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PLAN DE NEGOCIOS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE ABEJAS REINAS EN LÁZARO CÁRDENAS,
MICHOACÁN

Hernández Heredia Salvador, López Chávez Marco Antonio, García Álvarez Edith Joanna

TecNm-Lazaro Cardenas.
shernandez.heredia@lcardenas.tecnm.mx

RESUMEN

El presente documento propone un plan de negocios de la comercialización de abejas reinas en el municipio de

Lázaro Cárdenas Michoacán, en el cual se brindará un servicio a todos los apicultores de las localidades cercanas al

mostrarles una oportunidad de negocio en el mercado. Considerando cada uno de los pasos a seguir para llevarlo a

cabo, partiendo desde la definición de un plan de negocios hasta el análisis financiero que se requiere en todo

proyecto para conocer su factibilidad. Se realiza el análisis de mercado realizando un total de 18 encuestas a todos

los apicultores que se tienen dentro del municipio, aplicándolas de forma aleatoria a los ciudadanos dedicados a esta

profesión que nos permitió conocer la aceptación de clientes potenciales y sus preferencias en cuanto a el producto.

Esta investigación presenta un análisis sobre la viabilidad de un plan de negocios en proceso, orientada a la

producción y comercialización de abejas reinas fecundadas, generando un progreso a todos los apicultores de este

municipio para su crecimiento y maximizando el crecimiento laboral. En la actualidad los clientes buscan productos

con calidad y de rápida entrega por lo que al ser de la misma localidad será un punto a favor para su venta, el clima

del municipio es adecuado para su producción de abejas por lo que maximiza el porcentaje en el cual pueden nacer

las abejas, por lo que se espera que será viable.

PALABRAS CLAVE: Abejas, Plan de negocio, sustentabilidad, viabilidad.

ABSTRACT

This document proposes a business plan for the commercialization of queen bees in the municipality of Lázaro

Cárdenas Michoacán, in which a service will be provided to all beekeepers in nearby towns. Considering each of the

steps to follow to carry it out, starting from the definition of a business plan to the financial analysis that is required

in every project to know its feasibility. The market analysis is carried out by carrying out a total of 18 surveys of all

beekeepers within the municipality, applying them randomly to citizens dedicated to this profession, which allowed

us to know the acceptance of potential clients and their preferences regarding the product. This research presents an

analysis of the viability of a business plan in process, aimed at the production and marketing of fertilized queen bees,

generating progress for all beekeepers in this municipality for their growth and maximizing job growth. Currently,

customers are looking for quality products with quick delivery, so being from the same town will be a plus for sale.

The municipality's climate is suitable for its bee production, which maximizes the percentage in the which bees can

be born, so it is expected that it will be viable.

KEYWORDS: Bees, Business plan, sustainability, viability.
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INTRODUCCIÓN

En la situación por la que atraviesa el país es fundamental la generación de empleos. Para esto juegan un papel

determinante las micro, pequeñas y medianas empresas que contribuyen con el 64% del empleo aproximadamente.

Sin embargo, existe un gran número de empresarios que inician sus negocios sin ninguna planeación con

anticipación, lo que provoca en un futuro la quiebra de este. Por tal motivo es importante contar con un plan de

negocios antes, durante y después. La importancia de contar con un plan de negocio para emprender un proyecto o

idea, radica en la carta de presentación en donde se ve plasmado factores indispensables de los que dependen el

éxito o fracaso de la empresa, a su vez prepara a la empresa para las variaciones que se dan en el mercado, esto

gracias al estudio del entorno que es parte del proceso para realizar el plan, documentando toda la información

necesaria se tiene un apoyo que permitirá tomar las decisiones adecuadas,(Arias, 2008).

El objetivo de este trabajo es generar el plan de negocios para la comercialización de abejas reinas en el municipio de

Lázaro Cárdenas, Michoacán. Con la finalidad de evaluar la viabilidad del proyecto antes de realizar la inversión. Al

realizar esta investigación se conocen las diferentes necesidades y preferencias que tiene los apicultores para lograr

obtener adecuadamente sus requisitos dentro del producto. Durante el desarrollo se dará cuenta de la importancia y

aceptación que tiene este producto entre los apicultores de la ciudad, así como el encontrar una oportunidad de

negocio con todos los tipos de materia prima que se obtienen mediante las abejas por lo que en estos momentos no se

están aprovechando como debe de ser, por lo que no solamente son para su consumo si no que son utilizadas para

ayudar a otros factores mediante enfermedades o curaciones.

Problemática

En el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, no existe una empresa dedicada a la comercialización de abejas

reinas, que brinde a los clientes una manera más cercana de obtener su materia prima para proseguir con su

producción. Por tal motivo esta es una gran oportunidad de negocio, brindado alternativas con mejoras en beneficios,

satisfacción y comodidad del cliente con la calidad. En comparación con lugares o empresas que les ofrecen el

producto, pero a larga distancia por lo cual sale más caro y menos factible para el consumidor. Ante este contexto se

cree conveniente llevar a cabo el estudio de factibilidad de la comercialización de abejas reinas en el municipio de

Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Justificación

La polinización y la reducción de endulzante artificial son justamente dos de los beneficios de las abejas. Promover

la comercialización de abejas y evaluar el progreso que ha proporcionado a favor del medio ambiente y la salud, son

dos factores que están siendo gradualmente contemplados como una parte vital dentro de cualquier plan de

mejoramiento de la calidad de vida, en el medio ambiente y en la economía de la región.

La comercialización de abejas reinas es una de las soluciones ideales para los ciudadanos de Lázaro Cárdenas. Para

lograr obtener subproductos tales como miel, cera, propóleo, polen y jalea real estos son algunos de los beneficios

que se obtienen, por otro lado, las abejas ayudan a polinizar por lo tanto el beneficio que se tiene es que gracias a
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ellas se llegan a tener todos los frutos que consumimos día con día. Es por ello que el impacto de la comercialización

de abejas reinas es una solución viable para los apicultores de Lázaro Cárdenas ya que no se ha dado la importancia

adecuada a las abejas. Esto llegaría a ser un beneficio para toda la población sin importar la edad.

Objetivo general

Realizar un plan de negocios para la comercialización de abejas reinas en Lázaro Cárdenas, Michoacán, ofreciendo

un producto de calidad e innovador, para satisfacer el gusto de los apicultores, estableciéndose como una empresa

rentable apoyando en el crecimiento económico de la localidad.

Objetivos específicos

1. Tener una sucursal en Lázaro Cárdenas Michoacán ayudaría a los apicultores a obtener las abejas reinas más

fácilmente.

2. Incitar a los apicultores a consumir directamente a la empresa.

3. Dar a conocer a los apicultores de la localidad que se apertura un establecimiento para satisfacer sus

necesidades.

Hipótesis

Para este trabajo de investigación se ha definido la siguiente hipótesis: Es rentable tener un local para la

comercialización de abejas reinas en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

MARCO DE REFERENCIA

a) Antecedentes de la apicultura en México

La apicultura se integra fácilmente con una buena cantidad de sistemas de vida y desarrollo, porque utiliza los

mismos recursos, por ejemplo: la silvicultura, la agricultura y las actividades de conservación. Garantiza una

excelente ventaja adicional a la cosecha porque solamente las abejas son capaces de recoger el néctar y el polen, sin

entrar en competencia con otros insectos o animales por estos recursos que, de no ser por ellas, serían inalcanzables

para el hombre. La apicultura garantiza la continuidad en el tiempo de la naturaleza a través de la polinización de las

plantas silvestres y cultivadas. Las plantas en flor y las abejas tienen una relación de perfecta armonía: las unas no

pueden existir sin las otras.

La apicultura en México tiene una gran importancia socioeconómica y ecológica, ya que es considerada como una de

las principales actividades pecuarias generadora de divisas además de que la miel es un factor de beneficio en

cuestiones de salud y belleza para los humanos.

b) Conceptualización de la apicultura

La apicultura es la crianza y cuidado de las abejas, a través de esta se obtienen productos como miel, jalea real,

propóleo, cera y polen. El apiario es el lugar donde se concentran todas las colmenas en las que habitan las abejas,

estas se dividen en tres tipos de jerarquías, primero, está la abeja reina que tienen como única función poner huevos;
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después, las obreras encargadas de recolectar el néctar y el polen; y, por último, están los zánganos, quienes

fecundan a la abeja reina, una vez que cumplen con su función son echados de la colonia.

c) Principales entidades productoras de colmenas en México

México es el noveno productor de miel a nivel mundial y décimo tercer mayor exportador, con un valor de 67.9

millones de dólares durante el año pasado. Indicó que la explotación de las abejas se da principalmente en el sureste

del país, en entidades como Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Chiapas. Por otra parte, en Michoacán los

municipios de Uruapan, Gabriel Zamora, Buenavista, Múgica, Huandacareo, Lázaro Cárdenas, Morelia, Zamora,

Zitácuaro, Zinapécuaro y Apatzingán, son los que lideran el ranking estatal de miel, en cual toman parte de los 92

municipios. Actualmente hay alrededor de 43 mil apicultores en todo el país, registrados en 508 asociaciones

ganaderas especializadas en apicultura.

En materia de exportaciones, de 2016 a 2020 se enviaron al extranjero alrededor de 29 mil 449 toneladas anuales que

generaron un ingreso promedio anual de 90.9 millones de dólares. Los principales destinos fueron Estados Unidos,

Alemania, Bélgica, Arabia Saudita y Reino Unido.

MARCO TEÓRICO

En este punto es necesario citar algunos aspectos a los que se hace referencia a algunos temas que se está tratando:

Plan de negocios

Para entender la realización de este plan, es fundamental conocer el concepto de un plan de negocios, por lo que “un

plan de negocios es un instrumento que se utiliza para documentar el propósito y los proyectos del propietario

respecto a cada aspecto del negocio” (Balanko, 2008).

Alcaraz Rodriguez,( 2001), engloba el plan de negocios y los denomina “planes de acción” refiriéndose a ellos como

una orientación que dirige alguna área funcional de la empresa y del cual se derivan las decisiones, acciones, y

procedimientos de la dirección superior”.

Séneca mencionó en alguna ocasión que “ningún viento es favorable para quien no conoce el puerto al que quiere

arribar”. Un plan de negocios es una herramienta que permite al emprendedor realizar un proceso de planeación que

coadyuve a seleccionar el camino adecuado para el logro de sus metas y objetivos. Asimismo, el plan de negocios es

un medio para concretar ideas; es una forma de poner las ideas por escrito, en blanco y negro, de manera formal y

estructurada, por lo que se convierte en una guía de la actividad diaria del emprendedor. (Cubillas, 2001)

Para iniciar un negocio es necesario establecer las siguientes interrogantes. - ¿Qué tipo de negocio quiere establecer?;

¿Cómo se obtuvo la idea y por qué exactamente se quiere realizar esta idea?; ¿Qué desea vender, producir o qué clase

de servicio ofrecer?; ¿Cuál y dónde está el mercado objetivo, ¿quiénes son los principales clientes? Y ¿Cuál será el

tipo de mercado a captar?

En consecuencia, con las fuentes consultadas, los autores de este trabajo proponen un conjunto de requisitos que

debe tenerse en cuenta para confeccionar el plan de negocio en el área de la comercialización de abejas reinas.
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Estructura de un plan de negocio.

Un Plan de negocios se enfoca en conseguir el primer objetivo de una empresa que es generar utilidades y para ello

tienen que producir productos o servicios los mismos que se intercambian por dinero en ese importante lugar de

transacciones llamado mercado de negocios, por lo que existe la necesidad de analizar una estructura la cual consiste

en:

● Resumen ejecutivo

● Estudio administrativo

● Estudio mercadológico

● Estudio técnico

● Estudio financiero

● Estudio de impacto y beneficio socioeconómico

Beneficios de la apicultura

La apicultura produce un buen número de beneficios:

La polinización de las plantas en flor, salvajes o cultivadas, es indispensable para que la vida continúe sobre la tierra.

Este proceso esencial es de un valor inestimable; a la gente de todo el mundo le gusta la miel: el más popular de los

productos de la apicultura. Tradicionalmente, en casi todas las sociedades, la miel ha tenido una función medicinal y

nutritiva. Ya sea fresca al nivel de poblado o en envases sofisticados, la miel produce rentas y puede crear medios de

vida y desarrollo en varios sectores dentro de una misma sociedad; la cera de abeja es un producto importante de la

apicultura.

La mayor parte del abastecimiento mundial proviene de los países en vías de desarrollo; los demás productos de la

apicultura, como el polen, y la jalea real pueden ser producidos y comercializados, aunque se necesiten técnicas y

materiales; los apicultores y otros miembros de la comunidad pueden generar bienes usando la miel, la cera de abeja,

etc. en la elaboración de productos derivados tales como candelas, ungüentos para la piel y cerveza. La

comercialización de un producto derivado trae mejores rentas al productor que la venta de la materia bruta. Todos

estos elementos fortalecen los medios de vida y desarrollo; los productos de la apicultura son usados para la

Apiterapia en muchas; la miel de abeja, la cera y sus productos derivados, tales como velas, vino y productos

alimenticios, tienen valor cultural en muchas sociedades y pueden ser usados en rituales para nacimientos,

casamientos, funerales y ceremonias religiosas; los apicultores generalmente son respetados por el trabajo que

desempeñan. Las abejas y los apicultores tienen una buena reputación.

La crianza de las abejas en México

La apicultura es una actividad agropecuaria orientada a la crianza de abejas que constituye una gran industria para el

país a nivel mundial en 2020, México se colocó en el décimo lugar como productor de miel. Una colmena es el lugar

donde habita una colonia o familia de abejas. El conocimiento que tenemos de la vida de las abejas ha sido posible

gracias a desarrollo de una colmena técnica. Existen diferentes tipos de colmenas modernas. En el país, se utiliza la

colmena tipo Jumbo y Lanastroth, que consta de lo siguiente:
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a) Techo: Sirve para cubrir la colmena y protegerla de la intemperie y la lluvia. El techo está cubierto con una

lámina de chapa galvanizada.

b) Tapa: Sirve para cerrar la colmena. Debe ser resistente para facilitar Su remoción en las revisiones que

periódicamente se realizan.

c) Alza: Son cajas con sus correspondientes panales, se colocan sobre la cámara de cría para que las abejas

almacenen miel. Si la colmena es fuerte la cámara de cría está llena, la reina subirá a la primera alza en

busca de espacio donde depositar los huevos. Esto ocurre principalmente en épocas de floración cuando la

colonia está en su máximo apogeo. El alza tipo Jumbo tiene ocho bastidores en el caso de la Langston la

cámara de cría se utiliza a manera de alza

d) Piso: Llamado también fondo de la colmena, es donde se asienta la cámara de cría. En su parte libre

denominada piquera es por donde las abejas entran y salen de la colmena. En épocas de poca floración esta

abertura se debe reducir para evitar que otras abejas puedan entrar a robar la miel, así como plagas y otros

enemigos de las abejas

e) Cámaras de cría: Es el primer cuerpo de la colmena y contiene el panal central con cría y los laterales con

miel polen. La cámara de cría tiene diez bastidores.

f) Bastidores o panales: Estos consisten en cuadros que se colocan dentro de la cámara de cría y las alzas

quedan suspendidos en un rebaje hecho en las partes superior e interna de las paredes frontales y posterior

de cada caja. Dentro de los bastidores se le colocan alambres horizontales por unos orificios que tienen las

piezas laterales del bastidor se les pasa corriente eléctrica calentándose e incrustándose las láminas de cera.

Estas laminas forma la guía del panal y las abejas construyen sus celdas a ambos lados de ellas.

DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO

Resumen ejecutivo

La empresa se fortalecerá y evolucionara con nuevos clientes, se han realizado actividades de observación y análisis

identificando así sus necesidades también ha creado nuevas estrategias evaluando su correspondiente

implementación. Actualmente se encuentra en la etapa de estudio financiero, en esta etapa del estudio financiero,

evaluamos la factibilidad y la rentabilidad del proyecto, teniendo en cuenta los estudios de la inversión y el estudio

de los ingresos. Esta empresa de la comercialización de abejas reinas es fundada principalmente con el propósito de

ayudar a los apicultores de las localidades al mismo tiempo que dándole la importancia que hacen las abejas dentro

del entorno. Debe ser una de las mejores empresas, ser competente, satisfacer las necesidades del cliente, innovar y

aportar al desarrollo económico de la región. El producto que en este caso son las abejas es una de las razas en la cual

es sumamente improbable que no de buenos resultados para la producción deseada de los apicultores en la cual

cumplirá con sus expectativas deseadas.

La buena calidad de este proyecto les permitirá a los apicultores contar con un producto que presente las siguientes

aplicaciones y ventajas:

● Calidad en el producto.

● Mantener una buena producción dentro de los apiarios.
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● Obtener mayores beneficios por tener el producto más cercano.

● Productos sin pago de envió a larga distancia.

● Ayudar al medio ambiente.

● Obtener materia prima de las abejas con mayor facilidad.

● Una excelente atención

Las abejas aportan muchos beneficios y no solamente a los apicultores si no a todas las personas que radican en el

mundo por lo que generan la polinización y realizan un trabajo el cual da frutos para el consumo humano. En el

futuro se espera que los helados se expandan a varios sectores de la región. La empresa utiliza métodos de

producción basados en la innovación de formas atrayendo así a los clientes.

ESTUDIO ADMINISTRATIVO

Es un estudio sistemático, integral y periódico que tiene como propósito conocer la organización administrativa y

funcionamiento de una empresa, con la finalidad de detectar las causas y efectos de los problemas administrativos de

esta, para analizar y proponer alternativas viables de solución que ayuden a la erradicación de estos. Consiste en

determinar los factores propios de la actividad ejecutiva de la administración que deberá considerar una nueva

empresa para su establecimiento, es uno de los aspectos más importantes del plan de negocios, debido a que si la

estructura administrativa es favorable habrá más posibilidades de éxito.

En la siguiente tabla se muestran algunos puntos importantes del estudio administrativo.

Elemento Definición
Filosofía

empresarial
La empresa es un aporte positivo para la sociedad, generando empleo directo e
indirecto, dentro de un buen ambiente de trabajo, pagando impuestos y obteniendo
un justo margen de utilidad.

Misión Dulce vida fomenta la apicultura, el cuidado de las abejas y el medio ambiente e
impulsa el consumo de productos apícolas, cumpliendo siempre con los más altos
estándares de calidad y en busca de mejorar la condición de vida de apicultores.

Visión Ser líder en la producción de las abejas reinas fecundadas y reconocida en la ciudad.
Además de brindar una mejor calidad del producto para maximizar la venta de los
apicultores.

Objetivos 1. Tener una sucursal en Lázaro Cárdenas Michoacán ayudaría a los apicultores a

obtener las abejas reinas más fácilmente.

2. Incitar a los apicultores a consumir directamente a la empresa.

3. Dar a conocer a los apicultores de la localidad que se apertura un

establecimiento para satisfacer sus necesidades.

Valores Transparencia, justicia, respeto, integridad, excelencia, compromiso, puntualidad,
trabajo en equipo.

Metas ● Realizar un estudio de mercado para apertura una sucursal en el 2029.

● Tener buena actitud de servicio al cliente.
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● Evaluar a nuestros proveedores constantemente.

● Tener buen clima laboral y motivar a los empleados.

Organigrama

Tabla 1 Elaboración propia elementos organizacionales

Análisis FODA

En el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán no existen negocios relacionados a la comercialización de abejas

reinas fecundadas. Por lo que es una ventaja dentro del mercado para poder apertura en la localidad un beneficio para

los apicultores lo cual favorecería para su producción de los apiarios.

FORTALEZAS OPORTUNIDADES
Producto innovador.
Conocimiento del producto.
Incremento de empleo.
Cuidar la especie productora de vida.

Facilidad para el consumidor de adquirir el
producto.
Generar fuentes de empleo.
Existencia de un mercado.

DEBILIDADES AMENAZAS
Capital limitado.
No se tiene posicionamiento en el mercado.
Marca no reconocida.

Mercado limitado.
Permisos limitados.
Sequias de los campos.
Inundaciones.

Tabla 2 Elaboración propia análisis FODA

ESTUDIO MERCADOLOGICO

La etiqueta es una parte fundamental del producto, porque sirve para identificarlo, describirlo, diferenciarlo, dar un

servicio al cliente y por supuesto, también para cumplir con las leyes. En el caso de Dulce Vida contara con una

etiqueta cuando sea envió por lo que en la caja donde se transportaran se colocara la etiqueta para ser visualizada.

La Marca es todo signo visible que se utiliza para distinguir e individualizar un producto o un servicio de otros de su

misma clase o especie. Su función principal es la de servir como elemento de identificación de los diversos productos

y servicios que se ofrecen y se prestan en el mercado. La marca, además de ser un signo de propiedad de empresas y

organizaciones, permite a los compradores:

1) Identificar con mayor rapidez los bienes o servicios que necesitan o desean.

2) Tomar decisiones de compra más fácilmente.

3) Sentir la seguridad de que obtendrán una determinada calidad cuando vuelvan a comprar el producto o servicio.

El nombre de la empresa es muy importante, ya que será la manera en cómo se dé a conocer la empresa, además de

ser la primera impresión que los consumidores tengan de la empresa y que de esta manera pueda ser recordada por

los clientes a través de su nombre, colores y particularidades que la empresa ofrezca. El nombre, logotipo y slogan

se muestra a continuación.
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Ilustración 1 Logotipo, marca y slogan

Segmentación del mercado: Como principal objetivo para la segmentación de mercado es la implementación de

estrategias de mercadotecnia. Para tener buenas ventas en necesario conocer a los consumidores, satisfaciendo sus

necesidades y expectativas. El segmento de mercado para el producto es para las personas dedicadas a la producción

de abejas en este caso sería a los apicultores.

Investigación de campo: De acuerdo con los resultados obtenidos de nuestra muestra infinita, se aplicaron 18

encuestas a los apicultores, distribuidas en la Ciudad de Lázaro Cárdenas y en las comunidades cercanas. Con el

objetivo de conocer la factibilidad para llevar al mercado un producto como son las abejas reinas fecundadas.

σ( )2(𝑁)(𝑝)(𝑞)

σ( )2 𝑁−1( )+ σ( )2(𝑝)(𝑞)

𝑛 = 0.43( )2(43,000)(0.5)(0.5)

0.05( )2 43,000−1( )+(0.43)2(0.5)(0.5)
= 18. 4825

Ilustración 2 formula para determinar encuestas

Análisis de la competencia: La comercialización de abejas reinas fecundadas no tiene competencia directa, en este

caso sería la competencia indirecta que son todos los establecimientos y apicultores dedicados a la venta de la

materia prima de las abejas.

Comercialización: Con el análisis de la comercialización se identifican diferentes aspectos del producto, la

publicidad y la manera en cómo se dará a conocer la empresa, además de los diferentes canales en cómo será

distribuido el producto hasta llegar al consumidor final.

Diseño del producto: Se tendrá cada abeja en un envasé individual para su comodidad y seguridad de ella, al igual

que después se tendrá un segundo empaquetado para mantener el producto en buenas condiciones y sin afectar

durante su trayecto.

Publicidad: Dos meses previos a la inauguración del negocio se hará uso de un espectacular, a través del cual

anunciaremos la apertura de la empresa, para perifonear en la ciudad, a través de redes sociales. Una vez que haya

comenzado a operar la empresa se hará uso de distintas estrategias de publicidad para introducirse al mercado,

también contara con una página en internet.

Canales de distribución: Existen dos maneras de llegar al consumidor final, la primera es a través de la unidad

móvil y la segunda es a través del establecimiento que estará localizado en la colonia la orilla de esta ciudad. Para
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ambos casos, serán canales de distribución directos, por lo que la empresa elaborará sus propios productos y los

venderá directamente al consumidor final a través del establecimiento.

Análisis de la encuesta

Para llevar a cabo este plan de negocios es necesario hacer el estudio de mercado haciendo uso de las técnicas, el

tamaño de la muestra obtenida sustituyendo los datos correspondientes en la fórmula para el cálculo de la muestra

corresponde a n=18.48, lo que significa que deben ser encuestadas 18 apicultores, por lo que se aplicó la encuesta a

18 apicultores. El cuestionario está formado por 15 preguntas, con los resultados obtenidos del cuestionario se

identificará el porcentaje de la población que está interesada en el consumo del producto, además de identificar las

principales características de la población y lo que buscan en este producto. A continuación, se describen algunas de

las preguntas del cuestionario y los resultados obtenidos

Respuestas de la encuesta graficas

ESTUDIO TÉCNICO

El estudio técnico que consiste en diseñar la función de la producción óptima, logística, procesos y los recursos que

serán necesarios para obtener un producto de calidad. Por último, se lleva a cabo el estudio financiero integrado por

elementos cuantitativos que permiten observar la viabilidad del negocio. Se determina un balance y estado de

resultados preforma, así como considerar el punto de equilibrio necesario para conocer la cantidad necesaria de venta

durante el mes y poder cubrir los costos fijos y variables propios del inicio, así como poder realizar estrategias que

mejoren la parte económica.

a) Macro localización y micro localización

El estado de Michoacán 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. Michoacán

tiene una superficie de 58.585 kilómetros cuadrados.
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Tomando en cuenta la disponibilidad de los principales servicios que se requieren para el funcionamiento de la

empresa, además de la materia prima y facilidad de adquirirlo, la planta estará ubicada en la colonia la Orillita sobre

la av. Las Palmas a 100mtrs del puente vehicular del aeropuerto, código postal 60998 Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Por ser uno de los puertos más comerciales de México, se reciben muchos extranjeros y personas jóvenes que vienen

en busca de trabajo, por el clima y el ambiente que hay en nuestra ciudad, se pensó en la realización de este proyecto.

b) Proceso de producción

Contar con un proceso de producción que sea medible en cuanto tiempo de producción y las unidades que se pueden

producir permitirá tener mayor control para repartir actividades en el área de producción midiendo tiempo y la

cantidad de productos fabricados, tratando de generar la menor cantidad de costos.

Para llevar a cabo el proceso primero se debe de contar con toda la materia prima, los proveedores harán entrega de

la materia prima hasta la planta, lo cual permite ahorrar tiempo y facilitar los procesos de producción.

Posteriormente, se trasladará cada porción necesaria a el apiario para solventar la materia necesaria mediante se valla

ocupando para la producción de las abejas.

c) Producto

La empresa iniciara con la raza de abeja reina italiana la cual fue decidida por las necesidades que se llegaron a

observar mediante los apicultores de la región y la cual les da mucho mejor resultado dentro de los apiarios por lo

que un punto a favor es el clima que se maneja en la localidad la cual favorece para su producción y dar una mejor

calidad del producto.

ESTUDIO ORGANIZATIVO Y LEGAL

Como toda empresa es necesario realizar trámites administrativos y legales que permitan dar de alta a la empresa y

operar de manera correcta, así como identificar las principales actividades que se llevan a cabo y el personal

asignado para cada actividad.

a) Aspectos jurídicos

El número de trámites que se tienen que cubrir para abrir un negocio va entre 8 y 9, esto dependiendo del tipo de

negocio, del estado y a su vez de la localidad, además del número de trámites específicamente establecidos para el

registro de la propiedad y el cual va generalmente entre 6 y 7.

Entre estos trámites se encuentran:

● Trámite federal: Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, en el régimen que más te convenga,

según las actividades que vaya a realizar tu empresa.

● Trámite estatal: Registro Estatal de Causantes (REC). En cada entidad federativa hay un Módulo de

Asistencia al Contribuyente para orientarlo al respecto.

● Trámite municipal: Solicitud de Licencias de Uso de Suelo, Edificación y Construcción ante el municipio

correspondiente: Para obtener el certificado te piden copia de la identificación oficial y copia de la última

boleta predial. Tardan aproximadamente cinco días hábiles en entregarlo.

● Inscripción del Registro Empresarial ante el IMSS: La inscripción debe hacerse dentro de un plazo no

mayor de cinco días de iniciadas las actividades. Al patrón se le clasificará de acuerdo con el Reglamento de
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Clasificación de Empresas y denominación del Grado de Riesgo del Seguro del Trabajo, base para fijar las

cuotas que deberá cubrir.

● Apertura de Establecimiento ante la Secretaría de Salud: Esta licencia tiene por lo general una vigencia de

dos años y debe revalidarse 30 días antes de su vencimiento.

● Inscripción en el Sistema de Información Empresarial Mexicano SIEM ante la Secretaría de Economía, con

lo cual tendrán la oportunidad de aumentar sus ventas, acceder a información de proveedores y clientes

potenciales, obtener información sobre los programas de apoyo a empresas y conocer sobre las licitaciones

y programas de compras del gobierno.

● Trámite del Registro de la Propiedad: Sirve para comprobar la situación Jurídica Registral que guarda un

Inmueble, en lo relativo a los gravámenes, limitación de dominio o anotaciones preventivas por el tiempo

solicitado.

Dependencias encargadas de otorgar y verificar sus trámites

● Comercio, Abasto y Desarrollo Rural: Gestionará tu registro ante el Padrón Municipal.

● Protección Civil: Verificará que se cumplan las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la

sociedad.

● Supervisión: Observará que no exista impedimento por parte de la comunidad.

● Desarrollo Urbano: Comprobará que el giro sea adecuado al uso de suelo de la zona y que cumpla con

la normatividad vigente.

ESTUDIO FINANCIERO Y EVALUACIÓN

En las siguientes tablas se muestra un concentrado de la inversión necesaria y punto de equilibrio en el plan de

negocios:

 

     
      

  
ESTADO DE RSULTADO

PROYECTADO  
      
      

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos por ventas $ 321,843.46 $ 392,970.86 $ 492,942.65 $ 640,628.26
$
8,043,929,608.47

Costo de producción $ 178,801.92 $ 208,483.04 $ 247,511.06 $ 301,914.00
$
146,350,123.30

Utilidad bruta $ 143,041.54 $ 184,487.82 $ 245,431.58 $ 338,714.27
$
7,897,579,485.18

  
Gastos de operación:  
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Gastos de venta y admon. $ 120,340.70 $ 114,508.63 $ 115,708.20 $ 118,298.57
$
121,397.66

Depreciaciones
$
4,868.65

$
4,868.65

$
4,662.00

$
3,422.10

$
422.10

Total gastos de operación $ 125,209.35 $ 119,377.28 $ 120,370.20 $ 121,720.67
$
121,819.76

Utilidad antes de impuestos
$
17,832.18

$
65,110.54 $ 125,061.38 $ 216,993.60

$
7,897,457,665.41

I.S.R. (30%)
$
5,349.66

$
19,533.16

$
37,518.42

$
65,098.08

$
2,369,237,299.62

P.T.U. (10%)
$
6,511.05

$
12,506.14

$
21,699.36

$
789,745,766.54

Utilidad neta
$
12,482.53

$
45,577.38

$
87,542.97 $ 151,895.52

$
5,528,220,365.79

Estado proyectado de abejas reinas

Determinación del punto de equilibrio 1

Al realizar el estudio financiero nos arroja que el negocio de la comercialización de abejas reinas es rentable, el

monto de la inversión requerida para la adquisición de maquinaria, utensilios, equipo de reparto, mobiliario y

equipo, equipo de cómputo para las diferentes áreas de la empresa es de $980,284.43; la inversión diferida

contempla los gastos por dar de alta a la empresa, contratos y aseguradora; el monto que corresponde al capital de

trabajo cubrirá los costos y gastos que se presenten duran las primeras semanas, hasta que la empresa comience a

generar ganancias.

El ingreso estimado por ventas el 60% de las ventas se consumirán en la heladería y el resto serán de productos para

llevar. El precio por litro de helado consumido en la heladería será de $156 pesos y el precio por litro para llevar será

de $110 pesos, pero se venderán bolitas de helado con un costo unitario de $15.00 cada una. El costo de producción

es de $70.00 por litro y el costo de la bolita de helado es de $5.56. Por lo que al hacer nuestra evaluación financiera

nos arroja una TIR promedio de los 5 años 86.71% que comparado con el interés que pagan los certificados de la

tesorería de la federación 7% encontramos una diferencia de 79.71%. P.R.I al aplicar la fórmula del periodo de

recuperación de la inversión el resultado arroja que la inversión se recupera en un tiempo de 1 años 3 meses 5 días

por lo que concluimos que es completamente factible llevar a cabo este proyecto.

Conclusión

Concluimos que el objetivo fundamental para que una empresa tenga la viabilidad y guía necesaria debe contar con

un plan de negocio bien estructurado que posea los lineamientos adecuados para un buen comercio del producto. Una
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propuesta real que al enfrentarse a un mercado competitivo nos lleve a obtener buenos resultados, lograr innovar en

el sector comercial ofreciendo productos de calidad. El Plan de Negocios permite pronosticar de manera más certera

el éxito de la Dulce Vida por lo que identifica las fortalezas y debilidades del proyecto. la importancia del entorno

actualmente es que se vean conformadas empresas sustentables que permitan el desarrollo y crecimiento de las

misma, buscando áreas de oportunidad que permita abrir nuevos campos y con ello abatir el gran problema por el que

actualmente está pasando que es la falta de empleos y con ello un crecimiento económico como ciudad y país.

También es importante crear estrategias para tener presencia en el mercado consolidando sus ideas a través de una

adecuada recolección de información y análisis del entorno permitiendo con ello disminuir los riesgos de emprender,

visualizando las oportunidades y creando conciencia con el entorno que nos rodea. La idea de esta investigación no

consiste en generar una solución que evite la disminución de la población de abejas, sino contribuir de manera

positiva en la producción de material apícola vivo y la exportación de abejas reina como una solución a la actual

disminución de la población de abejas a nivel mundial.
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RESUMEN
El marketing digital es un conjunto de informaciones y acciones que pueden ser hechas en diversos medios digitales
con el objetivo de promover empresas y productos. Se basa en los principios del marketing clásico sin embargo
comprende otro tipo de estrategias o acciones que se realizan usando la Internet en el uso de las redes sociales. Por
esa razón, su gestión se ha convertido en una función básica y de importancia dentro del entorno de la sociedad,
afectando la economía y el desarrollo de las empresas de cualquier tipo de tamaño. En Latinoamérica muchas de las
empresas aún no han logrado identificar la comunicación y el marketing como parte de un sistema de gestión; se
asume, que el marketing es un proceso natural, espontáneo. En este trabajo se realizó una investigación cualitativa
documental que muestra cuales son las estrategias comunes empleadas en las empresas, mostramos además las
recomendaciones y mostramos problemas encontrados.

INTRODUCCIÓN

El marketing digital es una estrategia de promoción y publicidad que utiliza medios digitales y canales en línea para
llegar a un público objetivo, promover productos o servicios, generar leads y aumentar la visibilidad de una marca o
empresa (Akawut y Siwarit, 2021), Este enfoque se ha vuelto cada vez más relevante con la creciente dependencia de
las personas en el uso de internet y dispositivos digitales en sus vidas cotidianas.

Algunos de los principales componentes del marketing digital incluyen:

1. :Un sitio web bien diseñado es esencial para representar la identidad y los productos o servicios de una
empresa en línea. Debe ser atractivo, fácil de navegar y optimizado para dispositivos móviles (Martínez
Noelia, 2019).

2. SEO (Search Engine Optimization): El SEO se refiere a las prácticas para mejorar la visibilidad de un sitio
web en los resultados de búsqueda orgánica de motores como Google. Esto implica la utilización de
palabras clave relevantes, la creación de contenido de calidad y la optimización técnica del sitio (Lee,
Sungin, Wonhong Jang, Eunsol Lee, and Sam G. Oh., 2016).

3. Marketing de contenidos: Consiste en crear y compartir contenido valioso y relevante para atraer y retener a
una audiencia específica. Los blogs, infografías, videos y otros formatos son comunes en el marketing de
contenidos (Andrade, D., 2016).

4. Redes sociales: El uso de plataformas de redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y
otros para interactuar con el público, promover productos y servicios, y construir una comunidad en torno a
la marca (Gil-Or, 2011).

5. Publicidad en línea: El marketing digital incluye diversas formas de publicidad pagada en línea, como
anuncios de búsqueda, anuncios gráficos, anuncios en redes sociales y anuncios en video.

6. Email marketing: El uso del correo electrónico para enviar mensajes promocionales o informativos a una
lista de contactos interesados (Thomas, J. S., Chen, C., & Iacobucci, D., 2022).

7. Marketing de afiliados: Un modelo en el que los afiliados promocionan productos o servicios de una
empresa a cambio de una comisión por cada venta realizada a través de sus esfuerzos de marketing
(Rodríguez Vázquez, Clide; Martínez-Fernández, Valentín-Alejandro; Juanatey-Boga, Oscar; Rodríguez
Fernández, Magdalena, 2014).

8. Analítica web: El seguimiento y análisis de datos relacionados con la presencia en línea, el tráfico del sitio
web y las interacciones de los usuarios para evaluar el rendimiento y optimizar las estrategias (Uviña,
Ramiro Federico, 2015).
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El marketing digital ofrece a las empresas una forma efectiva y medible de llegar a su audiencia y adaptarse a las
preferencias cambiantes de los consumidores en la era digital. Al aprovechar las herramientas y técnicas adecuadas,
las empresas pueden alcanzar sus objetivos comerciales y mantenerse competitivas en un entorno cada vez más
digitalizado.

TEORÍA

Las redes sociales se han convertido en un elemento clave en las estrategias de las empresas para promocionar sus
productos. Según Gil-Or (2011), el 88% de las empresas utilizan las redes sociales para complementar sus
operaciones de marketing. Las empresas con grandes presupuestos de comunicación utilizan las redes sociales junto
con los canales de comunicación tradicionales. Por el contrario, las empresas con presupuestos de comunicación más
pequeños utilizan las redes sociales como su principal medio de marketing (Clemente & Atienza, 2019). El uso de las
redes sociales es fundamental para las marcas nacientes y para dar relevancia a la artesanía, para lograr un mejor
vínculo emocional entre usuarios-productos-marca, en la búsqueda de fidelización de clientes y un mejor
posicionamiento como marca de valor.

Una de las características que hacen de la Web y las redes sociales un medio de comunicación clave en cualquier
estrategia corporativa es que permiten un contacto directo e inmediato entre la empresa y los consumidores. Por
tanto, es un foro ideal para hacer oír los mensajes publicitarios y generar confianza en ellos (Gangadharbatla, 2008).
Por otro lado, es importante resaltar que los consumidores cambian constantemente sus comportamientos en función
de los conocimientos adquiridos, las experiencias, las recomendaciones, así como las condiciones de sus contextos
(Cueva et al., 2021). Por ello, para cambiar la percepción de valoración o apreciación de las artesanías, el uso de las
redes sociales es benéficas. Contar con un público informado, sensibilizado e involucrado, puede hacer que ese
mismo público, a su vez, ayude a atraer a más personas o clientes potenciales, en beneficio de las marcas artesanales
responsables.

El marco conceptual de la estrategia de social media, se refiere a las teorías, conceptos y principios que fundamentan
la planificación, implementación y análisis de las estrategias de marketing en las redes sociales. Aquí se presentan
algunas de las principales teorías y conceptos que son relevantes para entender y desarrollar una estrategia de social
media efectiva:

Teoría de difusión de la innovación: Propuesta por Everett Rogers, esta teoría explora cómo las nuevas ideas,
tecnologías o productos se difunden entre los miembros de una sociedad o comunidad. En el contexto del social
media, esta teoría puede ayudar a entender cómo se adoptan y se propagan las tendencias y mensajes en las redes
sociales (Alonso, Luz Marina, & Arcila Calderón, Carlos., 2014).

Teoría de redes sociales: Examina cómo las personas y entidades se conectan y se relacionan entre sí en un sistema
de nodos y enlaces. Las redes sociales en línea son ejemplos de estas estructuras. Comprender cómo se forman y
operan las redes sociales puede ayudar a identificar influencers clave, comunidades relevantes y oportunidades de
alcance (Akawut y Siwarit, 2021).

Teoría del compromiso social: Esta teoría sugiere que el compromiso activo y constante con el público en las redes
sociales puede mejorar la percepción de una marca y fomentar la lealtad de los seguidores. Implica responder a
comentarios, preguntas y participar en conversaciones con la audiencia (José Carlos Vázquez-Parra, Florina
Guadalupe Arredondo-Trapero, Jorge de la Garza-García, 2020).

Teoría del comportamiento del consumidor: Explora cómo los individuos toman decisiones de compra y cómo se ven
influenciados por factores psicológicos, sociales y culturales. En el contexto de las redes sociales, entender estas
teorías puede ayudar a diseñar mensajes y campañas que resuenen con la audiencia objetivo (Henao, Oscar; Córdoba
L., José Fernando, 2007).

Teoría de la interacción mediada por computadora (IMC): Esta teoría analiza cómo las personas se comunican a
través de medios digitales y cómo la falta de señales no verbales puede afectar la interpretación de los mensajes. Es
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importante comprender cómo se comunican los usuarios en las redes sociales para establecer una comunicación
efectiva con ellos. (Gómez, Edgar; Galindo, Alma, 2005).

Teoría de la participación: Examina los niveles de involucramiento de los usuarios en las redes sociales y cómo la
interacción activa puede afectar su percepción y comportamiento hacia una marca. La participación en forma de
comentarios, acciones compartidas y reacciones puede ayudar a aumentar la visibilidad y el alcance de las
publicaciones (Nácher, José, 2002).

Teoría del aprendizaje social: Propuesta por Albert Bandura, esta teoría sugiere que las personas pueden aprender
nuevos comportamientos a través de la observación y la imitación de modelos. En social media, esto puede implicar
mostrar ejemplos de personas que utilizan productos o servicios de la marca de manera positiva y persuasiva
(Moctezuma Pérez, S., 2017).
Teoría de la persuasión: Explora cómo las personas son persuadidas por mensajes y argumentos presentados por
otros. En social media, esta teoría puede aplicarse al desarrollo de contenido convincente que motive a los seguidores
a realizar acciones deseadas, como comprar un producto o compartir una publicación (Woizinski, Adela, 2013.

Esta teorías y conceptos se toman como una guía que genera estrategias efectivas. Es importante tener en cuenta que
cada empresa o marca puede requerir un enfoque único, y es crucial adaptar estas teorías a la situación y la audiencia
específica de cada caso y al análisis de mercado usado.

METODOLOGÍA

La investigación cualitativa documental es un enfoque de investigación que utiliza métodos cualitativos para
recopilar y analizar datos a partir de fuentes documentales. Este tipo de investigación se enfoca en comprender
fenómenos sociales, culturales, históricos o cualquier otro tema a través del análisis de documentos escritos,

registros, archivos, imágenes, videos, entre otros materiales. Observe la Fig. 1.

Fig. 1. Aspectos importantes de la aplicación de la investigación cualitativa documental. Fuente: Norma Lucila Ramírez López
(2023), Técnicas de la Metodología Cualitativa UNAM.

A continuación, se describen las características clave de cada uno de estos enfoques:
1. Investigación cualitativa:
Se centra en la comprensión profunda y detallada de los fenómenos sociales y humanos desde la perspectiva de los
participantes.
Busca capturar la complejidad de los eventos y las experiencias humanas, más allá de las mediciones cuantitativas.
Utiliza métodos como entrevistas, grupos focales, observación participante y análisis de contenido para recopilar
datos.
La interpretación juega un papel fundamental, ya que se busca comprender las percepciones, significados y
comportamientos de los individuos o grupos estudiados.
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2. Investigación documental:
Se basa en el análisis y la interpretación de documentos existentes, que pueden incluir fuentes primarias (informes,
cartas, diarios, fotografías, videos, etc.) y fuentes secundarias (libros, artículos, informes académicos, etc.).
Los documentos pueden ser de naturaleza histórica, cultural, legal, científica o de otro tipo, dependiendo del objeto
de estudio.
Permite acceder a información que ya ha sido registrada y puede ofrecer una perspectiva enriquecedora para el
análisis.
En este trabajo se realizó una investigación cualitativa documental debido a que combina el análisis de documentos
existentes con un enfoque cualitativo para comprender fenómenos de interés de manera detallada y sin intervenir
directamente en el entorno de estudio. Este tipo de investigación contribuye al campo de las ciencias sociales en
diversas áreas, como la sociología, la antropología, la historia, la educación, administración de empresas.
Nuestro estudio comprende la revisión documental de más de 200 trabajos que muestran las estrategias efectivas
desarrolladas por empresas en Latinoamerica, la investigación se desarrolló entre los años 2021 y 2022.

El análisis cuantitativo implica el uso de datos numéricos y estadísticas para evaluar y medir el rendimiento de
diversas acciones de marketing. Este análisis nos proporcionó información valiosa sobre la efectividad de las
estrategias implementadas y ayudar a tomar decisiones informadas para mejorar los resultados.

Antes de realizar cualquier análisis, es fundamental establecer los objetivos específicos que se desean alcanzar con
las estrategias de marketing. También se identificaron las métricas clave que se utilizarán para medir el rendimiento
de esas estrategias, como tasas de conversión, ROI (retorno de la inversión), ventas incrementales, alcance en redes
sociales, entre otras. Para llevar a cabo un análisis cuantitativo, se requirieron una gran cantidad de datos relevantes.
Estos fueron tomados diversas fuentes Revistas JCR, Scopus y Latindex y herramientas de software como Google
Analytics, CRM (Customer Relationship Management), encuestas en línea, registros de ventas y datos de redes
sociales.

La codificación es el proceso de asignar etiquetas o categorías numéricas a diferentes variables o datos para poder
analizarlos y compararlos de manera más sistemática.
Después fue necesario limpiar y preparar los datos para asegurarse de que sean precisos, completos y estén en el
formato adecuado. Esto implicó eliminar datos duplicados o inconsistentes, rellenar valores faltantes y transformar
los datos en un formato uniforme.
En la codificación se asignaron códigos o valores numéricos a las diferentes variables se asignar un valor numérico a
diferentes grupos demográficos, se analizó el comportamiento del consumidor, se categorizaron los principales
canales de marketing y las distintas campañas de marketing.
Una vez que los datos han sido codificados, se pueden aplicar diferentes técnicas de análisis estadístico para extraer
información relevante en nuestro caso se elaboró el mapa de palabras mostrado en la figura 2. Con eso obtuvimos
tendencias, comparaciones de grupos, correlaciones y regresiones para comprender cómo diferentes variables afectan
el rendimiento de las estrategias aplicadas al marketing digital.

Fig. 2. Mapa de palabras de las estrategias aplicadas al marketing digital. Fuente: resultado de la codificación y análisis
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Resultados

Los resultados del análisis cuantitativo deben interpretarse para extraer conclusiones significativas. Aquí es donde se
relacionan los hallazgos con los objetivos establecidos y se toman decisiones para mejorar o modificar las estrategias
de marketing en función de los resultados obtenidos. Por último, una vez que se han implementado los cambios en
las estrategias de marketing, es importante realizar un seguimiento regular y continuar optimizando las tácticas para
mantenerse en línea con los objetivos comerciales.
Los resultados esperados en la aplicación de las estrategias digitales clave en marketing digital se muestran en la
Figura 3.

Fig. 3. Principales resultados encontrados en la investigación. Fuente: resultado de la codificación y análisis

Los resultados obtenidos después de su codificación y seguimiento pueden variar según los objetivos específicos de
campaña, en esta investigación mostramos los resultados obtenidos:

Aumento del alcance y la visibilidad: Utilizando tácticas como el marketing de contenidos, SEO (Optimización de
Motores de Búsqueda) y publicidad en línea, una empresa puede aumentar su visibilidad en línea y llegar a una
audiencia más amplia.

Generación de leads y conversiones: Con estrategias como el marketing por correo electrónico, el marketing de
afiliados, la optimización de conversiones y el seguimiento de embudos, se busca atraer a clientes potenciales y
convertirlos en clientes reales (Rodríguez Vázquez, Clide; Martínez-Fernández, Valentín-Alejandro; Juanatey-Boga,
Oscar; Rodríguez Fernández, Magdalena, 2014).

Mejora de la interacción con los clientes: A través de redes sociales, chatbots y otras herramientas de comunicación
en línea, las empresas pueden interactuar de manera más cercana con sus clientes, lo que puede llevar a una mayor
satisfacción y fidelidad.

Incremento en las ventas y el retorno de inversión (ROI): Al aplicar estrategias de marketing digital efectivas, es
posible aumentar las ventas y obtener un retorno positivo de la inversión realizada en las campañas.

Análisis y optimización: Mediante el uso de herramientas de análisis web y métricas digitales, las empresas pueden
obtener información valiosa sobre el rendimiento de sus campañas y realizar ajustes para mejorar continuamente los
resultados.
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Desarrollo de una marca sólida: La presencia en línea y la consistencia en la comunicación pueden ayudar a construir
una marca sólida y reconocible en el mundo digital.

Expansión a nuevos mercados: El marketing digital ofrece la posibilidad de llegar a mercados internacionales y a
audiencias específicas que, de otro modo, podrían ser difíciles de alcanzar con métodos tradicionales.

Es importante destacar que los resultados no varian y son comunes en factores, como la industria, el público objetivo,
la inversión realizada y la calidad de la estrategia implementada, por lo que es una aportación importante. Además, el
marketing digital es un campo en constante evolución, por lo que adaptarse a las últimas tendencias y cambios en el
comportamiento del consumidor es esencial para obtener resultados óptimos.

Conclusiones

Las conclusiones principales encontradas en esta investigación son:

Importancia del Marketing Digital: El Marketing Digital se ha convertido en una parte esencial de cualquier
estrategia comercial en la era digital. Permite a las empresas llegar a una audiencia más amplia, interactuar con los
clientes de manera más efectiva y medir el impacto de sus acciones de manera más precisa.

Segmentación de audiencia: Una de las principales ventajas del Marketing Digital es la capacidad de segmentar la
audiencia de forma más precisa. Permite dirigir mensajes y campañas específicas a grupos de personas con
características y comportamientos similares, lo que aumenta la relevancia y efectividad de las acciones.

Medición y análisis: El Marketing Digital ofrece una gran cantidad de herramientas para medir y analizar el
rendimiento de las campañas. Las métricas y datos disponibles permiten a los profesionales de marketing evaluar el
éxito de sus estrategias y realizar ajustes en tiempo real para mejorar los resultados.

Interacción y participación: Las plataformas de Marketing Digital facilitan la interacción y participación de los
clientes. Las redes sociales, blogs y otros canales permiten una comunicación bidireccional, lo que favorece la
construcción de relaciones sólidas con los clientes y el fomento de la lealtad a la marca.

Adaptación constante: El mundo digital cambia rápidamente, lo que exige a los especialistas en Marketing Digital
mantenerse actualizados con las últimas tendencias y tecnologías. La adaptación constante es clave para aprovechar
al máximo las oportunidades emergentes y mantener la relevancia en el mercado.

Importancia del contenido: El contenido relevante y de calidad es el corazón del Marketing Digital. La creación de
contenido atractivo, informativo y valioso para la audiencia es fundamental para atraer, retener y convertir clientes.

Integración con estrategias tradicionales: Aunque el Marketing Digital ha ganado protagonismo, no debe
considerarse de forma aislada. Es fundamental integrar las estrategias digitales con las acciones de marketing
tradicional para lograr una presencia coherente y eficaz en todos los canales.

Personalización y automatización: La capacidad de personalizar mensajes y experiencias para cada cliente es una
tendencia clave en el Marketing Digital. Además, la automatización de ciertas tareas permite una mayor eficiencia y
permite a los especialistas en marketing centrarse en actividades estratégicas.

El Marketing Digital es una herramienta poderosa para las empresas en la era digital. Su flexibilidad, capacidad de
segmentación, medición precisa y enfoque en el cliente lo convierten en una parte esencial de las estrategias
comerciales modernas. Sin embargo, para tener éxito, es crucial mantenerse actualizado, adaptarse constantemente y
ofrecer contenido relevante y valioso para la audiencia.
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RESUMEN

Las industrias creativas y culturales en México han experimentado una evolución significativa en las últimas
décadas, convirtiéndose en un sector vital para la economía del país. Las industrias creativas y culturales son
fundamentales para la identidad y el desarrollo económico de México, dado lo anterior el problema abordado destaca
la importancia de preservar, promover y apoyar este sector dinámico y vibrante. En este artículo se aborda el análisis
integral del impulso y desarrollo de las industrias creativas y culturales en México. Se examinan los factores que han
contribuido al crecimiento de estas industrias, así como los desafíos que enfrentan. La metodología incluye un
enfoque mixto que combina datos cuantitativos y cualitativos. Los resultados revelan tendencias prometedoras junto
con áreas de mejora. Las conclusiones destacan la importancia de políticas públicas sólidas y la colaboración entre
diversos sectores para fortalecer estas industrias clave en México.

Introducción

En las últimas décadas, las industrias creativas y culturales han emergido como motores económicos importantes en
todo el mundo. México, con su rica herencia cultural y diversidad creativa, no es una excepción. México ha sido
testigo de un crecimiento significativo en sus industrias creativas y culturales en las últimas décadas, convirtiéndose
en un motor económico importante para el país. La rica herencia cultural y la diversidad creativa de México han sido
fundamentales en este proceso (BNCE, 2019).

México cuenta con una rica y diversa herencia cultural que abarca desde las antiguas civilizaciones prehispánicas
hasta la influencia colonial española y las expresiones culturales contemporáneas. Esta riqueza patrimonial sirve
como fuente de inspiración y base para las actividades creativas y culturales en el país. La diversidad étnica,
lingüística y geográfica de México se refleja en sus expresiones creativas. Cada región del país tiene sus propias
tradiciones, costumbres y manifestaciones culturales, lo que alimenta la creatividad y la innovación en diversas áreas
como la música, la gastronomía, el arte, la literatura y el diseño (Bianchini- Galuk, M., Carneiro-Zen, A.,
Anicet-Bittencourt, B., Mattos, G., & De Menezes, D. C, 2016).

Los talentos mexicanos en diversas áreas creativas han ganado reconocimiento a nivel internacional. Directores de
cine como Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón, artistas plásticos como Frida Kahlo y Diego Rivera, y músicos
como Carlos Santana y Lila Downs, entre otros, han llevado la cultura mexicana a audiencias globales (Piedras, E.,
Rojón, G., & Vallejo, V., 2004). La oferta cultural y creativa de México es un imán para el turismo. Ciudades como
Ciudad de México, Oaxaca y Guadalajara atraen a visitantes interesados en explorar sus museos, galerías de arte,
festivales, mercados tradicionales y eventos culturales (Martínez-Piva, J. M., Padilla, R., Schatan, C., y
Vega-Montoya, V., 2010).

Las industrias creativas y culturales generan empleo y contribuyen significativamente al crecimiento económico de
México. Desde la producción de películas y música hasta la promoción del turismo cultural, estas industrias son
motores clave en la generación de ingresos y la diversificación de la economía, han florecido en México gracias a su
rica herencia cultural, diversidad creativa y talento humano (British Council, 2019). Estas industrias no solo son
vitales para la identidad cultural del país, sino que también desempeñan un papel crucial en su desarrollo económico
y social (O’Connor, J., 2015).

Este artículo se propone analizar de manera integral el impulso y desarrollo de estas industrias en el contexto
mexicano. La comprensión de estos aspectos es crucial para identificar oportunidades de crecimiento y abordar
desafíos persistentes.
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Marco Teórico

El concepto de "industrias creativas" se refiere a un conjunto de actividades económicas que se basan en la
creatividad, el talento y la capacidad de generar productos y servicios con un valor cultural, artístico o intelectual
(Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI]., 2011.). Este término ha ganado relevancia en las últimas
décadas y ha sido objeto de estudio e implementación en políticas públicas en muchos países. Aquí hay un marco
teórico básico para comprender las industrias creativas. Las industrias creativas abarcan una amplia gama de sectores
que van desde las artes visuales, el cine y la música hasta la moda, el diseño, la gastronomía, la arquitectura y los
medios de comunicación. Estas industrias se caracterizan por su capacidad para generar valor a través de la
creatividad, la innovación y la expresión cultural.

La creatividad es el motor principal de las industrias creativas. Se refiere a la capacidad de generar ideas originales,
innovadoras y significativas que se materializan en productos o servicios. La creatividad es un recurso intangible
pero valioso que impulsa la innovación y la diferenciación en el mercado. Las industrias creativas generan valor
tanto cultural como económico. Culturalmente, contribuyen a la diversidad cultural, el intercambio de ideas y la
expresión de identidades. Económicamente, generan empleo, riqueza y contribuyen al desarrollo económico de una
región o país.
Intersección entre Arte y Economía: De acuerdo con British Council en 2019, las industrias creativas representan la
intersección entre el arte y la economía. Combina la creatividad y la expresión artística con la producción,
distribución y comercialización de bienes y servicios en un mercado globalizado.

El desarrollo de las industrias creativas ha llevado a la implementación de políticas culturales y creativas en muchos
países. Estas políticas buscan promover y apoyar la creatividad, la innovación y el desarrollo cultural a través de
incentivos fiscales, financiamiento, educación y promoción de la cultura. La globalización y la tecnología han
transformado las industrias creativas al facilitar la producción, distribución y acceso a contenido cultural y creativo a
nivel mundial. La digitalización y las plataformas en línea han abierto nuevas oportunidades para los creadores y han
cambiado la forma en que se consumen y se valoran los productos culturales.

A nivel mundial, las industrias creativas desempeñan un papel crucial a nivel mundial, tanto en términos económicos
como culturales. Son una fuente importante de empleo en muchos países conformado por artistas y músicos hasta
diseñadores y cineastas, estas industrias ofrecen oportunidades laborales a una amplia gama de profesionales.

Las industrias creativas contribuyen significativamente al Producto Interno Bruto (PIB) de muchos países. Los
sectores del cine, la música, la moda, el diseño y las artes visuales generan ingresos a través de la producción, la
distribución y la comercialización de bienes y servicios. La exportación de productos culturales y creativos, como
películas, música, libros, diseño de moda y artesanías, contribuye a la balanza comercial de muchos países. La
demanda internacional de la cultura y la creatividad de un país puede generar importantes ingresos por
exportaciones. Las industrias creativas desempeñan un papel crucial en la preservación y promoción de la identidad
cultural de un país o una comunidad. A través de la música, el cine, la literatura y otras formas de expresión, se
transmiten valores, tradiciones y narrativas culturales (Martínez-Piva, J. M., Padilla, R., Schatan, C., y
Vega-Montoya, V., 2010).

Fomentan además la diversidad cultural al promover y celebrar la pluralidad de expresiones artísticas y culturales en
todo el mundo. Esto contribuye a un mayor entendimiento y aprecio por las diferentes culturas y tradiciones, son un
motor de innovación cultural al fomentar nuevas formas de expresión, experimentación y colaboración entre artistas
y creativos. Esto contribuye a la evolución y enriquecimiento de la cultura global.

La digitalización y el internet han transformado las industrias creativas al facilitar la producción, distribución y
consumo de contenido cultural y creativo a través de plataformas en línea, redes sociales y tecnologías emergentes
como la realidad virtual y aumentada. La convergencia de medios ha borrado las fronteras entre diferentes sectores
de las industrias creativas, dando lugar a nuevas formas de colaboración y creación de contenido multimedia y
transmedia.

Un nuevo concepto llamado por Casani, F., Rodríguez-Pomeda, J., y Sánchez, F. en 2012, llamado “economía
creativa” ha ganado terreno en las industrias creativas, con modelos de negocio como el crowdfunding, el coworking
y la licencia creativa que permiten a los artistas y creadores financiar, producir y distribuir sus obras de manera
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colaborativa. Muchos países han implementado políticas para fomentar la creatividad y la innovación en las
industrias creativas a través de incentivos fiscales, financiamiento público, programas de formación y apoyo a
emprendedores culturales.

La protección de los derechos de autor y la propiedad intelectual son fundamentales para proteger la creatividad y la
inversión en las industrias creativas. Esto incluye la implementación de leyes y regulaciones que protejan los
derechos de los creadores y promuevan la distribución justa y equitativa de ingresos (Castro-Higueras, A., y De
Aguilera Moyano, M., 2016) (OMPI, 2011.).

Para comprender las industrias creativas y su impacto, es útil explorar varias teorías y enfoques relevantes. Los
cuales aparecen en la literatura y son los siguientes:

1. Economía de la Cultura: Este enfoque se centra en el análisis económico de las actividades culturales y
creativas. Examina cómo se crean, distribuyen y consumen los bienes culturales, así como su impacto
económico en la sociedad. La economía de la cultura considera aspectos como la oferta y la demanda de
productos culturales, la inversión en cultura, y los efectos multiplicadores en la economía.

2. Teoría de la Creatividad: Esta teoría estudia los procesos psicológicos y sociales que subyacen a la
creatividad humana. Explora cómo se generan nuevas ideas, cómo se resuelven problemas de manera
innovadora y cómo se expresan estas ideas a través de diversas formas artísticas y culturales. La teoría de la
creatividad también examina los factores que influyen en el desarrollo creativo, como el entorno social, la
educación y la motivación.

3. Cultura como Industria: Este enfoque se basa en la idea de que la cultura y la creatividad son activos
económicos que pueden ser gestionados y comercializados como cualquier otro producto. Examina cómo se
producen, distribuyen y consumen los bienes culturales, así como las estrategias empresariales y de mercado
que influyen en el éxito comercial de las industrias creativas.

4. Teoría de la Innovación Cultural: Esta teoría se centra en el papel de la cultura y la creatividad en el proceso
de innovación. Examina cómo las ideas y prácticas culturales pueden inspirar la innovación en otros
campos, como la tecnología, la ciencia y los negocios. La teoría de la innovación cultural también estudia
cómo las empresas y las organizaciones pueden aprovechar la creatividad y la diversidad cultural para
fomentar la innovación y la competitividad.

5. Perspectiva Sociocultural: Esta perspectiva examina las dimensiones sociales y culturales de las industrias
creativas, incluyendo cuestiones de identidad, género, etnia, clase social y poder. Explora cómo las prácticas
culturales y creativas reflejan y perpetúan estructuras de poder y desigualdades sociales, así como cómo
pueden ser utilizadas para desafiar y transformar estas estructuras.

6. Globalización y Cultura: Este enfoque estudia cómo la globalización ha impactado en las industrias
creativas, tanto facilitando la difusión y el intercambio de ideas y productos culturales a nivel mundial,
como generando tensiones y desafíos relacionados con la homogeneización cultural, la pérdida de identidad
local y la explotación económica.

Metodología

La metodología que combina datos cuantitativos y cualitativos es conocida como metodología mixta o triangulación
metodológica. Observe la Figura 1.
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Fig. 1. Triangulación metodológica. Adaptado de Los fundamentos de la ciencia del hombre: Métodos cualitativos II, la práctica
de la investigación (p. 85-87), M. Gallart, 1993, Centro Editor de América Latina, Terras

Este enfoque permite obtener una comprensión más completa y profunda del fenómeno que se está estudiando al
integrar diferentes tipos de datos y perspectivas. A continuación, se muestra cómo se implementó esta metodología
en el estudio de las industrias creativas:

1. Recopilación de Datos Cuantitativos
2. Identificar indicadores económicos relevantes para el análisis de las industrias creativas, como el Producto

Interno Bruto (PIB) cultural, la inversión en cultura, el empleo en industrias creativas, las exportaciones
culturales, entre otros.

3. Recopilar datos cuantitativos de fuentes confiables, como instituciones gubernamentales, organizaciones
internacionales, estudios de investigación y bases de datos especializadas.

4. Uso de técnicas de análisis estadístico para examinar y comparar los datos cuantitativos, identificar
tendencias, patrones y relaciones entre variables económicas relacionadas con las industrias creativas.

5. Recopilación de Datos Cualitativos
6. Realización de entrevistas semiestructuradas o en profundidad con expertos en industrias creativas, como

artistas, empresarios, académicos, gestores culturales, funcionarios gubernamentales y líderes de la
comunidad creativa. Estas entrevistas pueden proporcionar insights sobre el funcionamiento interno de las
industrias creativas, desafíos, oportunidades y tendencias emergentes.

7. Selección de los casos de estudio representativos de diferentes sectores o regiones dentro de las industrias
creativas y realizar un análisis detallado de cada caso. Esto puede implicar el examen de estrategias
empresariales, modelos de negocio, procesos creativos, relaciones intersectoriales e impacto económico y
cultural.

8. Integración y Análisis de Datos
9. Comparación y contraste de los datos cuantitativos y cualitativos para identificar convergencias,

discrepancias y complementariedades entre ellos. La triangulación permite validar y enriquecer los
hallazgos, así como proporcionar una visión más completa y matizada del fenómeno estudiado.

10. Analizar los datos en su conjunto para identificar patrones emergentes, relaciones causales, factores clave de
éxito y desafíos en las industrias creativas. Esto implica una interpretación crítica y reflexiva de los
resultados, considerando el contexto socioeconómico y cultural más amplio.

11. Presentación de Resultados
12. Presentación los hallazgos del estudio en un informe final que incluya una descripción detallada de la

metodología utilizada, los datos recopilados, el análisis realizado y las conclusiones alcanzadas. El informe
puede incluir también recomendaciones para políticas públicas, estrategias empresariales o futuras
investigaciones en el campo de las industrias creativas.

Muestra

Se seleccionan indicadores económicos relevantes, como el valor agregado bruto (VAB) de 20 industria creativas, el
empleo en el sector, la inversión en producción y las exportaciones de material artístico. Se recopilan datos
cuantitativos de instituciones gubernamentales, como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
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(Howkins, J. (2007), y de organismos internacionales como la UNESCO (UNESCO] (2020), (UNESCO, 2015) o la
Motion Picture Association (MPA) (Cáceres, P., 2003).

Se realizó un análisis estadístico para examinar tendencias a lo largo del tiempo, identificar correlaciones entre
variables económicas y evaluar el impacto económico directo e indirecto de la industria del cine en la región.

Se realizaron entrevistas a directores de estas empresas (cine, productores, distribuidores, exhibidores, críticos de
cine y representantes de instituciones culturales y gubernamentales relacionadas con la industria). Estas entrevistas
proporcionan insights sobre los desafíos, oportunidades y tendencias.

Resultados

En el año 2023, las industrias creativas y culturales representaron aproximadamente el 3.8% del Producto Interno
Bruto (PIB) de México. Este porcentaje refleja la contribución significativa de estas industrias a la economía del
país, destacando su importancia en términos de generación de riqueza, empleo y desarrollo económico y social
(Buitrago, F., y Duque, I., 2013).

En el año 2023, las industrias creativas y culturales generaron empleo para más de 1.5 millones de personas en
México. Este sector ha sido una fuente importante de empleo en el país, contribuyendo al crecimiento económico y
proporcionando oportunidades laborales en una variedad de áreas creativas y culturales, como el cine, la música, las
artes visuales, el diseño, la gastronomía y mucho más.

En el año 2023, la inversión y el gasto en cultura en México alcanzaron una cifra significativa, superando los diez
millones de dólares. Esta inversión y gasto abarca una variedad de áreas, incluyendo el financiamiento de proyectos
culturales y creativos, el mantenimiento de instituciones culturales como museos y teatros, la organización de
eventos culturales y la promoción de actividades artísticas y patrimoniales. Esta inversión y gasto demuestran el
compromiso del gobierno y del sector privado con el desarrollo y promoción de la cultura en México, reconociendo
su importancia económica, social y cultural.

Conclusiones y Perspectivas Futuras

Las conclusiones obtenidas son las siguientes:
1. Las industrias creativas y culturales en México son un sector en crecimiento que contribuye

significativamente al desarrollo económico y social del país.
2. Es crucial continuar apoyando y promoviendo estas industrias mediante políticas públicas, inversión en

infraestructura cultural, apoyo a emprendedores creativos y promoción del talento nacional en el ámbito
internacional.
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RESUMEN
La industria minera es un sector vital que desempeña un papel importante en la economía global. Sin embargo, uno
de los desafíos que enfrenta esta industria es la alta tasa de rotación de personal de confianza. La pérdida de personal
valioso puede tener efectos adversos en la industria, incluida una reducción de la productividad, baja moral y
aumento de costos. Este trabajo de investigación busca explorar los factores que contribuyen a la rotación de
personal de confianza en la industria minera y cómo afecta el clima organizacional en 1 unidad minera subterránea
del estado de Zacatecas (México). El documento con un enfoque cualitativo transaccional descriptivo, no
experimental proporcionará una visión general de la tasa de rotación del personal de confianza en la industria minera,
identificará los factores que contribuyen a la rotación y analizará cómo la rotación afecta el clima organizacional. Al
examinar estos temas, este trabajo de investigación tiene como objetivo proporcionar conocimientos que puedan
ayudar a las organizaciones de la industria minera a gestionar la rotación de personal de confianza de manera efectiva
y mejorar el clima organizacional.

INTRODUCCIÓN
La rotación de empleados es un fenómeno común en la industria. Se refiere al porcentaje de empleados que
abandonan una organización en un período de tiempo determinado (Shweta, 2022) y puede tener impactos
significativos en las organizaciones, incluida una reducción de la productividad, una disminución de la moral y un
aumento de los costos. En este ensayo, proporcionaremos un análisis descriptivo de los impactos de este fenómeno
en la industria, incluida su definición, tipos y factores que influyen en ella.

Existen dos tipos de rotación de empleados: voluntaria e involuntaria. La rotación voluntaria ocurre cuando un
empleado abandona una organización voluntariamente, por ejemplo, para buscar una mejor oportunidad o jubilarse.
La rotación involuntaria, por otro lado, ocurre cuando un empleado es despedido (Employee Turnover, s. f.). Este
fenómeno se ha vuelto común en muchas industrias y sus impactos pueden ser significativos. Los impactos de la
rotación de empleados en las organizaciones pueden ser tanto directos como indirectos. Uno de los impactos directos
su alto índice de ocurrencia es el costo incurrido por la organización. El costo de reclutar, contratar y capacitar a
nuevos empleados puede generar gastos adicionales. Además, la pérdida de productividad y el posible
incumplimiento de plazos debido a la partida de empleados experimentados también pueden aumentar los costes
(Heinz, 2023). Asimismo, los impactos indirectos causados por este fenómeno incluyen una disminución de la moral
y la motivación de los empleados restantes. La pérdida de un colega puede provocar una carga de trabajo adicional,
lo que lleva a un descenso de la moral y una disminución de la productividad. Incluso existe la posibilidad de
sobrecarga laborar para el resto de los colegas, lo que también contribuye a una futura intención de rotación del
personal (Cancho, 2017). Los estudios han demostrado que una alta rotación de empleados puede provocar pérdidas
de ventas, disminución de la moral de los empleados y, en última instancia, una disminución de la rentabilidad
(Employee Turnover, s. f.). A pesar de estos efectos negativos, la rotación de empleados también puede tener algunos
impactos positivos en las organizaciones, como la creación de nuevas rutinas y un aumento del conocimiento
explícito (Yours App, s. f.).

Varios factores influyen en la rotación de empleados, incluida la satisfacción laboral, el comportamiento de
liderazgo, la cultura organizacional y el agotamiento. La cultura organizacional ha demostrado tener un impacto
significativo en este ámbito. Una cultura organizacional positiva que valore a los empleados y reconozca su
contribución puede reducir la tasa de rotación y asegurar la permanencia del personal. Por otro lado, una cultura
organizacional negativa puede conducir a una alta tasa de rotación (Shweta, 2022). El agotamiento es otro factor que
puede contribuir a esta situación y se produce debido a una carga de trabajo excesiva, falta de control, recompensa
insuficiente y otros factores. Reducir el agotamiento puede ayudar a las organizaciones a retener a los empleados y
reducir la tasa de rotación (Employee Turnover, s. f).

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La satisfacción de los empleados es otro aspecto importante del entorno laboral que impacta el bienestar de los
empleados. Mobiliario cómodo para los descansos, equipos especiales para roles específicos y estaciones de trabajo
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ergonómicas son algunas de las formas de garantizar la comodidad de los empleados (Herrity, 2023). En estudios
conducidos en Lima sobre la rotación de empleados se demuestra que, si bien la satisfacción salarial es un factor
importante en la permanencia de los empleados, la satisfacción laboral en otras dimensiones como la seguridad y la
calidad de descanso resulta mucho más significativa (Machuca, 2021). El agotamiento laboral, un tipo especial de
estrés relacionado con el trabajo, es un estado de agotamiento físico o emocional que también implica una sensación
de logro reducido y es causado por una exposición prolongada a demandas laborales que exceden los recursos de un
individuo. Por tanto, es fundamental gestionar la carga de trabajo de los empleados y priorizar las tareas para reducir
los niveles de estrés (Editor’s Choice, 2023). Es necesario un ambiente de trabajo cómodo para prevenir el
agotamiento de los empleados y mejorar su bienestar general.

El clima laboral organizacional se refiere a la estructura de la empresa y cómo organiza sus actividades. La estructura
organizacional puede ser funcional, divisional, horizontal o de cualquier otro tipo (Herrity, 2023). El flujo de trabajo
es otro aspecto importante del entorno de trabajo organizacional. El flujo de trabajo se refiere al conjunto de tareas y
al conjunto de personas o recursos necesarios para esas tareas (Cain & Haque, 2008). La compensación y los
beneficios también son aspectos cruciales del entorno laboral organizacional que impactan el bienestar de los
empleados. Los empleados deben recibir una compensación justa y recibir beneficios que satisfagan sus necesidades
(Gaviria, 2023). Un buen ambiente de trabajo organizacional fomenta una cultura laboral positiva y la satisfacción de
los empleados.

La rotación de personal de confianza en la industria minera puede tener un impacto importante en el clima
organizacional asociado. Un estudio investigó la correlación entre la rotación de personal y el entorno laboral en los
operadores de una empresa del sector minorista (Reyes et al., 2020). Encontró que una alta tasa de rotación de
personal puede ejercer presión sobre el ambiente de trabajo, lo que lleva a una menor satisfacción laboral y una
disminución del clima organizacional. De manera similar, otro estudio examinó la relación entre la cultura de
seguridad y el clima organizacional en un proyecto minero en Cajamarca, Perú (Gaviria, 2023). Reveló que una alta
tasa de rotación de personal puede conducir a una disminución de la cultura de seguridad, lo que a su vez puede
conducir a una disminución del clima organizacional. Esto podría deberse a que una alta tasa de rotación puede
provocar una disminución de la confianza entre el personal y la organización, así como una disminución de la
comunicación entre el personal y la organización. Por último, puede conducir a una disminución de la satisfacción
laboral, ya que es más probable que el personal se sienta insatisfecho con su trabajo si su empleador no confía
plenamente en él. Por lo tanto, es esencial que las organizaciones mineras sean conscientes del impacto potencial de
la rotación en el clima organizacional y se aseguren de que están tomando medidas para minimizar este impacto.

Además, se han realizado investigaciones para evaluar las relaciones entre el clima organizacional y la satisfacción
laboral. Para establecer estas relaciones se aplicó un diseño correlacional y una muestra de 45 trabajadores, y para
medir el clima organizacional se utilizó el Perfil Organizacional Liker (Gallegos & Cáceres, 2014). Por otra parte, se
realizó un estudio para identificar el nivel de percepción del clima organizacional de los empleados de
mantenimiento del taller de una empresa minera en San. Luis (Reyes et al., 2020). El propósito del estudio fue
examinar los comportamientos de rotación de personal, satisfacción laboral y el impacto que tuvo el liderazgo en
relación con el clima organizacional. Además, JFLM Peña realizó una investigación para examinar la cultura de
seguridad y su relación con el clima organizacional en un proyecto minero en Cajamarca, Perú (Editor’s choice,
2023). El estudio encontró que las relaciones industriales, políticas y técnicas adoptadas por la empresa tuvieron un
efecto en la cultura de seguridad y el clima organizacional. Estos hallazgos sugieren que la rotación de personal de
confianza en la industria minera se debe en parte al clima organizacional y a las políticas y técnicas adoptadas por la
empresa.

METODOLOGÍA
Para la investigación fueron utilizadas dos adaptaciones del Cuestionario de Clima Organizacional de la Secretaría
del Gobierno del Estado de Durango, así como el Cuestionario de Clima Organizacional del Plan Estratégico PGR
(Reyes et al., 2020) (Prácticas De Transformación De Clima Y Cultura Organizacional 2022, 2022). Dicho
instrumento consta de 48 reactivos, con una escala de respuesta tipo Likert de cuatro niveles, los cuales son: 1 -
“Siempre”; 2 - “Con frecuencia”; 3 - “Algunas veces”; y 4 - “Nunca”. La clasificación de los factores de riesgo
psicosocial relacionados con las actividades laborales abarca siete dimensiones. Estas dimensiones incluyen
reclutamiento, permanencia y ascenso, presión laboral, remuneración, corresponsabilidad en la vida laboral, personal
y familiar, clima laborar libre de violencia y seguridad. Se evalúa cada una de estas dimensiones y luego se analizan
los resultados mediante estadística descriptiva (véase Tabla 1).
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Tabla 1
Descripción del cuestionario

Dimensión Categoría Pregunta Puntuación
Máxima

Puntuación
Mínima

D1 Reclutamiento 9, 18, 19, 21, 4 20 5
D2 Permanencia y Ascenso 5, 6, 7, 8, 11, 14, 23, 32,

39, 40, 41, 43, 44
52 13

D3 Presión laboral 1, 4, 15, 25, 27, 33,
38

28 7

D4 Remuneración 2, 13, 24, 29, 35 20 5
D5 Corresponsabilidad en la

vida laboral, familiar y
personal

3, 12, 28, 31, 34, 45
24 6

D6 Clima laboral libre de
violencia 10, 17, 20, 22, 37, 42

24 6

D7 Seguridad 16, 26, 35, 30,46,48 24 6

Fuente: Elaboración propia.

A los efectos de interpretar el instrumento, cada reactivo tiene el valor equivalente al número al que corresponde, es
decir, las respuestas a las opciones categorizadas como "Siempre" tiene una ponderación de cuatro puntos, aquellas
especificadas en la categoría "Con frecuencia" de tres puntos y así sucesivamente. La base de datos, la cual incluye
los 46 ítems y el análisis estadístico puede ser solicitado al autor por cualquiera de los correos electrónicos listados
en el artículo. Para interpretar los resultados obtenidos, Como puede verse en la Tabla 2, existen diferentes categorías
de evaluaciones.

Tabla 2
Clasificación de resultados de encuesta de clima laboral

Rango Clasificación Valoración

100%-90% Clima laboral bueno Se requieren rectificaciones mínimas.

89%-80% Clima laboral regular Se requieren rectificaciones moderadas.

79%-60% Clima laboral malo Se requieren correcciones importantes.

Menor a 60% Clima laboral alarmante Se requiere reestructurar el modelo.
Fuente: Elaboración propia.

El instrumento de validación alfa de Cronbach se utilizó para analizar la consistencia de los resultados en el cual se
obtuvo un resultado de α = 0.88, con el uso de la siguiente formula:

α = 𝑘
𝑘−1 1 − Σ

𝑉
𝑖

𝑉
𝑡

⎡⎢⎣
⎤⎥⎦
                        (1)

● α : 𝐴𝑙𝑓𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑜𝑛𝑏𝑎𝑐ℎ
● 𝑘 : 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠
● 𝑉

𝑖
 : 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑖𝑡𝑒𝑚

● l𝑉
𝑡
: 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎
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Con el resultado obtenido en el instrumento de validación se asume no solo que las medidas son consistentes, sino
también que existe una homogeneidad en la muestra de la prueba.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La población de estudio estuvo compuesta por 52 sujetos, de los cuales respondió el 85% (44 trabajadores de
confianza). En la Tabla 3, los datos sociodemográficos de la muestra son desglosados. Se puede observar que la
mayoría de la población es masculina ocupando un 82% y así mismo por categoría domina el personal de confianza a
nivel supervisor. Con un 77% de influencia. Y en cuestión de la antigüedad más de la mitad de los sujetos tiene de1 a
5 años de antigüedad.

Tabla 3
Información sociodemográfica de los participantes

Reactivo Categoría n = 44 %
Sexo Femenino 8 18.00

Masculino 36 82.00
Categoría Supervisor 34 77.00

Jefe de Área 7 16.00
Superintendente 3 7.00

Antigüedad Menos de un año 18 42.00
De 1 a 5 años 22 56.00
De 6 a 10 años 4 1.30
De 11 a 15 años 3 0.70

Fuente: Elaboración propia.

La importancia asignada por cada trabajador a los factores de riesgo en su lugar de trabajo, según lo mencionado en
el instrumento, se refleja en los resultados presentados en la Tabla 4.

Tabla 4
Distribución de percepción de clima organizacional en trabajadores de confianza

 Dimensión No aceptable Malo Regular Bueno Total

Reclutamiento y selección de personal 42 63 59 56 220
Permanencia y ascenso 90 167 166 149 572

Presión 48 99 113 48 308

Remuneración 22 72 89 37 220

Corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y
personal

37 94 99 34 264

Clima laboral libre de violencia 22 63 116 63 264

Seguridad 22 72 104 66 264

Fuente: Elaboración propia.

32



Figura 1
Distribución grafica de la percepción de clima organizacional en trabajadores de confianza

Fuente: Elaboración propia.

Revisando detalladamente la percepción por categoría del porcentaje de aceptación de cada dimensión en relación
con clasificación de resultados de encuesta de clima laboral mostrada en la tabla 2. La Figura 2 resalta las 5
dimensiones de las 7 observadas en donde en rango de aceptación está dentro del 79%-60% del rango, por lo cual “el
clima laboral es malo” y conlleva a la necesidad de correcciones importantes en el proceso.

Figura 2
Percepción por categoría; en rojo se muestran las dimensiones con clima laboral malo y en azul las dimensiones de
clima laboral bueno (derecha). Rechazo de índices y comparación con el porcentaje de aceptación (izquierda).

Fuente: Elaboración propia.
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Además del porcentaje de aceptación se analiza el rechazo a los indicies de cada una de las categorías enfocando
todos aquellos por debajo del 70% de aceptación, En la categoría de Reclutamiento y selección de personal el único
índice de este parámetro con un 65% es que el personal: Ha pensado que sus expectativas de la organización del
momento de contratación a la fecha han disminuido. En el apartado de Permanencia y ascenso los índices son los
tres siguientes: “eh pensado en buscar otro trabajo más de una vez por mes” con 61%, “la rotación de personal en
la empresa está vinculada al clima organizacional” con 67%, “en el centro de trabajo la competencia por mejores
puestos, condiciones laborales o salariales no es justa y equitativa”, siendo el tercero con 69%. Por el lado de la
Presión laboral el personal siente que: tiene mucho trabajo y poco tiempo para realizarlo con 69% y se siente como
si no tuviese un día libre seguido” con 67%. Por parte de la Remuneración en cuestión de: si “están satisfechos con
los beneficios sociales que me ofrece la organización” con 69% y que si “mi sueldo está en consonancia con los
sueldos que hay en la organización” con una aceptación del 69%. Otro de las categorías con mayor número de
índices en contra es Corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal, ya que los encuestados contestaron
que en su centro de trabajo “si decidieran usar las opciones de trabajo flexibles, se cuestionaría su compromiso ante
su trabajo” con un 69%, si consideran que “su rol de trabajo le otorga suficiente tiempo para reponerse y estar con
su familia” con un 63% y por ultimo si creen que “la localidad entorno a su trabajo es óptimo para vivir para usted
y su familia” con un 60%, el índice más bajo del estudio. Para finalizar en el parámetro de Seguridad, que
generalmente entra dentro de un clima laboral regular como categoría, dos de sus incides se encuentran por debajo
del límite de aceptación, los cuales son si “sus labores diarias ponen en riesgo su vida” 67% y si “existe
incertidumbre del futuro de su salud por laborar en su organización” 67%. Cabe mencionar que la categoría donde
no se encuentran índices relacionados con mal clima laboral fue Clima laboral libre de violencia.

Por otra parte, el examen de la percepción del entorno laboral se realizó en función de las categorías de participantes
(consulte la Tabla 5). Esto respalda el hallazgo de que, independientemente del campo, género o antigüedad del
trabajador, éste mantiene la percepción de un bajo nivel de clima organizacional dentro de la compañía.

Tabla 5
Percepción de clima laboral por categoría

Reactivo Categoría Percepción %
Sexo Femenino 82.02

Masculino 73.65
Categoría Supervisor 74.50

Jefe de Área 72.56
Superintendente 81.56

Antigüedad Menos de un año 80.21
De 1 a 5 años 71.50
De 6 a 10 años 74.80
De 11 a 15 años 70.42

Fuente: Elaboración propia.

De la información proporcionada se desprende que los empleados con menos de un año de experiencia tienen
una percepción ligeramente más positiva del clima laboral, con una valoración del 80.21% (clima regular), el género
femenino con 82.02 (clima regular) y los superintendentes con 81.56% (clima regular) estando todas las demás
categorías de los reactivos en un clima malo”. Como se mencionó anteriormente, esto exalta la necesidad de una
revisión integral del Reclutamiento y selección de personal, Permanencia y ascenso, Presión Laboral, Remuneración,
Corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal y Seguridad dentro de la organización con el fin de darle la
vuelta a la hoja en este tema.

Los resultados indican que existen deficiencias importantes en las condiciones del trabajo tanto mentales como
físicas. Los empleados sienten que sus necesidades básicas no están cubiertas adecuadamente y carecen de las
herramientas necesarias para su trabajo. En general, el personal de la compañía considera que el clima laboral es
desfavorable, con una valoración del 76.06%, entrando en la categoría de "malo". Esta evaluación enfatiza la
necesidad de mejoras sustanciales dentro de la institución. Además, al examinar la percepción del clima laboral
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según las categorías de los participantes (Tabla 5), queda claro que independientemente de la especialización, el
género o la antigüedad, existe una creencia compartida de que el clima organizacional dentro de la institución es de
mala calidad.

Un punto clave de los resultados es la corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal, la
corresponsabilidad no siempre es posible debido a las exigencias laborales. Algunos trabajos requieren muchas horas
y no pueden equilibrarse fácilmente con la vida familiar y personal. Lograr el equilibrio entre la vida laboral, familiar
y personal es un desafío al que se enfrentan muchas personas.

El siguiente foco de atención es la permanencia y ascenso, para crear un lugar de trabajo saludable y productivo, las
organizaciones deben equilibrar la necesidad de estabilidad con la necesidad de innovación y crecimiento. Los
empleadores deben brindar oportunidades de promoción y desarrollo profesional al tiempo que garantizan la justicia
y la equidad en el lugar de trabajo. Esto se puede lograr creando trayectorias profesionales claras, brindando
oportunidades de capacitación y desarrollo y ofreciendo paquetes competitivos de compensación y beneficios. Al
mismo tiempo, los empleados deben equilibrar su deseo de seguridad laboral con su ambición de avance profesional
y crecimiento personal. Esto les exige ser proactivos a la hora de buscar nuevas oportunidades, desarrollar nuevas
habilidades y asumir nuevos desafíos. Al lograr un equilibrio entre permanencia y promoción, los empleados y los
empleadores pueden crear un lugar de trabajo que sea a la vez estable y dinámico, y que apoye el crecimiento y el
desarrollo de todos sus miembros.

La percepción de seguridad laboral también puede afectar la dinámica de un entorno laboral productivo. Cuando los
empleados sienten que su trabajo diario pone en riesgo su vida, o existe incertidumbre sobre el futuro de su salud
debido a trabajar en su organización, es posible que no estén motivados para trabajar duro. Los empleados que se
sienten seguros en su lugar de trabajo tienen más probabilidades de ser productivos y estar satisfechos con su trabajo.
Por lo tanto, es fundamental crear un entorno de trabajo que promueva la seguridad y la protección.

Otro factor que puede afectar la dinámica de un ambiente de trabajo productivo es la presión laboral. Cuando los
empleados sienten que tienen mucho trabajo y poco tiempo para hacerlo, pueden estresarse y sentirse abrumados.
Esto puede conducir a una disminución de la productividad y la satisfacción laboral. El impacto de la presión laboral
puede ser significativo. Puede provocar un aumento del ausentismo, una disminución de la satisfacción laboral e
incluso problemas de salud física y mental. Por lo tanto, es fundamental crear un entorno de trabajo que promueva un
equilibrio saludable entre la vida personal y laboral y proporcione a los empleados los recursos necesarios para
gestionar sus cargas de trabajo de forma eficaz.

Cabe resaltar que los empleados que no están satisfechos con los beneficios sociales que ofrece su organización
pueden no estar motivados para trabajar de manera eficiente. Por ejemplo, si un empleado siente que su seguro
médico o sus beneficios de jubilación son inadecuados, es posible que no esté motivado para trabajar duro. Por otro
lado, si un empleado siente que su salario está en línea con los salarios de la organización, es más probable que esté
motivado para trabajar duro. Además, no se puede subestimar la importancia de la remuneración. No se trata sólo de
la cantidad de dinero que gana un empleado; también se trata del valor que le dan a su trabajo. Cuando los empleados
sienten que su trabajo es valorado y apreciado, es más probable que estén motivados para trabajar duro.

CONCLUSIONES
El presente estudio exploró la relación entre la rotación de personal de confianza y el clima organizacional en la
industria minera. Nuestros hallazgos sugieren que los comportamientos de liderazgo, las relaciones industriales, las
políticas y técnicas, la cultura de seguridad y el clima organizacional son factores importantes que influyen en la tasa
de rotación del personal de confianza. Los resultados indican que existe una correlación entre la rotación de personal
y el liderazgo dentro de la organización. Esto es consistente con investigaciones previas que han identificado la
importancia de los comportamientos de liderazgo en la configuración del clima organizacional y la promoción de la
retención de empleados. El estudio también destaca las posibles consecuencias negativas de una alta tasa de rotación,
incluida una disminución de la confianza entre el personal y la organización, así como una disminución de la
comunicación entre el personal y la organización. Además, nuestros hallazgos sugieren que la satisfacción laboral
está estrechamente relacionada con el clima organizacional, lo que enfatiza aún más la importancia de crear un clima
positivo para los empleados con el fin de promover la retención. Es importante reconocer que este estudio tiene
algunas limitaciones, como el pequeño tamaño de la muestra y el uso de una sola herramienta de medición para
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evaluar el clima organizacional. Las investigaciones futuras deberían apuntar a abordar estas limitaciones y explorar
otros factores potenciales que pueden influir en la tasa de rotación del personal de confianza en la industria minera.
En general, este estudio contribuye al avance continuo del conocimiento en el campo al proporcionar información
valiosa sobre los factores que influyen en la retención de empleados y la importancia de crear un clima
organizacional positivo en la industria minera.

Teniendo en cuenta lo anterior, un programa de intervención integral de recursos humanos puede centrarse en
sensibilizar sobre el cambio organizacional a través de actividades que den a conocer la filosofía de la institución.
Este programa deberá dedicarse a desarrollar un liderazgo acorde a los principales niveles motivacionales que
promuevan el cambio progresivo y estimulen los procedimientos administrativos, ascendentes y descendentes.
Finalmente, este programa debe proponer sistemas de comunicación que faciliten las tareas y promuevan mejores
expectativas para el desempeño de los empleados y promuevan la participación de los trabajadores, así como las
actividades integradas que contribuyan al reconocimiento institucional.
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ANEXO
En el presente estudio se empeló un cuestionario de 46 reactivos divididos en 6 dimensiones. Estas dimensiones
incluyen reclutamiento, permanencia y ascenso, presión laboral, remuneración, corresponsabilidad en la vida laboral,
personal y familiar, clima laborar libre de violencia y seguridad. Se evaluaron cada una de estas dimensiones y luego
se analizan los resultados mediante estadística descriptiva. El contenido de este cuestionario se enlista en la tabla a
continuación.

Tabla 6
Reactivos del cuestionario divididos por dimensión

Dimensión
Númer

o Reactivos

Reclutamiento y
selección de

personal

1
¿En su centro de trabajo el proceso de contratación favorece más a personas
jóvenes?

2 ¿En el momento de su contratación, su edad fue determinante?

3 ¿Para su contratación fue determinante su apariencia física?

4
¿Ha pensado que sus expectativas de la organización del momento de
contratación a la fecha han disminuido?

5 ¿En los últimos 12 meses usted ha participado en programas de capacitación?

Permanencia y
ascenso

6

¿En su centro de trabajo para lograr la contratación, una promoción o un
ascenso cuentan más las recomendaciones que los conocimientos y
capacidades de la persona?

7
¿En su centro de trabajo y ha despedido a alguna mujer por embarazo u
orillado a renunciar al regresar de su licencia de maternidad?

8
¿En su centro de trabajo la competencia por mejores puestos, condiciones
laborales o salariales es justa y equitativa?

9
Pienso que, si desempeño bien mi trabajo, tengo posibilidad de
promocionar en la organización.

10
¿En su centro de trabajo se cuenta con un sistema de evaluación de
desempeño del personal?

11
¿En los últimos 12 meses le han realizado
una evaluación de desempeño?

12
Pienso que la organización es un buen lugar para trabajar y me
gustaría continuar trabajando aquí

13 Siento que la organización me valora

14 Nunca he pensado en buscar otro trabajo más de una vez por mes

15 Jamás he pensado en buscar otro trabajo más de una vez por semana
16 No he estado constante mente buscando nuevas oportunidades laborales.

17
No creo que rotación de personal en la empresa está vinculada al clima
organizacional

18
Para ti en tu organización el cambio de trabajo no está más relacionado a los
factores psicosociales y calidad de vida que sueldo

Presión

19 Tengo mucho trabajo y poco tiempo para realizarlo
20 Mi institución no es un lugar relajado para trabajar

21
En casa, a veces temo oír sonar el teléfono porque pudiera tratarse de alguien
que llama sobre un problema en el trabajo

22 Me siento como si nunca tuviese un día libre

23
Muchas de los trabajadores de mi empresa en mi nivel, sufren de un alto
estrés, debido a la exigencia de trabajo

24
Para desempeñar las funciones de mi puesto tengo que hacer un esfuerzo
adicional y retador en el trabajo

25
La organización no se preocupa por mi grado de estrés y me facilita medios y
herramientas para gestionarlo
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Fuente: Elaboración propia

Remuneración

24
Recibo información sobre los elementos que componen mi salario (salario
base más beneficios

25 Estoy satisfecho con los beneficios sociales que me ofrece la organización
26 Considero que mi trabajo está bien remunerado

27
Creo que mi sueldo está en consonancia con los sueldos que hay en la
organización

28
Creo que mi sueldo está en consonancia con la situación y marcha económica
de la organización

Corresponsabilida
d en la vida

laboral, familiar y
personal

29

En su centro de trabajo se otorgan permisos para atender situaciones
familiares como cuidado de hijas e hijos, personas enfermas o personas
adultas mayores

30

En su centro de trabajo existen convenios con prestadores de servicios que
contemplen beneficios para el personal tales como: lavanderías, comedores,
planchadurías, transporte, otros

31
En su centro de trabajo, si usted decidiera usar las opciones de trabajo
flexibles ¿se cuestionaría su compromiso ante su trabajo?

32
¿En su centro de trabajo usted puede acercarse a su jefa(e) inmediata(o) para
hablar sobre cuestiones relacionadas con horarios que le estén afectando?

33
¿Considera que su rol de trabajo le otorga suficiente tiempo para reponerse y
estar con su familia?

34
¿Cree que la localidad entorno a su trabajo es óptimo para vivir para usted y
su familia?

Clima laboral libre
de violencia

35
Usted siente que no se le trata con respeto en su trabajo actual

36
¿En su centro de trabajo quienes realizan tareas personales para las y los jefes
logran privilegios?

37
¿En su centro de trabajo todas las personas que laboran obtienen un trato
digno y decente?

38

¿En su centro de trabajo las valoraciones que se realizan a sus actividades
dependen más de la calidad y responsabilidad que de cualquier otra cuestión
personal?

39
¿En su centro de trabajo, en general hay personas que discriminan, tratan mal
o les faltan el respeto a sus compañeras/os, colegas o subordinadas/os?

40
¿En su centro de trabajo las y los superiores reciben un trato mucho más
respetuoso que subordinados(as) y personal? administrativo.

Seguridad

41 ¿Se siente seguro en su trabajo?
42 ¿Cree que sus labores diarias ponen en riesgo su vida?
43 ¿Hay una cultura de seguridad y cuidado en su empresa?
44 ¿Tiene incertidumbre del futuro de su salud por laborar en su organización?

45
¿Ha sufrido un accidente laboral que haya puesto en riesgo o dudar su
pertenencia en la empresa?

46
¿Ha presenciado un accidente laboral que haya puesto en riesgo o dudar su
pertenencia en la empresa?
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RESUMEN   

 

El COVID-19 es una enfermedad respiratoria causada por el virus SARS-CoV-2. Se identificó por primera vez en 

Wuhan, China, en 2019, y desde entonces se ha convertido en una pandemia global, caracterizado por síntomas como 

fiebre, tos y dificultad para respirar, el virus se propaga principalmente a través de gotas respiratorias. El presente 

estudio analiza las estrategias utilizadas y que permitieron detonar el crecimiento económico en el sector hotelero 

abarcando toda la zona del altiplano hidalguense a partir de la implementación de herramientas digitales pos pandemia, 

a partir de entrevistas a profundidad respondidas desde la percepción de directores hoteleros que se vieron afectados. 

El presente estudio es de tipo cualitativa, esto debido a que se caracteriza por la medición y estimación de datos 

numéricos, lo que permitirá identificar lo ocurrido en el sector económico y social por la Covid-19, el enfoque teórico 

administrativo, implicando estudios sociales, organizacionales, sociodemográficos y finalmente la investigación tiene 

un alcance de tipo descriptivo donde se pretende recoger y describir la información de manera independiente indicando 

como se relaciona con los factores ya antes mencionados; algunos de los resultado obtenidos resaltan la pérdida de 

empleados por la enfermedad, sin embargo argumentan haber seguido las restricciones sanitarias, limitando la cantidad 

de clientes en el establecimiento para regular estas medidas, esto contribuya estrategia permitió generar confianza en 

los posibles clientes, por lo que fue una estrategia que contribuyo a elevar la reputación del hotel y a su vez permitió 

generar ingresos en el sector hotelero. 

 

 

INTRODUCCIÓN  

El sector hotelero depende en gran medida de la movilidad de las personas y del turismo, se vio afectado de manera 

inmediata y severa por la pandemia por COVID-19 en donde las restricciones de viaje y el miedo a la infección llevaron 

a una disminución masiva en la demanda de servicios hoteleros, lo que resultó en cierres temporales, despidos masivos 

y pérdidas financieras significativas para muchos establecimientos. La adaptación se convirtió en la clave para la 

supervivencia en la industria hotelera durante la pandemia. Muchos hoteles implementaron rigurosos protocolos de 

limpieza y seguridad para tranquilizar a los huéspedes, mientras que otros exploraron nuevas formas de ofrecer 

servicios, como promociones atractivas, experiencias virtuales y modelos de trabajo remoto desde sus instalaciones.  

 

A medida que la situación evoluciona, algunos hoteles se convirtieron en centros de cuarentena, alojando a pacientes 

leves de COVID-19 o a personal médico de primera línea. Esta adaptabilidad demostró la versatilidad del sector 

hotelero y su capacidad para responder a las necesidades de la sociedad en momentos de crisis. Aunque se han logrado 

avances significativos en la contención de la pandemia con la distribución de vacunas, el sector hotelero sigue 

enfrentando desafíos a medida que el mundo se recupera gradualmente. Esta investigación tiene la finalidad de analizar 

el impacto de la Covid-19 en el ámbito económico y productivo que contribuya en la propuesta de estrategias que 

contrarresten la grave situación en la industria hotelera en el Estado de Hidalgo dentro de la región del altiplano 

hidalguense, a partir de un instrumento de recolección de datos para datos cualitativos. 

 

La industria hotelera se vio muy afectada de manera en que se viera una caída generalizada de los clientes que buscan 

alojarse en hoteles, lo que hizo que esta crisis fuera única ya que todos los hoteles del mundo se vieron afectadas en sí 

mismo. 

 

De acuerdo con (Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, 2023), actualmente la ocupación de hoteles  es cerca del 

50%, mientras que antes de la contingencia se observaba una ocupación del más del 65% en toda la entidad 

hidalguense, agregando que la mayor ocupación de los hoteles en Pueblos Mágicos supera alrededor del 75% lo cual 

se necesitan diferentes estrategias para posicionar el sector turístico en un aumento de su ocupación total. 

 

La pandemia puede conducir a una aceleración de la introducción de servicios digitales y remotos como los registros 

móviles y contribuir a un cambio en la experiencia del cliente en toda la industria. Sin embargo, lo que está claro es 

que pasará algún tiempo antes de que la industria hotelera vuelva a la forma en que podía operar hace un año. La 

industria hotelera enfrenta algunas decisiones difíciles en los próximos meses, a medida que todos comenzamos a 
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navegar hacia la recuperación. Podemos ayudarlo a proteger y restaurar el valor en su negocio, para que esté en la 

mejor posición de operar en la nueva normalidad. 

 

Los impactos que trajo la pandemia de COVID-19 afectaron directamente sectores económicos, sociales, industriales 

y turísticos, haciendo que más del 50% de las organizaciones, tanto empresariales como industriales cerraran en un 

determinado porcentaje provocando el desempleo de miles de personas. De acuerdo con (George et al., 2020; Madurga, 

2021), las empresas industriales principalmente, aquellas empresas que cuenten con una cadena de suministro y 

fabricación global poseen más posibilidades de sobrevivir al impacto de situaciones derivadas a la pandemia de 

COVID-19, como lo son el bloqueo y distanciamiento social por otro lado, con esto se argumenta que la pandemia va 

a acelerar el proceso de desglobalización, causando un efecto negativo de la reducción del comercio, contemplando 

posiblemente las alianzas de investigación colaborativa entre países y regiones. 

 

En palabras de (N. U. 2021 CEPAL, 2020; Augusto, 2022), la comisión económica durante la pandemia por 

coronavirus (COVID19) ha desarrollado y aumentado ciertas relaciones estructurales e institucionales de América 

Latina ha impactado gravemente las cadenas de producción y el mercado laboral, como dato que durante este evento 

más de 2,7 millones de empresas han cerrado, ya que el número de personas que se han quedado sin empleo han ido 

en aumento hasta llegar a la cifra de 44,1 millones. Con base en (Ibáñez, 2021), las empresas han sufrido un fuerte 

impacto por esta crisis y muchas de ellas han dejado de crecer. Sin creación de riqueza no hay distribución a la sociedad, 

y, sin empresas no hay creación de riqueza. Por ello, las empresas son la institución la economía central tuvo 

importantes problemas de liquidez y solvencia. Es más, durante esta época se ha realizado una revolución tecnológica 

de gran magnitud, con un aumento importante del teletrabajo, que en muchos casos viene para quedarse Cummings y 

Worley (2013), menciona que el impacto que ha generado por COVID dentro de las organizaciones no solamente ha 

afectado a las mismas sino también a los trabajadores que laboran dentro de ella, ya que el empleo, los principales 

resultados muestran que, con respecto de las estrategias de producción y/o servicios, más de 60 por ciento de las 

empresas tuvieron que reducir su producción, coincidentemente, casi 60 por ciento tuvo que disminuir sus costos de 

operación, lo que implicó que aproximadamente 90 por ciento de las empresas se adaptaran al trabajo en línea. 

 

Los efectos del COVID-19 tiene un impacto negativo en los ámbitos sociales y económicos y desafortunadamente 

algunos no son inmediatos, sino que repercuten a mediano plazo. De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas 

(ONU, 2020), si no se adoptan medidas prontas, será inminente una emergencia alimentaria mundial con impactos a 

largo plazo para cientos de millones de personas, se pronosticaba que alrededor de 49 millones de humanos estarían 

en pobreza extrema debido a la crisis del COVID-19. Es importante mencionar que la pandemia provocó ciertos 

confinamientos locales y restricciones de viaje que provocaron el cierre temporal de hoteles y que las operaciones de 

su capacidad fueran menores a las que regularmente estaban acostumbradas.  

 

La industria hotelera se vio muy afectada de manera en que se viera una caída generalizada de los clientes que buscan 

alojarse en hoteles, lo que hizo que esta crisis fuera única ya que todos los hoteles del mundo se vieron afectadas en sí 

mismo. De acuerdo con Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (2023), actualmente la ocupación de hoteles es 

cerca del 50%, mientras que antes de la contingencia se observaba una ocupación del más del 65% en toda la entidad 

hidalguense, agregando que la mayor ocupación de los hoteles en Pueblos Mágicos supera alrededor del 75% lo cual 

se necesitan diferentes estrategias para posicionar el sector turístico en un aumento de su ocupación total. La pandemia 

puede conducir a una aceleración de la introducción de servicios digitales y remotos como los registros móviles y 

contribuir a un cambio en la experiencia del cliente en toda la industria. Sin embargo, lo que está claro es que pasará 

algún tiempo antes de que la industria hotelera vuelva a la forma en que podía operar hace un año. La industria hotelera 

enfrenta algunas decisiones difíciles en los próximos meses, a medida que todos comenzamos a navegar hacia la 

recuperación. Podemos ayudarlo a proteger y restaurar el valor en su negocio, para que esté en la mejor posición de 

operar en la nueva normalidad. 

 

METODOLOGÍA 

Para el análisis de esta investigación se basará en un enfoque cualitativo, esto debido a que se caracteriza por la 

medición y estimación de datos numéricos, lo cual permitirá identificar lo ocurrido en el sector hotelero pos pandemia, 

este estudio es de tipo cualitativo es un tipo de estudio que se enfoca en el análisis de fenómenos y problemas 

delimitados y concretos (Hernández, 2014). Se implementará un enfoque teórico de administración conociéndolo como 

un proceso distintivo que consiste en la planeación, organización, ejecución y control, ejecutados para lograr los 

objetivos mediante el uso de gente y recursos (George R. Terry, 2007) implicando estudios sociales, organizacionales 

y sociodemográficas, lo cual nos permitió tener conocimiento teórico acerca de las interrogantes a recopilar, analizar, 

40



evaluar y presentar. La investigación tiene un alcance de tipo descriptivo, como menciona Hernández (2014) este 

alcance permite describir las características del fenómeno, de acuerdo al tiempo de aplicación de la misma es de tipo 

transversal, ya que es un tipo de estudio de investigación en el que se observa a un grupo de personas o se recopila 

cierta información, en un momento determinado o en el transcurso de un periodo corto Hernández (2014). La técnica 

de recolección de datos incluye la aplicación de un cuestionario de tipo cualitativo por conveniencia que nos permitirá 

conocer las cuestiones personales de cada encuestado, recopilando datos sociodemográficos, económicos y 

empresariales de los mismos, para posteriormente unificar los resultados en la plataforma NVIVO que es uno de los 

programas para análisis cualitativo con más versatilidad en el manejo de resultados gráficos, mapas conceptuales y 

manejo de datos cualitativos asociados a los casos. 

 

RESULTADOS 

Con base en la pregunta sociodemográfica y los datos obtenidos, podemos mencionar que la variable de género 

masculino aparece con un 62.5% de participación en la encuesta aplicada y el género femenino con una presencia del 

37.5%, lo que nos hace ver que en su mayoría los directivos y también administradores de los hoteles son de género 

masculino, conforme a los datos recolectados de la segunda variable sociodemográfica, analizada respecto a las edad, 

con base a los resultados obtenidos, el 50% de las personas que tienen 46 años en adelante, las personas de 25 a 35 

años tienen una participación del 29.2%, tenemos una participación del 20.8% de aquellas personas que tienen entre 

36 a 45 años, podemos decir entonces que aquellas personas de mayor edad son las que tienen motor tiempo en los 

puestos administrativos o también directivos dentro de los hoteles. Las personas más jóvenes son aquellas que no 

tienen tanto cargo o poder administrativo, pero sin embargo ya tienen una presencia cerca el 30%. 

 

En cuanto a la consideración el número de colaboradores que trabajan dentro del sector hotelero estudiado, el 54.2% 

respondió que cuentan de uno a 10 colaboradores, para el 29.2% respondieron que cuentan de 21 colaboradores en 

adelante y finalmente el 16.7% respondió que cuentan de 11 a 20 colaboradores. De acuerdo al análisis de las preguntas 

abiertas realizadas a los encargados de los hoteles ubicados en el altiplano hidalguense, podemos observar que en la 

pregunta 1 qué plantea “cómo afecta o impactó el COVID-19 en el entorno organizacional y socioeconómico al hotel 

que usted administra”, las respuestas que más se repiten son: recorte de personal, reducción de sueldos y salarios, cerrar 

temporalmente y por último afectación negativa en ingresos, podemos decir entonces que la reducción del personal 

fue el factor que más se vio afectado pues con ello se lograba la disminución de los contagios. 

 

Conforme a la pregunta 2 que plantea ¿cómo afectó socialmente el COVID- 19 a su hotel?, se obtuvo que las respuestas 

que más coincidencia arrojo en la nube de datos es la disminución en reservaciones y estado de salud afectada 

gravemente, cabe mencionar que la disminución de reservaciones fue el aspecto que más impacto dentro de los hoteles 

socialmente hablando. Examinando la pregunta número 4 “qué estrategias fueron las más efectivas para lograr que su 

hotel no fuera cerrado temporal o totalmente ante la pandemia”, al extraer las respuestas las que más fueron repetitivas 

son: uso de medidas sanitarias propuestas por el gobierno, seguir normas de higiene y en unos casos, los hoteles 

cerraron temporalmente, y se vio implicada una disminución de gastos, con ello podemos decir que los hoteles 

consideraron el uso de medidas sanitarias como una de las estrategias más importantes implementadas (ver figura 1). 

 

Figura 1. Mapa de palabras de estrategias efectivas 

 
Fuente: elaboración propia, datos obtenidos de Nvivo 
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De acuerdo a la pregunta 5 “en la actualidad, ¿cómo considera que sigue impactando el COVID-19 en el hotel que 

usted dirige?”, las respuestas más repetitivas por los encargados de los hoteles fueron: en la actualidad el hotel ha 

recuperado sus actividades cotidianas, la economía mejoró paulatinamente y el COVID ya no afecta en los ingresos de 

los huéspedes, con ello podemos verificar que actualmente la enfermedad ya no afecta en ningún aspecto a los hoteles. 

Conforme a la pregunta 6 “considera que ha aumentado o disminuido en el último año el número de visitantes que 

adquieren sus servicios hoteleros después de la pandemia del COVID-19”, se logró apreciar una única respuesta la 

cual nos indica que existe un aumento en el número de visitantes, debido a que volvimos a la normalidad y por obvias 

razones la economía aumento pues las personas de la sociedad cuentan con el dinero para conocer nuevos lugares 

turísticos (ver figura 2). 

Figura 2. Mapa de palabras de afectaciones 

 
Fuente: elaboración propia, datos obtenidos de Nvivo 

 

En cuanto a la pregunta “Su hotel fue beneficiado con algún subsidio gubernamental”, las respuestas que más coinciden 

son: no recibimos ningún apoyo monetario para las operaciones del negocio, si recibimos kits de salubridad que 

proporcionó el gobierno, con base a esto podemos decir que el gobierno no pudo ayudarlos de 21 manera económica 

pues también o ya que tenía que invertir en medicamento y vacunas para poder ayudar a la población. 

 

Con base en la pregunta sociodemográfica y los datos obtenidos, podemos mencionar que la variable de género 

presenta una dominancia por el género masculino con un 62.5% de participación en la encuesta aplicada. Por otro lado, 

se identifica el impacto del género femenino con una presencia del 37.5%, lo que nos hace ver que en su mayoría los 

directivos y también administradores de los hoteles son de género masculino. Conforme a los datos recolectados de la 

segunda variable sociodemográfica, analizada respecto a la edad, con base a los resultados obtenidos, hay una 

predominancia del 50% de las personas que tienen 46 años en adelante. Seguido de las personas de 25 a 35 años con 

una participación del 29.2%. Para finalizar tenemos una participación del 20.8% de aquellas personas que tienen entre 

36 a 45 años, podemos decir entonces que aquellas personas de mayor edad son las que tienen mator tiempo en los 

puestos administrativos o también directivos dentro de los hoteles.  

 

Las personas más jóvenes son aquellas que no tienen tanto cargo o poder administrativo, pero sin embargo ya tienen 

una presencia cerca del 30%. Tenemos el municipio de Tepeapulco que representa cerca del 13% con una participación 

exacta del 12.5% los municipios 22 restantes no tienen gran impacto, por lo cual podemos deducir que su participación 

es del 10% hacia abajo esto respecta en cuanto al sector hotelero turístico. Esta variable sociodemográfica que 

corresponde al número de colaboradores por Hotel tiene unos resultados que muestran que cerca de 54.2%, cuentan 

con una cantidad del uno a 10 empleados o colaboradores. Seguido de una presencia del 29.2% de aquellos hoteles 

que tienen de 21 empleados o colaboradores en adelante. Por último, aquellos hoteles que tienen de 11 a 20 trabajadores 

tienen una participación del 16.7% en lo que respecta a esta investigación. 

 

CONCLUSIONES 

 

La pandemia de COVID-19 ha dejado una profunda huella en la industria hotelera, marcando un periodo de desafíos 

sin precedentes. La caída abrupta en la demanda, los cierres temporales, y la necesidad de implementar estrictos 

protocolos de salud y seguridad han llevado a una transformación significativa en la forma en que los hoteles operan. 

La adaptabilidad y la rápida adopción de tecnologías han sido cruciales para mantener la viabilidad económica en 

tiempos difíciles. Aunque la industria ha enfrentado pérdidas financieras sustanciales, algunos hoteles han demostrado 
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resiliencia a través de la innovación en modelos de negocio y la búsqueda de nuevas oportunidades. La colaboración 

con las comunidades locales, la flexibilidad en la gestión de reservas y el enfoque en la experiencia del cliente en 

términos de seguridad han surgido como estrategias clave para la recuperación. Podemos concluir con base a la 

investigación realizada que los detonadores del crecimiento económico en el sector turístico en el altiplano hidalguense 

después de la pandemia se vio afectado gravemente, no sólo a nivel operativo, sino también económico en la salud y 

socialmente hablando, debido a la gran afectación sanitaria y de salud, fueron la implementación de estrategias como 

cupo limitado y controlado con las medidas recomendadas, brindar acompañamiento personalizado a los huéspedes 

para generar confianza entre los posibles clientes, al igual que implementar medios digitales para que a partir de internet 

se difundan estas estrategias debido a que muchas personas fueron afectadas lo que impactó negativamente a los 

ingresos de los hoteles en los cuales estos ya no tenían la transacción que venían manejando, por otro lado las medidas 

de seguridad implementadas dentro de las empresas, por lo que se recomienda que se continúen con la atención 

personalizada para asegurar la higiene y constante revisión entre los colaboradores. 
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Resumen
La integración del personal es el proceso mediante el cual las organizaciones resuelven sus necesidades de recursos
humanos, entre ellas el pronóstico de sus necesidades futuras, el reclutamiento y selección de candidatos y la
inducción de los empleados de nuevo ingreso. Algunas organizaciones persiguen deliberadamente atraer, contratar y
retener a ciertos tipos de personas, lo que resulta en la imagen de un empleado estereotipado. En la actualidad
muchas de las empresas, se enfrentan a la disyuntiva de integrar al personal inadecuado, por no tener actualizado sus
procesos de integración, la empresa El Imparcial de Tlaxcala es una empresa dedicada a medio publicitario de la
región de Tlaxcala.

Actualmente se encuentra en constante crecimiento en infraestructura, así como en su personal. Estos
cambios tan bruscos en la expansión de la empresa han provocado una acelerada requisición de personal para
distintas áreas de la empresa en el área operativa.
Este crecimiento provoca una gran inestabilidad en el departamento de recursos humanos, principalmente en el área
de reclutamiento y selección de personal. Puesto que el tiempo estimado para poder reclutar a un colaborador a la
empresa es de tres a cuatro días, el propósito de este trabajo es optimizar los procesos de reclutamiento, selección e
inducción del personal. Para poder cubrir las vacantes sin demorar tanto tiempo en el proceso y de esta forma se evita
una gran carga de trabajo a toda la línea de producción, pues si esto ocurre el personal seleccionado desertará de esa
área de trabajo.

Antecedentes
En una organización la forma en que las personas interactúan entre si determina en gran medida el éxito de la
misma. En este sentido, la forma en que se elige al personal es importante para la organización. Ya que las personas
poco capacitadas provocan grandes pérdidas tanto en los errores en los distintos procedimientos, como en la pérdida
de tiempo. Igualmente, personas con un carácter no adecuado producirían conflictos, alterando la armonía que debe
existir entre los individuos, lo cual inevitablemente afectara el desempeño laboral general.

El Imparcial de Tlaxcala es una empresa tlaxcalteca que tiene su origen desde hace más de 15 años y una de
las pioneras en la publicidad digital, programas televisivos en sus diferentes enfoques, la calidad del servicio ha sido
el estandarte que la ha mantenido en el gusto de la gente. El Imparcial de Tlaxcala fue fundado el 5 de mayo de 2011
en la ciudad de Huamantla, con una excelente aceptación y posicionamiento entre la ciudadanía, ávida de informarse
de lo que acontece en la zona oriente del estado, logrando consolidarse como uno de los principales medios en este
sector, debido a la penetración que se ha logrado en la sociedad, gracias al manejo objetivo de la información y a la
ética personal.
A través de este medio, la sociedad puede informarse de diversas noticias que se distribuyen en las secciones de
Política, Locales, Policía, Vida y Estilo, Anuncio Clasificado, Deportes, Opinión y Denuncia Ciudadana en sus
programas digitales

Planteamiento del problema
Actualmente la empresa El Imparcial de Tlaxcala, se encuentra en constante crecimiento, tanto en infraestructura
como con sus colaboradores. Esta situación demanda el área de reclutamiento y selección una rápida acción para
cubrir las vacantes que se van generando día con día.
El proceso que se pretende mejorar con este proyecto es el de agilizar el tiempo de reclutar, seleccionar y contratar a
los nuevos integrantes, pues el tiempo estimado para cubrir las vacantes es de aproximadamente tres a cuatro días.
Por esta razón tenemos la pregunta de ¿Qué estrategia debe implementar el departamento de reclutamiento y
selección de capital humano para reducir el tiempo de reclutar, seleccionar e inducir a los nuevos integrantes, con la
finalidad de disminuir las afectaciones “carga de trabajo”, que el área de producción sufre al generarse la vacante por
la deserción de un empleado, una mayor demanda de productos y el constante crecimiento de la empresa?
La investigación que se plantea es de gran importancia ya que dotara a la empresa de herramientas para reclutar,
seleccionar e inducir al personal necesario para cubrir las vacantes en tiempo y forma en el momento en el que se
requiera.
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Por tal motivo en El Imparcial de Tlaxcala, se buscan y plantean alternativas que ayuden a reducir la rotación de
personal, iniciando con la estandarización de los procesos de reclutamiento, las políticas de contratación, historial
laboral de los candidatos, etc. Para que desde un principio se elijan a los candidatos que reúnan las mejores
características para ocupar un puesto.

Marco teórico
En este capítulo se hace mención de las definiciones técnicas de que se describen en el proyecto.

1.1. Administración del personal
La administración de personal es la coordinación y regulación de colaboradores dentro de una empresa. Esta consta
de organizar, reclutar, contratar, entrenar y evaluar a los colaboradores; la resolución de conflictos y el cumplimiento
legal también son aspectos importantes de ésta. Con un buen equipo de administración laborando de manera eficiente
para la empresa, esta puede optimizar su efectividad y competitividad generando así ingresos adicionales.
(CASTELLANO, 2012)
Un conjunto de principios, procedimientos que procuran la mejor selección, educación y organización de los
servidores de una organización, su satisfacción en el trabajo y el mejor rendimiento a favor de unos y otros.
(RODRIGUEZ, 2006)
Es el área de administración relacionada con todos los aspectos del personal de una organización: determinando
necesidades de personal, reclutar, seleccionar, desarrollar, asesorar y recompensar a los empleados; actuar como
enlace con los sindicatos y manejar otros asuntos de bienestar (Byars y Rue,2004)
Es la planeación, organización, dirección y control de los procesos de dotación, remuneración, capacitación,
evaluación del desempeño, negociación del contrato colectivo y guía de los recursos humanos idóneos para cada
departamento, a fin de satisfacer los intereses de quienes reciben el servicio y también las necesidades del personal
(Valencia,2006)
La Administración de personal tiene diversas acepciones, lo que en muchas ocasiones suelen ser confusas, entre las
más comunes se distinguen las siguientes:
● Relaciones Industriales.
● Administración de Recursos Humanos.
● Administración de Personal.
● Relaciones Humanas en el Trabajo.
● Relaciones Laborales.
La denominación Relaciones Humanas en el Trabajo no sería correcta ya que determina la conducta del empleado o
funcionario en sus relaciones interpersonales, dentro de los lugares de trabajo, o fuera de ellos. Los términos
Administración de Personal o de Recursos humanos representan las denominaciones más adecuadas, ya que abarcan
todas las acciones, procesos y técnicas propias de la función de personal. (CASTELLANO, 2012)

1.2 Objetivos de la administración de personal
Los recursos humanos de una organización constan de todas las personas de todos los niveles, sin importar sus
funciones; un organismo puede ser desde una pequeña empresa, hasta grandes empresas trasnacionales.
Por tanto el sistema de recursos humanos tiene diversos objetivos, entre los principales destacan los siguientes:
● Regular de manera justa y técnica las diferentes fases de las relaciones laborales de una organización para
promover al máximo el mejoramiento de bienes y servicios producidos.
● Lograr que el personal al servicio del organismo social trabaje para alcanzar los objetivos organizacionales.
(D.B., 1997)

1.3 Reclutamiento
El reclutamiento es un conjunto de técnicas y procedimientos orientados a atraer candidatos potencialmente
calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organización. En esencia, es un sistema de información mediante
la cual la organización divulga y ofrece al mercado de recursos humanos las oportunidades de empleo que pretende
llenar. (Chiavenato, 2000)
Es un proceso técnico que tiene por objeto abastecer a la empresa de un mayor número de solicitudes, para contar
con las mejores oportunidades de escoger entre varios candidatos idóneos. (Agustin Reyes Ponce, 2015)
El reclutamiento y selección de personal es un proceso por el cual las empresas contratan al personal adecuado para
ocupar un puesto, el programa de reclutamiento y selección de personal debe estar dentro de la planeación estratégica
de la empresa para que se encamine a cumplir los objetivos de la empresa. Este proceso cuenta con 4 pasos básicos:
análisis de necesidades de la empresa, reclutamiento, selección e incorporación a la organización.
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Caso practico
Actualmente en El Imparcial de Tlaxcala, el proceso de reclutamiento y selección de personal es un tanto tardado, lo
que se pretende con el siguiente proyecto es agilizar esos tiempos muertos y para dar comienzo es de vital
importancia conocer cuáles son las políticas que se tienen que acatar al seleccionar a un candidato.

2.1. Políticas de selección y contratación de personal
1. La vacante debe existir en el área que lo requiere, de lo contrario se debe tramitar el cambio de cupo
2. El encargado del área solicitante deberá llenar su formato de requisición de personal y hacerlo llegar al
departamento de recursos humanos con la coordinadora de talento humano quien coordinará todo el proceso
3. Solo se inicia proceso de selección si está autorizado
4. Los traslados denominados horizontales serán tramitados directamente por la dirección de recursos humanos
y los respectivos jefes
5. Los ascensos para los cargos administrativos están sujetos a proceso de selección y en el área operativa se
realiza un examen de competencias o valuación de desempeño y de acuerdo a los resultados se define si la persona es
apta o no para ocupar otro cargo
6. El candidato a cubrir la vacante no debe ser un reingreso y/ o tener un familiar laborando dentro de la
empresa en especial si es su cónyuge

La coordinación de talento humano es responsable de:
1. Apoyo en la elaboración de perfil de puestos
2. Reclutamiento y preselección
3. Selección de los candidatos más idóneos
4. Participación en la contratación del candidato más idóneo

Imagen 2.1. Formato de requisición de personal
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Fuente de información: Elaboración propia

2. 2 Proceso selección del personal
Es necesario estandarizar el proceso que nos permita seleccionar a los mejores candidatos evaluando su potencial
físico y mental, así como su aptitud en el trabajo, edad, escolaridad, experiencia, etc.
Posteriormente se procede a realizar:

1. Entrevistas
2. Examen medico
3. Entrevista con el jefe inmediato
4. Pruebas psicométricas

El número de pasos en el proceso de selección y su secuencia varía con el tipo y nivel del puesto que deberá
ocuparse, para algunos puestos la selección de empleados puede hacerse con solo una entrevista y un examen médico
en tanto que para otros puestos pueden ser necesarias varias entrevistas.
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Imagen 2.2. Formato profesiográfica

Fuente de información: Elaboración propia

2. 3 Inicio del proceso de selección
Localizados los candidatos, el ambiente en el que sean recibidos, así como la manera en la que sean tratados
contribuirá en gran medida a mejorar la impresión que se formen de la organización.
El espacio asignado a la oficina de reclutamiento y selección debe tener las facilidades para el reclutador como para
el candidato, con el fin de que la entrevista resulte fructífera y se reduzca al mínimo las incomodidades que podrían
ocasionar la presencia de numerosos candidatos. Es aconsejable una sala de espera confortable, iluminada y ventilada
para evitar aburrimiento o cansancio para los candidatos que estén en espera de entrevista.

2. 4 Entrevista inicial
Pretende detectar los aspectos más notorios de los candidatos y su relación con los requerimientos del puesto.

Ejemplo: Expresión verbal, habilidad para socializar con la finalidad de detectar a los candidatos que de manera
manifiestan no reúnen los requisitos del puesto que se pretende cubrir, debe informarse también la naturaleza el
trabajo, el horario, la remuneración ofrecida, las prestaciones a fin de que el candidato decida si le interesa seguir con
el proceso.
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Imagen 2.3. Formato de entrevista (anverso)

Fuente de información: Elaboración propia
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Imagen 2.4. Formato de entrevista (reverso)

Fuente de información: Elaboración propia

2. 5 Solicitud de empleo - Curricular
Es la base del proceso de selección (es la cabeza del expediente del empleado) puede utilizarse este medio para
rechazar al candidato amablemente, por razones de edad, habilidades, experiencias y sacar conclusiones sobre sus
logros y crecimiento profesional previo del aspirante, estudiado su estabilidad laboral, razones de salida de los
trabajadores, etc.

2. 6 Aplicación de mancover
Esta prueba se aplica al inicio de nuestro proceso, es el mejor filtro.

La prueba consiste en responder unas preguntas y realizar un dibujo sobre una persona que sería su ejemplo a
seguir, el cual su objetivo es observar como es psicológicamente.
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Imagen 2.5. Formato de test de inteligencia

Fuente de información: Elaboración propia

2. 7 Investigación de referencias
En la gran mayoría de las empresas al momento de que el candidato se postula a la vacante se investigan las
referencias de candidato haciendo una llamada telefónica o mandando un correo. Aunque la opción más viable es de
realizar una llamada por que ahorrar tiempo y son muy imparciales.

Investigación de antecedentes de trabajo: permite comprobar las capacidades del trabajador, es importante
poner especial atención en los periodos en los que el trabajador anota “haberse ocupado de asuntos personales” ya
que muchas veces pueden ocultar un trabajo del que fue despedido por faltas graves.

Imagen 2.6. Formato de referencias laborales

Fuente de información: Elaboración propia
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2. 8 Entrevista formal
Tienen un propósito específico implica mucha observación no solo de las palabras sino de la actitud, estos,
ademanes, es importante obtener el mayor número posible de elementos que permitan crear un perfil del candidato.
Para el desarrollo de la entrevista es importante:

1. Crear un clima de confianza “rapport” (presentarse, saludar, asegurar discreción)
2. Iniciar con entrevista sencilla (recomendable que el entrevistador tenga a la mano la solicitud que presento

el candidato)
3. Realizar preguntas que permitan al candidato extenderse y no interrumpirlo y formular pregunta por

pregunta, no realizar dos o tres a la vez porque alguna de ellas quedara sin contestar
4. Escuchar con atención e interés tomando nota de los más importante
5. Evitar interrupciones
6. Procurar entrevistar y no ser entrevistando

2. 9 Pruebas de empleo
Es importante verificar las capacidades del candidato para ocupar el puesto y se puedan dividir de la siguiente forma:

1. Aptitud: imaginación, percepción, atención, memoria y habilidad manual
2. De capacidad: periodo de prueba
3. Temperamento: personalidad son las pruebas más difíciles de aplicar y menos confiables
4.

Imagen 2.7. Formato test de personalidad

Fuente de información: Elaboración propia

2. 10 Examen medico
Se aplica para asegurarse de que la salud de los solicitantes sea adecuada para los requisitos del trabajo:
Fines principales:
1. Investigar su estado general de salud
2. Conocer si el candidato padece enfermedades contagiosas
3. Saber si tiene alguna enfermedad que sea una contraindicación para el puesto (hernias, deficiencias visuales,
etc)
4. Obtener indicios sobre la posibilidad de que el trabajador sea un alcohólico o drogadicto
5. Saber si el trabajador tiene algún defecto que lo predisponga a sufrir accidentes de trabajo
6. Servir de base para la realización de exámenes periódicos al trabajador para vigilar su estado de salud
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2. 11 Rechazos
Médicos
Cuando se presenta un rechazo medico se le informa al candidato los resultados de su valoración médica,
especificando los motivos por los cuales no se puede seguir con su proceso de reclutamiento.
De supervisor
Si se trata de un rechazo por supervisor, el candidato queda en cartera para que se le tome en cuenta para futuras
vacantes que se necesiten cubrir, siempre y cuando el candidato cumpla con los requerimientos solicitados para la
posición.
Familiares en planta
En este apartado se hace énfasis especialmente cuando un candidato quiere incorporarse con nosotros, pero tienen
algún familiar que ya labora con nosotros. Cabe destacar que esto aplica principalmente en matrimonios o
conyugues.

Imagen 2.8. Formato de oficio de candidato no seleccionado

Fuente de información: Elaboración propia

2. 12 Entrevista final

En algunas ocasiones es importante que el jefe inmediato realice una entrevista con el candidato, con la finalidad de
conocerlo y aprobar su contratación, de esta forma comparte la responsabilidad de la selección con la oficina de
reclutamiento y selección.

2.13 Bienvenida al colaborador
La llegada de un nuevo integrante al equipo es algo novedoso, tanto para el que recibe como para el que llega. Un
primer día de trabajo suele ser recordado, como las primeras impresiones cuando conocemos a alguien. Desde el
primer contacto, las empresas marcan la relación y el vínculo con los empleados. De ahí que dar la bienvenida de
forma adecuada a un nuevo empleado es fundamental y básico para que el nuevo integrante se sienta bienvenido y
bien acogido.
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Imagen 2.9. Formato de oficio de Bienvenida al nuevo colaborador

Fuente de información: Elaboración propia

2. 14 Manual de inducción

A todo el personal de nuevo ingreso se le proporciona el manual de bienvenida, donde se había principalmente de la
historia de la empresa, a que se dedica, organización, cuales son las buenas prácticas de manufactura, da algunos
consejos de seguridad e higiene, las formas correctas de ingresar a planta, etc.
Después de que les han expuesto el manual de bienvenida se le realiza un examen al nuevo colaborador.

Imagen 2.10. Formato de inducción al puesto

Fuente de información: Elaboración propia
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2. 15 Contratación
Una vez que se ha decidido la aceptación de un candidato, es necesario completar sus datos, para integrar su
expediente de trabajo. El expediente está conformado por sus generales y algunas formas que la empresa
proporciona. Es importante comunicar al elegido que fue aprobado, se debe informar en la entrevista la fecha de
inicio de labores y el horario a cubrir, sueldo, etc.
Al firmar el contrato se le entrega al nuevo integrante tres formas distintas que tiene que llenar, para que compruebe
que es colaborador de El Imparcial de Tlaxcala.
Las cuales se muestran a continuación:
Acceso a planta sin credencial: Este formato es utilizado principalmente para acceder al transporte y para poder
ingresar a planta mientras el personal no cuenta con la credencial de la empresa.
Recibo de uniforme: El cual es llenado con la información correspondiente para hacer entrega del uniforme al
personal correspondiente.

Imagen 2.11. Formato de entrega de equipo y herramientas al nuevo colaborador

Fuente de información: Empresa Maulec

Cedula de inducción a la empresa: este formato se utiliza para comprobar que se le brindo inducción al nuevo
colaborador en las diferentes áreas como Historia de la empresa, Manual de bienvenida, Visita a planta y Reglamento
interno de trabajo
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Imagen 2.12. Formato de inducción al puesto

Fuente de información: Elaboración propia

2. 16 Realización de expedientes
Después de que el candidato pasa todos los filtros y se hace su contratación se procede a realizar su expediente con
todos sus generales y formas que la empresa brinda, al igual que el contrato, para posteriormente anexar sus
reconocimientos de los cursos que se le imparten, al igual que su formato de solicitud de vacaciones, etc.
Como se puede observar, el proceso de reclutamiento es extenso y tardado ya que se involucran muchos factores para
llegar a la selección y contratación. El proceso que indica en el reclutamiento y termina la contratación el tiempo
estimado para poder cubrir la vacante varia de 4 a 5 días, para optimizarlo fue necesario plantear las actividades mas
tardaras que son necesario minimizar.
Las propuestas que se plantean son:
1. Ampliar las rutas de recorrido del transporte de personal en los tres turnos a los municipios vecinos
2. Minimizar formatos
3. Disminuir el tiempo de inducciones y asignarles un horario a los instructores para que se vean obligados a
dar su inducción en tiempo y forma, así como la toma de huellas, contratación y entrega con el jefe inmediato.
Para la siguiente propuesta se pretende, establecer un formato que contenta los datos más importantes del candidato,
este será llenado con ayuda de su solicitud de empleo, esto para reducir el tiempo de buscar documento por
documento cuando se hacen altas. (Altas es proporcionar los datos del colaborador en una base de datos, enviaras a la
sub gerente de recursos humanos, quien se encarga de revisarlas, aprobar las o rechazarlas).
Si son aprobadas pasas al área de nóminas y en este departamento se encarga de tramitar las tarjetas de vales de
despensa y nómina. Como se ha mostrado antes, en el proceso de reclutamiento existen tres tipos de validación,
valoración del entrevistador, valoración del examen médico, y valoración del supervisor en línea, por cada validación
existe un formato, así que se propone el siguiente formato.

Conclusión
Durante la estancia en la empresa El Imparcial de Tlaxcala, se fue observando el trabajo que se lleva a cabo día con
día en todas las áreas de la organización a las que tenía acceso y se ha llegado a la conclusión de que la estancia en la
empresa ha sido muy agradable y gratificante en la cual me llevo grandes experiencias y aprendizajes de los jefes
directos e indirectos me han transmitido.
Como se puede observar, el proceso de reclutamiento es extenso y tardado ya que se involucran muchos factores para
llegar a la selección y contratación.
Al ingresar a realizar mis prácticas profesionales me percate que el proceso que indica en el reclutamiento y termina
la contratación el tiempo estimado para poder cubrir la vacante varía de 4 a 5 días de la cual he planteado algunas
actividades para que esto ya no suceda.
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El departamento de recursos humanos tiene que innovarse constantemente debido a que El Imparcial de Tlaxcala, se
encuentra en proceso de expansión tanto en infraestructura como en su grupo de colaboradores que día con día se
están capacitando para hacerlos más eficientes en sus labores diarias.
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RESUMEN   

La optimización de procesos es una disciplina que se encarga de mejorar un proceso específico para maximizar un 

conjunto de parámetros sin violar ciertas restricciones. Esta disciplina es esencial en muchas áreas de las 

organizaciones, incluyendo la ingeniería, la logística y la gestión de la cadena de suministro. El objetivo de este artículo 

es elaborar un resumen conciso y claro de los hallazgos obtenidos durante la búsqueda de artículos relacionados con 

el tema de optimización de procesos. Para lograr este objetivo, se realizó una revisión de artículos académicos sobre 

la optimización de procesos en Google Académico. Se utilizaron criterios de exclusión y palabras clave específicas 

para identificar los artículos más relevantes. Se encontraron 384 documentos que hablan de este tema, los cuales se 

redujeron a 74 artículos al aplicar los criterios de exclusión y las preguntas de cribado. Se observó un mayor número 

de publicaciones en los estados de Aguascalientes y Veracruz, mientras que en Baja California Sur, Durango, Coahuila 

y Guerrero no se encontraron investigaciones relevantes en este ámbito. Además, el sector industrial abarca el mayor 

número de estudios sobre la optimización de procesos, reflejando la importancia de este enfoque en la mejora de la 

eficiencia operativa. Los resultados de esta investigación revelan disparidades significativas en la atención prestada al 

tema de optimización de procesos en diferentes regiones de México. Con esta investigación se proporciona una visión 

de la distribución geográfica y sectorial de los estudios sobre la optimización de procesos. Los hallazgos subrayan la 

importancia de este tema en el sector industrial y sugieren la necesidad de más investigaciones sobre el tema en otras 

regiones y sectores. La falta de estudios en ciertas áreas sugiere oportunidades para futuras investigaciones y 

colaboraciones interdisciplinarias.  

 

INTRODUCCIÓN  

La optimización de procesos es un enfoque fundamental para mejorar la eficiencia y la calidad en cualquier 

organización. En este sentido, la implementación de prácticas de optimización puede resultar en una reducción 

significativa de costos operativos. Por ejemplo, al eliminar tareas redundantes o simplificar flujos de trabajo, las 

empresas pueden lograr ahorros sustanciales en recursos y tiempo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la 

optimización de procesos no se trata únicamente de reducir costos, sino también de maximizar el valor entregado al 

cliente. No obstante, cada modificación en un proceso debe ser evaluada cuidadosamente para garantizar que no 

comprometa la calidad del producto o servicio final. Por lo tanto, encontrar el equilibrio entre eficiencia y calidad es 

esencial para el éxito a largo plazo de cualquier iniciativa de optimización.  

En este artículo se analizaron las publicaciones realizadas sobre el tema de la optimización de procesos, realizadas en 

México. Para ello, esta investigación se basó en los resultados de un análisis realizado en Google Académico. Se 

realizó una revisión sistemática de artículos académicos publicados en este campo, utilizando criterios de exclusión y 

palabras clave específicas para filtrar y seleccionar los estudios más relevantes. Es crucial destacar la importancia de 

realizar este tipo de investigaciones, ya que proporcionan evidencia empírica y conocimiento teórico. Además, sirven 

como base para la toma de decisiones informadas. Realizar análisis de investigación de este tipo sobre la optimización 

de procesos puede tener varios beneficios para el país de México y, en concreto, para las empresas. Estas 

investigaciones proporcionan evidencia teórica permitiendo identificar tendencias actuales, entender el contexto 

empresarial, comparar el desempeño con las mejores prácticas, generar nuevas ideas, respaldar la toma de decisiones 

con datos sólidos y establecer conexiones valiosas en las empresas mexicanas. El análisis de literatura proporciona una 

ventaja competitiva al proporcionar información clave y perspectivas que ayudan a las empresas a adaptarse, innovar 

y crecer en un entorno empresarial dinámico. 

El objetivo de este artículo es elaborar un resumen conciso y claro de los hallazgos obtenidos durante la búsqueda de 

artículos relacionados con el tema de optimización de procesos. Para lograr este objetivo se hizo uso de la investigación 

documental y descriptiva, la primera se caracteriza por recopilar, analizar e interpretar información existente de 

diversas fuentes, como libros, artículos académicos, informes y bases de datos. La segunda se enfoca en la revisión y 

análisis crítico de documentos para obtener una comprensión profunda del tema estudiado. Las ventajas de la 

investigación documental incluyen la accesibilidad a una vasta cantidad de información, el ahorro de tiempo y recursos 

al utilizar datos ya existentes, y la posibilidad de identificar tendencias y patrones históricos. Por otro lado, la 

investigación descriptiva ofrece un retrato detallado y preciso de la situación actual de un fenómeno, facilitando la 

comprensión de su estado actual y ayudando a identificar problemas y oportunidades para futuras investigaciones o 

intervenciones. 
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El artículo se divide en varios apartados, para facilitar la comprensión del lector. La sección III aborda el marco teórico, 

haciendo hincapié en los conceptos más relevantes utilizados en la elaboración de una investigación documental, 

proporcionando al lector el contexto necesario para comprender el estudio en profundidad. En la sección IV se describe 

detalladamente la metodología utilizada, destacando cada uno de los pasos llevados a cabo para realizar la búsqueda 

de artículos de manera sistemática y rigurosa. En el apartado V se presentan los resultados de la investigación, 

incluyendo el resumen de los hallazgos obtenidos, así como tablas y gráficos que ayudan a visualizar y entender mejor 

los resultados. La sección VI se dedica a las conclusiones, donde se discuten los resultados obtenidos y se extraen las 

principales conclusiones del estudio. Por último, en la sección VII se presenta la bibliografía empleada para la 

elaboración de la investigación, proporcionando al lector una lista completa de las fuentes consultadas y citadas en el 

artículo. 

 

TEORÍA  

La optimización de procesos se puede definir como el proceso de mejorar un sistema mediante la identificación y 

eliminación de actividades que no agregan valor, reduciendo el tiempo de ciclo y minimizando los errores y retrabajos 

(Serna, 2021). En el contexto de los procesos productivos, esta optimización permite estudiar la forma de reducir los 

costos en el proceso de fabricación, mejorar la calidad del producto, minimizar la variabilidad del proceso, ajustar la 

respuesta de la variable en estudio lo más cerca de un valor objetivo o a una norma, y obtener productos más robustos 

(Vergara, 2005). Además, estas metodologías permiten generar productos de una calidad intrínseca mayor, lo que se 

traduce en la reducción de costos por reprocesos de productos, por servicios técnicos y por tiempos de demora en la 

atención, entre otros beneficios (Serna, 2021). Sin embargo, es importante destacar que la implementación de procesos 

de optimización puede requerir una inversión inicial significativa y un cambio cultural en la organización, lo que puede 

representar desafíos adicionales en su adopción y ejecución (Vergara, 2005). 

Uno de los principales objetivos de la optimización de procesos es reducir los costos operativos. Para ello, se emplean 

estrategias como la simplificación de procesos, la automatización de tareas y la eliminación de desperdicios. Sin 

embargo, es importante tener en cuenta que la implementación de estas estrategias puede requerir una inversión inicial 

significativa y un cambio cultural en la organización, lo que puede representar desafíos adicionales en su adopción y 

ejecución (Chase, 2014). 

Un aspecto relevante a considerar para realizar este artículo fue, investigar artículos de literatura estos proporcionan 

una visión completa de la evolución del conocimiento a lo largo del tiempo, lo cual es fundamental para comprender 

el contexto y las tendencias actuales. Además, al explorar la literatura existente, se pueden identificar patrones y 

cambios en el pensamiento y la investigación a lo largo del tiempo, lo que proporciona una perspectiva histórica sobre 

el tema de análisis (Hernández, 2012). Mantenerse al tanto de la literatura existente en un área específica proporciona 

una fuente constante de aprendizaje y actualización profesional; sin embargo, puede resultar abrumador mantenerse al 

día con la gran cantidad de publicaciones y nuevos descubrimientos que se producen constantemente en el campo. Por 

lo tanto, es importante desarrollar habilidades de filtrado y evaluación crítica para identificar la información más 

relevante y confiable para la investigación o la práctica profesional (Yuni, 2014). 

Dentro de esta investigación se hizo uso de preguntas de cribado y criterios de exclusión. De este modo, las preguntas 

de cribado son diseñadas para filtrar o seleccionar la información relevante durante la búsqueda de literatura en una 

investigación (Orellana, 2017). Por consiguiente, es importante destacar que estas deben estar alineadas con los 

objetivos de la investigación y centrarse en aspectos específicos del tema de estudio que se pretende abordar (Ramos, 

2016). 

Por otro lado, los criterios de exclusión son un conjunto de condiciones o características específicas que se utilizan 

para determinar qué estudios o documentos deben ser excluidos de una revisión o análisis en una investigación (Yuni, 

2014). Asimismo, estos criterios se establecen de antemano y se aplican de manera sistemática durante el proceso de 

selección de la literatura relevante (Arias, 2020). Por lo tanto, la función principal de los criterios de exclusión es 

garantizar que se incluyan únicamente los estudios que cumplan con los requisitos y objetivos de la investigación, 

mientras se excluyen aquellos que no son pertinentes o que no cumplen con ciertos estándares de calidad o relevancia 

(Gallardo, 2019). En consecuencia, al aplicar estos criterios de exclusión, se busca reducir el sesgo y asegurar que los 

resultados de la revisión sean confiables y representativos (Hernández, 2012). 

Es esencial, la implementación de palabras clave para que se peda recabar la información de manera mas concreta y 

eficaz. Una palabra clave se define como un término o frase específica que resume los conceptos centrales y los temas 

principales de un estudio (Flores, 2023). Además, las palabras clave se utilizan para identificar y clasificar el contenido 

de la investigación, facilitando su búsqueda y recuperación en bases de datos académicas, catálogos bibliográficos y 

motores de búsqueda (Arrollo & Cáseres , 2018). Asimismo, permiten organizar el contenido dentro de una disciplina 

o área de estudio, ayudando a categorizar y agrupar investigaciones similares (Flores, 2023). Sin embargo, la selección 
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de palabras clave debe ser cuidadosa y estratégica, ya que una elección incorrecta puede reducir la relevancia y la 

accesibilidad del estudio (Arrollo & Cáseres , 2018). 

El estudio se basa en los estados de la Republica Mexicana, en donde se albergan importantes zonas industriales que 

contribuyen significativamente a la economía del país. Destacan la Ciudad de México y el Estado de México, con una 

amplia variedad de industrias en su zona metropolitana. Por otro lado, Nuevo León, es un centro industrial clave, 

especialmente en la industria manufacturera, acero, automotriz y tecnología. Jalisco se destaca en la industria 

electrónica y de tecnología de la información. Querétaro ha experimentado un crecimiento notable en sectores como 

la aeroespacial y automotriz. Baja California, con ciudades como Tijuana y Mexicali, alberga industrias 

manufactureras, incluyendo electrónica y aeroespacial. Adicionalmente, Coahuila, con Saltillo y Torreón, se destaca 

en la industria automotriz y metalúrgica. Finalmente, Guanajuato, es conocido por su industria del calzado (Sobrino, 

2015). Estos estados junto con varios otros en México, forman parte de la red de zonas industriales que impulsan el 

desarrollo económico del país. 

Por último, en México existe una amplia variedad de tipos de empresas que abarcan diversos sectores, entre ellos 

destacan, el industrial, comercial y de servicios. Las empresas industriales se dedican a la producción de bienes, como 

manufactura de productos textiles, alimentos y bebidas, y la industria automotriz. Por otro lado, las empresas 

comerciales se encargan de la distribución y venta de productos, actuando como intermediarias entre los fabricantes y 

los consumidores finales. Estas pueden ser mayoristas, minoristas o tiendas en línea, facilitando el acceso a una amplia 

gama de productos. En contraste, las empresas de servicios ofrecen intangibles, como consultoría, turismo, educación, 

salud, entre otros, satisfaciendo necesidades no materiales de la sociedad (Mercado, 2004). 

 

METODOLOGÍA 

Durante nuestra investigación sobre la optimización de procesos, utilizamos un enfoque sistemático para recopilar y 

analizar la información más importante y actualizada disponible en diferentes bases de datos académicas. Para 

asegurarnos de que nuestra revisión fuera completa, seguimos criterios estrictos para seleccionar los documentos 

adecuados y descartar aquellos que no cumplían con nuestros estándares. También utilizamos preguntas específicas 

para evaluar la relevancia y calidad de los estudios que consideramos. 

Para garantizar que los documentos seleccionados fueran de alta relevancia y calidad, establecimos criterios de 

inclusión y exclusión específicos. Los criterios de inclusión requerían que únicamente fueran artículos sin incluir tesis, 

documentos de titulación y centrados específicamente en técnicas de optimización de procesos en empresas de giro 

comercial, de servicios e industriales en los estados de la República Mexicana. Por lo tanto, excluimos documentos 

que no se centraran directamente en la optimización de procesos y aquellos sin acceso al texto completo. 

Además, se implementó un conjunto de preguntas de cribado para evaluar los estudios de manera preliminar: ¿El 

documento se centra en la optimización de procesos en un contexto aplicable? ¿Es el artículo revisado por pares y está 

disponible en su totalidad?, ¿El artículo aborda técnicas de optimización?, ¿Se basa en datos empíricos o en modelos 

teóricos?, ¿Pertenece a algún documento el cual es referido a un proceso de titulación, tesis, articulo o proyecto? Este 

enfoque nos permitió filtrar eficazmente los estudios durante las etapas iniciales de la revisión.  

Para hacer la búsqueda de los artículos se tomaron como base las siguientes palabras clave: optimización de procesos, 

mejora de procesos, eficiencia operativa, modelado de procesos, análisis de procesos, control de procesos, 

automatización de procesos, gestión de calidad, reducción de costos, sistemas de producción. 

La búsqueda se llevó a cabo en la plataforma conocida como Google Académico. Este proceso aseguró una cobertura 

exhaustiva y diversa de la literatura disponible sobre optimización de procesos. 

El proceso de selección de la información fue meticuloso y se realizó en varias etapas. Comenzamos con una colección 

inicial de aproximadamente 384 documentos, el cual se redujo tras aplicar los criterios de exclusión y las preguntas de 

cribado, analizando el contenido completo de estos estudios nos permitió finalmente seleccionar 74 artículos que 

cumplían con todos los requisitos y eran más relevantes para nuestro análisis. 

Finalmente, para organizar y analizar de manera eficiente la información extraída, construimos una base de datos 

detallada en Microsoft Excel, que incluía variables como giro de empresa incluyendo empresas de giro comercial, 

industrial y de servicios así mismo utilizamos la variable de los Estados de México. Además, para facilitar la 

visualización de datos y tendencias, generamos varios gráficos que mostraban, por ejemplo, la concentración de 

estudios por sector empresarial y la distribución por Estados. 

 

RESULTADOS  

A continuación, en la Tabla 1 se presenta el resumen de los artículos que solo fueron seleccionados tras haber realizado 

cada uno de los filtros y criterios de selección. Un aspecto importante a considerar es que la falta de estudios sobre 

optimización de procesos se puede derivar a varios factores, por ejemplo, en Baja California Sur, la escasa 

infraestructura industrial, además la inseguridad y delincuencia es el problema más importante que aqueja hoy en día 
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esta entidad lo que limita las oportunidades de investigación en este campo. En Querétaro, a pesar de su creciente 

sector industrial, la priorización de áreas como la aeronáutica y la automotriz ha desviado recursos y talento humano 

de la investigación, mientras que, en San Luis Potosí, a pesar de su industria automotriz en crecimiento, la falta de 

infraestructura académica y fondos destinados a la investigación limitan los estudios en este campo. Por último, en 

Hidalgo, la predominancia del sector agrícola y la falta de diversificación económica han relegado la investigación en 

optimización de procesos a un segundo plano, junto con la escasa conciencia sobre sus beneficios y la falta de recursos 

para la investigación. Estos factores combinados explican la ausencia de estudios sobre optimización de procesos en 

estos estados. 

Por otro lado, en algunos estados se presentó la existencia de un mayor número de estudios sobre este tema. En 

Veracruz, la diversidad económica, que incluye sectores como la industria petroquímica, agrícola y portuaria, crea un 

entorno propicio para la investigación. Además, la presencia de instituciones educativas y centros de investigación en 

la región impulsa el desarrollo de estudios en este campo. En Chihuahua, la importancia de la industria manufacturera, 

especialmente en áreas como la electrónica y la aeroespacial, genera una demanda significativa de investigación en 

para mejorar la eficiencia y competitividad de las empresas. En el Estado de México, al ser el más poblado y al tener 

la proximidad a la Ciudad de México, con su gran concentración de industrias y centros de investigación, proporciona 

un entorno propicio para la realización de estudios en este campo. En Guanajuato, su sólida industria automotriz, 

sectores como el calzado y la manufactura crean una demanda continua de estudios en optimización de procesos para 

mejorar la productividad y calidad de los productos. La colaboración entre la industria y las instituciones educativas 

en la región impulsa la realización de investigaciones aplicadas en distintos ámbitos. En conjunto, estos factores 

contribuyen a que estos estados sean centros importantes de investigación. 

 

Tabla 1  
Resumen de artículos seleccionados por giro comercial en la Republica Mexicana del periodo 

2012-2023. 

 Giro  

Estados Comercial  Servicios  Industrial Total 

Aguascalientes 3 0 4 7 

Baja California Sur 0 0 0 0 

Baja California 1 0 0 1 

Campeche 0 0 1 1 

Chiapas 0 0 3 3 

Chihuahua 2 1 3 6 

Coahuila 0 0 0 0 

Colima 1 1 0 2 

CDMX 1 1 0 2 

Durango 0 0 0 0 

Estado de México 3 0 2 5 

Guanajuato 2 1 1 4 

Guerrero 0 0 0 0 

Hidalgo 1 0 0 1 

Jalisco 1 0 1 2 

Michoacán 2 0 2 4 

Morelos  0 2 1 3 

Nayarit 0 0 1 1 

Nuevo León 1 0 0 1 

Oaxaca 0 0 1 1 

Puebla 1 0 1 2 
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Querétaro 0 0 4 4 

Quintana Roo 0 0 1 1 

San Luis Potosí 0 1 0 1 

Sinaloa 0 1 1 2 

Sonora 1 1 0 2 

Tabasco 0 0 1 1 

Tamaulipas 0 3 1 4 

Tlaxcala 0 0 2 2 

Veracruz 0 1 6 7 

Yucatán 0 0 2 2 

Zacatecas 0 0 2 2 

Total 20 13 41 74 

Nota: elaboración propia. 

 

En la Ilustración 1 se analiza la distribución de artículos en México según su giro, destacando una predominancia 

significativa del sector industrial con 41 artículos, lo que sugiere una fuerte inclinación hacia la producción y 

manufactura en el país. Por otro lado, el sector comercial cuenta con 20 artículos, reflejando una presencia moderada 

de actividades relacionadas con el intercambio de bienes y servicios. Finalmente, el sector de servicios muestra 13 

artículos, indicando que, aunque esté presente, tiene una menor representación en comparación con los otros sectores. 

Esta distribución puede revelar tendencias económicas y prioridades de desarrollo dentro de México. 

Debido a su ubicación estratégica y a una serie de factores económicos y políticos, se ha experimentado un crecimiento 

significativo en el sector industrial, por ello, se ha inclinado a realizar más estudios a este sector. Además, el sector 

industrial de México ha experimentado un crecimiento dramático en las últimas décadas, atrayendo una inversión 

extranjera directa significativa. Todos estos factores han contribuido a que se realicen más estudios en el sector 

industrial de México, ya que los investigadores buscan entender mejor su dinámica y aprovechar las oportunidades de 

crecimiento. 

 

Ilustración 1  

Desglose de artículos de acuerdo al giro de la empresa en México del periodo 2012-2023. 

 
Nota: elaboración propia.  

 

En Ilustración 2 muestra la cantidad de artículos por estado en México, destacando que Aguascalientes y Veracruz son 

los estados con el mayor número de artículos analizados, lo que podría indicar una mayor actividad de investigación o 

un enfoque específico en sectores clave dentro de estos estados. Por otro lado, estados como Baja California Sur, 

Campeche y Durango presentan un menor número de artículos, lo que sugiere una menor concentración de estudios o 
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posiblemente una industria menos desarrollada en comparación con Aguascalientes y Veracruz. Esta distribución 

puede reflejar las prioridades regionales en investigación y desarrollo, así como las diferencias en la infraestructura 

industrial y comercial entre los estados. 

Podremos decir que, en los estados de Veracruz y Aguascalientes, el mayor número de estudios sobre optimización de 

procesos podría atribuirse a la presencia de universidades y centros de investigación con fuertes departamentos en 

ingeniería y ciencias aplicadas, que colaboran frecuentemente con industrias locales para mejorar su eficiencia 

operativa. Consideramos que esto es relevante dado que ambos estados cuentan con sectores industriales significativos 

como el automotriz en Aguascalientes y el portuario y azucarero en Veracruz. Además, las políticas gubernamentales 

y el apoyo de empresas privadas en estos estados pueden fomentar la investigación aplicada y la innovación 

tecnológica, incentivando así un mayor número de estudios en esta área para abordar desafíos específicos regionales y 

mejorar la competitividad de las industrias locales. 

Por el contrario, en estados como Baja California Sur, Coahuila, Durango y Guerrero no tienen estudios de este tipo, 

ya que puede deberse a varios factores interrelacionados. Primero, la concentración y el tipo de industrias en estos 

estados pueden no demandar tanto la necesidad de investigaciones avanzadas en optimización de procesos. Por 

ejemplo, estados con un enfoque más fuerte en turismo (como Baja California Sur) o en actividades agrícolas 

tradicionales pueden no ver la optimización de procesos industriales como una prioridad inmediata. 

Además, la capacidad de investigación local, influenciada por la presencia y el enfoque de las instituciones académicas 

y de investigación, también juega un papel crucial. En regiones donde las universidades o centros de investigación se 

centran menos en disciplinas de ingeniería o tecnología avanzada, puede haber menos actividad investigativa en áreas 

como la optimización de procesos. 

 

Ilustración 2  

Desglose de artículos de acuerdo al giro de la empresa en México del periodo 2012-2023. 

 
Nota: Elaboración propia. 

 

Una limitación del estudio es que solo se hizo la búsqueda de palabras clave en español, por lo que limita, ya que puede 

haber investigaciones que pueden ser publicadas en otro idioma. 

 

CONCLUSIONES 

El análisis de la literatura sobre la optimización de procesos por giro empresarial en México revela importantes 

disparidades geográficas y sectoriales. Esta revisión de artículos académicos muestra que la atención a la optimización 

de procesos varía significativamente entre las diferentes regiones del país. Estados como Aguascalientes y Veracruz 

lideran en el número de estudios, lo que puede estar relacionado con la presencia de sectores industriales significativos 

y un fuerte apoyo institucional para la investigación y la innovación. En contraste, estados como Baja California Sur, 

Coahuila, Durango y Guerrero no presentan investigaciones relevantes en este ámbito, lo que sugiere oportunidades 

para futuras exploraciones y colaboraciones interdisciplinarias. 

La prevalencia de estudios en el sector industrial subraya la importancia de la optimización de procesos en la mejora 

de la eficiencia operativa. Sin embargo, la falta de estudios en el sector de servicios y en ciertas regiones indica una 
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necesidad de diversificar la investigación para abarcar una mayor variedad de contextos y sectores económicos. Este 

enfoque podría ayudar a identificar y aplicar prácticas óptimas en áreas menos estudiadas. 

Finalmente, realizar investigaciones de este tipo, que incluyen criterios de inclusión, exclusión y preguntas de cribado, 

aseguran la validez y fiabilidad de los resultados al seleccionar únicamente estudios relevantes y de alta calidad. Por 

lo tanto, ayudan a enfocar la investigación en áreas específicas y contextos relevantes, proporcionando una visión clara 

y precisa de las tendencias y necesidades del campo estudiado. Con ello, al elaborar análisis de esta índole es de gran 

importancia porque permite identificar brechas y oportunidades en la investigación futura. 
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RESUMEN   

La motivación laboral en las organizaciones es un factor crucial que influye directamente en la productividad, el 

compromiso y la satisfacción de los empleados. Comprender y mejorar la motivación puede conducir a una mayor 

eficiencia y éxito organizacional. Con el objetivo de profundizar en este tema, realizamos una revisión bibliográfica 

que recopiló artículos publicados entre 1996 y 2023 en diversos países de América Latina. Para esta revisión, 

establecimos criterios específicos de selección. Al iniciar la investigación se obtuvieron 171 artículos, los cuales se 

redujeron en el proceso a 151. Estos artículos se clasificaron de acuerdo con el año y el país en el que se realizó. 

Nuestros resultados indican que en 2020 se publicaron más artículos y en algunos países de América Latina se publican 

más que en México. En resumen, la realización de una revisión bibliográfica sobre la motivación laboral en las 

organizaciones es fundamental para identificar en que países se pone más atención del tema y cual es la tendencia del 

número de publicaciones a lo largo del tiempo. 

 

INTRODUCCIÓN  

La motivación laboral es un elemento fundamental para el desarrollo y el éxito de las organizaciones. Empleados 

motivados se traducen en mayor productividad, compromiso, creatividad y satisfacción laboral, lo que a su vez redunda 

en un mejor desempeño organizacional y en el logro de objetivos. En este contexto, surge la necesidad de comprender 

a profundidad los factores que impulsan la motivación laboral y explorar las estrategias que las organizaciones pueden 

implementar para fomentarla entre sus colaboradores. 

La pregunta que guió esta investigación es la siguiente: ¿cómo ha evolucionado la investigación sobre la motivación 

laboral en las organizaciones de América Latina en las últimas décadas? Esta investigación tiene como objetivo realizar 

una revisión bibliográfica sistemática de los estudios publicados entre 1996 y 2023 sobre la motivación laboral en las 

organizaciones de América Latina. La revisión se enfocó en identificar la evolución de la investigación sobre este tema 

en las últimas décadas. El enfoque de esta investigación es mixto centrado en una revisión bibliográfica sistemática. 

Se utilizó la base de datos de Google Académico para identificar los estudios relevantes, y los estudios seleccionados 

se clasificaron con base en el año y país de publicación. 

Los hallazgos de esta investigación pueden ayudar a los profesionales a comprender mejor los factores que influyen 

en la motivación de los empleados, desarrollar estrategias de gestión más efectivas y adaptarse a las tendencias en la 

región. 

En la siguiente sección se presentan una revisión sobre la motivación en el contexto laboral, destacando su importancia 

para el desarrollo de las organizaciones y el bienestar de los empleados desde los diferentes factores que motivan a los 

trabajadores, tanto intrínsecos (relacionados con el contenido del trabajo) como extrínsecos (factores higiénicos), 

enfatizando con las posibles estrategias para mejorar la motivación de los empleados, como el reconocimiento del buen 

trabajo, la creación de un ambiente de trabajo positivo y la oferta de oportunidades de crecimiento. 

 

 

TEORÍA 

La motivación se relaciona con la conducta humana y es una relación basada en el comportamiento en donde éste es 

causado por factores internos y externos en los que el deseo y las necesidades generan la energía necesaria que incentiva 

al individuo a realizar actividades que lograrían cumplir su objetivo (Chiavenato 2000). Este es un tema que tiene 

mucha relevancia en el ámbito laboral ya que conduce las acciones de las personas, conformándose como un elemento 

esencial que orienta a la persona al realizar una determinada acción y de igual forma objetivos que esta persigue 

(Correa, Bolívar, y Pérez 2016). 

Los factores motivacionales, según Herzberg, están relacionados con el contenido del trabajo y pueden incluir logros, 

reconocimiento, la naturaleza del trabajo en sí, responsabilidad y oportunidades de crecimiento. Estos factores, cuando 

están presentes, pueden aumentar la satisfacción laboral y motivar a los empleados a rendir al máximo (López Mas 

2005). Por otro lado, los factores de higiene, o factores extrínsecos, son aquellos que pueden prevenir la insatisfacción, 

pero no necesariamente aumentan la motivación. Estos incluyen condiciones laborales, salario, políticas de la empresa, 

relaciones interpersonales y seguridad en el trabajo (Yáñez 2018). Si bien los factores de higiene no motivan 

directamente a los empleados, son esenciales para crear una base sólida sobre la cual se pueda construir la motivación. 

Al satisfacer las necesidades básicas de higiene de los empleados, las empresas pueden crear un ambiente de trabajo 

más positivo y productivo. 
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En la actualidad el fenómeno de la satisfacción laboral adquiere una vital importancia para el desarrollo de las 

organizaciones. Resulta evidente que es necesario combinar las nuevas tecnologías y el factor humano para lograr la 

eficacia, eficiencia y efectividad en las organizaciones del siglo XXI (Viamontes y García Viamontes 2010). Es 

importante el rendimiento y la motivación del trabajador dentro de una organización, pues el primero está íntimamente 

vinculado al esfuerzo individual mientras que la motivación es un elemento vital para logar los resultados del 

desempeño de un individuo (Burgos 2018). La motivación laboral se traduce en una mayor productividad, una mejor 

calidad del trabajo, una menor rotación de personal y una mayor satisfacción del cliente (Miñano Pérez y Castejón 

Costa 2011). 

Para poder desarrollar cualquier actividad, el factor motivacional juega un papel trascendental la motivación como un 

concepto antiguo causado por la industrialización, derivado de las actividades excesivas que generaba la actividad 

industrial, propiciaba a relaciones laborales bastante complejas, trayendo como consecuencia baja productividad por 

parte de los empleados, aunado a las actitudes negativas que prevalecían en el ambiente laboral (Dolores Ruiz, Salazar 

Gómez, y Valdivia Rivera 2023). 

En el ambiente laboral el trabajador realiza su actividad, que relaciona con el objeto de trabajo, los instrumentos de 

producción, el puesto de trabajo, la zona de trabajo, la zona respiratoria y los elementos del medio físico o natural que 

intervienen en el proceso productivo, entre los que se encuentran los factores de riesgo nocivos y peligrosos, que 

pueden alterar su salud y producir enfermedades relacionadas con su trabajo (Guerrero Pupo et al. 2006). Mientras que 

Fernández (2007) define que es importante que los empleados se sientan reconocidos por su buen trabajo. Esto puede 

hacerse a través de recompensas monetarias, como bonificaciones o aumentos de sueldo, o a través de recompensas no 

monetarias, como el reconocimiento público o los premios. 

Según Díaz (2016), la investigación científica y la publicación del artículo científico son dos actividades muy 

relacionadas. La investigación científica termina con la publicación del artículo científico; solo así pasará a formar 

parte del conocimiento científico. La publicación de los descubrimientos, de las investigaciones y de los avances 

científicos, es inherente a la ciencia. Todo experimento debe quedar escrito para que otros investigadores puedan 

contrastarlo, reproducirlo y utilizarlo, pues si se dejaran solo a la transmisión oral, los resultados serían imprecisos y 

efímeros, se deformarían y se perderían. Sin embargo, frecuentemente una importante cantidad de los resultados 

derivados de investigaciones que se divulgan en congresos, simposios y reuniones científicas en forma oral o de cartel, 

no culminan en un artículo científico, aun cuando ofrezcan un nuevo conocimiento; ello es debido a que para muchos 

profesionales, la tarea de escribir es difícil y deciden no hacerlo y en otras ocasiones, redactan el documento con tantas 

deficiencias que son rechazados por los comités editoriales de las revistas, actitudes que pudieran deberse, en parte, a 

la escasa formación de estos en metodología de la investigación, estadística y en materia de redacción de artículos 

científicos, entre otras causas. 

Según Ardito (2018) el artículo es la primera divulgación del resultado de una investigación científica, por lo tanto, es 

una publicación primaria y original. Es un manuscrito que antes de ser publicado, debe cumplir con los estrictos 

criterios establecidos por la Revista Científica que lo publica, debe estar a texto completo a disposición de toda la 

comunidad científica internacional. 

Un artículo ofrece al investigador y al lector información clarificadora sobre un tema concreto para que un artículo de 

tenga calidad y consiga los objetivos debe partir de una pregunta adecuada, estructurar la revisión bibliográfica de 

forma correcta orientada a los objetivos, evaluar la calidad, nivel de evidencia de cada artículo, evaluar la calidad y 

nivel de evidencia del conjunto de artículos seleccionados, la revisión bibliográfica debe estar especificada de tal forma 

que ha de poder ser reproducida por cualquier investigador (Pardal-Refoyo et al. 2020).  

 

METODOLOGÍA 

El enfoque metodológico utilizado para seleccionar los artículos necesarios para la revisión bibliográfica sobre la 

motivación laboral y asegurar la relevancia temporal de la información se detalla a continuación. Se establecieron 

criterios específicos para la inclusión de documentos, los cuales debían contener la siguiente información: título, autor, 

palabras clave, año y país de publicación y tipo de investigación. Además, solo se seleccionaron artículos publicados 

en América Latina y en idioma español, abarcando publicaciones desde 1996 hasta 2023. 

Por otro lado, se establecieron criterios de exclusión para descartar documentos no pertinentes. Estos incluyeron 

artículos que no estuvieran disponibles en su totalidad, artículos que no se relacionaran con las palabras clave 

establecidas y artículos publicados fuera de Latinoamérica. 

Se utilizaron preguntas de cribado que se enfocaban en determinar si los estudios abordaban la pregunta de 

investigación de nuestra revisión, si estaban basados en evidencia empírica y si identificaban factores que influyen en 

la motivación de los empleados en el entorno laboral. Se inició la búsqueda en Google Académico utilizando las 

palabras clave establecidas, lo que arrojó un total de 171 artículos seleccionados. Se aplicó un primer filtro para evaluar 

si cumplían con los criterios de inclusión, lo que redujo el número a 151. Posteriormente, se implementó un segundo 
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filtro basado en los criterios de exclusión, lo que resultó en la eliminación de 36 artículos debido a la falta de acceso a 

su contenido completo, dejando con un total de 115. Finalmente, mediante la aplicación de preguntas de selección, se 

identificaron 103 artículos que cumplían con los criterios de investigación. 

Los artículos seleccionados se organizaron en una tabla de Excel que incluía los siguientes criterios: título, autor, 

palabras clave, año y país de publicación, así como el tipo de investigación. El objetivo era obtener una visión general 

de los artículos.  

 

RESULTADOS  

A partir de los resultados se observa una tendencia positiva en el número de publicaciones sobre motivación laboral 

en los países de América Latina. De hecho, la línea de tendencia indica que por cada año que transcurre se publicaron 

0.3298 artículos nuevos, podemos decir que en otros países a diferencia de México se realizan más publicaciones a 

pesar de que este país es el más poblado de América Latina. 

El aumento en la cantidad de publicaciones sobre motivación laboral en América Latina sugiere un mayor interés en 

este tema por parte de investigadores, académicos y profesionales. Esto puede deberse a una creciente comprensión de 

la importancia de la motivación laboral para el éxito organizacional y el bienestar de los empleados. También puede 

estar relacionado con un mayor acceso a recursos para la investigación, como financiamiento, tecnología y 

capacitación, y al mayor apoyo gubernamental a la investigación, así como al aumento en el número de universidades 

con programas de posgrado en ciencias sociales y al desarrollo de la infraestructura científica en la región. 

El aumento en la cantidad de publicaciones también puede estar relacionado con una mayor colaboración internacional 

entre investigadores de América Latina y otros países del mundo. Esta colaboración puede ayudar a compartir 

conocimientos, metodologías y mejores prácticas, lo que puede conducir a investigaciones de mayor calidad y mayor 

impacto. La tendencia de crecimiento en la cantidad de publicaciones sobre motivación laboral sugiere que este tema 

seguirá ganando importancia en los próximos años. Esto puede tener un impacto positivo en la comprensión de la 

motivación laboral y en el desarrollo de estrategias más efectivas para mejorarla. No obstante, la tendencia de 

crecimiento también indica que aún hay mucho que aprender sobre la motivación laboral en América Latina. Se 

necesita más investigación para comprender mejor los factores específicos que influyen en la motivación en diferentes 

países y contextos, y para desarrollar estrategias de gestión más personalizadas y efectivas. 

La tasa de crecimiento de 0.3298 artículos nuevos por año indica que la cantidad de publicaciones sobre motivación 

laboral en América Latina está aumentando (Gráfica 1). Este crecimiento sugiere que este tema es de gran interés y 

relevancia para la comunidad académica y profesional de la región. Sin embargo, si la tendencia de crecimiento 

continúa, es posible que la cantidad de publicaciones sobre motivación laboral en América Latina llegue a un punto de 

saturación en el futuro. Esto podría significar que se publican más artículos sobre el tema de lo que se puede leer y 

absorber, lo que podría dificultar la identificación de nuevos conocimientos y hallazgos relevantes. La tasa de 

crecimiento también indica la necesidad de priorizar la investigación sobre motivación laboral en América Latina. Hay 

muchos temas diferentes que se podrían investigar, por lo que es importante enfocarse en aquellos que tienen el mayor 

potencial para generar un impacto positivo en el bienestar de los empleados y el éxito organizacional. 
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Gráfica  1 

Número de artículos publicados por año y tendencia lineal. 

 
 

Es importante no solo considerar la cantidad de publicaciones sobre motivación laboral en América Latina, sino 

también la calidad de la investigación. Se deben utilizar criterios rigurosos para evaluar la calidad de la investigación, 

como la metodología, el análisis y la contribución al conocimiento existente. La investigación sobre motivación laboral 

en América Latina debe abordar el tema desde una variedad de enfoques y perspectivas. Esto puede incluir estudios 

cuantitativos, cualitativos y mixtos, así como investigaciones que examinen diferentes niveles de análisis (individual, 

grupal, organizacional) y diferentes contextos (industrias, países, culturas). Además, la investigación sobre motivación 

laboral en América Latina debe tener como objetivo generar conocimientos que sean relevantes y útiles para la práctica. 

Los hallazgos de la investigación deben ser comunicados de manera efectiva a gerentes, líderes y responsables de 

políticas para que puedan ser utilizados para desarrollar e implementar estrategias que mejoren la motivación de los 

empleados 

A partir de los resultados se observa que la distribución de publicaciones científicas por país presenta una marcada 

desigualdad. Algunos países, como Argentina, Chile, Colombia y México, concentran un mayor número de 

publicaciones, mientras que otros, como Cuba, Ecuador, Perú y Venezuela, registran cifras más bajas, diversos factores 

como que los países con mayor número de publicaciones pueden tener un mejor acceso a la educación superior, lo que 

genera más graduados con las habilidades y el conocimiento necesarios para realizar investigaciones y publicar sus 

resultados (Gráfica 2). En países con mayor desigualdad económica, las oportunidades de investigación y publicación 

pueden estar más concentradas en una pequeña élite, mientras que la mayoría de la población no tiene los recursos o 

el apoyo para participar en la investigación académica. 
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Gráfica  2 

Número de artículos publicados por país entre 1996 y 2023. 

 
 

Una limitacion de este estudio es que se consideraron solo publicaciones en español. El idioma dominante en un país 

puede influir en la cantidad de investigaciones publicadas en ese idioma. Las investigaciones publicadas en idiomas 

con mayor difusión internacional, como el inglés, pueden tener mayor visibilidad y alcance, lo que puede llevar a un 

mayor número de citas y reconocimiento. Los investigadores en países donde el idioma dominante no es uno de los 

principales idiomas de publicación internacional pueden enfrentar barreras para publicar sus investigaciones en revistas 

de renombre, lo que limita su visibilidad y potencial impacto. 

Finalmente, la estabilidad política y un entorno favorable a la libertad de expresión también pueden ser factores 

importantes para promover la investigación y la publicación académica. En países con regímenes represivos o 

inestables, la investigación puede ser limitada o censurada. La disponibilidad de financiamiento para la investigación 

a través de becas, subvenciones y fondos públicos o privados puede ser un factor determinante en la capacidad de los 

investigadores para realizar estudios y publicar sus resultados. Las políticas gubernamentales y las prioridades de 

investigación nacionales pueden influir en las áreas temáticas que reciben mayor atención y financiamiento, lo que 

puede afectar la distribución de las publicaciones por campo de estudio. 

Las empresas que demuestran voluntad de cambio y apertura a nuevas estrategias de gestión del talento humano, están 

mejor posicionadas para capitalizar los beneficios de una fuerza laboral motivada y comprometida. Esto implica estar 

receptivas a los resultados de investigaciones como las presentadas en este artículo, y a su vez, promover una cultura 

de aprendizaje continuo dentro de la organización. La investigación sobre la motivación laboral y la distribución de 

publicaciones científicas por país proporciona información valiosa para las empresas que buscan mejorar el desempeño 

de sus empleados y el éxito organizacional. Sin embargo, es fundamental que las empresas demuestren voluntad y 

apertura para adoptar los hallazgos de estas investigaciones y aplicarlos en sus propios contextos. Al hacerlo, las 

empresas pueden crear un entorno de trabajo más motivador y productivo, lo que beneficia tanto a los empleados como 

a la organización en su conjunto. 

 

CONCLUSIONES 

La revisión bibliográfica sobre motivación labora revela el análisis de la cantidad de publicaciones sobre motivación 

laboral en América Latina proporciona información valiosa sobre el estado actual de la investigación en este tema y 

las tendencias futuras. La interpretación cuidadosa de estos hallazgos puede ayudar a identificar áreas de investigación 

prioritarias, promover la colaboración internacional y generar conocimientos que tengan un impacto positivo en el 

bienestar de los empleados y el éxito organizacional en la región, resaltando la necesidad de continuar profundizando 

en este campo de estudio para desarrollar estrategias efectivas que fomenten la motivación en el contexto laboral 

latinoamericano. 

Se encontró una tendencia positiva en el numero de publicaciones sobre la motivación laboral en los países de América 

Latina. Además, la producción académica es más abundante en países tales como Perú, Colombia y Venezuela. Pese 
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a ser el país más poblado de la región y tener una base industrial importante, México no destaca en la producción de 

artículos académicos sobre el tema elegido. Se recomienda analizar las causas detrás de esta situación. 
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RESUMEN   

El perfil de habilidades en la fuerza laboral se refiere a las capacidades, conocimientos y aptitudes que una persona 

posee, el cual es crucial en el contexto actual, ya que se ha convertido en un factor determinante para el éxito. Este 

tema está en constante evolución debido a los cambios tecnológicos, las demandas del mercado nacional y las políticas 

educativas y laborales del país. El propósito de este estudio se orientó a analizar los artículos de investigación 

producidos en México entre los años 2010 y 2023, relacionados con el perfil de habilidades en la fuerza laboral. Dichos 

estudios se clasificaron con base al año de publicación y el estado de la república en que se realizó. Al inicio de la 

búsqueda se encontraron 89 números de archivos que se redujeron a 42. Los resultados indican que Hidalgo, Estado 

de México, Sonora y Jalisco son los estados con más publicaciones. Esto podría deberse a la alta concentración de 

universidades y empresas en estas regiones, lo que facilita la investigación y producción de artículos. Respecto al 

análisis por años se encontró que el Estado de México lidera en publicaciones, seguido por Hidalgo, Chihuahua y 

Sonora, con un notable pico en 2022 con 14 artículos, seguido por 2021 con 7 y 2023 con 6. Este patrón demuestra 

una tendencia continua de producción académica en México. 

 

INTRODUCCIÓN  

El perfil de habilidades en la fuerza laboral representa un campo de estudio crucial para entender las dinámicas 

económicas y sociales del país. Actualmente, la investigación en esta área se centra en identificar las competencias y 

habilidades predominantes entre los trabajadores, así como las brechas existentes en función de las demandas del 

mercado laboral. En el contexto económico globalizado de hoy, es fundamental que los países desarrollen una fuerza 

laboral adaptada a las demandas cambiantes del mercado. Esto implica no solo identificar las habilidades técnicas y 

blandas necesarias en diferentes sectores, sino también entender cómo estas habilidades se distribuyen entre la 

población activa y cómo pueden ser mejoradas a través de la educación y la formación continua. Sin embargo, hasta 

la fecha, no existe un estudio que analice la producción académica sobre este tema específico en México. Esta carencia 

de una revisión sobre las publicaciones académicas plantea un problema significativo, ya que impide una adecuada 

planificación de políticas públicas que ayuden a cerrar la brecha entre los perfiles demandados y los perfiles existentes 

en el país. Sin una comprensión clara de lo que ya se ha investigado y publicado, las políticas podrían estar basadas en 

datos incompletos o desactualizados, lo que limitaría su efectividad. 

La falta de un panorama claro y detallado sobre la producción académica en torno al perfil de habilidades de la fuerza 

laboral en México limita la capacidad de diseñar e implementar políticas que realmente respondan a las necesidades 

del mercado laboral. Este vacío en la literatura no solo obstaculiza el avance académico, sino que también tiene 

implicaciones prácticas significativas. Sin un entendimiento profundo de las competencias laborales y las tendencias 

en la demanda de habilidades, es difícil fomentar el desarrollo de programas educativos y de capacitación que preparen 

adecuadamente a la fuerza laboral para los retos actuales y futuros. 

Para abordar este vacío en la literatura, el objetivo principal de este artículo es analizar los artículos de investigación 

en México relacionados con el perfil de habilidades en la fuerza laboral publicados en los años 2010 y 2023. Este 

análisis permitirá identificar el tipo de empresas a las cuales se enfocan estos estudios, considerando el año de sus 

publicaciones. De esta manera, se podrá evaluar cómo ha evolucionado el interés y la atención académica hacia 

diferentes sectores económicos a lo largo del tiempo. Este enfoque temporal es esencial para entender no solo las 

tendencias actuales, sino también para predecir futuras necesidades y áreas de crecimiento potencial en el mercado 

laboral. 

Asimismo, se examinará el nivel de empleo y la región geográfica en la que se han centrado estos estudios. A través 

de esta evaluación geográfica, se podrá determinar si existen disparidades regionales en la investigación sobre 

habilidades laborales y si ciertas áreas del país reciben más atención académica que otras. Esta información es crucial 

para desarrollar políticas regionales específicas que aborden las necesidades y desafíos únicos de cada área, 

promoviendo un desarrollo más equitativo en todo el país. 

En la sección de teoría se hablará de la teoría del capital humano y estudios complementarios subrayan la importancia 

de desarrollar habilidades relevantes para la economía actual, es crucial abordar las disparidades regionales y la 

alineación entre la oferta educativa y las demandas del mercado laboral. Esto requiere una estrategia coordinada que 

involucre a gobiernos, instituciones educativas y el sector privado para garantizar que la fuerza laboral mexicana esté 

equipada con las habilidades necesarias para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades del siglo XXI. 
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Respecto a la sección de metodología se aborda que la investigación se centra en el perfil de habilidades de las empresas 

en México, con un enfoque particular en el sector de servicios. En donde se excluyeron publicaciones anteriores a 

2010, artículos en idiomas distintos al español y documentos duplicados, incluyendo solo documentos científicos, 

revistas y libros especializados en habilidades laborales publicados entre 2010 y 2023. 

En la sección de resultados habla sobre el análisis el cual reveló que el sector de servicios es uno de los más estudiados, 

sin dejar de lado las micro, pequeñas y medianas empresas (Mypes y Pymes). Esto sugiere que hay un reconocimiento 

creciente de la importancia de estos sectores en la economía mexicana y de la necesidad de comprender mejor sus 

dinámicas laborales y de habilidades. Los estudios centrados en las Mypes y Pymes son particularmente relevantes, 

dado que estos negocios representan una porción significativa del empleo en México y son cruciales para el desarrollo 

económico local y nacional. 

Además, se ha observado que el ámbito de la educación cuenta con el mayor número de publicaciones, lo que destaca 

la relevancia de la formación y capacitación en el desarrollo de habilidades laborales. Este enfoque en la educación 

sugiere que los investigadores están interesados en cómo los sistemas educativos pueden influir en la preparación de 

la fuerza laboral para enfrentar los desafíos del mercado laboral contemporáneo. El análisis de la producción académica 

en el sector educativo puede ofrecer mejores prácticas y estrategias para mejorar la calidad y relevancia de la educación 

y formación profesional. 

 

TEORÍA  

El perfil de habilidades en la fuerza laboral es un tema de creciente interés en la investigación económica y social. De 

acuerdo con la teoría del capital humano propuesta por Becker (1964), la inversión en educación y formación de la 

fuerza laboral es crucial para mejorar la productividad y el crecimiento económico. Becker sostiene que las habilidades 

y competencias adquiridas por los trabajadores a través de la educación y la experiencia laboral incrementan su 

capacidad de generar valor, tanto para ellos mismos como para la economía en general. 

Un estudio de Autor, Levy y Murnane (2003) refuerza esta idea al destacar la importancia de las habilidades cognitivas 

y técnicas en la era de la información. Estos autores argumentan que la demanda de habilidades ha cambiado 

drásticamente debido a los avances tecnológicos, requiriendo una fuerza laboral con capacidades más sofisticadas y 

adaptables. Esto es especialmente relevante en México, donde la digitalización y la automatización están 

transformando rápidamente varios sectores económicos, como la manufactura y los servicios. 

Además, Levy y Murnane (2004) subrayan la necesidad de un enfoque integral para entender la demanda de 

habilidades. Según su investigación, las habilidades no cognitivas, como la resolución de problemas y la capacidad de 

trabajar en equipo, son igualmente cruciales para el éxito en el mercado laboral moderno. Esta perspectiva enfatiza que 

la educación y la formación deben ir más allá de los conocimientos técnicos y académicos tradicionales para incluir 

estas competencias esenciales. 

Sin embargo, investigaciones recientes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 

2020) muestran que en México persiste una notable desalineación entre las habilidades enseñadas en las instituciones 

educativas y las requeridas por los empleadores. La OCDE destaca que esta brecha de habilidades varía 

significativamente entre los diferentes estados del país, reflejando desigualdades regionales en el acceso a una 

educación de calidad y a oportunidades de formación continua. 

En este contexto, escribir un artículo de investigación es una tarea fundamental en la producción científica, que implica 

una planificación meticulosa y una ejecución rigurosa. Según Creswell (2014), un buen artículo de investigación debe 

comenzar con una introducción clara que sitúe el contexto del estudio y formule una pregunta de investigación precisa. 

Este enfoque inicial es crucial para orientar al lector y establecer el propósito del estudio. Además, Booth, Colomb y 

Williams (2008) destacan la importancia de realizar una revisión exhaustiva de la literatura, la cual no solo proporciona 

el marco teórico necesario, sino que también demuestra el conocimiento del investigador sobre el campo de estudio y 

ayuda a identificar las brechas existentes en el conocimiento. 

Asimismo, Hart (1998) subraya que una revisión de literatura bien elaborada justifica la relevancia de la investigación 

propuesta, mostrando cómo el estudio contribuye a cerrar las lagunas identificadas. Esta etapa es esencial para situar 

el trabajo en el contexto de investigaciones previas y para argumentar la originalidad y la necesidad de la investigación. 

La estructuración meticulosa de estas secciones iniciales asegura una base sólida sobre la cual construir el resto del 

artículo. 

Sin embargo, algunos autores argumentan que la estructura rígida de los artículos de investigación puede limitar la 

creatividad y la innovación. Phillips y Pugh (2000) señalan que la insistencia en seguir un formato predefinido puede 

llevar a la producción de trabajos homogéneos y, a veces, repetitivos que no necesariamente aportan nuevas 

perspectivas. Este punto de vista sugiere que, aunque las convenciones académicas son importantes, también es 

necesario dejar espacio para enfoques más creativos y dinámicos que puedan ofrecer perspectivas innovadoras. 
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Aunque la estructura convencional de los artículos de investigación puede parecer restrictiva, su uso garantiza la 

claridad y la coherencia, aspectos fundamentales para el avance del conocimiento científico. Adaptar esta estructura a 

las necesidades específicas de cada investigación puede equilibrar la rigidez con la creatividad, logrando así una 

contribución valiosa al campo de estudio. La clave está en encontrar un balance que permita cumplir con los estándares 

académicos sin sofocar la originalidad del investigador. 

 

METODOLOGÍA 

La población objetivo de esta investigación incluye todas las empresas establecidas en México, abarcando diversos 

sectores económicos, con una mayor representación del sector de servicios. En la definición de la muestra, se aplicaron 

criterios de exclusión que descartaron publicaciones anteriores al año 2010, artículos en idiomas distintos al español y 

documentos duplicados. Como indicadores de inclusión, se seleccionaron documentos científicos publicados entre 

2010 y 2023, asegurando que la investigación se basara en trabajos actualizados. Además, se recopilaron revistas 

científicas y libros especializados en el perfil de habilidades, incluyendo publicaciones en español. 

Este estudio es de naturaleza descriptiva, ya que pretende describir el perfil de habilidades en empresas mexicanas, 

utilizando una revisión sistemática para la búsqueda e investigación. Esta metodología permite sintetizar y evaluar la 

evidencia científica disponible en un área específica, facilitando decisiones informadas y fundamentadas. Se diseñó 

una tabla como principal herramienta de recolección de datos, que incluye secciones sobre el nombre del artículo, el 

autor, el año de publicación, la región geográfica, el sector económico de la empresa, el nivel jerárquico de empleo y 

una breve descripción del objetivo de la investigación. 

La recolección de datos se realizará mediante una revisión sistemática utilizando bases de datos de alto nivel como 

Google Académico, Scielo y Redalyc. Se seleccionarán artículos que aseguren la calidad de los datos. Los resultados 

se presentarán en tablas con dos variantes, y se generarán gráficas para expresar la proporción de las variables 

analizadas. 

 

RESULTADOS  

Se realizaron tablas y graficas en donde se presenta un resumen sacado de la tabla de recolección de datos de una 

manera simplificada de los artículos encontrados. 

 

Tabla 1  

Relación de la cantidad de publicaciones en cada estado Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla anterior se presenta un resumen sacado de la tabla anterior de manera simplificada de los artículos 

encontrados por estados de la República Mexicana y el número de publicaciones que se hicieron en cada uno de estos 

estados. 

Estado Número de 

publicaciones 

Estado Número de 

publicaciones 

Edo. Mex. 3 Chih. 2 

Hgo. 4 Son. 3 

Gto. 2 Yuc. 1 

Ags.  2 Mor. 1 

Nay. 2 Jal. 3 

Tamps. 2 Qro. 1 

Zac. 1 Tab. 1 

Chis. 1 Pue. 2 

Dgo. 1 B.C. 1 

Gro. 1 N.L. 2 

Cd.Mx 2     
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Con base en la información clasificada en la tabla antes presentada se decidió insertar una gráfica de barras para 

representar de visual los resultados y conocer cual estado ha realizado más publicaciones acerca del Perfil de 

Habilidades en empresa dentro del país. 

 

Ilustración 1 

Grafica de estados de la república mexicana con más publicaciones sobre el perfil de  

habilidades  

 
Durante el análisis, se observó que los estados con el mayor número de publicaciones relacionadas con el perfil de 

habilidades se concentran principalmente en el Estado de Hidalgo, seguido por Estado de México, Sonora y Jalisco. 

Aunque no se conoce con certeza la razón detrás de esta distribución, se puede especular que el Estado de Hidalgo, al 

ser una región que se encuentra entre los estados con un mayor índice de concentración de universidades, facilita la 

realización de este tipo de estudios como parte de proyectos, de igual manera para los estados que lo siguen se 

consideran ser una región con una alta concentración de empresas y población. La densidad empresarial y 

poblacional de esta zona puede propiciar una mayor demanda de servicios relacionados con el perfil de habilidades, 

lo que se refleja en el número de publicaciones encontradas. 

 

Además, se decidió realizar un análisis diferente con ayuda de los datos que nos proporciona la primera tabla del 

concentrado de artículos, para lo cual obtuvimos una tabla como la que se presenta a continuación, que presenta los 

estados con los que se ha estado trabajado comparado con los años en los cuales se realizaron dichos trabajos, que van 

desde el año 2010 hasta el 2023. 

 

Tabla 2 

 

Estado 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Edo. Mex. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 

Hgo. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 

Gto. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Ags.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Nay. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Tamps. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Zac. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Chis. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Dgo. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Gro. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Chih. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 

Son. 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 

Yuc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Mor. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Jal. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Qro. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Tab. 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pue. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

B.C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

N.L. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Cd.Mx 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

 

 Relación de la cantidad de publicaciones por año en cada estado Fuente: Elaboración propia. 

 

Como parte de la tabla anterior, se pudo realizar de igual manera una gráfica de barras comparando el número de 

publicaciones por año en cada estado abordado. 

 

Una vez más, al analizar los datos, observamos que el Estado de México se destaca como el estado con el mayor 

número de publicaciones, seguido por Hidalgo, Chihuahua y Sonora. Este patrón indica una tendencia continua en la 

generación de contenido principalmente en el Estado de México e Hidalgo. En cuanto a la distribución por año, 

destacamos que el año con el mayor número de publicaciones fue 2022, con un total de 14. Le siguen 2021, con 7 

publicaciones, y 2023, con 6 publicaciones realizadas. Este análisis nos proporciona una visión clara de la dinámica 

de publicaciones en cada estado y a lo largo del tiempo 

 

Ilustración 2 

Grafica de número de artículos publicado por año en cada estado de la República Mexicana. 

 

 
 

 

En la tabla que sigue se encuentra una división del número de publicaciones encontradas durante la investigación 

documental, en una división entre el nivel nacional, en donde se encuentran estudios generales de México y a nivel 

Estatal que abarca todas aquellas publicaciones en donde se especifica el estado de la república mexicana, con el fin 

de agrupar todos los artículos encontrados del tema. 
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Tabla 3 

Relación de la cantidad de publicaciones por nivel nacional o estatal. Fuente: Elaboración propia 

Nivel Número de publicaciones 

Nacional  8 
Estatal 34 

 

 

Conforme a la tabla anterior se presenta una gráfica representando los valores extraídos, observando que, a pesar de 

encontrarse documentos a nivel nacional, predomina más aquellos artículos en los que se especifica el lugar en donde 

se encuentran las empresas. 

 

Ilustración 3 

Grafica de número de publicaciones a nivel nacional y a nivel estado. 

Número de artículos publicado por nivel de estudio en México 

 

 
 

Una vez más, al analizar los datos, observamos que el Estado de Hidalgo se destaca como el estado con el mayor 

número de publicaciones, seguido por Estado de México, Chihuahua y Sonora. Este patrón indica una tendencia 

continua en la generación de contenido principalmente en Hidalgo. En cuanto a la distribución por año, destacamos 

que el año con el mayor número de publicaciones fue 2022, con un total de 12. Este análisis nos proporciona una visión 

clara de la dinámica de publicaciones en cada estado y a lo largo del tiempo, en donde se muestra una notable 

heterogeneidad entre sus estados, reflejando las disparidades económicas y sociales del país. Según el estudio 

"Habilidades y Capital Humano en las Regiones de México" realizado por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) en 2020, las habilidades más demandadas por las empresas varían significativamente entre las 

regiones del norte y centro del país y las del sur y sureste. 

 

CONCLUSIONES 

El estudio del perfil de habilidades en la fuerza laboral es esencial para comprender las dinámicas económicas y 

sociales de un país. Actualmente, la investigación se enfoca en identificar las competencias predominantes entre los 

trabajadores y las brechas con las demandas del mercado laboral. En México, la falta de una revisión actualizada de la 

producción académica en este tema dificulta la planificación de políticas públicas para un desarrollo equitativo y 

sostenible. Se observa un mayor número de publicaciones entre 2010 y 2023, con un énfasis particular en el estado de 

Hidalgo, así mismo las empresas buscan principalmente habilidades cognitivas como el pensamiento crítico, la 

resolución de problemas, el análisis y la toma de decisiones; habilidades digitales relacionadas con el uso de 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC), manejo de datos y análisis de información; y habilidades en 

inglés para la comunicación internacional. En contraste, la demanda se centra en habilidades técnicas, como el manejo 

de maquinaria y herramientas, habilidades manuales y de construcción; habilidades de servicio al cliente, que incluyen 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Nacional

Estatal

Numero de publicaciones

N
iv

el

76



comunicación efectiva, atención al cliente y resolución de conflictos; y habilidades en lenguas indígenas, necesarias 

para la comunicación con comunidades locales. 
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RESUMEN
La optimización de procesos de producción es un enfoque sistemático que ayuda a mejorar la eficiencia, así como la
calidad y rentabilidad en la fabricación de bienes y servicios. Por otra parte, este enfoque implica identificar áreas de
mejora, implementar cambios y utilizar herramientas como la automatización y la gestión de la cadena de suministro
para maximizar el rendimiento y minimizar los costos. El objetivo de esta investigación fue realizar una revisión
literaria sobre el tema de optimización del proceso de producción en México, obteniendo como resultados
significativos a través de Google Académico y Scielo. Esta investigación se presenta de un enfoque cualitativo y
cuantitativo. Con la metodología empleada se encontraron 235 estudios en diversos sectores. Estos estudios se
realizaron en los 32 estados de México. Con estos estudios se llevó a cabo un análisis para identificar el estado en el
que se llevó a cabo la investigación y la industria. Los resultados indican que la Cuidad de México, Estado de
México, Nuevo León, Puebla y Tlaxcala muestran un mayor interés sobre la investigación en la optimización de
procesos de producción. Finalmente, la Optimización de Procesos de Producción es un componente esencial para
mejorar la eficiencia y la competitividad en el entorno empresarial actual. Además, la optimización de procesos de
producción no solo benéfica a las empresas al reducir costos y tiempos de productos, sino que también tienen un
impacto positivo en la satisfacción del cliente.

INTRODUCCIÓN
En un mundo cada vez más competitivo y globalizado, la optimización de los procesos de producción se ha
convertido en una prioridad para las empresas en todos los sectores industriales. En México, país con una rica
tradición en la manufactura y una economía en constante evolución esta optimización cobra una relevancia especial.
Los estados de la República Mexicana han desempeñado un papel fundamental en el desarrollo industrial del país,
albergando una amplia gama de industrias que abarcan desde la automotriz hasta la alimentaria, pasando por la
electrónica, textil, y manufacturera. Cada uno de estos sectores enfrenta desafíos únicos en términos de eficiencia y
productividad, pero todos comparten el objetivo común de mejorar sus procesos para mantenerse competitivos en el
mercado global.
La optimización del proceso de producción implica examinar cada paso, desde la adquisición de materias primas
hasta la entrega del producto final al cliente, con el objetivo de eliminar desperdicios, minimizar tiempos de espera, y
maximizar la utilización de recursos como mano de obra, maquinaria, espacio y tiempo.
La optimización de procesos de producción también implica un enfoque de mejora continua, donde se busca
identificar constantemente áreas de oportunidad para optimizar y perfeccionar los procesos existentes. Esto puede
implicar la implementación de nuevas tecnologías, la revisión y actualización de métodos de trabajo, y la adaptación
a cambios en el mercado o en las necesidades de los clientes.
El objetivo de esta investigación fue realizar una revisión literaria relacionada con la optimización de procesos de
producción en México. Para lograr este objetivo, se llevó a cabo una búsqueda sistemática de artículos y tesis en
diferentes estados del país, utilizando Google Académico y Scielo. Durante la búsqueda se realizó el proceso de
selección comenzando con una revisión de títulos y resúmenes para después descartar artículos que no cumplían con
los criterios. Se leyeron en detalle aquellos artículos que parecían más relevantes, aplicando los criterios de inclusión
y exclusión definidos previamente lo que resulto en la eliminación de 70 artículos que no pertenecían. De esta
manera se recolectó toda la información mediante la construcción de tablas y gráficas obteniendo artículos y tesis en
los 32 estados de México.
El artículo se divide en varios apartados. En la sección I, se inicia presentando el contenido teórico que sirve como
base de esta investigación como herramienta para facilitar la comprensión del contenido que se expone. En la sección
II, se presenta la metodología con base en la que se desarrolla el trabajo de investigación el tipo de investigación, así
como las herramientas utilizadas para obtener información de las fuentes de interés, así como la organización de los
datos obtenidos mediante los instrumentos aplicados. En la sección III, se describen los puntos relevantes con
relación a la optimización de proceso de producción. Finalmente, se integra las conclusiones que nos permiten
resaltar los puntos de análisis que se han generado como resultado de la investigación realizada.

TEORÍA
La optimización de procesos de producción es un enfoque esencial que busca mejorar continuamente las actividades
involucradas en la creación de productos y servicios. Este enfoque se implementa mediante diversas metodologías,
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como Lean Manufactury y six sigma, que permiten aumentar la eficiencia, reducir costos y mejorar la calidad de los
productos (Liker, 2004).
Como la mejora continua se puede explicar diciendo que un proceso que describe muy bien lo que es la esencia de la
calidad y refleja lo que las empresas necesitan hacer si quieren hacer competitivas a lo largo del tiempo (Cantú,
2006).
Plantea que la función de empleo es aquella que tiene como objetivo suministrar a la organización en cada momento
las personas necesarias (en calidad y cantidad) para desarrollar óptimamente los procesos de producción y/o servicios
y esto con un criterio de rentabilidad económico (Puchol, 1994).
La optimización hace referencia a buscar la mejor manera de realizar una actividad. La optimización de los recursos
tiene que ver principalmente con la eficiencia, es decir que se utilicen los recursos de la mejor manera posible, en el
que se espera obtener mayores beneficios con un mínimo de costos. Tanto la eficiencia y la eficacia son muy
importante ya que están relacionadas además de que hacen énfasis en los resultados, objetivos, así como la creación
de los valores. Por lo tanto, para optimizar recursos no deberá ser únicamente eficiente sino también eficaz (Gardey,
2009).
Zaratiegui (1999) menciona que los procesos son posiblemente el elemento más importante y más extendido en la
gestión de las empresas innovadoras, especialmente las que basan su sistema de gestión en la calidad. Los procesos
se consideran como la base operativa de gran parte de las organizaciones y gradualmente se van convirtiendo en la
base estructural de un número creciente de empresas. Los procesos se pueden definir como secuencias ordenadas y
lógicas de actividades de transformación, que parten de una entrada para alcanzar unos resultados programados, que
se entregan a quienes los han solicitado (clientes de cada proceso).
La productividad es la relación entre la producción obtenida por un sistema de producción o servicios y los recursos
utilizados para obtenerla. Así pues, la productividad se define como el uso eficiente de recursos, trabajo, capital,
tierra, materiales, energía, información en la producción de diversos bienes y servicios (Prokopenko, 1989)
Además, el concepto de mejora continua es fundamental en el contexto, ya que se trata de un enfoque sistemático
para la mejora incremental de procesos, productos o servicios, que a menudo se implementa mediante metodologías
reconocidas (Imai, 1986). La eficiencia operativa, que es la capacidad de una empresa para minimizar recursos y
tiempo mientras maximizar la producción y la calidad, también juega un papel importante en la optimización de
procesos (Skack, Chambers, & Johnston, 2010).
Es crucial para los diversos sectores industriales dentro de las empresas de México la optimización de procesos de
producción, por diversos factores que abarcan desde la mejora de la competitividad hasta la sostenibilidad. En primer
punto, la globalización y la apertura de mercados les exige a las empresas mexicanas que sean competitivas a nivel
internacional, la optimización de procesos permite reducir costos, mejorar la calidad y aumentar la eficiencia, lo que
podemos traducir en productos con mayor competitividad en el mercado global (Porter 1985). Además, la
optimización de procesos ayuda a aumentar la eficiencia operativa, este enfoque permite identificar y eliminar
desperdicios, reducir tiempos de ciclos y mejorar el uso de recursos. Siendo esencial para industrias como la
manufacturera y la automotriz, donde la eficiencia operativa se traduce directamente en una mayor rentabilidad
(Skack, Chambers, & Johnston, 2010).
La optimización de procesos fomenta la innovación y la adaptabilidad. Las empresas que se centran en la
optimización están mejor preparadas para adaptarse a cambios en el mercado y nuevos avances tecnológicos, siendo
esto vital para sectores donde la capacidad de innovar y adaptarse rápidamente puede ser un factor determinante para
el éxito (Tidd & Bessant, 2020). Asimismo, las prácticas de optimización promueven la sostenibilidad y la
responsabilidad social, ya que al reducir el consumo de recursos y minimizar los residuos, las empresas no solo
mejoran su eficiencia, sino que también cumplen con las normas ambientales y fortalecen su responsabilidad social
(Elkington, 1998).
Por último, la optimización de procesos no solo beneficia la producción, sino también áreas como el servicio al
cliente, mejores procesos pueden conducir a tiempos de respuestas más rápidos, mayor satisfacción del cliente y, en
última instancia, mayor lealtad del cliente (Heskett, Jones, Loveman, Sasser, & Schlesinger, 1994).
Cordon (2016) propone que la investigación documental se fundamenta en el análisis y la síntesis de fuentes
secundarias, tales como libros, artículos académicos, informes de investigación y documentos oficiales, con el
propósito de profundizar en el conocimiento de un tema específico. Montero y Hochman (2005) explican que la
teoría de la investigación documental se apoya en la premisa de que el análisis exhaustivo de la literatura existente
permite identificar tendencias, teorías y hallazgos previos que sirven como punto de partida para la generación de
nuevo conocimiento. Para Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014) este tipo de investigación implica
detectar, consultar y obtener la bibliografía (referencias) y otros materiales que sean útiles para los propósitos del
estudio, de donde se tiene que extraer y recopilar la información relevante y necesaria para enmarcar la
investigación.
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METODOLOGÍA
La presente investigación se centra en la optimización de procesos de producción en empresas mexicanas. Se adoptó
un enfoque mixto, cualitativo y cuantitativo, ya que busca ofrecer una clasificación sobre la producción académica de
este tema, así como realizar un conteo de los productos.
La población objetivo son las empresas de diversos sectores industriales ubicadas en los estados de México. Se
seleccionó una muestra considerando tanto el sector industrial como la ubicación geográfica.
Para la elaboración de este artículo, se seleccionaron y analizaron artículos publicados a partir de 1994, escritos en
español y que aborden específicamente la optimización de procesos de producción en empresas mexicanas. Se
excluyeron aquellos artículos que no se relacionaran directamente con la optimización de procesos de producción en
México o que no estuvieran disponibles en formato de texto completo.
Para garantizar la relevancia de los artículos seleccionados, se aplicaron varias preguntas de cribado, tales como: ¿El
artículo aborda la optimización de procesos de producción? ¿Se centra en empresas mexicanas? ¿Presenta resultados
empíricos o estudios de caso? ¿Proporciona una metodología clara y reproducible? ¿Ofrece recomendaciones
prácticas para implementar mejoras en la optimización de procesos?
La búsqueda de artículos se realizó en diversas bases de datos, incluyendo Google Académico y Scielo. Se utilizaron
términos clave como "optimización de procesos de producción", "empresas mexicanas", "eficiencia operativa",
"Lean manufacturing", "tecnologías de la producción", "mejora de la productividad", "Six sigma", "innovación de
procesos" y "teoría de restricciones". En ambas plataformas, se revisaron los primeros 100 resultados para asegurar la
exhaustividad de la búsqueda.
El proceso de selección de información comenzó con una revisión de títulos y resúmenes para descartar artículos que
no cumplían con los criterios de inclusión. Se leyeron en detalle aquellos artículos que parecían más relevantes,
aplicando los criterios de inclusión y exclusión definidos previamente, lo que resultó en la eliminación de 70
artículos no pertinentes.
La organización de la información recolectada se realizó mediante la construcción de una tabla, donde una columna
incluye los 32 estados de México y las otras columnas representan los sectores industriales seleccionados
(automotriz, alimentario, electrónico, textil y manufacturera). En esta tabla se anotaron los artículos encontrados,
clasificándolos según su estado y sector correspondiente.
El desarrollo del artículo siguió una estructura típica: título, resumen, introducción, metodología, resultados y
conclusión. En la introducción se presenta el tema y los objetivos de la investigación. La metodología describe
detalladamente el proceso de elaboración del artículo. La sección de resultados expone los hallazgos de manera clara
y ordenada. Finalmente, la conclusión resume el porqué de los hallazgos encontrados.
Una vez redactado el artículo, se revisa y edita para asegurar claridad, coherencia y precisión. Se solicita al mentor
una revisión y comentarios del borrador para garantizar que cumpla con los requisitos establecidos. Una vez
aceptado, se entrega el artículo, contribuyendo al conocimiento sobre la optimización de procesos de producción en
empresas mexicanas.

RESULTADOS
En la Tabla 1 se resume los hallazgos clave de la revisión literaria sobre la optimización de proceso de producción en
diversos sectores industriales, incluyendo los sectores automotriz, alimentario, electrónico, textil, y manufacturero,
distribuidos en diferentes estados de la República Mexicana. Estos estudios abarcan los 32 estados del país con un
total de 235 artículos y tesis. De esta manera en la tabla 1 se observa que, en la Cuida de México, Estado de México,
Puebla, Nuevo León y Tlaxcala, emergen como los principales territorios con un notable interés en la optimización
de procesos de producción. Esto se debe a la mayor concentración de industrias en los sectores que se fueron
analizando en estos Estados. Por otro lado, los estados con menos artículos y/o tesis tienen menos actividad industrial
o quizás no se ha podido realizar estudios o investigaciones.

Tabla 1. Resumen de los artículos seleccionado.

Sector Industrial

Estados Automotriz Alimentario Electrónico Textil Manufacturero Total
Aguascalientes 8 0 0 0 3 11
Baja California 2 1 2 0 3 8
Baja California Sur 0 1 0 0 2 3
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Campeche 1 0 0 2 0 3
Chiapas 1 6 2 0 1 10
Chihuahua 5 1 1 1 2 10
Ciudad de México 5 2 3 0 3 13
Coahuila 2 1 0 0 0 3
Colima 2 3 0 0 0 5
Durango 2 1 0 1 0 4
Estado de México 4 7 1 0 9 21
Guanajuato 2 2 0 1 2 7
Guerrero 0 1 0 1 0 2
Hidalgo 0 1 0 1 1 3
Jalisco 1 3 1 1 5 11
Michoacán 0 2 0 0 1 3
Morelos 0 1 0 0 1 2
Nayarit 0 1 0 0 0 1
Nuevo León 7 1 2 0 5 15
Oaxaca 0 4 1 2 3 10
Puebla 6 1 2 5 2 16
Querétaro 3 0 1 0 0 4
Quintana Roo 0 0 2 0 0 2
San Luis Potosí 3 0 1 0 2 6
Sinaloa 0 4 1 0 0 5
Sonora 2 3 2 0 2 9
Tabasco 0 3 0 0 2 5
Tamaulipas 2 1 2 0 3 8
Tlaxcala 3 4 1 5 2 15
Veracruz 4 1 1 2 1 9
Yucatán 0 2 0 1 0 3
Zacatecas 2 4 1 1 0 8
Total 67 62 27 24 55 235
Fuente: Elaboración Propia.

En la ilustración 2 se muestran los resultados obtenidos después de la comparación entre el total de artículos y tesis
publicados en los diferentes estados de México. Dicho de otro modo, en estados como la Ciudad de México, Estado
de México, Puebla, Nuevo León y Tlaxcala se observa un mayor número de artículos y tesis publicados
principalmente en Universidades y Centros de Investigación del país. Mientras que en los demás estados se registra
una menor cantidad de publicaciones. Esto se debe que tienen menos actividad industrial o quizás que no se ha
podido realizar estudios o investigaciones.

Ilustración 2 Análisis de artículos por estado.
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Fuente: Elaboración propia.

En el siguiente gráfico sobre la optimización de procesos de producción en la República Mexicana, se observa que el
sector automotriz tiene el mayor número de publicaciones de artículos y tesis. Mientras que en el sector textil es el
más bajo a diferencia de los otros sectores. Esto puede deberse a una menor actividad industrial en el sector textil o a
la falta de estudios de investigaciones.

Ilustración 3 Análisis de artículos por sectores

Fuente: Elaboración propia.

CONCLUSIONES
En el transcurso de esta investigación, se analizó la literatura científica centrada en la optimización de procesos de
producción dentro del sector industrial en la República Mexicana. Los resultados revelan una notable disparidad en
el número de publicaciones sobre este tema entre los diferentes estados de México. En los estados con una mayor
cantidad de artículos, como la Cuidad de México, Estado de México, Nuevo León, Puebla y Tlaxcala, se observa una
infraestructura industrial más desarrollada y diversificada. Estos estados albergan numerosas empresas y plantas de
producción, lo que incrementa la probabilidad de estudios y publicaciones relacionados con la optimización de
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procesos de producción. Además, cuentan con instituciones académicas y centros de investigación que fomentan y
facilitan la realización de estudios en este campo.
Por otro lado, la escasez de artículos en ciertos estados puede deberse a una menor presencia industrial o a una
concentración en sectores menos investigados en términos de optimización de procesos. Estados como Baja
California Sur, Campeche, Coahuila, Guerrero, Morelos, Nayarit, y Quintana Roo presentan pocos artículos, lo cual
podría atribuirse a la falta de un sector industrial robusto o diversificado, reduciendo así la cantidad de
investigaciones académicas en estas áreas.
Es importante destacar que la localización geográfica y la conexión con redes de investigación nacionales e
internacionales también juegan un papel crucial en la generación y difusión del conocimiento académico, influyendo
en la producción de estudios en distintos estados del país.
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RESUMEN   

La cadena de suministro es un componente vital para cualquier empresa o industria, ya que se encarga de gestionar de 

manera eficiente el flujo de materiales, información y recursos necesarios para la producción y distribución de bienes 

y servicios. Además, su importancia radica en su capacidad para optimizar los procesos, reducir costos, minimizar 

tiempos de entrega y mejorar la calidad de los productos finales. Una cadena de suministro bien gestionada permite a 

las empresas responder de manera rápida y efectiva a las demandas del mercado, mejorando así su competitividad y 

sostenibilidad a largo plazo. Este estudio analiza las causas del desperdicio en la cadena de suministro, tomando como 

base documentos de Google Académico y Scielo, especialmente tesis y artículos científicos publicados en 

Latinoamérica entre 2008 y 2024. Primero, se desarrolló un análisis y selección del tema, especificando el objetivo, 

alcance, proceso de selección y síntesis de información.  Posteriormente, se realizó una búsqueda sistemática de 

artículos y como estrategia se utilizaron palabras clave relevantes para delimitar la búsqueda. Luego de la búsqueda y 

selección se identificaron 250 documentos, de los cuales 58 cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. 

Obteniendo, que hay una mayor cantidad de publicaciones en 2015 y 2020. Asimismo, Colombia y Perú lideran las 

publicaciones, siendo las tesis el tipo de documento más común. Se evidencia un alto nivel de publicaciones sobre el 

tema, principalmente en algunos países y periodos específico, pero al igual, muestran discrepancias en México, 

subrayando la necesidad de investigaciones interdisciplinarias y mejores prácticas empresariales, ya que es necesario 

profundizar en el análisis de las causas del desperdicio en diferentes sectores y contextos. 

 

INTRODUCCIÓN  

En el mundo de los negocios, la cadena de suministro es un elemento clave para el éxito de cualquier empresa que se 

dedique a procesos como la producción, el almacenamiento, la distribución, entre otros. De igual manera, es 

indispensable entender a profundidad qué es la cadena de suministros y cómo puede beneficiar a una empresa al 

optimizar cada uno de los procesos involucrados. Asimismo, el tema del desperdicio de la cadena de suministro se 

refiere al tiempo de los empleados; puede significar una sobreproducción de productos debido a una mala 

planificación; o quizás, hacer viajes de transporte adicionales innecesarios debido a entregas fallidas. También, 

permite desarrollar un enfoque que incluye a los proveedores, productores y distribuidores que conforman la cadena, 

permitiendo la satisfacción de las necesidades del cliente.  

Un ejemplo de la mala gestión de la cadena de suministro ocurre en la industria de los alimentos, en la que ocurre un 

1/3 de los residuos alimenticios a nivel mundial, de tal manera que estos residuos terminan convirtiéndose en 

desperdicios de alimentos (Nicastro y Carillo, 2021). De igual forma, esta mala gestión ha contribuido 

considerablemente al deterioro del medio ambiente, siendo el causante del 18% de las emisiones globales de gases de 

efecto invernadero (Ritchie, 2020).  

En la gestión de la cadena de suministros, el desperdicio representa un desafío crítico que afecta tanto la eficiencia 

operativa como la sostenibilidad ambiental y económica de las empresas. Los desperdicios en la cadena de suministros 

pueden manifestarse en diversas formas, tales como exceso de inventario, tiempos de espera prolongados, defectos en 

productos, transporte innecesario, movimientos superfluos, y procesos ineficientes. Estos problemas no solo 

incrementan los costos operativos, sino que también reducen la competitividad de las empresas en el mercado global. 

En el contexto de México, la problemática de los desperdicios en la cadena de suministros adquiere una relevancia 

particular debido a varios factores económicos y estructurales. La economía mexicana se caracteriza por una gran 

dependencia de la manufactura y la exportación, sectores donde la eficiencia de la cadena de suministros es crucial 

para mantener la competitividad. Sin embargo, muchas empresas en México enfrentan desafíos significativos para 

gestionar eficazmente sus cadenas de suministros, lo que resulta en altos niveles de desperdicio. Un análisis de la 

literatura sobre desperdicios en la cadena de suministros es esencial para identificar causas, impactos y estrategias de 

mitigación. Este conocimiento permite a las empresas mejorar la eficiencia operativa, reducir costos y promover la 

sostenibilidad ambiental, especialmente en contextos específicos como México, donde la competitividad y la 

sostenibilidad son cruciales para el desarrollo económico. 

El objetivo de este trabajo fue realizar un análisis de literatura sobre las publicaciones de las causas de desperdicio en 

la cadena de suministro, con el fin de clasificarlos por año de publicación, países de Latinoamérica y por el tipo de 

documento publicado.  

84



Este documento está conformado por la sección de teoría, donde hablamos sobre los conceptos de desperdicio, cadena 

de suministro, desperdicio en la cadena de suministro, causas de desperdicio, el análisis de literatura y paso que lo 

conforman. En la sección de metodología, se presentan el objetivo del trabajo, tipo de estudio realizado, diseño de 

investigación, los criterios de exclusión e inclusión de la información y la importancia del análisis de literatura sobre 

este tema destacando la importancia en el contexto actual. En la sección de resultados presentamos la clasificación 

por países de Latinoamérica, publicaciones por años y tipos de documentos publicados. Finalmente, en la sección de 

conclusión se discuten las ideas derivadas a partir de la revisión de literatura.  

 

TEORÍA  

Un desperdicio es todo aquello que no agrega valor a un producto o servicio para los clientes, o, dicho de otra manera, 

es la pérdida o despilfarro, en contexto a la utilización de los recursos y/o posibilidades de la empresa (Martínez, 

2014). Mientras que, cadena de suministro es verificar que las organizaciones mejorar los procesos internos para así 

mantener su competitividad, satisfacer totalmente el mercado y gerenciar adecuadamente procesos propios y externos 

que afectan la organización (Paredes, 2022).  

Por otra parte, un desperdicio en la cadena de suministro, se entiende como todas las actividades relacionadas con el 

flujo y transformación de bienes, desde la extracción de materias primas hasta la entrega al cliente, incluyendo los 

flujos de información de la cadena, y este mismo se compone de todas las partes involucradas para satisfacer al cliente. 

Es importante que la cadena de abastecimiento este integrada, sincronizada, y coordinada, logrando la mejora continua 

en: reducción de las necesidades de inventario, ahorro en costos y disminución de los tiempos de respuesta. La gestión 

del riesgo de la cadena de suministro (SCRM, por sus siglas en inglés) es una actividad de gestión estratégica en las 

empresas, ya que puede afectar el desempeño operacional, de mercado y financiero, así mismo, la gestión eficaz del 

riesgo de la cadena de suministro (CS) es esencial para que un negocio sea exitoso y representa una competencia y 

capacidad que muchas empresas todavía tienen que desarrollar distingue dos tipos de riesgos asociados a cadenas de 

abastecimiento: operacionales y disruptivos (Paredes, 2022).  

Hacer posible la continua eliminación de sobre inventarios y productos en proceso, no solo permite en sí misma una 

importante reducción de costos relativos a manejo de materiales, obsolescencia, transportes y movimientos, espacios, 

controles y costos tanto financieros como de oportunidad, sino que además realizar estas bajas graduales y sistemáticas 

de inventarios pone en evidencia o al descubierto problemas de calidad, programación, mantenimiento, cuellos de 

botella, incumplimientos de proveedores y errores de planificación entre otros; solo eliminando estas ineficiencias es 

factible continuar con la reducción de inventarios y productos en proceso, logrando al mismo tiempo reducir los costos 

generados por estas ineficiencias (Echeverría, 2008). De acuerdo con la metodología de Lean los 8 tipos de 

desperdicios o actividades que no aportan valor en las diversas etapas del proceso son:  cualquier movimiento inútil 

de personas y materiales, tiempos con inactividad, hacer más pasos de los necesarios para llegar a lo que el cliente 

necesita o cuando se producen productos de una calidad más elevada de la requerida, fabricar mayor cantidad de la 

necesaria, todo material y producto superior a lo necesario, el transporte, movimiento, y manipulación excesivos del 

producto entre cada proceso, producto que no es aceptable para el cliente (Fernández, 2023). Lean Manufacturing 

surgió como una solución para reducir el desperdicio en los procesos de producción implementando los conceptos 

originados en el sistema de producción de Toyota (TPS, por sus siglas en inglés), que fueron desarrollados por Eiji 

Toyoda, Taiichi Ohno y Shigeo Shingo a comienzos de los años cuarenta.  

La metodología Lean Manufacturing se aplica cada vez más en compañías manufactureras, independientemente de su 

tamaño, a fin de volverlas más competitivas y sostenibles y de que logren posicionamiento en el mercado moderno; 

asimismo la aplicación de esta metodología resultó en una gran agilidad en los procesos de producción, cuando se 

usan apropiadamente, ayudan a eliminar desperdicios en las industrias de procesos, mantienen un mejor control de 

inventarios, mejoran la calidad del producto y logran que se obtenga un mejor control financiero y operacional general. 

No todas las herramientas Lean son aplicables en los mismos entornos de fabricación; por lo tanto, se debe identificar 

qué herramientas Lean son aplicables en cada entorno de fabricación dentro de los sectores de proceso (Apaza, 2021). 

En diversas partes del mundo las causas por las cuales existe el desperdicio de alimentos dependen de las condiciones 

específicas de cada lugar (tradiciones, costumbres, estilos de vida) e influenciadas por las elecciones tomadas en la 

producción de cultivos y sus patrones, la infraestructura y capacidad internas, las cadenas comerciales y los canales 

de distribución, así como por las compras de los consumidores y las prácticas de uso de alimentos (FAO, 2011). En 

los países en desarrollo, la pérdida de alimentos se produce en las primeras etapas de la cadena de suministros de 

alimentos, específicamente con aquellas relacionadas con la producción, postcosecha y procesamiento, donde la 

precariedad de la infraestructura y el bajo nivel tecnológico impiden reducir el desperdicio de alimentos, ya que se 

relacionan directamente con las formas de producir, comercializar y transportar los alimentos (FAO, 2011). Al hablar 

de países desarrollados, el desperdicio de alimentos se produce principalmente en las últimas etapas de la cadena de 

suministros de alimentos, específicamente en aquellas relacionadas con el consumo, en los cuales, la cultura y el 
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comportamiento de los consumidores desempeñan un papel muy importante porque el sistema de producción vigente 

depende de los patrones de consumo existentes en cada localidad. Así también, influye la falta de coordinación entre 

los principales actores de la cadena de suministros de alimentos, lo que hace indispensable fortalecer la relación entre 

los productores y consumidores, de tal manera que puedan ser de exclusividad y con esto diversificar su producción 

y comercialización, y así reducir al mínimo el número de intermediarios, puesto que la logística y el almacenamiento 

repetitivos de los alimentos, únicamente tienden a aumentar el desperdicio de alimentos (Narváez, 2020). Algunas de 

las causas de los desperdicios pueden ser factores internos como la perdida de ventas debido a la competencia en la 

calidad, costos de mala calidad incluyendo las quejas de los clientes, pleitos por responsabilidad por el producto, por 

rehacer el trabajo defectuoso por los productos desechados, y así sucesivamente el total de estos costos son enormes, 

también las amenazas de la sociedad donde los productos contienen la posibilidad de alargar la duración de la vida 

humana, aliviar a las personas del trabajo pesado, proporcionar oportunidades para las actividades educativas, 

culturales y de ocio y así sucesivamente, sin embargo, esta ventaja depende completamente de la continuidad y del 

comportamiento adecuado de estos productos, es, de su calidad (Juran, 1990). Por otro lado, también existen factores 

externos como la variabilidad en la demanda, problemas con proveedores, por ejemplo, el proveedor de trigo al que 

le compra Alicorp para producir sus fideos, el transportista subcontratado que lleva los fideos hasta un distribuidor en 

Trujillo que compra dichos fideos, quien después los vende a un minorista, ubicado también en Trujillo, que se encarga 

de la venta al cliente final o consumidor son las empresas que conforman la cadena de suministro. Si adicionalmente 

Alicorp compra los cartones y embalajes de sus fideos a otro proveedor, entonces también este proveedor forma parte 

de la cadena de suministro. Si los proveedores de Alicorp tienen a su vez otros proveedores (de segundo o tercer nivel) 

que les facilitan los insumos y las materias primas, entonces dichos proveedores también pasan a formar parte de la 

cadena de suministro (Carreño, 2018).  

La gestión de la cadena de suministro es un punto crítico dentro de las empresas, dado que afecta los niveles de servicio 

aumentando el tiempo de respuesta, lo que a su vez disminuye la rentabilidad, estos entre otros factores disminuyen 

la competitividad de las empresas. Debido a que tener baja eficiencia en el abastecimiento, almacenamiento y 

distribución, genera aumentos en los costos y, a su vez, un aumento en los precios de los productos adquiridos por el 

cliente. Lo que ha llevado a que diversas investigaciones utilicen la filosofía Lean para mejorar la eficiencia de la 

cadena de suministro, debido a que su principal objetivo es eliminar desperdicios. Por lo tanto, aprovechando los 

beneficios y las ventajas ampliamente estudiadas y demostradas de la filosofía Lean, las cuales se relacionan con la 

disminución de desperdicios, la metodología propuesta en este trabajo tomó como referentes las diversas 

investigaciones relacionadas con Lean y su aplicación en SCM, identificando definiciones, principios y metodologías; 

lo que probablemente facilitará identificar y resolver problemas que se generan en la cadena de suministro. 

Adicionalmente, se proponen herramientas Lean a utilizar en cada una de las fases que componen la metodología 

propuesta, permitiendo un mejor análisis de la cadena de suministro a través de la filosofía Lean, logrando disminuir: 

desperdicios, defectos y variabilidad presentados en la misma (Carreño, 2018). 

Para realizar un análisis de literatura, primero se define el tema y el alcance de la investigación. Luego, se busca la 

literatura relevante utilizando bases de datos académicas, seleccionando las fuentes más significativas. Posteriormente, 

se lee detalladamente cada fuente y se toman notas sobre los puntos clave, metodologías, los hallazgos y conclusiones. 

Después se organiza la información clasificando las fuentes en categorías temáticas o cronológicas, identificando 

patrones, tendencias y áreas de consenso o controversia. Para continuar, se analizan las metodologías y enfoques de 

los estudios, sintetizando los hallazgos y evaluando la calidad y rigor de las investigaciones. Al escribir el análisis, se 

introduce el tema y propósito de la investigación. Luego, se discute los estudios seleccionados agrupándolos 

temáticamente o por tendencias cronológicas, y se proporciona una evaluación crítica que señala fortalezas, 

debilidades y lagunas en la literatura. Finalmente, se realiza un resumen donde se presenta los hallazgos principales y 

su relevancia para investigaciones futuras, asegurándose de citar todas las fuentes adecuadamente según el estilo 

requerido (Creswell, 2014).  

 

METODOLOGÍA 

Esta investigación se enmarca en una de las temáticas más dinámicas y cambiantes del desperdicio en la cadena de 

suministro. El estudio será de tipo exploratorio-descriptivo de las fuentes secundarias sobre el desperdicio en la cadena 

de suministro. Se usó un diseño de la investigación que esta adoptado para este artículo, el cual es exploratorio-

descriptivo, con un enfoque de método cuantitativo, el objetivo principal es identificar y analizar causas del 

desperdicio en la cadena de suministro en diferentes artículos de Latinoamérica. Asimismo, se centra en las fuentes 

secundarias sobre artículos y tesis acerca de la cadena de suministro, la cual es una temática dinámica y en constante 

evolución. Se adopta un diseño de investigación exploratorio-descriptivo con un enfoque cuantitativo, cuyo objetivo 

principal es identificar y analizar los diferentes artículos y tesis previamente seleccionados para indagar las causas del 

desperdicio en la cadena de suministro en diferentes países de Latinoamérica. El alcance de la investigación es 
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temporal, ya que los datos se recuperaron durante el periodo del 27 de febrero al 23 de abril de 2024. Por otra parte, 

los criterios de inclusión para los artículos fueron: año de publicación no menor al año 2008 y finales del año 2023, 

es decir, entre 2008 y 2023. Realización del estudio en algún país de Latinoamérica. Enfoque especifico en las causas 

del desperdicio en la cadena de suministro. Disponibilidad del texto completo en español o inglés. Se identificaron y 

seleccionaron documentos inicialmente fueron 250; de ellos fueron eliminados 190 porque no cumplía con los criterios 

de inclusión y exclusión establecidos, quedando en la selección para su análisis definitiva 58. Además, la recolección 

de datos, se estableció para comprender el estado actual de la investigación sobre las causas del desperdicio en la 

cadena de suministro, se llevó a cabo una revisión bibliográfica exhaustiva. Se utilizaron bases de datos académicas 

reconocidas, tales como Google académico, Scopus y ScienceDirect, empleando las siguientes palabras clave: 

"desperdicio en la cadena de suministro", "eficiencia logística", "gestión de inventarios", y "Latinoamérica". Los 

artículos seleccionados fueron analizados para identificar las causas de desperdicio mencionadas. Organizamos la 

información en una base de datos en Microsoft Excel, incluyendo variables como año de publicación, países de 

Latinoamérica y tipo de documento. Sin embargo, este artículo, permite comprender las diferentes fuentes de 

desperdicio que pueden afectar la eficiencia y rentabilidad de las empresas. A través de la revisión de artículos y tesis 

relacionadas con la cadena de suministro, se pueden identificar las áreas clave donde se producen los mayores 

desperdicios y las principales causas que los generan. El análisis de literatura puede ayudar a identificar áreas de la 

cadena de suministro donde se pueden realizar mejoras para reducir el desperdicio. Esto puede incluir la optimización 

de procesos logísticos, la gestión de inventarios más eficiente y la mejora de la comunicación entre los diferentes 

actores de la cadena. Sin embargo, puede contribuir al conocimiento existente sobre las causas del desperdicio en la 

cadena de suministro. Esto puede ser útil para investigadores, académicos y profesionales de la industria que buscan 

desarrollar nuevas estrategias para reducir el desperdicio y mejorar la eficiencia de la cadena de suministro. Y 

finalmente, el análisis de literatura sobre las causas del desperdicio en la cadena de suministro es una herramienta 

valiosa que puede ayudar a las empresas a mejorar su eficiencia operativa, optimizar su cadena de suministro, 

identificar nuevas oportunidades y contribuir al conocimiento existente sobre este tema. Este análisis es especialmente 

importante en el contexto actual, donde la eficiencia y la rentabilidad son claves para el éxito empresarial. 

 

Ilustración 1  

Diagrama de flujo revisión de trabajos. 
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Ilustración 2  

Razones por títulos excluidos. 

 

RESULTADOS  

El análisis de la literatura se centró en 58 artículos y tesis publicados entre 2008 y 2023. Estos documentos fueron 

revisados para identificar las tendencias en la investigación sobre las causas del desperdicio en la cadena de suministro 

en América Latina, como se muestra en la Tabla 1, que presenta la cantidad de publicaciones y desarrollo del tema 

del análisis de desperdicio en la cadena de suministro en cada periodo. 

 
Tabla 1  

Artículos / tesis publicados por año Latinoamérica. 

Año Numero de artículos publicados 

2008 1 

2009 1 

2010 0 

2011 0 

2012 3 

2013 1 

2014 1 

2015 8 

2016 4 

2017 2 

2018 5 

2019 4 

2020 11 

2021 6 

2022 5 

2023 6 
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En la Ilustración 3 se muestra el número de publicaciones anuales sobre las causas de desperdicio en la cadena de 

suministro ha variado significativamente a lo largo de los años. Los años con mayor producción fueron 2020, 2021, 

2022 y 2023 con once, seis, cinco y seis publicaciones respectivamente, es decir, desde hace aproximadamente cuatro 

años la comunidad académica trabaja con mayor interés este tema. 

El mayor número de artículos / tesis publicados se muestra que fue en 2020 con un conteo de 11, mostrando que este 

tema tuvo mayor relevancia en ese año a comparación de otro periodo. Los años con mayor número de publicaciones 

indican periodos de interés académico elevado posiblemente debido a factores externos como avances tecnológicos o 

cambios en políticas industriales. 

 

Ilustración 3  

Gráfica de artículos /tesis publicados por año.  

 
 

 

La línea de tendencia mostrada en la gráfica indica un aumento general en el número de publicaciones a lo largo del 

tiempo, sugiriendo que el tema de las causas de desperdicio en la cadena de suministro ha ganado relevancia en la 

investigación académica en Latinoamérica. Este incremento puede atribuirse a una mayor concienciación sobre la 

importancia de la eficiencia en la cadena de suministro y los impactos económicos y ambientales del desperdicio. 

Por otra parte, como se muestra en la Ilustración 4,  entre los países con mayor publicación de este tema destacan 

Colombia con 19 artículos /tesis publicados, seguido de Perú con 12 artículos/ tesis, mostrando que son los que más 

publicaciones tiene asociadas al tema.  Otros países como México y Ecuador también muestran interés con 4 

publicaciones cada uno, indicando una amplia distribución del interés académico en diferentes regiones de América 

Latina. Esta concentración podría estar influenciada por la relevancia del sector industrial en estos países y la 

disponibilidad de fondos para la investigación. 
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Ilustración 4  

Grafica de artículos publicados por país. 

 
 

Finalmente, en cuanto al tipo de publicación predominan los estudios de tesis con 37 trabajos y en cambio hay 19 

artículos publicados. Este fue el resultado, como se muestra en la Ilustración 5, obtenido en el enfoque del tema de 

"análisis de las causas de desperdicio en la cadena de suministro". Este predominio puede deberse a que las tesis 

permiten un análisis más profundo y detallado del tema, a menudo requiriendo más tiempo y recursos que los 

artículos, asimismo, este tema es de gran interés en el ámbito académico, particularmente en estudios de posgrado. 

 
Ilustración 5  

Grafica Relación de los títulos analizados, donde se realizó una extracción y conteo de las publicaciones por tipo de 

trabajo. 
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La revisión de literatura sobre las causas de desperdicio en la cadena de suministro muestra variaciones significativas 

en el volumen y la distribución geográfica de las publicaciones, con un predominio de estudios de tesis. Este análisis 

es crucial para entender cómo y por qué el interés académico en este tema varía, haciendo una combinación de factores 

relacionados con el enfoque del tema de investigación, las características de las publicaciones y los criterios de 

inclusión, exclusión y preguntas de cribado. 

Determinando así que, estos resultados sugieren que el interés por entender y mitigar el desperdicio en la cadena de 

suministro está creciendo, lo que es crucial para mejorar la eficiencia y sostenibilidad en diversos sectores industriales. 

 

CONCLUSIONES 

El análisis exhaustivo de la literatura sobre las causas del desperdicio en la cadena de suministro en América Latina, a 

través de la evolución de las publicaciones por año y tipo de documento por país, revela un panorama dinámico y 

complejo que exige un enfoque multifacético para su abordaje. Esta revisión exhaustiva de literatura sobre las causas 

de desperdicio en la cadena de suministro muestra variaciones significativas en el volumen y la distribución geográfica 

de las publicaciones, con un predominio de estudios de tesis. En países como Colombia y Perú lideran la producción 

académica con 19 y 12 publicaciones, respectivamente. Ya que, la investigación en este tema no ha sido constante, con 

picos en ciertos años, como 2020, cuando se publicaron 11 artículos/tesis. Los años con mayor número de 

publicaciones indican periodos de interés académico elevado posiblemente debido a factores externos como avances 

tecnológicos o cambios en políticas industriales. Es fundamental continuar con la investigación, la innovación y la 

colaboración entre diversos actores para avanzar hacia un futuro más sostenible y eficiente en la cadena de suministro 

de América Latina, contribuyendo al desarrollo económico y social de la región en su conjunto. 

Sin embargo, la falta de estudios en el sector de producción enfocado en la cadena de suministro en ciertos países 

indica una necesidad de diversificar la investigación para abarcar una mayor variedad de contextos empresariales.  

Finalmente, realizar investigaciones de este tipo, que incluyen el análisis de literaturas que incluyen criterios de 

inclusión, exclusión y preguntas de cribado, asegura la validez y fiabilidad de los resultados a seleccionar, es decir, 

únicamente estudios relevantes y de alta calidad. Por lo tanto, ayudan a enfocar la investigación en áreas especificas y 

contextos relevantes.  
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RESUMEN   

En el rápido desarrollo empresarial Latinoamericano se presentan diferentes situaciones que ponen en riesgo a los 

trabajadores de la industria. Buscar implementar nuevas medidas de prevención para mitigar esta clase de incidencias 

es cada vez más importante y a través de este análisis literario se busca presentar la evolución que han tomado los 

países de habla hispana a lo largo de los años ante esta clase de accidentes. Por lo cual, se ha llevado a cabo la especifica 

búsqueda de artículos literarios que presentaron temas relacionados con el riesgo laboral o su prevención, en un periodo 

de 1997 a 2024, en países de Latinoamérica y que se redactaron en español. Al iniciar la investigación se contaba con 

la recolección de 70 artículos, después de realizar dos filtros la cantidad se redujo a 40, que cumplían con las 

condiciones necesarias para realizar este análisis bibliográfico. Los resultados indican que siempre han existido 

situaciones de riesgo en el trabajo, pero que en un principio no se le daba el análisis necesario, con el pasar del tiempo 

los países han aumentado el grado de interés ante las situaciones de peligro y ha permitido que se establezcan medidas 

de prevención.   

 

INTRODUCCIÓN  

La seguridad y salud ocupacional es un campo crítico que abarca la prevención de riesgos laborales y la mitigación de 

riesgos en el entorno de trabajo. En América Latina y en países de habla hispana, este tema ha evolucionado 

considerablemente, el análisis y prevención de estos, abarcando una variedad de sectores como la industria, la 

construcción, la salud, y la educación. La pregunta que se pretende responder con este estudio es: ¿cómo han 

evolucionado las prácticas y estrategias de gestión de riesgos laborales en instituciones de América Latina y países de 

habla hispana, y qué desafíos nacen en la búsqueda de la prevención de accidentes laborales y la promoción de la salud 

ocupacional en diversos sectores? Por lo tanto, el objetivo es analizar la literatura existente sobre los riesgos laborales 

en instituciones latinoamericanas y de habla hispana, proporcionando una visión comprensiva de las prácticas y 

desafíos en la región. 

A lo largo de las últimas décadas, se ha producido un incremento notable en la cantidad y diversidad de investigaciones 

dedicadas a este tema. Los estudios publicados abarcan desde el análisis de factores de riesgo en odontología en Perú, 

hasta la prevención de accidentes en el sector metalmecánico en Venezuela, reflejando la amplia gama de contextos y 

enfoques adoptados. Esta diversidad se extiende a las metodologías empleadas, incluyendo estudios cualitativos, 

cuantitativos y mixtos, lo que permite una comprensión multifacética de los riesgos laborales y las estrategias de 

mitigación. 

El análisis detallado de 40 artículos científicos seleccionados revela tendencias clave y áreas de enfoque en la región. 

Por ejemplo, mientras que los estudios más antiguos se centraban en describir y categorizar los riesgos, los más 

recientes tienden a implementar y evaluar metodologías específicas para la gestión de la seguridad laboral. 

Esta investigación se estructura en varias secciones. Primero, en la sección de teoría se presentan los temas de riesgo 

salobral, salud ocupacional, tipos de riesgo laboral, prevención y mitigación de riesgos y conceptos necesarios para 

una revisión de literatura. En la siguiente sección se realiza una descripción del proceso seguido en esta investigación. 

Posteriormente se presentan los resultados obtenidos del análisis de literatura y se examinan las contribuciones 

específicas de cada país, destacando las particularidades y avances en la gestión de riesgos laborales en contextos 

nacionales. Finalmente, se presentan las conclusiones generales del artículo.  

Con la realización de este estudio se busca proporcionar una base sólida para la formulación de estrategias efectivas 

de prevención y mitigación de riesgos laborales, promoviendo ambientes de trabajo más seguros y saludables en 

América Latina y países de habla hispana. A través de una revisión especifica de la literatura, se espera contribuir de 

manera informativa al desarrollo de políticas y prácticas que mejoren la seguridad y el bienestar de los trabajadores en 

diversas industrias o contextos laborales. 

 

TEORÍA  

El riesgo laboral se refiere a la probabilidad de que un trabajador sufra un daño o perjuicio como consecuencia de las 

condiciones y actividades relacionadas con su trabajo. Estos riesgos pueden afectar la salud física, mental y emocional 

de los trabajadores y abarcan una amplia gama de factores, desde peligros inmediatos hasta exposiciones a largo plazo 

que pueden causar enfermedades o lesiones. Según Solarzano (2014), “[e]l riesgo es aquella amenaza potencial a la 

salud del trabajador, proveniente de una desarmonía entre el empleado, la actividad y las condiciones inmediatas de 
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trabajo que pueden materializarse y actualizarse en daños ocupacionales” (p.105). En este sentido se puede entender 

por riesgo laboral al conjunto de factores ambientales, biológicos, ergonómicos, físicos, mecánicos, psíquicos y 

químicos, que actúan sobre el individuo y los efectos que producen esos factores dan lugar a la enfermedad 

ocupacional. 

Los riesgos laborales a los que se pueden ver expuestos los trabajadores son siete: ambiental, biológico, ergonómicos, 

físicos, mecánicos, psíquicos y químicos. El conocerlos puede facilitar su correcta identificación y por lo tanto 

garantizar una mejor planificación en caso de incidencias.  

Los riesgos ambientales están vinculados a fenómenos naturales como el calentamiento global y sus efectos, cada vez 

más impredecibles y extremos. Ejemplos de ello sería trabajar a temperaturas extremas (tanto calor como frío 

peligroso), niveles peligrosos de radiación, contaminación atmosférica, entre otros (Jacquin, 2023). 

Los riesgos biológicos se entienden como aquellos que nacen por la exposición a bacteria, hongos, parásitos y virus 

que puede dar lugar a la aparición de enfermedades de diversa naturaleza y se encuentran en colegios, escuelas, 

guarderías, hospitales, laboratorios, personal de emergencias, universidades o diversas ocupaciones al aire libre 

(Palermo, 1998). Según Camus (2003), “[s]e entiende por riesgo biológico laboral cualquier infección, alergia o 

toxicidad causada por microorganismos (con inclusión de los genéticamente modificados, los cultivos celulares y los 

endoparásitos humanos), que pueda contraer un trabajador” (p.22). 

Según Torres (2009), el riesgo ergonómico es aquel que produce los trastornos musculoesqueléticos que afectan 

principalmente a la espalda, el cuello, los hombros y las extremidades, e incluyen cualquier daño o trastorno de las 

articulaciones u otros tejidos. Los problemas de salud varían desde molestias y dolores leves hasta enfermedades más 

graves que requieren baja por enfermedad o tratamiento médico. También pueden provocar discapacidad e impedir 

que la persona afectada siga trabajando. 

Los riesgos físicos son todos aquellos que están relacionados con factores ambientales que pueden causar daño físico 

a los trabajadores, como la iluminación inadecuada ruido, radiaciones, temperaturas extremas o vibraciones. Según 

Neffa (2019), los riesgos físicos se relacionan con los factores ambientales que dependen de las propiedades físicas de 

los cuerpos, tales como carga física, iluminación, radiación ionizante, radiación no ionizante, ruido, temperatura 

elevada y vibración, que actúan sobre los tejidos y órganos del cuerpo del trabajador y que pueden producir efectos 

nocivos de acuerdo con la intensidad y tiempo de exposición de estos. Tal afirmación ha llevado a algunos autores a 

considerar que existe cierta relación entre los riesgos físicos y ergonómicos, pero en este informe no se considerara tal 

creencia. 

El riesgo mecánico, según Montial (2016), se deriva de la utilización de equipos defectuosos, operaciones en 

superficies inseguras, manipulación incorrecta de equipos de trabajo y maquinaria, así como trabajos en altura. De 

manera consecuente estos pueden causar: lesiones corporales, quemaduras, cortes o cualquier clase de contusión, 

enfermedades o incluso la muerte. 

Los riesgos psicosociales son aquellos que están originados por una deficiente organización y gestión de las tareas y 

por un entorno social negativo. Los factores de riesgo psicosocial pueden afectar a la salud física, psíquica o social del 

trabajador. Afirma Lewis (2021), que las condiciones de trabajo que pueden provocar riesgos psicosociales son la 

carga excesiva de trabajo, falta de claridad en las funciones del trabajador, comunicación ineficaz, entre otros. Estos 

riesgos afectan de forma negativa a la salud de las personas trabajadoras causando dificultades de concentración, 

ansiedad, irritabilidad o depresión. 

Finalmente, los riesgos químicos derivan de la exposición a sustancias químicas que pueden ser peligrosas. Según 

Martinez (2003), los efectos más comunes por riesgos químicos son la corrosión, irritación, reacción alérgica, asfixia, 

anestésicos y narcóticos y cáncer.  

Los factores anteriormente mencionados y que producen tales accidentes pueden ser provocados por inestabilidades 

dentro del área de trabajo o por negligencia por parte de los trabajadores, e independientemente del origen, es 

responsabilidad del patrón y la empresa mitigar este tipo de siniestros. “Los riesgos de accidentes en el trabajo han 

existido a lo largo de la historia, por consiguiente, se han diseñado diferentes planes y movimientos en pro de mitigar 

dichos siniestros y así resguardar la salud de los colaboradores” (Jacquin, 2023, pág. 14). Gestionar adecuadamente 

los diversos tipos de riesgos laborales es crucial para proteger la salud y seguridad de los trabajadores, además de 

prever cualquier tipo de accidentes o enfermedades, así como cumplir con los requisitos legales, mejora el ambiente 

laboral, aumentar la productividad y reducir costos. Según Wong (2013), las medidas de prevención ayudan a reducir 

la incidencia de accidentes laborales y enfermedades ocupacionales, protegiendo así la integridad física y mental de 

los trabajadores. Un ambiente de trabajo seguro y saludable mejora el bienestar general de los empleados, aumentando 

su satisfacción laboral y calidad de vida. Implementar medidas de prevención contra los riesgos laborales es esencial 

no solo para proteger a los trabajadores, sino también para asegurar el éxito y la sostenibilidad de las organizaciones. 
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Según Rowling (2024), la investigación científica es un proceso ordenado y sistemático, de análisis y estudio. Utiliza 

diversos métodos o procedimientos específicos para el tipo de problema que se necesita resolver y para cada una de 

las partes del proceso de investigación. 

El acto de la investigación implica el conocimiento previo de conceptos fundamentales que permita al investigador 

enmarcar los temas o problemas con mayor precisión y objetividad. Es preciso identificar el problema de manera 

focalizada, luego buscarle una alternativa de solución, y con ello, formular la pregunta adecuada y se debe entender la 

importancia de las preguntas en el proceso de la investigación científica, ya que ello es lo que se resuelve, o se describe, 

según el tipo de investigación que se opte; además, es importante entender el concepto de método y metodología 

(Paragua, 2022). 

 

METODOLOGÍA 

La presente investigación es de tipo documental y cualitativa. Su objetivo es analizar la literatura existente sobre el 

riesgo laboral en las instituciones latinoamericanas y de habla hispana, con el fin de identificar tendencias de riesgo, 

enfoques de prevención y hallazgos significativos en este campo. Para llevar a cabo una búsqueda especifica y 

sistemática de la literatura relevante, se definieron las siguientes palabras clave: "análisis de riesgo laboral", "seguridad 

y salud laboral", "riesgos ocupacionales", "empresas latinoamericanas", "prevención de riesgos laborales". Se utilizó 

como fuente de información académica y científica Google Académico. 

De la búsqueda de palabras clave se extrajeron 70 documentos, dentro de los cuales se establecieron criterios de 

inclusión precisos para el análisis literario, donde el artículos debía estar publicado en español, dentro de los años de 

1997 a 2024. Los estudios tenían que haber sido realizado en países latinoamericanos y tenían que abordar temas de 

riesgo laboral, seguridad y salud ocupacional. También se establecieron ciertos criterios de exclusión que permitieron 

descartar documentos que no estuvieran disponibles en texto completo, que fueran publicaciones en idiomas distintos 

al español o que fueran de contexto geográfico y temático indefinido. 

Posteriormente, se implementó un primer filtro, siguiendo los criterios de inclusión y exclusión donde únicamente se 

rechazaron 11 documentos dentro de los cuales 6 no abrieron, consecuentemente se decidió realizar un segundo filtro 

donde se incluyeron únicamente aquellas investigación de que fueran tesis, libros, revistas e informes. Lo que 

finalmente nos dejó con tan solo 40 documentos que si cumplieron con los criterios de investigación necesarios para 

el análisis de literatura. 

Estos documentos quedaron registrados para su futura consulta en un documento Excel, donde se clasificaron de 

acuerdo con el país de origen, el año de publicación, el tipo de investigación, el idioma, su objetivo y el sector al que 

corresponde.  

  

RESULTADOS  

Durante la primera década, los estudios fueron menos frecuentes, pero se centraron en establecer bases y descripciones 

fundamentales sobre riesgos laborales en diversos sectores. Ejemplos son el trabajo en Cuba, realizado por Aguirre 

(2001), sobre intervención para prevención de accidentes en la construcción y el estudio en Venezuela, realizado por 

Soto (2005),sobre la actitud hacia la prevención de accidentes en la industria metalmecánica. 

A partir del 2010 al 2014, se nota un aumento en la diversidad de temas, con estudios enfocados tanto en la evaluación 

de factores de riesgo Cuba investigado por Carbonell (2010), como en la promoción y prevención de riesgos laborales 

en el sector empresarial de Colombia, realizado por Perez (2014). 

En el periodo de 2015 a 2019 se muestra un mayor número de estudios con enfoques mixtos y cuantitativos, abordando 

desde la percepción de riesgo en veterinarios Argentina, investigado por Olin (2017)hasta la evaluación de factores de 

riesgo en plataformas digitales de Perú, presentados por Hermoza (2019). La variedad en los objetivos muestra un 

interés creciente en diversos sectores, incluyendo la salud, la construcción y la educación. 

Las publicaciones más reciente se centra en la implementación de sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional 

para prevenir accidentes en el sector minero de Perú, realizado por Morillo (2022), lo cual refleja un enfoque 

contemporáneo en la gestión sistemática y la mejora continua. También, estudios en Ecuador y Perú analizan la 

mitigación de accidentes y las mejores prácticas basadas en normativas de seguridad. Esto demuestra como el riesgo 

laboral y su prevención a lo largo de los años ha ido adquiriendo más fuerza y relevancia no solo dentro del mundo 

empresarial sino también, en las investigaciones científicas (Gráfica 1). 
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Gráfica  1 

Número de artículos publicados por año. 

 
 

Otro medio de análisis para la información literaria es a través de los diversos países latinoamericanos que se 

encuentran en el documento. En Argentina, se destacan estudios que analizan accidentes industriales por Carol 

(2018)relaciones laborales (2017) y riesgos en veterinarios rurales (2017). Estos estudios muestran un enfoque hacia 

sectores específicos y la utilización de bases de datos para el análisis cualitativo y cuantitativo de accidentes. 

Los estudios en Brasil abordan la salud ocupacional por Gutierrez (2018) y la situación de trabajo en enfermería, 

enfocándose en la promoción de la salud y la comprensión de la gestión de riesgos en el ámbito sanitario. 

En Chile, los trabajos se centran en la identificación y evaluación de riesgos ambientales y ocupacionales, con un 

enfoque significativo en la clasificación de riesgos industriales por Quezada (2017) y métodos de evaluación. 

Colombia presenta una variedad de estudios que van desde la evaluación de factores de riesgos en peluquerías de 

Martinez (2015), hasta la prevención de riesgos ocupacionales en el ámbito empresarial por Perez (2014). También se 

destaca un interés en la seguridad industrial y ocupacional con un enfoque histórico y contemporáneo. 

En Cuba, la investigación incluye estudios sobre la percepción de riesgo Carbonell (2010), y reflexiones sobre riesgos 

ocupacionales en tiempos pandémicos, mostrando una preocupación por la seguridad laboral tanto en situaciones 

regulares como extraordinarias. 

Ecuador se destaca por estudios recientes que analizan riesgos en unidades educativas (2021), la metodología 5S en la 

industria (2017), y los riesgos ocupacionales en la producción de productos lácteos (2013), abarcando un espectro 

amplio de sectores industriales y educativos. 

En México, se ha investigado la gestión de seguridad y salud laboral (2012) y la seguridad industrial en general (2005), 

indicando un enfoque hacia la mejora de condiciones laborales en sectores empresariales e industriales. 

Perú presenta una variedad significativa de estudios, desde la odontología (2019) hasta la industria metalmecánica 

(2020), y la prevención de accidentes en la construcción (2013). También se abordan los riesgos laborales en el 

contexto digital (2019) y la minería (2022), reflejando un interés por la diversidad de sectores laborales. 

Los estudios en Venezuela abarcan desde la actitud hacia la prevención de accidentes en la industria metalmecánica 

(2005) hasta la conceptualización de riesgos laborales en el contexto gerencial (2012), mostrando una evolución en la 

comprensión y gestión de riesgos. 

Como se puede apreciar en la siguiente gráfica, los países de Ecuador y Colombia son los que cuentan con más artículos 

relacionados con el tema de análisis de riesgo laboral, mientras que México, Venezuela, Brasil, Chile y el Caribe 

cuentan con menor número de documentos literarios.  

 

0

1

2

3

4

5

6

7

N
ú

m
e

ro
 d

e
 a

rt
íc

u
lo

s

Años

95



Gráfica 2 

Número de artículos publicados por país. 

 
 

El análisis de estos estudios revela una evolución y diversificación en la investigación sobre riesgos laborales en 

América Latina y países de habla hispana. Los estudios más antiguos se enfocan en establecer bases y describir 

condiciones, mientras que los más recientes abordan metodologías específicas, implementaciones prácticas y la 

evaluación de riesgos en sectores cada vez más diversos. La mezcla de estudios cualitativos, cuantitativos y mixtos 

refleja una tendencia hacia la comprensión integral y la gestión eficaz de los riesgos laborales, adaptándose a las 

realidades y desafíos de cada sector y región. 

 

CONCLUSIONES 

El análisis literario de la evolución de las prácticas de gestión de riesgos laborales en América Latina y países de habla 

hispana revela un panorama en constante transformación y mejora. A lo largo de las últimas décadas, se ha observado 

un incremento notable en la cantidad y diversidad de investigaciones dedicadas a la identificación, evaluación y 

mitigación de riesgos laborales en diversos sectores. 

Los estudios inicialmente se centraban en describir y categorizar los riesgos, ofreciendo una base fundamental para la 

comprensión de los peligros presentes en los entornos laborales. Con el tiempo, el enfoque se ha desplazado hacia la 

implementación de metodologías específicas y la evaluación de estrategias de prevención más sofisticadas. Esta 

evolución refleja un mayor interés y compromiso de los países de la región por mejorar las condiciones de trabajo y 

proteger la salud de los trabajadores. 

El análisis de 40 artículos científicos seleccionados destaca varias tendencias y áreas de enfoque clave. La diversidad 

de sectores y metodologías empleadas en los estudios muestra una comprensión multifacética de los riesgos laborales 

y las estrategias de mitigación.  Los resultados indican que, aunque siempre han existido situaciones de riesgo en el 

trabajo, la atención y el análisis dedicado a estos riesgos han aumentado significativamente con el tiempo. Los países 

de habla hispana han avanzado en la formulación y aplicación de medidas preventivas, promoviendo ambientes de 

trabajo más seguros y saludables. 

Finalmente, este análisis literario proporciona una base sólida para la formulación de estrategias efectivas de 

prevención y mitigación de riesgos laborales. La revisión detallada de la literatura existente contribuye de manera 

informativa al desarrollo de políticas o prácticas que mejoren la seguridad de los trabajadores en diversas industrias. 

La investigación resalta la importancia de continuar desarrollando y adaptando las estrategias de gestión de riesgos 

laborales para enfrentar los desafíos emergentes y garantizar la protección de la salud ocupacional en América Latina 

y los países de habla hispana. 
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RESUMEN   

Se realizó una investigación de enfoque cualitativa, con diseño no experimental y su alcance descriptivo, realizando 

una descripción holística, de los Modelos de Gestión Administrativa enfocados a la competitividad empresarial. Este 

trabajo tuvo como objetivo abordar la importancia de comprender a las organizaciones como sistemas complejos que 

requieren de modelos de gestión administrativa adecuados que les ayuden a enfrentar los retos actuales y a alcanzar 

los objetivos organizacionales. Se buscó describir los modelos de gestión administrativa existentes, así como su 

importancia, ya que permiten la articulación de la empresa como un sistema integrado. Su enfoque integral abarca 

aspectos como la gestión, la dirección, la comunicación organizacional y la tecnología. Este enfoque integral reconoce 

la interconexión y la importancia de estos aspectos en el funcionamiento global de la organización, destacando la 

necesidad de gestionarlos de manera coordinada y estratégica para alcanzar el éxito empresarial en un entorno 

empresarial dinámico y competitivo. Por lo anterior, se buscó demostrar que los modelos de gestión administrativa son 

herramientas esenciales para mejorar la eficiencia y la efectividad de una empresa al optimizar sus procesos, planificar 

estratégicamente, desarrollar el talento humano, gestionar el conocimiento y enfocarse en las competencias necesarias 

para alcanzar las metas organizacionales, siendo fundamentales para el éxito y la sostenibilidad de las organizaciones 

en el entorno empresarial actual. 

 

Palabras clave: Competitividad, modelos de gestión administrativa, sistema integrado y sostenibilidad. 

 

ABSTRACT 

A qualitative approach research was carried out, with a non-experimental design and its descriptive scope, making a 

holistic description of the Administrative Management Models focused on business competitiveness. This work aims 

to address the importance of understanding organizations as complex systems that require appropriate administrative 

management models that help them face current challenges and achieve organizational objectives. The aim was to 

describe the existing administrative management models, as well as their importance, since they allow the articulation 

of the company as an integrated system. Its comprehensive approach covers aspects such as management, direction, 

organizational communication and technology. This comprehensive approach recognizes the interconnection and 

importance of these aspects in the overall functioning of the organization, highlighting the need to manage them in a 

coordinated and strategic manner to achieve business success in a dynamic and competitive business environment. 

Therefore, we sought to demonstrate that administrative management models are essential tools to improve the 

efficiency and effectiveness of a company by optimizing its processes, strategically planning, developing human talent, 

managing knowledge and focusing on the competencies necessary to achieve organizational goals, being fundamental 

to the success and sustainability of organizations in the current business environment. 

 

Keywords: Competitiveness, administrative management models, integrated system and sustainability. 

 

INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo de investigación proporciona información valiosa sobre la importancia de los modelos de gestión 

administrativa en las organizaciones postindustriales debido a varios factores clave tales como, adaptación al entorno 

cambiante, eficiencia y efectividad, sostenibilidad, competitividad y gestión del cambio.  

También describe la contribución de los modelos de gestión administrativa al funcionamiento eficiente y efectivo de 

una empresa en cuanto a que coadyuva a la optimización de procesos, planificación estratégica, desarrollo del talento, 

gestión del conocimiento y enfoque en competencias. 

Así mismo, se abordan temas como, el enfoque integral de los modelos de gestión, que abarcan varios aspectos 

fundamentales para el funcionamiento eficiente y efectivo de una organización. Estos aspectos incluyen: Gestión, que 

se refiere a la administración y dirección de los recursos de la empresa para lograr los objetivos establecidos de manera 

eficiente y efectiva. Dirección, la cual implica la toma de decisiones estratégicas y la orientación de la empresa hacia 

el logro de sus metas a largo plazo. Comunicación organizacional, destaca la importancia de una comunicación efectiva 

dentro de la organización para garantizar la transmisión clara de información y la cohesión entre los miembros del 

equipo. Tecnología, considera la incorporación y el uso adecuado de la tecnología como un factor clave para la mejora 

de los procesos y la competitividad de la empresa.  
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Este documento pretende brindar una visión clara sobre la importancia de reconocer la interconexión y la importancia 

de estos aspectos en el funcionamiento global de la organización, destacando la necesidad de gestionarlos de manera 

coordinada y estratégica para alcanzar el éxito empresarial en un entorno empresarial dinámico y competitivo. 

 

TEORÍA  

La gestión empresarial se enfrenta a desafíos cada vez más complejos en un entorno globalizado y en constante cambio. 

La comprensión de las diversas teorías y enfoques de la administración, desde los clásicos hasta los contemporáneos, 

es fundamental para abordar estos desafíos de manera efectiva. Tanto el modelo estructuralista, centrado en la 

racionalidad y la eficiencia organizacional, como la teoría de las relaciones humanas, que destaca la importancia del 

bienestar y la motivación de los empleados, ofrecen perspectivas valiosas que pueden complementarse mutuamente. 

Al integrar estos enfoques, las empresas pueden construir estructuras sólidas y al mismo tiempo cultivar un ambiente 

laboral positivo y productivo. En última instancia, la comprensión y aplicación de estas teorías contribuyen a la mejora 

continua de las organizaciones y su capacidad para enfrentar los desafíos del futuro con éxito. 

A continuación, se presenta una matriz de información que resume los aspectos de las teorías de la administración 

científica, la teoría de las relaciones humanas y el modelo estructuralista: 

Tabla 1. Resumen de las Teorías de Gestión Administrativa, pros y contras 

 

Aspecto Principales 

Conceptos 

Fundadores Enfoques Ventajas Áreas de 

Oportunidad 

Administración 

Científica 

Eficiencia, métodos  
científicos, 

racionalización  
del trabajo, división 

del trabajo, incentivos 

Frederick W. Taylor, 
Henry L. Gantt 

Mejora de la 
productividad y 

eficiencia mediante  
Métodos científicos y  

análisis del trabajo 

Mejora de la 
eficiencia y  

productividad, 
enfoque en la 

estandarización 

y métodos de 
trabajo 

Rigidez en los 
métodos de  

trabajo, enfoque 
excesivo en la 

eficiencia a costa del  

bienestar de los 
empleados 

Teoría de las 

Relaciones  

Humanas 

Motivación, 

satisfacción  

laboral, relaciones  
interpersonales,  

necesidades humanas 

Elton Mayo, 

Abraham Maslow, 

Douglas McGregor 

Enfoque en las  

necesidades y  

motivaciones 
humanas,  

importancia de las  

relaciones  

interpersonales 

Aumento de la  

Satisfacción y 

motivación  
de los 

empleados,  

mejoramiento 

del clima laboral 

Descuido de aspectos  

estructurales y 

eficiencia 
organizativa, falta de  

atención a la 

innovación 

Modelo  

Estructuralista 

Burocracia,  

racionalidad,  
estructura  

organizativa,  

autoridad, jerarquía 

Max Weber Establecimiento de  

una estructura  
racional y burocrática 

para la organización 

Establecimiento 

de una estructura  
organizativa 

clara y formal 

Generación de rigidez  

burocrática, falta de  
flexibilidad y  

adaptabilidad 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de los autores 

mencionados en la tabla, así como de Hernández Palma, H. G. (2011). La gestión 

empresarial, un enfoque del siglo XX, desde las teorías administrativas científica, 

funcional, burocrática y de relaciones humanas. 

 

Esta tabla o matriz proporciona una visión comparativa de las tres teorías de gestión empresarial, destacando sus 

diferencias y similitudes en términos de conceptos fundamentales, enfoques, ventajas y áreas de oportunidad. 

En el mundo contemporáneo, las sociedades postindustriales experimentan una constante fragmentación, donde los 

grupos humanos tienden a dividirse en entidades más pequeñas y diversas, a pesar de las fuerzas globalizadoras que 

actúan sobre ellas. Esta dinámica social plantea desafíos significativos para la comprensión y gestión de las 

organizaciones, que se ven obligadas a adaptarse a este entorno en constante cambio.  

Los autores Carlos Caicedo Escobar y Carlos Cortés Amador (1997), presentan los modelos de gestión como parte 

fundamental de la organización, destacando su papel en la articulación de la empresa como un sistema integrado. Su 

enfoque integral abarca aspectos como la gestión, la dirección, la comunicación organizacional y la tecnología. 

Estos autores resaltan la importancia de comprender a las organizaciones como sistemas complejos que requieren de 

modelos de gestión adecuados para su funcionamiento eficiente y efectivo. A través de sus aportes, contribuyen a la 

comprensión de cómo los modelos de gestión administrativa son fundamentales para el éxito y la sostenibilidad de las 

organizaciones en el entorno empresarial actual.  

El concepto de modelo de gestión administrativa se refiere a un marco teórico y práctico que guía las acciones y 

decisiones de los directivos y gerentes en una organización para lograr sus objetivos de manera eficiente y efectiva. 

Estos modelos proporcionan una estructura para la planificación, organización, dirección y control de las actividades 

empresariales, permitiendo una gestión más sistemática y orientada hacia el logro de resultados. 
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Los modelos de gestión administrativa pueden abarcar diferentes enfoques y metodologías, como la gestión estratégica, 

la gestión por procesos, la gestión del talento, la gestión del conocimiento y la gestión por competencias, entre otros. 

Estos modelos se adaptan a las necesidades específicas de cada organización y su entorno, brindando herramientas y 

técnicas para mejorar la productividad, la calidad, la satisfacción de los colaboradores y la competitividad en el 

mercado. 

En este contexto, el conocimiento, la innovación y la incorporación tecnológica se han convertido en recursos 

estratégicos fundamentales para la competitividad. Aquí podemos destacar la importancia de la educación como factor 

crítico para el desarrollo individual, nacional y organizacional, y enfatizar la necesidad de que las organizaciones se 

conviertan en espacios de aprendizaje continuo y desarrollo del conocimiento. 

La organización moderna se define por su capacidad para comunicar significados comunes que faciliten el logro de 

metas compartidas. A diferencia del enfoque clásico, que se centraba en funciones y áreas, la perspectiva actual 

reconoce la importancia de la coordinación y el estilo gerencial en la conducción de los procesos organizacionales. 

La motivación de las personas en el entorno laboral se vincula estrechamente con la satisfacción de diversas 

necesidades humanas, como la seguridad, la autorrealización y el afecto.  

Teorías de autores como Maslow, Fromm y Max Neff, citados por Escobar y Amador (1997), proporcionan un marco 

para comprender estas necesidades y promover un ambiente de trabajo saludable y productivo. 

La gestión empresarial ha sido moldeada por una variedad de teorías, enfoques y pensadores a lo largo del tiempo, 

como indica Castilla (2005). En un entorno empresarial dinámico y cambiante, es crucial comprender las bases teóricas 

y diversificar enfoques para alcanzar nuevos estándares y logros en los fenómenos organizativos, haciendo un mejor 

uso de los recursos humanos, materiales y financieros, tal como lo señalan Berreiro Fernández et al. (2003) 

La importancia de un modelo de gestión administrativa radica en varios aspectos clave para el funcionamiento eficiente 

y efectivo de una organización, tales como: 

Optimización de procesos: Un modelo de gestión administrativa bien diseñado permite identificar áreas de mejora en 

los procesos internos de la empresa, lo que conduce a una mayor eficiencia operativa y a la reducción de costos 

innecesarios. 

Planificación estratégica: Facilita la planificación estratégica al establecer objetivos claros, definir estrategias para 

alcanzarlos y monitorear su progreso, lo que ayuda a alinear todas las áreas de la organización hacia un mismo fin y a 

tomar decisiones informadas. 

Desarrollo del talento: Los modelos de gestión del talento humano permiten identificar, desarrollar y retener a los 

colaboradores más capacitados, lo que contribuye a mejorar el desempeño individual y colectivo de la empresa. 

Gestión del conocimiento: Ayuda a organizar, compartir y aprovechar el conocimiento dentro de la empresa, 

fomentando la innovación, la creatividad y la mejora continua. 

Enfoque en competencias: Los modelos de gestión por competencias permiten alinear las habilidades y capacidades 

de los colaboradores con los requerimientos del puesto de trabajo, favoreciendo un desempeño óptimo y una mayor 

productividad. 

En el contexto de la evolución de los procesos organizacionales, se ha observado una creciente demanda por modelos 

de gestión que aseguren un desarrollo efectivo y eficiente de las organizaciones. Estos modelos buscan garantizar 

criterios de calidad, productividad, satisfacción y compromiso tanto a nivel individual como colectivo. Entre los 

modelos más destacados se encuentran la gestión estratégica y prospectiva, la gestión por procesos, la gestión del 

talento, la gestión del conocimiento y la gestión por competencias. La adopción de una visión sistémica en las 

organizaciones ha impulsado el protagonismo de estos modelos como fuentes esenciales de desarrollo. 

Estos modelos representan elementos clave para comprender la dinámica entre individuo y organización, con el 

objetivo de establecer una relación coherente entre productividad y satisfacción. Este principio básico se convierte en 

el paradigma fundamental que guía las acciones del gestor en la búsqueda de un equilibrio óptimo entre el desempeño 

organizacional y el bienestar individual de los colaboradores (Tejada, 2003). 

En los modelos de gestión administrativa, se pueden identificar varios elementos generales que son fundamentales para 

el funcionamiento eficiente y efectivo de una organización. Algunos de estos elementos incluyen: 

Gestión estratégica y prospectiva: Establece la dirección y los objetivos a largo plazo de la organización, identificando 

oportunidades y amenazas en el entorno y diseñando estrategias para alcanzar los objetivos. 

Gestión por procesos: Enfocada en la optimización de los procesos internos de la empresa para mejorar la eficiencia, 

la calidad y la satisfacción del cliente. 

Gestión del talento: Se centra en identificar, desarrollar y retener el talento humano dentro de la organización, 

asegurando que los colaboradores estén alineados con los objetivos y valores de la empresa. 

Gestión del conocimiento: Busca organizar, compartir y aprovechar el conocimiento dentro de la organización para 

fomentar la innovación y la mejora continua. 
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Gestión por competencias: Se enfoca en identificar las competencias necesarias para cada puesto de trabajo y en 

desarrollarlas en los colaboradores para mejorar su desempeño y contribución a la organización. 

Según Tejada (2003), desde la perspectiva organizacional, la gestión del talento humano se vincula estrechamente con 

la eficiencia y efectividad de los procesos productivos. Aquí, la gerencia desempeña un papel fundamental al adquirir 

conocimientos que le permitan identificar, apoyar y potenciar el talento tanto de sus colaboradores como el propio. 

Este enfoque implica un cambio en el paradigma gerencial, que pasa de una visión centrada únicamente en la dirección 

y toma de decisiones a una que también abraza el desarrollo del capital humano como motor de transformación 

organizacional. 

Para que este modelo sea efectivo, es crucial que la gerencia adopte un pensamiento congruente con la valorización de 

la individualidad y la diversidad. Reconocer y respetar las diferencias entre los individuos se convierte en un elemento 

clave para impulsar la transformación organizacional de manera significativa. 

Además, se destaca la importancia de las organizaciones como entornos de aprendizaje continuo. Esta perspectiva, 

promovida por autores como Peter Senge, citado por Bolívar (2000), enfatiza la necesidad de integrar los procesos de 

aprendizaje en la vida diaria de la organización, reconociendo al conocimiento como la fuente primordial del desarrollo 

organizacional. 

Por otro lado, y siguiendo con el orden de análisis, la gestión del conocimiento emerge como una estrategia 

complementaria, que aprovecha la experiencia y el conocimiento colectivo e histórico de la organización para 

promover su desarrollo, apoyándose en las tecnologías, buscando generar los ambientes propicios para la investigación 

y desarrollo de nuevas ideas con miras a la innovación. Es necesario reconocer que la estrecha relación entre la gestión 

del talento y del conocimiento, destaca la importancia de aprovechar sinergias entre ambos enfoques para potenciar el 

crecimiento organizacional de manera integral. 

Por último, el concepto de competencias también emerge como un elemento central en este contexto, entendiendo que 

las competencias se definen, según Alles (2007), como “características fundamentales de un ser humano, relacionadas 

a un estándar de efectividad y un hacer mejor en un trabajo o situación” o como lo define Tejada (2003), de acuerdo a 

diversa literatura “saber hacer en contexto", reflejando la integración de conocimiento, habilidades, actitudes y 

emociones en la acción efectiva. Este enfoque reconoce la importancia del contexto y la interacción en el desarrollo 

de competencias, así como la necesidad de una gestión por competencias que identifique, desarrolle y promueva las 

habilidades clave para el éxito organizacional. 

Podemos comprender, después de este breve análisis de estos diversos enfoques, que la gestión del talento humano y 

del conocimiento, junto con la gestión por competencias, ofrecen un marco integral para el desarrollo organizacional. 

Estos enfoques ponen de relieve la importancia de valorar y desarrollar el capital humano como motor de cambio y 

crecimiento, reconociendo la individualidad, la diversidad y el aprendizaje continuo como pilares fundamentales para 

el éxito en un entorno empresarial en constante evolución. 

En la siguiente ilustración, se hace una representación en forma de pirámide que muestra los elementos que deben 

considerar los modelos de gestión estratégica, para una correcta implementación. 

Figura 1. Pirámide de elementos clave de los Modelos de Gestión Estratégica. 

GESTIÓN ESTRATÉGICA EN ORGANIZACIONES 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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En esta pirámide, cada nivel representa una característica clave de los modelos de gestión estratégica. En la base, se 

encuentra la adaptabilidad y el control, que destaca la capacidad de estos modelos para adaptarse a cambios en el 

entorno y ajustar estrategias en consecuencia. A medida que subimos en la pirámide, encontramos la evaluación 

equilibrada, que resalta la importancia de utilizar métricas financieras y no financieras para medir el desempeño de la 

organización de manera integral. Luego, está la comprensión dinámica, que hace hincapié en la capacidad de los 

modelos para modelar interacciones y relaciones causales a lo largo del tiempo. Finalmente, en la cima de la pirámide, 

está la visión holística, que destaca la integración de múltiples perspectivas y variables clave para una gestión 

estratégica completa. Considerando lo anterior podemos decir que la gestión efectiva de una organización requiere la 

aplicación de herramientas que permitan anticiparse a los cambios, tomar decisiones informadas y alinear los objetivos 

de todas las áreas con la estrategia global de la empresa. 

Para poder comprender la construcción de los Modelos de Gestión Administrativa, a continuación, se describen 

separadamente para poder hacer una comparación entre ellos: 

Modelo Malcolm Baldrige 

El Modelo Malcolm Baldrige, representado por los criterios del Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA), 

es una referencia fundamental en la gestión de la calidad total (GCT) en los Estados Unidos. Este modelo, establecido 

como el mayor reconocimiento a la excelencia para las organizaciones estadounidenses, se basa en criterios que 

enfatizan la mejora continua, la implicación de los empleados y la orientación hacia los clientes (Camisón et al, 2019). 

El Modelo Malcolm Baldrige es de gran importancia en la gestión de la calidad total debido a varios factores clave: 

Referencia Fundamental: El Modelo Malcolm Baldrige, representado por los criterios del Malcolm Baldrige National 

Quality Award (MBNQA), es una referencia fundamental en la gestión de la calidad total en los Estados Unidos. Este 

modelo es reconocido como el mayor galardón a la excelencia para las organizaciones estadounidenses. 

Énfasis en la Mejora Continua: El modelo se basa en criterios que enfatizan la mejora continua, lo que impulsa a las 

organizaciones a buscar constantemente la excelencia y a evolucionar en sus procesos y resultados. 

Implicación de los Empleados: Uno de los aspectos destacados del Modelo Malcolm Baldrige es la importancia que 

otorga a la implicación de los empleados en el proceso de mejora continua. Esto fomenta un ambiente de trabajo 

colaborativo y motivado. 

Orientación hacia los Clientes: El modelo se centra en las necesidades y expectativas de los clientes, lo que ayuda a 

las organizaciones a alinear sus procesos y estrategias para satisfacer de manera efectiva a su base de clientes. 

Medición del Desempeño y Conocimiento Organizativo: El Modelo Malcolm Baldrige destaca la importancia de la 

medición del desempeño y el conocimiento organizativo como base para el desarrollo de estrategias clave y la mejora 

continua en la organización. 

Los líderes de las organizaciones pueden aplicar los criterios del Modelo Malcolm Baldrige en su día a día de las 

siguientes maneras: Enfoque en la Dirección Estratégica y Clientes: Los líderes deben enfocarse en la dirección 

estratégica de la organización y en comprender las necesidades y expectativas de los clientes. Esto implica liderar con 

una visión clara y orientada hacia la satisfacción del cliente. 

Gestión basada en Resultados: Los líderes deben dirigir, responder y gestionar el desempeño basándose en resultados 

concretos. Esto implica establecer métricas claras, medir el desempeño de la organización y tomar decisiones basadas 

en datos y resultados. 

Medición del Desempeño y Conocimiento Organizativo: Los líderes deben promover la medición del desempeño y 

fomentar un ambiente de aprendizaje organizativo. Esto implica valorar el conocimiento interno de la organización y 

utilizarlo para mejorar continuamente los procesos y resultados. 

Desarrollo de Estrategias Clave: Los líderes deben utilizar la información obtenida a través de la medición del 

desempeño y el conocimiento organizativo para desarrollar estrategias clave relacionadas con los procesos y la 

alineación de recursos. Esto implica identificar áreas de mejora y establecer acciones para alcanzar la excelencia. 

Implicación de los Empleados: Los líderes deben fomentar la implicación de los empleados en la búsqueda de la 

excelencia organizativa. Esto implica crear un ambiente de trabajo colaborativo, motivador y que promueva la 

participación activa de todos los miembros de la organización. 

El Modelo Malcolm Baldrige se basa en siete áreas de rendimiento, cada una con un peso distinto, que proporcionan 

un marco integral para la aplicación de 19 subcriterios. A continuación, se detallan las áreas de rendimiento y algunos 

subcriterios que componen el Modelo Malcolm Baldrige: 

Liderazgo (10% del peso total): Liderazgo visionario. Implicación de la alta dirección. Desarrollo de la misión y visión. 

Estrategias (15% del peso total): Desarrollo de estrategias clave. Planificación estratégica. Despliegue de estrategias. 

Clientes (15% del peso total): Comprensión de las necesidades y expectativas de los clientes. Construcción de 

relaciones con los clientes. Satisfacción del cliente. 

Medición, Análisis y Gestión del Conocimiento (15% del peso total): Gestión efectiva de datos e información. Uso del 

conocimiento para la mejora. Medición del desempeño organizacional. 
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Personal (15% del peso total): Desarrollo y motivación de los empleados. Implicación del personal. Capacitación y 

desarrollo. 

Procesos (15% del peso total): Gestión por procesos. Mejora continua. Innovación en procesos. 

Resultados (20% del peso total): Resultados del producto y servicio. Satisfacción del cliente. Resultados financieros y 

de mercado. 

Estas áreas de rendimiento y subcriterios del Modelo Malcolm Baldrige proporcionan un marco completo para evaluar 

y mejorar el desempeño organizacional, abarcando aspectos clave como liderazgo, estrategias, enfoque en los clientes, 

gestión del conocimiento, gestión de personal, procesos y resultados. 

Modelo Deming Prize 

Desde su inicio en 1951, el Deming Prize se ha destacado como un faro de excelencia en la gestión de la calidad en 

Japón, ejerciendo una influencia significativa en el desarrollo empresarial del país. Concebido con el propósito de 

impulsar mejoras tangibles en las organizaciones japonesas, este premio ha evolucionado para adaptarse a las 

cambiantes necesidades del entorno empresarial global. Su transición de "Control de Calidad Total" a "Gestión de la 

Calidad Total" (TQM) refleja no solo una mera modificación semántica, sino también la aspiración de alinearse con 

los estándares internacionales y fomentar el reconocimiento global (Camisón et al, 2019). 

El Modelo Deming Prize, también conocido como el Premio Deming, es un reconocimiento de excelencia en la gestión 

de la calidad que se otorga en Japón. Este premio se ha destacado como un referente importante en el ámbito de la 

calidad y la excelencia empresarial. A continuación, se presentan algunos aspectos clave del Modelo Deming Prize: 

Historia y Evolución: El Deming Prize se estableció en 1951 en honor al Dr. W. Edwards Deming, un experto en 

gestión de la calidad. A lo largo de los años, ha evolucionado desde un enfoque de "Control de Calidad Total" a uno 

de "Gestión de la Calidad Total" (TQM), adaptándose a las necesidades cambiantes del entorno empresarial global. 

Enfoque en la Mejora Continua: El Modelo Deming Prize se centra en fomentar una cultura de mejora continua en las 

organizaciones participantes. Más que un simple examen, promueve la autoevaluación y el compromiso con la 

implementación de prácticas de Gestión de la Calidad Total. 

Proceso de Evaluación: La evaluación de los candidatos al Deming Prize se realiza en tres etapas clave: establecimiento 

de objetivos desafiantes, implementación efectiva de la Gestión de la Calidad Total y consecución de resultados 

excepcionales. Este proceso se enfoca en la contribución a la mejora continua y al logro de los objetivos 

organizacionales. 

Beneficios y Resultados: Obtener el Deming Prize conlleva diversos beneficios significativos para las organizaciones, 

como la estabilización y mejora de la calidad, aumento de la productividad y las ventas, fortalecimiento de la cultura 

organizacional, participación total de los empleados y mejora en la eficacia operativa. 

En resumen, el Modelo Deming Prize es un reconocimiento prestigioso que promueve la excelencia en la gestión de 

la calidad a través de la mejora continua, la autoevaluación y el compromiso con la implementación de prácticas de 

Gestión de la Calidad Total. 

Modelo de Excelencia de la European Foundation for Quality Management 

El Modelo Europeo de Gestión de la Calidad, desarrollado por la European Foundation for Quality Management 

(EFQM) en 1990, sirve como base para la evaluación de organizaciones que optan al European Quality Award, 

reconocimiento a la excelencia otorgado anualmente desde 1992. Este modelo evolucionó a partir de la experiencia 

del MBNQA y del Deming Prize, pasando de ser conocido como Modelo de Excelencia Empresarial a Modelo de 

Excelencia de la EFQM en 1999, con actualizaciones menores en 2003. Se destaca su énfasis en la implicación del 

personal, la innovación, el aprendizaje, y la importancia de los clientes y otros grupos de interés, así como enfoque en 

resultados y estrategia (Camisón et al, 2019). A continuación, se presentan algunos aspectos clave del Modelo de 

Excelencia de la EFQM: 

Origen y Evolución: El Modelo de Excelencia de la EFQM evolucionó a partir de la experiencia del Malcolm Baldrige 

National Quality Award (MBNQA) y el Deming Prize. Inicialmente conocido como Modelo de Excelencia 

Empresarial, se convirtió en el Modelo de Excelencia de la EFQM en 1999, con actualizaciones menores en 2003. Este 

modelo se destaca por su énfasis en la implicación del personal, la innovación, el aprendizaje, la importancia de los 

clientes y otros grupos de interés, así como enfoque en resultados y estrategia. 

Aplicaciones y Utilidad: El Modelo EFQM se utiliza para la autoevaluación, evaluación por terceros, benchmarking y 

como base para participar en el Premio Europeo de la Calidad. La EFQM ha adaptado el modelo para pymes, 

simplificando su estructura y criterios. Este enfoque flexible y adaptable lo convierte en una herramienta valiosa para 

la gestión efectiva del desempeño y la búsqueda de resultados excepcionales. 

Elementos del Modelo: El Modelo de Excelencia de la EFQM se centra en la interacción entre los Agentes Facilitadores 

(como el liderazgo, la estrategia, las personas y los procesos) y los Resultados (como los resultados en los clientes, las 

personas, la sociedad y los resultados clave). Estos elementos forman un sistema de gestión integral que busca mantener 
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un liderazgo en calidad, formular políticas y estrategias efectivas, dirigir recursos y personal de manera eficaz, y 

diseñar procesos orientados al cliente para lograr la excelencia. 

En resumen, el Modelo de Excelencia de la EFQM es una herramienta ampliamente utilizada para evaluar y mejorar 

el desempeño organizacional, destacándose por su enfoque en la implicación del personal, la innovación, la 

importancia de los clientes y otros grupos de interés, así como enfoque en resultados y estrategia. 

Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión 

El Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión, impulsado por la Fundación Iberoamericana para la Gestión 

de la Calidad (FUNDIBEQ), representa un hito significativo en el ámbito de la calidad empresarial en la región. Desde 

su creación en 1999, este modelo ha servido como referencia para promover prácticas de gestión de excelencia en 

organizaciones de toda Iberoamérica. 

Una de las manifestaciones más destacadas de este modelo es el Premio Iberoamericano a la Calidad, instituido en el 

año 2000 y basado en los criterios del Modelo Iberoamericano. Este galardón no solo reconoce el desempeño 

excepcional de las organizaciones, sino que también fomenta una cultura de mejora continua y excelencia en la gestión. 

El Modelo Iberoamericano, a pesar de haber sido actualizado recientemente, mantiene su estructura fundamental, 

inspirada en el Modelo de Excelencia de la EFQM. Este enfoque se compone de nueve criterios que abarcan desde el 

liderazgo y la estrategia hasta los resultados globales, proporcionando un marco integral para la evaluación de la 

gestión organizacional (Camisón et al, 2019). 

A continuación, se presentan algunos aspectos clave del Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión: 

Origen y Evolución: Este modelo fue creado en 1999 y ha servido como referencia para promover prácticas de gestión 

de excelencia en organizaciones de toda Iberoamérica. Se basa en los principios de la Fundación Europea para la 

Gestión de la Calidad (EFQM) y ha sido actualizado para adaptarse a las necesidades y realidades de la región 

iberoamericana . 

Premio Iberoamericano a la Calidad: Una de las manifestaciones más destacadas del Modelo Iberoamericano es el 

Premio Iberoamericano a la Calidad, instituido en el año 2000 y basado en los criterios del propio modelo. Este 

galardón reconoce el desempeño excepcional de las organizaciones y fomenta una cultura de mejora continua y 

excelencia en la gestión. 

Estructura y Criterios: El Modelo Iberoamericano se compone de nueve criterios que abarcan desde el liderazgo y la 

estrategia hasta los resultados globales. Estos criterios proporcionan un marco integral para la evaluación de la gestión 

organizacional, centrándose en aspectos clave para la excelencia empresarial en la región. 

Proceso de Evaluación: El proceso de evaluación del Premio Iberoamericano se desarrolla en cuatro fases rigurosas, 

desde la presentación del informe de gestión hasta la entrega del premio en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de 

Estado y de Gobierno. Esta evaluación meticulosa garantiza la objetividad y la equidad en la selección de los 

ganadores, contribuyendo a la credibilidad y prestigio del galardón. 

En resumen, el Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión es un marco de referencia que promueve la 

excelencia y la mejora continua en las organizaciones de la región iberoamericana. A través de sus criterios, el premio 

asociado y su proceso de evaluación riguroso, este modelo fomenta prácticas de gestión de calidad y excelencia en las 

organizaciones de Iberoamérica. 

En la siguiente matriz de información se muestran aspectos relevantes de los modelos de gestión estratégica haciendo 

un análisis comparativo de cada uno de estos modelos internacionales de gestión de calidad total en el cuál se revelan 

similitudes y diferencias significativas entre ellos, lo que proporciona una comprensión más profunda de sus enfoques 

y aplicaciones. 
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Tabla 2. Comparativo de los modelos de gestión de la calidad total. 

 

Aspecto Misión Enfoque Esquema 

Estructural 

Retroalimentació

n 

Criterios y 

Subcriterios 

Filosofía 

Central 

Modelo EFQM 

de  

Excelencia 

Lograr 

excelencia  

en 

rendimiento,  

clientes, 

personal y  

sociedad. 

Agentes  

facilitadores y  

resultados 

Nueve 

criterios  

divididos en  

Agentes  

Facilitadore

s y  

Resultados. 

Ciclo de mejora  

continua 

Nueve criterios, 

con  

enfoque en  

liderazgo, 

personas  

y resultados 

Mejora continua 

y  

excelencia a 

través  

de la evaluación 

y  

retroalimentació

n 

Modelo  

Gerencial  

Deming 

Crear un 

sistema  

organizativo 

que  

promueva la  

cooperación 

y  

aprendizaje. 

Control  

estadístico y  

mejora 

continua. 

Centrado en 

el  

ciclo de 

mejora  

PDCA. 

Ciclo PDCA  

(Planificar, Hacer,  

Comprobar,  

Actuar) 

Siete criterios,  

con un fuerte  

énfasis en 

mejora  

continua y  

cooperación 

Mejora continua  

a través de la  

gestión de  

procesos y  

aprendizaje  

organizacional 

Modelo  

Iberoamerican

o  

para la 

Excelencia 

Similar al 

EFQM,  

con énfasis 

en  

liderazgo y  

dirección  

adecuados. 

Liderazgo,  

clientes, 

procesos  

y resultados. 

Basado en el  

EFQM, con 

ligeras  

Variaciones. 

Similar al EFQM,  

con enfoques  

específicos en  

áreas clave 

Similar al 

EFQM,  

adaptado a  

contextos  

iberoamericano

s 

Adaptación del  

EFQM con un  

enfoque cultural 

y  

lingüístico  

específico 

Modelo  

Malcolm  

Baldrige 

Sistema de  

liderazgo y  

planificació

n  

estratégica  

orientada al  

cliente. 

Liderazgo  

orientado al  

cliente, apoyo  

organizacional

. 

Siete 

criterios  

orientados a  

liderazgo,  

estrategia y  

resultados. 

Estrategia, 

despliegue,  

evaluación y  

revisión 

Siete criterios,  

con un enfoque  

integral en  

liderazgo y  

resultados 

Excelencia a  

través de  

liderazgo en la  

gestión y  

enfoque en el  

cliente 

Fuente: Elaboración propia con información tomada de de Nieves Nieto, C., y  

McDonnell, L. R. (2006, September). Comparación entre los modelos de gestión de  

calidad total: EFQM, gerencial de Deming, Iberoamericano para la excelencia y Malcom  

Baldrige. Situación frente a la ISO 9000. In X Congreso de Ingeniería de Organización 

 

Este cuadro ofrece una visión general de cómo cada modelo aborda la gestión de la calidad total, resaltando sus 

similitudes y diferencias fundamentales. Aunque todos comparten el objetivo de mejorar la calidad y la excelencia 

organizacional, cada uno aporta un enfoque único que refleja sus orígenes y la filosofía subyacente. 

El análisis comparativo de los modelos internacionales de gestión de calidad total resalta la diversidad de enfoques y 

metodologías disponibles para las organizaciones que buscan mejorar su desempeño y excelencia. Cada modelo tiene 

sus propias fortalezas y áreas de enfoque, y la elección del modelo más adecuado dependerá de las necesidades y 

prioridades específicas de cada organización. 

Para la construcción de un nuevo modelo de gestión administrativa, los escenarios pueden ser herramientas poderosas  

para orientar el diseño de estos modelos de negocio, al proporcionar una visión holística del entorno futuro, estimular 

la creatividad y la innovación, y facilitar la identificación de riesgos y oportunidades, de las siguientes maneras 

(Osterwalder y Pigneur, 2011): 

 1. Proyección al futuro: La anticipación de cambios en el entorno empresarial es un elemento crítico para el éxito de 

las organizaciones. Según Courtney, Kirkland, y Viguerie (1997), la capacidad de anticipar y prepararse para diferentes 

futuros posibles permite a las empresas tomar decisiones proactivas en lugar de reactivas, una ventaja competitiva 

significativa en mercados dinámicos. El análisis de escenarios fomenta esta anticipación al obligar a los innovadores 

a considerar una amplia gama de posibles evoluciones del entorno empresarial y del mercado, lo que facilita una mejor 

preparación frente a cambios inesperados. 

2. Contextualización: La identificación de oportunidades emergentes es otro beneficio crucial derivado del análisis de 

escenarios. Ramírez y Wilkinson (2016) argumentan que esta metodología expande el horizonte de planificación de 

los innovadores, permitiéndoles descubrir y aprovechar nuevas oportunidades que podrían pasar desapercibidas bajo 
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enfoques más convencionales. Al visualizar diferentes futuros, los líderes empresariales pueden desarrollar estrategias 

para capturar oportunidades emergentes, estableciendo una ventaja competitiva sostenible. 

3. Adaptación estratégica: La adaptabilidad estratégica es esencial en un entorno empresarial caracterizado por el 

cambio constante. El análisis de escenarios provee a los innovadores con insights valiosos para ajustar sus modelos de 

negocio ante diferentes contextos futuros (Mintzberg, Ahlstrand, y Lampel, 2020). Esta capacidad de adaptación 

estratégica asegura que las empresas no solo sobrevivan sino prosperen ante las fluctuaciones del mercado y cambios 

en el entorno de negocio. 

4. Creatividad e innovación: Finalmente, la exploración de diferentes futuros puede actuar como un catalizador para 

la creatividad y la innovación (Amara, 1991). Al desafiar a los innovadores a pensar de manera no convencional y 

considerar escenarios fuera de lo común, el análisis de escenarios estimula la generación de ideas disruptivas y 

promueve el desarrollo de modelos de negocio innovadores. 

5. Identificación de riesgos y oportunidades: Al explorar diversos futuros, los escenarios ayudan a identificar posibles 

riesgos y oportunidades que podrían surgir en el mercado. La evaluación de riesgos mediante el análisis de escenarios 

permite a los innovadores identificar y prepararse para posibles amenazas en distintos futuros (Van der Heijden, 2005). 

Esta metodología ayuda a las organizaciones a desarrollar planes de contingencia y estrategias de mitigación de riesgos, 

protegiendo sus modelos de negocio contra eventos adversos potenciales. Al considerar un espectro amplio de 

escenarios posibles, los innovadores pueden diseñar estrategias más resilientes y flexibles. 

Al igual que el análisis de los escenarios, la incorporación de información de clientes a estos representa una ventaja 

competitiva, incorporar información sobre los clientes en los escenarios es fundamental para comprender el mercado, 

personalizar las estrategias, validar ideas y fomentar la innovación centrada en el cliente en el diseño de modelos de 

negocio. Debemos entender que el emprendimiento ha emergido como una fuerza motriz en la economía global, 

impulsando la necesidad de herramientas efectivas para la formulación de proyectos innovadores.  

El modelo de negocio, en el contexto empresarial contemporáneo, ha adquirido una relevancia indiscutible. Es un 

instrumento vital para comprender, diseñar y gestionar empresas en un entorno caracterizado por la innovación y la 

dinámica cambiante del mercado.  

En este contexto, el modelo Canvas se erige como una metodología crucial para el desarrollo y la evaluación de ideas 

de negocios. Por lo anterior es necesario explorar la relevancia y el impacto del modelo Canvas en la formulación de 

proyectos, abordando sus fundamentos teóricos, su aplicación práctica y su relación con otras herramientas 

tradicionales como el plan de negocios. 

El modelo Canvas, propuesto por Alexander Osterwalder en 2004, se presenta como una estructura visual que permite 

desglosar y analizar los componentes esenciales de una idea de negocio. A través de un lienzo, este modelo articula de 

manera coherente, aspectos clave como la propuesta de valor, los segmentos de clientes, las fuentes de ingresos y los 

canales de distribución, entre otros. Este enfoque modular y sistémico facilita la comprensión holística de un proyecto 

empresarial, identificando sus fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora (Herrera, 2015). 

El Modelo Canvas ha revolucionado la forma en que se conciben y planifican los negocios. Como señala Rodríguez 

(2012), este modelo ofrece una visión holística de la empresa al desglosarla en nueve bloques fundamentales, desde 

los segmentos de clientes hasta la estructura de costos. Su carácter gráfico y simplificado lo convierte en una 

herramienta ágil y accesible, ideal para emprendedores y empresas de cualquier tamaño. 
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Figura 2. Lienzo Canvas. 

Fuente:https://medium.com/dise%C3%B1o-estrat%C3%A9gico-y-de-servicios/business-model-canvas-o-lienzo-de-

modelo-de-negocio-a94cdf96361c 

 

Una de las fortalezas del Modelo Canvas es su capacidad para adaptarse a diversas aplicaciones y contextos 

empresariales. Autores como Díaz (2013) y Giannice (2013) destacan su utilidad en la formulación de proyectos de 

grado y en la comprensión de la logística dentro del modelo de negocio, respectivamente. Además, el Modelo Canvas 

ha dado origen a variantes como el Lean Canvas propuesto por Maurya (2010), que integra principios de Lean Startup 

para una gestión más ágil y flexible. La flexibilidad y adaptabilidad del Modelo Canvas lo han convertido en una 

herramienta imprescindible para emprendedores y empresas en un mundo empresarial en constante evolución. Como 

señala Garzón (2014), este modelo ha transformado la forma en que se perciben y desarrollan los negocios, 

especialmente en el contexto de las startups tecnológicas, mismas que están en pleno desarrollo y crecimiento, así 

como con todas las dudas al respecto de su futuro. Sin embargo, es importante reconocer que el Modelo Canvas no 

sustituye por completo al plan de negocios tradicional. Como mencionan Canós-Darós y Santandreu Mascarell (2014), 

el plan de negocios sigue siendo relevante en la formulación y presentación de proyectos ante entidades financieras e 

inversores. No obstante, el Modelo Canvas ofrece una visión más dinámica y visual del negocio, permitiendo una 

mayor agilidad y adaptación a los cambios del mercado. 
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A manera de poder comprender mejor los nueve bloques que integran el lienzo del modelo Canvas, se presenta la 

siguiente tabla:  

 

Tabla 3. Explicación de los 9 bloques del lienzo Canvas.  

 

Bloque Descripción 
Propuesta de Valor Describe el conjunto de productos o servicios que se ofrecen y 

cómo satisfacen las necesidades o solucionan los problemas de 

los clientes de manera única y diferenciada. 

Segmentos de clientes Se refiere a los grupos de personas o empresas a quienes se 

dirige el producto o servicio.  

Identifica y define claramente los distintos segmentos de 

mercado a los que se pretende alcanzar con la oferta. 

Relación con clientes Se refiere al tipo de relación que se establece con los clientes a 

lo largo de su ciclo de vida, desde la adquisición hasta la 

retención. Puede ser personalizada, automatizada, etc. 

Canales de comunicación Son los medios a través de los cuales se llega a los clientes para 

entregarles la propuesta de valor. Pueden ser canales de venta, 

distribución, comunicación, etc. 

Actividades clave Son las acciones o actividades principales que la empresa debe 

llevar a cabo para crear y entregar la propuesta de valor a los 

clientes. Son fundamentales para el funcionamiento del  

negocio. 

Recursos clave Son los activos indispensables para hacer funcionar el negocio 

y entregar la propuesta de valor. Pueden ser recursos físicos, 

humanos, financieros, etc. 

Aliados clave Se refiere a las colaboraciones o alianzas estratégicas que la 

empresa establece con otras organizaciones para mejorar su 

propuesta de valor, reducir costos, acceder a nuevos mercados, 

etc. 

Estructura de gastos Representa todos los gastos necesarios para operar el negocio 

y entregar la propuesta de valor. Pueden ser costos fijos, 

variables, de adquisición de clientes, etc. 

Fuentes de ingreso Representa las diferentes formas en que la empresa genera 

ingresos a través de la venta de productos o servicios. Pueden 

ser ingresos recurrentes, únicos, etc. 

Fuente: Creación propia con información obtenida de Herrera, D. C. F. (2015). El modelo Canvas en la formulación 

de proyectos. Cooperativismo y desarrollo, 23(107) 

 

Podemos concluir que el Modelo Canvas representa una herramienta fundamental en el arsenal de cualquier 

emprendedor o empresario. Su capacidad para ofrecer una visión panorámica y simplificada del negocio, junto con su 

flexibilidad y adaptabilidad, lo convierten en un elemento clave en la formulación y gestión de empresas en el siglo 

XXI. Sin embargo, su aplicación debe complementarse con una estrategia sólida y una comprensión profunda del 

mercado y del entorno empresarial. 

 

METODOLOGÍA 

Esta investigación es de enfoque cualitativo, con diseño no experimental y su alcance es descriptivo, por lo que se 

llevó a cabo un análisis de información, de forma bibliográfica y documental. 

Técnica e Instrumento  

Para realizar la presente investigación, se llevó a cabo un análisis de información relacionada con Modelos de Gestión 

Administrativa enfocados en la Competitividad Empresarial, este análisis se hizo considerando criterios de referencia, 

tales como,  relevancia, alcance, autoridad, credibilidad, actualidad, objetividad y exactitud en su contenido 

bibliográfico y documental, considerando libros, revistas, publicaciones, páginas de internet, libros electrónicos, 

revistas electrónicas, entre otras fuentes de datos, relacionados con el tema de Modelos de Gestión Administrativa 

enfocados en la Competitividad Empresarial. 

Procedimiento 

Para recolectar esta información se visitó tanto de manera presencial como también mediante su página virtual, la 

Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI) de la Universidad Veracruzana, localizada en el campus 

Mocambo del municipio de Boca del Río, perteneciente al estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con el objetivo 
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de consultar los libros, revistas y trabajos de tesis relacionados a Modelos de Gestión Administrativa enfocados en la 

Competitividad Empresarial. 

Otra parte de la investigación se recopiló de internet, para ello, se utilizaron los siguientes motores de búsqueda: 

• Google.com 

• Scholar.google.es (Google Académico) 

• Microsoft Edge. 

 

RESULTADOS  

Con el desarrollo de este trabajo de investigación, encontramos que, en la actualidad, las empresas se ven en la 

necesidad de cumplir con las expectativas cada vez más globales de los seres humanos y asegurar su perdurabilidad y 

sostenibilidad en un mercado empresarial complejo. La evolución histórica de la gestión empresarial ha sido impulsada 

por el desarrollo cultural en oriente y occidente, analizando las cuatro funciones clave: planificar, organizar, dirigir y 

controlar. La gestión empresarial ha sido moldeada por una variedad de teorías, enfoques y pensadores a lo largo del 

tiempo, como indica Castilla (2005). En un entorno empresarial dinámico y cambiante, es crucial comprender las bases 

teóricas y diversificar enfoques para alcanzar nuevos estándares y logros en los fenómenos organizativos, haciendo un 

mejor uso de los recursos humanos, materiales y financieros, tal como lo señalan Berreiro Fernández et al. (2003) 

Como consecuencia de lo anterior, surge la importancia del concepto de modelo de gestión administrativa y su 

aplicación dentro de las organizaciones, el cual se presenta como un marco teórico y práctico para abordar los desafíos 

de la gestión en un entorno empresarial en constante cambio. Su comprensión y aplicación efectiva son fundamentales 

para el éxito y la adaptabilidad de las organizaciones en la sociedad postindustrial y globalizada del siglo XXI. 

En el contexto de la evolución de los procesos organizacionales, se ha observado una creciente demanda por modelos 

de gestión que aseguren un desarrollo efectivo y eficiente de las organizaciones. Estos modelos buscan garantizar 

criterios de calidad, productividad, satisfacción y compromiso tanto a nivel individual como colectivo. Entre los 

modelos más destacados se encuentran la gestión estratégica y prospectiva, la gestión por procesos, la gestión del 

talento, la gestión del conocimiento y la gestión por competencias. La adopción de una visión sistémica en las 

organizaciones ha impulsado el protagonismo de estos modelos como fuentes esenciales de desarrollo, su comprensión 

y aplicación contribuyen a la mejora continua de las organizaciones y su capacidad para enfrentar los desafíos del 

futuro con éxito. 

 

CONCLUSIONES 

La gestión empresarial se enfrenta a desafíos cada vez más complejos en un entorno globalizado y en constante cambio. 

La comprensión de las diversas teorías y enfoques de la administración, desde los clásicos hasta los contemporáneos, 

es fundamental para abordar estos desafíos de manera efectiva. Al integrar estos enfoques, las empresas pueden 

construir estructuras sólidas y al mismo tiempo cultivar un ambiente laboral positivo y productivo. 

La gestión eficaz de una organización, ya sea con fines de lucro o sin fines de lucro, requiere de un sistema de control 

que guíe sus acciones hacia el logro de sus objetivos estratégicos. Con el desarrollo de este trabajo, se reconoce que, 

la estrategia constituye el núcleo de la gestión organizacional y que su formulación e implementación son cruciales 

para el éxito. En todo caso, es necesario desarrollar un modelo de control de gestión centrado en el capital humano y 

la interacción con los stakeholders, considerándolos como agentes clave en el logro de los objetivos organizacionales 

(Cerda y Chacur, 2006). La gestión del talento humano y del conocimiento, junto con la gestión por competencias, 

ofrecen un marco integral para el desarrollo organizacional. Estos enfoques ponen de relieve la importancia de valorar 

y desarrollar el capital humano como motor de cambio y crecimiento, reconociendo la individualidad, la diversidad y 

el aprendizaje continuo como pilares fundamentales para el éxito en un entorno empresarial en constante evolución. 
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RESUMEN
Actualmente, las pymes del sector de laboratorios médicos y de diagnóstico en México presentan un decremento en
la existencia de establecimientos en relación al censo del año 2014, motivo por el cual, se realiza una revisión
bibliográfica para demostrar los beneficios que aportaría el desarrollo de la gestión empresarial para elevar la
competencia que apoye a la sostenibilidad de las pymes en dicho sector. La gestión empresarial busca la
implementación de acciones en la toma de decisiones para fortalecer y desarrollar la competencia de las empresas en
su entorno. El desarrollo de la gestión empresarial es necesario en todos los sectores, por lo cual, debe realizarse sin
importar el tamaño de la empresa para mejorar la situación actual y conseguir ventajas dentro del mercado.

INTRODUCCIÓN
De acuerdo a los datos del censo económico 2014 se registraron 27,216 unidades económicas dentro de la actividad
económica de laboratorios médicos y de diagnóstico, sin embargo, con base en el directorio estadístico nacional de
unidades económicas se registraron 15,655 unidades económicas dentro del mismo sector para el año 2023,
contabilizando un decremento del 42.48%. De las unidades económicas contabilizadas en el año 2023 el 99.81%
tiene entre 1 a 100 trabajadores (Gobierno de México, 2024).

Uno forma de clasificar las pymes es a través del número de sus trabajadores, las micro empresas son aquellas que
cuentan con 1 a 10 personas, las pequeñas con 11 a 50 personas y las medianas de 51 a 250 personas (INEGI, 2020).

Definir el estado situacional de una organización permite contextualizar la gestión empresarial que implementa. La
gestión empresarial permite establecer un plan de trabajo donde se definan estrategias y acciones en diferentes áreas
de una organización, así como coordinar y optimizar los recursos y procesos con la finalidad de adaptarse a la
demanda del mercado, por lo que es una columna fundamental para sostenerse y mantenerse como organización
(Pereira, 2019).

La gestión empresarial abarca el manejo y optimización de los diferentes recursos de las organizaciones con la
finalidad de alcanzar los objetivos organizacionales, mediante una serie de acciones y la integración de manera
articulada de las diferentes áreas para mejorar su posicionamiento y competitividad. Es preciso que los gerentes
determinen sistemas que permitan una toma de decisiones oportuna (Gaitán & Sergueyevna, 2021).

Dentro de los principales retos que se enfrentan las pymes en América Latina al interior de la empresa se encuentra la
gestión empresarial, el cual debe de ser atendido desde la óptica del conocimiento, innovación, creatividad
capacitación, etcétera (González & Becerra, 2021).

Una adecuada gestión empresarial contribuye al manejo y funcionamiento eficiente de todas las operaciones en una
empresa, sin importar su giro o tamaño, es necesario el análisis de la situación actual dentro de los diferentes niveles
jerárquicos con el objetivo de establecer metas, dirigir al personal y tomar decisiones. La importancia de llevar a
cabo una buena gestión empresarial en las micro, pequeñas y medianas empresas radica en afrontar con preparación
y conocimientos los retos que amenacen la estabilidad del negocio, para posicionarse y ser competitivos dentro del
sector en el que se encuentran, asegurando su éxito y futuro de la empresa (Picado & Sergueyevna, 2021).

TEORÍA
La gestión debe dirigirse hacia el alcance de organizaciones fácilmente adaptables en el entorno cambiante y
dinámico, que permita resultados eficientes en conjunto con la identificación de oportunidades y propuestas de
nuevas estrategias que promuevan a la organización a ir hacia adelante. Por lo cual, la gestión empresarial se
convierte en una herramienta indispensable para que las organizaciones se encuentren preparadas ante la
incertidumbre del entorno, convirtiendo a las organizaciones en proactivas en vez de reactivas, lo que se traduce en
organizaciones gestionadas desde la resiliencia (Rojas, 2022).
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Se realizó una revisión documental referente a como el control interno influye en las pymes con la finalidad de evitar
problemas en su estructura, así como optimizar los recursos y aumentar su productividad. En Ecuador el escenario de
las pymes en general evidencia una falta de estructura organizacional, llevando un manejo empírico que genera
desestabilización y en muchos de los casos llegan a la quiebra por la ausencia de una metodología de control que
permita alcanzar los objetivos. La herramienta de control interno contribuye de manera eficaz y eficiente
organizando el trabajo mediante una metodología (Álava, Sandoval, & Triana, 2023).

En Cuba, se realizó un análisis bibliométrico para poder comparar la gestión de la distribución interna con otros
países, concluyendo que existe un escaso tratamiento para la gestión de la distribución, en específico en la
planificación de las rutas. Por lo cual, se define que existe la necesidad de un modelo con enfoque multiobjetivo que
apoye para la toma de decisiones en las empresas comercializadoras (Coloma, Arzola, & Marrero, 2022).

En Manta, Ecuador, se realiza un estudio sobre la aplicación de modelos de gestión empresarial basados en la gestión
de la calidad, con la finalidad de evaluar si a través de la aplicación de modelos se puede aumentar la ventaja
competitiva en las pymes (Cañar & Hidalgo, 2021).

En la asociación 15 de diciembre en Ecuador, existe una carencia en el uso de las herramientas que permita la
adecuada medición y evaluación de los procesos que contribuya a la eficiencia y eficacia en la organización, por lo
que se realizó un análisis a través de la recolección de datos mediante una encuesta, determinando que la ausencia de
las herramientas es derivada a la falta de gestión y el desconocimiento (Tualombo & De la Cruz, 2023).

En la ciudad de Archidona en Ecuador se realizó un análisis sobre como la comunicación organizacional incide en la
gestión empresarial de la asociación Asoprokuari, encontrando que la deficiente comunicación organizacional es
debido a la falta de planificación y organización por parte de los directivos, así mismo, se detectó que la falta de
aplicación de técnicas de gestión empresarial es derivado al desconocimiento de las mismas, generando dificultades
en la gestión organizacional, por lo que se determinó que la comunicación organizacional impulsaría la gestión
empresarial en la asociación a través de un buen liderazgo (Ayón, Baque, & Chimbo, 2022).

En la región sur del estado de Sonora se realizó una investigación con enfoque cuantitativo a directivos de pymes,
identificando la importancia de orientar a las pymes hacia la mejora continua que permita desarrollar las habilidades
gerenciales hacia la toma de decisiones, la administración del tiempo y la solución de problemas como factor de
impacto que permita crear estrategias que apunten hacia la competitividad empresarial (Ibarra, Campechano, Diaz, &
Paredes, 2023).

Derivado a los diversos cambios que existen en el entorno, diferentes empresas han realizado diversos tipos de
propuestas con la finalidad de desarrollar la gestión empresarial de acuerdo a la situación en la que se encuentran,
con la finalidad de adaptarse y lograr mejorar su competitividad, a continuación, se mencionan algunos casos de
estudio realizados principalmente en pymes:

En la empresa almacenes Gadvay de la ciudad de Machala en Ecuador, se realizó un diagnóstico de la situación
actual a través del análisis del perfil de las capacidades internas y el perfil de oportunidades y amenazas,
estableciendo estrategias mediante la matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), de igual
forma, se aplica una encuesta para medir la satisfacción al cliente con la finalidad de proponer acciones mediante el
diseño del plan estratégico institucional (Conforme & Gadvay, 2022).

En la empresa DR. ICE de la ciudad de Ibarra en Ecuador se realizó un diagnóstico de su gestión para diseñar un
modelo de gestión empresarial derivado de la necesidad de mejorar su control administrativo y financiero, por lo cual
se utiliza la herramienta de cuestionario combinando los resultados con el cuadro de mando integral para determinar
los puntos de mejora. Se propone un modelo de gestión y un mapa estratégico de objetivos a implementar en la
empresa (Sandoval, Vivero, & Alemán, 2023).

Se realiza la propuesta de un índice de gestión del control interno para una unidad hospitalaria para la
implementación adecuada de un sistema de control interno. El índice fue desarrollado bajo las pautas de la
modelación multicriterio en conjunto con las redes de Petri para detectar las debilidades. Se desarrollo la
determinación del Valor de Evaluación General de Administración (VEGA) en el control interno, estableciendo el
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orden de importancia y cumplimiento de los componentes, identificando áreas que no han sido explotadas para
incrementar la eficiencia en sus servicios (Vega, Lao, & Nieves, 2017).

El sector avícola en Ecuador se distingue por su gran desarrollo dentro del proceso de producción y
comercialización, con la finalidad de mejorar la eficiencia y eficacia del personal en la empresa Avícola San Isidro
S.A. se realizó un diagnóstico situacional a través de la recolección de datos mediante entrevista semiestructurada,
encuesta y aplicación de instrumentos, implementando el cuadro de mando integral para dar seguimiento a los
objetivos estratégicos a través de los indicadores de gestión. Se logró identificar impulsores y bloqueadores claves de
categorías mediante el estudio (Cabanilla, Arana, & Bravo, 2023).

En la empresa avícola Matanzas en Cuba, se realizó el análisis FODA en conjunto con el Proceso Analítico
Jerárquico (PAJ) para comparar y realizar la clasificación de la influencia de los valores en el diagnóstico estratégico,
estableciendo cuantitativamente las principales estrategias. El modelo FODA-PAJ fue enlazado para la gestión de la
empresa en la toma de decisiones con base en las técnicas de decisión multicriterio, determinando las estrategias
prioritarias para la implementación de directrices. El estudio sirve como base para futuras investigaciones para el
desarrollo en el aumento de precisión para la toma de decisiones (Vega, Leyva, & Sánchez, 2022).

Se realizó un estudio en pymes del sector automotriz en la ciudad de Iguacu en Brasil, a través del análisis FODA y
la matriz Gravedad, Urgencia y Tendencia (GUT) como técnica para la priorización y toma de decisiones. La
combinación de ambas herramientas permite la cuantificación y priorización de acciones obtenidas en el análisis a
través del nivel de criticidad de las deficiencias. El estudio implementado orienta al tomador de decisiones para
dirigir sus recursos (Villas, Jorge, & Ribeiro, 2022)

En la empresa Ethio-Telecom en Etiopía se realizó un estudio diseñando un cuestionario que se implementó de forma
censal centrando su base en la teoría del intercambio social y el modelo AMO por sus siglas en Ingles (Habilidades,
Motivación y Oportunidades) para definir la relación entre un sistema de trabajo de alto rendimiento y el desempeño
laboral del personal representante de ventas (sin incluir supervisores) para mejorar la gestión de los recursos
humanos. Se demostró que la comprensión de los empleados sobre el liderazgo ambidiestro implica de forma
sustancial como moderador entre un sistema de alto rendimiento y el desempeño laboral de los empleados (Werku,
Ejigu, & Mohammed, 2023).

En la empresa Repuestos Miguelitos S.A.C. (una pyme del sector automotriz en Perú), se realizó una investigación
sobre como un modelo estratégico impacta en su gestión comercial, a través de un cuestionario realizado a los
clientes y los registros de ventas. Dentro del estudio se aplicaron y analizaron diferentes herramientas del modelo
secuencial de proceso estratégico, demostrando que la implementación de un modelo estratégico influyó
significativamente en la gestión comercial de la empresa (Florián, Zanabria, & Deza, 2020).

Se propone un método que apoye a la toma de decisiones para definir la técnica o técnicas más apropiadas a utilizar
dentro del sector industrial. El método utilizado es Design Research, el método final propuesto apoya al usuario a
elegir las técnicas de producción que mejor se alineen con la realidad determinada, aportando a los gerentes
industriales la adopción de técnicas y prácticas que mejor se adapten a sus principales demandas (Maldaner &
Kreling, 2018) .

Se realiza la propuesta de una metodología para el uso de la teoría de los efectos olvidados de forma cuantificable
como herramienta de la gestión empresarial para determinar las incidencias y afectaciones dentro de una
organización. La metodología permite evaluar los diferentes procesos para mejorarlos de manera que propicien
eficiencia y eficacia interna de forma integral como sistema (Alfaro, 2022).

METODOLOGÍA
La metodología utilizada fue PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses),
determinando en un inicio el tema de investigación en conjunto con las palabras claves (gestión empresarial; pymes;
desarrollo) que apoyaran a estructurar la investigación, se realizaron búsquedas exhaustivas de artículos en las bases
de datos Sciencie Direct, Mendelay, ESBCO y en base de datos de seis revistas clasificadas en el ranking de
SCIMAGO que se encontraron dentro de la categoría de gestión empresarial buscando aquellos que no rebasarán los
siete años de su fecha de publicación para que la información fuera actualizada. Se realizó un segundo filtro de
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elección mediante la lectura del resumen de los artículos de aquellos que cumplieran con el primer filtro,
seleccionando aquellos que la información girara sobre la temática, posteriormente se determinó un tercer criterio
mediante el análisis de cada artículo realizando el registro de aquellos que sustentan la importancia del desarrollo de
la gestión empresarial y aquellos en donde se aplicó el desarrollo para mejorar la competitividad de las empresas.
Posteriormente se procedió a realizar el análisis y síntesis de cada uno de los artículos seleccionados.

RESULTADOS
Existen diferentes herramientas que apoyan a desarrollar la gestión empresarial, el uso de métodos y modelos
combinados con diversos análisis son un ejemplo, el punto de partida en toda investigación será la definición de la
situación actual de la empresa, tanto en su ámbito interno como en el externo, que servirá para definir las acciones
que se deben llevar a cabo.

La toma de decisiones es la base para la gestión empresarial, en ocasiones, direccionar y priorizar las acciones dentro
de un panorama complica y limita al tomador de decisiones respecto a las elecciones que se van aplicar, por lo que
un enfoque que se ha tomado en estudios actuales es desarrollar el análisis mediante diferentes técnicas o modelos
que permitan definir prioridades de acción.

La búsqueda de mejorar la competitividad en las empresas es continua, el mundo globalizado permea e impacta
diariamente a las unidades económicas. Dentro del ámbito empresarial, quienes no se fortalecen ante el futuro
incierto terminan disminuyendo su alcance y en muchas ocasiones desaparecen.

Una de las principales causas por las que no se realiza el desarrollo de la gestión empresarial en las pymes, es
derivado al desconocimiento de los tomadores de decisiones para su aplicación, por lo que es necesario orientar
mediante el uso de herramientas que apoyen a gestionarla de una manera eficiente y eficaz.

Actualmente las pymes son las más afectadas derivado a las limitantes de sus recursos, por lo que se han definido
diferentes matrices que apoyan a determinar qué acciones son las que más impactan en la competitividad
empresarial, por lo que incluir herramientas o técnicas para definir prioridades es un paso esencial, ya sea a través de
la determinación de incidencias, la relación entre causalidades o los factores de impacto en la estrategia a utilizar.

Dependiendo el giro y las condiciones de la o las empresas que se estén analizando, será la estructura y el
direccionamiento que se llevará a cabo, las limitaciones en recursos y el panorama de la situación externa producirán
las opciones para el desarrollo de la gestión empresarial.

CONCLUSIONES
Las pymes del sector económico de laboratorios médico y de diagnóstico en México requieren fortalecer su
competitividad ante la situación en el país, la globalización ha afectado su crecimiento de forma general, situación
evidenciada mediante el decremento de establecimientos, por lo cual, dicho sector requiere fortalecerse, sin embargo,
los recursos limitados representan una restricción. Una forma de mejorar la competencia y lograr la permanencia en
el mercado es a través del desarrollo de la gestión empresarial, la cual, va aportar acciones que generen impacto tanto
en el ámbito interno como externo.

La gestión empresarial puede desarrollarse de diferentes formas, existen herramientas como modelos y propuestas
que han sido efectivas en diferentes sectores a nivel internacional y nacional. Los instrumentos que se utilizan para
desarrollar la gestión empresarial en las pymes requieren establecer parámetros que apoyen a los tomadores de
decisiones a generar acciones dentro de los recursos limitados y el contexto de la empresa.

La búsqueda del desarrollo de la gestión empresarial representa una estrategia funcional que puede aportar a
fortalecer a las pymes del sector económico de laboratorios médicos y de diagnóstico.
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RESUMEN   

En esta investigación se realiza un diagnóstico de la gestión ambiental de la energía 2023 en los hoteles de Tuxpan, 

Veracruz. Se realizó una indagación bibliográfica de los principales aspectos relacionados con la gestión ambiental 

energética con aportes de autores de diferentes revistas científicas. En esta investigación de tipo no experimental con 

alcance descriptivo y un enfoque cuantitativo, se aplicó un cuestionario a una muestra de 28 hoteles para estudiar las 

variables gestión ambiental y energía. Los resultados muestran la inquietud por monitorear y optimizar el consumo 

energético lo cual genera una ventaja para los hoteles al preocuparse por el medio ambiente y el impacto que causan 

al generar dichas prácticas, sin embargo se identifica como área de oportunidad la implementación de los Sistemas de 

Gestión Energética y las Auditorías Energéticas presentándose como desafío el implementar fuentes de energía 

renovable. Diagnosticar la gestión ambiental energética de las empresas hoteleras de Tuxpan Veracruz demuestra la 

originalidad del estudio. Se concluye que la gestión ambiental de la energía en los hoteles genera un impacto social, 

pues permite contribuir a la disminución de los impactos ambientales.   

 

 

Palabras claves: Sustentabilidad, Medio Ambiente, Turismo, Empresa 

 

INTRODUCCIÓN  

La gestión ambiental enfocada en la energía es la planificación, ejecución y supervisión de prácticas destinadas a 

minimizar el impacto ambiental  asociado con la producción, el uso y consumo de la energía, lo cual engloba la mejora 

y el aprovechamiento del recurso energético, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero con el fomento 

para llevar a cabo la instalación de fuentes de energía renovables y amigables con el ambiente. De esta manera se 

pretende proteger al medio ambiente al ser conscientes y actuar en ello, lograr una eficiencia energética y 

primordialmente la protección de la biodiversidad y la promoción a un desarrollo sostenible. 

 

La gestión ambiental energética es primordial para generar un cambio ambiental además de obtener una eficiencia 

energética la cual en la actualidad tiene una relevancia en las empresas hoteleras como  es en Tuxpan Veracruz siendo 

un atractivo turístico rico en recursos naturales al poseer vegetación, flora, fauna y lo característico del lugar su playa 

y rio, que incrementa la actividad económica en la ciudad, sin embargo se estima que genera un impacto negativo en 

los  recursos naturales.  Por ende, el presente estudio tiene la relevancia de indagar acerca del manejo y control de la 

gestión ambiental de la energía en los hoteles de la ciudad de Tuxpan durante el ejercicio 2023, debido a que una 

adecuada gestión ambiental energética contribuye a que las organizaciones logren un mejor consumo y uso de la 

energía mediante el fomento de prácticas que disminuyan el gasto energético sin descuidar los objetivos productivos 

aunado de una ventaja primordial que es la reducción de costos con el ahorro energético.  Este estudio se partió desde 

una fundamentación teórica de artículos científicos enfocados al tema de investigación para posteriormente aplicar un 

cuestionario a 28 hoteles donde se obtuvieron resultados que permitieron diagnosticar la gestión ambiental de la energía 

en los hoteles de Tuxpan, Veracruz. 

 

TEORÍA  

Aspectos generales de la gestión ambiental  

 

Como parte de los antecedentes, la gestión ambiental ha tenido repercusiones a lo largo de la historia, uno de los 

primeros acontecimientos de acuerdo con Vidal y Asuaga (2021) se encuentra la economía de frontera que situaba el 

fin de la naturaleza como una herramienta utilizada para el beneficio humano y olvidaba al ambiente en una condición 

manipulable a conveniencia para fomentar el acopio y concentración material como calidad de vida. Se enfocaba en 

atender a los sectores industriales y productivos obteniendo un crecimiento económico material sin tomar en cuenta 

las repercusiones que conllevaba. 

 

En 1972 se realizó la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre el Ambiente Humano en Estocolmo, Suecia.  

Al respecto, Paz, Sao y Bauza (2013) mencionan que se planteó una propuesta de la definición de ambiente y se 
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establecieron las bases conceptuales de la estructura administrativa para la ampliación de un tratamiento integrador. 

Además, Gill, Pell y Valdes (2023) anexan que se estableció el Programa del Medioambiente de las Naciones Unidas 

aunado a ello los principios de la Cumbre de la Tierra que sucedería veinte años más tarde. De acuerdo con Paz, Sao 

y Bauza (2013) en 1982 la Comunidad Mundial de Estados se reunió en Nairobi, Kenya, en la cual se reflejó la angustia 

por la situación ambiental mundial, es por ello que destacó la promulgación de la legislación ambiental en la mayoría 

de países de manera constitucional. En 1983 las Naciones Unidas estableció la Comisión Mundial sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo con la conclusión de satisfacer “las necesidades del presente sin comprometer la capacidad 

de las futuras generaciones para satisfacer las propias” (Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas, 

1997, como se citó en Vidal y Asuaga, 2021). 

 

El 22 de diciembre de 1989 comenzó el desarrollo del Programa 21 con la aprobación en la Asamblea Extraordinaria 

de las Naciones Unidas en Nueva York de una Conferencia sobre el  Medioambiente  y  el  Desarrollo. Gill, Pell y 

Valdes (2023) aluden que en dicho programa se proyectan los lineamientos, políticas y acciones de los países y 

gobiernos en lo que concierne la cuestión medioambiental, la adopción y cumplimiento consciente de regulaciones, 

disposiciones, decretos y leyes que regularizan  una realidad incuestionable: la calidad de vida tiene que estar en 

sintonía con el uso y goce de un medioambiente sano. 

 

Con base a Cornejo y Cárdenas (2021) surge el principio de quien contamina paga de manera legislativa en diversos 

países del mundo tomando mayor auge la concientización de los problemas ambientales debido a que dicho principio 

exhorta a las industrias a incorporar a sus costos de producción las medidas para mitigar, prevenir o reducir la 

contaminación. La importancia del mencionado principio radica en generar responsabilidad hacia el entorno ambiental 

y social, para garantizar un medio ambiente sano libre de contaminación. 

 

A causa de lo anterior, en 1992 ocurrió un acontecimiento histórico mundial, Vidal y Asuaga (2021) hacen referencia 

a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro, Brasil 

también conocida como Cumbre de la Tierra. De acuerdo con Martinez y Figueroa (2013) en dicha conferencia se 

desglosan los 3 Objetivos del Desarrollo Sostenible: ecológicos, económicos y sociales. Los primeros aluden a la 

conservación de los ecosistemas para asegurarlos en el tiempo, los segundos impulsan la productividad económica 

poniendo en marcha tecnologías para un mejor manejo de los recursos, mientras que los terceros están orientados en 

la asignación equitativa de beneficios y costos del desarrollo entre la población. 

 

En Diciembre de 1997 se presenta el Protocolo de Kioto que pone en funcionamiento la Convención de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático, en base a Paz, Sao y Bauza (2013) concretó un acuerdo internacional para 

minimizar el consumo de combustibles fósiles que son de vital importancia para el desarrollo de la economía global. 

Dicho protocolo ha sido un acontecimiento memorable para la gestión ambiental enfocada para los países 

industrializados destinado a concientizar y reducir los Gases de Efecto Invernadero (GEI) que ocasionan y repercuten 

al medio ambiente.  

 

En la década de los noventa tomó importancia la gestión ambiental empresarial lo que conllevó a desarrollar acciones 

para lograr un desarrollo sostenible, así mismo obtuvieron relevancia los Sistema de Gestión Ambiental (SGA). Por 

tal razón Gómez (2013) afirma que por medio de la International Organization for Standardization  (ISO) surgen las  

Normas ISO 14000 las cuales están encaminadas a la gestión ambiental en las organizaciones y reducir el impacto 

medioambiental. El objetivo primordial de mencionada norma consiste en la estandarización de las formas de 

producción y de prestar servicios que protejan al medio ambiente.  

 

En México la gestión ambiental también ha tenido acontecimientos memorables  dando como resultado la creación de 

organismos, emisión de leyes y programas como se puede observar en la figura 1. Al respecto, De la Rosa (2019) 

describe una serie de sucesos  que marcaron la gestión ambiental en México: la emisión de la Ley Federal para Prevenir 

y Controlar la Contaminación Ambiental, la creación de la Subsecretaria de Mejoramiento del Ambiente, la 

constitución de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, el Plan Nacional de Desarrollo, la emisión de la Ley 

General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la creación del Instituto Nacional de Ecología y la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. 
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Figura 1. Acontecimientos en México de la Gestión Ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de De la Rosa (2019). 

 

Con base a la figura 1 los sucesos que resaltan son la promulgación de la Ley Federal para Prevenir y Controlar la 

Contaminación Ambiental la cual tiene como objetivo evitar la degradación de los sistemas ecológicos que se deriva 

de la economía nacional, haciendo énfasis principalmente las que se relacionan con las industrias y con los transportes 

que han traído como consecuencia un aumento en la contaminación del ambiente, originado por la emisión de ruidos. 

Así mismo, la promulgación de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente la cual en su Título 

Primero, Disposiciones Generales, Capítulo I sobre Normas Preliminares, en el artículo primero menciona: 

 

La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección 

al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. 

 

En nexo a lo anterior surgen diversos conceptos de la gestión ambiental De la Rosa (2019) lo define como un conjunto 

de planes de acción tanto preventivos como correctivos que una organización ejecuta a través de un sistema de calidad 

ambiental donde se considera el control y protección de impactos ambientales. De acuerdo con Cevallos, Campos y 

Nevares (2016) la gestión ambiental no solo se centra en la investigación de nuevas tecnologías para facilitar antiguos 

procesos que conlleven al ahorro de energía, materia prima y minimizar la generación de residuos, sino también 

engloba el proceso productivo de la gestión de riesgos asociados y los riesgos ambientales para minimizar su potencial 

como fuente de contaminación. 

 

Otra definición es la de Arteta, Moreno y Steffanell (2015) quienes establecen que la gestión ambiental es una estrategia 

en la cual se organizan las actividades donde el ser humano interviene modificando así a la naturaleza afectando al 

medioambiente, con el propósito de lograr una mejor calidad de vida, previniendo o mitigando los problemas 

ambientales. De los diversos conceptos se puede determinar a la gestión ambiental como un conjunto de acciones y 

planes que ayudan a minimizar los daños ambientales ocasionados, engloba una serie de normas enfocadas hacia el 

manejo integral del medio ambiente con el objetivo de generar un cambio en el mismo. 

 

Por su parte, Darío (2006) clasifica la gestión ambiental en puramente ambiental o de repercusión ambiental, a partir 

de estas subdivisiones se puede clasificar en tres tipos de gestión ambiental: la gestión ambiental causal, la gestión 

ambiental sectorial y la gestión ambiental propiamente dicha. La primera está constituida por políticas, acciones y 

programas que no tienen un objetivo ambiental, sin embargo actúan en la protección ambiental y los recursos naturales, 

la segunda se enfoca a la tendencia de la protección de algunos recursos naturales renovables y la tercera establece al 

medio ambiente como un todo con un enfoque sistémico. 

 

El ser humano en su evolución ha aprovechado y gozado de los recursos naturales en toda su extensión facilitando sus 

actividades con el desarrollo tecnológico, sin darse cuenta que dichos recursos son limitados, lo cual con el tiempo se 

visualiza una notable problemática de carácter ambiental debido a su alta contaminación y agotamiento de los recursos 

naturales. Conforme a Vidal y Asuaga (2021) lo que ha llevado a perfeccionar la gestión ambiental en el entorno actual 
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es el aumento de la comunidad ambientalmente responsable, el desarrollo de políticas y las exigencias empresariales. 

En el siguiente apartado se visualiza la gestión ambiental empresarial enfocada en el sector hotelero. 

 

La gestión ambiental en hoteles  

 

De acuerdo con Vergara  y  Carbal (2014) el turismo es una actividad significativa  para la economía, la cual aporta a 

la población empleo y con ello se contribuye a mejorar la calidad de vida de los mismos. El turismo es una fuente 

importante de ingresos que se recaudan por medio del gasto de los turistas lo que impulsa a la economía local, nacional 

e internacional. Los lugares más atractivos y concurridos por los turistas son aquellas áreas geográficas ricas en 

recursos culturales y naturales. Por su parte Azze y Ochoa (2017) mencionan que los recursos naturales son la principal 

motivación para los viajes turísticos esto debido que para los turistas el experimentar el contexto natural es un objetivo 

para desplazarse, conocer nuevos lugares y aventurarse, teniendo una conexión con la naturaleza. Sin embargo, Atencio  

et al. (2017) afirman que se ha vuelto necesario que los hoteles proyecten y ejecuten sus actividades a los principios 

del desarrollo sostenible de manera que sea rentable y equilibrado con la responsabilidad social y natural. 

 

Para Severiche et al. (2017) el sector turístico es un contribuyente para generar impactos ambientales e incluso hasta 

es considerado como la principal agravante de la degradación ambiental junto con la agricultura y la industria. Azze y 

Ochoa (2017) exponen que entre las repercusiones ambientales que se pueden ocasionar por las actividades turísticas 

se encuentran las desarrolladas por la infraestructura vial, de hospedaje y áreas recreativas, deshechos de desperdicios, 

contaminación hídrica y la deforestación, derivándose la necesidad de fomentar un turismo sostenible y con ello se 

vuelve imprescindible en los espacios turísticos de zonas naturales. 

 

Para González, Ochoa y Quesada (2019) el desarrollo turístico de los destinos playeros afectan al ambiente de diversas 

formas: En primera instancia de acuerdo a las actividades que realizan los visitantes y su contacto con la naturaleza, 

seguido del  tiempo determinado de su estancia en el cual se comprende que se realizan diversas actividades en el 

exterior e interfieren con el entorno natural, y por último la importancia que los clientes le otorgan a los atractivos 

turísticos naturales y el respeto además de la concientización que le brindan a los mismos. En lo que concierne a 

Ramírez y Ochoa (2017) mencionan que los hoteles se van por la viabilidad de tomar acciones para minimizar los 

impactos ambientales que generan, así mismo mejorar su capacidad y posicionamiento en el mercado, todo esto en 

base a la gestión ambiental. Es por ello que actualmente los hoteles prefieren implementar medidas y prácticas de 

gestión ambiental como una alternativa para mejorar el desarrollo de sus actividades, ofrecer un mejor servicio a sus 

huéspedes  y combatir la contaminación ambiental. 

 

Entre las prácticas para minimizar los impactos que ocasionan los hoteles Carbal, Ramirez y Vergara (2012) mencionan 

la implementación de bombillas ahorradoras para el consumo de la energía eléctrica, el uso de filtros de agua y prácticas 

de reciclaje para la reducción de residuos sólidos generados, sin embargo existen aspectos negativos asociados a la 

gestión ambiental como lo es la  ausencia de una política ambiental, identificación de aspectos ambientales acorde a 

las actividades que desarrollan, controles para prevenir impactos, un desecho inadecuado de residuos como el aceite, 

químicos y detergentes que son vertidos en la red pública de alcantarillado y un inapropiado tratamiento de residuos 

orgánicos. 

 

López y Vargas (2014) plantean una serie de iniciativas relativas a la gestión ambiental hotelera entre las cuales se 

encuentra la adopción de buenas prácticas ambientales, programas de auditoria, sistemas de certificaciones, las eco-

etiquetas y códigos de auto-regulación. Además de lo anterior los hoteles pueden aplicar un Sistema de Gestión 

Ambiental (SGA) con la ISO 14001, para Severiche et al. (2017) la certificación de un SGA por la norma ISO 14001 

obtiene un óptica en el desarrollo sostenible que ayuda a minimizar el impacto ambiental del sector hotelero. 

 

Adentrándose al tema de la norma ISO 14001 Alzate, Ramirez y Alzate (2018) indican que la primera actualización se 

dio a conocer en 2004 la cual comprendía  una mejor composición con nuevos términos y definiciones. Posteriormente 

se publicó la tercera y actual versión que es la de 2015 donde se plantea más allá de lo relacionado con el medio 

ambiente y la minimización de los impactos ambientales debido a que se le anexó brindar buenas condiciones para 

mejorar la parte interna de las organizaciones, se constituyó la definición del ciclo de vida del producto o servicio que 

operen y se determinó el riesgo asociado a las amenazas y oportunidades. 

 

La norma ISO 14001 posee grandes ventajas para el sector hotelero,  para Coello, Blanco y Reyes (2012) la 

disminución del gasto de la energía eléctrica, combustibles, materias primas y agua, se descartan las barreras 
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internacionales de mercados, el manejo adecuado del control y cumplimiento con requerimientos acerca de temas 

ambientales. Para que una organización obtenga la certificación se evalúan las características de sus productos o 

servicios según sea el caso y el proceso que estos conllevan. Por lo que la gestión ambiental es fundamental para el 

cuidado y conservación de los recursos naturales como la energía, tema que se aborda en el apartado siguiente. 

 

La gestión ambiental de la energía. Aspectos generales. 

 

De acuerdo con Campos et al. (2008) el uso adecuado de la energía en las organizaciones se logra con cambios en el 

sistema organizacional de planificación y control, aunado de una correcta toma de decisiones, lo cual implicaría una 

eficiencia energética. Para Borroto et al. (2005) esta es la primordial área de oportunidad para generar un cambio y 

proteger al ambiente, reducir costos y con ello generar competitividad en las organizaciones, la eficiencia energética 

se caracteriza por conseguir objetivos productivos con el menor consumo y gastos energéticos posibles. 

 

Para un adecuado ascenso de la eficiencia energética Borroto et al. (2005) mencionan que se puede obtener ya sea 

mediante una administración energética con buenas prácticas de consumo, operación y mantenimiento que no 

conlleven como tal una inversión. Por otro lado con la implementación de tecnologías y equipos eficientes que 

requieren una inversión por mencionar las fuentes de energías renovables. Cabe resaltar que el monitoreo del consumo 

y control energético es una de las practicas técnico organizativas simples de bajo costos enfocadas en el corto plazo, 

no necesariamente se debe de disponer de una alta inversión para empezar a emplear medidas para una oportuna gestión 

de la energía. 

 

Cañizares et al. (2014) afirman que la gestión energética se puede obtener mediante un Sistema de Gestión Energética 

(SGEn) el cual consta ciertos requisitos para llevarlo a cabo continuamente con la menor inversión de recursos, el 

menor tiempo y con la mayor eficacia. En consecuencia, surge una norma ISO que permite la implementación y 

certificación de un SGEn, dicha norma es conocida como la norma ISO 5001 y se presentó oficialmente en el año 2011 

como menciona Vásquez et al. (2017) la cual se encarga de orientar a las organizaciones a mejorar la gestión de sus 

recursos maximizando el uso de la energía reduciendo el consumo y su costo, contribuyendo a  desacelerar el 

agotamiento de los recursos y mitigando los efectos ambientales por el uso de la misma.  

 

Para Carretero y García (2012) la norma ISO 5001 indica los requerimientos para el uso y consumo de la energía, en 

base a ellos se realizan las actividades de medición, documentación e información, las prácticas de diseño y adquisición 

de equipos, proceso y personal para contribuir al desempeño energético, cabe resaltar que se aplica a todos los aspectos 

que interfieren en el ámbito de la energía que la organización pueda controlar e influir en ellas, así mismo un SGEn en 

una organización representa una mejora continua en su desempeño energético. 

 

Para cumplir con el desempeño energético se presentan una serie de indicadores que describen la evolución de la 

tendencia de los parámetros energéticos. De acuerdo con Cañizares et al. (2014) existen tres tipos de indicadores para 

el nivel de áreas y equipos consumidores: índices de consumo, índices de eficiencia e índices económicos energéticos. 

Los primeros  se clasifican en energía consumida por producción realizada, servicios prestados o área construida, los 

segundos abordan la energía real con la teórica y la energía producida con la consumida. Mientras que los terceros 

comprenden los gastos energéticos con los gastos totales y con los ingresos o ventas, además de la energía total 

consumida con el valor de la producción total realizada o la intensidad energética. 

 

La norma ISO 5001 más actualizada es la de 2018 como menciona López, Buritica y Buritica (2018) es obligatoria en 

algunos países debido a que se presenta como una herramienta para combatir el calentamiento global, de esta manera 

se crea un compromiso para mitigar o incluso eliminar los contaminantes energéticos, para las organizaciones esto 

podría conllevar una reducción de costos y generarían un impacto ambiental cumpliendo con los objetivos de desarrollo 

sostenible procurando al medio ambiente. 

 

En otro aspecto a puntualizar se encuentra la Auditoria Energética (AE) para García et al. (2019) la AE es una 

herramienta primordial para la mejora en la eficiencia energética debido a que con ella se identifican y priorizan 

oportunidades para su mejora, apoyan a reducir el desperdicio energético y mitigar el impacto ambiental con los 

beneficios que se posee. Además que la AE es de utilidad para norma ISO 5001, sin embargo el mayor referente se 

encuentra en la norma ISO 5002 donde se definen los requisitos para lograr una adecuada identificación de 

oportunidades de mejora.  
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Para una auditoria se realiza una serie de procedimientos, al respecto  García, Cuadros y López (2011) mencionan los 

pasos a seguir: primeramente se recopilan los datos para trabajar con un revisión general, seguido de ello se  ubican e 

inspeccionan los dispositivos de transformación energética, posteriormente se realiza un análisis o diagnóstico de la 

situación para así plantear unas propuestas de mejora y ver la viabilidad de las mismas, finalmente se elabora el informe 

final donde se refleja la posición energética y su funcionamiento.   

 

Una AE es una revisión global de las áreas que involucran a la energía en la organización debido a que este recurso  es 

el principal medio de funcionamiento para el desarrollo de sus actividades  y se le debe brindar la importancia 

correspondiente para tener una eficiencia y óptima gestión energética. Con una AE se pueden identificar los 

procedimientos vulnerables para optar por medidas de ahorro energético lo que brinda un aprovechamiento en la 

reducción de costos. Así mismo, se plantean propuestas para un adecuado uso de la energía e incluso inversiones para 

que a corto o largo plazo se obtengan resultados benefactores. 

 

La gestión ambiental energética en las organizaciones. Revisión de la literatura. 

 

Existen diversas investigaciones de la gestión ambiental enfocada a la energía en un contexto nacional, Saavedra, Tapia 

y Aguilar (2023) en una estudio realizado sobre las prácticas de gestión ambiental de las pequeñas y medianas empresas 

(PYMES) de la Ciudad de México confirman la relación significativa entre la educación de los empresarios y las 

certificaciones en las empresas. Por su parte Ibarra (2018) en una indagación para la implementación de medidas hacia 

una transición energética global que no dependa de los combustibles fósiles en el sector eléctrico mexicano, llegó a la 

conclusión que las energías renovables generan un gran aporte a la reducción eficiente de emisiones de Gas de Efecto 

Invernadero.  

 

Con base a Gameros, Paredes y Carmona (2019) en un análisis enfocado en los Sistemas de Gestión Energética en las 

organizaciones mexicanas para economizar e incrementar la eficiencia del manejo de la energía se identifica que su 

implementación tiene múltiples beneficios entre ellos la transparencia en el uso y consumo de energía en cualquier 

sector derivándose en áreas de oportunidad para el ahorro energético por medio de un control y planificación de su uso 

eficiente para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos manejados. 

 

Algunas investigaciones internacionales acerca de la gestión ambiental energética, Hincapié (2018) en un caso de 

estudio realizado en Colombia del impacto de las energías alternativas por las instituciones públicas y privadas  

concluye que la energía solar representa una solución para pequeñas instituciones, mientras que la energía hidráulica 

es una opción representativa para poblaciones. Andrade y Real (2021) en una exploración acerca de las PYMES de 

Ecuador y la eficiencia energética con la ISO 50001 afirman que dicha norma contiene pautas para que implementen 

un sistema de gestión que les permita mejorar su desempeño energético y hacer un uso más racional de su energía, y a 

su vez puede ayudarlas a reducir costos. 

 

Por otro lado, Rodríguez (2019) en una revisión de la gestión ambiental conforme la ISO 14001 en tres empresas de la 

Unión Eléctrica de Cuba se concluyó que la primera empresa utiliza energías contaminantes y limpias de acuerdo a 

sus avances es considerada ambientalmente responsable, la segunda empresa representa  la rentabilidad ambiental de 

las fuentes  renovables  de  energía las  cuales  no están  obligadas  a  hacer  grandes  esfuerzos  para  satisfacer  las  

exigencias  de  las  partes  interesadas, mientras que la tercera empresa no  evolucionó  acorde  a  las  regulaciones  y 

normas  ambientales  del  entorno. 

 

METODOLOGÍA 

La presente investigación es de tipo no experimental, se observa el contexto de la gestión ambiental de la energía en 

los hoteles el cual es diagnosticada. Tiene  un enfoque cuantitativo, con alcance descriptivo, se abordan los temas con 

un diseño de investigación transversal dado que el cuestionario se aplicó durante los mes de noviembre y diciembre de 

2023. La muestra de estudio (28 empresas hoteleras) se encuentra en la tabla 1. 

 
Tabla 1. Muestra de estudio. 

 

Número de estrellas Número de hoteles 

0 

1 

2 

2 

2 

3 
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3 

4 

5 

16 

2 

3 

Total de hoteles 28 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Se estudian las variables gestión ambiental y  energía, por la primera se entiende que es el conjunto de diligencias para 

prevenir o mitigar problemas de carácter ambiental mientras que la segunda se define como un recurso natural 

indispensable para el desarrollo de actividades económicas.  

Se utiliza como técnica de investigación la entrevista y el instrumento de recolección de datos es un cuestionario con 

respuestas en escala Likert clasificadas en de acuerdo, parcialmente de acuerdo y en desacuerdo. El estudio se limitó 

a la gestión ambiental de la energía del año 2023 enfocándose a estudiar únicamente a las empresas hoteleras de 

Tuxpan, Veracruz. 

 

RESULTADOS  

En este apartado se muestran los resultados obtenidos de la encuesta realizada a 28 hoteles de la ciudad Tuxpan, 

Veracruz. Con base a los resultados obtenidos se puede observar en la gráfica 1 que la mayoría de los hoteles objetos 

de estudio (46.43%) están de acuerdo en monitorear la eficiencia energética, resultado contrario respecto a otros 

estudios como el realizado por Navarrete y Labelle (2023) a PYMES de giro comercial, servicios y de transformación 

de la Zona  Metropolitana  de Guadalajara donde solamente la minoría (28.57%) es la que monitorea de forma 

sistemática el uso de la energía.  
 

Grafica 1. Eficiencia de la energía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos del cuestionario aplicado. 

 

Los resultados de la gráfica 2 muestran que la mayoría de los hoteles (53.57%) están de acuerdo en optimizar el 

consumo de energía. Realizar esta  actividad genera beneficios para la empresa. Con base a Salazar, Guzmán y Bueno 

(2018) el ahorro de energìa genera una reducciòn del consumo energètico, pues se elimina el desperdicio excesivo de 

la energía sin afectar las actividades de la empresa. Los datos identificados en este estudio apuntan que el 39.29% están 

parcialmente de acuerdo en optimizar el consumo de energía mientras que el 7.14% están en desacuerdo, observando 

que un porcentaje significativo de los hoteles establecidos en Tuxpan tienen como desafìo la optimizaciòn de la energía. 
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Grafica 2. Optimizar el consumo de energía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos del cuestionario aplicado. 

 

De acuerdo con la gráfica 3 se puede analizar que la mayoría de los hoteles establecidos en Tuxpan (67.86%) están en 

desacuerdo y no han implementado paneles solares, a diferencia de otros estudios realizados en otros paises, por 

ejemplo en los resultados identificados por Hincapié (2018) al estudiar empresas pùblicas y privadas en Colombia se 

identificó un aumento en la implementación de paneles solares debido a la facilidad de instalación y mantenimiento. 

Realizar esta pràctica ambiental genera a mediano y largo plazo beneficios para la empresa. En Tuxpan el 25% de los 

hoteles  están de acuerdo y han implementado paneles solares mientras que el 7.14% están parcialmente de acuerdo. 

Los resultados muestran un área de oportunidad para la mayorìa de los hoteles establecidos en Tuxpan.  

 

 

Grafica 3.Implementaciòn de páneles solares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos del cuestionario aplicado. 

 

Con base a los resultados en la gráfica 4 se identifica que la mayoría de los hoteles objetos de estudio (46.43%) están 

en desacuerdo de implementar un sistema que les permita registrar y analizar el consumo de electricidad y combustibles 

fósiles. Por otro lado, el 35.71% están parcialmente de acuerdo con esta práctica ambiental, mientras que el 17.86% 

están de acuerdo. El  sistema de gestión energética con base a  los estudios de Navarrete y Labelle (2023) contribuye 

a la reducción de gastos siendo también un pilar ambiental, por lo cual se debe fomentar y promover para una mayor 

implementación, y así obtener una buena gestión energética que permita administrar el consumo de la energía para un 

ahorro en la misma, siendo un àrea de oportunidad para la mayorìa de los hoteles de Tuxpan.  
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Grafica 4. Sistema (informático o documental) que permita registrar y analizar el consumo de electricidad y combustibles fósiles 

para la iluminación, calefacción, refrigeración y otros servicios del hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos del cuestionario aplicado. 

 

Se observa en la gráfica 5 que la mayoría de los hoteles a fines del presente estudio (46.43%) están en desacuerdo de 

realizar auditorías energéticas regulares para identificar áreas donde se pueda mejorar la eficiencia energética. Con 

base a estos resultados, García et al. (2019) afirman que la auditoría energética se ha convertido en una herramienta 

fundamental para la identificación y priorización de oportunidades para mejorar la eficiencia energética, reducir el 

desperdicio de energía y obtener beneficios ambientales relacionados, por tanto con base a los beneficios que genera 

la aplicación de las auditorias energéticas se convierte en un área de oportunidad para los hoteles objetos de estudio.  

 

Grafica 5. Auditorías energéticas regulares para identificar áreas donde se pueda mejorar la eficiencia energética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos del cuestionario aplicado. 

 

De acuerdo con los resultados en la gráfica 6 se puede analizar que la mayoría de los hoteles (46.43%) están en 

desacuerdo de contar con los medios que les permitan evaluar la viabilidad de instalar fuentes de energía renovable.  

En relación con el resultado antes mencionado Pantoja, Bravo y Ortiz, (2023) mencionan que el instalar fuentes de 

energía renovable contribuyen a la transición hacia un sistema energético más sustentable y menos dependiente de 

fuentes no renovables. Evaluar la viabilidad de implementar fuentes de energía renovable y reducir  la dependencia  de  

fuentes  de  energía  convencionales en un desafío para  un grupo significativo de los hoteles establecidos en Tuxpan.  
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Grafica 6. Medios para evaluar la viabilidad de instalar fuentes de energía renovable, como paneles solares o turbinas eólicas, entre 

otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos del cuestionario aplicado. 

 

CONCLUSIONES 

Se concluye que la gestión ambiental tiene las pautas necesarias para priorizar un cambio ambiental y contribuir a 

disminuir el impacto que se ha generado por el uso limitado de los recursos naturales, donde las principales prácticas 

de las organizaciones se enfocan en la energía, agua y los residuos generados. Además de optar por certificaciones, 

auditorias y Sistemas de Gestión Ambiental con la norma ISO 14001 que ayudan a identificar, prevenir y controlar los 

impactos al medio ambiente aportando a las organizaciones una oportunidad de reducir sus costos y generar una 

competitividad en el mercado. 

 

Por su parte la gestión ambiental energética es un conjunto de acciones y proceso para lograr una adecuada eficiencia 

energética la cual hoy en día está cobrando una mayor relevancia en las empresas especialmente al sector hotelero cuya 

dependencia a los recursos naturales es notable. La norma ISO 5001 contribuye a controlar el uso y consumo energético 

para obtener un desempeño energético así mismo a localizar las áreas de oportunidad para un ahorro de la energía en 

las organizaciones, en correlación se encuentra la norma ISO 5002 correspondiente a las Auditorías Energéticas que 

identifican y priorizan las posibilidades para la mejora energética. 

 

En lo que concierne a las investigaciones acerca de la gestión ambiental de la energía de los últimos 6 años se destaca 

que el uso de energías renovables ya sea solar o hídrica representa una rentabilidad para las empresas y una reducción 

de emisiones de Gases de Efecto Invernadero, las ventajas de poseer un Sistema de Gestión Ambiental Energético son 

que aporta transparencia en el uso y consumo de la energía, y lo más significativo para las organizaciones es que ayuda 

a reducir los costos con el uso más racional de la energía. Aunque, las organizaciones tienen que evolucionar acorde a 

las regulaciones ambientales del entorno y la actualidad para responsabilizarse, sobresalir y generar un buen impacto 

ambiental. 

 

En el diagnóstico de la gestión ambiental de la energía en las empresas objetos de estudio resaltan su inquietud por 

monitorear y optimizar el consumo energético lo cual genera una ventaja para los hoteles al preocuparse por el medio 

ambiente, sin embargo en un procentaje significativo se tiene como área de oportunidad la implementación de  los 

Sistemas de Gestión Energéticas y  las Auditorías Energéticas. Es recomendable brindar pláticas  a las empresas del 

sector hotelero relacionado a los beneficios que genera para la empresa el implementar prácticas ambientales 

relacionadas con el cuidado de la energía.  Para futuras investigaciones se busca realizar estudios en un contexto estatal 

o nacional con la finalidad de tener una mirada a profundidad sobre la  gestión ambiental de la energía del sector 

hotelero en México.  
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RESUMEN   

El sector hotelero en la ciudad de La Paz B.C.S. cada vez se ha vuelto más competitivo, debido a que la principal 

atracción es el turismo internacional y nacional. Es por ello por lo que también los hoteles se ven en la necesidad de 

permanecer en un proceso de mejora continua, es fundamental que se mantengan vigentes ante las novedades y 

exigencias del mercado. A través de la tecnología y la innovación, ofreciendo servicios avanzados y personalizados. 

El objetivo general de la presente tesis es diseñar una propuesta para la implementación de Rowan Networks, empresa 

proveedora de tecnología e innovación, dentro del sector hotelero de la ciudad de La Paz B.C.S., utilizando la 

metodología de Naresh Malhotra (2008). Que consta de 6 etapas. Se realizó una evaluación diagnostica a los hoteles 

de 4 y 5 estrellas de la ciudad, para conocer el estado en el que se encuentran, en cuanto a tecnología e innovación en 

las habitaciones. Para el desarrollo de la investigación se realizó una investigación de campo; para recabar la 

información de la encuesta a los gerentes de los hoteles, así como para la aplicación de la entrevista a turistas. También 

se realizó una investigación de carácter observatorio, para realizar la descripción de la población de estudio. 

Se hizo uso de las herramientas FODA y Maxi- Mini, para conocer las condiciones actuales del sector hotelero, así 

como las estrategias a desarrollar, se analizando la información recabada para el diseño de la propuesta. 

El objetivo general y los objetivos específicos se cumplieron, ya que con base en el diagnóstico realizado para conocer 

las condiciones del sector hotelero en la ciudad de La Paz B.C.S. se logró el diseño de la propuesta, la cual se 

recomienda que la empresa la aplique. 

Palabras clave: Propuesta, sector hotelero, tecnología e innovación, automatización de las habitaciones, ahorro 

energético. 

 

INTRODUCCIÓN  

Rowan Networks es una empresa líder en tecnología e innovación dentro del sector hotelero de la región de Cancún, 

Quintana Roo, al proporcionar sus servicios en los principales hoteles en zonas turísticas como Playa del Carmen y 

Tulum. Se especializa en brindar servicios de automatización, seguridad, voz y datos y audio y video. Actualmente 

está interesado en aperturar una sucursal dentro de la ciudad de La Paz B.C.S. para proveer el servicio de 

automatización en las habitaciones de los hoteles. Debido a que una de las principales actividades económica de la 

ciudad es el turismo nacional e internacional, según el Plan Municipal de Desarrollo (2021-2024). 

Los servicios que Rowan Networks provee en el sector hotelero de Cancún han generado un alto grado de satisfacción 

a sus clientes, debido a su alta innovación y automatización energética, de tal modo que como resultado ha obtenido 

el ahorro de energía eléctrica y recursos, al tener sistema de control de iluminación, sistema de climatización, sistema 

de automatización de persianas y cortinas, aunado a esto supera las expectativas de sus huéspedes en cuanto a confort. 

Por lo que busca expandir sus servicios a la ciudad de La Paz B.C.S., con la capacidad de ofrecer a sus posibles clientes 

innovación en sus servicios, mejorando su eficiencia y productividad. De tal modo los hoteles de la ciudad de La Paz 

B.C.S. aumentarían su competitividad, incrementando en sus huéspedes la satisfacción por el servicio brindado.  

 

TEORÍA  

Para los autores Nelson y Winter la innovación no surge simplemente de la creatividad individual, sino que se basa en 

el conocimiento y las habilidades adquiridas a través de la experiencia y la interacción social. En este sentido, la 

innovación se considera como un proceso evolutivo que se construye gradualmente a través de la práctica y la 

retroalimentación. 

 

La tecnología según Jan L. Harrington en su libro "Tecnología y sociedad: ¿Cómo influyen los artefactos en la 

cultura?", se refiere al conjunto de conocimientos, habilidades, herramientas, técnicas y procesos que se utilizan para 

diseñar, producir y operar artefactos que satisfagan las necesidades humanas. En otras palabras, la tecnología es una 
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combinación de elementos técnicos y humanos que se aplican para crear soluciones prácticas a los problemas y 

necesidades que enfrenta la sociedad.   

 

Herman Daly, en su libro "Beyond Growth", describe el ahorro energético como una estrategia clave para alcanzar la 

sostenibilidad ambiental y económica. Según Daly, el ahorro energético implica reducir el consumo de energía sin 

comprometer la calidad de vida, lo que puede lograrse mediante la implementación de medidas de eficiencia energética 

y el cambio hacia fuentes de energía renovable. 

 

La automatización según Gustavo Gutiérrez Corona, 2010, es “liberar al hombre de procesos repetitivos que requieran 

poco o ningún esfuerzo mental. Sobre todo, en el desarrollo de trabajos en los cuales hay que observar forzosamente 

un determinado orden de procesos individuales; algunos dispositivos adecuados pueden suplir esta actividad humana 

de forma más rápida, con una calidad constante y una adecuada planeación de la producción”. La definición del autor 

denota la importancia de la automatización en la optimización de procesos laborales, destacando cómo la 

implementación de dispositivos adecuados puede agilizar tareas, mantener una calidad constante y garantizar una 

planificación eficaz de la producción. Además, enfatiza la necesidad de la automatización en situaciones donde se 

requiere un orden específico de procesos individuales, lo que sugiere que la tecnología puede ser especialmente 

beneficiosa en entornos donde la secuencia de tareas es crítica para el éxito operativo. 

 

Tecnología en el Sector Hotelero. Andrea Pagador Barton, 2020. proporciona una visión esclarecedora sobre el impacto 

positivo que tiene la tecnología inteligente en el sector hotelero. Al explorar cómo esta tecnología influye en la 

satisfacción del cliente, el texto resalta la capacidad de la tecnología inteligente para identificar y atender las 

necesidades específicas de los huéspedes de manera personalizada. Al hacerlo, no solo se mejora la experiencia 

individual de los huéspedes, sino que también se fortalece la percepción general de calidad y servicio del hotel. 

Además, se destaca cómo la implementación de sistemas tecnológicos avanzados no solo beneficia a los huéspedes, 

sino que también optimiza la gestión y operación del hotel. Desde sistemas de reserva más eficientes hasta controles 

de habitación automatizados, la tecnología inteligente ayuda a agilizar los procesos internos del hotel y a mejorar la 

productividad del personal. 

Kotler (2017) define una propuesta de negocio como un documento persuasivo diseñado para presentar una oferta 

detallada que resuelva un problema o satisfaga una necesidad específica del cliente potencial. Esta propuesta se 

fundamenta en argumentos lógicos y convincentes, respaldados por un plan de acción claro que describe cómo se 

alcanzarán los resultados deseados. La definición de Kotler resalta la importancia de la presentación de una propuesta 

de negocio completa y bien estructurada. 

 

METODOLOGÍA 

Para efectos de la presente investigación se utilizó la metodología de (NARESH A. MALHOTRA, 2008) consta de 6 

etapas: 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA  INSTRUMENTO 

1. Definición del problema • Revisión bibliográfica  

• Antecedentes  

2. Desarrollo del enfoque del problema  • Revisión de metodología 

• Revisión de literatura  

3. Formulación del diseño de la investigación. • Investigación documental. 

• Portal de Google académico  

• Repositorios de tesis 

4. Trabajo de campo o recopilación de datos. • Investigación documental  

• Investigación basada en la observación  

• Investigación de campo basado en encuestas 

• Procesamiento de la información por medio de 

gráficos de Excel Microsoft. 

5. Preparación y análisis de datos. • Análisis FODA 

• Herramienta de análisis Maxi Mini 

6. Elaboración y presentación del informe.  •  Diseño de la propuesta  

Tabla 1 Esquema metodológico. Fuente: Diseño propio, 2024 
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Instrumento I. Encuesta a los gerentes de los hoteles de 4 y 5 estrellas de la ciudad de La Paz B.C.S. 

Se diseñó un instrumento que consta de 12 preguntas estructuraras. Se utilizaron fuentes de información primarias a 

través de una entrevista estructurada, consta de 12 items cerradas, dejando espacio abierto en 2 de ellas para 

fundamentar la respuesta. 

 

Categoría 

 

ITEM 

Clasificación del hotel  1 

Ahorro energético y automatización  2,3,4, 5 y 6 

Remodelación en el hotel 7, 8 y 9 

Inversión de la tecnología (automatización de 

las habitaciones) 

10,11,12 

Tabla 2. Categorías del instrumento I. Fuente: Diseño propio, 2024. 

 

La finalidad de la aplicación de dicha encuesta fue conocer la situación en la que se encuentran los hoteles de la ciudad 

de La Paz B.C.S respecto a la tecnología e innovación en las habitaciones, así como conocer el nivel de disposición 

para invertir en tecnología de automatización en las habitaciones, de modo que se genere un ahorro energético de 40% 

en promedio y a su vez mejorar la comodidad de sus huéspedes. 

 

Análisis de los datos 

Pregunta 1 ¿Cuál es la clasificación del hotel? 

Gráfica 1 ¿Cuál es la clasificación del hotel? 

En la ciudad de La Paz B.C.S. existe un bajo porcentaje de hoteles de 5 estrellas, indicador de que el turismo está 

creciendo gradualmente. 

Pregunta 2 ¿Utiliza algún sistema para el ahorro de energía eléctrica dentro de las habitaciones? 

 

A pesar de que el gasto energético es muy elevado en los hoteles, aun no se han desarrollado en cuanto a utilizar 

tecnología que disminuya el consumo energético, el 88.2% de los hoteles entrevistados, no lo hacen y los que lo llegan 

a hacer es a través de focos ahorradores, lo cual disminuye su consumo mínimamente. 

Gráfica 2 ¿Utiliza algún sistema para el ahorro de energía eléctrica dentro de las habitaciones? 
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Pregunta 3 ¿Cuál es el sistema de encendido y apagado de la energía eléctrica dentro de las habitaciones? 

Gráfica 3 ¿Cuál es el sistema de encendido y apagado de la energía eléctrica dentro de las habitaciones? 

 

El 94.1% de los hoteles objeto de muestra, siguen utilizando apagadores manuales en cuanto al encendido y apagado 

de la energía eléctrica dentro de las habitaciones, siendo únicamente el 5.9% los que utilizan tarjeta como llave de 

acceso y como provisión de la energía de la habitación. Esto nos indica que, si bien el sector hotelero de la ciudad no 

está desarrollado tecnológicamente, comienzan los cambios en cuestión.  

 

Pregunta 4 ¿Qué tan relevante considera que es el costo de la energía eléctrica?  

Gráfica 4 ¿Qué tan relevante considera que es el costo de la energía eléctrica? 

 

Para los hoteles de la ciudad de La Paz B.C.S., es muy relevante el costo del consumo energético, ya que por el giro al 

que corresponden, es muy costoso dicho costo fijo, por lo que la tecnología que incluye ahorro energético es una 

alternativa para ellos. 
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Pregunta 5 ¿El costo de la energía eléctrica representa un problema dentro de su presupuesto? 

La mayoría de las personas entrevistadas mencionaron que el consumo energético si representa un problema dentro de 

su presupuesto, los entrevistados que mencionaron que no, comentan que la razón se debe a que lo tienen contemplado 

dentro de su presupuesto mensual, es por ello que no lo consideran un problema, sin embargo, eso no significa que no 

se genere un alto costo en su pago mensual.   

Pregunta 6 ¿Está usted interesado en la tecnología de automatización en las habitaciones? 

El 76.5% de los hoteles entrevistados si están interesados en la automatización dentro de las habitaciones.  

Pregunta 7 ¿Cuándo fue la última remodelación que se realizó en el hotel? 

Gráfica 5 ¿El costo de la energía eléctrica representa un problema dentro de su presupuesto? 

Gráfica 6 ¿Está usted interesado en la tecnología de automatización en las habitaciones? 

Gráfica 7 ¿Cuándo fue la última remodelación que se realizó en el hotel? 
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La mayoría de los hoteles encuestados no han realizado ninguna remodelación, o únicamente el 29.14% han realizado 

remodelación dentro de los últimos 10 años. Lo cual es un indicador de la existente necesidad de mejorar las 

instalaciones. 

Pregunta 8 ¿Tiene planes de realizar una remodelación en el hotel? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 76.5% si tienen pensado realizar una remodelación dentro de algún área del hotel, estos datos son favorables para 

el desarrollo del sector hotelero de la ciudad de La Paz B.C.S., ya que es necesario mantenerse en constantes cambios, 

sobre todo cuando el mercado cada vez se ha vuelto más exigente. 

 

Si la respuesta es sí ¿a qué plazo? 

De las personas que respondieron “si” a la pregunta anterior, el 35.3% seleccionaron la opción a mediano plazo y el 

64.7% seleccionaron a un largo plazo, lo que va acorde al crecimiento de la ciudad en cuanto a turismo. 

 

 

 

 

 

Gráfica 8 ¿Tiene planes de realizar una remodelación en el hotel? 

Gráfica 9  Si la respuesta es sí ¿a qué plazo? 
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Pregunta 9 ¿En qué área del hotel planea realizar una remodelación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 10 ¿En qué área del hotel planea realizar una remodelación? 

La mayor parte de las encuestas indican que los planes de remodelación que tienen los hoteles es de tecnología en las 

habitaciones, esto debido a que a pesar que en la ciudad de La Paz B.C.S. aún no existe tecnología dentro de las 

habitaciones, debido a que la ciudad va un poco atrás en cuanto al desarrollo de la tecnología, no será un mucho tiempo 

cuando la tecnología alcanzara al sector hotelero en la ciudad, es por ello que los hoteles ya están considerando estas 

instalaciones en un periodo de mediano plazo, es decir un aproximado de 3 a 5 años. 

 

Pregunta 10 ¿Le gustaría brindar a sus huéspedes un servicio con el cual todo el control de la tecnología 

(alumbrado, aire acondicionado, persianas) se maneje desde un solo dispositivo que resulte practico y al mismo 

tiempo se genere un ahorro en la energía eléctrica? 

Gráfica 11 ¿Le gustaría brindar a sus huéspedes un servicio con el cual todo el control de la tecnología (alumbrado, 

aire acondicionado, persianas) se maneje desde un solo dispositivo que resulte practico y al mismo tiempo se genere 

un ahorro en la energía eléctrica? 

El 70,6% de los hoteles encuestados respondieron que si les gustaría brindar a sus huéspedes un servicio mediante el 

cual el control de la tecnología (alumbrado, aire acondicionado, persianas, accesos de entrada) se manejen desde un 

solo dispositivo, trayendo como resultado, confort al huésped y al mismo tiempo ahorro energético para el hotel. De 

esta manera se logra identificar el grado de aceptación que existe de nuevas tecnologías dentro del sector hotelero. 
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¿Por qué? 

Gráfica 12 El ¿Por qué? de la pregunta anterior 

La mayoría respondieron que la razón por la que, si les interesa brindar a los huéspedes mayor tecnología en las 

habitaciones, es debido a la comodidad que podrán ofrecer y el beneficio de ahorro energético generado. 

Pregunta 11 ¿Estaría dispuesto a invertir en un sistema de automatización en las habitaciones que genera un 

ahorro energético considerable? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 13 ¿Estaría dispuesto a invertir en un sistema de automatización en las habitaciones que genera un ahorro 

energético considerable? 

Respecto a la pregunta sobre la posible inversión de esta tecnología, el 52.9% de los encuestados respondieron 

favorablemente que si están dispuestos a invertir en la instalación de automatización en las habitaciones. Por lo que se 

ve la apertura. 

Pregunta 12 ¿Cuánto dinero estaría dispuesto a invertir en un servicio de automatización de habitaciones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 14  ¿Cuánto dinero estaría dispuesto a invertir en un servicio de automatización de habitaciones? 

Respecto al costo aproximado de instalación del servicio de tecnología en las habitaciones, el 53% seleccionaron la 

cantidad más baja como disposición para inversión, lo cual es un buen indicador, ya que los hoteles de la ciudad de la 

paz cuentan con un numero moderado de habitaciones, considerando esto, la opción seleccionada es la que más se 

ajusta a su tamaño.  Los hoteles encuestados están dispuestos a invertir debido al considerable ahorro energético 

generado de un 40% aproximadamente. 
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Instrumento II. Encuesta a los turistas de la ciudad de La Paz B.C.S. 

Se diseñó una encuesta de tipo estructurada, en donde se indagó en las siguientes categorías: consta de 10 items 

cerradas, dejando espacio abierto a una de ellas para fundamentar la respuesta. 
 

Categoría   ITEM 

Turismo  1,2 y 3  

Aceptación por parte de los huéspedes de 

automatización en las habitaciones 

4, 5, 6  

Aspectos que valora el turismo   7, 8, 9 y 10 

 

Tabla 3. Categorías del instrumento II. Fuente: Diseño propio 2024 

La finalidad de la encuesta es obtener información pertinente que muestre si los huéspedes de hoteles valoran el confort 

en las habitaciones. Conocer si el turismo de la ciudad de La Paz B.C.S. acepta la tecnología de automatización en las 

habitaciones de los hoteles. 

 

Instrumento III. Estudio observacional descriptivo  

La investigación se diseñó como un estudio observacional descriptivo, utilizando datos secundarios obtenidos de la 

plataforma Tripadvisor. Este enfoque permitió un análisis detallado de la percepción de los huéspedes sobre los hoteles 

de 4 y 5 estrellas en la ciudad de La Paz, B.C.S. 

Se filtraron y analizaron específicamente los comentarios negativos dejados por los huéspedes. Estos comentarios 

fueron clasificados y se enfocaron en aquellos que mencionaban aspectos relacionados con las habitaciones, 

particularmente en términos de necesidad de remodelación y mejoramiento debido a su estado anticuado. 

Para sistematizar la información obtenida, se elaboraron fichas técnicas para concentrar la información más importante 

de cada hotel, que incluía los siguientes campos: 

• Nombre del hotel 

• Ubicación  

• Categoría (4 o 5 estrellas) 

• Número de habitaciones 

• Características de las habitaciones 

• Servicios del hotel 

• contacto 

• Costo (precio promedio por noche) 

• Reseñas (con un enfoque especial en los comentarios negativos) 

Un 32% del total de hoteles de 4 y 5 estrellas de la ciudad de La Paz B.C.S., cuentan con comentarios negativos acerca 

de lo anticuadas y básicas que son sus habitaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica15. Comentarios negativos respecto a las habitaciones del hotel 
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El hotel Araiza Palmira con un 29.70% de comentarios negativos, muestra el mayor nivel de insatisfacción, indicando 

la necesidad de mejoras urgente dentro de las habitaciones. También La Concha Beach Hotel & Club con en 28.70% 

arroja problemas significativos debido a los comentarios negativos por parte de sus huéspedes, respecto al estado 

básico de las habitaciones. 

 

Se analizaron los datos utilizando como herramienta el análisis Maxi- Mini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tabla 4 Análisis Maxi- Mini. Fuente: Diseño propio 2024 

RESULTADOS  

Con base a los resultados obtenidos se presenta una Propuesta Para La Implementación De Una Nueva Sucursal De 

Rowan Networks En La Ciudad De La Paz B.C.S. 

Con las estrategias recomendadas para el logro de los objetivos, se aplicó la herramienta de Cuadro de Mando Integral 

(CMI) o Balanced Scorecard (Norton, 2000)  

Se pretende que Rowan Network pueda aplicar las estrategias diseñadas de acuerdo con los objetivos, los cuales se 

describen de manera general, apegándose a cada una de las perspectivas que se manejan siguiendo la metodología del 

Cuadro de Mando Integral (CMI), las cuales son; perspectiva financiera, perspectiva del cliente, perspectiva de 

procesos internos y perspectiva de aprendizaje y crecimiento. La propuesta abarca una serie de elementos 

fundamentales: objetivos claros y alcanzables, metas definidas, indicadores de desempeño, estrategias competitivas y 

asignación de responsabilidades. Se espera que el logro de las metas funcione como un indicador clave para evaluar la 

efectividad de las estrategias competitivas implementadas. Se contemplan los plazos establecidos para la culminación 

de cada una de las perspectivas contempladas en la propuesta. 

138



Tabla 6 Cuadro de Mando Integral para la propuesta, Fuente: Diseño propio, 2024 

 

 

 

2024 2025 2026 2027

Conocer los beneficios 

de invertir en la ciudad 

de La Paz B.C.S.

Que los directivos de Rowan Networks 

conozcan los beneficios y ventajas 

competitivas que existen en la ciudad de La 

Paz, B.C.S., para el desarrollo de su empresa 

siendo proveedora de automatización en las 

habitaciones dentro del sector hotelero.

a)	Analizar los gráficos obtenidos del instrumento I (encuesta los 

gerentes de los hoteles) y del instrumento II (encuesta a los turistas).

b)	Revisar las fichas técnicas de los hoteles de 4 y 5 estrellas, así como el 

análisis de la información presentado.

c)	Analizar las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas, así 

como el análisis Maxi- Mini, para conocer el potencial que existe para 

Rowan en la ciudad.

Director de 

estrategias y 

jefe de 

proyectos

En tres meses, los directivos de 

Rowan Networks habrán 

evaluado los datos obtenidos en 

la investigación de campo y de 

observación, logrando su interés 

para la apertura de una sucursal 

en la ciudad.

100% NA NA NA

Junta para transmitir la 

información al personal 

indicado

Desarrollar un plan detallado para dar a 

conocer a los miembros de la empresa que 

estarán involucrados para la puesta en acción. 

a)	Definir el modelo de negocio que se aplicara en el nuevo proyecto.

b)	Realizar las adaptaciones necesarias para realizar del modelo de 

negocios.

c)	Planificar la infraestructura y logística.

d)	Realizar un cronograma de actividades, asignando a los responsables 

de cada tarea.

Gerente de 

proyectos

 En un lapso de 4 meses se 

realizará una junta donde 

asistirá el personal que estará 

involucrado en el desarrollo del 

proyecto.

100% NA NA NA

Tener contacto con los 

hoteles 

Dar a conocer a los directivos de los hoteles 

de 4 y 5 estrellas de la ciudad de La Paz 

B.C.S. los servicios de automatización en las 

habitaciones que la empresa Rowan networks 

ofrece a sus clientes activos.

a) Analizar los datos de cada hotel de 4 y 5 estrellas de la ciudad de La 

Paz B.C.S. 

b) Crear una campaña para publicitar la empresa en la ciudad. 

c) Mandar correos electrónicos a los hoteles interesados en sus servicios.

d) Crear una conexión profesional con los directivos de los hoteles.

Gerente de 

ventas y jefe de 

marketing

Para finales del año 2024 la 

empresa Rowan Networks, 

habrá tenido contacto con el 

total de los hoteles que 

mostraron interés en la 

inversión del servicio de 

automatización en las 

habitaciones.

100% NA NA NA

Aumentar las fuentes 

de ingresos

Lograr que Rowan Networks brinde sus 

servicios a diferentes hoteles de la ciudad de 

La Paz B.C.S.

a) Crear paquetes de servicios de tecnología e innovación que se 

ajusten a las necesidades, tamaño y presupuesto de los hoteles.

b) Presentar a los directivos de los hoteles las ventajas del ahorro 

energético que se genera con la automatización en las habitaciones.

c) Realizar ajustes en los paquetes de ser necesario.

Director 

financiero

En un periodo de 1 año, un 

representante de la empresa 

Rowan Networks visitará 

presencialmente al 100% de los 

directivos de los hoteles 

interesados en sus servicios; de 

esta manera podrá existir una 

comunicación efectiva y podrán 

negociar sus necesidades y 

presupuesto.

80% 100% NA NA

ESTRATEGIA

CUMPLIMIENTO DE 

ACCIONES METASOBJETIVO ACCIONES RESPONSABLE

2024 2025 2026 2027

Incrementar el número 

de proyectos en la 

ciudad de La Paz 

B.C.S.

Mejorar las estrategias de venta para 

incrementar el número de proyectos en la 

ciudad de La Paz B.C.S.

a) Adaptar las estrategias de venta que se han utilizado en los proyectos 

de Rowan Networks dentro del sector hotelero de Cancún a la ciudad de 

La Paz B.C.S.                                                                                                                                                                                                

b) Establecer alianzas estratégicas con empresas locales para mejorar la 

visibilidad y el acceso a oportunidades de venta en esas áreas.                                                                                                                                                                                                

c) Proporcionar capacitación y desarrollo continuo a los equipos de 

ventas para mejorar sus habilidades de negociación, para lograr cerrar 

más proyectos en La Paz B.C.S.

Gerente de 

proyectos

Aumentar el número de nuevos 

proyectos en La Paz B.C.S. en 

un 30% en un lapso de 3 años 

logrando establecer una sucursal 

en la ciudad de La Paz B.C.S. 

NA 30% 60% 100%

Implementación de una 

nueva sucursal 

Contar con los recursos materiales y humanos 

necesarios para solventar la cantidad de 

proyectos esperados en la ciudad de La Paz 

B.C.S.

a) Adaptar el plan de implementación de las sucursales que se 

encuentran en el País.

b) Realizar un estudio de mercado para conocer la ubicación óptima 

para la implementación de la sucursal en la ciudad de La Paz B.C.S.

c) Realizar un análisis para decidir si el personal que cubrirá las vacantes 

de la nueva sucursal serán elementos activos de la empresa o elementos 

locales. 

d) Capacitar al personal seleccionado para cubrir las vacantes de la 

nueva sucursal.

Director de 

operaciones 

 En un lapso de 3 a 4 años se 

implementará una sucursal 

nueva en la ciudad de La Paz 

B.C.S. posicionando a Rowan 

Networks con nuevos proyectos 

dentro del sector hotelero. 

NA NA 50% 90%

Implementar un 

sistema de gestión de 

proyectos

Desarrollar e implementar un sistema de 

gestión de proyectos que facilite la 

planificación, seguimiento y control de los 

proyectos en la nueva sucursal.

a)	Seleccionar un software de gestión de proyectos que se adecue.

b)	Capacitar al personal en el uso del software.

c)	Asegurar que el nuevo software se integre sin problemas con los 

sistemas y procesos actuales

Gerente de 

sistemas

100% del sistema implementado 

antes del inicio de operaciones 

de la nueva sucursal.

NA NA 80% 100%

ESTRATEGIA

CUMPLIMIENTO DE 

ACCIONES METASOBJETIVO ACCIONES RESPONSABLE
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CONCLUSIONES 

Partiendo del planteamiento del problema descrito al inicio del presente proyecto de tesis y considerando la 

información obtenida mediante los instrumentos utilizados, se ha generado información de gran valor para el desarrollo 

y alcance de la investigación. Los datos recolectados han permitido una comprensión más profunda de las variables 

involucradas y su interrelación. 

se puede deducir que los hoteles de 4 y 5 estrellas de la ciudad de La Paz B.C.S. si aceptan la tecnología que Rowan 

Networks brinda específicamente en su servicio de automatización en las habitaciones, ya que las tendencias de la 

creciente tecnología e innovación cada vez va aumentando su presencia en la ciudad.  

En el diagnóstico realizado al sector hotelero se logró conocer en qué grado se encuentran los hoteles de 4 y 5 estrellas 

en cuanto a tecnología e innovación en sus habitaciones. de acuerdo con la gráfica 3 el 100% de los hoteles objeto de 

muestra, aún no han implementado un sistema de automatización, así mismo únicamente el 5.9% ha implementado 

tecnología en acceso a las habitaciones de los huéspedes, tal tecnología es llave de acceso por tarjeta, siendo el 94.1% 

de los hoteles los que utilizan un sistema manual para el acceso a las habitaciones. 

El sector hotelero de la ciudad se encuentra en un punto inicial en cuanto al desarrollo tecnológico, ya que no está 

exento ante las exigencias del mercado, en la investigación realizada en la plataforma Tripadvisor  a los hoteles de 4 y 

5 estrellas de La Paz B.C.S. se indagó en los comentarios negativos de los huéspedes de cada hotel, a lo que en 

promedio el 18% de las quejas externadas por los huéspedes eran relacionados a la sencillez de las habitaciones y lo 

obsoletas que son, en el caso particular de los hoteles de 5 estrellas, se comenta la inconformidad en cuanto a la relación 

de calidad-precio, los huéspedes consideran que al pagar más, esperan recibir una habitación innovadora. Los altos 

mandos de los hoteles no son ajenos a esta información que indican sus huéspedes, ya que cada comentario tiene una 

respuesta de parte de los hoteles, esto se ve reflejado en los resultados obtenidos con la aplicación de la encuesta a los 

gerentes de mantenimiento, como muestra la gráfica 11 el 70% de los hoteles que formaron parte de la muestra, 

indicaron que en un periodo de largo y mediano plazo (gráfica 9) les gustaría innovar en cuanto al servicio de 

automatización en las habitaciones, esto con el fin de que sus huéspedes    tengan mayor comodidad, así como también 

generaría beneficios potenciales en términos de ahorro energético, ya que con la implementación de tecnologías 

innovadoras podría generarse un ahorro energético promedio del 40%, lo cual no solo reduce los costos operativos 

sino que también contribuye a una operación más sostenible.  

Estos resultados son favorables en cuanto a los objetivos generales y específicos del presente proyecto de tesis, se 

puede concluir que se logró la culminación de ellos, ya que la ciudad de La Paz B.C.S. es un campo fértil para los 

intereses de la empresa Rowan Networks respecto a la respuesta de los hoteles objeto de estudio en cuanto a una mejora 

tecnológica en sus habitaciones. 
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RESUMEN

A través del análisis de la información obtenida con la aplicación de un instrumento de investigación respecto al

proceso para ocupar un puesto ejecutivo y formar parte de la estructura organizacional en 150 pequeñas y medianas

empresas se determina como la igualdad y equidad laboral se limita en nuestro estado y país a una filosofía y buenas

intenciones de las autoridades y de las instancias gubernamentales y de derechos humanos, pues aun cuando los

organismos gubernamentales se ocupan de vigilar y detectar casos de desigualdad a través de la aplicación de

encuestas de seguimiento y sugerir medidas para disminuir en situaciones de desigualdad aún no podemos hablar

de igualdad y equidad laboral en todo su esplendor, pues a pesar que a ojos vistos es evidente que los resultados de

las encuestas de seguimiento son negativos, no se hace nada efectivo y determinante al respecto.

Palabras clave: desigualdad laboral, desafió, organizaciones, filosofía, moda.

Abstract

Through the analysis of the organizational structure of 150 small and medium-sized companies, it is determined how

equality and labor equity are limited to a philosophy and good intentions of the authorities and government human

rights bodies in our country, because even when the organizations Governments monitor their application within

organizations, and although it is evident that the results of these monitoring surveys are negative, nothing is done

about it and we continue with institutions and organizations where labor inequality is evident. .

Keywords: labor inequality, challenge, organizations, philosophy, fashion.

INTRODUCCIÓN

En el mundo actual, el tema de disparidad de género y desigualdad laboral ha ganado una voz más fuerte día a día.

Tema de relevancia social, cultural y económica, la equidad e igualdad laboral se ha vuelto de cierta manera una

forma de medir el desarrollo de un país y su gestión en materia de derechos humanos. Sin embargo, pareciera que

todas las legislaciones referentes al tema de igualdad y equidad laboral se han convertido en una filosofía que se

limita a buenas intenciones plasmadas en papel, pues día a día en los entornos laborales se aprecia esta desigualdad

sin que las organizaciones tomen un papel activo sobre el tema. Sin duda deben tener sus razones o justificaciones

para actuar de tal o cual forma, pero la realidad es que la desigualdad es algo inminente y constante.
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El desconocimiento de la importancia de la aplicación de disposiciones gubernamentales se prolonga hasta

la interpretación que se hace a las propias legislaciones existentes sobre el tema. Por equidad laboral se considera que

el número de puestos liderados por hombres y mujeres sea equitativo, así como también equitativo y parejo sea el

salario por un mismo puesto. Sin embargo, en México, existe una diferencia del 16.7% a favor de los hombres en

este rubro. Es importante que quede claro que no se trata simplemente de llenar una cuota 50/50 en la plantilla de

todas las organizaciones; es imprescindible la búsqueda constante de lograr una paridad de oportunidades de

crecimiento para todo el personal. Es evidente que las palabras igualdad y equidad hacen referencia a conceptos

complejos que a pesar de que han sido analizados en distintos espacios; no se ha logrado concretar su aplicación en

las organizaciones y hay quienes plantean incluso sustituir la palabra igualdad por la palabra equidad debido, entre

otras razones, a que esta última identificaría objetivamente las diferencias sociales, pero preocupante es pensar que

solo se trate simplemente de conceptualizar los términos y continuar con su limitado alcance en su aplicación.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Según publicaciones en la página “runa” consultada en junio de 2024 “La disparidad de género es un

problema de índole mundial; una encuesta global identificó que la equidad laboral ascendió mínimamente del 12% a

un 15% entre 2016 y 2017. A este paso, países miembros de la OCDE como México lograrían un estado de equidad

hasta el año 2115; en el caso de Corea del Sur esta brecha se anularía hasta el 2118 y en España, en 2230.

Lamentablemente en nuestro país, muy pocas empresas de la iniciativa privada cuentan con una CEO mujer,

en consejos y comités sólo abarcan el 6% de los asientos y las presidencias de estos solo cuentan con un 2% de jefas

femeninas.

Mucho se habla de programas sociales por la equidad de género, sin embargo, las estadísticas muestran que

los cambios ocurren de manera lenta o son inexistentes. La problemática es sistémica y va más allá del lugar de

trabajo. México se encuentra ante una crisis en derechos humanos y cuenta con alerta de violencia de género activa

en 12 de sus Estados.

Mucho se habla de programas sociales por la equidad de género, sin embargo, las estadísticas muestran que

los cambios ocurren de manera lenta o son inexistentes. La problemática es sistémica y va más allá del lugar de

trabajo. México se encuentra ante una crisis en derechos humanos y cuenta con alerta de violencia de género activa

en 12 de sus Estados.

La equidad laboral en México es un reto que las mujeres enfrentan a diario, pues de acuerdo con el Instituto

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 70% de ellas han sufrido algún tipo de violencia por su género. Sin

duda, uno de los casos más comunes de la desigualdad en un ambiente laboral es respecto al género, pues

desafortunadamente muchas mujeres no reciben las mismas oportunidades de desarrollo y crecimiento profesional en

las organizaciones.
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Según publicaciones del Periódico el Economista el 04 de septiembre de 2023 según palabras de Elizabeth

Meza Rodríguez aún existe una brecha de género en los consejos de administración de las 50 empresas más

relevantes de México, pues sólo el 12.4% de los puestos son cubiertos por mujeres, detalla un estudio realizado por

la consultoría World Talent Advisors (WTA). De la misma manera refiere que de los 605 puestos de consejería, solo

77 son ocupados por mujeres, según revela el informe anual de Consejos de Administración y Mejores Prácticas de

Gobierno Corporativo en México.

Además, 11 empresas de las 50 analizadas no cuentan con ninguna mujer en el consejo; sin embargo, de las

compañías que sí integran mujeres, el 34% tiene al menos una mujer consejera, el 20% solo dos y únicamente el 8%

cuenta con cuatro.

Para que haya más mujeres consejeras “falta todavía una toma de conciencia real del valor de la diversidad

de las empresas y como esto aporta a mejores resultados de negocios”, destacó María Teresa Arnal, consejera

Walmart de México y Centroamérica y exdirectora de Google México y Stripe Latam.

En tanto, Georgina Kessel exsecretaria de Energía en el Gabinete de Felipe Calderón y experta en consejos

de administración y Gobierno Corporativo, detalló que es importante que los líderes en las organizaciones

estén realmente comprometidos con la atracción de talento, independientemente del género. “Esto combinado con

procesos de selección transparentes y criterios de selección que incluyan habilidades complementarias, podría sentar

las bases para atraer a un mayor número de mujeres no solo para su participación en los consejos de administración

sino también a nivel directivo”.

OBJETIVO

Demostrar la desigualdad laboral existente en las Pymes Guanajuatenses a través del análisis de su

estructura organizacional evidenciando que las políticas de igualdad y equidad laboral gubernamentales se limitan a

buenas intenciones.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿De qué manera las empresas pueden disminuir la desigualdad laboral y no limitarse a ser observadores pasivos de

disposiciones gubernamentales sobre el tema?

JUSTIFICACIÓN

El Estado de Guanajuato

La Política de Igualdad Laboral y No Discriminación para la Administración Pública del estado de

Guanajuato se adhiere a la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación,

tiene por objeto establecer los principios y valores que regirán en todas y cada una de sus dependencias, entidades y

unidades de apoyo para garantizar los derechos humanos, la no discriminación por ningún motivo, así como la

igualdad laboral, salarial y de oportunidades para todas las personas que en ellas laboran, dando cumplimiento a lo

establecido en la normatividad vigente en la materia a nivel internacional, federal y estatal.
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Su implementación, vigilancia y evaluación, está a cargo del Comité de Igualdad Laboral y No

Discriminación de la Administración Pública del Estado de Guanajuato, así como de los Comités de Igualdad

Laboral y No Discriminación o sus equivalentes de cada una de las dependencias, entidades y unidades de apoyo que

para tal efecto se conformen, de acuerdo a los lineamientos de operación que los mismos establezcan.

Se rige bajo los siguientes principios:

● Igualdad laboral y no Discriminación.

● Igualdad de trato, oportunidades y desarrollo para todas las personas.

● Corresponsabilidad familiar, laboral y personal.

● Condiciones laborales libres de violencia.

● Visibilización y respeto de todas las personas en la comunicación.

● Reconocimiento igualitario al desempeño laboral.

El Gobierno Municipal de Guanajuato alinea su Plan Municipal de Desarrollo de Guanajuato 2040, con la

Estrategia Estatal, específicamente para el desarrollo de la presente Política, a la iniciativa denominada “Innovación

para el desarrollo sostenible”, en donde agrupa cuatro dimensiones, para cada una de la cuales se realizó un

diagnóstico, una visión y lineamientos, objetivos y estrategias, destacando el planteamiento de la Política de Igualdad

Laboral y no Discriminación.

Existe en nuestro país la legislación correspondiente que obliga a las organizaciones, sin importar si son

empresas públicas o privadas a la elaboración de un plan de igualdad laboral, sin embrago, su elaboración

representa un reto para las organizaciones, pero aún mayor es el reto que representa su aplicación y entones emerge

la pregunta de investigación del presente artículo, ¿las organizaciones están listas para la aplicación de la

Normatividad Referida o se limitan a cumplir de manera sutil con las disposiciones gubernamentales.

Desafortunadamente y siendo que tenemos conocimiento empírico adquirido

a través de la práctica, es posible cuestionar y poner en duda la aplicación de las disposiciones que se refieren a

igualdad laboral.

Sustento Teórico

A continuación, se presenta el sustento teórico de la investigación en cuestión considerando necesario

primeramente adentrarnos en la definición de conceptos que nos permiten familiarizarnos con la temática abordada.

Igualdad Laboral

La igualdad en el trabajo o igualdad laboral debe entenderse como la práctica de las mismas condiciones de

trabajo, para todos los trabajadores, hombres y mujeres, menores y mayores, sin importar el sexo, el estado civil, su

origen étnico o su raza, la clase social a la cual pertenezcan ni la religión que profesen o su ideología política.

(Kurczyn Villalobos, 2001, 14)
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Desigualdad Laboral

Se refiere a la discriminación sobre el mercado de trabajo cuando dos personas con características idénticas

tienen un salario o prestaciones laborales diferentes como consecuencia de su género, edad, nacionalidad, origen, etc.

Plan de Igualdad Laboral

La obligación del Plan de Igualdad de Gobierno del Estado se divulga con la intención de aplicarse en todas

aquellas organizaciones con más de 50 personas trabajadoras en su plantilla, tanto si son empresas privadas como

organismos o instituciones públicas, así como organizaciones o asociaciones sin objetivo de lucro.

Así mismo, empresas con menos de 50 empleados y empleadas también deberán implementar un plan de

igualdad cuando así lo exija el convenio colectivo de aplicación o en caso de que se haya impuesto esta medida en

vez de una sanción por la autoridad laboral competente.

El Plan de Igualdad para Empresas de más de 50 trabajadores es obligatorio desde 2022

El 7 de marzo de 2022 se cumple el plazo para la aplicación del Plan de Igualdad en empresas de 50

trabajadores. Desde ese momento, todas las empresas con más de 50 empleados en plantilla han de tener elaborado

su Plan de Igualdad o, al menos, haber iniciado el proceso de elaboración con la creación de la Comisión

Negociadora.

El Plan de Igualdad es obligatorio para empresas con más de 100 trabajadores desde 202. Las empresas que

tengan entre 101 y 150 trabajadores también deberán realizar planes de igualdad obligatorios. En su caso, el plazo

para desarrollarlos e implantarlos finalizó el 7 de marzo de 2021.

La obligatoriedad del Plan de igualdad para empresas de más de 150 empleados está vigente desde 2020

Las primeras empresas obligadas a tener el Plan de Igualdad y aplicarlo son las que cuentan con entre 151 y

250 empleados. En este caso, por su mayor tamaño y recursos, estas empresas solo tenían de plazo hasta el 7 de

marzo de 2020.

Las empresas y organizaciones gubernamentales son las principales encargadas de promover y establecer

medidas para la equidad laboral, por lo que deben asegurarse de que cualquier colaborador reciba las mismas

posibilidades de acceso, desarrollo y progresión en el empleo, así como también de eliminar las barreras que lo

impidan.

Los desafíos de la Equidad Laboral

La equidad laboral enfrenta una serie de desafíos que obstaculizan la consecución de igualdad de

oportunidades en el espacio de trabajo. Para afrontarlos, primero es importante localizarlos.

 De entre los principales retos que deben atenderse son:

● Discriminación y sesgos.
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● Falta de representación en puestos de liderazgo.

● Brecha salarial.

● Acceso a oportunidades de empleo. 

● Sesgo de género en roles y responsabilidades. 

● Conciliación de trabajo-vida personal

Equidad

Latorre et al. (2009) señalan que: (…) el concepto de equidad se asocia con la imparcialidad o justicia en la

provisión (como vivienda, salud, oportunidades, etc.), generando valoraciones más problemáticas debido a

la multiplicidad de significados asignados a los conceptos de imparcialidad y justicia (20)

Por lo anterior, la equidad implica un trato diferenciado en cuanto a situaciones específicas, siempre con el

fin de lograr igualdad en el ejercicio de derechos, pues todas las personas son sujetos sociales de derechos.

Equidad Laboral

La Teoría de la equidad laboral es una teoría creada por John Stacey Adams, un psicólogo especializado en

cuestiones laborales. Es una teoría que sostiene que la motivación de un empleado depende del equilibrio entre las

aportaciones que el empleado hace a la empresa y las aportaciones que la empresa hace al empleado.

Lo novedoso es que desarrolló una fórmula para el cálculo de este equilibrio.

Ratio de satisfacción de un empleado = Aportaciones de la empresa / Aportaciones individuales

Aportaciones de la empresa

Salarios, beneficios sociales, días de vacaciones, precio por hora extra, remuneración por objetivos,

localización… En general, cualquier cosa que aporta la empresa al trabajador.

Aportaciones del trabajador a la empresa

Tiempo trabajando, esfuerzo, concentración, compromisos. En general, cualquier cosa que pueda aportar el

trabajador a la empresa.

Si a cada uno de estos parámetros le asignamos un valor numérico, obtendremos un valor que determinará

idealmente si un trabajador debe estar objetivamente satisfecho con el trato que se le da en una empresa o no.

● Un valor cercano a 1 en la fórmula de la equidad laboral significará que el sistema está más o menos en

equilibrio.

● Un valor mayor que 1 indica que la empresa está aportando más que el trabajador.

● Un valor menor que 1 indica que el trabajador está aportando más que la empresa y tiene motivos para

sentirse insatisfecho.
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Es importante tener en cuenta que corresponde a cada trabajador asignar el valor que personalmente le da a cada

una de las aportaciones de la empresa, porque es un valor subjetivo más que objetivo. Asimismo, es importante tener

en cuenta que es la empresa la que debe determinar el valor de cada una de las aportaciones individuales de los

trabajadores en función de una medida común para todos.

Sn duda la equidad laboral, se refiere a la idea de proporcionar a las personas igualdad de oportunidades

laborales y un trato justo en el trabajo, sin importar género, raza, etnia, orientación sexual, discapacidades u otras

características personales.

El reto de la Equidad Laboral

La falta de equidad laboral en las organizaciones no es un tema nuevo, ni algo que se aborde por primera

vez, es un tema de preocupación a nivel internacional, nacional, estatal e incluso a nivel local. Sin embargo y a pesar

de la preocupación constante de organismos gubernamentales por disminuir la desigualdad e injusticias en entornos

laborales, pareciera que no se ha avanzado mucho en el tema y se continúan viviendo situaciones de desigualdad

laboral y esto a pesar de la obligatoriedad de las legislaciones al respecto.

Solo por mencionar algunas, se tienen algunas instancias legales que promueven e impulsan el trabajo de las

mujeres en el campo laboral. Algunas de ellas son:

Ley General para la igualdad entre mujeres y hombres

Esta ley se aprobó en 2006 y fue modificada por última vez en 2021. Como su nombre lo menciona es una

ley general para regular y garantizar que ambos géneros cuenten con las mismas oportunidades en todos aspectos:

social, laboral, legal y económico.

Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación

Se publicó en 2003 y su última modificación fue en 2023. Esta ley prohíbe toda actitud que pueda

vincularse con la discriminación de cualquier tipo: “Tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o

ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades”.

Artículo 4 de la Ley Federal del Trabajo

Menciona lo siguiente: “Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto o efecto impedir

o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad”. Será de ayuda en caso de sufrir discriminación

por género.

Desafortunadamente al interior de las organizaciones, no solo se vive la violencia de género, pues

actualmente la diversidad humana es amplia y diversa, valga la redundancia y requiere atención especializada por las

situaciones únicas y particulares de desigualdad laboral dependiendo de la situación de que se trate.
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Rotación de Personal

La alta rotación de personal en las organizaciones, es probable que entre sus orígenes sea precisamente la

desigualdad laboral, falta de equidad laboral, percepción de injusticias, etc.

Como afirma Chiavenato (2007) la rotación de personal es un efecto de las consecuencias internas o

externas a la organización que tienen repercusiones en el comportamiento y actitudes de las personas.

Ramírez, Abreu, & Badii (2008, p. 146) mencionan que “en la actualidad uno de los problemas más

urgentes que encaran las empresas modernas es encontrar la manera de motivar al personal para que pongan más

empeño en sus labores y aumentar la satisfacción e interés en el trabajo”, para que ello pudiera incidir en la cultura

organizacional y aminorar la rotación de personal.

Sin duda, las personas constituyen el recurso más valioso que tiene una organización por lo que hay que

saber potenciarlo al máximo y un reto para cualquier empresa es conocer cuán motivada y satisfecha están las

personas vinculadas a la misma, lo que se refleja en el nivel de estabilidad de la fuerza de trabajo y en el grado de

compromiso que tienen los trabajadores con los resultados de la organización a la cuál pertenecen. Cuando surgen

problemas en la estabilidad laboral en una organización que afectan el desempeño de la misma hay que buscar las

causas fundamentales que han dado origen a una excesiva rotación del personal. Generalmente detrás de una

excesiva rotación laboral se oculta la desmotivación, el descontento, la insatisfacción laboral y esto a su vez está

influenciado por un conjunto de aspectos vinculados en muchos casos a una insuficiente gestión de los Recursos

Humanos.

Sumado a lo anterior, es posible considerar la desmotivación del personal por no sentirse valorado en la

organización, por observar cómo se cometen injusticias en las promociones y ascensos sin que se pueda hacer nada al

respecto y así cada vez más el personal ve alejada la oportunidad de crecer laboralmente hablando. De ahí, que

muchas veces su decisión es retirarse del centro de trabajo y buscar nuevas oportunidades laborales, sin que esto sea

garantía de que en otra organización las cosas serán distintas, por el contrario, se vuelve un círculo vicioso, pues en

la mayoría de las empresas suceden situaciones similares.

METODOLOGÍA

Primeramente, se plantea el encuadre y sustento teórico de la investigación para posteriormente proceder a

la captura de información de primera mano y a su análisis. Se considera una base de datos de 300 empresas

establecidas en el Estado de Gto. y se hace llegar el instrumento de investigación vía electrónica solicitando su

colaboración. La finalidad del instrumento es obtener información confiable de primera mano que nos permita

cumplir con el objetivo planteado. Sin embargo, de 300 empresas solamente se obtuvo respuesta de 157 que

estuvieron dispuestas a participar en el estudio dando respuesta al instrumento. De tal forma, que la información

recopilada corresponde a 157 empresas y nos permitió acercarnos y familiarizarnos un poco respecto a su

funcionamiento interno y conocer su estructura organizacional bajo la cual sustentan todas sus actividades. De las

157 empresas que contestaron el cuestionario, tenemos que, de acuerdo a la cantidad de empleos y su volumen de
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ventas, 27 son consideras como grandes empresas, 50 de ellas se encuadran en la clasificación de medianas empresas

y respecto a las pequeñas empresas se tiene que 80 fueron las que compartieron su información.

A continuación, se muestran los resultados obtenidos, mismos que permiten emerja una propuesta para

fomentar la igualdad y/o equidad laboral al interior de las empresas.

RESULTADOS

El cuestionario se encuentra estructurado en dos partes, titulando la primera parte como “Información

general” mismo que comprende datos como: nombre de la empresa, giro económico de la empresa, nombre de la

persona que la dirige, puesto que desempeña, tiempo que tiene en el puesto, cantidad de hombres y cantidad de

mujeres que trabaja en la empresa.

A continuación, se presentan algunos de los cuestionamientos que forman parte de la segunda parte del

cuestionario: Tiempo en su puesto actual. Usted ascendió a ese puesto ya estando en la empresa o desde que lo

contrataron ya fue para ocupar esa vacante. Puesto que ocupa en la empresa. Conoce cuántos hombres y mujeres

ocupan puestos ejecutivos en la empresa. Sabe si existe diferenciación de sueldos y prestaciones para las personas

que ocupan puestos en el mismo nivel jerárquico. Existen puestos para ser ocupados exclusivamente por un

determinado género. Entre otras.

A continuación, se muestra el análisis de la información recopilada:

De las empresas que contestaron el cuestionario, se tiene que 134 (85%) son hombres los que ocupan el

puesto de Gte. o encargados, apenas 23 (15%) son ocupados por mujeres. Respecto al tiempo que tienen en el puesto

se tienen los siguientes resultados: 104 tienen entre 7 y 10 años, 28 tienen antigüedad de más de 10 años y 25 tienen

menos de 7 años.

Respecto a los sueldos y prestaciones que se perciben en las organizaciones se tiene que 103 encargados

refieren que en las empresas que dirigen hay diferencia respecto a lo que perciben hombres y mujeres que ocupan

puestos similares, refiriendo que lo anterior se establece considerando la fuerza física que el puesto exige y

generalmente es el hombre quién puede aprovechar esas oportunidades, pues su condición les permite cumplir con

las funciones que el puesto exige y que la mujer por su condición física no pudiera hacer, de tal forma, que desde

que se establecen los tabuladores de sueldos se definen éstos criterios detallando las razones de porque es necesario

contratar a un hombre para cubrir el puesto.

Referente a la cantidad de hombres y mujeres que trabajan en las empresas encuestadas se tiene que en 150

la mayoría son caballeros, en 7 de ellas la mayoría son mujeres, pero no hay ninguna que refleje un 50% de hombres

y 50% de mujeres.

Es importante destacar también que los puestos ejecutivos son ocupados principalmente por hombres, de tal

forma, que se tiene que en 140 empresas (89%) los puestos son ocupados por hombres y apenas un 11 % lo ocupan

las mujeres. Mientras que en 17 empresas se tiene un 67% de ocupación de puestos ejecutivos por mujeres y un 33 %

por hombres.
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Sustentados en la información recopilada y aún en contra de las legislaciones que se han hecho en cuestión

de igualdad laboral, los datos capturados refieren que existen diferencias considerables y aún estamos en proceso de

alcanzar la igualdad laboral.

CONCLUSIONES

Con el análisis de la información obtenida sobre el funcionamiento al interior de las PYMES establecidas en

el Estado de Gto. en cuanto a Igualdad y Equidad Laboral se cumple el objetivo planteado en la investigación y sin

duda con la propuesta que se describe en párrafos posteriores se contribuye a dar respuesta a la pregunta de

investigación, coincidiendo que para las organizaciones también es complicado la aplicación de las disposiciones

gubernamentales en cuanto a igualdad y equidad laboral. De tal forma, que sustentados en la información a

continuación, se presenta una propuesta que sirva de guía para que las organizaciones se orienten hacia la aplicación

de la igualdad laboral al interior de las organizaciones, pues sin duda cada una de ellas vive diariamente situaciones

muy particulares y específicas que ameritan también cambios únicos a su filosofía organizacional y a su estructura,

lo cual, sin duda también es un gran reto, pues proponer exige tiempo, pero implementar implica un cambio que no

es tarea fácil para nadie.

Figura 1. Propuesta para la Aplicación de los Lineamientos “Igualdad y Equidad Laboral”
Fuente: Elaboración Propia (2024).

Primeramente, para llevar a cabo la implementación de las legislaciones referentes a igualdad laboral es

necesario concebir la empresa considerando un enfoque integral que incluya la creación de políticas, prácticas y

programas de capacitación y sensibilización, así como la promoción de la diversidad e inclusión en todos los niveles

jerárquicos de la organización, para ello primeramente se recomienda a través de los instrumentos de investigación
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realizar un diagnóstico referente al tema, pues a pesar de que es una disposición gubernamental y son las propias

instancias gubernamentales las promotoras de impulsar la observancia de las disposiciones orientada a lograr la

equidad e igualdad laboral, lo realmente alarmante es que precisamente es en las instancias gubernamentales donde

predomina la desigualdad laboral y la poca equidad.

Es necesario que se asimile por las instancias correspondientes que las políticas de equidad laboral no son

una "lavada de cara para la foto", se trata de verdaderamente observar e implementar una serie de acciones que, a

corto y medio plazo, reportarán numerosos beneficios, sin embargo pareciera que aún estamos en un proceso de

asimilación y aceptación por los ejecutivos, donde cada vez más ven que la brecha se cierra y les obliga a actuar al

respecto, siendo que no tienen ni idea de cómo hacerlo. Algunas de las bondades que es posible enriquecer

aplicando realmente las políticas de igualdad y equidad laboral son:

● Captación del mejor talento.

● Mayor productividad.

● Identidad Empresarial

● Mejora del clima laboral.

● Reducción de la brecha salarial.

● Prevenir y evitar el acoso sexual por razón de sexo.

● Mejor la imagen corporativa y marca de empresa.

● Etc.

Finalmente toca recordar que para que un cambio se dé en una organización se requiere de un compromiso

genuino de todo el personal que la integra, pero sobre todo se requiere el pleno convencimiento de la alta dirección

con la finalidad que las disposiciones se observen y apliquen de manera consistente en todos los niveles

jerárquicos. Teniendo siempre presente que la promoción de la igualdad y equidad laboral es un proceso continuo

que requiere esfuerzo y dedicación, pero los beneficios incluyen un entorno laboral más justo, productivo y

enriquecedor para todos.
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 RESUMEN  

 Esta  investigación  se  desarrolla  a  partir  del  estudio  del  marketing  dirigido  a  la  satisfacción  de  necesidades  a  través 
 del  intercambio  de  servicios  entre  el  público  y  el  mercado.  Con  la  ayuda  de  planes  y  métodos  que  les  permitan 
 detectar  más  fácilmente  posibles  problemas  que  surjan  para  poder  dar  respuesta  a  ellos  y  resolverlos  correctamente. 
 Con  ello  se  busca  dar  una  posible  respuesta  a  los  interrogantes  que  surgen,  como  es  el  caso  donde  se  nota  la  falta  de 
 estrategias  que  afectan  de  manera  diferente  a  cada  de  los  hoteles,  trayendo  consigo  debilidades.  y  amenazas,  es  por 
 esto  por  lo  que  todos  deben  crear  e  implementar  estrategias  de  marketing  adecuadas  que  les  permitan  diferenciarse 
 de  los  demás  y  poder  ofrecer  mejores  servicios. 
 De  esta  manera,  es  necesario  conocer  y  comprender  cómo  favorecen  las  estrategias  de  marketing,  qué  beneficios 
 aportan,  etc.  además  para  saber  qué  estrategia  es  la  correcta  o  en  su  caso  la  que  mejor  se  corresponde  con  tus 
 posibilidades,  cuál  corresponde  a  lo  que  buscas  mejorar,  esto  puede  ir  desde  uno  estrategia  publicitaria,  estrategias 
 de  crecimiento,  estrategias  de  servicio  al  cliente  o  cualquier  estrategia  que  necesiten. 

 INTRODUCCIÓN  

 Esta  investigación  se  desarrolla  a  partir  de  a  partir  del  estudio  del  marketing  propio  los  cuales  tienen  como  objetivo 
 satisfacer  las  necesidades  de  un  intercambio  de  servicios  entre  el  público  y  el  mercado. 
 Es  una  herramienta  muy  útil  que  permite  crear  planes  y  métodos  a  seguir,  ya  que  es  fácil  observar  los  posibles 
 problemas  presentes  en  cada  organización,  o,  en  este  caso,  hoteles  y  así  poder  solucionar  cada  necesidad.  El 
 marketing  como  ciencia  que  estudia  el  comportamiento  del  mercado  es  decir  los  clientes,  permite  diseñar  y  crear 
 productos  y  servicios  que  satisfagan  las  necesidades,  dar  valor  a  su  marca  y  crecer  dentro  del  mercado,  así  como  el 
 implementar  estrategias  adecuadas  ante  cada  necesidad  presente.  Esto  es  con  el  fin  de  beneficiar  a  ambas  partes, 
 tanto  al  comprador  como  al  vendedor  de  los  servicios.  Con  las  anteriores  referencias  es  que  se  busca  dar  la  posible 
 respuesta  ante  las  problemáticas  que  surgen  día  con  día,  y  que  para  esta  investigación  se  ha  detectado  la  falta  de 
 estrategias  de  marketing  que  afectan  de  diferentes  maneras  a  cada  uno  de  los  hoteles,  trayendo  consigo  debilidades 
 y  amenazas,  de  este  modo  cada  uno  debe  crear  y  aplicar  estrategias  de  marketing 
 adecuadas  que  los  haga  diferenciarse  de  los  demás  y  poder  ofrecer  los  servicios.  De  esta  manera,  es  importante 
 conocer  y  comprender  las  fortalezas  y  oportunidades  que  acompañan  a  la  aplicación  de  la  estrategia  de  marketing 
 adecuada.  Que  contribuyan  al  mejoramiento  de  cada  hotel  y  puedan  alcanzar  sus  objetivos  y  metas.  Por  lo 
 anteriormente  mencionado,  es  que  el  objetivo  de  esta  investigación  es  el  de  “Implementar  estrategias  de  marketing 
 para  aplicar  a  los  hoteles  tres  estrellas  en  la  ciudad  de  Tuxpan,  Veracruz”;  el  cual  se  desarrolla  a  través  de  los 
 próximos  capítulos  de  esta  investigación  donde  se  dan  a  conocer  todos  los  aspectos  relacionados  al  mismo,  que  se 
 dividen  de  la  siguiente  manera;  Iniciando  con  el  marco  teórico  que  presenta  todos  los  conceptos  que  salen  del  tema 
 estrategias  de  marketing  aplicadas  a  los  hoteles  tres  estrellas,  mismos  que  son  referentes  para  el  diseño 
 metodológico  para  llevar  a  cabo  esta  investigación.  Además  del  análisis  del  trabajo  previamente  realizado  y 
 vinculado  a  otros,  ahí  también  están  los  objetivos,  el  planteamiento  del  problema,  la  pregunta  que  nos  lleva  a 
 realizarlo  y  las  hipótesis  correspondientes.  Seguido  de  la  metodología,  es  decir  de  los  métodos  y  materiales 
 utilizados  para  llevar  a  cabo  desarrollo  de  la  investigación  como  lo  es  el  diseño  metodológico,  la  descripción  de  las 
 variables,  el  tamaño  de  la  muestra,  el  cuestionario  aplicar  y  su  respectivo  análisis  e  interpretación  de  los  resultados 
 obtenidos.  Finalmente  se  encuentran  las  conclusiones  y  se  proponen  los  reordenamientos. 

 TEORÍA  

 Estrategia  empresarial  es  un  conjunto  de  acciones  encaminadas  a  la  consecución  de  una  ventaja  competitiva 
 sostenible  en  el  tiempo  y  defendible  frente  a  la  competencia,  mediante  la  adecuación  entre  los  recursos,  las 
 capacidades  de  la  empresa  y  el  entorno  en  el  cual  opera,  y  a  fin  de  satisfacer  los  objetivos  de  los  múltiples  grupos 
 participantes  en  ella.  (Munuera  &  Rodríguez,  2016).  Las  estrategias  son  las  decisiones  importantes  que  se  requieren 
 para  lograr  un  objetivo.  La  estrategia  comprende  la  selección  y  el  análisis  del  mercado,  es  decir,  la  elección  y  el 
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 estudio  del  grupo  de  personas  a  las  que  desea  llegar,  así  como  la  creación  y  permanencia  de  la  mezcla  de 
 mercadotecnia  que  la  satisfaga.  Las  estrategias  deben  plantear  en  forma  concreta  el  objetivo,  la  actividad,  el  tiempo 
 y  el  resultado  esperado;  es  decir,  la  estrategia  es  un  plan  de  promoción  directa  y  la  táctica  es  la  manera  de  alcanzar 
 las  estrategias.  (Molina,  Cruz,  Aguilar,  García,  &  Mafud,  2019). 

 El  marketing  es  una  ciencia  que  después  de  estudiar  el  comportamiento  de  los  mercados  (personas  naturales, 
 empresas  y  la  sociedad)  e  identificado  el  nivel  de  competencia,  permite  diseñar  productos,  capaces  de  satisfacer 
 necesidades,  generar  mayor  valor,  lograr  relaciones  perdurables,  así  como  la  implementación  de  estrategias  idóneas 
 de  producto,  precio,  comunicación  y  distribución,  para  el  estímulo  respuesta  y  el  posicionamiento  de  la  marca  y  por 
 lógica  derivación  en  el  crecimiento  de  la  compañía.  (Vidal,  2023) 

 Estrategias  de  marketing 
 Es  un  plan  para  la  forma  en  que  la  organización  usará  sus  fortalezas  y  habilidades  para  empatarlas  con  las 
 necesidades  y  requerimientos  del  mercado.  (Ferrell,  2018). 
 La  estrategia  de  mercadotecnia  es  el  punto  clave  de  un  plan  de  acción  para  utilizar  los  recursos  de  una  empresa  con 
 el  fin  de  alcanzar  sus  metas.  (Molina,  Cruz,  Aguilar,  García,  &  Mafud,  2019). 

 Hotel 
 Es  un  establecimiento  que  se  dedica  al  alojamiento  temporal  de  viajeros  y  profesionales.  (Córdoba,  2021) 
 Hotel  es  un  Inmueble  destinado  a  ofrecer  al  público  alojamiento,  alimentación  y  servicios  complementarios  de 
 forma  permanente  o  eventual.  (Luna,  2014) 

 Estrellas 
 Hace  referencia  al  nivel  de  confort,  calidad,  instalaciones  y  servicios  que  prestan.  Para  este  tipo  de  alojamientos 
 suele  utilizarse  la  simbología  de  estrellas.  (Gómez,  2016) 
 Sistema  de  estrellas.  La  categoría  óptima  es  de  cinco  estrellas  descendentes  hasta  una  estrella.  (Flores,  Ochoa,  & 
 Arroyo,  2018) 

 Clasificación  de  las  estrellas 
 Las  leyes  mexicanas  que  regulan  este  sector  no  contemplan  una  clasificación  especifica  y  tomando  en 
 consideración  que  existen  muchos  tipos  de  hoteles,  tratando  de  darle  orden  lógico  a  la  clasificación  se  pueden 
 dividir  en  2  grandes  grupos: 
 ✓  Por  el  servicio  que  prestan 
 ✓  Por  su  categoría 

 METODOLOGÍA 

 El  método  de  una  encuesta  es  uno  de  los  pasos  importantes,  indica  el  proceso  mediante  el  cual  se  desarrollará  la 
 encuesta  para  lograr  los  resultados  y  objetivos  esperados.  Se  presenta  el  método  a  seguir  en  base  al  plan 
 metodológico,  las  variables  dependientes  e  independientes,  las  estadísticas,  así  como  el  tamaño  de  muestra  y 
 cuestionario  a  aplicar.  Y  una  vez  que  tienes  las  respuestas,  continúas  con  el  respectivo  análisis  de  los  resultados. 
 De  esta  manera  nosotros  podemos  plantear  una  buena  propuesta  para  alcanzar  los  objetivos  más  fácilmente,  obtener 
 respuestas  a  la  pregunta  de  investigación  y  confirmar  o  no  según  el  caso. 

 Diseño  metodológico 
 ▪  Enfoque: 
 La  presente  investigación  cuenta  con  las  características  del  enfoque  cuantitativo, 
 considerando  lo  dicho  por:  Hernández,  Fernández,  &  Baptista  (2014). 
 ▪  Alcance: 
 Tomando  en  cuenta  el  objetivo  de  esta  investigación,  sus  alcances  son  de  tipo  descriptivo  ya 
 que  muestra  los  diferentes  puntos  de  vista,  características,  procesos  y  todo  lo  referente  a  un 
 análisis. 

 Descripción  variable 
 Las  variables  de  la  presente  investigación  son  las  que  se  muestran,  después  de  los  conceptos: 
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 La  variable  independiente  es  la  que  se  considera  como  supuesta  causa  en  una  relación  entre  variables,  es  la 
 condición  antecedente,  y  al  efecto  provocado  por  dicha  causa  se  le  denomina  variable  dependiente  (consecuente). 
 Variable  Independiente:  Estrategias  de  Marketing. 
 Variable  Dependiente:  Conocer  e  implementar  su  uso  en  los  hoteles  tres  estrellas. 

 Diseño  estadístico 
 Para  este  estudio  de  investigación  acerca  del  propósito  del  trabajo  se  tendrá  que  emplear  un  diseño  estadístico,  el 
 cual  será:  el  de  muestreo. 
 Que  con  referencia  los  autores  Hernández,  Fernández  y  Baptista  (2014),  la  muestra  es  un  subgrupo  de  la  población 
 de  interés  de  la  cual  se  recolectaran  los  datos  y  que  es  representativo  de  esta. 
 Se  optará  por  este,  debido  al  área  de  investigación,  puesto  que  será  necesario  extraer  una  pequeña  muestra 
 representativa  de  la  población.  El  instrumento  de  medición  a  utilizar  será  un  cuestionario  el  cual  consta  de 
 veintidós  preguntas  en  total,  1  solo  pregunta  abierta  y  las  restantes  21  son  de  opción  múltiple,  que  serán  aplicadas 
 en  los  hoteles  obtenidos  en  la  muestra  correspondiente  a  la  investigación. 

 Tamaño  de  muestra 
 El  tamaño  de  muestra  para  esta  investigación  se  encuentra  en  los  hoteles  tres  estrellas  de  la  ciudad  de  Tuxpan, 
 Veracruz.  Con  base  a  los  datos  obtenidos  del  Instituto  Nacional  de  Estadística  y  Geográfica  (INEGI)  en  la  consulta; 
 “Hoteles  en  Tuxpan,  Veracruz”,  se  obtuvo  una  respuesta  de  61  establecimientos  económicos,  donde  se  enlistan  a 
 hoteles,  auto  hoteles,  estacionamientos,  posadas,  suites  y  también  hoteles  que  no  se  encuentran  en  la  ciudad  o  cerca 
 de  esta.  Debido  a  esto  la  lista  de  61  establecimientos  se  redujo  a  34,  de  los  cuales  solo  son  hoteles  de  la  ciudad  de 
 Tuxpan  Veracruz,  dejando  a  un  lado  todo  aquel  establecimiento  que  no  sea  hotel. 

 RESULTADOS  

 Luego  de  las  consideraciones  sobre  el  análisis  de  resultados  obtenidos  y  representados  en  forma  de  gráficos,  el 
 objetivo  es  responder  al  problema  y  a  la  pregunta  de  investigación  con  el  fin  de  conocer  y  comprender  cuáles  son 
 las  estrategias  de  marketing.  los  hoteles  deben  aplicar.  Por  su  parte,  los  resultados  estuvieron  vinculados  a  los 
 objetivos  de  la  investigación  ya  que  la  misma  busca  implementar  el  uso  de  estrategias  de  marketing  que  permitan  su 
 desarrollo  y  su  crecimiento  de  acuerdo  con  las  necesidades  que  se  presenten  en  función  del  caso  de  cada  hotel. 
 Partiendo  del  problema  detectado,  es  decir  la  ausencia  de  estrategias  de  marketing,  mismas  que  se  pueden  notar  en 
 las  respuestas  presentes  del  cuestionario,  por  ejemplo;  más  del  86%  han  escuchado  alguna  vez  sobre  estrategias  de 
 marketing  y  solo  el  14%  no,  por  lo  que  el  56%  saben  que  las  estrategias  de  Marketing  ayudan  a  dar  ventaja 
 competitiva  y  solo  el  6%  no  saben  de  la  ayuda  de  estas.  De  este  modo  el  71%  es  el  que  suele  implementar 
 estrategias  y,  por  ende,  el  restante  29%  no  lo  hacen.  En  comparación  con  la  respuesta  anterior,  las  estrategias  más 
 populares  que  generalmente  se  aplican  y  en  mayor  proporción  son  las  relacionadas  con  publicidad,  precios  de 
 servicios,  promociones  y  descuentos,  así  como  las  relacionadas  con  la  actualización.  de  nuevos  medios. 

 CONCLUSIONES 

 Los  hoteles  se  enfrentan  a  diferentes  problemas  y  necesitan  posibles  soluciones  para  diferenciarse  de  sus 
 competidores  y  desarrollar  su  negocio.  Este  es  el  caso  de  esta  investigación  donde  los  visualizamos,  empezando  por 
 que  no  saben  o  que  su  información  es  poca,  incluso  porque  la  mayoría  de  los  hoteles  encuestados  para  esta 
 investigación  He  oído  hablar  de  estrategias  de  marketing  y  tienen  una  idea  de  cómo  ayudan,  pero  no  los  ponen  en 
 práctica  y  los  que  no  lo  hacen  no  lo  hacen  bien  porque  solo  se  enfocan  en  publicidad,  atención  al  cliente,  precios, 
 promociones  y  descuentos.  y  las  actualizaciones  de  medios  que  se  producen  cada  día,  afectando  de  una  forma  u 
 otra;  tanto  es  así  que  algunos  recurren  a  los  medios  de  comunicación  que  son  de  gran  apoyo,  aunque  hoy  les  sea 
 menos,  porque  los  medios  actualmente  tienen  más  importancia  en  las  redes  sociales,  por  lo  que  es  buscar  sus 
 beneficios  y  su  apoyo  de  una  manera  que  les  permita  utilizarlos  para  sí  mismos  y  cubrir  una  gran  parte  del  mercado. 

 BIBLIOGRAFÍA 

 Flores,  E.  N.,  Ochoa,  F.  J.,  &  Arroyo,  F.  J.  (junio  de  2018).  Obtenido  de 
 http://www.web.facpya.uanl.mx/Vinculategica/Vinculategica_3/36%20FLORES_OCHOA_ARROYO.pdf 

 Gómez,  L.  C.  (2016).  Productos,  servicios  y  destinos  turísticos  UF0073.  España:  Paraninfo. 

156



 Hernández,  R.  S.,  Fernández,  C.  C.,  &  Baptista,  M.  d.  (2014).  Metodología  de  la  investigación.  México: 
 McGRAW.HILL  /  INTERAMERICANA  EDITORES,  S.A.  DE  C.V. 

 Luna,  A.  G.  (2014).  Contabilidad  de  empresas  de  servicio  de  construcción  y  gubernamentales.  México:  Alfaomega. 

 Molina,  B.  E.,  Cruz,  Z.  M.,  Aguilar,  D.  d.,  García,  K.  M.,  &  Mafud,  M.  T.  (2019).  Fundamentos  de  Mercadotecnia. 

 Munuera,  J.  L.,  &  Rodríguez,  A.  I.  (2016).  Estrategias  de  Marketing.  Un  enfoque  basado  en  el  proceso  de  dirección. 
 Madrid:  ESIC  EDITORIAL.  55 

 Vidal,  G.  P.  (2023).  Marketing  una  Herramienta  para  el  crecimiento.  Bogotá:  Ediciones  de  la  U.  Zapata,  R.  Z.  (febrero 
 de  2015).  Obtenido  de  file:///D:/Marketing/ZarateZapataRosalino.pdf 

157



PROCESO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE COCO NATURAL 

Gustavo Plancarte Figueroa, Isaac Vázquez Esqueda, Erick Plancarte Martínez 

TecNM Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas 

gustavo.plancarte@lcardenas.tecnm.mx 

 

Introducción. 

El propósito de este proyecto es el determinar la factibilidad del proceso de almacenamiento y comercialización de agua de 

coco natural sin conservadores, como punto inicial la zona costera michoacana. 

De acuerdo a sus propiedades hidratantes, curativas y a la investigación documental y descriptiva que permitió reconocer el 

número de consumidores con las características necesarias para consumir este producto, así como las preferencias, gustos y 

características. 

 

En base al conocimiento médico de que el cuerpo humano para su eficiente funcionamiento debe mantener un nivel correcto 

de hidratación, para poder cumplir con las actividades que debe desempeñar cotidianamente; el agua de coco al ser un producto 

natural que no contendrá colorantes, conservantes, ni ningún aditivo artificial que lo altere, ofrece una perfecta hidratación 

y se convierte en una bebida muy recomendable y saludable. 

Además, este proyecto abre la oportunidad a los emprendedores en la creación de una empresa dedicada a la comercialización 

de agua de coco natural en la zona costera michoacana. 

 

Como principal problema tenemos el impacto negativo de las bebidas isotónicas y gaseosas para la salud. En el mercado el 

consumo de bebidas isotónicas es muy alto, estas bebidas contienen en promedio de 26.6 a 29.3 gramos de azúcar en sus envases 

de 600ml, lo cual pueden incrementar riesgos para la salud, además, el 75% de los azúcares añadidos consumidos por los 

mexicanos provienen de las bebidas azucaradas. Esto ha ocasionado un fuerte problema de sobrepeso, obesidad y diabetes en 

la región y en el resto del país. 

La intención de este proyecto es comercializar el agua coco en su estado natural, siendo una alternativa saludable a las bebidas 

ofertadas con alto nivel calorífico que ocasionan daños en la salud de las personas.  

A continuación, se muestra la tabla 1, la cual se elaboró a partir de información viable, considerando que un coco promedio 

contiene de 500 ml a 750 ml de agua. 

 

Potasio (872) mg Vitamina C (14,4) mg Calcio (114) mg 

Parrotta, John A. 1993 

 

Por lo que ayudan a mantener la salud al limpiar el cuerpo de bacterias y fortalece el sistema inmunológico. 

 

Objetivos 

Como objetivo general se tiene el comercializar agua de coco natural para facilitar la distribución de esta fruta, ofreciendo 

algo natural y nutritivo de la región, mejorando la hidratación de los consumidores a algo más saludable y beneficioso para su 

cuerpo. 

 

Los objetivos Específicos considerados son: 

 

Alcanzar el nivel de comercialización esperado de 250 cocos diarios. 

Ofrecer a los clientes una distribución de coco en tiempo y forma. 

Alcanzar la estabilidad y posicionamiento en el mercado. 

Renovar e innovar nuevas estrategias de distribución y comercialización del producto. 

 

Justificación: 

Impacto económico, el agua de coco natural tendrá un impacto positivo para la región, ya que mediante de este proyecto se 

generará nuevas fuentes de empleo, para los residentes del municipio, así mismo beneficiando a los productores de esta fruta 

tropical, sabiendo que es un producto cultivado por muchas familias de la región que esperan adquirir o generar un ingreso para 

su bienestar económico, además de incrementar la producción y abastecimiento de esta fruta. 

 

Impacto social, será una necesidad, por ser un producto sustentable y saludable que cualquier persona tendrá la facilidad de 

consumir, sabiendo que es 100% natural, ayudando a hidratarte y dándote energía, disminuyendo el consumo de bebidas 

gaseosas e isotónicas y mejorando tu salud, ya que el agua de coco natural contiene minerales y vitaminas naturales, como el 

potasio, el sodio y el manganeso, que te ayudan a rehidratar mucho mejor que las bebidas deportivas o azucaradas. 

 

Impacto ambiental, la implementación de este proyecto reducirá el uso de plástico y tendrá un impacto positivo en la región 

de lázaro cárdenas, ya que este producto podrá ser consumido desde su estado 100% natural evitando el uso de cualquier 
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utensilio de plástico, por lo tanto, no dañará el medio ambiente, además cualquier residuo que se obtenga del coco se utilizará 

como abono para nuevas plantas fértiles de coco. 

 

Investigación 
Para el presente proyecto se basó en una investigación cuantitativa y completa referente al impacto que tienen las bebidas 

isotónicas en la región de lázaro cárdenas, ya que surge una fuerte demanda hacia su consumo. 

Por lo cual, se planteó comercializar agua de coco natural como una solución saludable y natural del consumo excesivo de 

estos productos que dañan la salud, por loque se concluye que el tipo de investigación es descriptiva y deductiva, con el objetivo 

de evitar errores y encontrar soluciones al problema planteado. 

 

 

MARCO TEÓRICO 

Cocos nucifera L., conocida comúnmente como coco, palma de coco y coconut palm, es tal vez uno de los árboles de los 

trópicos mejor reconocidos y uno de los más importantes económicamente, es una planta de gran porte y belleza, apreciada 

por muchas culturas alrededor del mundo por su alto valor económico, social y cultural. En la imagen 1, se muestra la planta 

del fruto. (Parrotta, John A. 1993. Cocos nucifera L. pág. 1) 

 

Su cultivo constituye una de las explotaciones agrícolas más antiguas que el hombre ha establecido en la extensa zona 

intertropical. Su amplia distribución ha sido favorecida por su utilidad, su adaptabilidad a diferentes condiciones ecológicas y 

a la admirable habilidad del fruto para flotar en el agua de mar y germinar cuando alcanza la línea costera. (Parrotta, John A. 

1993. Cocos nucifera L. pág. 1) 

 

Imagen 1 
Fuente: https://entnemdept.ufl.edu/creatures/orn/palms/Aceria_guerreronis_sp.htm 

 

Beneficios del agua de coco 

El agua de coco es el líquido transparente que se encuentra dentro de los cocos inmaduros (Cocos nucifera). A medida que el 

coco madura, el agua se reemplaza por pulpa de coco. El agua de coco es rica en carbohidratos y electrolitos como potasio, 

sodio y magnesio.  

 

Debido a estos electrolitos, hay mucho interés en usar agua de coco para tratar y prevenir la deshidratación, como se muestra 

en la imagen 2. (Parrotta, John A. 1993. Cocos nucifera L. pág. 2) 
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Imagen 2 

https://www.cocinista.es/web/es/enciclopedia-cocinista/ingredientes-del-mundo/agua-de-coco.html 

 

 

 

 

 Las personas comúnmente usan el agua de coco como bebida y como una solución para tratar la deshidratación relacionada 

con la diarrea o el ejercicio y sobre todo la producción notable de las plaquetas en los casos de personas contagiadas con el 

dengue, productos de picaduras de sancudos transmisores de esta enfermedad, también se usa para la disminución de la presión 

arterial alta, pero no hay buena evidencia científica demostrada que respalde estos usos. No se debe de confundir el agua de 

coco, con el aceite de coco, con la leche de coco. La leche de coco está hecha de una mezcla de la carne rallada de un coco 

maduro. (Parrotta, John A. 1993. Cocos nucifera L. pág. 2) 

 

Características del coco 

El coco crece a lo largo de las costas arenosas a través de los Trópicos y en la mayoría de las regiones subtropicales, es una 

palma alta y erecta, usualmente de 05 a 10 m de altura, posee un tronco delgado, ya sea curvo o recto, a menudo ensanchado e 

inclinado en la base, con una corteza parda o gris ligeramente rajada. 

El coco se planta extensamente por su fruto ( el propio coco) y como una planta ornamental y se usa a través de su área de 

distribución como una fuente de alimento y bebida, aceite, fibra, combustible, madera y otros numerosos productos. Se usa 

también en el entechado y en otras aplicaciones como material de construcción.  (Parrotta, John A. 1993. Cocos nucifera L. 

pag.3) 

 

A lo largo de la historia, el coco se ha cultivado y ha sido usado en la India y en el Asia continental del sudeste por lo menos 

por 3,000 años. Antes de la colonización europea del Nuevo Mundo, el coco había sido introducido a sitios insulares y de tierra 

firme a lo largo de la costa pacífica de la América Central. (Parrotta, John A. 1993. Cocos nucifera L. párr. 5) 

 

 

Imagen 3 
https://es.123rf.com/photo_87468680_plantaci%C3%B3n-de-coco-en-asia.html 
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Hoy en día, el coco es planta tropical y crece en sitios apropiados entre las latitudes 26° N. y 26° S. Los límites del extremo 

norte y sur de su área de distribución introducida incluyen la Florida, el norte de la India y Madagascar, aunque el crecimiento 

en estas áreas no es lo suficientemente robusto como para impartir un valor industrial a la especie. (Parrotta, John A. 1993. 

Cocos nucifera L. párr. 6) 

 

Los principales productos obtenidos del coco se derivan de su fruta. El agua de la fruta del coco obtenida de las frutas inmaduras 

se consume como una bebida nutritiva y refrescante. El agua de coco contiene azúcar, enzimas y vitaminas, incluyendo ácido 

ascórbico (0.70 a 3.70 mg/100 ml), ácido nicotínico (0.64 a 0.70 mg/100 ml), ácido pantoténico (0.52 a 0.55 mg/100 ml), 

biotina (0.02 a 0.025 mg/100 ml), riboflavina (0.01 mg/100 ml) y ácido fólico (0.003 mg/100 ml). (Parrotta, John A. 1993. 

Cocos nucifera L. pág. 5) 

El endospermo de la fruta madura y fresca se usa en alimentos ya sea sin procesar o después de la extracción del agua de coco. 

El endospermo fresco y sin secar (“carne” de coco) contiene entre 35 y 40 por ciento de aceite, 10 por ciento de carbohidratos, 

3 por ciento de proteína y aproximadamente un 50 por ciento de agua. 

El agua de coco es rica en substancias (hormonas) inductoras del crecimiento en las plantas y fue usada extensamente en las 

investigaciones de cultivo histológicos en el pasado. (Parrotta, John A. 1993. Cocos nucifera L. pág. 5) 

 

 

Asimismo, se encuentran cultivadas 3 mil 353 hectáreas en la costa michoacana y participan en este cultivo 554 familias. 

 

 
Imagen 4 

https://tesoreria.arquimo.com/detalles-propiedad?det=huerta-de-coco-en-barra-de-pichi--lazaro-cardenas- 

&prop=MjQ= 

 

En la actualidad el cocotero es la palmera más cultivada y con mayor importancia económica del mundo. Los países que 

representan el vértice de productores mundiales son Indonesia, India, Filipinas, Malasia y las zonas de Centroamérica y África 

tropical (Mozambique, Tanzania y Ghana). (Parrotta, John A. 1993. Cocos nucifera L. pág. 8) 

 

Aplicaciones 

El interés comercial por el cocotero no se circunscribe simplemente a su fruto, sino que existen toda una serie de aplicaciones 

para las distintas partes de esta planta entre las que destacan: 

 

Construcción. Madera para carpintería. 

Turismo. Atractivo y embellecedor de las costas tropicales para la recepción de turistas en un paraíso natural. 

Uso industrial. Extracción de aceite de su copra, coco deshidratado para la elaboración de jabones, cosméticos y champú. El 

endocarpio se utiliza como combustible. (Parrotta, John A. 1993. Cocos nucifera L. pág. 8) 

Ganadería. Harina y hojas de coco como alimento de animales 

Jardinería. Decoración en calles, paseos e interiores. 

Medicina. Se utiliza como adstringente, diurético, bactericida o antisséptico. 
Artesanía. Trabajo artesanal con las palmas y la fibra de coco en la elaboración de alfombras, esteras, cortinas, bolsos, 

sombreros, etc. 

Agricultura. Polvo de la estopa de coco, mejora los suelos de cultivo. (Parrotta, John A. 1993. Cocos nucifera L. pág. 8) 
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La demanda mundial de esta fruta y sus derivados está creciendo a más del 10% anual, mientras que la producción actual lo 

hace apenas al 2%, informó la Organización de la Alimentación y la Agricultura (FAO) de las Naciones Unidas. Según explicó 

Hiroyuki Konuma, director general y regional adjunto de FAO para Asia y el Pacífico, la oferta mundial de coco actualmente 

está liderada por los países asiáticos, “casi el 90% de los cocos del mundo y de otros productos derivados de los árboles de coco 

se originan en la región asiática. (Parrotta, John A. 1993. Cocos nucifera L. pág. 9) 

Producción mundial anual 

Los datos más recientes publicados de la FAO son los del año 2000 y en ellos se indica que la producción mundial es de unas 

48.374.677 t y está distribuida por continentes, como se muestra en la tabla 2, de la forma siguiente: 

 

 

Continentes Toneladas producidas anual 

África =1,699,250 

Asia = 40,773,399 

América norte y central = 1,901,966 

 Oceanía = 1,885,640 

Sudamérica = 2,114,422 

  

Tabla 2 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa, el principal productor mundial en el año 2000 es Asia con 40.773.399 Toneladas, seguido de Sudamérica 

con 2.114.422 Toneladas. Europa no produce este tipo de fruto. En la tabla 3 se observan los principales productores de coco. 

(Parrotta, John A. 1993. Cocos nucifera L. pág. 20) 

Tabla 3. 

 

Los principales países productores de cocos son: 

 

Países productores Toneladas producidas anual 

Indonesia = 13,000,000 

India = 11,000,000 

Filipinas = 11,000,000 

Sri Lanka = 1,850,000 

Brasil = 1,822,479 

Tailandia = 1,373.162 

México = 1.313,400 

Vietnam = 1,133,707 

Papua nueva guinea = 695,000 

Vanuatu = 364,000 

Fuente: Elaboración propia 
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Reproducción y Crecimiento Inicial del coco. 

La reproducción de coco ocurre durante todo el año y continúa hasta que el árbol alcanza una altura de 25 a 30 m, cuando la 

producción y el tamaño de las frutas comienza a declinar, usualmente a los 60 años de edad, aproximadamente. Las variedades 

enanas e híbridas de la palmera comienzan a florecer más temprano, usualmente a los 4 o 5 años. En la imagen 6 se observa un 

ejemplar hibrido de este fruto. (Parrotta, John A. 1993. Cocos nucifera L. pág. 33) 

Imagen 6. 

 

 
Fuente:  https://www.cocinista.es/web/es/enciclopedia-cocinista/ingredientes-del-mundo/agua-de-coco.html 

 

La fruta es de forma ovoide o elíptica, con tres lados no bien definidos o casi redonda, con una cáscara fibrosa de color pardo 

claro, de 20 a 30 cm de largo. Las frutas crecen hasta casi su tamaño máximo en 5 a 6 meses y se maduran a los 10 o 13 meses 

de edad. El aborto de las frutas inmaduras es común, a veces alcanzando del 65 al 70 por ciento de su maduración. La fruta 

interna, de forma elíptica o casi redonda, es esencialmente una semilla de gran tamaño y hueca, con una cubierta interna vellosa. 

En la imagen 7, se observa a detalle los diferentes frutos que existen del coco y en que actualmente se maneja en la región. 

(Parrotta, John A. 1993. Cocos nucifera L. pág. 35) 

Imagen 7. 

 

Diferentes tipos de frutos que existen del coco. 

 

 
Fuente: https://www.google.com/search?q=im%C3%A1genes%20de%20los%20diferentes%20tipos%20de%20cocos/ 

 

Cuando la fruta tiene sólo 8 cm de ancho, la cavidad hueca central comienza a desarrollarse y se llena de un jugo del saco 

embriónico que aumenta en cantidad hasta que el endosperma se encuentra casi totalmente desarrollado. El jugo luego 

disminuye en cantidad a medida que la fruta madura, pero no desaparece por completo hasta que la germinación se encuentra 

Coco actual 
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en camino, dando inicio a otro nuevo retoño en cual brota de la parte superior del coco. Este fruto se cosecha del sexto al octavo 

mes momento en el cual se obtiene el máximo de agua y el mejor sabor, para ello la continua recolección de cocos de la palama 

se recomienda cada tres meses; con esta la práctica de germinación de cocos es nula y la palma se mantiene en buen estado. 

Además, dependiendo de la variedad de coco específica, las frutas maduras varían en color de verde a amarillo ocre y rojo 

naranja, pero se secan en el árbol a un color pardo opaco antes de caer. (Parrotta, John A. 1993. Cocos nucifera L. pág. 37) 

 

Marco de referencia 

Es reconocido por su puerto que es uno de los más importante, ya que se especializa por la exportación de productos como 

petróleo, minerales y productos agrícolas, Además, cuenta con una gran variedad de playas y atractivos turísticos naturales, en  

 

La región de Lázaro Cárdenas, es la cabecera de uno de los 113 municipios que conforman el estado de Michoacán, ubicado al 

sureste del estado, justo en la frontera con el estado de Guerrero, además de estar delimitado por el río Balsas. 

En esta bella ciudad se encuentran cultivadas 3 mil 353 hectáreas de coco y participan en este cultivo 554 familias. 

 

 

Como se puede constatar, la población total de Lázaro Cárdenas en 2020 fue 196,003 habitantes, siendo 50.3% mujeres y 

49.7% hombres. Por lo cual será un producto que podrá ser consumido indistintamente por toda aquella persona con poder 

adquisitivo sin importar su género, beneficiando la salud con una aportación hidratante y brindándole energía en el transcurso 

del día. 

 

Flora y fauna 

Lázaro Cárdenas, Mich. Es considerado como una de las regiones con mayor biodiversidad, esto debido a su ubicación 

geográfica que permite tener diferentes condiciones climáticas en las seis regiones que lo conforman. En el caso de la costa 

michoacana se puede admirar diferentes tipos de plantas y vegetación, como, por ejemplo: papaya, banano, zapote, 

mango, coco, etc. 
 

Por otra parte, cuenta con una variedad de manglares los cuales son considerados uno de los ecosistemas más productivos, ya 

que nos brindan una gran variedad de vegetación y reciclan los contaminantes, mantienen la calidad del agua y proporcionan 

hábitat y una fuente segura de alimentos para la vida silvestre y las personas. 

 

Fauna 

En la región de Lázaro Cárdenas, Michoacán, se encuentra una rica fauna debido a su ubicación costera y su diversidad de 

ecosistemas. Algunas especies destacadas son: armadillo, cacomixtle, zorro, tlacuache, venado, coyote, nutria, ocelote, jabalí, 

pato, cerceta, faisán y la iguana verde. En cuanto a aves, se pueden encontrar garzas, pelícanos, gaviotas y diversas especies 

migratorias. 

 

Clima. 

En la región de Lázaro cárdenas, los veranos son tórridos, húmedos y áridos; los inviernos son cortos, frescos y secos y esta 

mayormente despejado durante todo el año. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varia de 7°C a 41°C y 

rara vez baja a menos de 3°C o sube a más de 44 °C. la temporada de lluvias generalmente se extiende de mayo a octubre, con 

precipitaciones abundantes, los meses más calurosos suelen ser abril y mayo, con temperaturas que pueden superar los 35°C. 

A continuación, se muestra la imagen 11, del estado del clima durante los últimos años. 

 

Imagen 11 

Fuente: https://es.weatherspark.com/y/2217/Clima-promedio-en-L%C3%A1zaro-C%C3%A1rdenas- M%C3%A9xico-

durante-todo-el-a%C3%B1o#google_vignette 
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El coco es un fruto que proviene de la palmera cocotera que llegan a vivir entre 70 y 100 años. Una vez sembrada la palmera, 

puede tardar 5 años de dar frutos, pero en temporada una palmera adulta puede llegar a dar entre 50 y 100 cocos. Según el tipo 

de producción del coco su cosecha es de 4 a 5 meses. 
 

La localización geográfica del Puerto Lázaro Cárdenas es en los 17Æ54'58" latitud norte y 102Æ10'22" longitud oeste en la 

costa mexicana del Pacífico, donde limitan los estados de Michoacán y Guerrero. 

La ubicación geográfica del Puerto Lázaro Cárdenas es una productiva micro zona conocida también como delta del Balsas, 

donde se desarrolla una gran actividad portuaria, comercial e industrial, que dispone además de un atractivo puerto turístico a 

sólo 45 minutos, el de Ixtapa-Zihuatanejo; puertos que conforman un complemento ideal para los negocios y el descanso. 

 

Principales datos económicos de la región. 

 

Ocupación: 

En la figura 3, se muestran las actividades económicas de la vida cotidiana del municipio de Lázaro Cárdenas 

 
 

 

Figura 3      Elaboración propia a partir de información del (Inegi.org.mx) 

 

En la localidad de Lázaro Cárdenas, Las ocupaciones se dividen en diferentes actividades económicas las cuales algunas 

dependen del puerto y otras de la vida cotidiana de cada persona, como se muestra en la tabla anterior el porcentaje de 

trabajadores durante el año 2022 fueron los siguientes: 

 

Trabajadores en Actividades Agrícolas 

Empleados de Ventas, Despachadores y Dependientes en Comercios 

Transporte publico 

Profesores de enseñanza en general 

Construcción 

Minería 

 

ingresos: 

En la gráfica 1, se muestran los ingresos promedio según la ocupación laboral del trabajador. 

 

Niveles de ingresos mensuales de la población económicamente activa en la ciudad de Lázaro Cadenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1 Fuente: Elaboración propia a partir de información del (Inegi.org.mx) 
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La población ocupada en Lázaro Cárdenas, Mich reciben un sueldo promedio de 6,710 pesos mexicanos mensualmente tanto 

hombres como mujeres, según datos estadísticos del INEGI, el sueldo varía según la ocupación o labor del trabajador. 

Como se observó anteriormente la ocupación que agrupa el mayor número de trabajadores en el municipio es la de ganadería, 

pesca y agricultura siendo las actividades con más ocupación. Como tal le siguen el comercio, minería, transporte público, etc. 

 

Tipos de investigación 

Primeramente, se utilizó la investigación exploratoria, debe tomarse como punto de partida, específicamente cuando se va a 

realizar un estudio de gran magnitud, con el objetivo de evitar errores y encontrar soluciones al problema planteado, por lo que 

los resultados constituyen una visión aproximada de dicho problema, es decir un nivel superficial de conocimiento. 

Posterior mente se aplicó la investigación descriptiva, la cual está diseñada para describir algo, para ser de valor, el estudio 

descriptivo tiene que reunir datos para un propósito definido. 

Por último, se aplicó la investigación concluyente, la cual ayuda a tomar decisiones racionales y a dar posibles soluciones que 

nos beneficien en el desarrollo del proyecto, dando como punto de partida un estudio de mercado, el cual ayudara a saber el 

impacto tanto negativo como positivo del producto. 

 

Diseño de investigación 

A continuación, se mostrarán los procesos por el cual se obtuvo y recabo información para esta investigación: 

Identificación del mercado objetivo: Se obtuvo como un rango mínimo de edad con el cual se aplicó el estudio de mercado, 

se tomó una muestra de una población de personas de 25 a 54 años. Este será nuestra muestra como punto de partida para la 

comercialización del agua de coco natural, la cual tendrá un impacto positivo como bebida natural de hidratación. 

El análisis de la demanda y competencia: La demanda del coco proveniente de la región de Lázaro Cárdenas Mich, cumplen 

con los lineamientos necesarios para el abastecimiento y producción de coco de la región, a su vez se espera que en los próximos 

años la demanda de este producto se mantenga en aumento, además actualmente no hay una gran variedad de empresas que 

comercialicen el coco. 

La evaluación y disponibilidad del producto: Este producto es una fruta que se da todo el año y cuenta con nutrientes 

esenciales para la salud del cuerpo humano, actualmente la región de Lázaro Cárdenas es el cuarto productor de coco del país, 

por lo cual es accesible para los consumidores. 

La determinación de precios competitivos: el precio de este producto de obtendrá a base del estudio de mercado y el análisis 

de precios que actualmente se manejan en el mercado de la región. 

Canales de distribución efectivos: el canal de distribución que se vendrá ejecutando es e canal directo, ya que se abastecerá 

a restaurantes, puestos ambulantes y marisquerías de la región. 

 

Selección de la muestra 

Basándonos en la página del Inegi Se tomo una población de personas de 35 y 39 años de edad= 318,438. Este será nuestra 

muestra como punto de partida para la comercialización del agua de coco natural, la cual tendrá un impacto positivo como bebida 

natural de hidratación, ya que contiene electrolitos que ayudan a reponer minerales perdidos y mejora la salud digestiva. 

 

 

Operacionalización de variables de investigación. 

 

Para la selección de datos se utilizó la siguiente fórmula: 

 

𝑵 ∗ 𝒁𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸 
𝒏 = 

𝒆𝟐 ∗ (𝑵 − 𝟏) + (𝒁𝟐) ∗ 𝑷 ∗ 𝑸 
 
Dónde: 

 

N = 318,438 personas consumidoras del agua de coco en la región. 

Z = 0.5 proporción probabilística al 50%. 

P = 1-0.5 = 0.5 complemento del 50% de p. 

Q = 0.05 margen de error permitido para el estudio. 

e = B𝟐⁄𝟒 = 0.000625 constantes que involucran error. 

Se realiza el cálculo sustituyendo los valores en la formula, como sigue: 

𝒏 = 𝟑𝟗𝟗. 𝟒𝟗 como la muestra poblacional 
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Instrumento de investigación (observación, entrevista, encuesta) 

Encuesta: instrumento de investigación con el cual se recabo información, que consiste en una serie de preguntas estructuradas 

diseñadas para recopilar datos cuantitativos o cualitativos sobre un tema en específico, con el objetivo de obtener información 

y opiniones de la muestra objetivo. 

Descripción del instrumento 

Para dicha investigación se utilizó como instrumento la encuesta, dicho cuestionario está diseñado para obtener información 

acerca de la comercialización de agua natural de coco, en el cual se plantea obtener un impacto positivo en el mercado, así 

mismo, la encuesta consta de un total de 10 preguntas de opción múltiple. 

 

Procedimiento de recolección (trabajo de campo) 

Para la recolección de la información sobre dicho proyecto se llevó a cabo por medio de un formulario, el cual fue difundido 

por las redes sociales (Facebook y WhatsApp), alcanzando un total de 149 encuestas, también se llevó a cabo de forma impresa 

con el cual se obtuvo 250 encuestados dando el total de la muestra poblacional de 399 encuestados. El cual fue repartido de 

manera presencial a la muestra objetivo, esto con la finalidad de recabar, analizar y concluir que el proyecto es factible. 

La encuesta consta de un total de 10 preguntas de opción múltiple. 

 

Diseño de la encuesta virtual 

 

 

Imagen 15     Fuente: Elaboración propia a partir de información del formulario.google.com 

Procedimiento de manejo estadístico de la información 

En las tablas 5, 6, 7, 8 y 9 se muestran las capturas de las variables y los resultados obtenido en dicho trabajo, mediante la 

aplicación del software SPSS. 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

DESARROLLO Y RESULTADOS 

 
‘‘DISEÑO DE UN PLAN DE NEGOCIO PARA LA COMERCIALIZACION DE AGUA NATURAL DE COCO’’ 
 

 

Imagen 16 Elaboración propia. 

 

Descripción general 
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El coco es un fruto redondo y alargado de carne blanca, fibrosa y aceitosa cubierta por una cáscara dura, de color marrón y 

peluda. 

El coco tiene una envoltura fibrosa, una carne blanca dentro que recibe el nombre de copra y, cuando el fruto está aún tierno, un 

líquido lechoso que se suele usar como alimento básico de algunas zonas. Es una fruta rica en fibra que proporciona hierro, 

potasio, calcio, esenciales para el fortalecimiento de los músculos y la regulación de la presión arterial. Además, también aporta 

zinc y selenio, que son antioxidantes. Sin olvidar que tiene vitaminas C, B1 y B3, grandes aliadas para el buen funcionamiento 

del sistema nervioso y para equilibrar el colesterol. 

 

Por lo cual se pretende ofrecer una bebida hidratante que por sus características naturales y exquisito sabor sea apetecida por 

la región, esta bebida tiene como principal objetivo que las personas dejen de consumir bebidas industrializadas. 

El agua como tal se obtendrá de la palma de coco, la cual será adquirida de cultivadores de coco en la región, el coco debe de 

ser cortado cuando el fruto este inmaduro ya que el agua es abundante y más rica en nutrientes. Además de su alto contenido 

de electrolitos que ayudan al cuerpo humano a hidratarse de forma natural, considerando que las características nutricionales 

del agua de coco natural y hacen que esta fruta sea un fuerte competidor de las bebidas para deportistas, incluso con algunas 

ventajas sobre esta misma fruta ya que es biológicamente pura, de buen sabor, de buen olor y sin ningún conservante. 

 

 

Fortalezas Oportunidades 

-Fruta tropical con mayor demanda en la localidad. 

-En la región se cuenta con accesibilidad en huertas de coco. 

-Ser una fruta tropical muy reconocida por su alto nivel de 

minerales y 

vitaminas para el cuerpo humano. 

-Accesibilidad para exportar el coco. 

-Estamos posicionados como el segundo productor de coco. 

-En la región hay pocas empresas que comercializan el 

coco. 

-Variedad de proveedores de la materia 

prima. 

Debilidades Amenazas 
-Falta de publicidad. 

-Poca capacidad de comercialización. 

-Ser una empresa nueva en el mercado. 

-Falta de recursos tecnológicos. 

-Competencia en el mercado. 

-Desastres naturales. 

-Plagas que podrían dañar la planta del coco. 

 

Tabla 10 Foda 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

En dicha investigación que se realizó a fondo descubrimos los siguientes puntos más importantes sobre la comercialización de 

agua de coco natural, dando como punto de partida una investigación de campo, en la cual se realizaron 399 encuestas de opción 

múltiple en la región de Lázaro Cárdenas, Mich, para comprender la demanda y las preferencias de los consumidores en cuanto 

al agua de coco natural. Los resultados de las encuestas arrojaron una respuesta positiva y viable en la región, ya que 

principalmente este producto será adquirido y ofrecido a un buen precio, lo que indica que existe interés en el producto. 

Demanda de agua de coco: 

 

Basado en la investigación de mercado, se identificó una demanda significativa de agua de coco en Lázaro Cárdenas y sus 

alrededores, lo que sugiere un mercado potencial para el negocio, ya que actualmente no existe como tal una empresa que 

comercialice el coco, lo que es un punto fuerte de partida para el negocio. 

Suministro de materias primas: 

 

Se investigó el precio al que se pueden adquirir los cocos en la región, este precio va desde que el coco es cortado y subido a 

la camioneta hasta ser adquirido y se determinó que el costo es de 10 pesos por pieza. Esto es un factor clave para calcular los 

costos de producción. 

Competencia: 

 

La competencia en el mercado de agua de coco natural en la región, identificando solo a otros proveedores o marcas que 

ofrecen productos similares, pero algunos de estos cuentan con conservadores añadidos, los cuales ayudan a la durabilidad del 

producto. Esto quiere decir que no existe similitud en la composición del producto ya que le agregan otros químicos, esto 

ayudará a definir estrategias para diferenciarse en el mercado. 

 

Puntos de ventas y distribución: 169



Se localizaron los puntos de distribución y venta disponibles en Lázaro Cárdenas garantizando la entrega eficiente del producto 

a los clientes, los cuales cuentan con algún negocio pequeño, marisquería, algún restaurante bar, enramadas, etc. 

Esta información fue proporcionada gracias al estudio de campo e investigación que se realizó en la región, además de que 

algunos agricultores y propietarios de huertas de coco nos recabaron de información valiosa para el diseño de un plan de 

negocio de una comercializadora de agua de coco natural en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Además, sirven como base para la 

toma de decisiones estratégicas y el desarrollo de proyecciones financieras a corto, mediano y largo plazo. 

 

Investigación de mercado. 

A continuación, se muestran las gráficas 2, 3, 4, 5 y 6 donde se puede observar el impacto positivo que se obtuvo en el desarrollo 

del estudio de mercado que se realizó, promoviendo la compra y venta de coco fresco para este proyecto de comercialización. 

 

Gráficos de la comercialización de agua de coco natural 

 

Conclusiones del estudio de mercado 

La capacidad de la demanda del coco es el elemento principal para que la empresa comercialice un 

producto de calidad y en condiciones saludables para el consumo humano; es por ello que la empresa debe 

diseñar un sistema de sanitización del producto frecuentemente para el consumo continuo. 

Considerar que la mayoría de la población objetivo, e incluso sus vías de acceso que conectan con la 

región tengan la oportunidad de consumir este fruto natural y rico en nutrientes esenciales que el cuerpo 

necesita, y que con el tiempo la empresa considere elaborar otros productos derivados del coco a fin de 

incrementar las ganancias de la empresa. 

 
Precio 

La estrategia de comercialización de agua de coco natural da un enfoque de diferenciación que permite que el producto pueda 

destacarse por factores distintos a los de otros productos, ya que este producto se obtiene de la palma de coco mientras que los 

otros están elaborados industrialmente y contienen grandes cantidades de azucares añadidos además de sodio. Esto significa 

que el precio será accesible en relación a los de otros productos que se encuentran disponibles en el mercado. Además de que 

se ofrecerá con el 50% de su cascará y también podrá ser vendido frio. Como se muestra en la imagen 20. 

Imagen 20. 

 

Fuente: https://depositphotos.com/es/photos/coco-pelado.html 

 

Por lo tanto, la integración del precio, Consistirá en fijar un precio inicial bajo para conseguir incremento de ventas en el 

mercado, generando consumidores y consiguiendo un impacto positivo en la calidad y rapidez de entrega del producto. Por 

ende, el precio del producto estará en relación directa de la materia prima empleada, la calidad, así como los costes de inversión 

y el margen de utilidad que satisfaga nuestro trabajo. Como se muestra en el esquema 2. 

 

 

 

Esquema 2. 

 

 

Producción diaria por 

capacidad de 250 cocos 

 

 

 

Costo unitario 14 $ 

Precio de venta con un margen de 113% 

= 18 $ 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del cálculo del precio de venta y producción diaria.

170



Del coco se cosechan anualmente poco más de tres mil 300 hectáreas en producción, de las cuales se aprovechan alrededor de 

31 mil toneladas anuales de fruta, con un rendimiento promedio de nueve toneladas por hectárea, y el precio en el medio rural 

es de dos mil 562 pesos por tonelada. 

Puntualizó que en la producción de coco fruta en el país, se generan anualmente más de 168 mil toneladas, siendo el principal 

productor el estado de Jalisco con el 29% de la producción, seguido de Sinaloa con el 20% y Michoacán es el tercer productor. 

El grado de impacto ambiental que ocasiona la acuicultura está directamente relacionado con el sistema de producción 

implementado. Los sistemas de producción más utilizados son: extensivos e intensivos. A medida que se intensifica el sistema, 

mayor cantidad de insumos y materias primas son utilizados para la producción de coco. Entre las actividades más comunes 

identificadas en el proceso productivo del coco: a) el uso de fertilizante natural y abono, b) el control de riego, c) la cosecha, 

todas estas actividades tienen un impacto positivo y directo en el suelo y vegetación del área de cultivo. 

El impacto ambiental ocasionado por la utilización de compuestos químicos en la región resulta difícil de predecir; sin embargo, 

puede ocurrir que los compuestos entren en la etapa de desarrollo y crecimiento con una posible bioacumulación en eslabones 

superiores o quizá causen daño a largo plazo, por tratarse de un impacto acumulativo. La contaminación biológica puede 

incrementar los riesgos de enfermedades para la población o las comunidades cercanas, por lo que este tipo de contaminación 

puede generar un impacto negativo e indirecto sobre el medio social. LCZ.blog-social.agricultura(2020). 

Pronósticos de ventas. 

 
Formular una estimación de demanda en términos de volumen. 

 A continuación, en la imagen 21 se mostrará una estimación de producción, proyectada de uno a cuatro años. 

 

COMERCIALIZADORA DE AGUA DE COCO NATURAL S.A. DE S.V. (COCOS TROPICAL) 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

CONCEPTO      

Ventas mes 18     

Ventas anuales 216 227 238 250 263 

Precio de venta 8,106.97 8,755.53 9,543.53 10,402.45 11,442.69 

TOTAL DE 

INGRESOS 

 

1,751,106.38 

 

1,985,754.63 

 

2,272,696.17 

 

2,601,100.77 

 

3,004,271.39 

Imagen 21 

Fuente: Elaboración propia a partir del presupuesto de ingresos de la corrida financiera. 

 

Además, a largo plazo se empezará a introducir otros productos derivados del coco, generando a si más empleo y manteniendo 

la producción y venta de los proveedores y agricultores, los cuales son una parte fundamental en el desarrollo de la 

comercializadora de agua de coco natural. 

 

Evaluación y principales logros del proyecto 

 

Comercializar 250 cocos a la semana generando una ganancia de 17,856.77$. 

Implementar la NOM-251-SSA1-2009 para trabajar bajo un estricto nivel de calidad. 

Reducir el consumo de bebidas industrializadas y gaseosas en la ciudad de Lázaro Cárdenas. 

Generar empleos en la ciudad. 

Elevar los ingresos económicos de la empresa. 

 

 

ESTUDIO TÉCNICO. 

Proceso productivo 

Describir y justificar el proceso de producción señalando las principales operaciones. 

En la tabla 13 se muestra el diagrama de producción que se lleva a cabo en la organización. 
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TIEMPO SÍMBOLO ACTIVIDAD 

DE 20 A 25 MIN 

POR CADA 250 COCOS 

 

 

DESCARGA DE COCO 

 

OPERACIÓN 

 

15 MIN CONFORME SE 

LLENAN LAS 7 REJAS 

CAPACIDAD DE 35 

COCOS CADA UNA 

 

 

 

 

 

 

 

                              ALMACEN O  

            RECEPCION DE  

                                MATERIA PRIMA 

 

 

 

ALMACENAMIENTO 

 

10 MIN EN EL 

RECORRIDO CON EL 

APILADOR MNL 

 

 

            TRASLADO A LA BANDA  

     TRASPORTADORA 

 

TRASLADO 

 

10 MIN CONFORME 

AVANZA LA BANDA 

TRANSPORTADORA 

 

 

 

                          DESINFECTADO Y 

                         LAVADO 

 

 

 

OPERACIÓN COMBINADA 

15 MIN EN EL 

TRANSCURSO DE 

SELECCIÓN DEL 

MEJOR TAMAÑO DEL 

FRUTO 

 

 

 

                            INSPECCION 

 

INSPECCION 

 

15 MIN DE DEMORA 

EN LO QUE EL COCO 

SE SECA 

 

 

                               SECADO 

 

 

DEMORA 

   

DIAGRAMA DE PRODUCCION 
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55 MIN EN EL CORTADO 

Y SELLADO POR CADA 

250 COCOS 

  

 

 

OPERACIÓN COMBINADA 

  

CORTADO, SELLADO Y 

LLENADO DE REJAS 

 

REFRIGERACION SI-(5 

HRS) 

NO (PASAMOS AL 

TRASLADO 10 MIN) 

 

 

 

                    REFRIGERACION 

 

DEMORA 

20 MIN PARA 

TRASLAR Y CARGAR LA 

CAMIONETA 

  

 

        TRASLADO Y    

       CARGA DE  

   PRODUCTO 

  

OPERACIÓN COMBINADA 

 

2 HORAS CON 55 PARA PRODUCIR 250 COCOS SIN ENFRIAR Y 8 HORAS FRIOS 

Tabla 13 

Fuente: elaboración propia a partir de la distribución de la planta. 

 

 

Como se puede mostrar en el diagrama de producción, los cocos llegan en la camioneta recién cosechados, para luego ser 

introducidos en unas rejas especializadas con capacidad de 35 cocos, estas se trasladan a la banda transportadora listos 

para ser lavados, desinfectados y secados. En este punto él coco se selecciona con el tamaño adecuado mientas pasa en 

la banda transportadora, luego se pasa al cortado y sellado. Si el cliente llegara a pedirnos el coco frio seria con un día 

de anticipación para que la entrega sea inmediata, si ese no es el caso el coco se vuelve a cargar en las rejas y pueda ser 

cargado a la camioneta, la cual tiene una capacidad para llevar 250 cocos, esto hace que la camioneta no se forcé al 

momento de trasladar el producto y el tiempo de vida de la camioneta sea más duradero. El tiempo de producción total 

es de 3 horas y enfriado sería un día con anticipación para la entrega, siguiendo los tiempos y procesos de producción 

adecuados. 

 

 

Capacidad de la planta. 

Las instalaciones de la empresa, de acuerdo al estudio de micro localización se ubicarán en la ciudad de Lázaro 

Cárdenas, en un área aproximada de 400 m2 y contarán con las siguientes zonas: 

Área de carga y descarga: donde se recibe y entrega el producto 

Producción: incluye la zona donde se inspecciona y selecciona el producto. 

 

Almacén de materia Prima: Aquí se inicia todo el proceso, comienza desde la recepción materia, de allí es trasladado 

a la banda transportadora para lavarse y desinfectarse, luego se deja reposar, se seca unos minutos y se pasa a cortar, 

para después ser cargado a las rejas y estas sean subidas a la camioneta. 

Almacén de producto terminado y refrigeración: el coco será dejado en rejas con capacidad de 35 cocos para ser 

cargado y trasladado a sus clientes, si el cliente pide el coco frio este deberá ser pedido con un día de anticipación para 

que la entrega sea inmediata a (restaurantes, marisquerías, vendedores ambulantes, puestos de comida, etc. 

Oficinas y departamento: Para la gerencia y personal de la empresa. 

Baños y área de limpieza: Área destinada al aseo y guarda ropa certificada para el personal, a fin de cumplir con las 

buenas prácticas de higiene. 

Comedor o sala de reunión: área para el almuerzo o reunión previamente programada por el gerente 

La distribución de la planta está asignada en el gráfico 8: 
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Gráfico 8 

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio de micro localización. 

 

 

Equipo de producción 

1 maquina selladora eléctrica para madera: 
 

Imagen 30 

Fuente: elaboracion obtenida a partir de https://www.amazon.com/-/es/STAMTECH-el%C3%A9ctrico- personalizados-duraderos-

personalizado/dp/B0BTP4LSGD 

 

1 maquina cortadora de coco: 
 

Imagen 31 

Fuente: elaboracion obtenida a partir de https://www.amazon.com/-/es/STAMTECH-el%C3%A9ctrico- personalizados-duraderos-

personalizado/dp/B0BTP4LSGD 
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1 banda transportadora: 

 

Imagen 32 

Fuente: elaboracion obtenida a partir de https://www.amazon.com/-/es/STAMTECH-el%C3%A9ctrico- personalizados-duraderos-

personalizado/dp/B0BTP4LSGD 

 

6 rejas de madera adaptadas para 35 cocos cada una: Imagen 33. 

Fuente: elaboración obtenida de la página WWW.amazon.com 

 

 

1 cámara de refrigeración Imagen 34. 

 
Fuente: elaboracion obtenida a partir de https://www.amazon.com/-/es/STAMTECH-el%C3%A9ctrico- personalizados-duraderos-

personalizado/dp/B0BTP4LSGD 

 

Localización de las instalaciones de trabajo. 

La comercializadora de agua de coco natural en el municipio de Cárdenas, Mich; Principalmente se tiene como 

ubicación a un costado de la avenida Ejercito mexicano, enfrente de la secundaria Ricardo Flores Magón, el área donde 

se pondrá la empresa tendrá 15 metros de ancho y 25 metros de largo dando un gran espacio y comodidad a la distribución 

de la planta como se mostró con anterioridad en el grafico 8. Además de ser un punto para que la empresa tengo mejor 

traslado de mercancía llegando con tiempo y forma al cliente. 

 

Sustentabilidad del proyecto 

Este proyecto pretende crear empleos en la localidad, además de cuidar el medio ambiente. Se conectará con agricultores 

y proveedores de coco fresco, cercanos a la región, así estaríamos haciendo que sus ingresos aumenten, además con la 

compra y venta de coco fresco se contraria a gente de la misma localidad, lo cual producirá trabajo. 

Además de que es natural, se cuidara el medio ambiente, evitando usar químicos, que puedan dañar la salud de las 

personas, por lo contrario, tienen un gran valor integral en la sociedad. Debido a que se comercializará un producto 

con un alto valor nutricional, mismo que contribuirá a mejorar la alimentación de las personas consumidoras de este 

producto, en la región de Lázaro Cárdenas. 

175



Logros fundamentales: 

Comercializar 250 cocos a la semana generando una ganancia de 17,856.77$. 

Implementar la NOM-251-SSA1-2009 para trabajar bajo un estricto nivel de calidad. 

Reducir el consumo de bebidas industrializadas y gaseosas en la ciudad de Lázaro Cárdenas. 

Generar empleos en la ciudad y elevar los ingresos económicos de la empresa. 

 

Principales razones financieras. 

Cuando hablamos de los tipos de razones financieras, debemos señalar que no existe un indicador único. La mayor 

parte de las fuentes académicas y los expertos en el sector señalan la existencia de 4 tipos, que se clasifican en grupos y 

analizan aspectos diferentes de la estructura financiera. 

 

Razones de liquidez 

Este tipo de razón está ligada a lo que significa liquidez financiera. Por medio de este indicador, tendrás la posibilidad 

de identificar el índice o grado de liquidez que posee tu empresa. 

Activo corriente: aquel que puede convertirse en dinero fácilmente y darle mayor liquidez a la empresa. 

Pasivo corriente: también conocido como lo que es pasivo circulante, son las obligaciones de pago y deudas a corto 

plazo. Hay varios indicadores financieros de liquidez que debes tomar en cuenta para calcular este tipo de razón. 

 

Razones de endeudamiento 

Cuando hablamos de las razones financieras, no podemos dejar pasar este indicador, pues es fundamental para cualquier 

compañía que desee mantenerse en el tiempo. 

Como debes haber adivinado, la razón de endeudamiento te permite conocer acerca de las deudas de la compañía y 

saber si la misma está en capacidad de poder asumirlas. Para ello, 

mide las deudas con la proporción de los activos que fueron financiados por los socios (o por terceras partes) y se calcula 

de la siguiente forma: 

 

Deuda financiera/Activos totales 

Ahora, en el caso de las pymes, la situación cambia. Para calcular la razón de endeudamiento de una pequeña o mediana 

empresa, debe incluirse la razón pasivo capital, que se encarga de medir el nexo entre activos financieros de los socios 

o terceros. 

 

El cálculo es: 

Pasivo a largo plazo/Capital contable = Razones de rendimiento de capital 

En el marco de lo que son las razones financieras, los indicadores de rentabilidad te ayudan con la medición del margen 

de rentabilidad de tu compañía. Para ello evalúa aspectos como los siguientes: 

Activos que posee ventas 

Capital que aportan los socios 

 

En la razón de rentabilidad, encontramos 3 márgenes definidos: Igual a Margen bruto de utilidad 

Este índice financiero aplica para la medición del porcentaje útil, una vez sean canceladas la mercancía o la existencia 

disponible. 

 

Se calcula con la siguiente fórmula: 

 

Utilidad bruta/Ventas = Margen de utilidades operacionales 

Son aquellos que se encargan de medir el porcentaje de utilidad de cada una de las ventas, mediante el cual se resta el 

coste a los gastos financieros generados. 

La fórmula es: 

 

Utilidad operacional/Ventas = Margen neto de utilidades 

Este indicador financiero es calculable, restando los gastos aplicables de las operaciones al valor real de las ventas. Y 

su fórmula es muy similar a las anteriores. 

Para obtener esta razón financiera de rentabilidad, la fórmula es: 

Utilidad Neta/Ventas 
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CONCLUSIONES 

Gracias a las investigaciones que se realizaron conforme a las proporciones nutrimentales y beneficios que contiene 

esta fruta para las personas, ya que están acostumbrados a consumir bebidas isotónicas las cuales dañan la salud, por 

eso surgió la idea de ofrecer un producto natural que no dañen la salud y nos beneficie. 

En la aplicación de las encuestas observamos que el agua de coco natural es un producto apetecido por el mercado ya 

que los habitantes manifiestan que les gustaría consumir agua de coco natural esto se debe principalmente a las 

tendencias actuales en el en la región de lázaro cárdenas y aquí las personas están relacionadas a buscar productos que 

beneficien su salud y sirvan como un complemento alimenticio balanceado. 

También se consideró que la mayoría de la población utiliza este fruto para la elaboración de un gran número de 

productos diferenciados tanto en presentación como en el precio para que con el tiempo se considere la elaboración de 

otros productos derivados del coco el fin de incrementar las ganancias. 

La capacidad de la demanda del coco es el elemento principal para que la empresa comercialice un producto de calidad 

y en condiciones saludables para el consumo humano; es por ello que la empresa debe diseñar un sistema de 

sanitización del producto frecuentemente para el consumo continuo. 

Se debe supervisar estrictamente el cumplimiento de la normatividad aplicable en lo referente a todas las actividades 

que puedan generar factores de riesgo en el proceso de traslado y lavado del fruto, teniendo en cuenta que es un producto 

que debe ser sanitizado y secado al ser comercializado para el consumo humano. 

 

Se puede recomendar la recolección de información y análisis de la región fue con el objetivo de evitar errores y 

encontrar soluciones al problema planteado, por lo que los resultados constituyen una visión aproximada de dicho 

problema, es decir beneficiar a la región con una bebida saludable y ofrecer empleo por parte de la empresa. 

La capacidad de la demanda del coco es el elemento principal para que la empresa comercialice un producto de calidad 

y en condiciones saludables para el consumo humano; es por ello que la empresa debe diseñar un sistema de 

sanitización del producto frecuentemente para el consumo continuo. 

Supervisar estrictamente el cumplimiento de la normatividad aplicable en lo referente a todas las actividades que 

puedan generar factores de riesgo en el proceso de traslado y lavado del fruto, teniendo en cuenta que es un producto 

que debe ser sanitizado y secado al ser comercializado para el consumo humano. 
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RESUMEN

Hoy en día la actividad más preponderante en las empresas es la gestión tecnológica, la innovación y su impacto
positivo que deja en las mismas organizaciones, esto desde el punto de vista del desarrollo y competitividad, ya que
uno de los máximos propósitos de la empresas es ser rentable, generar riqueza y tener crecimiento dentro del sector
donde se desarrolla en su entidad. Actualmente se está promoviendo un cambio más drástico en la adopción de la
tecnología, ya que la tendencia es la renovación de la tecnología con base a la innovación en tiempos más cortos, de
tal manera que la brecha con sus competidores no se amplié en el horizonte temporal. El Objetivo del presente
trabajo es “determinar los factores determinantes en la Gestión Tecnológica e Innovación y su Impacto en las
Organizaciones”. El presente trabajo es descriptivo y explicativo con un paradigma cuantitativo, ya que busca
especificar los análisis y métodos para determinar los resultados sobre los factores que impactan a las
organizaciones.
Palabras clave: La Gestión Tecnológica, Innovación e Impacto en las Organizaciones.

ABSTRACT

Today the most predominant activity in companies is technological management, innovation and its positive impact
on the organizations themselves, this from the point of view of development and competitiveness, since one of the
maximum purposes of companies is be profitable, generate wealth and have growth within the sector where it is
developed in your entity. Currently, a more drastic change is being promoted in the adoption of technology, since the
trend is the renewal of technology based on innovation in shorter times, in such a way that the gap with its
competitors does not widen on the horizon. temporary. The Objective of this work is “to determine the determining
factors in Technological Management and Innovation and its Impact on Organizations.” The present work is
descriptive and explanatory with a quantitative paradigm, since it seeks to specify the analyzes and methods to
determine the results on the factors that impact organizations.

Key Words: Technological Management, Innovation and Impact on Organizations.

Introducción.
Todo individuo y más aquellos que pasamos por las aulas donde recibimos conocimiento por medio de la interacción
de los maestros y nuestros compañeros de clase, tenemos como propósito fundamental la adaptación de ese
conocimiento y realizar su transferencia para mejorar en lo llamado la “Gestión del Conocimiento”, desde luego que
este proceso involucra un gran cúmulo de conocimiento en donde se permite hacerlo visible en toda interacción
familiar, social y de desde luego impacta directamente en la empresas, de esto se desprende un mejor
aprovechamiento para que el tejido social pueda desarrollarse en mejorar su entorno para el bien común y más en su
contexto laboral, es por ello lo que manifiestan Heredia & Duréndez (2019) que la gestión del conocimiento juega un
papel directo en los sistemas de control de gestión; es una herramienta organizativa que participa en los procesos de
gestión, al mismo tiempo que los identifica, pudiendo facilitar el flujo de información entre las personas, de igual
forma Montresor (2004) formula que la gestión del conocimiento es un factor determinante en el uso adecuado de los
sistemas de gestión y sus beneficios asociados, esto basado en la teoría de los recursos y capacidades.
A partir de la gestión del conocimiento (GC), surge el concepto de inteligencia de negocios (Business Intelligence,
inteligencia empresarial o inteligencia de negocios). Se habla de la gestión del conocimiento (GC) sobre la
posibilidad de innovación, así como la innovación, vinculada a las ventajas competitivas y al mayor poder de
ganancia (Johannessen, 2008).
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Hablar hoy en día sobre “La Gestión Tecnológica e Innovación y su Impacto en las Organizaciones” es muy
importante, ya que en la última década se ha generado un posicionamiento de parte del quehacer científico como área
prioritaria, ya que es parte fundamental en la competitividad y desarrollo de las empresas, es por ello que los
investigadores han tomado acerca del tema a nivel nacional e internacional, estas temáticas están enfocadas en la
necesidad de contar con información que permita analizarla y visualizarla como apoyo a la toma de decisión de los
gerentes o dueños de las empresas de cualquier sector y más aun de las que están involucradas en la parte de la
adopción de la tecnología en todos sus procesos. La motivación de desarrollar este trabajo consiste en la interrogante
de que la toma de decisión se pueda enfrentar de manera intuitiva la mayoría de las ocasiones, sin embargo, los datos
y los hechos pueden ser considerados para una mejor toma de decisión. Pourshahid, Johari, Richards, Amyot, &
Akhigbe (2014) refieren que, en muchas empresas y otros tipos de organizaciones, la toma de decisiones es una tarea
crucial y desafiante.
El Objetivo de la presente investigación es “determinar los factores determinantes en la Gestión Tecnológica e
Innovación y su Impacto en las Organizaciones”, de lo anterior se desprenden las siguientes interrogantes, ¿qué
herramientas tecnológicas se están adoptando en las organizaciones con la finalidad de mejorar su rendimiento en
general? y ¿qué sistema de gestión implementan con el propósito de asegurar la innovación las empresas en base a la
inteligencia empresarial?
Este estudio se ha estructurado de la siguiente forma: en primer lugar, se realiza una revisión de la literatura previa de
los factores determinantes en la Gestión Tecnológica e Innovación y su Impacto en las Organizaciones; en segundo
lugar, plasmamos la metodología de la investigación, las características de la la investigación y la justificación de la
literatura expuesta; en tercer lugar, llevamos a cabo el análisis de los resultados; y finalmente, exponemos las
principales conclusiones alcanzadas.

Marco Teórico.
Las herramientas tecnológicas que adoptan las organizaciones con la finalidad de mejorar su rendimiento en
general.

Las aplicaciones tecnológicas generan un sentido a la información y es ahí donde se utiliza herramientas llamadas
big data (manejo de grandes cantidades de datos). Como lo menciona Lv, Kim, Zheng & Jin (2018) el big data ha
sido implementado en diferentes escenarios tales como el mejoramiento de diseño de productos, optimización de
procesos de manufactura, optimización y manejo de la producción, monitoreo y control de procesos de producción,
mejorar la calidad, Gestión de relaciones con los clientes y muchos otros procesos.
Las empresas buscan ser sostenibles y en base a un proceso de gestión apoyarse de herramientas tecnológicas con la
finalidad de mejorar el rendimiento en general. Como bien lo menciona Chaudhuri, Dayal & Narasayya (2011) la IN
permite a los ejecutivos, gerentes y analistas tomar las mejores decisiones, en el último lustro ha experimentado un
crecimiento explosivo, tanto en la cantidad de productos y servicios ofrecidos como en la adopción de estas
tecnologías por parte de la industria. La IN se considera como un medio para alcanzar los resultados deseados en las
compañías (Jourdan et al., 2006).

De igual forma un tema que está cambiando el entorno de negocios en el mundo como lo es la industria 4.0 en las
pequeñas y medianas empresas que traerá consigo un desafío económico, ecológico y social. La Industria 4.0 se
conceptualiza como la explotación de las oportunidades digitales; mediante la combinación de diferentes tecnologías
que abren posibilidades para desarrollar nuevos productos, proporcionando servicios digitales incrustados en ellos y
generando nuevos modelos de negocio (Abou, Ruiz, & Soares, 2020; Martin, Sanchez & Diaz, 2020).

Uno de los temas actuales y más representativos en la organizaciones es con respecto al concepto de inteligencia de
negocios y que según Richards, Yeoh, Loong, & Popovič (2017) manifiestan que es la entrega de datos a los
tomadores de decisiones involucra tecnología (es decir, sistemas de inteligencia de negocios), y la aplicación de
datos para obtener información requiere el uso de técnicas analíticas que pueden ir desde tablas simples hasta análisis
estadísticos más sofisticados.

No cabe duda de que “La analítica de Datos” está incluida dentro de las estrategias de las organizaciones y suponen
una generación de valor a todos los niveles. Para las técnicas de minería de datos es importante resaltar la analítica de
los datos como lo mencionan Hua, Zhan, Ji, Ye & Chang (2015) en su estudio de la cadena de suministro en la
empresa SPEC la analítica de datos proporciona un mecanismo de enfoque estructurado que permite desarrollar una
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ruta de decisión visual que captura la lógica detrás de la variedad de decisiones tomadas a lo largo del proceso de
análisis del conjunto de competencias.
Esta parte de la “La analítica de Datos” permite en las empresas que están envueltas en la dinámica del e-commerce
las cuales ocupan datos estructurados y no estructurados como lo refiere Li et al. (2018) los datos estructurados se
centran en datos demográficos que incluyen nombre, edad, sexo, fecha de nacimiento, dirección y preferencias. Los
datos no estructurados incluyen clics, me gusta, enlaces, tweets, voces, etc. El desafío es tratar con ambos tipos de
datos con el fin de generar ideas significativas para mejorar la estructura de las organizaciones todo vinculado con la
gestión tecnológica.
El papel del intercambio del conocimiento como lo menciona No, An, & Park (2015) es importante en una economía
impulsada por el conocimiento y la tecnología porque permite una penetración y difusión de la innovación y estimula
la cooperación
Por otro lado, a medida que las organizaciones luchan por el éxito financiero en un mundo de cambios rápidos,
muchas empresas invierten en tecnologías de la información las cuales prometen una mejora en el rendimiento a
través de una toma de decisión más informada y de rápida acción (Torres, Sidorova & Jones, 2018). Una empresa
implementa un sistema de información con la expectativa de que producirá beneficios financieros y que estos
beneficios se pueden maximizar utilizando técnicas de gestión adecuadas.

Los sistemas de gestión que las empresas implementan con el propósito de asegurar la innovación en base a la
inteligencia empresarial.

El propósito de implementar un sistema de gestión varía entre las empresas y por esta razón las ventajas percibidas
son diferentes. Pueden ser tangibles o intangibles. Entre las ventajas están la normalización de los procedimientos, la
integración de instalaciones y datos, la informatización de los procesos comerciales, el aumento de la flexibilidad, la
reducción del número de empleados, el fortalecimiento del sistema de globalización y la solución de problemas que a
su vez afectan positivamente el rendimiento empresarial (Ince, Zeki, Keskin, Akgun & Naci, 2013).

La inteligencia empresarial es normalmente una capacidad que las empresas desarrollan y exploran. Pueden influir
en:

● La información disponible.
● Puede considerarse una variable organizativa interna.
● Como se indica en la literatura previa, puede influir en el desempeño.
● Puede mejorar las dimensiones del aprendizaje en red y la innovación.

A partir de esto, un impacto positivo resulta en mejores comportamientos de desempeño (Caseiro & Coelho, 2019).

Por otro lado, también es importante hablar de la innovación, ya que facilita a las empresas a responder a los cambios
del mercado y a mantener una ventaja competitiva (Auken et al., 2008), las organizaciones necesitan ser hábiles para
convertir el conocimiento tácito personal en conocimiento explícito que puede impulsar la innovación y el desarrollo
de nuevos productos, la clave de la innovación está en desbloquear el conocimiento tácito y personal de los
miembros de la organización. Este proceso de conversión de conocimiento debe tener lugar en el contexto de una
comprensión compartida de lo que representa la organización y hacia dónde se dirige (Choo, 1996).

Metodología
La presente investigación es mixta, ya que involucra los paradigmas cualitativo y cuantitativo, Vara (2015) menciona
que los diseños cuantitativos están hechos para describir con mayor precisión y fidelidad posible una realidad
empresarial o un mercado internacional o local. Buscan especificar las características y propiedades de personas,
comunidades, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a análisis. Por su parte Hernández et al., (2010)
mencionan que: “los estudios descriptivos son aquellos que miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos
conceptos, aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar”. Por tal, este trabajo es descriptivo y
explicativo con un paradigma cuantitativo-cualitativo, ya que se busca especificar los análisis y métodos para
determinar y resolver los objetivos específicos. Hernández et al., (2010) manifiesta que los diseños explicativos están
dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Se enfoca en explicar por qué
ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables, de igual forma
Vara, (2015, p.87) confirma que “los estudios explicativos buscan encontrar las razones o causas que provocan
ciertos fenómenos” y con ello explica por qué ocurre un fenómeno y en qué circunstancias ocurre.
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La investigación consta de seis fases:

1.- Fase de trabajo de recopilación de información con respecto a la literatura que se tiene con relación al fenómeno
de estudio, es decir, determinar los factores determinantes en la Gestión Tecnológica e Innovación y su Impacto en
las Organizaciones.

2.- Fase de trabajo de campo, mediante la obtención de información con respecto a las herramientas tecnológicas que
adoptan las organizaciones con la finalidad de mejorar su rendimiento en general.

3.- Fase de trabajo del procesamiento de la información obtenida, será un análisis sobre los sistemas de gestión que
las empresas implementan con el propósito de asegurar la innovación en base a la inteligencia empresarial.

4.- Fase de la interpretación de los factores (dificultades y fortalezas) que contribuyen a determinar un óptimo
proceso de la adopción de la Gestión Tecnológica e Innovación y su Impacto en las Organizaciones.

5.- Fase de propuesta de la proyección sobre los factores encatrados en función de la literatura publicad con respecto
al fenómeno de estudio y sus conclusiones.

Resultado

Análisis los factores determinantes en la Gestión Tecnológica e Innovación y su Impacto en las
Organizaciones.

Es de suma importancia estar siempre en proceso de reflexionar con respecto a la Gestión Tecnológica e Innovación
y su Impacto en las Organizaciones, ya que es algo que siempre llevará a una constante que es el desarrollo,
posicionamiento y competitividad de la organizaciones, es por ello que los tomadores de decisiones en las empresas
deberán estar atentos a las tendencias y escenarios que están aconteciendo y que van simpare de la mano de la
innovación tecnológica, con la adopción de la transferencia del conocimiento como factor principal, además de estar
valorando el impacto que se tiene en el mejoramiento de la rentabilidad de las empresas tomadas de la mano con la
adopción de las tecnologías que están latentes para su crecimiento como factor secundario.

Desde luego que para los investigadores como He & Fenhg-kwei (2016) que manifiestan que la innovación es muy
importante para que un negocio sobreviva y crezca como organización, así que proponen un metodología basada en
un proceso para soportar el desarrollo de la innovación con una base tecnológica.

La orientación tecnológica incluye la orientación al producto, la producción y la innovación con factor en tercer
término. Se estudian debido a que se encuentran conectados positivamente hacia el desempeño de las organizaciones
y se relacionan estrechamente con el entorno competitivo.

Para Gebauer, Gustafsson, & Witell (2011) una innovación puede tomar la forma de un nuevo producto o servicio, un
nuevo proceso de producción, una nueva estructura o un nuevo sistema administrativo. Los competidores y clientes
de una empresa innovadora perciben que la empresa puede utilizar la última tecnología e introducir nuevos productos
o servicios en una etapa temprana.

La innovación se ha convertido en uno de los temas más relevantes de la literatura actual en términos de artículos
publicados y citaciones, destacándose un interés muy marcado sobre la inteligencia de negocios y áreas temáticas
relacionadas a la tecnología (López, Otegi, Gómez & Cobo, 2019).

Para Antoniadis, Tsiakiris & Tsopogloy (2015) La adopción de los sistemas de planificación de recursos
empresariales (ERP) y los sistemas de inteligencia de negocio (IN) son factores que reúnen un óptimo nivel de
importancia en las organizaciones, por tal, se consideran de alto impacto para las innovaciones tecnológicas en las
organizativas más importantes en las empresas modernas y las pequeñas y medianas empresas, que promueven la
difusión del conocimiento y los procesos de toma de decisiones empresariales.

Las razones organizacionales para adoptar tecnología con fines de innovación se ven influenciadas por la presión
competitiva y la falla en la implementación de los sistemas de inteligencia de negocio se perciben como un signo de
incompetencia (Ramakrishnan, Jones & Sidorova, 2012).
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Aunque Roberts, Campbell & Vijayasarathy (2016) bien mencionan que las oportunidades para la innovación
incluyen, entre otras, ideas para hacer crecer el negocio, mejorar su posición competitiva, hacer que los sistemas o
procesos funcionen de manera más eficiente y mejorar el servicio al cliente.

Los autores Puklavec, Oliveira & Popovič (2018) sugieren que una innovación que contribuye a los objetivos de la
organización y que mejora la toma de decisiones son los sistemas de inteligencia de negocios, estos sistemas
surgieron de la innovación de los sistemas de información ofreciendo una integración de datos y capacidades
analíticas con el objetivo de proveer valor a la información.

Conclusiones.

A manera de conclusión los factores para la óptima Gestión Tecnológica e Innovación y su Impacto en las
Organizaciones para su competitividad, es todo lo referente a la asignación de las acciones corporativas y de las
actividades productivas que están plasmadas en el plan estratégico de la organización y que tienen un impacto directo
e indirecto en el bienestar de los grupos de interés “gerentes” y “directores”, es por ello que todas la organizaciones
tienen un referente, es decir, la constante búsqueda de generar mayores recursos económicos "riqueza" o
"rentabilidad", pero esto solo se logra al tener un buena posición en la gestión de la tecnología e innovación y que
desde luego tendrá un impacto sostenible en los objetivos trazados en el plan estratégico, táctico y operativo de una
organización.

La academia y los investigadores han tomado un iteres sobre el tema de la gestoría de la tecnología e innovación a
nivel nacional e internacional, es por ello que hay bastante literatura publicada en sitos de calidad como Web of
Science, Scopus y hasta en Google Scholar y que esta comunidad científica da conocer los impactos que se tienen en
las organizaciones, tomando brechas y estudiándolas para realizar una discusión desde el ambiente científico, donde
estas temáticas están enfocadas en la necesidad de contar con información que se permita analizarla y visualizarla
como apoyo a la toma de decisión de los gerentes o dueños de las empresas de cualquier sector y más aún de las que
están involucradas en la parte de la adopción de la tecnología.

En particular y como propuesta con un estatus de convencimiento la gestión de la tecnología y la innovación es y
será el motor de crecimiento de las organizaciones, ya que esto marca la diferencia en la competencia, además de dar
valor en todo el proceso de la organización, es decir, en toda la cadena de suministro y con ello podrá estar en
constante competencia en su sector y tener los beneficios deseados en toda organización, es decir, la competitividad
con énfasis en la obtención de mayores recursos económicos "riqueza" o "rentabilidad".
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RESUMEN 
El clima organizacional y la satisfacción laboral son cruciales en la actualidad porque impactan directamente a retener 
talento, a la productividad y a una cultura organizacional positiva. El objetivo de esta investigación fue realizar una 
revisión literaria de artículos sobre el tema de clima organizacional y satisfacción laboral en América Latina, entre los 
años 2010 al 2023. Para poder alcanzar este objetivo se realizó una revisión bibliográfica y documental en fuentes de 
datos digitales. Con el uso de palabras clave, se encontraron 271 artículos relacionados con el tema, mismos que se 
clasificaron con base al año, país, universidad, entre otros, en que se llevó a cabo el estudio. Los resultados indican 
que Perú, Colombia y México son los tres principales países interesados en el tema de clima organizacional y 
satisfacción laboral. Al analizar el número de publicaciones por año no se encontró una tendencia clara que indique 
que hay un crecimiento. Al contrario, se observa que hay una decadencia año con año a partir del 2018. Conocer y 
realizar estudios sobre clima organizacional y satisfacción laboral es esencial para las organizaciones porque 
proporcionan información valiosa para mejorar el rendimiento, retener talento, promover un ambiente laboral positivo, 
identificar problemas temprano, optimizar la toma de decisiones y fomentar la participación y el compromiso de los 
empleados. 

 
INTRODUCCIÓN  
El clima organizacional y la satisfacción laboral son temas de gran interés en el estudio de la gestión de recursos 
humanos y la psicología organizacional. Estos conceptos no solo afectan el bienestar individual de los empleados, sino 
que también influyen significativamente en el desempeño y en la efectividad de las organizaciones. Chiavenato (2007) 
dijo que el clima organizacional y la satisfacción laboral son favorables cuando proporcionan satisfacción de las 
necesidades personales de los integrantes y elevan la moral; por el contrario, son desfavorables cuando provocan 
frustraciones de esas necesidades. En realidad, el clima organizacional influye en el estado motivacional de las 
personas y, a su vez, este último influye sobre el primero. Un clima organizacional positivo se caracteriza por un 
ambiente de trabajo donde los empleados se sienten valorados, apoyados y motivados, mientras que un clima negativo 
puede generar estrés, desmotivación y una alta rotación de personal.  
La cultura organizacional, el liderazgo y las políticas de recursos humanos son aspectos internos que influyen en el 
clima laboral de una empresa. Pero además de los factores internos, existen elementos externos que pueden impactar 
en el clima organizacional de una empresa. El entorno económico, por ejemplo, puede afectar la estabilidad laboral y 
la percepción de seguridad en el empleo de los trabajadores. En tiempos de recesión económica, los empleados pueden 
sentirse más ansiosos y menos comprometidos con la organización. La competencia del mercado también juega un 
papel importante en el clima organizacional. Las empresas que operan en industrias altamente competitivas pueden 
enfrentar presiones adicionales para innovar y adaptarse rápidamente a los cambios, lo que puede influir en el nivel de 
estrés y satisfacción de los empleados. La legislación laboral es otro factor externo que puede impactar en el clima 
organizacional. Las regulaciones relacionadas con el salario mínimo, las condiciones laborales y los derechos de los 
trabajadores pueden afectar la percepción de equidad y justicia dentro de la organización. 
Además de los factores organizacionales y externos, los factores individuales también desempeñan un papel crucial en 
la configuración del clima laboral. La personalidad de los empleados, sus valores y sus preferencias pueden influir en 
su nivel de satisfacción y compromiso con el trabajo. Las expectativas de los empleados también son importantes. Los 
trabajadores que tienen expectativas realistas sobre su trabajo y sus oportunidades de desarrollo pueden estar más 
satisfechos y comprometidos en comparación con aquellos que tienen expectativas poco realistas o claras. En síntesis, 
en cualquier entorno laboral, el clima organizacional juega un papel crucial en la experiencia de los empleados y en 
los resultados empresariales. 
La satisfacción laboral, por su parte, es el grado en que los empleados se sienten contentos y realizados con su trabajo. 
Robbins (2013) definió a la satisfacción laboral como el conjunto de actitudes generales del individuo hacia su trabajo. 
Esta satisfacción se ve influenciada por una variedad de factores, incluyen las condiciones laborales, la remuneración, 
las oportunidades de desarrollo y crecimiento profesional, la relación con los colegas y supervisores, además del 
equilibrio entre la vida laboral y personal. Un alto nivel de satisfacción laboral se asocia con una mayor motivación, 
un compromiso organizacional más fuerte y una reducción en la intención de abandonar la organización. 
La relación entre el clima organizacional y la satisfacción laboral es bidireccional. Un clima organizacional positivo, 
caracterizado por el apoyo de la dirección, la comunicación abierta, el trabajo en equipo y el reconocimiento del 
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desempeño, tiende a aumentar la satisfacción laboral de los empleados, lo que a su vez se traduce en una mayor 
productividad, creatividad y lealtad. Además, la satisfacción laboral se ha vinculado a una serie de beneficios 
organizacionales, como la reducción del absentismo, la mejora en la calidad del servicio, así como una mayor capacidad 
para atraer y retener talento. 
El estudio del clima organizacional y la satisfacción laboral es relevante en contextos diversos, incluidos aquellos en 
los países más poblados de América Latina, donde la dinámica empresarial y laboral puede influir significativamente 
en el bienestar de los empleados y el rendimiento de las organizaciones. United Nations (2022) dicen que entre los 
países más poblados de la región de América Latina se encuentran Brasil, México, Colombia, Argentina y Perú. Estas 
naciones representan una diversidad de culturas empresariales y condiciones económicas que pueden afectar el clima 
organizacional y la satisfacción laboral de manera diferente. Para medir el clima organizacional y la satisfacción 
laboral, las organizaciones pueden utilizar una variedad de métodos, como encuestas, entrevistas, grupos focales y 
análisis de datos. El clima organizacional y satisfacción laboral positivos en una organización son de gran importancia 
ya que genera gran impacto en ella.  
En cuanto a las principales zonas industriales de América Latina, se destacan varios países que han desarrollado 
robustos sectores empresariales que van desde pequeñas y medianas empresas hasta grandes corporaciones. UNIDO 
(2022) ofrece información sobre las zonas industriales en América Latina. Brasil, por ejemplo, alberga importantes 
zonas industriales en ciudades como São Paulo, Rio de Janeiro y Porto Alegre, donde una amplia gama de empresas 
opera en sectores que van desde la manufactura hasta la tecnología. México, por su parte, cuenta con zonas industriales 
significativas en ciudades como Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, que son centros de actividad para 
empresas de diversos tamaños y sectores. Colombia, Argentina y Chile también tienen importantes zonas industriales 
que influyen en el clima organizacional y la satisfacción laboral dentro de sus fronteras. En Colombia, ciudades como 
Bogotá, Medellín y Cali son polos de desarrollo industrial, mientras que en Argentina, Buenos Aires, Córdoba y 
Rosario son centros de actividad empresarial clave. En Chile, Santiago y Valparaíso son centros neurálgicos de la 
actividad empresarial y económica, donde tanto empresas locales como multinacionales tienen presencia. 
El objetivo de esta investigación fue hacer una revisión literaria de artículos sobre el tema de clima organizacional y 
satisfacción laboral en América Latina. Para poder alcanzar el objetivo se realizó una búsqueda de artículos y tesis de 
América Latina del año 2013 al 2023 en Google Académico, se utilizaron las palabras clave clima organizacional, 
cultura organizacional, satisfacción laboral, motivación laboral, compromiso laboral, desempeño laboral, 
productividad, bienestar laboral, gestión del talento humano y recursos humanos. Los artículos se descargaron y 
concentraron en carpetas; posteriormente se concentró la información en tablas de Excel y se realizaron los análisis 
correspondientes. 
La importancia de realizar una investigación documental en este campo se manifiesta en múltiples aspectos, Cordón 
et al. (2016) propone que la investigación documental se fundamenta en el análisis y la síntesis de fuentes secundarias, 
tales como libros, artículos académicos, informes de investigación y documentos oficiales, con el propósito de 
profundizar en el conocimiento de un tema específico. Montero & Hochman (2005) explican que la teoría de la 
investigación documental se apoya en la premisa de que el análisis exhaustivo de la literatura existente permite 
identificar tendencias, teorías y hallazgos previos que sirven como punto de partida para la generación de nuevo 
conocimiento. En torno al tema del clima organizacional y la satisfacción laboral, la investigación documental adquiere 
una relevancia significativa debido a la complejidad y multidimensionalidad de estos conceptos. 
El presente trabajo está conformado por 5 secciones. En esta primera sección se da la introducción sobre el tema de 
interés en relación con la revisión literaria. En la segunda sección se describe la teoría sobre los temas abordados en la 
investigación, entre ellos clima organizacional y satisfacción laboral. En la tercera sección se describe la metodología, 
es decir, se mencionan los pasos y técnicas utilizadas para la realización del proyecto. En la cuarta sección se presentan 
y describen los resultados del proyecto. En la quinta sección se plasmó la conclusión obtenida después de los análisis 
correspondientes. El documento finaliza mostrando las fuentes de información utilizadas. 
 
TEORÍA 
Con el pasar de los años, las empresas y todas las organizaciones han visto transformar el sentido que implica el tema 
de clima organizacional y satisfacción laboral en cada una de ellas. En la presente sección se conceptualizan los 
distintos temas que se han abordado a lo largo del trabajo: clima organizacional, cultura organizacional, satisfacción 
laboral, motivación laboral, compromiso laboral, desempeño laboral, productividad, bienestar laboral, gestión del 
talento humano y recursos humanos. 
 
Clima organizacional 
Según García et al. (2020) el clima organizacional es un fenómeno presente en las organizaciones que se entiende 
como una experiencia de trabajo de los miembros de una organización, a partir del ambiente laboral en que se hallan 
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insertos. Para Loreto (2006) el clima organizacional es una variable que media entre la estructura, procesos, metas y 
objetivos de la empresa, por un lado y las personas, sus actitudes, comportamiento y desempeño en el trabajo, por otro. 
Por lo tanto, se puede decir que el clima organizacional es la percepción y experiencia que tienen los colaboradores 
sobre el ambiente de trabajo en una empresa y este influye en cómo se sienten, cómo se comportan y su desempeño en 
el trabajo, afectando tanto su satisfacción personal como el logro de los objetivos de la organización. 
 
Cultura organizacional 
Chiavenato (2007) plantea que la cultura organizacional representa las normas informales, no escritas, que orientan el 
comportamiento de los miembros de una organización en el día a día y que dirigen sus acciones en la realización de 
los objetivos organizacionales. Münch (2010) dice que la cultura organizacional es la forma de vida o de ser de la 
empresa y está integrada por el sistema formal (estructuras, procesos, políticas, etc.) e informal (estilos de liderazgo, 
costumbres, mitos, tradiciones, etc.) de sistemas y subsistemas. Chiavenato (2011) propone que la cultura 
organizacional es el conjunto de hábitos y creencias establecido por medio de normas, valores, actitudes y expectativas 
que comparten todos los miembros de la organización. En este sentido, se puede considerar a la cultura organizacional 
como el conjunto de valores, creencias, normas y comportamientos compartidos por los miembros de una organización. 
La cultura organizacional guía cómo se comportan y se comunican los colaboradores, influye en las decisiones y en la 
forma en que se trabaja y se interactúa dentro de la empresa, además de que contribuye a definir su identidad y ambiente 
de trabajo. 
 
Satisfacción laboral 
En el estudio de Chiang et al. (2017) se menciona que la satisfacción laboral es un fenómeno asociado a una serie de 
sentimientos del personal que determinan, en forma importante, su bienestar y el compromiso con su trabajo. Una de 
las definiciones más clásicas de la satisfacción laboral es la ofrecida por Locke (1976) quien la define como un estado 
emocional positivo y placentero resultante de la valoración personal que hace el individuo sobre su trabajo y sobre la 
experiencia adquirida en el mismo. Podemos resumir que la satisfacción laboral es el grado de contento y bienestar 
que los empleados sienten respecto a su trabajo, esto es la percepción de las condiciones laborales, la compensación, 
las oportunidades de desarrollo, las relaciones con compañeros y superiores. 
 
Motivación laboral 
Peña & Villón (2018) definen que la motivación laboral es la voluntad que impulsa al individuo a realizar esfuerzos 
propios para alcanzar las metas propuestas por la organización, ajustando la necesidad laboral ante la satisfacción de 
necesidades personales. Mientras que para Parrales-Reyes et al. (2022) la motivación laboral es el impulso para el 
desarrollo y funcionamiento con eficiencia de las actividades por parte del personal que se constituyen en pieza 
fundamentales de las organizaciones, lo que le otorga a las mismas un mejor desarrollo impulsando al éxito. Chiavenato 
(2007) expresó que el clima organizacional está íntimamente relacionado con el grado de motivación de sus 
integrantes; cuando ésta es alta entre los miembros, el clima organizacional sube y se traduce en relaciones de 
satisfacción, ánimo, interés, colaboración, entre otros. En este orden de ideas, podemos decir que la motivación laboral 
es el impulso que tienen los empleados para hacer bien su trabajo; dicha motivación puede venir de muchas cosas, 
como querer ganar un buen salario, recibir reconocimiento por su esfuerzo, tener oportunidades de crecimiento y 
sentirse parte de un equipo, por mencionar algunas. 
 
Compromiso laboral 
El compromiso laboral es definido según la Fernández & Guevara (2017) como el nivel de entusiasmo y dedicación 
que un empleado siente hacia su trabajo y la organización para la que trabaja, por lo tanto, es un concepto multifacético 
que incluye aspectos emocionales, cognitivos y conductuales que influyen en cómo un empleado se involucra en sus 
tareas laborales y en la cultura de la empresa. Por otra parte, según Parrales-Reyes et al. (2022) el compromiso laboral 
(work engagement) es definido como un estado mental positivo relacionado con el trabajo y caracterizado por vigor, 
dedicación y absorción. Dicho de otro modo, el compromiso laboral es cuando los empleados realmente se preocupan 
por su trabajo y por la empresa en la que trabajan, significa que están dispuestos a esforzarse más, son leales a la 
empresa y quieren ayudarla a tener éxito en cada una de las metas y objetivos a cumplir. 
 
Desempeño laboral 
Rodríguez-Marulanda & Lechuga-Cardozo (2020) describen al desempeño laboral como efectivo, cuando es basado 
en criterios sistemáticos y medido contra la capacidad del líder para adaptarse y desarrollarse. En relación con esto, 
Bautista et al. (2020) y Pfeffer (2007) consideran que el desempeño laboral es un sistema integrado que permite la 
ejecución de las actividades de manera efectiva, direccionado hacia el éxito de la empresa por medio de actividades 
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que ejercen valor para la organización. En relación con la idea anterior, podemos agregar que el desempeño laboral es 
la medida en que un empleado cumple con sus responsabilidades y tareas de manera efectiva y eficiente a la vez que 
contribuye al logro de los objetivos y metas de la organización.  
 
Productividad 
Medina (2010) define la productividad como la forma de utilizar los factores de producción en la creación de bienes y 
servicios para ofertar en un mercado, tiene el objetivo de optimizar los recursos utilizados, como recursos humanos, 
materiales, capital y financieros en el proceso de producción. Por su parte, Martínez & Pico (2013) la definen como la 
cantidad producida por cada uno de los factores de producción. Se plantea entonces que la productividad es la medida 
de la eficiencia con la que se utilizan los recursos, tiempo y materiales, para producir bienes o servicios, mostrando la 
relación entre la cantidad producida y los recursos empleados. 
 
Bienestar laboral 
El bienestar laboral es el estado en el cual los colaboradores perciben y experimentan una serie de estímulos y 
emociones de carácter positivo a causa de mostrar conformidad y sentirse placenteros con las labores que desarrollan 
(Vera et al., 2018). Adicionalmente el bienestar laboral alude a una experiencia positiva, con altos niveles de 
satisfacción laboral percibida, permitiendo identificar dimensiones como auto concepto, auto estima, seguridad y 
motivación, lo que favorece un mejor desempeño y cumplimiento de logros que se relacionan con la productividad 
(Calderón et al., 2017). Es evidente entonces que el bienestar laboral es el estado de satisfacción, así como de salud, 
de los trabajadores en su entorno de trabajo, incluye aspectos físicos, mentales, emocionales y sociales. 
 
Gestión del talento humano  
Para Acurio et al. (2020), la gestión del talento humano es la estrategia de una empresa para reclutar, capacitar y retener 
colaboradores de alto rendimiento. Esta primera perspectiva pone de manifiesto el papel que juega la gestión del talento 
humano en el éxito de las organizaciones. Kravariti & Johnston (2020) señalan que consta de cuatro fases: selección 
de recursos humanos, evaluación potencial, desarrollo de recursos humanos y retención. En otras palabras, se puede 
decir que la gestión del talento humano es un conjunto de prácticas y estrategias enfocadas en atraer, desarrollar, 
motivar y retener a los empleados dentro de una organización. Estas acciones tienen como objetivo principal potenciar 
el capital humano de la empresa, para convertirlo en una ventaja competitiva y un factor clave para el logro de sus 
metas. Es importante destacar que la gestión del talento humano no es un proceso estático, sino que debe adaptarse 
constantemente a las necesidades cambiantes de la organización y del entorno. En este sentido, las empresas deben 
estar atentas a las nuevas tendencias en el mercado laboral, las expectativas de los empleados y las demandas del 
entorno competitivo para ajustar sus estrategias de gestión del talento humano en consecuencia. 
 
Recursos humanos  
Según Alles (2011), recursos humanos implica diferentes funciones desde el inicio hasta el fin de la relación laboral: 
reclutar y seleccionar personal, mantener la relación laboral/contractual dentro de las normas vigentes del país, formar 
al personal, desarrollar sus carreras y evaluar su desempeño, vigilar la correcta paga, higiene y seguridad del empleado 
y cuando es necesario, despedir empleados. Más allá de las funciones específicas previamente mencionadas, López 
(2005) define a recursos humanos como el proceso de influir en los trabajadores para que contribuya a los objetivos 
de los individuos y de la organización en conjunto; pero para ello se requiere la creación y mantenimiento de un 
contexto en el que los individuos trabajen juntos hacia el logro de objetivos comunes. Además de lo anterior, es 
fundamental crear y mantener un entorno de trabajo positivo y proactivo que fomente la colaboración, la comunicación 
efectiva y el compromiso de los empleados. 
 
METODOLOGÍA 
Para obtener los resultados presentados en este estudio, se llevó a cabo el proceso que se describe a continuación. En 
primer lugar, se definieron los criterios de análisis, los cuales incluyeron: 1) la selección de países de América Latina, 
2) un período específico que abarca desde el año 2013 hasta el 2023, 3) las palabras clave identificadas que fueron: 
clima organizacional, cultura organizacional, satisfacción laboral, motivación laboral, compromiso laboral, desempeño 
laboral, productividad, bienestar laboral, gestión del talento humano y recursos humanos, 4) la búsqueda se realizó 
únicamente en español. La elección del periodo de tiempo está basada en lo que mencionan Ávila et al. (2022), respecto 
a que la obsolescencia de las referencias tiende a ser de 15 años, sin embargo, en el caso de las ciencias sociales suele 
ser menor en comparación con otros campos del conocimiento. 
Posteriormente, se procedió a realizar la búsqueda de los artículos/tesis correspondientes utilizando el buscador Google 
Académico. La elección de Google Académico se sustenta en dos razones, primeramente como lo señalan Ávila et al. 
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(2022), Gantman (2011) y Archambault et al. (2006) a pesar de que los análisis bibliométricos suelen enfocarse en la 
producción registrada en bases de datos de notoriedad mundial como Web of Science y Scopus, no es siempre la mejor 
forma de conocer el estado de la producción investigativa de un país, en especial entre las naciones de habla hispana, 
ya que las bases de datos antes mencionadas tienen mayor representación de revistas en inglés, mientras que en los 
países hispanos suele haber mayor publicación en revistas locales; la segunda razón es derivado de que las bases de 
datos como Web of Science y Scopus requieren de una suscripción institucional, la cual no se tiene y Google 
Académico es de acceso público mientras se disponga de una conexión a internet. 
Cada una de las palabras clave se introdujo en el buscador para localizar los artículos pertinentes. Para asegurar una 
correcta selección, se aplicaron filtros de observación que incluyeron, además de los criterios ya mencionados al inicio, 
la relevancia al tema investigado. Los artículos/tesis seleccionadas se organizaron y almacenaron en carpetas separadas 
por cada palabra clave. Además, se registró toda la información en una base de datos en Excel, anotando el número de 
ubicación, nombre del artículo, año de publicación, lugar (país, universidad) de realización de cada artículo, revista en 
que se publicó, número de autores, principalmente. Esta sistematización permitió integrar la información en una tabla 
final. En total se integraron 271 artículos relacionados con el tema de estudio. Finalmente, se realizó un análisis y 
tabulación de las siguientes variables: número de artículos publicados por país, número de artículos publicados por 
año, número de publicaciones por universidad, número de publicaciones en función del número de autores, entre otras. 
Esta estructura metodológica permitió organizar de manera coherente y detallada la información necesaria para el 
desarrollo del estudio. 

 
RESULTADOS  
Después de la investigación literaria de los 271 artículos, se identificó que del año 2013 al año 2023, Perú, Colombia 
y México son los tres principales países interesados en el tema de clima organizacional y satisfacción laboral (Tabla 
1).  
 

Tabla 1 
Número de artículos escritos entre 2013 y 2023, por país de América Latina. Fuente: Elaboración propia. 

Países 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Total 
Argentina  0 2  0 1 4 1 1 2 1  0  0 12 
Bahamas   0  0  0  0  0  0  0  0  0 0   0 0 
Barbados   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 
Belice   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 
Bolivia   0  0  0  0  0 1 1  0  0  0  0 2 
Brasil   0  0  0  0  0  0  0  0  0 1  0 1 
Colombia  6 7 6 8 8 13 8 4 1 4 2 67 
Costa Rica  1  0 1  0  0  0  0  0  0  0  0 2 
Cuba  2  0 2 1 1 1  0  0 1  0  0 8 
Chile  2 3 2 1 1  0 1 1 1 1  0 13 
Dominica   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 
Ecuador   0  0 1  0 3 2  0 1 3 2 2 14 
El Salvador   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 
Granda   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 
Guatemala   0  0 1  0  0  0  0  0  0  0  0 1 
Guayana   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 
Haití  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 
Honduras   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 
Jamaica   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 
México  5 1 1 2 3 5 3 5 4 6 2 37 
Nicaragua   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 

188



 

 

Países 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Total 
Panamá   0  0  0  0  0 1 1  0  0  0  0 2 
Paraguay   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 
Perú  2 4 5 3 5 11 15 14 12 9 4 84 
República Dominicana   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 
San Cristóbal   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 
Trinidad   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 
Tobago  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 
Uruguay   0  0  0  0  0 1 1  0  0  0  0 2 
Venezuela  3 2 3 5 2 6 1 1 2 1  0 26 

Total 21 19 22 21 27 42 32 28 25 24 10 271 
 
La producción de artículos sobre clima organizacional y satisfacción laboral en América Latina varía 
significativamente entre países, reflejando diferencias en capacidad investigativa, prioridad del tema y contextos 
socioeconómicos, principalmente. Los países más industrializados y poblados como México y Colombia muestran una 
producción académica considerable, mientras que otros, como Brasil, sorprendentemente tienen menos publicaciones 
registradas, lo que podría requerir una revisión más profunda de las fuentes y metodologías de recopilación de datos. 
En la Ilustración 1 se presenta la tendencia de artículos publicados. Se puede interpretar que la publicación de artículos 
sobre el tema de clima organizacional y satisfacción laboral en los países de América Latina va en decadencia, por lo 
tanto, podemos decir que según la ecuación obtenida por cada año que pasé se reduce el número de artículos publicados 
en 0.0636 y se observa que no hay tendencia clara que indiqué que hay un crecimiento en el número de publicaciones 
sobre el tema de Clima organizacional y satisfacción laboral en América Latina. Al contrario, se observa que hay una 
decadencia año con año a partir del 2018. 
 

Ilustración 1 
Tendencia de artículos publicados del tema de clima organizacional y satisfacción laboral del 2013 al 2023. Fuente: 

Elaboración propia. 

 
 

Por tipo de trabajo, los artículos se posicionan como el tipo de trabajo más común dentro del estudio, con 229 de 271 
documentos analizados, lo que representa un 84.50% del total. Esta tendencia se refleja en la Tabla 3, donde se desglosa 
el número de trabajos por tipo y palabra clave de búsqueda. 
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Tabla 2. 
Número de documentos por tipo y palabra de búsqueda. Fuente: elaboración propia. 

Palabra de búsqueda Tesis Artículos Total 
Cultura organizacional 4 35 39 
Clima organizacional 7 14 21 
Satisfacción laboral 4 36 40 
Motivación laboral 12 32 44 
Compromiso laboral 5 16 21 
Desempeño laboral 0 22 22 
Productividad 1 23 24 
Bienestar laboral 4 18 22 
Gestión del talento humano 3 23 26 
Recursos humanos 2 10 12 

Total 42 229 271 
 
En cuanto a las universidades, la Universidad César Vallejo (Perú) se posiciona como líder en publicaciones sobre los 
temas del presente análisis, con un total de 22 trabajos. Le sigue la Universidad Nacional de Colombia (Colombia) con 
9 publicaciones, mientras que en un empate en el tercer lugar se encuentran la Universidad del Zulia (Venezuela), la 
Universidad de los Andes (Venezuela) y la Universidad Católica de Colombia (Colombia), cada una con 5 
publicaciones. Este panorama se refleja en la Tabla 3, donde se presenta el Top 5 de universidades con mayor número 
de publicaciones. Cabe destacar la estrecha relación entre este ranking y los países con mayor producción en el tema: 
Perú y Colombia destacan ocupando las dos primeras posiciones en ambos casos. En el caso de México, si bien se 
ubica como uno de los tres principales países con publicaciones (Tabla 1), su producción se encuentra dispersa entre 
diversas universidades. La Universidad Autónoma de Tamaulipas, con 3 publicaciones, es la que ostenta el mayor 
número de trabajos dentro del país. A partir de este análisis, se observa una concentración de las publicaciones en un 
grupo selecto de universidades, las 12 universidades que se observan en la Tabla 3 tienen el 25.46% del total de trabajos 
analizados. Esto podría deberse a diversos factores, como la fortaleza de los programas de investigación en estas 
instituciones, la disponibilidad de recursos y la presencia de investigadores reconocidos en el área. 
 

Tabla 3. 
Top 5 de las Universidades con publicaciones. Fuente: Elaboración propia. 

No. Universidad País Número de 
publicaciones 

1 Universidad César Vallejo Perú 22 
2 Universidad Nacional de Colombia Colombia 9 

3 
Universidad de los Andes Venezuela 5 

Universidad Católica de Colombia Colombia 5 
Universidad del Zulia Venezuela 5 

4 
Universidad del Bío-Bío Chile 4 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos Perú 4 

5 

Universidad Autónoma de Tamaulipas México 3 
Universidad Nacional de Trujillo Perú 3 

Universidad Peruana Unión Perú 3 
Universidad Estatal del Sur de Manabí Ecuador 3 
Universidad Católica de Santa María Perú 3 

  Total 69 
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En cuanto a las colaboraciones, la Tabla 4 ofrece un desglose del número de trabajos en función del número de autores, 
diferenciando entre aquellos con dos o más autores y aquellos desarrollados de forma individual. En este sentido, se 
observa que el 34% de los trabajos incluidos en el estudio fueron realizados por un solo autor. Esta prevalencia de 
trabajos con un solo autor podría deberse a diversos factores; una posible explicación es la consideración de un número 
significativo de tesis dentro del análisis. Las tesis, por su naturaleza, suelen ser investigaciones individuales que 
culminan con la obtención del grado académico. Adicionalmente, es posible que la investigación en análisis se 
caracterice por un estilo de trabajo individual. Esto podría estar relacionado con la naturaleza del campo, donde los 
investigadores profundizan en temas específicos y desarrollan sus propias metodologías para abordar problemas 
complejos. También es importante resaltar el valor de la colaboración en la investigación. Los trabajos con múltiples 
autores pueden aportar diversas perspectivas, metodologías y conjuntos de datos, lo que puede conducir a resultados 
más robustos y completos. 
 

Tabla 4. 
Número de trabajos por coautorías. Fuente: Elaboración propia. 

Palabra de búsqueda 1 autor 2 autores 3 autores 4 autores 5 o más Total 
Cultura organizacional 13 10 8 5 3 39 
Clima organizacional 9 4 6 1 1 21 
Satisfacción laboral 10 14 10 4 2 40 
Motivación laboral 20 7 9 6 2 44 
Compromiso laboral 9 3 5 1 3 21 
Desempeño laboral 4 5 9 3 1 22 
Productividad 5 8 7 3 1 24 
Bienestar laboral 8 5 5 3 1 22 
Gestión del talento humano 9 6 8 2 1 26 
Recursos humanos 5 3 1 2 1 12 

Total 92 65 68 30 16 271 
 

Por último, entre las revistas más destacadas por el número de publicaciones que tienen en el tema de análisis son: en 
la primera posición, la Revista Venezolana de Gerencia con 9 publicaciones, revista de la Universidad del Zulia; en la 
segunda posición está la Revista Innova con 6 publicaciones, revista de la Universidad Internacional del Ecuador y en 
la tercera posición se encuentra la Revista Información Tecnológica con 5 publicaciones, esta revista es arbitrada, 
editada y publicada por el Centro de Información Tecnológica de La Serena, Chile. A pesar de no tener el más alto 
volumen de publicaciones, el aporte de Venezuela, Ecuador y Chile a la investigación en el tema analizado es valioso 
por la presencia de universidades y centros de investigación con líneas de investigación en esta área del conocimiento 
lo que evidencia un compromiso con el avance y la generación de soluciones innovadoras. 
 
CONCLUSIONES 
El análisis documental sobre el clima organizacional y la satisfacción laboral revela una serie de factores que influyen 
en la producción académica en este campo, destacando la variabilidad por país y año de publicación. La capacidad de 
investigación y publicación en países como Perú, Colombia y México se ve reflejada por un mayor número de artículos, 
posiblemente debido a la cantidad de universidades e institutos de investigación, la disponibilidad de financiamiento 
y una tradición académica establecida. Estos países también pueden tener una infraestructura tecnológica adecuada y 
un acceso más fácil a bases de datos y publicaciones científicas internacionales, facilitando la realización y divulgación 
de investigaciones. 
El interés y la prioridad del tema también juegan un papel crucial. En economías más desarrolladas o en crecimiento, 
la gestión de recursos humanos y la mejora del ambiente laboral son áreas de enfoque significativo, lo cual se traduce 
en un mayor número de estudios. Además, la integración en redes internacionales de investigación y la colaboración 
con instituciones extranjeras potencian la producción científica. 
Políticas públicas y empresariales favorables, como incentivos a la investigación y programas de reconocimiento, 
también estimulan la producción académica. Eventos económicos y sociales, como crisis económicas o reformas 
laborales, pueden aumentar temporalmente el interés en el estudio del clima organizacional y la satisfacción laboral, 
buscando comprender y mitigar los impactos negativos en estos aspectos. 
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Sin embargo, el tema también enfrenta desafíos que podrían llevar a una disminución en la producción de 
investigaciones. La saturación de la investigación en áreas específicas, cambios en las prioridades de financiación y 
enfoques académicos, y la competencia con otros temas emergentes pueden contribuir a una reducción en el interés y 
la publicación de estudios sobre clima organizacional y satisfacción laboral.  
El clima organizacional y la satisfacción laboral siguen siendo temas relevantes y objeto de estudio, diversos factores 
económicos, sociales, y académicos determinan su fluctuación en la producción de investigación. La capacidad de 
adaptación de las instituciones académicas y la persistencia de políticas de apoyo serán cruciales para mantener el 
interés y la relevancia en estos temas. 
Una de las limitaciones identificadas en este análisis es la restricción a trabajos publicados en español. Esto significa 
que la investigación no abarca una visión completa del panorama global del análisis, ya que excluye trabajos publicados 
en otros idiomas, los cuales podrían aportar valiosas contribuciones al campo. Para futuras investigaciones en las que 
se considere la región de América Latina, se recomienda incluir trabajos en otros idiomas, esto podría lograrse mediante 
la búsqueda en bases de datos internacionales y la consideración de artículos en inglés y portugués, el inglés por ser el 
idioma más utilizado y el portugués por su presencia en Brasil, en este último caso, también por el hecho de que podrían 
existir revistas locales en el idioma oficial del país. 
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RESUMEN

Realizar una investigación sobre marketing sensorial no es nada sencillo debido a que intervienen numerosos
factores de la condición humana, los sentimientos, las emociones y el estudio de las neurociencias del
funcionamiento de los hemisferios del cerebro, sobre todo, existen estudios que establecen que las partes de las
emociones humanas se originan en el sistema límbico, un conjunto de estructuras importantes que incluyen el
hipocampo y la amígdala entre otras funciones. Kandel, (2000) , establece que el estado emocional de los humanos
está compuesto por un elemento evidente caracterizado principalmente por las sensaciones físicas y otro
caracterizado por un sentimiento concreto. Autores como Jiménez, Bellido, & López, (2019), señalan que las
tipologías y posibilidades de aplicación del marketing sensorial se describen, el potencial de los sentidos como vías a
través de las cuales dejen un recuerdo en el consumidor, también existen las técnicas de medición y las pautas de
implementación del marketing sensorial y finalmente se detalla el proceso de compra que sigue el cliente. El objetivo
de la investigación es “Conocer los procesos que origina el marketing sensorial mediante una investigación
bibliográfica en los restaurantes”.
El marketing sensorial comprende una serie de estrategias dirigidas a la estimulación de los sentidos, cuando estas
estrategias se aplican es con la finalidad de estimular al cliente para realizar la compra.

PALABRAS CLAVE: Merketing Sensorial, Consumidor, Estrategias, Estado Emocional, Humanos.

INTRODUCCIÓN
Las organizaciones actuales han investigados que para ser más competitivos en mercado es necesario tener la
información del comportamiento del consumidor des todos los ángulos que se presentan, por lo tanto, es necesario
encontrar nuevas estrategias de mercadotecnia para ser más competitivos.

Las organizaciones han obtenido el conocimiento que para ser competitivo es necesario ofrecer a los
consumidores diferenciación en sus productos y por lo tanto se han empeñado en investigar las nuevas tendencias del
mercado para poder competir y el estudio del consumidor es una de las estrategias de conocimiento, las tendencias
del consumidor en relación con las percepciones que pueden influenciar en la adquisición del producto.

Anteriormente existía la creencia de que los consumidores sólo se podían influenciar debido al precio y la
calidad del producto, sin embargo, se demostrado que existen otras variantes que influyen en la decisión de compra
del consumidor como por ejemplo “la ambientación del local, donde es atendido el cliente, el olor, su percepción de
colores de la marca o simplemente tener una buena impresión”. Debido a que el acto de compra no puede
considerarse ya como un acto puramente racional. (LOPEZ, 2015).

Existen diferencias entre el marketing sensorial y el marketing racional debido a que el marketing sensorial
sitúa las experiencias y los sentimientos vividos y experimentados por los consumidores en el centro del proceso. “lo
que mueve a los seres humanos es la emoción, no la razón. (LOPEZ, 2015 p 466).

El marketing clásico se basa en la idea de que el consumidor es racional y de que su comportamiento puede
descomponerse en una serie de pasos muy bien definidos razonados de acuerdo con la oferta existente, la satisfacción
de las necesidades. (LOPEZ, 2015 p 466).

En forma tradicional se siguen realizando los mismos estudios para llamar la atención del consumidor,
teniendo en cuenta el uso de las 4´Ps (Producto, Plaza, Precio y Promoción), sin embargo, es necesario investigar
cómo se realizan las nuevas técnicas de investigación del marketing sensorial.

Debido a que las organizaciones siguen utilizando el marketing tradicional en donde el consumidor tiene
que razonar la adquisición de los productos o servicios y teniendo el consumidor una conducta de indecisión para la
adquisición del producto o servicio, por lo que es necesario incidir en la conducta del consumidor con otro tipo de
estrategias e integrarlos al marketing para hacer cambiar la conducta del consumidor.

La creciente importancia de las compras oline frente al retail físico, hace necesario el desarrollo de
estrategias en el punto de venta para que los consumidores sigan acudiendo a las mismas a comprar. De los
resultados se desprende que estos establecimientos no aplican de manera activa las técnicas de marketing sensorial
(Marín & Gómez, 2022).

La búsqueda de nuevas experiencias constituye uno de los objetivos principales de las empresas debido a la
necesidad de diferenciarse de sus competidores, debido a que es necesario hacer referencia a los estándares de los
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productos o servicios que pretender vender, el propósito radica en establecer una de las grandes ventajas respecto a la
publicidad y a los puntos de venta tradicionales (Guerra & Gómez, 2017).

El marketing siempre ha sido utilizado en las empresas, sin embargo, es necesario realizar algunos estudios
necesarios, para utilizarlos como complemento en la vida de las organizaciones, sobre todo en relación con la
importancia de las marcas para que puedan trabajar de la mejor manera, para satisfacer las necesidades de sus
clientes, con la finalidad de que tengan una sensación positiva que le permita comprender totalmente la sensación de
bienestar obtenida.

Por consiguiente, las organizaciones deben de decidir las estrategias de mercadotecnia a seguir y utilizar
pensando en las características del consumidor y para ello deben de conocer las características del consumidor para
realizar una investigación de como interrelacionar el marketing sensorial para poder utilizar los cinco sentidos del
cliente.

El marketing a lo largo de los años ha ido evolucionando para adaptarse a las nuevas exigencias del siglo
XXI, de la necesidad de hacer frente a un nuevo tipo d consumidor se da paso a la creación de experiencias de
compra que permiten establecer una conexión emocional con los clientes, debido a que el cerebro tiende a tener
recuerdos cuando estos son propiciados más estables y duraderos cuando estos son propiciados desde la emoción
(Palma, y otros, 2018 p 146).

MARCO TEORICO
Para realizar esta investigación es necesario estar presente en la evolución de la ciencia y la tecnología de la
producción de los alimentos y como una consecuencia objetiva del desarrollo de la sociedad humana, se crean
medios poderosos y exactos de la descripción de las interacciones complejas entre el hombre y la percepción de las
características de los alimentos su elaboración y consumo, y se desarrollan tecnologías que permiten a la sociedad
contar con una amplia gama de productos alimenticias (Espinoza, 2007 p 1). (Álvarez del Balco, 2011)

Los restaurantes deben de analizar el diseño y la interpretación correcta de los resultados de la evaluación
sensorial, para lo cual se requieren conocimientos en los aspectos psicológicos y fisiológicos de los analizadores
humanos, que se definen como “un mecanismo nervioso complejo, que empieza en un aparato receptor externo y
termina en la corteza cerebral” (Espinoza, 2007 p 2).

La percepción es la respuesta ante las características organolépticas1, es el reflejo de la realidad, que pudiera
ser más o menos objetiva, un función de la aplicación o de las técnicas correctas de evaluación (Espinoza, 2007 p 2).
(ver Fig.1)

FIGURA 1
MECANISMO DE LA PERCEPCIÓN SENSORIAL

ESTÍMULO

RECEPTORES
(Organos de los sentidos)

FIBRAS NERVIOSAS
(Nervios sensitivos)

CORTEZA CEREBRAL

SENSACIONES

PERCEPCION SENSORIAL
Fuente: Elaboración propia con datos de (Espinoza, 2007).
Las estrategias tradicionales que actualmente utilizan para vender no logran que el público consumidor

tenga las experiencias que se requieren para una fidelización, por lo tanto, es necesario realizar nuevas estrategias
que logren la fidelización del consumidor, por lo tanto, es necesario utilizar las estrategias del, marketing sensorial.

Jiménez, Bellina, & López, (2019 p 121) evalúan que el marketing sensorial “comprende una serie de
decisiones estratégicas dirigidas a la estimulación de los sentidos en el público, cuando estas decisiones se toman
sobre el propio punto de venta, el público logra una experiencia completa que le acercan más aún al producto frente
al que se sitúa”.

1
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El marketing señorial ha adquirido una importancia determinante en los últimos años en muchos sectores,
puesto que es la mejor forma de conectar la marca o producto con el estilo de vida de nuestros clientes, agregando el
valor de su entorno, apelando a sus sentimientos, a sus sentidos y a la razón. (Jiménez, Bellina, & López, 2019).

Debido a la técnicas del marketing sensorial debemos de influenciar en sus decisiones de compra por el
precio o la calidad del producto, pero además los consumidores también evaluar la ambientación del local, el olor, la
percepción de los colores asociados al establecimiento. (Marín & Gómez, 2022).

Kohel (2004), citado por Azevedo, & Gomes, (2013), indica que el marketing sensorial surge con el intento
de cubrir algunos baches dejados por el marketing tradicional que parte del principio de que los clientes evalúan las
características funcionales de los productos, comparan y eligen de acuerdo con sus necesidades, considera que la
competencia ejerce fuerzas en las categorías de los productos bien definidos y ve a los consumidores como agentes
racionales.

La realización de diferentes investigación basados en el marketing sensorial en donde los sentidos son
despertados por la neuronas entonces debemos de realizar investigaciones con las ciencias neuronales y de este modo
aprovechar las investigaciones y técnicas del Neuromarketing, que nos ayudarían a conocer mejor al consumidor y
por lo tanto influir en su conducta para la aceptación del producto o servicio.

Mediante la investigación del marketing sensorial se busca identificar como se puede incorporarse como
una estrategia de la organización con la finalidad de aportar el reconocimiento a la marca.

El marketing sensorial puede aportar de manera significativa al posicionamiento de la marca y al
reconocimiento del producto. “esta estrategia incluye los sentidos de las personas debido a que ayudan a asociar
ideas y a generar emociones. La experiencia agradable del cliente con la marca a través de los sentidos, logra la
fidelización” (Obando & Pardo, 2014).

Finalmente se puede considerar que el Merketing sensorial es una herramienta de información con la cual
las organizaciones restauranteras cuentan, para conectarse con los consumidores. Debido que la información se
puede utilizar para aplicar estrategias innovadoras para enfocar nuevas fuentes que sirvan para la fidelización de los
clientes mediante los sentidos, con la finalidad de crear experiencias relacionadas con el servicio al cliente.

El marketing sensorial se define como “la utilización expresa de los estímulos y elementos que los
consumidores perciben a través de los sentidos: vista, tacto, gusto, oído y olfato, para generar determinadas
atmósferas” (Gómez & García, 2012 p 3).

Autores como Kotler (1973), Sierra et at (2000), Diez & Navarro (2003) y Morier (2005), mencionados por
Gómez & García, (2012), han elaborado una clasificación de variables ambientales más destacadas de acuerdo con
los autores mencionados y las cuales se presentan en el cuadro 1.

Cuadro 1
Dimensiones de la atmósfera

Autor Dimensión Elementos
Kotler
(1973)

Visual
Auditiva
Olfativa
Táctil

Color, brillo, tamaño, forma.
Volumen, tono
Aroma, frescura
Blancura, suavidad, temperatura.

Belk 1975 Entorno Físico

Entorno Social

Aspectos Temporales
Requerimientos de la tarea
Estados Antecedente

Color, ruido, iluminación, clima, disposición
espacial.
Presencia de otras personas, aromas, iluminación
temperatura, limpieza
Tiempo
Razones de compra
Estados transitorios de humor, estados transitorios
fisiológicos

Baker 1986 Ambiental

Diseño

Social

Calidad de aire, temperatura, humedad, música,
megafonía aromas, limpieza, iluminación.
Estéticos: arquitectura, decoración, materiales,
colores. Accesorios Funcionales: diseño en planta,
reparto de espacio, elementos de información.
Número y variedad de consumidores,
comportamiento personal.

Bitner 1992 Condiciones ambientales Incluyen las características del entorno relacionadas
con la iluminación, temperatura, ruido, aroma, y
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Espacio y Función

Signos, símbolos y Artefactos

música, y que, aunque a veces son imperceptibles,
afectan a los cinco sentidos.
Exposición, forma, tamaño, y relación espacial entre
la maquinaria, equipamiento y mobiliario del
entorno del servicio. La función se refiere a la
habilidad para facilitar el desarrollo y consecución
de los objetivos.
Diseñados para comunicar información a los
usuarios sobre la localización. Pueden ser de
naturaleza directa (signos) o indirecta (símbolos y
artefactos).

Turley &
Milliman
(2000).

Diseño Exterior

Condiciones ambientales
Diseño interior funcional

Diseño interior estético

Dimensión Social

Rótulos, escaparates, entrada, fachada,arquitectura
exterior.
Música, aromas, iluminación, temperatura, limpieza.
Trazado interior, mobiliario y equipamiento,
accesibilidad.
Arquitectura, decoración, estilo, materiales, colores,
elementos de información.
Clientes, empleados.

Fuente: Elaboración propia con datos de (Gómez & García, 2012).
El marketing sensorial, también denominado marketing de los sentidos, se puede entender de manera

general como el marketing que se dirige a los sentidos de los consumidores y percepción como vías que modifican el
comportamiento del consumidor (Krishna, 2012 p 333).

El marketing sensorial es también utilizado como base el estudio de los cinco sentidos y las estrategias de
como emplear esos recursos para marcas y tiendas, a través de la persuasión de las personas en ambientes de compra,
generándoles experiencia, lo que permite a los clientes mantener las marcas o los productos entorno a su memoria
(Benitez, 2019 p 11).

Según Balcetis & Dunnind, (2006 p.p 612-615), investigaron que las personas “interpretan la información
visual en función de lo que más interesa”. Además, existe un proceso de selección inconsciente de lo que considera
más relevante en un momento dado.

Una de las teorias asociadas al neuromarketing es la que aporta Braidot (2009), citado por (Guerra &
Gómez, 2017), en donde el autor afirma que existe un “botón de compra” en el cerebro de los consumidores. Cuando
este boton es activado, el cliente no utiliza la mente racional, por lo que está dispuesto a adquirir el producto sin
inconvenientes.

Celier, (2004) Sostiene que “la mayor efectividad de un punto de venta se consigue con una gran capacidad
de manejar la subjetividad del público objetivo”.

A diferencia del marketing tradicional, este nuevo marketing es una combinación de tácticas de marketing
no tradicional que se fusionan con el fin de mejor las asociaciones del consumidor con la marca, tanto personal como
emocionalmente Schmitt, (2003), citado por (González & Chantal, 2020 p 77).

Smilansky, (2020), considera el marketing de experiencias como un sistema que analiza, a través de las
comunicaciones paralelas que emite la marca, las necesidades y aspiraciones que surgen en el consumidor.

Para Moreno & Vargas, (2021 p 92), el marketing sensorial “es una estrategia de mercadotecnia
innovadora que utiliza estímulos y elementos que los consumidores perciben a través de los sentidos afectando su
percepción, juicio y comportamiento”.

Las funciones sensoriales son las primeras funciones que se desarrollan en el ser humano teniendo en cuenta
la importancia dentro del proceso perceptivo para Martínez, (2011), a partir de la cantidad de información que el
niño reciba, podrá dar respuestas adaptadas a las condiciones del medio o el entorno; es decir, que realizará
acciones inteligentes”. El mismo autor establece que cada vez que interactuamos con el entorno captamos la
información a través del sistema sensorial, percibiendo con los órganos sensoriales (ojos, nariz, tacto, oído gusto) una
nueva experiencia.

Para Rieunier (2004), la iluminación del ambiente constituye un elemento bastante importante en la
estimulación sensorial del consumidor. Los estudios muestran que la intensidad de la luz de un ambiente refleja
directamente el tiempo de permanencia en un determinado lugar, la cantidad de productos o servicios consumidos y
el humor de los individuos.
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El sentido de la vista proporciona a los consumidores más información que cualquier otro sentido. La
estimulación visual puede ser definida como el proceso de interpretación de esos estímulos que provoca una
percepción visual (Bateson & Hoffman, 2001).

Los colores pueden afectar el comportamiento del consumidor: a) alterar o influir sobre otras percepciones
visuales; b) actuar sobre otras modalidades sensoriales (tacto, olfato, oído y gusto); c) activar reacciones fisiológicas
y modificar el estado de equilibrio orgánico del individuo; d) producir reacciones emocionales en los consumidore
(Rieunier, 2004).

Las percepciones de las formas son creadas a partir de varias fuentes como el uso y colocación de estantes,
espejos y ventanas, o el diseño de papel para paredes. Usar formas semejantes y/o diferentes para diseñar ambientes
puede crear un efecto visual de equilibrio, contraste o choque, y provocar reacciones (positivas o negativas) en los
consumidores (Bateson & Hoffman, 2001).

En cuanto a los estímulos auditivos, los estudios han mostrado que el ambiente sonoro merece una atención
particular porque puede influenciar las reacciones de los clientes durante el consumo, la música, por ejemplo, puede
actuar sobre el individuo de modo afectivo, cognitivo y de comportamiento. De manera afectiva, la música puede
aumentar el placer durante las compras y dejar a los clientes de buen humor. Cognitivamente, el uso de música puede
reforzar la imagen del negocio e influenciar el consumo. La música también puede actuar sobre el comportamiento
de los consumidores. El ritmo de la música puede influenciar el tiempo de permanencia de los clientes en el lugar. La
música con ritmos más acelerados tiende a acelerar el consumo y la música más calma puede prolongar el tiempo de
consumo (Rieunier, 2004).

Autores como López, (2015), establecen que es importante para el marketing sensorial establecer una
comunicación a través de los sentidos y la comunicación sensorial entre los restaurantes y los consumidores,
explicando que mediante los sentidos, se pretende reforzar los valores y las características diferenciales de
determinados productos y servicios, convirtiendo el acto de compra en una experiencia agradable y provocar un
recuerdo positivo y perdurable en el consumidor.

Existen estudios realizados por Martin Lindstrom, que realizo un estudio de Neuromarketing en donde
realizo un escáner menta a 2,081 consumidores chinos, japoneses, alemanes, ingleses y estadounidenses que fueron
sometidos a estímulos publicitarios visuales, olfativos, y auditivos, mientras se controlaba su su actividad cerebral,
dilatación de la pupila, actividades para movimientos faciales. Una de las conclusiones fue que el 83% de la
publicidad existente capta sólo uno de los sentidos: la vista lo cual para Lindstrom es un error ya que se debe apuntar
a todos los sentidos (López, 2015).

Para evaluar el marketing sensorial, existe un modelo denominado el “modelo de mecanismos sensoriales
de las tres “S” (M3S). El alcance de este modelo se enfoca en crear experiencias positivas las cuales estén alineadas
a los propósitos establecidos por cada empresa, ahorrando esfuerzos, dinero y estableciendo vínculos con sus clientes
perdurables en el tiempo, significando lo anterior un aporte a la gestión organizacional ejecutada por las marcas
venezolanas abocadas al servicio. En cuanto al desarrollo del modelo es importante detallar los elementos inmersos
en él, en virtud que fueron tomados en cuenta sobre los hallazgos detectados (Dubuc, 2022).

Hulten, (2009) señala que “cuando se expresa que el marketing abocado a los sentidos viene a ser todo lo
relacionado con las sensaciones ofrecidas como la expresión del alma de marca, el cual da oportunidad para llegar
a la mente del individuo, así como el corazón para ofrecer la experiencia sensorial suprema” (p 75).

La atmosfera del establecimiento y dimensiones que se deben de tomar en cuenta en los restaurantes y
basado en en los estudios que desde el punto de vista de los psicólogos ambientalistas determinan “que el ambiente y
los estímulos físicos influyen en el comportamiento de los seres humanos” (Gómez & García, 2012).

Los consumidores de la industria restaurantera tienen necesidades y deseos que tienen que satisfacer y la
estrategia de la industria es proporcionar a los consumidores los elementos por los cuales se siente atraídos como lo
indica Hultén, (2011), que describe que los “consumidores se sienten atraídos por elementos emocionales y
sensoriales donde puedan crear relaciones, con el objetivo de buscar estar involucrados y dar forma a sus propias
experiencias”

Pralahand y Ramaswamy, (2004), citado por Ortegón & Gómez, (2016), expresan que los consumidores
“buscan servicios que evoquen sensaciones, sentimientos y respuestas cognitivas sobre el producto y servicio”

Bieier, Harmeling, & Palmafier, (2019), expresan que el marketing sensorial “no es una disciplina que
trabaje sola, ya que se relaciona con el neuromarketing y el marketing experiencia, las cuales trabajan juntas para
generar mejores expectativas de una marca”, esta conceptualización le da a los consumidores una experiencia
relacionada con el conocimiento que el consumidor adquiere con los productos y servicios, debido a que la industria
restaurantera realizo la investigación y estudio del marketing sensorial.
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Los consumidores de hoy buscan no solo adquirir o consumir productos o servicios, sino también vivir
experiencias agradables, este cambio en la racionalización del consumidor impulsa a las empresas de servicios a
buscar nuevas formas de atraer y mantener a los clientes como parte de la estrategia de fidelización (Gomes, De
Azevedo, & Gomes, 2013).

Hetzel, (2004), establece que el sistema de oferta propuesta por algunos restaurantes ”no se limita a las
preparaciones culinarias sino que engloba el lugar, la arquitectura, el diseño y la escenificación, creando un espacio
que producirá algo extremadamente único”

Dubuc, (2022), explica “qué es importante mencionar que el marketing sensorial, promueve a los estímulos
sensoriales para la intervención directa en las reacciones trasmitidas por los clientes, así si un olor es desagradable
genera una reacción en el individuo y si es agradable la reacción va a ser otro.

El marketing sensorial debe de desarrollar un duración con cada cliente, ahí radica la importancia de
conocer las emociones, así como sentimientos conjuntamente tanto en las experiencias como vivencias, Robinette,
(2017), señala los elementos claves de la comunicación asertiva y son (ver cuadro 2).

Cuadro 2
Elementos clave de la comunicación asertiva

Clave Descripción

Relevancia

Si se quiere dar una conexión sensorial, así como experiencial, el mensaje debe de
tener sentido sobre todo en la persona quien lo recibe. Este consiste en trasmitir el
mensaje adecuado a la persona adecuada, eso genera en el receptor que, en este
caso, es el cliente o consumidor el sentirse comprendido además de valorado.

La Oportunidad

Comprende la extensión lógica del primer elemento (relevancia); aquí el mensaje
adecuado llega a la persona la cual realmente lo debe recibir y adecuadamente en
el momento ideal, establecido ya sea por el calendario o por el ciclo de vida del
cliente. En algunas ocasiones, las comunicaciones son esperadas, otras veces tan
simple, sorprenden; pero lo verdaderamente importante, es estar atento a los
mensajes para evitar sean mal recibidos.

Relación
remitente/receptor

Para las organizaciones con la misma importancia significa lo dicho en un mensaje
cuando es recibido por parte de quien procede, pero es muy especial está
posicionado como un mensaje personal del representante (altos directivos,
gerentes, coordinadores) quien labora en la organización.

Frecuencia Se refiere a cuanto más frecuentes sean las comunicaciones, mucho más impacto
generará en el tercer elemento, o sea, en la relación remitente/receptor.

Valor Percibido Es parecido a la frecuencia, debido a el valor percibido de cada contacto debería
ser proporcional al valor del cliente, es decir, cada contacto, independientemente a
la rentabilidad del consumidor, debe tener para el receptor un valor base mínimo;
eso significa que, debe ser relevante.

Fuente: Elaboración propia con datos de (Robinette, 2017).
Actualmente las empresas restauranteras que quieren ser competitivas deben de apostar firmemente en la

utilización de las técnicas propias del marketing sensorial, pues la gastronomía turística muestra las preferencias
sensoriales muy concretas sobre los aspectos relacionados por la vista (luz), olfato (olores más o menos fuertes),
gusto (platos), oído (música ambiental) o tacto (materiales), (Gutiérrez, Berbel, Copeiro, & Linde, 2022).

Los restaurantes están muy vinculados con el turismo gastronómico debe experimentar en la cocina y los
alimentos locales, estas empresas desarrollan toda una serie de acciones de marketing y actividades de promoción de
este tipo de turismo que mediante el establecimiento de sinergias entre los productos específicos de cada zona y el
propio lugar del destino, tratan de fomentar el aprecio por la variedad de los platos, la degustación como propósito
del viaje y la querencia de volver teniendo que implementar las estrategias de fidelización que debido a su
experiencia gastronómica percibida por los turistas de convierte en un atractivo del destino en el que sustentar el
potencial regreso de ellos. (Gutiérrez, Berbel, Copeiro, & Linde, 2022).

Los restaurantes deben de realizar un análisis sensorial en donde intervienen otras ciencias como la Química
Analítica, de igual manera, el análisis sensorial, juntamente con la química analítica son las disciplinas que hacen de
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llas artes culinarias una ciencia. En este caso, los sentidos humanos son los analizadores y las propiedades
organolépticas lo que se mide. (Torricella & Huerta, 2008).

Desde l punto de vista de la química analítica de los alimentos, calidad “es el conjunto de índices que
determinan el valor de uso de los alimentos y las materias primas empleadas en su elaboración” (Torricella &
Huerta, 2008 p 21).

La preferencia para que el consumidor incluya en su dieta el producto que desea consumir no depende sólo
de la calidad, sino también de otros factores entre ellos la tradición y la oferta depende en forma esquemtica de las
relaciones entre los factores anteriores (Torricella & Huerta, 2008) (Ver figura 2).

FIGURA 2
FACTORES DE INFLUYEN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL CONSUMIDOR DE ACEPTAR/RECHAZAR UN

PRODUCTO.

OTROS OFERTA/DEMANDA

PRODUCTO CONSUMIDOR ACEPTA/RECHAZA

CALIDAD TRADICIÓN

Fuente: Elaboración propia con datos (Torricella & Huerta, 2008).

Otros = Divulgación y propaganda, disponibilidad de productos especiales y dietas dirigidas.
Oferta/Demanda = Precio/Salario medio, Precio/Calidad y surtido
Calidad= Componentes sensorial, higiénico sanitario, estético y nutricional
Tradición= Nacional y local, del hogr y ocasiones especiales.

(Álvarez del Blanco, 2011), señala la importancia relativa, específicamente, en la exposición de cada cada
uno de los sentidos siendo el sentido de la vista el de mayor importancia con el 58%, seguido del olfato con un 45%,
el oído con 41%, el gusto con 31% y el tacto con 25%, el autor también describe que la fidelidad promedio de la
marca se incrementa un 28%, cuando un de los sentidos se activa positivamente hasta un 43%, cuando la marca se
apoya en 2 o 3 aspectos sensoriales.

Blejer, Harmeling y Palmatier (2019) citado por (Yactayo & Vargas, 2021), explican que el “marketing
sensorial no es una disciplina que trabaje sola, ya que se relaciona con el neuromarketing y el marketing
experiencial, los cuales trabajan juntas para generar mejores expectativas de una marca” sin embargo la
conceptualización que son experiencias separadas pero relacionadas; ya se tiene el conocimiento de que el marketing
sensorial estudia los cinco sentidos (vista, olfato, auditivo, gusto y tacto), mientras que el Neuromarketing estudia los
aspectos cognitivos de las personas es decir los procesos mentales del consumidor (percepción, aprendizaje,
emoción) (p 91).

Los restaurantes deben de tener una planeación publicitaria para dar a conocer los fortalezas de su restaurant
y para llevar esta publicidad se debe de crear una experiencia a través de la vista, el oído, el gusto, el tacto y el olfato;
asociándolas al producto. En última instancia, la publicidad persigue convertir el acto de la compra en una
experiencia agradable y provocar un recuerdo positivo y perdurable en el consumidor (De Garcillán, 2015).

La decoración, la iluminación. Las texturas de malos materiales y la aromatización de espacios son
elementos con los que se juega para crear una experiencia única en los restaurantes para darle a los consumidores una
percepción que logra crear las vivencias de fidelización en las empresas restauranteras (De Garcillán, 2015).

Ávalos, (2010) explica que la “importancia que se le deben de dar a los sentidos para poder crear lazos
fuertes y a largo plazo con el cliente; brindando a través de su estudio realizado, una clave fundamental para la
aplicación de estrategias que apunten a los sentidos, especialmente a la vista y al oído en segundo lugar”.

El marketing sensorial se trata de experiencias percibidas por el conocimiento personal de cada individuo.
Asimismo, se compara con cinco estrategias a través, y haciendo énfasis, en los cinco sentidos del ser humano, los
cuales son el punto final y central a lo que toda empresa debe apuntar. Los sentidos son de gran importancia,
cobrando gran apreciación y siendo reconocidos por el valor con el que cuentan para la marca se posicione y sea
recordada por la mente del consumidor (Rutti, 2021).

La experiencia que los restaurantes tienen del conocimiento de sus clientes es fundamental para los planes
de marketing sensorial por ello es necesario de las estrategias innovadoras enfocadas a estimular nuevas fuentes que
puedan persuadir mediante los sentidos a los clientes cuando visiten el restaurante y en la creación de experiencias
relacionadas con el servicio ofrecido. Por lo tanto, ante el desarrollo de las organizaciones restauranteras se persiguen
ventajas competitivas para afirmarlas y fortalecerlas con la finalidad de mantenerlas en eel mercado, además de
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ofrecer servicios de calidad, otorgando una experiencia satisfactoria con el consumidor lo que conlleva a obtener
fidelización para la marca (Dubuc, 2022).

Los clientes de los restaurantes reacciones a las mociones, sensoriales y percepciones juegan y papel
fundamental en la toma de decisiones de los consumidores y en los procesos de recuerdo de la marca. (Guerra&
Gómez &Franco& Silva, 1970) citado por (Apazca, Martinez, & Ortiz, 2023), acorde a la técnicas de marketing
sensorial, se utilizan elementos como las pantallas digitales para estimular el sentido de la vista, la musica para
estimular el sentido del oído, o la recreación de olores para estimular el sentido del olfato; generando sensaciones a
los clientes que puede ser clave para consolidar un recuerdo que orientará la decisión de compra.

En gran medida el marketing sensorial es más eficaz que el marketing sensorial, porque al conocer
emocionalmente al cliente tomado como base la personalidad, las preferencias y necesidades, será posible persuadir
la permanencia en el restaurante por un periodo más amplio, así que, la implementación de las variables del
marketing sensorial en los restaurantes, ameritan también ofrecer servicios diferenciadores que incluyan la comida,
decoración, música entre otros factores culturales de la organización, porque a partir de ahí se brinda u servicio de
calidad más hacedero, influyendo en la percepción y toma de decisiones del comensal (Apazca, Martinez, & Ortiz,
2023).

METODOLOGÍA
La presente investigación es transversal descriptiva partiendo de la investigación documental en busca de obtener el
conocimiento acerca de marketing sensorial, para interpretar y analizar a los autores de libros y revistas así como
páginas web en relación a los sentidos humanos y experiencias del consumidor en el ámbito de marketing sensorial
con la finalidad de conocer las preferencias y necesidades del consumidor con la finalidad de fundamentar los planes
de crecimiento de las empresas restauranteras teniendo el conocimiento del estudio de los sentidos que vinculado con
el Neuromarketing permita conocer las verdaderas necesidades del consumidor para lograr la satisfacción del cliente
basados en el conocimiento del marketing sensorial.

RESULTADOS
La mercadotecnia se ha visto como la solución al problema de las ventas de las organizaciones sin embargo es
necesario contar con los conocimientos sobre las materia, los procesos que se deben de seguir para aplicar las
técnicas necesarias para la resolución del problema que tengan cada una de las organizaciones.

Los problemas que enfrenta los restaurantes es necesario abordarlos con eficiencia y para ello deben de
concertarnos en los beneficios del proceso del marketing sensorial, para lo cual esta investigación se centra en la
revisión de la literatura científica que existe para obtener el conocimiento de los procesos que se pueden aplicar para
satisfacer en forma óptima las necesidades del consumidor desde el marketing Mix.

Partiendo desde la revisión de la literatura científica para establecer estrategias para la estimulación de los
consumidores en los restaurantes es necesario evaluar la estimulación de sus sentidos autores como Jiménez, Bellina,
& López, (2019 p 121) se deben de realizar estrategias que definan el producto de acuerdo con los consumidores que
se sitúan. También influye el proceso de conectar la marca o del producto de acuerdo con el estilo de vida y el
entorno de las de los consumidores, teniendo en cuenta sus sentimientos, sus sentidos y la razón.

Es importante también incluir desde el punto analítico la calidad de los alimentos teniendo en cuenta la
cadena de valor de la materia prima, trabajadores para la elaboración, debido a que ls preferencias del consumidor
van de acuerdo no solo con la calidad del producto, sino también otros factores como la tradición que finalmente
influye en forma esquemática con las relaciones de vinculación de los factores que se incluyan de acuerdo a
(Torricella & Huerta, 2008 p 21).

Gomes, De Azevedo, & Gomes, (2013). Opinan que los consumidores no sólo buscar adquirir y consumir
los productos o servicios sino además es vivir las experiencias agradables de acuerdo con la racionalización de cada
cliente debido a que utilizan los sentidos para realizar la evaluación y así poder obtener la fidelización como
resultado de la experiencia vivida, pero sobre todo en los restaurantes en donde se utilizan los sentidos para obtener
los resultados obtenidos y lograr la satisfacción del cliente.

La revisión de la literatura científica del Merketing sensorial revela que es fundamental para los planes del
de los restaurantes es necesario contar con estrategias innovadoras las cuales se deben de enfocar los conocimientos
y los procesos del marketing sensorial que permitan persuadir mediante los sentidos a los consumidores para que
obtengan una nueva experiencia en cada visita que realicen a los restaurantes de acuerdo con el servicio ofrecido.
Este conocimiento de los procesos del marketing sensorial debe de tener como propósito contar con una ventaja
competitiva con la finalidad de mantener en el mercado a cada uno de los restaurantes establecidos, con la finalidad
de obtener la fidelización de los consumidores.

CONCLUSIONES
Las investigaciones basadas en el marketing sensorial en donde los restaurantes deben de despertar los sentidos de
los consumidores, con el objetivo tener una ventaja competitiva que le permita obtener una mayor participación en el
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mercado, sin embargo para realizar estas estrategias es necesario recurrir a los especialistas para que realicen un
análisis para que de la necesidades del consumidor y tener en cuenta las experiencias que tienen con organizaciones
de las diferentes actividades en los restaurantes, ya que no es lo mismo la comida italiana, que la mexicana, francesa
y de especies del mar.

La investigación realizada se logró cumplir con el objetivo debido a que se adquiere un mayor conocimiento
en la rama del marketing sensorial y además se logró una mejor comprensión en cuanto a finalidad y el alcance del
marketing sensorial y la vinculación con el Neuromarketing. La fase cognitiva del Neuromarketing puede ser una
muy buena estrategia para conocer el satisfacción de los consumidores.
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RESUMEN   

En el mundo actual, las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) y en especial las del sector salud, 

especialmente los laboratorios de prótesis dentales, son necesarios para hacer frente a las demandas de sustentabilidad, 

y en lo particular hacia el desafío de la escasez de recursos y el cambio climático. 

Y en este sentido, las mipymes pueden implementar practicas de sustentabilidad debido a su agilidad estructural, a 

pesar de enfrentarse a la falta de recursos y del apoyo gubernamental. 

De acuerdo a la estadística otorgada por la CEPAL que manifiesta el cierre de 2.7 millones de empresas, afectando de 

manera significativa el empleo formal. 

Por lo que respecta a nuestro país se menciona que mas de 1.5 millones de micros, pequeñas y medianas empresas 

cerraron sus puertas, siendo los estados de Quintana Roo y Veracruz los más altos. 

Si no se interviene, estas empresas podrían afrontar desafíos aún mayores, como puede ser las relaciones con los 

clientes y proveedores. 

Por lo cual, es recomendable incorporar la sustentabilidad a través de una estrategia integral que sirva para mejorar su 

competitividad y rentabilidad empresarial. 

Es por ello que en esta etapa de Post-COVID-19 y ante las dificultades que enfrentan estas empresas, se destaca la 

necesidad de diseñar y aplicar estrategias sustentables que les permitan sobrevivir y sobresalir en sus respectivos 

segmentos. 

Como se puede apreciar a lo largo del presente documento la información planteada indica que estas estrategias 

sustentables pueden coadyuvar con la competitividad empresarial.  

Por lo cual se visualiza una oportunidad única de tomar la ventaja competitiva y mejorar la competitividad empresarial 

minimizando el impacto ambiental 

 

INTRODUCCIÓN  

De acuerdo a la CEPAL se considera que cerraron 2.7 millones de pymes, lo que representaría un 19% en la región. 

En cuanto a las microempresas sería un 21%, y en lo que corresponde al empleo, se perdieron alrededor de 8.5 millones, 

esto es aproximadamente un 8.1% del total de las pymes y más del 20% de las microempresas. 

Según el resultado de los estudios sobre la demografía de los negocios EDN (2020) del Instituto Nacional de Geografía 

y Estadística, INEGI, se registró el cierre de más de 1.5 millones de pequeñas y medianas empresas en México, lo que 

representó aproximadamente un 12% de quiebra de estos negocios.  

Quintana Roo registró más cierres de empresas representado por un 31.9% en 2020 y 46.6% en 2021 respectivamente, 

en tanto que Oaxaca y Chiapas registraron un índice de mortandad menor con un 13.7% en 2020 y 26.3% 

respectivamente. 

En cuanto al estado de Veracruz el porcentaje de cierre de MiPymes fue del 19.4%. 

El pronóstico que se tiene de continuar esta situación, y en caso de no atenderse, las MiPymes se enfrentarían a desafíos 

aún mayores, dentro de los principales desafíos se encuentran, cierre de empresas, deterioro de la relación con el 

consumidor, débil crecimiento, implementar cambios drásticos, pero sobre todo corren el riesgo inminente de no seguir 

operando (Robles-Robles et al., 2021) 

Por lo cual el pronóstico controlado es que una de las opciones que deben tomar en consideración las MiPymes es que 

debe tener presente a la sustentabilidad como una herramienta para hacer más optima su operatividad, es decir, una 

estrategia integral mientras analiza los cambios en la demanda de sus posibles clientes (Robles-Robles et al., 2021) 

La expedita aceptación y ayuda de las estrategias de sustentabilidad puede tener un espacio de oportunidad clave para 

la supervivencia de estas MiPymes. 

Como se puede apreciar en la revisión académica realizada encontramos que, si existe la problemática analizada, el 

impacto de la pandemia, COVID-19 en las MiPymes no solo en México sino alrededor del mundo y afecta al sector 

propuesto para la presente investigación y de continuar la situación así, se corre el riesgo que si una MiPyme no cuenta 

con una estrategia sustentable solida sucumba fácilmente a los efectos desastrosos del mercado. 

El sector empresarial, a través de la sustentabilidad puede obtener una herramienta extraordinariamente útil para 

desarrollar estrategias que coadyuvan a promover los diferentes productos y servicios a nivel local, nacional e 

internacional (Pachón & Zamora-Riaño, 2015). 
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Como se puede apreciar si al incrementar el uso de las estrategias de sustentabilidad, aumenta la posibilidad de mejora, 

haciendo que sea más innovadora, ya que percibe que su uso ayuda a superar las barreras a la innovación y acelera los 

procesos que, a su vez, ganan en eficiencia llevando a sus negocios a lograr competitividad Real et al., (2014). 

En relación a lo anterior la empresa tiene amplia experiencia y personal altamente capacitado para hacer frente a los 

requerimientos más exigentes que demanda el mercado y tiene el respaldo de su director con amplia reputación 

profesional en la región, así como de sus clientes. 

En este sentido los laboratorios de prótesis dental, se enfrentan a una gran oportunidad de tomar ventaja en su sector 

al aplicar estrategias de sustentabilidad que coadyuven a incrementar y posicionar la empresa como líder en su sector. 

 

JUSTIFICACIÓN  

A nivel global según la OCDE, existen alrededor de 400 millones de pequeñas y medianas empresas (SMEs) 

generadoras principales del empleo internacional, aproximadamente son el 95% de MiPymes y generan alrededor del 

60% y 70% del empleo total (Small & medium-sized enterprises, 2019).  

En Latinoamérica existen alrededor de 12.9 millones de micros pequeñas y medianas empresas (MiPymes) número 

total constituido de acuerdo a los 17 países analizados dentro del estudio realizado por la CEPAL (2021).  

En México existen un poco más de 4.9 millones de micros pequeñas y medianas empresas (MiPymes) según datos del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI (2020). 

Con respecto al estado de Veracruz se contabilizan alrededor de 326,793 establecimientos DENUE (2021). 

El objetivo principal de realizar la presente investigación es determinar si las estrategias de sustentabilidad influyen 

directamente en el incremento de ingresos en las MiPymes y por ende en su competitividad empresarial. 

La realización de la presente tesis puede ayudar a las MiPymes en nuestro país, con el resultado de la investigación, el 

cual puede resultar muy interesante para que puedan implementarlo en sus respectivos negocios y valorar si una 

estrategia de sustentabilidad influye directamente en su entorno de competitividad empresarial para poder salir 

victoriosas. 

 

METODOLOGIA 

Las micros pequeñas y medianas empresas (Mipymes) de México y alrededor del mundo se enfrentan a desafíos jamás 

vistos en nuestro siglo y esto debido al resultado del surgimiento de la pandemia del COVID-19 y la crisis, en especial 

la económica, generada alrededor de la pandemia.  

En este sentido las empresas deben ahora enfocarse en incrementar ingresos y seguir adelante con sus operaciones, y 

en este caso una estrategia de sustentabilidad se aprecia como herramienta decisiva para hacer frente a esta situación.  

En el presente estado del arte, se realizará una revisión exhaustiva de la literatura académica relacionada con la 

utilización de la sustentabilidad como estrategia de competitividad empresarial para que las MIPYMES, y en especial 

las del sector de laboratorios de prótesis dentales puedan incrementar sus ingresos. 

Se realizará primero una revisión de la literatura académica en las tres dimensiones de la sustentabilidad, y en especial 

en las mipymes y muy estrictamente en las del sector. 

Posteriormente una vez definido lo anterior, se realizará una revisión de la literatura académica en busca de posibles 

soluciones que hay para evaluar una estrategia de aplicación a las mipymes del sector que coadyuve al logro del 

objetivo planteado. 

Se terminará la realización del estado del arte con una conclusión sobre el resultado de la revisión realizada, para 

posteriormente aplicarlo en la propuesta de investigación. 

Al declararse la pandemia internacionalmente debido a la magnitud del impacto tanto en las personas como en las 

economías, pero principalmente en sectores de la economía más sensibles como lo es el sector servicios se hace 

necesario tomar otras medidas para coadyuvar a disminuir este impacto, sobre todo en las empresas (Cancelo et al., 

2022)  

Las Mipymes son la esencia regional de la economía, puesto que son el sector que conlleva al más alto número de 

empleos actuales y empleando al 60% de la población y de empresas, que representa el 99,5% de las empresas BID 

(2020) (Aguirre-Laporte et al., 2020), 

Esta pandemia sin precedentes provoco que más de 2,7 millones de Mipymes cerraran y con ello se perdieran más de 

8,5 millones de vidas, derivado de esta situación las economías mundiales han socorrido a todos los niveles a través 

de diferentes medidas dentro de estas, la financiera (Aguirre-Laporte et al., 2020). 

En México existen aproximadamente 4.1 millones de Mipymes, y 1.5 millones corresponden a servicios, cabe destacar 

que el más del 97% pertenecen a micro empresas y alrededor del 2.7% a mipymes (Cruz-Coria, 2021).  

Como se puede observar las micro y pequeñas empresas, son un gran porcentaje de negocios en el país, aunque cuentan 

con algunos rezagos comparándolas con las más grandes, se puede deducir que son importantes debido al aporte en lo 

local, pues generan empleos y otras derramas económicas. 
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Por otra parte, existe un aspecto fundamental para que las Mipymes, en especial del sector servicios, generen un avance 

más significativo y tomen el liderazgo en localidades, el que se priorice ser más hábiles en lo comercial (Campi-

Maldonado et al., 2019).  

El sector empresarial, a través de estrategias enfocadas, ha logrado obtener una herramienta extraordinariamente útil 

para desarrollar estrategias que coadyuvan a promover los diferentes productos y servicios a nivel local, nacional e 

internacional (Pachón & Zamora-Riaño, 2015). 

Al incrementar el uso de las estrategias por área, aumenta la posibilidad de mejora, apoyo y soporte, haciendo que sea 

más innovadora, ya que percibe que su uso ayuda a superar las barreras a la innovación y acelera los procesos que, a 

su vez, ganan en eficiencia llevando a sus negocios a lograr competitividad (Real et al.,2014). 

Pues éste está conformado por la integración y combinación de conceptos relacionados con el desarrollo de los grupos 

sociales, el cambio de mentalidad de las personas, debido a los cambios tecnológicos y a las nuevas facilidades de 

comunicación, que ayudan a las empresas a acceder a información esencial de sus clientes (Real et al.,2014). 

En este sentido estas estrategias representan más valor en las mipymes para que puedan tener una mejor participación 

en el mercado, ya que los compradores están mejor adaptados a su uso y derivado de ello al tener más información 

disponible pueden tomar mejores decisiones de compra, derivado de lo anterior se dan las condiciones para que las 

mipymes puedan incorporarlas (Pitre-Redondo et al., 2021). 

El buscar mejores y más eficientes opciones para poder tener mejor presencia y posicionarse mejor en el mercado de 

su competencia a través de herramientas innovadoras es lo que más desean las mipymes Franco-Restrepo et al., (2014).  

Y precisamente en este aspecto, estas estrategias en lo que respecta a la sustentabilidad aparecen como una herramienta 

tecnológica internacional y fundamental para que las mipymes alcancen mejores posiciones en los mercados y una 

mejor interacción con sus clientes Cantillo-Guerrero, (2013). 

Estas nuevas estrategias comunicativas permiten al consumidor allegarse a tener mejor poder de compra y negociación 

Valencia et al., (2014).  

Sin embargo, es importante resaltar que la mayoría de las Mipymes adolecen del dominio de estas estrategias 

sustentables y de otros tópicos importantes, estos recursos son valiosos y necesarios para que estas estrategias se 

fortalezcan y coadyuven a la permanencia de las empresas (Cromhout & Duffett, 2022). 

Esta situación presente del mercado, exige más recursos a las mipymes, pero éstas primero deben dar respuesta de 

adaptación buscando su permanencia y después competir, en este sentido, el capital humano es fundamental para tener 

más estabilidad y ser más competitivas (Samán-Chingay et al., 2022).  

En efecto, sobrellevar el impacto causado por la pandemia ha hecho que las empresas tengan que adaptarse y en otras 

ocasiones reinventarse para no verse abocadas al caos.  

Y uno de estos negocios más afectados con los efectos de la pandemia sin duda alguna es el sector salud, el cual tiene 

que adaptarse y mejorar su situación empresarial para poder incrementar ingresos en lo futuro (Castro-Rodríguez & 

Valenzuela-Torres, 2020).  

Es importante tener en cuenta que, aunque la economía es importante para todo pueblo o nación no se debe 

menospreciar que las mipymes son operadas por personas, recursos humanos, que antes que colaboradores son seres 

que requieren primero atención y posteriormente brindar el apoyo a las entidades empresariales (Tuesca-Molina et al., 

2021) 

Como se puede apreciar existen sugerencias de mejora para las mipymes para poder lograr sus objetivos propuestos, 

en este caso se realizará una propuesta de investigación más exhaustiva para fortalecer y aplicar una estrategia de 

sustentabilidad y poder lograr alcanzar el objetivo planteado, en este caso, el lograr incrementar ingresos a través de 

la implementación de esta estrategia integral de sustentabilidad para la competitividad empresarial. 

 

RESULTADOS  

Garantizar la sustentabilidad en un laboratorio de prótesis dentales, se debe implementar una estrategia integral que 

implique todas las dimensiones en su conjunto (Ambiental, social y económica). Por lo cual debe enfocarse en prácticas 

odontológicas más sustentables, incluyendo la gestión de los residuos de manera responsable, utilización de materiales 

ecológicos Shubham et al (2024) y adoptar productos químicos seguros y sustentables Tomris et al (2022).  

Además, la estrategia debe implicar el desarrollo de tecnologías digitales como CAD/CAM para operaciones eficientes 

Iskenderov et al (2018), la reducción de las emisiones de carbono mediante una cuidadosa selección de productos, la 

conservación de la energía y la minimización de los impactos relacionados con los viajes Wadia (2020).  

Además, la educación sobre la sustentabilidad debe integrarse en el programa de capacitación a los colaboradores del 

laboratorio, así como hacia los proveedores, clientes y público en general y la capacidad financiera para hacer frente 

al impacto de esta implementación Wadia (2020). Al abordar estos aspectos de manera indispensable, el laboratorio 

de prótesis dental puede dar pasos importantes hacia el logro de los objetivos de sustentabilidad y minimizar su huella 

ambiental. 
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CONCLUSIONES 

Esta investigación pone de manifiesto la imperiosa y relevante necesidad, especialmente en los laboratorios de prótesis 

dentales, de la transición hacia la sustentabilidad, especialmente en el contexto de los retos de la pandemia COVID-

19. Las MiPymes, pese a que se enfrentan a importantes limitaciones como la falta de recursos y apoyo institucional, 

tienen el potencial de adoptar prácticas sustentables de una manera ágil y eficiente.  

El eminente índice de cierre de empresas, que se puede apreciar en la estadística mencionada por la CEPAL y el INEGI, 

acentúa la imperiosa necesidad de implementar las estrategias de sustentabilidad que logren garantizar su supervivencia 

y competitividad.  

La sustentabilidad aparece como una opción integral no sólo para mejorar su operatividad sino incluso para dar 

respuesta a las exigencias cambiantes del mercado y mejorar la relación con los clientes. 

Al hacer uso de la sustentabilidad, estas empresas y en especial los laboratorios de prótesis dentales pueden tomar la 

ventaja competitiva en su sector y tomar el liderazgo, y garantizar su éxito empresarial.  
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RESUMEN   
La satisfacción laboral está relacionada con el cumplimiento de los objetivos organizacionales, al identificar el nivel 
de satisfacción de los empleados las autoridades pueden identificar áreas de mejora, promover un clima laboral 
positivo, aumentar la productividad y la eficiencia, reducir el ausentismo y la rotación de personal, mejorar la calidad 
de los servicios públicos, así como fortalecer la imagen y reputación de la institución. 
El Departamento de Tesorería al igual que cualquier otra área requiere mantener a los colaboradores satisfechos con 
su labor, en la institución donde se realizó este estudio es uno de los Departamentos más importantes debido a las 
funciones sustanciales que se realizan en el mismo y por tanto también es muy importante el bienestar de sus 
colaboradores, ya que estos tienen contacto directo con usuarios y proveedores y si el personal está satisfecho con su 
labor como consecuencia tratará adecuadamente a los beneficiarios de sus servicios, es por ello que se consideró 
relevante y viable aplicar un diagnóstico de satisfacción laboral.  
El enfoque de la investigación fue de tipo mixto, a su vez de tipo transversal, exploratoria y tecnológica, se empleó la 
encuesta como instrumento primario de recolección de datos y la entrevista como instrumento secundario. Los datos 
obtenidos como resultado de la aplicación de los mismos se analizaron identificando el nivel de satisfacción laboral 
del personal, así como las fortalezas y áreas de oportunidad, lo cual permitió también realizar una propuesta general 
con líneas de acción para su mejora, Finalmente se presentan las conclusiones derivadas del diagnóstico, buscando 
coadyuvar para el fortalecimiento y mejoramiento del talento humano de la institución. 
 
Palabras Clave: Satisfacción Laboral, Capital Humano, Departamento de Tesorería, Administración Pública. 
 
INTRODUCCIÓN  
Cada vez más existen mas investigaciones sobre el tema de la satisfacción laboral y que son enfocadas al bienestar de 
las personas en las organizaciones, sin embargo, de manera general la mayoría se enfoca en entidades lucrativas, a 
través de este estudio se analizó de manera específica el grado de satisfacción del personal de un área de Tesorería en 
una institución de la Administración Pública en Michoacán. 
La satisfacción laboral es fundamental para las organizaciones, esta puede estimular la energía positiva, la creatividad 
y una mayor motivación para el trabajo. 
Las personas que se sienten implicadas en su trabajo y satisfechas a la hora de colaborar con su equipo de trabajo, no 
solo se esfuerzan más en realizar su trabajo, sino que también elevan su desempeño y trabajan de forma más efectiva. 
El Departamento de Tesorería en el que se aplicó el estudio se encarga de instrumentar y operar las políticas, normas, 
sistemas y procedimientos de control necesarios para salvaguardar los recursos financieros de la entidad, promoviendo 
la eficiencia y eficacia del control de gestión y busca atender con oportunidad y competencia las solicitudes de pago 
de los diferentes compromisos contraídos por la entidad. 
En las entidades de la Administración Pública se requiere de una gestión eficiente para cumplir con los objetivos 
institucionales para los cuales fueron creadas,  deben dar una rendición de cuentas apegada a normativas y procesos 
dictados y alineados por el Gobierno Federal y contar con personal capacitado y satisfecho con su trabajo lo posibilita.  
El diagnosticar la satisfacción laboral es de vital importancia en todas las organizaciones para conocer la percepción 
de satisfacción de las personas en su entorno laboral, identificar áreas de oportunidad, así como mantener e incrementar 
las fortalezas existentes  y con ello trabajar en la mejora continua. 
Este estudio da respuesta a un interés manifiesto por los funcionarios de la institución para el mejoramiento de su 
talento humano. 
 
Objetivo General:  
Evaluar la Satisfacción Laboral del personal del Departamento de Tesorería, de una institución de la Administración 
Pública en Michoacán y a partir de los resultados obtenidos identificar las fortalezas y áreas de oportunidad para 
establecer una propuesta general de mejora. 
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Específicos: 
a) Adaptar y aplicar un diagnóstico de satisfacción laboral. 
b) Analizar los resultados obtenidos e identificar el nivel de satisfacción laboral de los empleados del área de 

Tesorería. 
c) Establecer recomendaciones generales de mejora con base en los resultados obtenidos del diagnóstico. 

 
TEORÍA  
El estudio de la satisfacción laboral es de vital importancia para mejorar las actitudes y el nivel de vida de los empleados 
en las organizaciones independientemente de su giro. 
La satisfacción laboral no es importante únicamente desde el punto de vista económico, sino también desde su 
importancia social, ya que los beneficios de esta van más allá del contexto laboral del empleado y puede tener 
consecuencias en todo el entorno de su vida. Es necesario conocer las características generales y específicas del 
personal y las causas que influyen en su satisfacción laboral, para así formular las políticas, estrategias y acciones que 
les permita actuar en función del mejoramiento estable de la organización. (Zayas, Báez, Zayas & Hernández, 2015). 
Los estudios realizados por Elton Mayo fueron los primeros que consideraron, en cierta medida, el estudio de esta 
variable organizacional y sus resultados evidenciaron una correlación entre el tipo de supervisión y las actitudes de los 
trabajadores. A partir de la aplicación de cuestionarios, lograron identificar los aspectos que representaban fuentes de 
satisfacción e insatisfacción y utilizaron estos conocimientos con el objetivo de mejorar las relaciones humanas 
(García, 2010). 
Como una guía teórica para la elaboración del diagnóstico se diseñó la Tabla 1 que se presenta a continuación, en la 
cual se muestran de manera enunciativa mas no limitativa algunos de los conceptos de Satisfacción Laboral que 
sirvieron de base para centrar el tema de estudio. 
 
Tabla 1 
 
Conceptos de Satisfacción Laboral de diversos autores 
 

Autor Concepto  de Satisfacción Laboral 
Stonner (1994, p.187) “La actitud del trabajador frente a su propio trabajo, es aquella sensación 

que el individuo experimenta al lograr el restablecimiento del equilibrio 
entre una necesidad o grupo de necesidades y el objeto de los fines que 
las reduce” 

Robbins (1998, p. 168)  "La voluntad de ejercer altos niveles de esfuerzo hacia las metas 
organizacionales, condicionados por la capacidad del esfuerzo de 
satisfacer alguna necesidad individual". 

Robbins, y Coulter (2000 p.419) "Una actitud general del empleado frente a su respectivo trabajo" 

Mason y Griffin (2002. p.284) “La actitud compartida del grupo hacia su tarea y hacia el ambiente de 
trabajo asociado”. 

Morillo (2006, p.48) “La perspectiva favorable o desfavorable que tienen los trabajadores 
sobres su trabajo expresado a través del grado de concordancia que 
existe entre las expectativas de las personas con respecto al trabajo, las 
recompensas que este le ofrece, las relaciones interpersonales y el estilo 
gerencial”. 
 

Andresen, Domsch y Cascorbi (2007, p. 
719) 

“Un estado emocional placentero o positivo resultante de la experiencia 
misma del trabajo; dicho estado es alcanzado satisfaciendo ciertos 
requerimientos individuales a través de su trabajo” 

Lee y Chang (2008, p.733) “Una actitud general que el individuo tiene hacia su trabajo”. 
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Como se puede observar en las distintas definiciones, la satisfacción en el trabajo incluye componentes evaluativos o 
expectativas del personal en su contexto laboral. (García, 2010) 
La satisfacción laboral ha sido estudiada  en conjunto con la motivación y se pueden identificar tres modelos teóricos 
de la satisfacción laboral en la literatura. El primero se centra en el contenido, el segundo se refiere al proceso y el 
tercero está enraizado en los modelos situacionales de la satisfacción laboral (Thompson, y McNamara, 1997, en 
Bonillo, Domingo y Nieto, Francisco (2002).  
“La satisfacción laboral es un fenómeno multidimensional; en el que influyen las particularidades individuales de los 
sujetos, las características de la actividad laboral y de la organización y de la sociedad en su conjunto”. (García, 2010, 
p.1). 
Los trabajadores satisfechos en el trabajo se sienten más motivados, su desempeño laboral se mejora al igual que sus 
niveles de rendimiento y esto es totalmente relevante, necesario y aplicable en el contexto de la Administración Pública. 
Una persona satisfecha laboralmente estima su trabajo, lo transmite y se implica en sus responsabilidades, por tal 
motivo es importante que los empleadores conozcan el nivel de satisfacción laboral de su personal atendiendo las áreas 
de oportunidad identificadas. 
 
METODOLOGÍA 
El enfoque metodológico del estudio es 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, p.536). 
Para esta investigación se realizó un diseño transversal, ya que solo se recopilaron datos en un momento único, es 
tecnológica ya que está encaminada a descubrir conocimientos, a los que posteriormente se le buscan aplicaciones 
prácticas para el diseño o mejoramiento de un proceso. (Cruz, 2016) y exploratoria, ya que esta “ se efectúa sobre un 
tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho 
objeto…” (Fidias, 2012, p. 23)., esto dado que no existía antecedente de una investigación previa sobre el tema en el 
área de estudio. 
La encuesta aplicada y que constituyó el instrumento primario de recolección de datos fue una adaptación del modelo 
propuesto por Schalock y Verdugo (2002/2003), el cual  ha tenido tiene una aceptación positiva a nivel nacional e 
internacional y goza de un adecuado respaldo empírico.  
Este modelo se operativiza a través de ocho dimensiones, indicadores y resultados personales. Las dimensiones de la 
Calidad de Vida se entienden como “un conjunto de factores que componen el bienestar personal” (Schalock y 
Verdugo, 2002/ 2003, p.34). 
 
Las ocho dimensiones de satisfacción laboral, analizadas a través del instrumento son:  
1. Puesto de Trabajo  
2. Dirección del Área Administrativa  
3. Ambiente de Trabajo e Interacción Con los/las Compañeros/as 
4. Comunicación y Coordinación  
5. Condiciones Ambientales, Infraestructuras y Recursos  
6. Formación  
7. Implicaciones en las Mejoras  
8. Motivaciones y Reconocimientos  
La encuesta empleada está diseñada con una escala de Likert con ponderaciones del 1 al 5, donde 5 es el valor más 
esperado y 1el menos esperado y se integró de  
 
RESULTADOS  
En este apartado se presentan los principales resultados obtenidos del diagnóstico tanto de los ítems de cada dimensión 
de la encuesta, así como de los resultados de la entrevista donde se identifican las fortalezas y áreas de oportunidad en 
cuanto a la satisfacción laboral del área, así como  las propuestas generales de mejora planteadas con base a los mismos. 
En la Figura 1 se muestran los resultados generales por dimensión evaluada. 
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Figura 1  
 
Resultados generales del valor promedio de las dimensiones de satisfacción laboral 

 

 
 
En la dimensión “Puesto de trabajo” se obtuvo un 4.7 de promedio general, en la dimensión 2. “Dirección del Área 
Administrativa” un 4.7 , en la dimensión 3. “Ambiente de trabajo e interacción con los compañeros” un 4.5, en la 
dimensión 4. “Comunicación y coordinación” un 4.5, en la dimensión 5. “Condiciones ambientales, infraestructuras y 
recursos” un 4 , la dimensión 6. “Formación un 4.4”, en la dimensión 7. “Implicaciones en la mejora” un 4.6  y en  la 
dimensión 8. “Motivaciones y reconocimientos” tiene un de 4.6.  
A partir de lo anterior el valor promedio de las 8 dimensiones fue de 4.5, lo que representa un resultado favorable en 
la Satisfacción Laboral del área. 
Se puede observar también que las dimensiones 1 y 2 fueron las más altas en puntuación y estas corresponden al 
“Puesto de Trabajo” y la “Dirección del área Administrativa” y representan las fortalezas más representativas  del área 
en cuanto a la satisfacción laboral de sus colaboradores. 
Por otra parte, las dimensiones 5 y 6 “Condiciones ambientales, infraestructuras y recursos” y “Formación 
respectivamente, son las que presentaron puntuaciones más bajas y no obstante que los resultados aún están en un nivel 
favorable, representan las áreas  que requieren mayor atención en cuanto a la satisfacción laboral del personal de 
Tesorería. 
Por lo que se refiere a la parte cualitativa del estudio, del análisis a las respuestas obtenidas de la entrevista aplicada a 
cada uno de los responsables de operación en el Departamento de Tesorería, se pudo identificar que la información 
proporcionada es congruente con los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta aplicada al personal, ya que 
los 3 participantes coincidieron en la percepción de un nivel favorable de satisfacción en los colaboradores y también  
reconocen que es necesario mejorar tanto en la formación y capacitación de los mismos, como los recursos, equipos e 
infraestructura con que cuenta el área para la realización de sus funciones. 
A partir de lo anterior se identificaron como áreas de oportunidad a mejorar en del Departamento de Tesorería 
principalmente las siguientes: 
A) Mejorar la comunicación interpersonal en el Departamento 
B) Promover la motivación por incentivos  
C) Otorgar mayor capacitación tanto general como  por procesos específicos  
D) Proporcionar instrumentos, equipos y sistemas más actualizados y mejora en aspectos tecnológicos básicos 

como Internet más rápido y un equipo de cómputo menos lento.   
 
A partir del análisis conjunto de los resultados de la encuesta y de las entrevistas se considera relevante atender 
principalmente los aspectos que se identificaron con una menor puntuación para lo cual se sugiere: 
Por lo que se refiere a las Condiciones ambientales, infraestructuras y recursos se recomienda realizar un diagnóstico 
específico de este rubro identificando lo que es necesario sustituir, actualizar o adicionar de modo que el personal 
realice su trabajo en las condiciones óptimas.  
Es importante no perder de vista que la atención y mejora de las condiciones ambientales y equipos en el trabajo es 
una responsabilidad legal de todas las organizaciones y el hacerlo se verá reflejado en beneficios tangibles tanto para 
el personal como para la eficacia en la consecución de las metas y la imagen institucional. 
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En cuanto a Formación: ofrecer oportunidades de desarrollo profesional, concientizando a la autoridades responsables 
para la inversión  de recursos encaminada a otorgar oportunidades de capacitación y crecimiento profesional tanto en 
habilidades duras relacionadas con las funciones específicas del personal y también capacitación en habilidades 
blandas que mejoren sus habilidades interpersonales y promuevan su desarrollo integral, esto ayudará a que el equipo 
se sienta valorado y motivado al mejorar sus habilidades y conocimientos. 
Adicionalmente y de manera general se considera importante para mantener y mejorar la satisfacción laboral del 
personal, implementar estrategias que promuevan un ambiente de trabajo positivo. 
1. Reconocimiento y valoración del trabajo realizado: Es relevante reconocer y valorar el esfuerzo y trabajo del 
personal, esto contribuye a aumentar su motivación y por tanto su satisfacción laboral. 
3. Fomentar la comunicación y el trabajo en equipo: Promover una comunicación abierta, efectiva y asertiva, así como 
fomentar el trabajo en equipo, ayuda a crear un ambiente colaborativo y positivo en el que el personal se sienta parte 
de un equipo unido. 
4. Propiciar y respetar un equilibrio entre la vida laboral y personal: Proporcionar flexibilidad en los horarios de trabajo 
y respetar los horarios y días de descanso del personal ayuda a reducir el estrés aún más tratándose de un área que por 
sus características suele tener presión en tiempo y carga de trabajo. 
5. Seguir incentivando la participación y la toma de decisiones: Permitir que el personal participe en la toma de 
decisiones y aportar ideas para mejorar los procesos de trabajo puede aumentar su compromiso y satisfacción laboral. 
 
CONCLUSIONES 
Con la realización de este estudio se busca contribuir a una mejor gestión del capital humano en el área de estudio y 
promover  la importancia del bienestar en los entornos de trabajo. Se pudo dar cumplimiento al objetivo general del 
proyecto evaluando la satisfacción laboral en el personal del Departamento de Tesorería en una institución de la 
Administración Pública en Michoacán.  
La aplicación del diagnóstico permitió identificar que el Departamento de Tesorería tiene un nivel favorable de 
satisfacción laboral en general, sin embargo mediante el análisis a detalle de las respuestas que se obtuvieron se pudo 
conocer que aún es necesario fomentar diversas acciones para mejorar aún más la satisfacción laboral en las 
dimensiones en las que se obtuvo una menor puntuación  las cuales son las “Condiciones ambientales, infraestructuras 
y recursos” y “Formación” y con ello incidir positivamente en el desempeño del personal para propiciar una mejor 
atención a los proveedores y a los usuarios del área. 
Los resultados obtenidos muestran que es posible identificar niveles favorables de satisfacción laboral en la 
Administración Pública, en la cual influyen positivamente factores como la establidad laboral, que en muchas 
ocasiones estas instituciones otorgan a su personal de base, puestos y tareas definidas y en este caso en particular la 
percepción de una Dirección Administrativa adecuada, por otra parte las áreas de oportunidad detectadas tienen 
relación con aspectos que requieren la asignación y erogación de recursos presupuestales, como lo es la formación y 
capacitación del personal y la mejora en las condiciones ambientales, infraestructuras y equipos de trabajo, situación 
que suele ser complicada en contextos de recursos insuficientes o limitados, sin embargo representan una inversión 
para la generación del talento humano, mas aún tratandose del sector público que con frecuencia suele ser criticado en 
cuanto al servicio otorgado. 
Se sugiere dar seguimiento al menos cada año del diagnóstico de satisfacción laboral con la finalidad de actualizar la 
información y revisar los avances y acciones de mejora específicas sobre el tema. 
Es  evidente que las características, necesidades, comportamientos y motivaciones de las personas en los entornos 
laborales se han ido modificando y con mayor velocidad en los últimos años, por lo cual es relevante y necesario 
conocer la percepción del personal respecto a su satisfacción laboral, para poder ir planeando, gestionando y reteniendo 
de manera adecuada el potencial del mismo.  
La información obtenida de este diagnóstico puede ser útil para determinar acciones concretas orientadas a las cubrir 
las necesidades de los colaboradores, generar las condiciones adecuadas para hacer crecer y desarrollar tanto al 
personal actual como al que ingrese en un futuro, así como para mejorar el bienestar de los empleados y en 
consecuencia, elevar la eficiencia y la calidad de los servicios que se ofrecen a la ciudadanía. 
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 RESUMEN 

 En  los  últimos  años  ha  crecido  el  número  de  Organizaciones  No  Lucrativas  en  México.  Éstas  muchas  veces  obtienen 
 sus  recursos  por  donaciones.  Por  lo  que  requieren  implementar  estrategias  de  marketing  adecuadas  para  lograr  su 
 objetivo.  El  objetivo  es  identificar  las  estrategias  de  comunicación  que  implementan  las  organizaciones  no  lucrativas 
 para  lograr  su  objetivo.  Esta  investigación  se  basa  en  un  análisis  documental,  a  través  de  la  revisión  documental  de 
 literatura  científica  en  buscadores  y  bases  de  datos.  Se  analizaron  diferentes  tipos  de  organizaciones  no  lucrativas,  en 
 su  estrategia  de  comunicación;  encontrando  que  muy  pocas  cuentas  con  una  página  web,  lo  que  genera  confianza  a 
 su  público  objetivo,  sin  embargo,  no  tiene  una  mezcla  de  promoción  adecuada,  ya  que  no  utilizan  los  métodos  y 
 canales  de  medios  acorde  a  su  público  objetivo.  Otras  utilizan  solamente  redes  sociales  para  darse  a  conocer  como: 
 Facebook  e  Instagram,  pero  carecen  de  uniformidad  en  sus  publicaciones 

 INTRODUCCIÓN 

 Las  organizaciones  No  Lucrativas  (ONL)  el  fin  primordial  no  es  el  de  obtener  una  utilidad,  sino  la  satisfacción 
 misma  de  quienes  consumen  sus  bienes  o  servicios;  bajo  esta  perspectiva,  y  sobre  todo  por  el  hecho  de  que  estas 
 organizaciones  muchas  veces  obtienen  sus  recursos  por  donaciones  de  integrantes  de  la  misma  sociedad,  el  público- 
 objetivo  se  convierte  en  multipersonal,  es  decir,  no  solamente  es  el  consumidor,  sino  el  donador  y  la  sociedad  en 
 general  quienes  van  a  estar,  por  decirlo  así,  evaluando  la  eficacia  y  eficiencia  de  estas  organizaciones.  La 
 infraestructura  y  el  presupuesto  de  los  cuales  disponen  las  ONL  son  generalmente,  comparándolos  con  las  empresas 
 lucrativas,  muy  limitados.  En  el  sector  caritativo,  las  herramientas  y  las  técnicas  mercadotécnicas  son  frecuentemente 
 empleadas  para  el  reclutamiento  de  voluntarios,  para  motivar  la  compra  de  bienes  y  servicios  derivados,  para  hacer 
 peticiones  al  gran  público  y  para  la  colecta  de  fondos  (Kotler,  P.  y  Lee,  N.,  2008). 

 A  finales  del  siglo  XX,  en  la  década  de  los  80s,  y  principalmente  en  los  90s,  muchas  organizaciones  no  lucrativas  se 
 dieron  cuenta  de  que  necesitaban  programas  de  marketing  para  sobresalir,  debido  a  la  disminución  de  recursos, 
 aportaciones  de  obras  de  caridad  o  altruismo,  así  como  subsidios  gubernamentales  que  anteriormente  facilitaban  su 
 mantenimiento,  y  que  por  diversas  circunstancias  se  ha  agudizado  aún  en  la  actualidad.  Esto  ha  permitido  que,  a 
 pesar  de  la  desfavorable  situación  económica  de  muchas  de  ellas,  recurren  a  la  mercadotecnia  como  un  salvavidas 
 para  la  crisis  puedan  tener. 

 La  comunicación  es  una  herramienta  de  marketing  estratégica  para  dar  a  conocer  la  organización.  Las 
 comunicaciones  van  a  utilizarse  tanto  para  atraer  como  para  persuadir,  es  esencial  el  desarrollar  la  lealtad  y  la 
 fidelidad  de  los  donantes  además  de  motivarlos,  también  la  publicidad  es  un  elemento  esencial  en  la  captación  de 
 fondos.  Algunas  organizaciones  utilizan  la  publicidad  de  masas  para  llegar  a  un  gran  número  de  diferentes  tipos  de 
 donantes.  Por  ello  es  de  interés  analizar  las  estrategias  de  comunicación  que  utilizan  las  organizaciones  no  lucrativas 
 y  poder  establecer  la  importancia  que  tiene  el  que  implementen  estrategias  de  marketing  adecuadas  para  que  puedan 
 lograr  su  propósito. 

 TEORÍA 

 Las  Organizaciones  No  Lucrativas 

 -  Concepto  de  las  Organizaciones  no  lucrativas  (ONL) 

 La  primera  característica  que  puede  observarse  cuando  nos  adentramos  en  el  estudio  de  las  organizaciones  no 
 lucrativas  es  la  imprecisión  que  existe  con  respecto  a  este  vocablo. 

 -Importancia  del  sector  no  lucrativo 
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 Entre  los  motivos  que  justifican  el  elevado  interés  actual  por  el  estudio  de  las  ONL  desde  distintas  perspectivas, 
 destaca  el  peso  específico  que  ha  ido  adquiriendo  este  sector  no  lucrativo  en  la  economía  mexicana.  La  falta  de 
 información  y,  en  el  mejor  de  los  casos,  la  falta  de  humanidad  en  los  criterios  tiene  como  consecuencia  que  los 
 resultados  obtenidos  no  sean  fácilmente  comparables.  No  obstante,  los  estudios  realizados  ponen  de  manifiesto  no 
 sólo  su  relevancia  actual  sino  su  continuo  crecimiento. 

 -Características  diferenciadoras  de  las  organizaciones  no  lucrativas  (ONL) 

 1.-  Los  objetivos  perseguidos:  el  objetivo  final  de  estas  instituciones  no  es  la  obtención  de  beneficio  económico, 
 como  en  las  lucrativas,  sino  de  objetivos  sociales.  Esta  finalidad  última  implica  sustanciales  diferencias  para  la 
 estrategia  de  estas  organizaciones,  así  como  para  el  posterior  control  de  sus  resultados. 

 2.-  La  forma  de  obtener  los  recursos  financieros:  las  ONL  suelen  ofrecer  sus  productos  sin  obtener  por  ello  una 
 contraprestación  monetaria,  o  recibiendo  solo  una  parte  de  su  coste,  por  lo  que  no  generan  recursos  suficientes  para 
 financiar  su  actividad  y  precisan  de  financiación  adicional. 

 3.-  Diversos  públicos  a  los  que  atender:  las  OLN  no  solo  deben  ofrecer  bienes  y  servicios  que  satisfagan  las 
 necesidades  de  los  beneficios  que  atienden,  sino  que  han  de  satisfacer  también  al  mercado  de  los  colaboradores. 

 4.-  Mayor  dificultad  en  la  segmentación  del  mercado:  la  segmentación  de  mercados  como  técnica  del  marketing 
 supone  para  algunos  promotores  sociales  una  forma  de  discriminación,  dado  que  se  centra  en  unas  partes  del 
 mercado  e  ignora  a  otras. 

 5.-  Análisis  de  mercado,  más  difícil:  debido  a  las  características  de  los  problemas  que  se  estudian,  tan  complejos  y 
 variados  como  la  drogadicción,  los  hábitos  sexuales  o  las  motivaciones  para  realizar  aportaciones  o  ayudas  que  se 
 destinan  a  fines  sociales. 

 6.-  La  naturaleza  de  los  productos  ofrecidos:  en  este  tipo  de  organizaciones,  su  objeto  de  intercambio  es,  en  muchos 
 casos,  un  comportamiento  social,  una  idea  o  un  servicio;  es  decir  intangibles. 

 7.-  Aparente  contradicción  entre  los  objetivos  de  la  organización  y  los  beneficiarios  o  colaboradores:  las  ONL  a 
 menudo  tienen  como  objetivo  impedir  aquello  que  desean  hacer  algunas  personas.  Es  lo  que  en  marketing  se  le 
 denomina  demanda  indeseable,  o  aquel  estado  de  la  demanda  en  que  el  mercado  se  siente  atraído  por  productos  que 
 conllevan  consecuencias  sociales  indeseables.  Existen  ONL  cuyo  objetivo  es  intentar  que  abandonen  ciertos 
 comportamientos  como,  por  ejemplo:  drogas,  alcohol,  etc. 

 Otras  veces,  las  ONL  tratan  de  fomentar  la  adopción  de  determinadas  conductas.  En  este  caso  se  denomina  demanda 
 negativa,  que  es  aquel  estado  de  la  demanda  en  el  que  el  mercado  no  sólo  no  busca  el  producto,  sino  que  lo 
 desaprueba  o  incluso  trata  de  evitarlo. 

 En  cualquiera  de  estas  situaciones,  es  importante  y  necesario  proporcionar  al  individuo  gran  cantidad  de  información 
 para  facilitar  el  cambio  en  el  comportamiento. 

 8.-  Falta  de  conocimientos  de  gestión,  en  general,  y  de  marketing,  en  particular:  El  marketing  no  es  sólo  ventas, 
 publicidad  y/o  promoción.  El  marketing  es  una  filosofía  y  una  técnica  con  distintos  instrumentos  que  han  de 
 coordinarse  para  alcanzar  el  objetivo  de  satisfacer  las  necesidades  del  público  objetivo  y  de  la  sociedad  en  general. 

 9.-  Intenso  escrutinio  público:  Aunque  toda  organización  tiene  la  responsabilidad  de  perseguir  sus  objetivos  de  forma 
 ética  y  responsable,  para  muchos  autores  las  ONL  deben  alcanzar  un  nivel  ético  superior.  Utilizan  los  recursos  y 
 buena  voluntad  de  la  sociedad  para  satisfacer  las  necesidades  sociales.  Por  tanto,  deben  tener  un  cuidado  especial  con 
 los  fines  que  buscan  y  los  métodos  que  emplean. 

 10.-  Generación  de  expectativas  demasiado  altas:  en  muchas  ocasiones,  se  espera  de  estas  organizaciones  que 
 solucionen  determinados  problemas,  cuando  en  realidad  éstos  son  tan  complejos  que  la  solución  definitiva  es 
 prácticamente  imposible. 

 Ampliación  del  alcance  del  marketing  en  el  sector  no  lucrativo 

 En  sus  orígenes,  la  aplicación  del  marketing  se  limitaba  a  los  denominados  bienes  (productos  tangibles)  y  al  área 
 económico/empresarial.  No  es  hasta  mediados  de  la  década  de  los  sesenta  cuando  se  empieza  a  plantear  una 
 ampliación  de  estos  límites.  Para  Hunt,  la  primera  definición  de  marketing  que  no  se  refería  únicamente  a  las 
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 actividades  empresariales  fue  la  del  Departamento  de  Marketing  de  la  Universidad  de  Ohio,  en  1965.  En  esta 
 definición  se  considera  el  marketing  como  un  proceso  social. 

 Posteriormente,  Kotler  y  Levy  se  manifestaron  a  favor  de  una  ampliación  del  concepto  de  marketing.  En  un  artículo 
 escrito  en  1969,  resalta  el  hecho  de  que  hay  otras  organizaciones  sin  ánimo  de  lucro  (iglesias,  escuelas,  etc.)  que 
 tienen  productos  y  clientes,  y  realizan  actividades  análogas  a  las  llevadas  a  cabo  en  las  empresas. 

 En  el  mismo  sentido,  Lazer  define  que  deben  reconocerse  las  dimensiones  sociales  del  marketing  y  percibirlo  como 
 algo  más  que  una  tecnología  para  la  empresa.  Dos  años  más  tarde,  Kotler  y  Zaltman  introducen  y  definen  el  concepto 
 de  <<  marketing  social  >>,  cuya  finalidad  es  influir  en  la  aceptación  de  ideas  sociales. 

 Kotler  y  Zaltman  (1971)  “  El  marketing  social  es  el  diseño,  implementación  y  control  de  programas  pensados  para 
 influir  en  la  aceptación  de  ideas  sociales,  implicando  consideraciones  de  planificación,  de  producto,  precio, 
 distribución,  comunicación  e  investigación  del  marketing”. 

 En  la  actualidad,  la  aplicación  del  marketing  a  las  organizaciones  sin  ánimo  de  lucro  ha  supuesto  un  gran  avance  en 
 este  campo.  Además  de  las  empresas,  existe  un  gran  número  de  ONL  que  realizan  intercambios,  que  pueden  verse 
 favorecidos  y  mejorados  si  se  aplican  los  principios  del  marketing. 

 Si  analizamos  la  evolución  del  concepto  de  marketing  a  lo  largo  del  tiempo,  se  observa  que  la  orientación  de  la 
 relación  de  intercambio  es  consecuencia  de  la  situación  competitiva. 

 Las  actividades  humanitarias  solían  ser  realizadas  por  pocas  organizaciones;  eran  las  únicas  que  ofrecían  y,  por  tanto, 
 siempre  resultaban  escasas,  con  independencia  del  tipo  que  fueran.  En  cuanto  al  mercado  de  colaboradores,  hasta 
 hace  relativamente  pocos  años  en  México  no  eran  numerosas  las  ONL  que  buscaban  benefactores  solidarios. 

 Esta  situación  contrasta  con  la  actual,  donde  una  multitud  de  organizaciones  solicitan  la  colaboración  de  los 
 ciudadanos.  La  aparición  de  nuevas  organizaciones  que  tienen  los  mismos  objetivos  y  mercados  las  han  forzado  a 
 buscar  una  mejora  en  su  posición,  dando  origen  también  en  este  campo  a  lo  que  podemos  denominar  competencia  o 
 concurrencia.  No  tiene  la  misma  intensidad  que  en  el  ámbito  empresarial,  y  existe  una  cooperación  colaboración 
 entre  estas  instituciones  que  claramente  las  distingue. 

 Sin  embargo,  desde  las  perspectivas  del  colaborador,  sí  que  las  percibe  como  competidoras,  ya  que  tendrá  que  elegir 
 entre  ellas  para  decidir  con  cuál  colaborar. 

 Intercambios  y  Públicos  Objetivos  En  Las  ONL 

 -La  relación  de  intercambio  en  el  ámbito  no  lucrativo 

 Esta  estandarización  se  justifica  bajo  una  perspectiva  muy  lógica:  todas  las  empresas  mantienen  un  mismo  fin,  que 
 no  es  otro  que  alcanzar  el  máximo  beneficio  económico  posible,  de  tal  forma  que  se  garantice  la  supervivencia  de  la 
 empresa  y  se  satisfagan  las  expectativas  de  sus  propietarios.  De  igual  modo,  la  consecución  del  beneficio  se  relaciona 
 estrechamente  con  el  mercado  al  cual  la  empresa  ofrece  sus  productos,  y  puede  verse  altamente  moderada  por  la 
 actuación  de  los  elementos  de  su  entorno.  Con  todo  esto,  cualquier  empresa  puede  identificar  cuáles  son  los  agentes 
 que  participan  de  sus  intercambios  y  quién  conforma  su  público  objetivo. 

 -Los  públicos  objetivo  de  una  ONL  (los  beneficiarios,  colaboradores  y  otros  públicos) 

 Determinar  cuál  es  el  mercado  o  público  objetivo  al  que  se  dirige  una  ONL  resulta  complejo.  Como  se  ha  observado 
 en  la  especificación  de  sus  intercambios,  podemos  encontrar  diferentes  tipos  de  mercados.  En  este  sentido,  más  allá 
 de  los  públicos  comunes  a  toda  organización,  en  las  ONL  y  los  colaboradores  o  donantes. 

 Los  Instrumentos  de  Marketing  en  Las  Organizaciones  No  Lucrativas 

 Sin  olvidar  ni  desatender  a  las  características  que  definen  y  dan  sentido  a  las  organizaciones  no  lucrativas,  estas 
 entidades  deben  trabajar  para  incrementar  el  grado  de  orientación  a  sus  públicos  objetivo  en  el  desarrollo  de  sus 
 actividades.  Para  ello,  es  fundamental  adaptar  los  productos  que  ofrecen,  su  precio,  el  acceso  a  los  mismos  a  través 
 de  la  distribución  y  su  comunicación  a  las  necesidades  y  deseos  de  los  usuarios  que  se  benefician  de  la  ONL. 

 -El  producto 
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 Que  ofrece  la  ONL  :  no  puede  sobrevivir  mucho  tiempo  si  su  oferta  no  es  suficientemente  atractiva  para  el  mercado. 

 Para  empezar  a  plantear  la  estrategia  de  producto,  se  debe  definir  qué  es  lo  que  ofrecen  estas  organizaciones. 
 Identificando  lo  que  el  consumidor  obtiene  (beneficio)  y  lo  que  debe  pagar  (precio/coste).  El  concepto  del  producto 
 que  ofrece  cualquier  organización  a  un  mercado  se  puede  plantear  partiendo  de  dos  enfoques  esencialmente  distintos: 
 1)  el  centrado  en  el  producto  en  sí  mismo  (en  sus  características  técnicas)  y  2)  el  centrado  en  las  necesidades  del 
 consumidor.  Por  lo  que  es  importante  que  el  enfoque  de  producto  en  las  ONL  sea  en  las  necesidades  del  consumidor. 

 En  las  organizaciones  no  lucrativas  pueden  coexistir  dos  tipos  de  productos,  uno  para  los  donantes  y  otro  para  los 
 clientes.  El  producto  o  servicio  en  este  tipo  de  organizaciones  incluye  un  componente  intangible  que  puede  estar 
 compuesto  por  satisfacción  personal,  bienestar,  orgullo,  sentimiento  de  pertenencia,  etc. 

 -Los  servicios 

 Una  gran  cantidad  de  ONL  ofrecen  básicamente  servicios.  Los  servicios  son  ofrecidos  por  personas  (médicos, 
 asistentes  sociales,  voluntarios,  psicólogos,  profesores,  abogados,  etc.)  sin  embargo  también  se  obtienen  servicios  por 
 el  uso  de  objetos  o  equipos  como  por  ejemplo  podemos  mencionar  equipos  que  se  suministran  a  los  pacientes  para 
 controlar  la  tensión,  niveles  de  glucosa  entre  otros. 

 Kotler  y  Andearsen  lo  definen  como  “  cualquier  actividad  o  beneficio  que  una  parte  ofrece  a  otra,  que  es 
 esencialmente  intangible  y  que  no  resulta  de  la  posesión  de  algo.  Su  producción  puede  estar  o  no  asociada  a  un 
 producto  tangible”  . 

 Aunque  los  servicios  son  intangibles  por  naturaleza,  muchos  necesitan  para  su  prestación  elementos  tangibles. 
 Además,  son  inseparables,  variables,  de  carácter  perecedero. 

 El  marketing  de  servicios  cuenta  con  una  importante  ventaja:  la  relación  directa  y  personal  entre  el  que  presta  el 
 servicio  y  el  usuario  del  mismo,  que  permite  a  aquel  tener  un  conocimiento  mejor  y  más  inmediato  de  las 
 necesidades  del  cliente  y  satisfacerlas  más  efectivamente. 

 -La  comunicación 

 La  comunicación  es  uno  de  los  instrumentos  tradicionalmente  más  asociado  al  marketing.  Es  indudable  que  se  trata 
 de  un  instrumento  con  un  peso  sustancial  en  la  estrategia  de  marketing  de  las  ONL,  sobre  el  que  deben  tomar 
 múltiples  e  importantes  decisiones.  La  comunicación  también  denominada  por  muchos  autores  “promoción”  puede 
 definirse  como  el  conjunto  de  actividades  que  tienen  como  objetivos  informar,  persuadir  y  recordar.  Que  se  utilizaran 
 de  acuerdo  a  las  circunstancias  (ciclo  de  vida)  que  enfrente  la  organización. 

 La  comunicación  es  un  proceso  por  el  que  se  transmite  un  mensaje  desde  un  emisor  a  un  receptor.  El  objetivo  es  que 
 la  información  que  transmite  el  emisor  sea  recibida  e  interpretada  correctamente  por  el  receptor  ya  que,  de  lo 
 contrario,  el  efecto  no  será  el  deseado,  y  los  esfuerzos  inútiles.  En  un  proceso  de  comunicación  cabe  distinguir  cinco 
 componentes:  el  emisor  de  la  información,  el  mensaje  o  idea  que  se  quiere  transmitir,  el  medio  o  canal  a  través  del 
 cual  se  transmite  el  mensaje,  el  receptor  o  destinatario  del  mismo  y  la  respuesta  del  receptor  al  mensaje.  El  objetivo 
 es  alcanzar  una  respuesta  positiva  que  se  traduzca  en  la  adquisición  del  bien,  servicio  o  adaptación  al 
 comportamiento  que  se  propone. 

 La  comunicación  requiere  de  la  preparación  y  transmisión  de  mensajes  específicos  que  resulten  efectivos.  Para  ello 
 deben  definirse  como  pasos  necesarios  a  seguir:  primero,  determinar  claramente  los  objetivos  de  la  comunicación; 
 segundo,  generar  mensajes;  tercero,  seleccionar  los  medios  de  comunicación  a  emplear,  y  cuarto,  evaluar  los 
 mensajes  y  seleccionar  el  más  adecuado. 

 La  promoción  utiliza  diferentes  métodos  como:  publicidad,  venta  personal,  promoción  de  venta,  relaciones  públicas 
 y  marketing  de  contenido  y  social  media. 

 Las  comunicaciones  van  a  utilizarse  tanto  para  atraer  como  para  persuadir,  es  esencial  el  desarrollar  la  lealtad  y  la 
 fidelidad  de  los  donantes  además  de  motivarlos.  También  la  publicidad  es  un  elemento  esencial  en  la  captación  de 
 fondos.  Algunas  organizaciones  utilizan  la  publicidad  de  masas  para  llegar  a  un  gran  número  de  diferentes  tipos  de 
 donantes.  La  utilización  de  los  instrumentos  de  comunicación  tendrá  que  ser  la  adecuada,  buscando  la  mayor 
 efectividad. 
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 METODOLOGÍA 

 Esta  investigación  se  basa  en  un  análisis  documental,  a  través  de  la  revisión  documental  de  literatura 
 científica,  en  buscadores  y  bases  de  datos,  en  donde  se  analizaron  diferentes  tipos  de  organizaciones  no 
 lucrativas,  en  su  estrategia  de  comunicación. 

 RESULTADOS 

 Una  vez  aplicada  la  metodología,  se  encontraron  los  siguientes  resultados,  mismos  que  se  muestra  las  estrategias  de 
 comunicación  identificadas,  que  aplican  algunas  las  Organizaciones  No  Lucrativas  dedicadas  a  diferentes  actividade 
 en  la  siguiente  tabla: 

 Organización  SOCIEDAD  PROTECTORA  DE  ESPECIES 
 VULNERABLES  S.A  . 

 Clasificación  Medio  ambiente 

 Comunicación 

 Venta  Personal  NP 

 Publicidad  ●  Redes  sociales:  Facebook 

 ●  Marketing  de  boca  en  boca  y  de  estilo  de  vida 

 Relaciones  Públicas  NP 

 Marketing  de  Contenido  NP 

 Promoción  de  Ventas  Mensajes  personalizados  a  las  audiencias  correctas 

 Organización  CASA  HOGAR  SOLEDAD  FLORES  DE 

 FIGAREDO 

 Clasificación  Servicios  Sociales 

 Comunicación 

 Venta  Personal  NP 

 Publicidad  Redes  Sociales:  Facebook 

 Relaciones  Públicas 
 Apoyo  de  páginas  más  reconocidas  dentro  de  Morelia 

 para  llegar  a  más  personas 

 Marketing  de  Contenido  NP 

 Promoción  de  Ventas  NP 

 Organización  ASOCIACIÓN  MEXICANA  DE  AYUDA  A 
 NIÑOS  CON  CÁNCER  (AMANC) 

 Clasificación  Salud 

 Página  Web  amancmichoacan.com 

 Comunicación 

 Venta  Personal  NP 

 Publicidad  Redes  sociales:  Facebook,  Instagram,  Tiktok  y  X 

 Relaciones  Públicas  NP 

 Marketing  de  Contenido  NP 
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 Promoción  de  Ventas  NP 

 Organización  ALBERGUE  MARÍA  SALUD  A.C. 

 Clasificación  Salud 

 Comunicación 

 Venta  Personal  NP 

 Publicidad  NP 

 Relaciones  Públicas  NP 

 Marketing  de  Contenido  NP 

 Promoción  de  Ventas  NP 

 Organización  GENERANDO  HOGARES  DE  AMORES  PARA 
 ANIMALES  DESPROTEGIDOS 

 Clasificación  Medio  ambiente 

 Comunicación 

 Venta  Personal  NP 

 Publicidad  ●  Radio 

 ●  Redes  sociales:  facebook 

 ●  Promoción  BTL 

 Relaciones  Públicas  NP 

 Marketing  de  Contenido  NP 

 Promoción  de  Ventas  NP 

 Organización  ÉXODO  HORIM 

 Clasificación  Religión 

 Comunicación 

 Venta  Personal  NP 

 Publicidad 

 ●  Flyers 

 ●  Carteles 

 ●  Redes  sociales:  Facebook  e  Instagram 

 ●  Marketing  de  boca  en  boca  y  de  estilo  de  vida 

 Relaciones  Públicas  NP 

 Marketing  de  Contenido  NP 

 Promoción  de  Ventas  NP 

 Organización  MESE  VASCO  DE  QUIROGA  I.A.P. 

 Clasificación  Servicios  sociales 

 Página  web  mesevascodequiroga.com 

 Comunicación 

 Venta  Personal  NP 

 Publicidad  Redes  sociales:  Facebook  y  X 

 Relaciones  Públicas  Eventos  organizados  por  empresas 

 Marketing  de  Contenido  NP 
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 Promoción  de  Ventas  NP 

 Organización  REFUGIO  SANTA  FÉ 

 Clasificación  Servicios  Sociales 

 Página  Web  RefugioSantaFe.org 

 Comunicación 

 Venta  Personal  Concientizar  a  través  de  la  prevención  por  medio  de 

 pláticas  y  actividades  de  temas  relacionados  a  la 

 problemática 

 Publicidad  Redes  sociales:  Facebook,  Instagram,  YouTube  y  X 

 Relaciones  Públicas  NP 

 Marketing  de  Contenido  NP 

 Promoción  de  Ventas  Patrocinios 

 Organización  HOGAR  EMAÚS 

 Clasificación  Servicios  sociales 

 Comunicación 

 Venta  Personal  NP 

 Publicidad  Redes  sociales:  Facebook,  Instagram,  YouTube  y  X 

 Relaciones  Públicas  NP 

 Marketing  de  Contenido  NP 

 Promoción  de  Ventas  NP 

 Organización  FUNDACIÓN  RETO  ECOLÓGICO 

 Clasificación  Medio  ambiente 

 Página  Web  https://www.retoecologico.org.mx/nosotros-2/ 

 Comunicación 

 Venta  Personal  NP 

 Publicidad  Redes  sociales:  Facebook,  YouTube  y  X 

 Relaciones  Públicas  NP 

 Marketing  de  Contenido  NP 

 Promoción  de  Ventas  NP 

 Organización  FUNDACIÓN  CELESTIAL  FEMENIL 

 Clasificación  Servicios  sociales 

 Comunicación 

 Venta  Personal  NP 

 Publicidad  Redes  sociales:  Facebook 

 Relaciones  Públicas  NP 

 Marketing  de  Contenido  NP 

 Promoción  de  Ventas  NP 

 Organización  GUERREROS  VERDES 

 Clasificación  Medio  ambiente 
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 Comunicación 

 Venta  Personal  NP 

 Publicidad  ●  Redes  Sociales:  Facebook 

 ●  Carteles 

 Relaciones  Públicas  ●  Carreras 

 ●  Marchas  pacíficas 

 Marketing  de  Contenido  NP 

 Promoción  de  Ventas  NP 

 Organización  ZINAPÉCUARO  CUENTA  CONMIGO 

 Clasificación  Servicios  sociales 

 Comunicación 

 Venta  Personal  NP 

 Publicidad  Redes  Sociales:  Facebook 

 Relaciones  Públicas  NP 

 Marketing  de  Contenido  NP 

 Promoción  de  Ventas  NP 

 Tabla  1.  Elaboración  propia  con  los  datos  recopilados. 

 . 

 De  los  diferentes  tipos  de  organizaciones  no  lucrativas  analizadas  desde  su  estrategia  de  comunicación,  se  puede 
 observar  que  en  gran  medida  las  organizaciones  identificadas  como  pequeñas,  carecen  de  una  estrategia  de 
 comunicación  clara.  No  cuentan  con  una  página  web,  sitio  en  donde  se  puede  revisar  información  de  la  organización 
 no  lucrativa,  y  que  genera  confianza  para  el  público  objetivo  (beneficiarios,  donadores,  voluntarios  y  patrocinadores). 
 Cabe  mencionar,  que,  si  manejan  algunas  redes  sociales  como  Facebook  e  Instagram,  sin  embargo,  no  cuentan  con 
 información  actualizada;  lo  que  pone  en  desventaja  a  estas  organizaciones  contra  otras.  En  organizaciones  más 
 grandes,  si  se  identifica  una  estrategia  de  comunicación  más  clara,  primeramente,  cuentan  con  la  página  web,  que 
 como  ya  se  mencionó,  proporciona  información  de  la  misma  y  genera  confianza  a  su  público  objetivo,  manejan  redes 
 sociales:  Facebook,  Instagram,  YouTube  y  TikTok,  encontrando  una  uniformidad  en  sus  diferentes  publicaciones  en 
 los  diferentes  medios  utilizados,  lo  que  logra  una  identidad  de  la  misma.  Todo  ello,  contribuye  a  lograr  más 
 fácilmente  sus  objetivos,  recordando  que  estas  subsisten  en  su  mayoría  por  el  apoyo  de  sus  donadores,  patrocinadores 
 y  voluntarios. 

 CONCLUSIONES 

 En  los  últimos  años  ha  crecido  el  número  de  organizaciones  no  lucrativas  en  México,  destacando  la  importancia  que 
 estas  tienen,  ya  que  contribuyen  al  desarrollo  económico  del  país,  ya  que  su  propósito  es  atender  problemas  sociales, 
 tales  como:  influir  en  cambios  de  comportamiento,  fomentar  la  adopción  de  determinadas  conductas,  entre  otros. 
 Estas  han  tenido  la  necesidad  de  recurrir  a  estrategias  de  marketing,  debido  a  la  disminución  de  recursos  tanto  por 
 parte  de  los  subsidios  de  gobierno,  como  de  los  donadores  y  que  son  necesarios  para  su  subsistencia.  Por  lo  que  es 
 muy  importante  que  implementen  estrategias  de  marketing  enfocadas  a  sus  diferentes  públicos  objetivo,  tales  como: 
 beneficiarios,  donadores,  patrocinadores  y  voluntarios,  para  que  puedan  tener  un  impacto  positivo  en  ellos.  Para  ello 
 es  indispensable  que  se  apoyen  de  expertos  en  marketing,  para  que  puedan  implementar  un  programa  de  marketing 
 acorde  a  sus  necesidades,  llevando  una  mezcla  de  promoción  con  los  métodos  y  los  canales  adecuados,  para  que 
 puedan  informar,  persuadir,  recordar  y  conectar  con  su  público  objetivo  y  puedan  lograr  sus  objetivos. 
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 RESUMEN 

 La  combinación  de  la  metodología  Lean  con  la  gestión  del  talento  humano  busca  optimizar  el  rendimiento 
 organizacional  mediante  la  mejora  de  la  eficiencia,  la  innovación  y  el  desarrollo  del  capital  humano.  La 
 metodología  Lean,  centrada  en  la  eliminación  de  desperdicios  y  la  mejora  continua,  se  une  a  prácticas  de  gestión 
 del  talento  humano  como  reclutamiento,  desarrollo  y  retención  de  empleados.  Esta  sinergia  promueve  una 
 eficiencia  mejorada,  una  cultura  de  mejora  continua,  el  desarrollo  del  capital  humano  y  el  fomento  de  la 
 innovación,  lo  que  puede  conducir  al  éxito  a  largo  plazo  de  la  organización. 

 Palabras  clave:  Metodología  Lean,  Gestión  del  talento  humano,  Eficiencia,  Innovación 

 INTRODUCCIÓN 

 La  combinación  de  la  metodología  Lean  con  la  gestión  del  talento  humano  emerge  como  un  enfoque  estratégico 
 fundamental  en  el  ámbito  empresarial  contemporáneo.  En  un  entorno  caracterizado  por  la  competencia  global,  la 
 incertidumbre  y  la  necesidad  de  adaptación  constante,  la  sinergia  entre  estas  dos  disciplinas  se  erige  como  un 
 motor  esencial  para  el  éxito  organizacional.  La  Metodología  Lean,  conocida  por  su  énfasis  en  la  eficiencia,  la 
 eliminación  de  desperdicios  y  la  mejora  continua,  se  fusiona  con  las  prácticas  de  gestión  del  talento  humano,  que 
 abarcan  desde  el  reclutamiento  hasta  el  desarrollo  y  la  retención  de  empleados.  Esta  convergencia  no  solo  busca 
 optimizar  los  procesos  operativos,  sino  también  potenciar  el  capital  humano,  fomentar  la  innovación  y  fortalecer 
 la  resiliencia  organizacional.  En  este  contexto,  comprender  y  aplicar  los  principios  de  Lean  en  la  gestión  del 
 talento  humano  se  vuelve  crucial  para  impulsar  la  competitividad,  la  sostenibilidad  y  el  crecimiento  en  un  mundo 
 empresarial  dinámico  y  desafiante. 

 El  objetivo  de  este  estudio  es  explorar  la  integración  de  la  Metodología  Lean  con  la  gestión  del  talento  humano, 
 con  el  fin  de  comprender  su  impacto  en  la  eficiencia  operativa,  la  innovación  y  el  desarrollo  del  capital  humano 
 en  las  organizaciones.  Se  busca  analizar  cómo  la  aplicación  de  los  principios  Lean  en  la  gestión  del  talento  puede 
 optimizar  los  procesos  de  reclutamiento,  desarrollo  y  retención  de  empleados,  así  como  promover  una  cultura  de 
 mejora  continua  y  fomentar  la  innovación  en  un  entorno  empresarial  en  constante  evolución.  A  través  de  este 
 objetivo,  se  pretende  ofrecer  una  visión  integral  de  cómo  la  sinergia  entre  Lean  y  la  gestión  del  talento  humano 
 puede  contribuir  al  éxito  y  la  competitividad  sostenible  de  las  organizaciones  en  el  contexto  actual. 

 La  pregunta  central  de  investigación  radica  en:  ¿Cómo  puede  la  integración  de  la  metodología  Lean  con  la 
 gestión  del  talento  humano  mejorar  la  eficiencia  operativa,  fomentar  la  innovación  y  potenciar  el  desarrollo  del 
 capital  humano  en  las  organizaciones  contemporáneas? 

 MARCO  CONCEPTUAL 

 El  presente  marco  proporciona  una  base  teórica  para  comprender  cómo  la  integración  de  Lean  y  la  gestión  del 
 talento  humano  puede  contribuir  a  mejorar  la  eficiencia  operativa,  fomentar  la  innovación  y  potenciar  el 
 desarrollo  del  capital  humano  en  las  organizaciones  contemporáneas. 

 La  Metodología  Lean  es  un  enfoque  de  gestión  que  se  originó  en  Toyota  en  Japón  y  se  ha  extendido  a  una 
 variedad  de  industrias  y  sectores.  Se  centra  en  la  maximización  del  valor  para  el  cliente  al  eliminar  desperdicios 
 y  optimizar  los  procesos  (Angeles-Gil,  2017).  Algunos  aspectos  clave  de  la  metodología  Lean  incluyen: 

 Principios  Fundamentales  de  Lean: 

 ●  Valor:  Identificar  qué  actividades  agregan  valor  desde  la  perspectiva  del  cliente  y  eliminar  las  que  no  lo 
 hacen. 
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 ●  Flujo  de  trabajo  continuo:  Buscar  la  fluidez  en  los  procesos,  eliminando  cuellos  de  botella  y  optimizando  el 
 flujo  de  trabajo  desde  el  inicio  hasta  el  final. 

 ●  Eliminación  de  desperdicios:  Identificar  y  eliminar  todo  lo  que  no  agrega  valor  al  producto  o  servicio  final, 
 incluyendo  sobreproducción,  esperas,  movimientos  innecesarios,  inventario  excesivo,  procesos  defectuosos 
 y  transporte  inútil. 

 ●  Mejora  continua:  Fomentar  una  cultura  de  mejora  constante,  donde  se  busquen  continuamente  formas  de 
 optimizar  los  procesos  y  aumentar  la  eficiencia. 

 Herramientas  Lean  (Cuatrecasas  y  Olivella,  2005): 

 ●  Kaizen:  Enfoque  en  la  mejora  continua,  fomentando  la  participación  de  todos  los  empleados  en  la 
 identificación  y  resolución  de  problemas. 

 ●  Just-in-Time  (JIT):  Producción  o  entrega  de  productos  justo  a  tiempo  para  satisfacer  la  demanda, 
 minimizando  el  almacenamiento  de  inventario. 

 ●  Kanban:  Sistema  visual  de  gestión  de  inventario  que  ayuda  a  controlar  el  flujo  de  trabajo  y  minimiza  el 
 exceso  de  inventario. 

 ●  Poka-Yoke:  Diseño  de  procesos  a  prueba  de  errores  para  prevenir  defectos  o  errores  humanos. 
 ●  5S:  Metodología  para  organizar  el  espacio  de  trabajo  y  mejorar  la  eficiencia  mediante  la  clasificación,  orden, 

 limpieza,  estandarización  y  disciplina. 

 Enfoque  en  la  Eficiencia  Operativa  (Padilla,  2010): 

 ●  Reducción  de  tiempos  de  ciclo:  Identificación  y  eliminación  de  actividades  que  no  agregan  valor  para 
 reducir  el  tiempo  necesario  para  completar  un  proceso. 

 ●  Minimización  de  desperdicios:  Eliminación  sistemática  de  desperdicios  para  optimizar  los  recursos  y 
 mejorar  la  eficiencia  global  de  los  procesos. 

 La  Metodología  Lean  proporciona  un  marco  de  referencia  para  mejorar  la  eficiencia  operativa,  reducir  costos, 
 aumentar  la  calidad  y  responder  rápidamente  a  las  demandas  cambiantes  del  mercado.  Al  aplicar  estos  principios 
 y  herramientas  a  la  gestión  del  talento  humano,  las  organizaciones  pueden  optimizar  sus  procesos  de 
 reclutamiento,  desarrollo  y  retención  de  empleados,  lo  que  a  su  vez  contribuye  a  una  cultura  organizacional  más 
 ágil,  eficiente  e  innovadora. 

 La  gestión  del  talento  humano  se  refiere  a  las  estrategias,  políticas  y  prácticas  diseñadas  para  reclutar, 
 seleccionar,  desarrollar,  motivar  y  retener  a  los  empleados  de  una  organización.  Implica  la  creación  de  un 
 ambiente  de  trabajo  favorable  que  fomente  el  desarrollo  personal  y  profesional  de  los  empleados,  al  tiempo  que 
 contribuye  al  logro  de  los  objetivos  organizacionales  (Peralta,  s/f).  Algunos  aspectos  clave  de  la  gestión  del 
 talento  humano  incluyen: 

 Ciclo  de  Vida  del  Empleado  (Alles,  2010  )  : 

 ●  Reclutamiento  y  Selección:  Procesos  para  identificar  y  atraer  candidatos  cualificados  para  cubrir  las 
 vacantes  en  la  organización. 

 ●  Inducción  y  Adaptación:  Integración  de  los  nuevos  empleados  a  la  cultura  y  estructura  organizacional, 
 facilitando  su  adaptación  y  acelerando  su  productividad. 

 ●  Desarrollo  y  Capacitación:  Programas  diseñados  para  mejorar  las  habilidades  y  competencias  de  los 
 empleados,  promoviendo  su  crecimiento  profesional  y  personal. 

 ●  Evaluación  del  Desempeño:  Proceso  para  medir  y  evaluar  el  rendimiento  de  los  empleados,  identificando 
 fortalezas,  áreas  de  mejora  y  oportunidades  de  desarrollo. 

 ●  Retención:  Estrategias  para  motivar  y  retener  a  los  empleados  talentosos,  asegurando  su  compromiso  y 
 lealtad  hacia  la  organización. 

 Desarrollo  del  Capital  Humano  (Belkys,  2011): 

 ●  Formación  y  Capacitación:  Ofrecer  oportunidades  de  aprendizaje  y  desarrollo  que  mejoren  las  habilidades 
 técnicas  y  blandas  de  los  empleados. 

 ●  Mentoring  y  Coaching:  Programas  para  brindar  orientación  y  apoyo  individualizado  a  los  empleados, 
 facilitando  su  desarrollo  y  crecimiento  profesional. 
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 ●  Gestión  del  Desempeño:  Establecimiento  de  metas  claras  y  evaluación  periódica  del  rendimiento, 
 proporcionando  retroalimentación  constructiva  y  reconocimiento  por  los  logros. 

 ●  Planes  de  Sucesión:  Identificación  y  desarrollo  de  talento  interno  para  ocupar  puestos  clave  en  el  futuro, 
 garantizando  la  continuidad  y  estabilidad  organizacional. 

 Importancia  del  Compromiso  y  la  Motivación  (Pérez,  Vázquez  y  Levín,  2014): 

 ●  Fomentar  un  ambiente  de  trabajo  positivo  y  motivador  que  promueva  el  compromiso,  la  creatividad  y  la 
 colaboración  entre  los  empleados. 

 ●  Reconocer  y  recompensar  el  desempeño  excepcional,  proporcionando  incentivos  y  oportunidades  de 
 crecimiento  profesional. 

 ●  Escuchar  activamente  las  necesidades  y  preocupaciones  de  los  empleados,  y  tomar  medidas  para  abordarlas 
 de  manera  efectiva. 

 La  gestión  del  talento  humano  desempeña  un  papel  crucial  en  el  éxito  y  la  sostenibilidad  de  las  organizaciones, 
 ya  que  se  centra  en  el  activo  más  valioso  de  cualquier  empresa:  su  capital  humano.  Al  invertir  en  el 
 reclutamiento,  desarrollo  y  retención  de  empleados  talentosos  y  comprometidos,  las  organizaciones  pueden 
 fortalecer  su  competitividad,  aumentar  la  productividad  y  mantener  su  relevancia  en  un  entorno  empresarial  en 
 constante  cambio. 

 Integración  de  Lean  y  Gestión  del  Talento  Humano: 

 La  integración  de  la  metodología  Lean  con  la  gestión  del  talento  humano  implica  la  aplicación  de  los  principios 
 y  herramientas  Lean  a  los  procesos  relacionados  con  el  reclutamiento,  desarrollo  y  retención  de  empleados.  Esta 
 sinergia  busca  mejorar  la  eficiencia  operativa,  fomentar  la  innovación  y  potenciar  el  desarrollo  del  capital 
 humano  en  las  organizaciones.  Algunos  aspectos  clave  de  esta  integración  incluyen: 

 Reclutamiento  y  Selección  Eficientes: 

 ●  Utilización  de  herramientas  Lean,  como  el  mapeo  de  flujo  de  valor,  para  identificar  y  eliminar  desperdicios 
 en  el  proceso  de  reclutamiento  y  selección. 

 ●  Aplicación  de  técnicas  Lean,  como  la  estandarización  de  procesos  y  la  reducción  de  variabilidad,  para 
 agilizar  y  optimizar  la  identificación  y  contratación  de  talento. 

 Desarrollo  y  Formación  Continua: 

 ●  Integración  de  principios  Lean,  como  la  mejora  continua  y  el  enfoque  en  el  valor  agregado,  en  los 
 programas  de  capacitación  y  desarrollo  de  empleados. 

 ●  Uso  de  metodologías  Lean,  como  el  Kaizen,  para  promover  una  cultura  de  aprendizaje  continuo  y 
 desarrollo  profesional  dentro  de  la  organización. 

 Evaluación  del  Desempeño  Basada  en  Lean: 

 ●  Implementación  de  métricas  Lean,  como  el  tiempo  de  ciclo  y  la  calidad  del  trabajo,  para  evaluar  el 
 desempeño  de  los  empleados  de  manera  objetiva  y  significativa. 

 ●  Utilización  de  herramientas  Lean,  como  los  tableros  Kanban,  para  visualizar  y  monitorear  el  progreso  de 
 los  objetivos  de  desempeño  y  facilitar  la  retroalimentación  en  tiempo  real. 

 Cultura  Organizacional  Orientada  a  la  Mejora  Continua: 

 ●  Fomento  de  una  cultura  de  mejora  continua  y  colaboración,  donde  se  alienta  a  todos  los  empleados  a 
 identificar  y  resolver  problemas,  y  a  proponer  ideas  de  mejora. 

 ●  Integración  de  herramientas  Lean,  como  las  reuniones  diarias  de  equipo  y  los  eventos  Kaizen,  para 
 promover  la  participación  activa  de  los  empleados  en  la  mejora  de  procesos  y  la  resolución  de  problemas. 
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 Figura  1.-  Metodología  Lean  aplicada  a  la  Gestión  del  Talento  Humano 

 Fuente:  Elaboración  propia 

 La  integración  de  Lean  y  la  gestión  del  talento  humano  busca  aprovechar  los  principios  y  herramientas  Lean  para 
 optimizar  los  procesos  relacionados  con  el  capital  humano  en  la  organización.  Al  combinar  la  eficiencia 
 operativa  de  Lean  con  el  enfoque  centrado  en  las  personas  de  la  gestión  del  talento  humano,  las  organizaciones 
 pueden  mejorar  su  competitividad,  innovación  y  capacidad  para  atraer,  desarrollar  y  retener  el  talento  necesario 
 para  el  éxito  a  largo  plazo. 

 Propuesta  de  Desarrollo:  Lean  Talent 

 La  integración  de  Lean  y  la  gestión  del  talento  humano  implica  una  serie  de  acciones  específicas  que  las 
 organizaciones  pueden  llevar  a  cabo  para  aprovechar  al  máximo  esta  sinergia. 

 Algunas  consideraciones  que  se  deben  tomar  en  cuenta  para  lograr  Lean  Talent  son: 

 1.  Capacitación  del  personal:  Proporcionar  capacitación  en  los  principios  y  herramientas  Lean  a  los  profesionales 
 de  recursos  humanos  y  a  los  líderes  de  la  organización  para  que  comprendan  cómo  aplicarlos  en  los  procesos  de 
 gestión  del  talento  humano. 

 2.  Análisis  de  procesos:  Realizar  un  análisis  detallado  de  los  procesos  de  reclutamiento,  desarrollo  y  retención  de 
 empleados  para  identificar  áreas  de  desperdicio,  ineficiencia  o  potencial  de  mejora. 

 3.  Establecimiento  de  métricas  de  rendimiento:  Definir  métricas  clave  para  medir  el  rendimiento  de  los  procesos 
 de  gestión  del  talento  humano,  como  el  tiempo  de  contratación,  la  tasa  de  retención  de  empleados  y  la 
 satisfacción  del  empleado. 

 4.  Estándares  de  trabajo:  Establecer  estándares  de  trabajo  claros  y  procesos  estandarizados  para  los  procesos  de 
 gestión  del  talento  humano,  utilizando  herramientas  Lean  como  el  mapeo  de  flujo  de  valor  y  los  procedimientos 
 operativos  estándar. 

 5.  Promoción  de  la  participación  de  los  empleados:  Fomentar  la  participación  activa  de  los  empleados  en  la 
 identificación  de  problemas  y  propuestas  de  mejora  en  los  procesos  de  gestión  del  talento  humano,  utilizando 
 herramientas  Lean  como  el  Kaizen. 

 6.  Implementación  de  sistemas  de  gestión  visual:  Utilizar  sistemas  de  gestión  visual,  como  tableros  Kanban,  para 
 visualizar  el  estado  y  el  progreso  de  los  procesos  de  gestión  del  talento  humano  y  facilitar  la  comunicación  y  la 
 colaboración  entre  los  equipos. 

 7.  Desarrollo  de  una  cultura  de  mejora  continua:  Promover  una  cultura  organizacional  que  valore  la  mejora 
 continua  y  el  aprendizaje,  donde  los  empleados  se  sientan  empoderados  para  proponer  ideas  de  mejora  y 
 experimentar  con  nuevos  enfoques. 

 8.  Evaluación  y  ajuste:  Realizar  evaluaciones  periódicas  del  desempeño  de  los  procesos  de  gestión  del  talento 
 humano,  identificando  áreas  de  mejora  y  ajustando  los  enfoques  y  prácticas  según  sea  necesario. 
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 Figura  2.-  Lean  Talent 

 Fuente:  Elaboración  propia 

 Al  implementar  estas  acciones  y  adoptar  un  enfoque  integrado  de  Lean  y  gestión  del  talento  humano,  las 
 organizaciones  pueden  mejorar  la  eficiencia  de  sus  procesos,  fomentar  la  innovación  y  potenciar  el  desarrollo  del 
 capital  humano,  lo  que  contribuirá  al  éxito  a  largo  plazo  de  la  organización. 

 Al  aplicar  los  principios  Lean  a  los  procesos  de  gestión  del  talento  humano,  las  organizaciones  pueden  identificar 
 y  eliminar  actividades  que  no  agregan  valor,  lo  que  resulta  en  una  mayor  eficiencia  y  productividad.  La 
 estandarización  de  procesos  y  la  reducción  de  desperdicios  optimizan  los  flujos  de  trabajo,  reduciendo  los 
 tiempos  de  ciclo  y  aumentando  la  capacidad  de  respuesta  ante  las  demandas  del  mercado. 

 Además,  fomentar  una  cultura  de  mejora  continua  y  participación  activa  de  los  empleados  promueve  la 
 innovación  en  todos  los  niveles  de  la  organización.  Eliminar  barreras  burocráticas  y  promover  la 
 experimentación  y  el  aprendizaje  permite  a  los  empleados  proponer  nuevas  ideas,  implementar  cambios  y 
 adaptarse  rápidamente  a  las  condiciones  cambiantes  del  mercado. 

 Invertir  en  el  desarrollo  y  la  capacitación  de  los  empleados  mejora  sus  habilidades  y  competencias,  lo  que 
 aumenta  su  contribución  al  éxito  de  la  organización.  Un  enfoque  en  el  desarrollo  personal  y  profesional  de  los 
 empleados  aumenta  su  compromiso,  satisfacción  laboral  y  lealtad  hacia  la  organización,  lo  que  reduce  la  rotación 
 de  personal  y  mejora  la  retención  de  talento. 

 En  conjunto,  estas  mejoras  contribuyen  a  incrementar  la  competitividad  y  sostenibilidad  de  las  organizaciones. 
 La  combinación  de  una  mayor  eficiencia  operativa,  una  cultura  de  innovación  y  un  capital  humano  bien 
 desarrollado  proporciona  a  las  organizaciones  una  ventaja  competitiva  en  el  mercado.  La  capacidad  de  adaptarse 
 rápidamente  a  los  cambios  del  entorno  empresarial  y  mantener  un  alto  nivel  de  rendimiento  a  lo  largo  del  tiempo 
 contribuye  a  la  sostenibilidad  y  al  éxito  continuo  de  la  organización. 

 Beneficios  de  la  Integración: 

 La  integración  de  la  metodología  Lean  con  la  gestión  del  talento  humano  ofrece  una  serie  de  beneficios 
 significativos  para  las  organizaciones.  Al  combinar  la  eficiencia  operativa  de  Lean  con  el  enfoque  centrado  en 
 las  personas  de  la  gestión  del  talento  humano,  se  pueden  lograr  mejoras  sustanciales  en  diversas  áreas.  Algunos 
 de  los  beneficios  clave  incluyen: 

 Mejora  de  la  Eficiencia  Operativa: 
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 ●  Reducción  de  tiempos  de  ciclo:  La  aplicación  de  principios  Lean  en  los  procesos  de  gestión  del  talento 
 humano  puede  ayudar  a  agilizar  el  reclutamiento,  la  capacitación  y  otros  procesos,  reduciendo  los  tiempos 
 de  ciclo  y  aumentando  la  productividad. 

 ●  Eliminación  de  desperdicios:  Identificar  y  eliminar  actividades  que  no  agregan  valor  en  los  procesos  de 
 gestión  del  talento  humano  puede  ayudar  a  minimizar  el  desperdicio  de  tiempo,  recursos  y  esfuerzos, 
 mejorando  así  la  eficiencia  global  de  la  organización. 

 Fomento  de  la  Innovación: 

 ●  Cultura  de  mejora  continua:  Al  promover  una  cultura  de  mejora  continua  en  toda  la  organización,  se 
 fomenta  la  innovación  y  se  alienta  a  los  empleados  a  proponer  nuevas  ideas,  experimentar  con  nuevos 
 enfoques  y  buscar  constantemente  formas  de  mejorar  los  procesos  existentes. 

 ●  Mayor  colaboración  y  creatividad:  La  integración  de  Lean  y  la  gestión  del  talento  humano  puede  fomentar 
 un  ambiente  de  trabajo  colaborativo  donde  se  valoren  y  fomenten  la  creatividad,  la  experimentación  y  el 
 aprendizaje  continuo. 

 Desarrollo  del  Capital  Humano: 

 ●  Mejora  del  compromiso  y  la  satisfacción  laboral:  Al  aplicar  principios  Lean  en  la  gestión  del  talento 
 humano,  se  pueden  crear  procesos  más  eficientes  y  transparentes,  lo  que  puede  aumentar  el  compromiso  y  la 
 satisfacción  de  los  empleados. 

 ●  Desarrollo  profesional  y  crecimiento  personal:  La  integración  de  Lean  y  la  gestión  del  talento  humano  puede 
 proporcionar  oportunidades  de  desarrollo  y  crecimiento  personal  más  claras  y  efectivas,  lo  que  puede  ayudar 
 a  retener  a  los  empleados  talentosos  y  motivados. 

 La  integración  de  Lean  y  la  gestión  del  talento  humano  puede  ayudar  a  las  organizaciones  a  mejorar  su  eficiencia 
 operativa,  fomentar  la  innovación  y  potenciar  el  desarrollo  del  capital  humano.  Al  aprovechar  los  principios  y 
 herramientas  Lean  para  optimizar  los  procesos  relacionados  con  el  talento  humano,  las  organizaciones  pueden 
 mejorar  su  competitividad,  adaptabilidad  y  capacidad  para  mantenerse  relevantes  en  un  entorno  empresarial 
 dinámico  y  competitivo. 

 METODOLOGÍA  DE  INVESTIGACIÓN  APLICADA 

 La  investigación  muestra  una  metodología  descriptiva  en  el  contexto  de  la  metodología  Lean;  lo  cual  implica 
 estudiar  y  describir  detalladamente  los  procesos  y  prácticas  actuales  dentro  de  una  organización  con  el  fin  de 
 identificar  áreas  de  mejora  y  oportunidades  de  optimización. 

 El  estudio  recopila  datos  sobre  cómo  se  realizan  actualmente  los  procesos  en  la  organización  de  reclutamiento  de 
 una  empresa  restaurantera.  Esto  involucra  la  observación  directa  de  las  actividades  y  análisis  de  documentos.  El 
 objetivo  es  obtener  una  comprensión  clara  y  detallada  de  cómo  fluyen  las  operaciones,  dónde  se  producen  los 
 cuellos  de  botella,  qué  actividades  agregan  valor  y  cuáles  son  consideradas  desperdicios  según  los  principios 
 Lean. 

 Una  vez  que  se  ha  recopilado  la  información,  se  realiza  un  análisis  para  identificar  áreas  de  mejora.  Esto  implica 
 comparar  los  procesos  actuales  con  los  estándares  Lean,  como  la  minimización  de  tiempo,  la  eliminación  de 
 movimientos  innecesarios  y  la  mejora  de  la  calidad.  Se  identifican  los  desperdicios  y  se  proponen  cambios  para 
 optimizar  los  procesos  y  aumentar  la  eficiencia. 

 A  través  de  una  cuidadosa  recopilación  y  análisis  de  datos,  este  enfoque  permite  comprender  la  naturaleza  y 
 características  de  un  tema  específico,  lo  que  puede  proporcionar  una  base  sólida  para  investigaciones  posteriores 
 o  para  la  toma  de  decisiones  en  contextos  prácticos. 

 Prueba  piloto 

 En  el  contexto  de  la  metodología  Lean,  es  común  emplear  herramientas  y  técnicas  específicas  para  comprender  y 
 mejorar  los  procesos  existentes.  Una  de  estas  técnicas  es  la  creación  de  mapas  de  flujo  de  valor,  que  permiten 
 visualizar  de  manera  clara  y  detallada  cómo  fluyen  los  procesos  actuales  en  la  organización.  Estos  mapas 
 identifican  todas  las  actividades  realizadas,  los  tiempos  de  ciclo  asociados  y  cualquier  tipo  de  desperdicio 
 presente  en  el  proceso. 
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 La  creación  de  mapas  de  flujo  de  valor  permite  identificar  de  manera  precisa  los  problemas  y  desperdicios  en  los 
 procesos  existentes,  y  desarrollar  soluciones  efectivas  para  mejorar  la  eficiencia  y  aumentar  el  valor  para  el 
 cliente. 

 A  continuación,  se  presenta  un  mapa  de  flujo  que  se  le  proporciono  a  una  empresa  restaurantera  ubicada  en 
 Metepec  Estado  de  México  como  guía  de  apoyo  en  la  gestión  de  talento  toda  vez  que  esta  empresa  presenta 
 mucha  baja  de  personal 

 Se  ilustra  cómo  se  podría  aplicar  el  enfoque  de  Lean  Talent  en  un  proceso  específico  de  la  gestión  del  talento 
 humano,  como  la  selección  y  desarrollo  de  empleados.  Al  integrar  los  principios  Lean  con  la  gestión  del  talento, 
 las  organizaciones  pueden  mejorar  la  eficiencia  de  sus  procesos  y  aumentar  el  valor  para  los  empleados  y  la 
 empresa  en  general. 

 Proceso:  Selección  y  Desarrollo  de  Talento  en  una  Empresa  (Aplicación  de  Lean  Talent) 

 Definición  del  Alcance:  Se  selecciona  el  proceso  de  selección  y  desarrollo  de  talento  desde  la  identificación  de 
 necesidades  de  personal  hasta  la  integración  y  desarrollo  continuo  de  los  empleados. 

 Identificación  de  Pasos: 

 ●  Identificación  de  necesidades  de  personal 
 ●  Reclutamiento  y  selección  de  candidatos 
 ●  Entrevistas  y  evaluaciones  de  competencias 
 ●  Integración  y  entrenamiento  de  nuevos  empleados 
 ●  Desarrollo  profesional  y  capacitación  continua 

 Distinguir  Actividades  de  Valor  Agregado: 

 ●  Reclutamiento  y  selección  de  candidatos  con  las  competencias  adecuadas 
 ●  Entrevistas  y  evaluaciones  para  asegurar  el  ajuste  cultural  y  competencias  requeridas 
 ●  Entrenamiento  y  desarrollo  para  mejorar  las  habilidades  y  competencias  de  los  empleados 

 Identificación  de  Desperdicios: 

 ●  Tiempo  de  espera  entre  etapas  del  proceso  de  selección  y  contratación 
 ●  Retrasos  en  la  integración  y  entrenamiento  de  nuevos  empleados 
 ●  Falta  de  alineación  entre  las  competencias  requeridas  y  las  habilidades  disponibles 
 ●  Rotación  de  personal  debido  a  la  falta  de  desarrollo  profesional  y  oportunidades  de  crecimiento 

 Dibujar  el  Mapa: 

 ●  Se  representa  cada  paso  del  proceso  en  una  secuencia  lógica,  mostrando  las  actividades  de  valor  agregado  y 
 no  agregado,  así  como  los  flujos  de  información  entre  ellas. 

 Calcular  los  Indicadores  Clave  de  Desempeño: 

 ●  Se  calculan  indicadores  como  el  tiempo  de  contratación,  la  tasa  de  retención  de  empleados  y  la  satisfacción 
 del  empleado,  entre  otros. 

 Análisis  y  Mejora: 

 ●  Se  analiza  el  mapa  de  flujo  de  valor  para  identificar  oportunidades  de  mejora,  como  reducir  los  tiempos  de 
 contratación,  mejorar  el  proceso  de  integración  y  entrenamiento,  y  aumentar  las  oportunidades  de  desarrollo 
 profesional.  Luego,  se  desarrollan  acciones  para  implementar  estas  mejoras  y  optimizar  el  proceso  de 
 selección  y  desarrollo  de  talento  en  la  empresa,  mejorando  así  el  rendimiento  y  la  satisfacción  de  los 
 empleados. 

 RESULTADOS  OBTENIDOS 

 Para  la  aplicación  y  obtención  de  resultados  el  estudio  tardó  aproximadamente  seis  meses  en  dar  las  primeras 
 aproximaciones 
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 1.  Identificación  de  necesidades  de  personal: 

 -  Se  identificaron  las  necesidades  de  personal  para  cubrir  puestos  clave  en  el  departamento  de  ventas. 

 -  Se  determinó  que  se  necesitaban  tres  nuevos  representantes  de  ventas  para  aumentar  la  capacidad  de  atención 
 al  cliente  y  mejorar  las  ventas. 

 2.  Reclutamiento  y  selección  de  candidatos: 

 -  Se  publicaron  anuncios  de  trabajo  en  diversas  plataformas  y  se  recibieron  50  solicitudes. 

 -  Después  de  revisar  los  currículums  y  realizar  entrevistas,  se  seleccionaron  10  candidatos  para  la  siguiente 
 fase. 

 3.  Entrevistas  y  evaluaciones  de  competencias: 

 -  Se  llevaron  a  cabo  entrevistas  estructuradas  y  se  evaluaron  las  competencias  técnicas  y  blandas  de  los 
 candidatos. 

 -  Se  identificaron  cinco  candidatos  con  las  habilidades  y  la  experiencia  adecuadas  para  el  puesto. 

 4.  Integración  y  entrenamiento  de  nuevos  empleados: 

 -  Se  elaboró  un  plan  de  integración  para  los  nuevos  empleados,  que  incluía  orientación  sobre  la  cultura  de  la 
 empresa  y  capacitación  en  productos  y  procesos. 

 -  Se  asignó  a  cada  nuevo  empleado  un  mentor  para  ayudar  en  su  adaptación  y  desarrollo  inicial. 

 5.  Desarrollo  profesional  y  capacitación  continua  (en  proceso): 

 -  Se  implementarán  programas  de  desarrollo  profesional  que  incluían  cursos  de  ventas,  habilidades  de 
 comunicación  y  liderazgo. 

 -  Se  establecieran  objetivos  de  desarrollo  individuales  para  cada  empleado  y  se  ofrecieron  oportunidades  de 
 capacitación  continua. 

 Estos  resultados  muestran  cómo  cada  paso  en  el  proceso  de  selección  y  desarrollo  de  talento  puede  traducirse  en 
 acciones  concretas  y  resultados  tangibles  en  una  empresa.  Al  seguir  un  enfoque  de  Lean  Talent,  las 
 organizaciones  pueden  mejorar  la  eficiencia  de  sus  procesos  y  aumentar  el  valor  para  los  empleados,  lo  que  se 
 traduce  en  un  mejor  desempeño  y  satisfacción  en  el  trabajo. 

 Sin  embargo,  la  empresa  presente  una  excesiva  baja  en  los  puestos  de  trabajo,  es  por  esa  razón  que  el  proceso  ha 
 tardado  para  obtener  los  resultados  y  por  ende  está  parado  el  programa  de  desarrollo  profesional  y  la 
 capacitación,  esto  representa  un  costo  para  la  empresa  ya  que  los  colaboradores  esperan  tener  capacitaciones  y  al 
 obtener  el  conocimiento  para  después  darse  de  baja  de  la  empresa,  esto  implica  tener  una  análisis  profundo  para 
 identificar  las  actividades  de  valor  agregado,  las  oportunidades  de  mejora,  reducir  los  tiempos  de  contratación, 
 mejorar  el  proceso  de  integración  y  entrenamiento  y  aumentar  las  oportunidades  de  desarrollo  profesional. 
 Asimismo,  desarrollar  acciones  para  optimizar  el  proceso  de  selección  y  desarrollo  de  talento  en  la  empresa  lo 
 que  mejorara  así  el  rendimiento  y  la  satisfacción  de  los  empleados 

 Retos  y  Consideraciones: 

 Aunque  la  integración  de  Lean  y  la  gestión  del  talento  humano  ofrece  numerosos  beneficios,  también  presenta 
 una  serie  de  retos  y  consideraciones  que  las  organizaciones  deben  abordar  para  garantizar  el  éxito  de  esta 
 iniciativa.  Algunos  de  los  principales  desafíos  y  consideraciones  incluyen: 

 Algunos  empleados  pueden  resistirse  al  cambio,  especialmente  si  están  acostumbrados  a  trabajar  de  cierta 
 manera  durante  mucho  tiempo.  Es  importante  comunicar  claramente  los  beneficios  de  la  integración  de  Lean  y  la 
 gestión  del  talento  humano  y  proporcionar  apoyo  y  capacitación  adecuados  para  facilitar  la  transición. 

 Las  herramientas  y  técnicas  Lean  pueden  necesitar  adaptarse  para  que  sean  efectivas  en  el  contexto  de  la  gestión 
 del  talento  humano.  Es  importante  personalizar  estas  herramientas  para  satisfacer  las  necesidades  y  desafíos 
 específicos  del  reclutamiento,  desarrollo  y  retención  de  empleados. 
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 La  integración  de  Lean  y  la  gestión  del  talento  humano  no  es  un  proceso  único,  sino  que  requiere  un  compromiso 
 continuo  y  sostenido  por  parte  de  la  organización.  Es  importante  mantener  el  enfoque  en  la  mejora  continua  y  la 
 innovación  a  lo  largo  del  tiempo  para  obtener  resultados  duraderos. 

 La  integración  de  Lean  y  la  gestión  del  talento  humano  puede  requerir  un  cambio  cultural  significativo  dentro  de 
 la  organización.  Es  importante  crear  una  cultura  que  fomente  la  colaboración,  la  transparencia  y  la  participación 
 activa  de  los  empleados  en  la  mejora  continua. 

 Los  procesos  relacionados  con  la  gestión  del  talento  humano  pueden  variar  ampliamente  según  la  industria,  el 
 tamaño  de  la  organización  y  otros  factores.  Es  importante  personalizar  los  enfoques  Lean  para  que  se  ajusten  a 
 las  necesidades  y  características  únicas  de  cada  organización. 

 Es  importante  establecer  métricas  claras  y  objetivas  para  medir  el  impacto  de  la  integración  de  Lean  y  la  gestión 
 del  talento  humano  en  la  eficiencia  operativa,  la  innovación  y  el  desarrollo  del  capital  humano.  Esto  puede 
 incluir  indicadores  como  la  reducción  de  tiempos  de  ciclo,  la  mejora  del  compromiso  de  los  empleados  y  el 
 aumento  de  la  productividad. 

 Si  bien  la  integración  de  Lean  y  la  gestión  del  talento  humano  ofrece  numerosos  beneficios,  también  presenta 
 una  serie  de  retos  y  consideraciones  que  deben  abordarse  para  garantizar  el  éxito  a  largo  plazo  de  esta  iniciativa. 
 Al  superar  estos  desafíos  y  consideraciones  con  un  enfoque  proactivo  y  colaborativo,  las  organizaciones  pueden 
 aprovechar  al  máximo  el  potencial  de  la  integración  de  Lean  y  la  gestión  del  talento  humano  para  impulsar  la 
 eficiencia,  la  innovación  y  el  crecimiento  en  el  futuro. 
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RESUMEN        

La innovación abierta es un modelo dinámico que impulsa el crecimiento empresarial al aprovechar 

conocimiento externo, acelerar la innovación y mejorar la competitividad. La propuesta, Innovación Abierta 

para la Competitividad y el Desarrollo (ICD), se centra en colaboraciones externas para impulsar la innovación y 

la creatividad. Al abrirse a ideas, las organizaciones pueden acelerar el desarrollo de productos y servicios, 

mitigar riesgos y construir redes de colaboración sólidas. Implementar ICD implica colaborar con diversas 

entidades, desde startups hasta instituciones de investigación, y fomentar una cultura organizativa que promueva 

la colaboración y el aprendizaje continuo. A pesar de los desafíos, las empresas que adoptan ICD pueden 

experimentar un crecimiento significativo y una mayor resiliencia en el mercado en constante cambio. 

Palabras clave: competitividad, creatividad, innovación empresarial  

INTRODUCCIÓN  

En la actualidad, numerosos negocios tradicionales se enfrentan a desafíos en un entorno empresarial altamente 

competitivo y en constante cambio. Por ejemplo, pueden luchar para mantenerse al día con las demandas del 

mercado y la evolución tecnológica. La cultura organizacional arraigada en métodos y procesos establecidos 

puede obstaculizar la innovación interna. Además, pueden tener dificultades para acceder a nuevos mercados o 

segmentos de clientes debido a la falta de conocimientos especializados o recursos limitados. 

En esta situación, aplicar el modelo de Innovación Abierta para la Competitividad y el Desarrollo (ICD) podría 

ser esencial. Al abrirse a colaboraciones externas con startups, proveedores de tecnología o instituciones de 

investigación, estos negocios tradicionales podrían acceder a nuevas ideas, conocimientos y recursos que les 

permitirían innovar de manera más efectiva. Al colaborar con expertos en tecnología, podrían implementar 

soluciones avanzadas, adoptar estrategias de comercialización digital o explorar nuevos modelos de negocio. 

Además, al adoptar una cultura de colaboración y aprendizaje continuo, estos negocios podrían fomentar la 

creatividad y la innovación entre sus empleados, impulsando así el desarrollo de productos y servicios 

innovadores que satisfagan las necesidades cambiantes del mercado. 

En un mundo empresarial cada vez más dinámico y competitivo, aplicar el modelo de ICD puede ayudar a los 

negocios tradicionales a mantenerse relevantes, competitivos y resilientes ante los desafíos del mercado actual. 

El objetivo de esta investigación es desarrollar una metodología integral para implementar eficazmente la 

Innovación Abierta para la Competitividad y el Desarrollo (ICD) en empresas tradicionales. Este propósito 

implica la creación de un enfoque estructurado y sistemático que abarque todas las etapas del proceso de 

adopción de ICD, desde la identificación de oportunidades hasta la ejecución y evaluación de iniciativas de 

innovación abierta. Se busca diseñar una metodología que considere las particularidades y desafíos únicos que 

enfrentan las empresas tradicionales al adoptar prácticas de innovación abierta. 

La investigación se centra en una pregunta fundamental: ¿Cómo se puede desarrollar y aplicar una metodología 

integral para implementar eficazmente la Innovación Abierta para la Competitividad y el Desarrollo (ICD) en 

empresas tradicionales, teniendo en cuenta sus características, desafíos y necesidades específicas? 

MARCO TEÓRICO 

La innovación abierta ha surgido como un enfoque disruptivo en el panorama empresarial contemporáneo, 

desafiando las tradicionales barreras organizativas y fomentando una mentalidad colaborativa tanto dentro como 

fuera de las fronteras de una empresa. Este enfoque revolucionario reconoce que las mejores ideas y soluciones 

no siempre se generan internamente, sino que pueden encontrarse en la vasta red de conocimientos y recursos 
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externos (Alvarez-Aros, Álvarez, 2018). En este contexto, los modelos de innovación abierta han ganado 

prominencia, ofreciendo una alternativa dinámica a los métodos tradicionales de desarrollo e innovación. En este 

apartado, exploraremos los principios fundamentales de los modelos de innovación abierta, destacando su 

importancia, beneficios y aplicaciones en el entorno empresarial actual. 

La esencia de la competitividad empresarial radica en su capacidad para ofrecer un valor distintivo en el 

mercado. Esta capacidad surge de una combinación de esfuerzos internos, que se materializan a través de 

recursos y el potencial humano alineado con la estrategia organizacional (González, García, 2010). Sin embargo, 

este enfoque no puede ignorar los factores externos que influyen en su dinámica. En este sentido, el objetivo de 

este estudio consistió en examinar la relación entre la innovación abierta y la competitividad, considerando el 

papel de los recursos empresariales. 

Según López y García (2010), se identifican tres impulsores internos de la competitividad, que son los recursos, 

los resultados y el potencial. Los recursos se refieren a los activos disponibles para las empresas para competir 

en el presente, mientras que los resultados se ven reflejados en la productividad obtenida. Por otro lado, el 

potencial se materializa a través de la innovación, representando el futuro de la empresa. 

Además, el proceso competitivo implica una interacción colaborativa con los diversos actores del entorno 

empresarial. Estos incluyen las condiciones en las que operan, los clientes, la competencia, los proveedores y las 

industrias relacionadas. En este intercambio, es común influir y ser influenciado, fortaleciendo así a los 

diferentes participantes del mercado (Navas, 2015). 

Ahora bien, ¿Qué motivaría a su empresa a explorar la innovación abierta? Los objetivos de la innovación 

abierta pueden variar dependiendo de los objetivos específicos y el contexto de cada organización. Sin embargo, 

Núñez, (2015) describe varios propósitos comunes que se destacan: 

- Acceso al conocimiento externo: La innovación abierta permite a las organizaciones acceder a una variedad 

más amplia de ideas y experiencias que trascienden sus propios límites internos. 

- Aceleración de la innovación: Al aprovechar soluciones, tecnologías y propiedad intelectual existentes de 

fuentes externas, la innovación abierta puede acelerar el proceso de innovación, ahorrando tiempo y recursos. 

- Mejora de la competitividad: Al permitir el acceso a nuevos mercados, tecnologías y modelos comerciales, la 

innovación abierta puede mejorar la competitividad de una organización y facilitar el desarrollo de nuevos 

productos, servicios y procesos. 

- Mitigación de riesgos: Compartir riesgos y costos es otro propósito clave de la innovación abierta. Al colaborar 

con otros, las organizaciones pueden distribuir la carga de la investigación y el desarrollo, lo que puede reducir 

los riesgos individuales y financieros. 

- Fomento de la creatividad y el aprendizaje: La colaboración con socios externos fomenta una cultura de 

creatividad y aprendizaje continuo dentro de una organización, lo que estimula la innovación y nuevas formas de 

abordar problemas. 

- Construcción de redes y relaciones: La innovación abierta facilita la creación de asociaciones estratégicas que 

proporcionan acceso a nuevos mercados, talento y recursos, lo que puede conducir a colaboraciones a largo 

plazo y beneficios mutuos. 

- Co-creación con los clientes: Involucrar a los clientes directamente en el proceso de innovación puede llevar al 

desarrollo de productos y servicios que se alineen mejor con sus necesidades y expectativas, aumentando así la 

satisfacción y lealtad del cliente. 

En este sentido, la innovación abierta tiene como objetivo principal aprovechar el conocimiento externo, acelerar 

la innovación, mejorar la competitividad, mitigar riesgos, fomentar la creatividad y la colaboración, lo que puede 

aumentar las posibilidades de éxito en un entorno empresarial en constante cambio. 

La rápida entrada al mercado y la generación de valor a través de la innovación abierta, las organizaciones 

pueden aprovechar soluciones, tecnologías o experiencias previamente desarrolladas por otros, evitando así la 

necesidad de crear todo desde cero internamente. Este enfoque acelera significativamente el proceso de 

desarrollo, pruebas y lanzamiento de nuevos productos o servicios (González, García2010). 
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Al tener acceso a una amplia variedad de ideas, perspectivas y conocimientos del mercado, las organizaciones 

pueden comprender más profundamente las necesidades y preferencias de sus clientes. Esto les permite crear 

productos y servicios que están más alineados con las expectativas del mercado objetivo, generando así un 

mayor valor para los clientes. 

Sin embargo, aquí el tema central es crear un modelo de innovación abierta que fomente la colaboración con 

socios externos, como proveedores, clientes, instituciones de investigación o nuevas empresas. Estas 

colaboraciones facilitan el intercambio de costos, riesgos y recursos, lo que permite a las organizaciones abordar 

proyectos ambiciosos o explorar nuevas oportunidades de mercado que de otra manera serían difíciles de abordar 

por sí solas. 

En este sentido es relevante explicar que es un sistema abierto de negocio, el cual puede ser definido como un 

enfoque empresarial que reconoce la importancia de interactuar y adaptarse al entorno externo en el que opera la 

empresa. A diferencia de un sistema cerrado, que opera de manera aislada y se basa principalmente en recursos 

internos, un sistema abierto está constantemente en interacción con su entorno, incluidos clientes, proveedores, 

competidores, reguladores y otros actores del mercado (Becerra, 2008). 

En un sistema abierto de negocios, la empresa busca activamente oportunidades de colaboración, innovación y 

aprendizaje del entorno externo. Esto puede implicar la búsqueda de nuevas ideas y conocimientos, la 

colaboración con socios externos para desarrollar nuevos productos o servicios, y la adaptación rápida a los 

cambios en el mercado y el entorno empresarial. 

Los sistemas abiertos de negocios tienden a ser más flexibles, ágiles y adaptables, lo que les permite responder 

de manera efectiva a los desafíos y oportunidades que surgen en su entorno. Este enfoque promueve la 

innovación, la creatividad y el crecimiento sostenible a largo plazo. 

El valor de implementar una estrategia de innovación abierta radica en su capacidad para generar un cambio 

cultural y estratégico dentro de la organización. Este cambio debe ser impulsado por el liderazgo de alto nivel, 

promoviendo una mentalidad de colaboración y aprendizaje continuo (Suárez, 2018). A pesar de los desafíos que 

pueden surgir en el proceso, los beneficios potenciales en términos de crecimiento, competitividad y resiliencia 

son significativos. En un entorno empresarial en constante cambio, las organizaciones que adoptan la Innovación 

Abierta están mejor preparadas para enfrentar con éxito los desafíos futuros y aprovechar las oportunidades 

emergentes. 

La innovación abierta es un enfoque estratégico que busca aprovechar las ideas, conocimientos y colaboraciones 

externas para impulsar el desarrollo y la competitividad de una empresa. En contraste con la innovación interna 

tradicional, donde las empresas se basan principalmente en sus propios recursos, la innovación abierta busca 

activamente integrar conocimientos externos para alcanzar sus objetivos de innovación y crecimiento. 

La implementación de la innovación abierta requiere un cambio cultural y estratégico significativo, con una 

mentalidad de colaboración, transparencia y aprendizaje continuo liderado desde la alta dirección. A pesar de los 

desafíos asociados, los beneficios potenciales en términos de crecimiento y competitividad son significativos 

para las organizaciones que están dispuestas a adoptar este enfoque innovador (Schrage, 2016). 

Contexto actual  

Las empresas tradicionales a menudo se enfrentan a desafíos significativos en términos de competitividad e 

innovación en un entorno empresarial cada vez más dinámico y cambiante. Estas organizaciones suelen estar 

arraigadas en procesos y estructuras establecidas, lo que puede hacerlas menos ágiles y adaptables a los cambios 

del mercado.  

Las empresas tradicionales enfrentan desafíos significativos en términos de competitividad e innovación debido 

a su estructura organizacional, su cultura arraigada y sus limitaciones de recursos. Esto destaca la importancia de 

adoptar enfoques innovadores, como la Innovación Abierta para la Competitividad y el Desarrollo (ICD), para 

mejorar su capacidad de innovación, agilidad empresarial y resiliencia en un mercado competitivo. 

Algunas de las desventajas que enfrentan incluyen: 

1. Inercia Organizacional: Las empresas tradicionales pueden tener una cultura organizacional arraigada en 

métodos y prácticas establecidas que dificultan la adopción de nuevos enfoques y tecnologías. 
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2. Riesgo de Estancamiento: La falta de innovación y la resistencia al cambio pueden llevar a un estancamiento 

en el desarrollo de productos y servicios, lo que pone en peligro la capacidad de la empresa para mantenerse 

relevante en el mercado. 

3. Limitaciones de Recursos: Las empresas tradicionales a menudo tienen recursos limitados en términos de 

capital, talento humano y tecnológico, lo que dificulta la inversión en actividades de investigación y desarrollo 

(I+D) y la adopción de nuevas tecnologías. 

4. Competencia de Nuevos Entrantes: La llegada de nuevos competidores, especialmente startups y empresas de 

tecnología disruptiva, puede representar una amenaza para las empresas tradicionales que no están preparadas 

para competir en un mercado en constante evolución. 

5. Falta de Conexiones Externas: Las empresas tradicionales pueden tener una red limitada de contactos 

externos, lo que dificulta el acceso a nuevas ideas, tecnologías y oportunidades de colaboración. 

Esto refleja que las empresas tradicionales enfrentan una serie de desventajas en términos de competitividad e 

innovación debido a su cultura organizacional arraigada, resistencia al cambio, falta de agilidad, tecnología 

obsoleta, escasez de talento innovador y enfoque en el corto plazo. Estas desventajas pueden dificultar su 

capacidad para mantenerse relevantes y competitivas en un mercado empresarial cada vez más dinámico y 

exigente. 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN  

Esta metodología se centra en la recopilación y análisis de datos existentes para comprender la implementación 

de ICD en empresas tradicionales, sin requerir la aplicación de intervenciones o la selección de una muestra 

específica.  

   - Enfoque: Investigación descriptiva. 

   - Unidad de análisis: No aplicable (la investigación se basará en análisis de datos secundarios y revisión 

bibliográfica). 

Recolección de Datos: 

   - Análisis de datos secundarios: revisión de informes y literatura relevante sobre la innovación abierta y su 

aplicación en empresas tradicionales. 

   - Investigación bibliográfica: búsqueda y revisión de artículos académicos y libros relacionados con ICD y su 

impacto en la competitividad empresarial. 

Análisis de Datos: 

   - Síntesis de información: resumen y organización de los hallazgos de la revisión de datos secundarios y 

bibliográficos. 

   - Identificación de patrones: búsqueda de tendencias comunes y factores clave asociados con la 

implementación de ICD en empresas tradicionales. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

   - Análisis e interpretación de los hallazgos para comprender el estado actual para la implementación de ICD y 

su influencia en la competitividad y el desarrollo empresarial. 

Propuesta del modelo  

Nombre del Modelo: Innovación Colaborativa Dinámica (ICD) 

Descripción General: 

La Innovación Colaborativa Dinámica (ICD) es un enfoque disruptivo que re imagina el proceso tradicional de 

innovación. El modelo ICD (Innovación, Colaboración, Desarrollo) es una metodología que busca fomentar la 

innovación a través de la colaboración y el desarrollo de nuevas ideas y soluciones.  
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Pasos del Modelo ICD: 

1. Identificación de Desafíos y Oportunidades (I): 

   - En esta etapa, se identifican los desafíos y oportunidades de innovación dentro de la empresa. Esto puede 

involucrar la realización de análisis internos y externos para entender las necesidades del mercado, las tendencias 

emergentes y las áreas de mejora dentro de la organización. 

2. Generación de Ideas (I): 

   - Una vez identificados los desafíos y oportunidades, se lleva a cabo una sesión de lluvia de ideas 

(brainstorming) para generar nuevas ideas y soluciones que aborden estos desafíos. Se fomenta la participación 

de empleados de diferentes departamentos y niveles jerárquicos para garantizar una amplia variedad de 

perspectivas. 

3. Selección y Priorización de Ideas (C): 

   - Después de la etapa de generación de ideas, se procede a evaluar y seleccionar las propuestas más 

prometedoras. Esto puede hacerse mediante técnicas de votación, análisis de costo-beneficio o evaluaciones de 

viabilidad técnica y comercial. Se priorizan aquellas ideas que tienen el potencial de generar un mayor impacto y 

agregar valor a la empresa. 

4. Colaboración y Desarrollo (C, D): 

   - Una vez seleccionadas las ideas, se forma un equipo multidisciplinario para trabajar en su desarrollo. Este 

equipo puede incluir a personas de diferentes áreas de la empresa, así como colaboradores externos como 

proveedores, clientes o expertos en la materia. Se fomenta la colaboración y el intercambio de conocimientos 

para enriquecer el proceso de desarrollo de las ideas. 

5. Prototipado y Pruebas (D): 

   - Las ideas seleccionadas se desarrollan en prototipos o pilotos que pueden ser probados y evaluados en un 

entorno controlado. Esto permite identificar posibles fallos o áreas de mejora antes de su implementación a gran 

escala. 

6. Implementación y Evaluación (D): 

   - Una vez que los prototipos han sido probados y refinados, se procede a su implementación en el mercado o 

dentro de la organización. Se monitorean los resultados y se recopilan datos para evaluar el impacto de las 

soluciones implementadas. Esto proporciona retroalimentación útil para futuros proyectos de innovación. 

7. Iteración y Mejora Continua (I, C, D): 

   - El proceso de innovación es cíclico y continuo. Se fomenta la retroalimentación de todas las etapas del 

proceso para identificar áreas de mejora y oportunidades de innovación futuras. Se promueve una cultura 

organizacional que valore la experimentación, el aprendizaje y la mejora continua. 

Este modelo ICD se basa en la idea de que la innovación es un proceso colaborativo y continuo que requiere la 

participación de múltiples actores y la integración de diferentes perspectivas y habilidades. Al fomentar la 

colaboración y el desarrollo iterativo de nuevas ideas y soluciones, las empresas pueden generar un impacto 

significativo y mantenerse competitivas en un entorno empresarial en constante cambio. 
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Figura 1.- Modelo ICD Innovación continua y disruptiva 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En conjunto, estos elementos del modelo ICD trabajan en sinergia para impulsar la innovación, generar valor y 

fortalecer la competitividad de la empresa en el mercado. 

La competitividad en el mundo empresarial está estrechamente vinculada a la capacidad de las empresas para 

aprovechar su conocimiento. En lugar de centrarse exclusivamente en tener el mejor departamento de I+D+i, 

algunas empresas han comprendido que el mundo puede ser su principal fuente de innovación. La idea de 

innovación abierta implica integrar el conocimiento interno de una organización con el proveniente del exterior, 

incluidos clientes, usuarios, proveedores, centros tecnológicos y universidades, e incluso, en ciertos casos, 

competidores. 

Figura 2.- Desarrollo del modelo ICD Innovación continua y disruptiva 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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El diagrama presentado ilustra cómo la innovación, la colaboración y el desarrollo se combinan para generar 

valor y competitividad en la empresa. Cada elemento contribuye de manera única al proceso general, y juntos 

forman un enfoque integral para impulsar el éxito empresarial. 

Para mejorar y enriquecer nuestro modelo ICD (Innovación, Colaboración y Desarrollo), se debe considerar 

agregar los siguientes componentes: 

1. Feedback del Cliente: Incorporar un proceso estructurado para recopilar y analizar el feedback de los clientes. 

Esto permitiría entender mejor sus necesidades y preferencias, lo que a su vez guiaría el desarrollo de productos 

o servicios innovadores que generen un mayor valor para ellos. 

2. Monitorización del Entorno Competitivo: Establecer un sistema para monitorear de manera continua el 

entorno competitivo, incluyendo el análisis de las estrategias de la competencia, las tendencias del mercado y las 

nuevas tecnologías emergentes. Esta información sería valiosa para identificar oportunidades y amenazas, así 

como para ajustar la estrategia de innovación de la empresa en consecuencia. 

3. Gestión del Conocimiento: Implementar herramientas y procesos para gestionar el conocimiento interno de la 

organización de manera efectiva. Esto incluiría la captura, organización y distribución del conocimiento 

generado a través de la innovación y la colaboración, asegurando que esté disponible para ser aprovechado en 

futuros proyectos. 

4. Incentivos para la Innovación: Diseñar un sistema de incentivos que motive y recompense la generación de 

ideas innovadoras y la participación en actividades de colaboración. Esto podría incluir premios, 

reconocimientos y oportunidades de desarrollo profesional para aquellos empleados que contribuyan 

significativamente al éxito de la innovación en la empresa. 

5. Estrategia de Comunicación: Desarrollar una estrategia de comunicación clara y efectiva para promover una 

cultura de innovación y colaboración en toda la organización. Esto implicaría comunicar regularmente los 

objetivos, valores y logros relacionados con la innovación, así como fomentar la transparencia y la participación 

de los empleados en el proceso. 

Al integrar estas características adicionales en nuestro modelo ICD, se puede fortalecer aún más nuestra 

capacidad para generar valor, impulsar la competitividad. Para agregar valor al modelo ICD, se debe considerar 

algunos elementos adicionales que podrían mejorar su efectividad y relevancia: 

1. Análisis de Tendencias y Megatendencias: Integrar un proceso para monitorear y analizar tendencias 

emergentes y megatendencias en el mercado y la industria puede ayudar a la empresa a anticipar cambios y 

adaptarse de manera proactiva. 

2. Métricas de Innovación y Desempeño: Desarrollar métricas claras y relevantes para medir el éxito de las 

iniciativas de innovación y el rendimiento general del modelo ICD, lo que permitirá realizar un seguimiento y 

evaluar el impacto de manera más efectiva. 

3. Cultura Organizacional Orientada a la Innovación: Promover una cultura organizacional que fomente la 

creatividad, la experimentación y el aprendizaje continuo, donde se valoren y reconozcan las contribuciones 

innovadoras de los empleados en todos los niveles de la organización. 

4. Integración de Tecnologías Emergentes: Mantenerse al tanto de las últimas tecnologías emergentes y explorar 

cómo pueden ser aplicadas para impulsar la innovación y mejorar la competitividad de la empresa. 

Si aplicamos el concepto de "tándem" a nuestro modelo ICD (Innovación, Colaboración y Desarrollo), 

podríamos enfocarnos en cómo estos tres elementos trabajan juntos de manera coordinada para lograr un 

objetivo común de generar valor y competitividad para la empresa. 

En este contexto, podríamos decir que la innovación, la colaboración y el desarrollo se complementan entre sí y 

se refuerzan mutuamente: 

Innovación: Representa la generación de ideas y la creación de soluciones nuevas y creativas que pueden 

diferenciar a la empresa en el mercado y agregar valor a sus productos o servicios. 
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Colaboración: Implica trabajar en conjunto con otros actores, como socios comerciales, clientes, proveedores o 

incluso competidores, para aprovechar conocimientos, recursos y experiencias adicionales que impulsen la 

innovación y mejoren la competitividad de la empresa. 

Desarrollo: Se refiere al crecimiento y fortalecimiento del talento interno de la empresa, así como al fomento de 

una cultura organizacional que promueva la innovación y la colaboración. 

En conjunto, estos tres elementos forman un "tándem" que impulsa el éxito empresarial. La innovación alimenta 

nuevas ideas y enfoques, la colaboración amplía el alcance y los recursos disponibles, y el desarrollo fortalece la 

capacidad interna para aprovechar estas oportunidades de manera efectiva 

CONCLUSIONES 

En resumen, el estudio destaca los desafíos significativos que enfrentan las empresas tradicionales en un entorno 

empresarial dinámico y cambiante. La adopción de enfoques innovadores, como la Innovación Abierta para la 

Competitividad y el Desarrollo (ICD), se presenta como una estrategia crucial para mejorar la capacidad de 

innovación, agilidad empresarial y resiliencia en un mercado competitivo. La metodología de investigación 

utilizada ha permitido comprender la implementación de ICD en empresas tradicionales a través del análisis de 

datos secundarios y revisión bibliográfica. Además, la propuesta del modelo de Innovación Colaborativa 

Dinámica (ICD) ofrece un enfoque disruptivo que fomenta la colaboración y el desarrollo iterativo de nuevas 

ideas y soluciones, lo que puede generar un impacto significativo y ayudar a las empresas a mantenerse 

competitivas en un entorno empresarial en constante cambio. 
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RESUMEN 

El éxito comercial es una condición siempre anhelada por todo aquel individuo u organización que se decide a iniciar 

un negocio así como al diseñar un producto, sin embargo; lograr que una gran cantidad de consumidores prefiera tu 

producto frente a otros muchos de la competencia no es una tarea fácil, de hecho una gran mayoría de productos no 

logra siquiera un nivel de demanda que sea conveniente frente a los costos, gastos y esfuerzos que supone lanzar un 

producto al mercado y permanecer en el mismo, logrando utilidades provechosas.  

En la presente investigación se analizan casos de éxito comercial que se han logrado gracias a la intervención de 

individuos que tuvieron contacto con el producto o la marca en un segundo momento; en ninguno de los casos aquí 

analizados fueron estos personajes de segunda generación quienes tuvieron a cargo el diseño del producto o servicio. 

En algunas ocasiones este acercamiento con el producto o la marca fue mediante una adquisición, mediante un relevo 

en la dirección de la empresa o bien a una sucesión familiar. Son diversas las estrategias implementadas en cada uno 

de los casos, podríamos decir que no existe una formula comprobada para lograr el éxito comercial deseado, sin 

embargo, detallaremos algunos rasgos que identifican a los personajes que lograron el objetivo anhelado que incluso 

los creadores originales ni siquiera imaginaron.  

 

Palabras clave: éxito comercial, segunda generación, marcas, sucesión empresarial, subrogación empresarial. 

 

ABSTRACT 

Commercial success is a condition always desired by every individual or organization that decides to start a business 

as well as to design a product, however; getting a large number of consumers to prefer your product over many others 

of the competition is not an easy task, in fact a large majority of products do not even achieve a level of demand that 

is convenient compared to the costs, expenses and efforts involved in launching a product to market and remain in the 

market, achieving profitable profits.  

This research analyzes cases of commercial success that have been achieved thanks to the intervention of individuals 

who had contact with the product or the brand at a second moment; in none of the cases analyzed here were these 

second generation characters in charge of the design of the product or service. In some cases, this approach to the 

product or brand was through an acquisition, a change in the company's management or a family succession. There are 

several strategies implemented in each of the cases, we could say that there is no proven formula to achieve the desired 

commercial success, however, we will detail some features that identify the characters that achieved the desired goal 

that even the original creators did not even imagine.  

 

Keywords: commercial success, second generation, brands, business succession, business surrogacy. 

 

INTRODUCCIÓN 

El hecho de saber cómo es que una marca puede llegar al éxito comercial es muy interesante de saber e importante 

para aquellos que quieran o puedan llegar a dedicarse a algo referente a la gestión de marcas, al mundo del branding, 

y para todo tipo de emprendedores con deseo de realizar un proyecto de negocio, ya que puede abrir un poco la 

perspectiva al saber las diferentes estrategias y cosas que se tienen que hacer para beneficio de esta así como también 

saber lo que no se debe y que no es muy conveniente para lograrlo. 

Por esto, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal el de dar a conocer una particular manera 

de obtener ese éxito comercial tan deseado por los emprendedores, que algunas marcas reconocidas a nivel mundial 

han obtenido, mostrando concretamente casos de algunas de estas. La peculiaridad de estos casos que se presentarán a 

continuación es que realmente los respectivos dueños de estas marcas no tenían en mente este éxito mundial con el 

que hoy en día se encuentran, de hecho en la mayoría de los casos iniciaron con objetivos totalmente distintos, que 

después por potencial del producto y por la llegada de la “segunda generación” terminaron explotando exitosamente. 

 

TEORÍA 

El término "Segunda generación" hace referencia a una sucesión empresarial, o bien, una subrogación empresarial, 

que según Jover (2015), es el mecanismo por el cual, ante el cambio de titularidad de una empresa, centro de trabajo o 

unidad productiva autónoma, se mantienen las relaciones laborales de los trabajadores adscritos a dicha empresa centro 

de trabajo o unidad productiva autónoma. La presente investigación es de tipo exploratoria y de observación cualitativa. 
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La definición de marca según Philip Kotler es “un nombre, un término, un signo, un símbolo, un diseño o una 

combinación de todos estos elementos, que identifica al fabricante o vendedor de un producto o servicio y que lo 

diferencia de la competencia” (Kotler & Armstrong, 2008). Para Morales Nieto (2007), la marca es un activo intangible 

valioso para las empresas; su importancia radica en que por sí sola añade valor a los productos 

 

METODOLOGÍA 

En este trabajo de investigación se utilizó el método cualitativo de investigación.  

La información utilizada viene de datos secundarios, es decir, ha sido recabada con anterioridad para otros fines 

diferentes a los de esta investigación a partir de páginas web oficiales de empresas reconocidas, artículos de la web, 

blogs, foros, entre otros. 

La investigación es de tipo “exploratoria”, ya que se desea describir una realidad con ciertos componentes principales, 

es decir, con datos recabados de acontecimientos sucedidos, y aportando ese grado de subjetividad al ser un tema con 

un primer acercamiento científico. El tema de la investigación aún no ha sido estudiado lo suficiente para tener 

condiciones y conclusiones determinantes, por eso el motivo del tipo de investigación. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación se mostrarán tres de los casos de marcas mundialmente reconocidas que pasaron a lograr el gran éxito 

comercial gracias a una “segunda generación” que llegó para quedarse como dueño o socio de la marca y por diferentes 

cuestiones pudo catapultarla a la cima. En cada caso en concreto se desarrollaron ciertos apartados para estructurar 

mejor la información recabada, los cuales son: 

 

I. Historia de la marca 

II. Razones de haber pasado a una segunda generación 

III. Características de la marca para ser altamente potencial 

IV. Nombre o nombres de la segunda generación 

V. Características de emprendimiento de la segunda generación 

VI. Situación actual de la marca como empresa 

 

 

CASO COCA-COLA 

Historia 

El producto que ha dado al mundo su sabor más reconocido nació en Atlanta, Georgia, el 8 de mayo de 1886. 

El Dr. John Stith Pemberton, un farmacéutico local, produjo el jarabe para Coca-Cola y caminó por la calle con una 

jarra del nuevo producto hacia Jacobs' Pharmacy donde fue catado, pronunciado como “excelente” y puesto a la venta 

por cinco centavos el vaso como una bebida de la fuente de sodas. El agua carbonatada se mezcló con el nuevo jarabe 

para producir una bebida que de inmediato fue “Deliciosa y Refrescante”, características que hoy en día continúan 

haciendo eco en todos los lugares donde se disfruta Coca-Cola.  

Creyendo que “las dos C se verían bien en la publicidad”, el socio y contador del Dr. Pemberton, Frank M. Robinson, 

sugirió el nombre y lo escribió la ahora famosa marca comercial "Coca-Cola" con su caligrafía única. (Coca-Cola 

México, s. f.).   

 

Razones de haber pasado a segunda generación 

Pemberton no tardó en darse cuenta de que la bebida que había creado podía ser un éxito. Su contable, Frank Robinson, 

fue quien ideó la marca Coca-Cola y diseñó el logotipo. Justo antes de su muerte en 1888, vendió su interés restante 

en Coca-Cola al también farmacéutico Asa G. Candler.  En 1891 se fundó The Coca-Cola Company, formada por el 

mismo Asa G. Candler, su hermano John S. Candler y Frank Robinson. Dos años después registraron la marca en la 

Oficina de Registro de la Propiedad Industrial de los Estados Unidos. (Coca-Cola México, s. f.).   

 

Características de la marca para ser altamente potencial  

Sin duda alguna la principal característica de esta marca que lo hacía altamente potencial era su sabor refrescante, ya 

que hasta ese momento no se podía encontrar otra bebida con ese tipo de sabor, además que por su alto contenido en 

azúcar la hacía muy disfrutable y hasta cierto punto, adictiva. 
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Nombre o nombres de la segunda generación 

Justo antes de la muerte de Pemberton en 1888, vendió su interés restante en Coca-Cola a Asa G. Candler. El Sr. 

Candler, oriundo de Atlanta con gran sentido empresarial, procedió a comprar los derechos adicionales y adquirir 

control total. (Coca-Cola México, s. f.).   

 

Características de emprendimiento de la segunda generación 

Asa Griggs Candler fue un magnate de los negocios. Candler fundó The Coca-Cola Company en 1892 gracias a su 

gran vision y la desarrolló como una empresa importante debido a su espíritu empresarial y su alta creencia en la 

mercadotecnia y publicidad, sabiendo siempre del alto potencial que esta bebida tan sabrosa tenía. (The Asa Candler 

Era - News & Articles, s. f.)  

 

Situación actual de la empresa o marca 

En sus inicios, en 1886, cuando Coca Cola se vendía en una pequeña farmacia de Atlanta, Georgia, la media de ventas 

era de nueve bebidas al día. Actualmente, la media de ventas ha ascendido a 1.900 millones de bebidas al día. The 

Coca Cola Company cuenta con más de 24 millones de puntos de venta en 200 países, dando empleo directo a más de 

71.000 personas. (Coca-Cola España, s.f.). En el año 2021, The Coca-Cola Company obtuvo un beneficio de 9.771 

millones de dólares, un 26 % más respecto al año anterior, impulsada por la recuperación de la demanda de su refresco 

estrella dentro y fuera de los hogares. (Agencia EFE, 2022) 

 

CASO MC’DONALDS  

Historia 

Richard James «Dick» McDonald y Maurice James «Mac» McDonald fueron dos hermanos empresarios de 

Mánchester (Nuevo Hampshire, Estados Unidos). En 1940 crearon la empresa McDonald's en California, con el ideal 

de un nuevo negocio que renovara el concepto de la comida rápida, promoviendo la simplicidad y calidad de sus 

alimentos, además de un sistema que permitió atender a los clientes de manera más eficaz y rápida. En 1954, Ray Kroc, 

un empresario de batidoras, visitó un restaurante en San Bernardino, California, que le había comprado varias de las 

batidoras que este vendía. Allí encontró un pequeño pero exitoso restaurante operado por los hermanos Dick y Mac 

McDonald, y quedó sumamente sorprendido por la eficiencia con la que operaba. El restaurante contaba con un menú 

limitado que consistía de sólo unos pocos productos: hamburguesas, papitas y bebidas. Esto les permitía concentrarse 

en la calidad y el servicio rápido. Kroc compartió su visión de abrir restaurantes McDonald’s en todo el país con los 

hermanos. En 1955, fundó McDonald’s System, Inc., predecesor de McDonald’s Corporation, y seis años más tarde, 

compró los derechos exclusivos del nombre McDonald’s. Para el año 1958, McDonald’s había vendido 100 millones 

de hamburguesas. (McDonald’s. s. f.). 

 

Razones de haber pasado a segunda generación 

Cuando Kroc viajó a california y se encontró con el restaurante de los hermanos McDonald, puedo ver que tenía un 

modelo de autoservicio, que no tenía asientos adentro del local y el menú estaba limitado a hamburguesas, papas fritas, 

refrescos y malteadas, los cuales eran producidos en línea, permitiéndoles a los clientes pedir y obtener sus órdenes en 

un minuto. Kroc rápidamente calculó las ganancias que obtendría al poner cientos de estos establecimientos a lo largo 

del país. Pero cuando se acercó a los McDonald con la idea, ellos le dijeron que no estaban interesados en hacerlo. Así 

que Kroc se ofreció a hacerlo. Los hermanos accedieron y le dieron a Kroc los derechos exclusivos para vender el 

método de McDonald’s. (Empresario destacado: Ray Kroc, 2016) 

 

Características de la marca para ser altamente potencial 

La principal característica que este restaurante tenía era que el restaurante contaba con un menú limitado que consistía 

en sólo unos pocos productos: hamburguesas, papitas y bebidas. Esto les permitía concentrarse en la calidad de los 

productos ofrecidos y el servicio rápido, para así tener mejores resultados en cuanto a las ventas, con ciertas mejoras 

que se podrían aplicar. 

 

Nombre o nombres de la segunda generación 

El nombre de quien pasó a ser la segunda generación de la marca McDonald’s es Raymond Albert Kroc, más conocido 

como Ray Kroc, fue un empresario estadounidense. En 1954 se asoció con los hermanos Richard y Maurice McDonald 

para supervisar la expansión nacional de la hamburguesería McDonald's, y en 1961 terminó haciéndose con el control 

total de la empresa. Aunque no es el fundador de McDonald's, sí es el responsable de que creciera hasta convertirla en 

la primera cadena de comida rápida en número de restaurantes. (Empresario destacado: Ray Kroc, 2016)  

Características de emprendimiento de la segunda generación 
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Sin formación académica más allá del instituto, Ray Kroc tuvo que dedicarse a distintos negocios y en los años 1930 

se especializó en la venta mayorista de vasos de papel. Posteriormente montó su propia empresa de ventas, Prince 

Castle Sales, y empezó a comercializar máquinas de batidos para restaurantes. No tuvo éxito empresarial hasta los 52 

años, cuando impulsó el franquiciado de McDonald's, que pudo gestionar la marca en temas de expansión gracias a los 

conocimientos y contactos que había adquirido en todos esos años (Hernández, 2019). 

 

Situación actual de la empresa o marca 

Actualmente en el año 2022, McDonald’s Corp se posiciona en el número 55 en el ranking mundial de las empresas 

más grandes del mundo de acuerdo por su capitalización bursátil. (Economipedia, 2022) Sus ingresos en el año 2021 

fueron de 23.220 millones de dólares, alcanzando su cifra más alta desde el 2017 con 22.820 millones de dólares, 

seguidos de 3 años de recaídas llegando hasta los 19.210 millones en el 2019, siendo este año el más bajo en mucho 

tiempo. (Statista, 2022). Con un valor de marca superior a los 196.000 millones de dólares estadounidenses, 

McDonald's lidera claramente el ranking de las cadenas de restaurantes de comida rápida más importantes del mundo 

en 2022. (Statista, 2022)  

 

CASO STARBUCKS 

Historia 

Alfred H. Peet enseñó su estilo de tostar frijoles a Jerry Baldwin , Zev Siegl y Gordon Bowker , quienes, con su 

bendición, llevaron la técnica a Seattle y fundaron Starbucks.en 1971. (Jasper, 2018). Cuando la primera tienda 

Starbucks abrió en 1971, la empresa era esa única tienda en el histórico mercado Pike Place de Seattle. Desde un 

estrecho mostrador, Starbucks ofrecía algunos de los mejores cafés en grano del mundo. El nombre, inspirado en Moby 

Dick, evocaba el romance de alta mar y la tradición marinera de los primeros comerciantes de café. (Acerca de 

STARBUCKS®, s. f.) En 1981, Howard Schultz (expresidente y director ejecutivo de Starbucks) entró por primera 

vez en una tienda Sarbucks. Desde su primera taza de Sumatra, Howard fue fuertemente atraído por Starbucks y se 

unió un año después. 

 

En 1983, Howard viajó a Italia y quedó cautivado por las cafeterías italianas y el romance de la experiencia de tomar 

café. Tuvo la visión de traer esa tradición de los cafés italianos a los Estados Unidos. Quería crear un lugar para la 

conversación y un sentido de comunidad, un tercer lugar entre el trabajo y el hogar. Dejó la compañía por un corto 

período de tiempo para comenzar sus propias cafeterías Is Giornale y regresó en agosto de 1987 para comprar Starbucks 

con la ayuda de inversores locales (Starbucks Corporation, 2022). 

 

Razones de haber pasado a segunda generación 

En 1982 el empresario Howard Schultz se incorporó a la empresa. En 1983 Howard viajó a Italia y quedó impresionado 

por las cafeterías italianas y la experiencia del café. Tuvo la visión de traer la tradición de los cafés italianos a Estados 

Unidos y de crear un lugar para la conversación y el sentido de comunidad. Su propuesta fue rechazada porque sus 

socios consideraban que esta nueva actividad podría distraer del objetivo original de la empresa y sostenían que el café 

era algo que debía ser preparado en el hogar. 

En 1985 Schultz abrió su propia cadena de cafeterías con el nombre Il Giornale, tomando el nombre de un periódico 

publicado en Milán. Un año después, los tres dueños originales de Starbucks decidieron comprar la empresa de Alfred 

Peet, “Peet’s” que era una empresa de café, y le vendieron la cadena fundada por ellos a Howard Schultz, quien 

mantuvo el nombre (Starbucks Corporation, 2022). 

 

Características de la marca para ser altamente potencial 

Cuando Starbucks abrió su primera tienda en 1971, era la única tienda en el histórico mercado Pike Place de Seattle. 

(Acerca de STARBUCKS®, s. f.) Starbucks ofrecía algunos de los mejores cafés en grano del mundo, eso sin duda 

que era una característica altamente importante en la empresa, además de que su nombre tan particular, inspirado en 

Moby Dick, evocaba el romance de alta mar y la tradición marinera de los primeros comerciantes de café. (Starbucks, 

2022) Otra característica sumamente relevante era su tan particular logotipo, que llamaba mucho la atención por ser 

una sirena con una corona y con los pechos descubiertos.  

 

Nombre o nombres de la segunda generación 

Howard Schultz es un líder transformador que convirtió a Starbucks durante cuatro décadas en una de las empresas 

más reconocidas y respetadas del mundo, una empresa comprometida con el fortalecimiento de las comunidades a 

través de la conexión humana y la innovación. (Starbucks Corporation, 2022) 
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Características de emprendimiento de la segunda generación 

Una característica primordial que Howard tenía para ayudar a emprender este negocio era su experiencia manejando 

este tipo de negocios de café, gracias al negocio que él había comenzado justo un año después de haber trabajado con 

Starbucks como director de operaciones y marketing. En ese negocio se empeñó siendo director ejecutivo por 4 años, 

para después regresar a Starbucks y comprar la empresa con ayuda de inversores locales, lo cual quiere decir que 

también tenía buenas relaciones públicas.  

 

Desde el principio, Howard se propuso construir un tipo diferente de empresa, una que ofrezca excelencia empresarial 

a través de una cultura de compasión. En estos primeros días, Howard creó dos programas emblemáticos arraigados 

en la creencia fundamental de que una empresa solo puede superar las expectativas compartiendo el éxito con su gente 

y las comunidades a las que sirve. En primer lugar, Starbucks ofreció una cobertura de salud integral para los 

trabajadores elegibles de tiempo completo y tiempo parcial, entre los primeros en la industria minorista. En segundo 

lugar, Starbucks ofreció a los socios (empleados) acciones en la empresa en forma de acciones, denominadas Bean 

Stock (Starbucks Corporation, 2022). 

 

Situación actual de la empresa o marca 

Actualmente en el año 2022, Starbucks, cuya marca se valora en unos 61.760 millones de dólares, ocupa el segundo 

lugar por delante de KFC en el ranking mundial de cadenas de comida rápida por valor de marca (Statista, 2022). 

Durante el cuarto trimestre del año fiscal 2021 de Starbucks, la cadena de cafeterías generó una facturación 

aproximadamente 8.100 millones de dólares estadounidenses. De esta forma, el volumen de negocios de la compañía 

estadounidense aumentó en alrededor de 2.000 millones con respecto al mismo trimestre del ejercicio 2020. Los 

ingresos anuales de Starbucks ascendieron a 29.061 millones de dólares, unos 5.500 más que en 2020. (Statista, 2022) 

En poco más de una década, Starbucks ha logrado duplicar su número de establecimientos en el mundo hasta superar 

el umbral de las 33.800 cafeterías en 2021, 51% de las cuales son en régimen de explotación propia y el 49% restante 

en forma de franquicia (Statista, 2022). 

 

CASO GOODYEAR 

Historia 

Goodyear Tire & Rubber Company fue fundada en 1898 por Frank Seiberling en Akron, Ohio. Originalmente, la 

empresa se dedicaba a la fabricación de neumáticos para bicicletas y carruajes, pero rápidamente expandió sus 

operaciones hacia los neumáticos para automóviles, una tecnología emergente en esa época (Goodyear Footwear, 

2023). El nombre "Goodyear" fue adoptado en honor a Charles Goodyear, quien fue un inventor estadounidense 

conocido por desarrollar el proceso de vulcanización del caucho, que revolucionó la industria del caucho. A pesar de 

múltiples fracasos y problemas financieros, en 1839 Goodyear descubrió accidentalmente que el caucho tratado con 

azufre y calor se volvía más duradero, flexible y resistente a las variaciones de temperatura. Este descubrimiento fue 

patentado en 1844, pero no lucró con su gran logro: murió sin ver la revolución que supuso su descubrimiento y 

lleno de deudas (Santamarina, 2024). Sin embargo, sentó las bases para la expansión de la industria del caucho, que 

se convirtió en un material esencial para diversos productos, incluidos neumáticos y calzado. 

 

Razones de haber pasado a segunda generación 

La transición a una "segunda generación" en Goodyear no se dio en un sentido familiar tradicional, sino a través de 

una nueva generación de liderazgo empresarial. En los años 20, Paul Litchfield, un innovador dentro de la empresa, 

asumió un rol clave en la gestión, liderando la compañía durante la Gran Depresión y transformando a Goodyear en 

un jugador global. Este cambio fue motivado por la necesidad de adaptarse a un mercado en constante evolución y 

mantener la visión de innovación y expansión global. 

 

Características de la marca para ser altamente potencial 

Goodyear se ha distinguido por su compromiso con la innovación y la calidad. Desde su fundación, ha invertido 

fuertemente en investigación y desarrollo, permitiendo a la empresa mantenerse a la vanguardia de la tecnología de 

neumáticos. Su red de distribución global y asociaciones estratégicas con eventos deportivos, como carreras de autos, 

han consolidado su reputación en el mercado mundial. 

 

Nombre o nombres de la segunda generación 

En el contexto de Goodyear, la "segunda generación" de liderazgo estuvo representada por figuras como Paul Litchfield 

y Arthur Marks, quienes jugaron roles cruciales en la evolución de la compañía hacia una corporación internacional. 

Litchfield, en particular, fue responsable de muchas de las innovaciones clave durante su tiempo al frente de la empresa. 
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Características de emprendimiento de la segunda generación 

La segunda generación de líderes en Goodyear, como Paul Litchfield, se caracterizó por su capacidad de innovar y 

expandir la empresa. Litchfield promovió el desarrollo de tecnologías revolucionarias, como el neumático sin cámara, 

y lideró la expansión internacional de la compañía, estableciendo fábricas y redes de distribución en todo el mundo. 

 

Situación actual de la empresa o marca 

Actualmente, Goodyear es uno de los mayores fabricantes de neumáticos a nivel mundial, con operaciones en más de 

20 países. La empresa sigue invirtiendo en innovación, incluyendo el desarrollo de neumáticos sostenibles y 

tecnologías para vehículos autónomos, manteniendo su posición como líder en la industria a pesar de la intensa 

competencia global 

 

CASO KENTUCKY FRIED CHICKEN 

Historia 

Kentucky Fried Chicken (KFC) fue fundada en 1952 por Harland Sanders, conocido como el "Coronel Sanders". 

Sanders comenzó vendiendo pollo frito en su estación de servicio en Corbin, Kentucky, y con el tiempo perfeccionó 

su receta secreta de 11 hierbas y especias (Forbes, 2023). KFC rápidamente ganó popularidad, y Sanders comenzó a 

franquiciar el negocio, lo que llevó a la expansión de la marca a nivel nacional e internacional. Tras años de éxito, en 

1964, a la edad de 74 años, decidió vender KFC por 2 millones de dólares, principalmente porque no podía manejar la 

expansión rápida del negocio y deseaba garantizar la continuidad de la marca bajo una gestión profesional. A pesar de 

la venta, Sanders continuó siendo el rostro de la marca y su embajador hasta su muerte en 1980 (Milenio, 2020). 

 

Razones de haber pasado a segunda generación 

El paso a una "segunda generación" en KFC se dio en un contexto corporativo cuando Harland Sanders vendió la 

empresa en 1964 a un grupo de inversionistas liderados por John Y. Brown Jr. y Jack Massey. Este cambio fue 

motivado por la necesidad de capital para expandir el negocio más allá de lo que Sanders podía manejar personalmente, 

permitiendo un crecimiento significativo bajo un nuevo liderazgo que llevó la marca a convertirse en una franquicia 

global (The Food Tech, 2023). 

 

Características de la marca para ser altamente potencial 

KFC se destacó por su receta única y secreta, que se convirtió en su principal diferenciador en el mercado. Además, la 

marca construyó una imagen icónica alrededor del Coronel Sanders, que ayudó a establecer una fuerte identidad de 

marca. La franquicia y el modelo de negocio fueron claves para su expansión rápida, permitiendo a KFC ingresar en 

nuevos mercados a nivel global 

 

Nombre o nombres de la segunda generación 

La "segunda generación" de liderazgo incluyó a John Y. Brown Jr. y Jack Massey, quienes compraron KFC a Harland 

Sanders en 1964. Bajo su gestión, KFC se expandió rápidamente, estableciendo la empresa como un gigante de la 

comida rápida internacional 

 

Características de emprendimiento de la segunda generación 

La segunda generación de liderazgo mostró una visión empresarial estratégica al expandir agresivamente la franquicia 

de KFC. Implementaron nuevas técnicas de marketing, mejoraron la eficiencia operativa y establecieron una estructura 

corporativa más sólida. Estas acciones permitieron a KFC convertirse en una de las cadenas de comida rápida más 

grandes del mundo 

 

Situación actual de la empresa o marca 

Hoy en día, KFC es parte de Yum! Brands, Inc., y sigue siendo una de las cadenas de restaurantes de comida rápida 

más grandes y reconocidas a nivel mundial. La marca ha continuado innovando y adaptándose a las tendencias del 

mercado, incluyendo la expansión a menús más saludables y la integración de tecnología digital en su modelo de 

negocio 

 

CASO VICTORIA SECRET 

Historia 

Roy Raymond, un empresario estadounidense nacido en 1947 en Connecticut, fundó Victoria's Secret en 1977 en San 

Francisco con la idea de crear un ambiente donde los hombres pudieran comprar lencería cómodamente. Raymond 
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concibió la idea debido a su propia timidez y vergüenza al comprar lencería para su esposa. A pesar del éxito inicial 

de la marca, que rápidamente se expandió, en 1982 vendió la empresa por un millón de dólares a Leslie Wexner, 

fundador de L Brands. Tras la venta, Raymond enfrentó dificultades financieras y personales que culminaron en su 

suicidio en 1993, cuando se lanzó desde el Puente Golden Gate en San Francisco (Sierra, 2015). 

 

Razones de haber pasado a segunda generación 

El paso a una segunda generación se dio cuando Les Wexner adquirió la compañía y la reestructuró, transformándola 

en una marca global. Este cambio fue necesario debido al potencial de crecimiento que la marca tenía, lo que requería 

una nueva visión y estrategia de negocios que permitiera su expansión más allá del mercado local. 

 

Características de la marca para ser altamente potencial 

Victoria's Secret se caracterizó por su enfoque en la creación de una imagen de lujo y glamour accesible. La marca 

supo capitalizar la publicidad y la moda, especialmente a través de sus famosos desfiles de moda, convirtiéndose en 

un referente en el mercado de la lencería. Su capacidad para adaptarse a las tendencias y su sólida estrategia de 

marketing fueron claves para su éxito 

 

Nombre o nombres de la segunda generación 

La "segunda generación" en Victoria's Secret fue liderada por Les Wexner, quien adquirió la empresa en 1982 y la 

transformó en un imperio global. Bajo su liderazgo, la marca se expandió significativamente y se consolidó como una 

de las marcas más reconocidas a nivel mundial 

 

Características de emprendimiento de la segunda generación 

Wexner implementó una visión estratégica que incluía la expansión agresiva en nuevos mercados y la creación de una 

imagen de marca aspiracional. Bajo su liderazgo, la empresa desarrolló una red de tiendas a nivel global y lanzó 

campañas de marketing innovadoras que ayudaron a construir la identidad icónica de la marca 

 

Situación actual de la empresa o marca 

Victoria's Secret ha enfrentado desafíos en los últimos años, incluidos cambios en las expectativas de los consumidores 

y la competencia en el mercado de la lencería. La empresa ha intentado reestructurar su imagen para adaptarse a las 

nuevas demandas del mercado, enfocándose en la inclusión y diversidad en sus campañas publicitarias y colecciones. 

A pesar de estos desafíos, sigue siendo una de las marcas más reconocidas a nivel mundial 

 

CONCLUSIONES 

Así como en el apartado anterior se presentaron los casos de estudio de las marcas mencionadas, se pueden encontrar 

muchos otras de marcas con un éxito comercial a nivel internacional, como lo son el caso de la empresa, Chevrolet, 

Levis, TacoBell, entre muchas otras.  

 

Como se pudo ver en el caso de Coca-Cola, el creador de la famosa bebida, el Dr. John Stith Pemberton inició con un 

producto con fines de salud, y que posteriormente debido al delicioso sabor todo fue progresando para que pudiera 

producirla y comercializarla a nivel local. Sin embargo, él no tenía pensado buscar desarrollar lo necesario para la 

gestión de la marca y llevarla al éxito que se encuentra actualmente, como sí lo tuvo el segundo dueño de la marca Asa 

G. Candler, pero sí que fue claramente una pieza sumamente importante que no se debe dejar pasar al hablar del éxito 

de Coca-Cola.  

 

Al final el éxito de una empresa puede llegar a ser consecuencia de múltiples factores, sin embargo, con esta 

investigación se espera que se pueda alcanzar a percibir la importancia de aprovechar el potencial de una marca, así 

como la importancia de estar preparado profesional e ingeniosamente para poder darle el impulso que necesita. No 

obstante, también es importante fomentar que no se debe olvidar y dar los créditos necesarios a aquellos que forman 

parte en una primera instancia de una marca o producto, que empiezan siendo los creadores y/o dueños del producto 

y/o marca, ya que posteriormente en muchos casos se ha visto como su trabajo queda opacado por la llegada de la 

segunda generación. 

 

El éxito comercial de marcas icónicas a menudo se debe a la intervención estratégica de una segunda generación de 

liderazgo. En el caso de Coca-Cola, la transición de Pemberton a Asa Candler permitió una expansión global y una 

sólida estructura empresarial, consolidando su posición en el mercado. McDonald's, bajo la dirección visionaria de 

Ray Kroc, transformó un pequeño restaurante en una franquicia global, destacándose por su eficiencia y simplicidad. 
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Starbucks, con la adquisición y visión de Howard Schultz, revolucionó el concepto de cafeterías en EE.UU., integrando 

una cultura de comunidad y excelencia. Finalmente, KFC y Victoria's Secret demostraron cómo un cambio de 

liderazgo, como el de John Y. Brown Jr. y Les Wexner, respectivamente, puede reconfigurar una empresa para un 

crecimiento internacional significativo. En cada caso, la segunda generación no solo continuó el legado, sino que 

también aportó innovaciones y estrategias que permitieron a estas marcas alcanzar y mantener el éxito a nivel nacional 

e internacional. 
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RESUMEN   

El presente trabajo, propone estudiar a las redes sociales como instrumento para la expansión de una organización 

educativa. El marco teórico se sustenta en la teoría Exógena sobre el Cambio Tecnológico La propuesta metodológica 

tiene un enfoque transversal, con un alcance descriptivo, se recolectaron datos de clientes que conforman la empresa 

tecnológica objeto de estudio. Los resultados preliminares mostraron una respuesta positiva para las variables 

analizadas, lo que indica una validación satisfactoria del instrumento de investigación empleado. Concluye con el 

objetivo de proponer una propuesta metodológica para estudiar las redes sociales como instrumento para la expansión 

de una organización educativa. 

 

Palabra clave: Marketing Digital, Redes de Crecimiento, Crecimiento empresarial 

 

ABSTRACT  

This work proposes to study social networks as an instrument for the expansion of an educational organization. The 

theoretical foundation is based on the Exogenous theory of Technological Change. The methodological proposal has 

a transversal approach, with a descriptive scope, data was collected from clients that make up the technological 

company under study. The preliminary results showed a positive response for the variables analyzed, which indicates 

a satisfactory validation of the research instrument used. It concludes with the objective of proposing a methodological 

proposal to study social networks as an instrument for the expansion of an educational organization. 

 

Keywords: Marketing Digital, Growth Networks, Business Growth 

 

INTRODUCCIÓN  

En el contexto actual, las redes sociales se han convertido en herramientas fundamentales para la promoción y 

expansión de organizaciones en diversos campos, incluida la educación. El presente trabajo explora cómo las redes 

sociales pueden ser utilizadas estratégicamente para impulsar la expansión de una organización educativa. Se comienza 

con una revisión teórica de las variables claves: "Redes Sociales" y "Expansión Empresarial". Posteriormente se analiza 

el estado del arte actual sobre el uso de redes sociales en la expansión empresarial en el ámbito educativo. El estudio 

se centra en la metodología utilizada, que incluye la construcción, validación y confiabilidad del instrumento de 

investigación. Se presentarán los resultados preliminares obtenidos hasta el momento. 

 

El objetivo principal es proponer una metodología efectiva para estudiar el impacto de las redes sociales en la expansión 

de una organización educativa, con el fin de ofrecer recomendaciones prácticas para el crecimiento y desarrollo de 

estas instituciones. Finalmente, la pregunta de investigación que guía este estudio es: ¿Cómo diseñar una metodología 

efectiva para la expansión de una organización educativa a través de las redes sociales?  

 

TEORÍA 

Tener presencia digital en estos tiempos ya no es una opción para las empresas o startups, sino una obligación ya que 

representa un gran porcentaje en ventas para las mismas, y sobre todo viniendo de una época tan trágica como lo fue 

el año 2020 y 2021 derivado de la pandemia de COVID-19, en donde varias cadenas de producción y ventas pararon, 

logrando un efecto domino en la economía global, y con una recensión próxima. Un dato que se puede tomar como 

referencia de la gran importancia que jugaron las redes sociales en la pandemia es el estudio de “Venta Online 2021” 

de la Asociación Mexicana de Venta Online AMVO, (2021) en donde indica que el comercio electrónico en México 

alcanzó los 316,000 millones de pesos en 2020, y se obtuvo un crecimiento del 81% en comparación con el año anterior, 

y esto representa el 9% de las ventas totales al menudeo, son estadísticas que pueden pasar desapercibidas, pero de 

alguna manera están relacionadas, porque las redes sociales sirvieron como puente, para que estas ventas se llevaran a 

cabo. 

 

Las redes sociales han tenido un impacto significativo en el mercado digital actual, demostrando ser herramientas 

esenciales para la expansión empresarial, ya sea para empresas emergentes o negocios multinacionales. Durante la 
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pandemia, su importancia se acentuó en el ámbito educativo, facilitando la continuidad de la enseñanza a través de 

dispositivos electrónicos sin la necesidad de una presencia física. Esto permitió a estudiantes y docentes adaptarse 

rápidamente a las nuevas circunstancias, manteniendo la calidad y accesibilidad de la educación a pesar de los desafíos 

logísticos. Asimismo, en el entorno empresarial, las redes sociales han sido cruciales para que las compañías transmitan 

información de manera eficaz e inmediata, alcanzando nuevos mercados y audiencias. La UNESCO respalda esta 

afirmación, subrayando el papel fundamental que las herramientas digitales desempeñaron en garantizar la continuidad 

educativa para millones de estudiantes en todo el mundo durante la crisis sanitaria global UNESCO (2021).  

 

Aspectos generales de la Expansión Empresarial 

 

Las empresas evolucionan, eso implica adaptarse a las tendencias de cada época y año en el que se vive, de acuerdo 

con el banco BBVA (2022) la expansión es una forma de desarrollo empresarial que se basa en intensificar el esfuerzo 

en la actividad actual de la empresa. En función del mantenimiento o no del mercado actual y la mejora de los productos 

ofrecidos se puede distinguir entre las siguientes estrategias de expansión: Penetración en el mercado, Desarrollo de 

mercado, Desarrollo de productos. Complementando esta definición, Attract Capital (2019) agrega que la Expansión 

Empresarial es una fase en la cual la empresa llega a un punto de desarrollo y explora oportunidades suplementarias 

para incrementar sus beneficios.  

 

Las distintas estrategias de ampliación empresarial abarcan la inauguración en una ubicación distinta, la contratación 

de más representantes de ventas, el aumento de la publicidad, la incorporación de franquicias, la formación de alianzas, 

la introducción de nuevos productos o servicios, la incursión en mercados nuevos, la fusión o adquisición de otra 

empresa, la expansión a nivel internacional y la expansión a través de la red.  Asimismo, Indeed Editorial Team (2023) 

señala que la expansión empresarial implica el esfuerzo de una organización por aumentar su envergadura y alcance. 

Existen beneficios y limitaciones asociados a este proceso, los cuales pueden diferir según las metas y propósitos de 

la empresa, así como su posición en el ciclo de vida empresarial 

 

La expansión empresarial es esencial para el crecimiento económico y la competitividad en un entorno globalizado. 

Desde la Revolución Industrial, que marcó el inicio de la expansión a gran escala mediante la producción en masa y 

mejoras en transporte, las empresas han evolucionado a través de diferentes etapas, adaptándose a innovaciones 

tecnológicas y cambios económicos. Según Chandler (1990), las empresas comenzaron a organizarse en grandes 

conglomerados, adoptando estructuras jerárquicas para gestionar la producción y distribución a gran escala. Durante 

la Segunda Revolución Industrial, avances como la electrificación y la producción en cadena facilitaron la expansión 

geográfica y mejoraron la coordinación operativa. Jones (2005) destaca la estandarización de procesos y la integración 

vertical como estrategias clave.  

 

La globalización en el siglo XX permitió a las multinacionales operar en un mercado global, aprovechando acuerdos 

comerciales y mejoras en transporte. Levitt (1983) argumenta que esto obligó a las empresas a adaptarse y competir 

en un entorno cada vez más competitivo. La economía digital ha acelerado este proceso, permitiendo a las empresas 

tecnológicas expandirse rápidamente a nivel global mediante plataformas digitales y servicios en línea. Brynjolfsson 

y McAfee (2014) señalan que la digitalización ha fomentado la innovación y la personalización de productos y 

servicios. 

 

Aspectos Generales de las Redes Sociales 

 

Identificando las definiciones sobre redes sociales tenemos que estas son lugares en internet donde las personas 

publican y comparten información personal y profesional con terceras personas, conocidos y desconocidos, 

conceptualizado por Pedreschi Caballero & Nieto Lara, (2022) citando a Celaya (2008) mientras a su vez añadiendo 

un complemento a la definición tenemos que Gómez (2010) define las redes sociales como una herramienta que 

promueve la interacción entre las personas, la cual permite establecer nuevas relaciones o fortalece las relaciones ya 

existentes siendo ditados igualmente por Pedreschi Caballero & Nieto Lara, (2022). La aparición de Internet y la World 

Wide Web (www) en 1991 sienta las bases para el desarrollo ulterior de las redes sociales, sin las cuales estas 

plataformas de comunicación no habrían sido posibles.  

 

De acuerdo con Chile (2022), el desarrollo de las redes sociales ha sido una progresión notable desde finales del siglo 

XX hasta la actualidad. En 1997, Six Degrees se estableció como pionera al permitir la conexión entre conocidos y la 

formación de listas de amigos, marcando el inicio del fenómeno de las redes sociales. Simultáneamente, Instant 
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Messenger, desarrollado por Microsoft, allanó el camino para aplicaciones modernas como WhatsApp y Telegram al 

introducir la mensajería instantánea. En 2003, LinkedIn y MySpace irrumpieron en el escenario de las redes sociales, 

cada una dirigida a un sector particular. LinkedIn se posicionó como una red profesional y laboral, mientras que 

MySpace proporcionó un ambiente más personal y relajado, permitiendo a los usuarios explorar la música, alojar fotos 

y blogs personales.  

 

Los primeros antecedentes de las redes sociales se remontan a la creación de servicios como Six Degrees en 1997, 

considerado el primer sitio de red social que permitía a los usuarios crear un perfil y conectarse con amigos Así lo 

indica Boyd & Ellison, (2007). Sin embargo, fue en la década de 2000 cuando las redes sociales experimentaron un 

crecimiento explosivo con la aparición de plataformas como Friendster en 2002, MySpace en 2003 y Facebook en 

2004, cada una contribuyendo de manera significativa a la evolución del concepto de red social en línea Agregan Boyd 

& Ellison, 2007; Kaplan & Haenlein, (2010). Estas plataformas no solo permitieron la creación de perfiles personales, 

sino que también introdujeron nuevas formas de interacción social, como la posibilidad de compartir contenido 

multimedia, lo que transformó las redes sociales en herramientas esenciales de comunicación y marketing en la era 

digital tal como lo indica Kaplan & Haenlein, (2010). 

 

EXPANSIÓN EMPRESARIAL Y REDES SOCIALES ESTADO DEL ARTE 

En el contexto Internacional para la Variable Expansión Empresarial se encontraron: 7 artículos, mientras que para la 

Variable 2: Redes Sociales se encontraron 9 artículos. En el contexto nacional para la Variable Expansión Empresarial 

se encontraron: 5 artículos, mientras que para la Variable 4: Redes Sociales se encontraron 9 artículos. Y finalmente 

para el contexto local no se encontraron investigaciones de carácter formal o que tuviera un nivel de investigación 

importante.   
 

En las 25 investigaciones recopiladas en el ámbito de las redes sociales y la expansión empresarial, se identificó que 8 

estudios adoptaron un enfoque de investigación cuantitativa, 6 adoptaron un enfoque cuantitativo, 4 se centraron en un 

enfoque cualitativo, 1 presentó un enfoque transversal y 6 adoptaron un enfoque exploratorio. Dado que el enfoque de 

investigación elegido para este estudio es de carácter cuantitativo, se considera pertinente centrarse en las 

investigaciones que comparten este enfoque metodológico, con el fin de garantizar una mayor coherencia y relevancia 

en la aplicación de los hallazgos al contexto de la investigación presente. Es importante destacar que, durante el proceso 

de revisión, se excluyeron 10 artículos que, a pesar de estar relacionados con las variables de interés, se desviaban 

significativamente del contexto real y la temática específica abordada en esta investigación, con el objetivo de mantener 

la coherencia y la precisión en el análisis y la interpretación de los resultados. 

 

METODOLOGÍA 

La presente investigación cuenta con un enfoque transversal que permite examinar las estrategias de expansión a través 

de redes sociales en una empresa emergente de educación tecnológica en un momento específico del tiempo. El alcance 

de este estudio es descriptivo, ya que busca describir y analizar las estrategias utilizadas por los startups en relación 

con el uso de redes sociales y su impacto en la expansión empresarial. Además, se emplea un enfoque correlacional 

para explorar las posibles relaciones entre las variables estudiadas. El diseño de la investigación es experimental, lo 

que implica la manipulación de una variable independiente las cuales son las estrategias de expansión a través de 

“Redes sociales” para observar su efecto en la variable dependiente “Expansión empresarial”. Este enfoque 

experimental permite establecer relaciones causales y contribuir al desarrollo de recomendaciones prácticas para los 

startups del nicho de educación tecnológica. 

 

En este estudio de caso, la población de estudio comprende la totalidad de clientes de la empresa, que asciende a 30 

clientes activos en la actualidad. Dentro de este contexto, la Variable Independiente se centra en la Expansión 

Empresarial, mientras que las Redes Sociales se consideran como la Variable Dependiente. Para recopilar información 

relevante, se empleará la técnica de la entrevista, la cual permitirá obtener percepciones detalladas y contextualizadas 

de los clientes sobre el impacto de las redes sociales en la expansión de la empresa. El instrumento utilizado para la 

recolección de datos será un cuestionario estructurado, diseñado para abordar aspectos específicos relacionados con la 

estrategia de expansión y el uso de redes sociales por parte de la empresa. 

 

En el marco de esta investigación, a continuación, se presenta un análisis detallado del proceso de construcción del 

cuestionario utilizado para recopilar datos relevantes sobre las estrategias de expansión a través de redes sociales en 

un startup de educación tecnológica. Con el fin de garantizar la validez y fiabilidad del instrumento de recolección de 

datos, se lleva a cabo un proceso riguroso de desarrollo y validación de las preguntas incluidas en el cuestionario. A 
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continuación, se presentarán dos tablas que muestran la construcción de los constructos relacionados con las variables 

de estudio: Expansión Empresarial y Uso de Redes Sociales. 

 

Construcción del Constructo 

Es importante destacar que, en el contexto de la encuesta, todas las preguntas relacionadas con ambas variables se 

medirán utilizando la escala Likert. Esta escala, ampliamente reconocida, permitirá a los participantes expresar su 

opinión utilizando una variedad de opciones. En este caso, la escala constará de 5 tipos de respuestas, que van desde 

"Totalmente en desacuerdo" hasta "Totalmente de acuerdo", proporcionando así una gama completa de opciones para 

capturar la percepción y actitudes de los encuestados de manera precisa y detallada. 

 
Tabla 1. Constructo de la Variable Independiente "Expansión Empresarial" 

Variable o Reactivo Fundamento 

Satisfacción del Mercado Objetivo 

1. Por favor, evalúa tu grado de satisfacción con los servicios y 

productos ofrecidos por NEOABAX en el ámbito de la educación 
tecnológica a través de sus redes sociales. 

Silva et al. (2021), Pelayo et al. (2019), Marín et al. 

(2021). 

Adopción de tecnologías educativas innovadoras 

2. ¿Consideras que las publicaciones y actividades de “NEOABAX” 

en redes sociales han contribuido a promover la adopción de 

tecnologías educativas innovadoras? 

(Sandoval, 2020), (Cajo & Cervera 2022). Arteaga 

(2022). 

Expansión Geográfica 

3. ¿Crees que la presencia activa de “NEOABAX” en redes sociales 

ha contribuido a aumentar su reconocimiento y presencia en nuevas 

regiones o países? 

Hidalgo & Gisbert (2022), Arteaga (2022) 

FasterCapital (2023), Duque et al. (2020), Abril 

(2023). 

4. ¿Consideras que el contenido compartido por “NEOABAX” en 

redes sociales ha generado interés y participación de personas 

ubicadas en diferentes partes del mundo? 

Arteaga (2022), Hidalgo & Gisbert (2022), 

FasterCapital (2023), Duque et al. (2020), Abril 

(2023). 

Conversión a clientes reales 

5. ¿Consideras que la interacción y contenido de “NEOABAX” en 

redes sociales te han motivado a convertirte en cliente de la 

empresa? 

 RedBlack (2024), SharpSpring (2022), Sociallyin 

(2024). 

6. ¿Has tomado decisiones de compra relacionadas con productos o 

servicios de “NEOABAX” como resultado directo de tu 

participación en sus redes sociales? 

(Choca, 2019), RedBlack (2024), SharpSpring 

(2022), Sociallyin (2024). 

Retención de Usuarios en Redes Sociales 

7. ¿La calidad y relevancia del contenido compartido por 

“NEOABAX” en cualquier red social te motiva a suscribirte a una 

de sus plataformas de redes sociales? 

 Amazon Ads (2023), N. Osorio (2023), CallFasst 

(2021), Comunidad LinkedIn (2024), Silva et al. 

(2021). 

Reconocimiento de Marca 

8. ¿La presencia de “NEOABAX” en redes sociales ha mejorado tu 

reconocimiento y percepción de la marca como cliente? 

Sánchez & Hinostroza (2023), Casanoves et al. 

(2018), Hernández et al. (2018), Canales & Cárcamo 

(2022), Ballesteros (2019). 

9. ¿Actualmente te encuentras familiarizado con la marca 

“NEOABAX” como cliente gracias a su presencia en redes 

sociales? 

 Sánchez & Hinostroza (2023), Casanoves et al. 

(2018), Hernández et al. (2018), Canales & Cárcamo 

(2022), Ballesteros (2019). 

Impresión de imagen en redes sociales de la marca 

10. ¿Consideras que la presencia de “NEOABAX” en redes sociales 

refleja positivamente la imagen de la marca? 

Silva et al. (2021), García (2023), Medina (2019), K. 

Rodríguez (2022), Ramos & Valle (2020), Amich 

(2023), Medina (2018), Branding (2021). 

11. ¿Crees que las publicaciones de “NEOABAX” en redes sociales 

transmiten una imagen coherente y profesional de la marca? 

Silva et al. (2021), García (2023), Medina (2019), K. 

Rodríguez (2022), Ramos & Valle (2020), Amich 

(2023), Medina (2018), Branding (2021). 

Fuente: Elaboración propia (2024) 

 

Dentro del constructo de la Variable Independiente “Expansión Empresarial” se encuentra conformada por 11 ítems, 

distribuidas en función de 7 indicadores. De estas, una se encuentra asignada al indicador “Satisfacción del Mercado 

252



 

 

Objetivo”, otra más a “Adopción de Tecnologías educativas Innovadoras” mientras que para los indicadores 

“Expansión Geográfica”, “Conversión a Clientes Reales”, se les asignaron dos ítems a cada una, a su vez para 

“Retención de Usuarios en Redes Sociales” se le asigno un ítem, y finalmente en los indicadores “Reconocimiento de 

Marca” e “Impresión de Imagen en Redes Sociales de la Marca” se les asigno dos ítems ara cada una. Desde luego en 

la columna derecha se muestran autores contemporáneos, así como expertos en el área que respaldan la pregunta, o 

que tienen la esencia del indicador a corresponder.  

 
Tabla 2: Constructo de la Variable Dependiente "Redes Sociales" 

Variable o Reactivo    Fundamento 

Comportamiento y Perfiles de Usuarios en Redes Sociales Horizontales 

1. ¿Consideras que la integración de “NEOABAX” en diferentes 

plataformas de redes sociales facilita tu acceso a información 

relevante sobre sus servicios y productos? 

Cordero (2018), Rojas (2019), Carreño et al. (2023), 

Quenta (2021), Manuel (2018). 

2. ¿La comunicación y coordinación entre las diferentes plataformas 

de redes sociales utilizadas por “NEOABAX” suele ser muy 

efectiva en cuanto al contenido generado en cada red social? 

Cordero (2018), Rojas (2019), Carreño et al. (2023), 

Quenta (2021), Manuel (2018). 

Conexiones en Redes Sociales Horizontales: Dinámica de Interacción entre Usuarios 

3. ¿Crees que las redes sociales de “NEOABAX” fomentan la 

interacción y el intercambio de ideas entre usuarios diversos 

interesados en educación tecnológica? 

Joyce (2021), Adisa (2023), Oficina Editorial de la 

Enciclopedia (2024), Quinn et al. (2016), Revelo 

(2021), Micaletto et al. (2022), Muñoz (2020), Isín et 

al. (2019), Camacho et al. (2020), Martínez (2021). 

4. Como miembro de la comunidad de “NEOABAX”, ¿Percibes la 

presencia y la interacción activa con otros usuarios que comparten 

intereses similares en las redes sociales de la empresa? 

Joyce (2021), Adisa (2023), Oficina Editorial de la 

Enciclopedia (2024), Quinn et al. (2016), Revelo 

(2021), Micaletto et al. (2022), Muñoz (2020), Isín et 

al. (2019), Camacho et al. (2020), Martínez (2021). 

Percepción de la audiencia objetiva en las redes sociales 

5. ¿Consideras que las publicaciones de “NEOABAX” en redes 

sociales están alineadas con las necesidades e intereses de su 

audiencia objetivo en educación tecnológica? 

Muñoz (2020), Isín et al. (2019), Revelo (2021), 

Micaletto et al. (2022), Martínez (2021), Camacho et 

al. (2020). 

6. Siendo parte de la comunidad de “NEOABAX” ¿Reconoces que 

NEOABAX tiene la capacidad para comprender y responder a las 

opiniones y comentarios de su audiencia en cada tipo de red social? 

Muñoz (2020), Isín et al. (2019), Revelo (2021), 

Micaletto et al. (2022), Martínez (2021), Camacho et 

al. (2020). 

Conocimientos generales de redes sociales (generales) 

7. ¿Usted reconoce que cuenta con conocimientos básicos para utilizar 

cualquier red social y poder identificar el tipo de uso que se le da a 

esta, como, por ejemplo: educación, entretenimiento, etc.? 

FasterCapital (2023), Sánchez (2022), EEDD (2023), 

Casañas (2023). 

Educación en redes sociales 

8. ¿Ha aprendido algo nuevo o ha adquirido conocimientos 

específicos relacionados con la educación tecnológica a través de 

las publicaciones y el contenido de "NEOABAX" en las redes 

sociales? 

Online Etymology Dictionary, 2021), Cruz (2020), 

Aly, (2023), UNICEF (2019), González Sosa, Elías 

Hernández, López Álvarez, & Martínez, (2019). 

9. ¿Considera que las publicaciones de "NEOABAX" en las redes 

sociales han contribuido a su comprensión y aprendizaje en el 

campo de la educación tecnológica? 

Online Etymology Dictionary, 2021), Cruz (2020), 

Aly, (2023), UNICEF (2019), González Sosa, Elías 

Hernández, López Álvarez, & Martínez, (2019). 

Educación de Calidad 

10. ¿Considera que las iniciativas y actividades promovidas por 

"NEOABAX" en sus redes sociales contribuyen de manera 

positiva al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

establecidos por las Naciones Unidas? 

CEPAL, (2019) 

Análisis de Plataformas de Nicho: Conocimientos Específicos en Redes Sociales de nicho 

11. ¿Está usted familiarizado con diversas plataformas de redes sociales 

que se utilizan para compartir y difundir contenido educativo en 

línea? 

Brandt & Crouse (2020), Jones (2024), Cheng (2023), 

Pollack (2024), Simonnet (2023), Purpleplanet (2023), 

Liu et al. (2019), Sivakumar et al. (2023). 
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12. ¿Tienes conocimientos específicos sobre las redes sociales 

utilizadas en el ámbito de la educación tecnológica, como grupos de 

estudio en plataformas especializadas o comunidades en redes 

sociales centradas en tecnología? 

Brandt & Crouse (2020), Jones (2024), Cheng (2023), 

Pollack (2024), Simonnet (2023), Purpleplanet (2023), 

Liu et al. (2019), Sivakumar et al. (2023). 

Frecuencia de uso de redes sociales en el ámbito educativo 

13. ¿Con qué frecuencia utiliza las redes sociales para acceder a 

contenido educativo relacionado con la tecnología y la innovación? 

R. Gil et al. (2019), Casado (2022), Solís et al. (2022), 

Alcolea et al. (2020), Álvarez & Del Puerto Carrizosa 

(2022), Monterrubio & Gordillo (2023). 

14. ¿Usted está de acuerdo en que las redes sociales de “NEOABAX” 

han mejorado su acceso a recursos y materiales educativos 

relevantes que le servirán en el campo educativo? 

R. Gil et al. (2019), Casado (2022), Solís et al. (2022), 

Alcolea et al. (2020), Álvarez & Del Puerto Carrizosa 

(2022), Monterrubio & Gordillo (2023). 

Conocimiento de uso de redes sociales educativas 

15. ¿Utilizas las redes sociales con fines educativos y de aprendizaje 

relacionados con la tecnología y la innovación? 

Jiménez (2023), Martínez & Alemany (2022), Marcelo 

et al. (2023), Islas (2023). 

16. ¿Ha encontrado útiles y relevantes las herramientas y recursos 

educativos proporcionados por "NEOABAX" en las redes sociales 

en su proceso de aprendizaje tecnológico? 

Jiménez (2023), Martínez & Alemany (2022), Marcelo 

et al. (2023), Islas (2023). 

Dinámicas de Interacción con el Contenido en Plataformas Digitales 

17. ¿Usted con frecuencia participa en discusiones o debates sobre 

temas específicos de cualquier índole en redes sociales de nicho, por 

ejemplo, TikTok o LinkedIn? 

J. López & Duque (2017), Ballesteros (2021), J. 

Fernández (2020), García (2020), Sigüenza & 

Calderón (2023), García & Aparici (2020), Ortega & 

Santos (2020), Sued (2020). 

18. ¿Compartes el contenido de “NEOABAX” dentro de tus perfiles de 

redes sociales? 

J. López & Duque (2017), Ballesteros (2021), J. 

Fernández (2020), García (2020), Sigüenza & 

Calderón (2023), García & Aparici (2020), Ortega & 

Santos (2020), Sued (2020). 

19. Interactúas activamente con las publicaciones de “NEOABAX”, así 

como con los usuarios de su comunidad dentro de tus redes sociales. 

J. López & Duque (2017), Ballesteros (2021), J. 

Fernández (2020), García (2020), Sigüenza & 

Calderón (2023), García & Aparici (2020), Ortega & 

Santos (2020), Sued (2020). 

Percepción del nicho tecnológico 

20. Bajo tu perspectiva de conocimiento tecnológico consideras que 

"NEOABAX" comparte contenido de calidad referente a la 

educación tecnológica en comparación con otras empresas o 

instituciones educativas en el mercado. 

Chaparro et al. (2019), Meléndez (2023), Rizales et al. 

(2019), Atencio et al. (2021). 

21. ¿Consideras que el interés público en el nicho tecnológico ha 

aumentado en los últimos años? 

Chaparro et al. (2019), Meléndez (2023), Rizales et al. 

(2019), Atencio et al. (2021). 

22. ¿Notas un crecimiento significativo en el interés del público hacia 

el nicho tecnológico al que “NEOABAX” está dirigido? 

Chaparro et al. (2019), Meléndez (2023), Rizales et al. 

(2019), Atencio et al. (2021). 

Adopción de Plataformas de Aprendizaje Online 

23. ¿En qué medida las publicaciones y la presencia de "NEOABAX" 

en las redes sociales han influido en su decisión de adoptar 

plataformas de aprendizaje en línea para su educación tecnológica? 

Aparecida et al. (2020), Artopoulos et al. (2020), 

Delgado & Martínez (2021). 

24. ¿Ha encontrado recomendaciones específicas de "NEOABAX" en 

sus redes sociales sobre plataformas de aprendizaje en línea que le 

hayan motivado a probar nuevas tecnologías educativas? 

Aparecida et al. (2020), Artopoulos et al. (2020), 

Delgado & Martínez (2021). 

25. ¿El contenido generado en las redes sociales de “NEOABAX” ha 

logrado un cambio significativo en tu enfoque de lo que es la 

educación tecnológica? 

Aparecida et al. (2020), Artopoulos et al. (2020), 

Delgado & Martínez (2021). 

Capacitación y desarrollo profesional en tecnología educativa 

26. ¿NEOABAX ha contribuido a su capacitación y desarrollo 

profesional en el campo de la tecnología educativa a través de sus 

recursos y contenido en redes sociales? 

Ferreiro (2018), Zea et al. (2023) 
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27. ¿Participarías en programas o actividades de desarrollo profesional 

promovidos por "NEOABAX" en sus plataformas de redes sociales 

para mejorar su comprensión y habilidades en tecnología educativa? 

Ferreiro (2018), Zea et al. (2023) 

Efectividad de las herramientas de aprendizaje tecnológico 

28. ¿Ha impactado la presentación de las herramientas de aprendizaje 

tecnológico de "NEOABAX" en sus redes sociales en su experiencia 

de aprendizaje y comprensión de conceptos tecnológicos 

complejos? 

Argueta (2023), Flores & Meléndez (2017), García 

(2021), Pérez & Moraima (2022), Pérez & Moraima 

(2021), R. Rodríguez & Formoso (2020), Grávalos et 

al. (2022). 

29. ¿Ha utilizado alguna herramienta de aprendizaje tecnológico 

recomendada por "NEOABAX" en sus redes sociales que haya 

mejorado su proceso de aprendizaje en tecnología educativa? 

Argueta (2023), Flores & Meléndez (2017), García 

(2021), Pérez & Moraima (2022), Pérez & Moraima 

(2021), R. Rodríguez & Formoso (2020), Grávalos et 

al. (2022). 

Accesibilidad y equidad en la educación tecnológica 

30. ¿Considera que las iniciativas y el contenido de “NEOABAX” en 

sus redes sociales han mejorado la accesibilidad y la equidad en la 

educación tecnológica para diferentes grupos de la sociedad? 

Meza et al. (2023), Choquenaira (2018), ProFuturo 

(2022), Alasuutari et al. (2023). CaS (2018). 

31. ¿Crees que se están haciendo esfuerzos suficientes para garantizar 

la equidad en el acceso a la educación tecnológica? 

Meza et al. (2023), Choquenaira (2018), ProFuturo 

(2022), Alasuutari et al. (2023). CaS (2018). 

Desarrollo de métodos educativos innovadores 

32. ¿Consideras que la implementación de métodos educativos 

innovadores por parte de “NEOABAX” es esencial para el progreso 

en el ámbito de la educación tecnológica? 

Carneros (2021). 

33. Consideras que la colaboración entre instituciones educativas y 

empresas tecnológicas como “NEOABAX” son un detonante para 

el desarrollo y la implementación de métodos educativos 

innovadores 

Carneros (2021). 

Impacto de la innovación educativa 

34. ¿Ha sido testigo de alguna implementación exitosa de técnicas o 

enfoques innovadores promovidos por "NEOABAX" en sus redes 

sociales que hayan tenido un impacto positivo en la educación 

tecnológica? 

Zavala et al. (2019), Palacios et al. (2021), Mayorga & 

Pascual (2019), Vidal et al. (2022), Fernández (2020). 

 

Fuente: Elaboración propia (2024) 

 

Dentro del constructo de la Variable Dependiente “Redes Sociales” se encuentra conformada por 34 ítems, distribuida 

en función a 17 indicadores, en donde Para los indicadores "Comportamiento y Perfiles de Usuarios en Redes Sociales 

Horizontales", "Conexiones en Redes Sociales Horizontales: Dinámica de Interacción entre Usuarios" y "Percepción 

de la audiencia objetiva en las redes sociales", se han asignado 2 ítems respectivamente. En el caso de "Conocimientos 

generales de redes sociales (generales)", se le ha asignado un ítem, mientras que para "Educación en redes sociales" se 

han incluido dos ítems. Además, "Educación de Calidad" cuenta con una única pregunta. Por otro lado, los indicadores 

"Conocimientos generales de redes sociales (de nicho)", "Frecuencia de uso de redes sociales en el ámbito educativo" 

y "Conocimiento de uso de redes sociales educativas" constan de 2 ítems cada uno.  

 

Asimismo, "Dinámicas de Interacción con el Contenido en Plataformas Digitales", "Percepción del nicho tecnológico" 

y "Adopción de Plataformas de Aprendizaje Online" tienen 3 ítems respectivamente. Sumado a esto, los indicadores 

"Capacitación y desarrollo profesional en tecnología educativa", "Efectividad de las herramientas de aprendizaje 

tecnológico", "Accesibilidad y equidad en la educación tecnológica" y "Desarrollo de métodos educativos 

innovadores" constan de 2 ítems cada uno, mientras que el indicador "Impacto de la innovación educativa" contiene 

una única pregunta. En la columna derecha se presentan autores contemporáneos y expertos en el campo que respaldan 

la pregunta o están relacionados con la esencia del indicador correspondiente. 

 

Validación del Instrumento de Recolección de Datos 

Para la validación de instrumentos en esta investigación, se ha seguido la recomendación de varios autores que sugieren 

diferentes métodos y tamaños de muestra. Un criterio comúnmente citado es la regla de contar con un mínimo de 30 

encuestas para llevar a cabo análisis preliminares y validación básica. Este criterio se basa en principios estadísticos 

generales que sugieren que un tamaño de muestra de al menos 30 es suficiente para obtener una distribución 
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aproximadamente normal y realizar análisis estadísticos básicos. Autores como Hill (1998) y Connelly (2008) 

sostienen que, para estudios piloto y validaciones iniciales, un mínimo de 30 participantes puede ser adecuado. Estas 

recomendaciones están fundamentadas en la práctica común y la experiencia en el campo de la investigación. 

Siguiendo estas pautas, se tomaron 30 resultados del cuestionario piloto como base preliminar para la validación de 

instrumentos en este estudio. 

Para realizar dicho análisis se utilizó la siguiente formula:  

Formula 1: Formula Cronbach 

𝑎 =
𝑘

𝑘 − 1
 [1 −

∑ 𝑆𝑖
2

𝑆𝑇
2 ] (1) 

Fuente: Elaboración propia (2024) 

 

La validación se llevó a cabo utilizando el modelo de Alfa de Cronbach con el Software Jamovi 2.4.1, para asegurar 

la fiabilidad y consistencia interna del instrumento de medición. El cuestionario fue administrado a través del software 

QuestionPro, una herramienta ampliamente reconocida por su utilidad y completitud. Esta plataforma ofrece un análisis 

detallado de los datos recabados una vez completada la encuesta, facilitando así la interpretación de los resultados. 

Tras obtener las respuestas de los 30 clientes encuestados, la información fue descargada en formato .csv desde la 

plataforma. Posteriormente, los datos fueron manipulados utilizando Microsoft Excel para su análisis. En esta fase, se 

procedió a depurar los datos, eliminando aquellos que no eran relevantes para el análisis, tales como el tiempo de 

respuesta de los clientes, la secuencia de números, el estado de la respuesta y los ID de los usuarios. Se conservaron 

únicamente los datos pertinentes para el análisis de las variables "Expansión Empresarial" y "Redes Sociales", como 

el sexo, la edad y las respuestas a los cuestionarios. 

 

En este contexto, se procedió a realizar una evaluación detallada del Alfa de Cronbach para las variables "Expansión 

Empresarial" y "Redes Sociales" en el presente estudio. Este análisis proporciona perspectivas sobre la fiabilidad de 

las escalas utilizadas, asegurando que los ítems sean adecuados para medir de manera consistente los conceptos 

subyacentes. A continuación, se presentan los resultados de las pruebas de consistencia interna mediante el Alfa de 

Cronbach, tanto para cada variable por separado como para ambas variables en conjunto, con el objetivo de validar la 

robustez del instrumento de medición empleado. 

 
Tabla 3: Estadísticas de Fiabilidad de Escala para ambas Variables 

Estadísticas de Fiabilidad de Escala 
Alfa de Cronbach 0.945 

Fuente: Elaboración propia (2024) con datos de Jamovi 2.4.1 

 

La tabla presenta los resultados del coeficiente Alfa de Cronbach, utilizado para evaluar la consistencia interna de las 

escalas de "Expansión Empresarial" y "Redes Sociales" en conjunto. El valor obtenido de 0.945 indica una alta 

fiabilidad de la escala combinada, reflejando que los ítems incluidos en ambas variables miden de manera coherente 

los constructos subyacentes. Según Lloret et al. (2014), los coeficientes de Alfa de Cronbach superiores a 0.70 son 

indicativos de una aceptabilidad óptima, lo que confirma que la fiabilidad de 0.945 para esta escala se encuentra dentro 

de los rangos preestablecidos de aceptabilidad. Es importante notar que el ítem 'RS1' muestra una correlación negativa 

con la escala total, sugiriendo la posibilidad de que este ítem debería ser revertido o revisado para mejorar su alineación 

con los demás ítems en la escala compuesta. 

Bajo este esquema también se realizó una evaluación por separado para cada variable esto con el fin de obtener datos 

más exactos y constatar de la calidad del proceso de la validación del instrumento.  

 
Tabla 4: Estadísticas de Fiabilidad de Escala para la Variable 1 "Expansión Empresarial" 

Estadísticas de Fiabilidad de Escala 
Alfa de Cronbach 0.813 

Fuente: Elaboración propia (2024) con datos de Jamovi 2.4.1 

 

La tabla muestra los resultados del coeficiente Alfa de Cronbach para la Variable 1 "Expansión Empresarial". El valor 

obtenido de 0.813 indica una buena fiabilidad de la escala, reflejando una consistencia interna adecuada entre los ítems 

que conforman esta dimensión del estudio. Según los estándares establecidos, un coeficiente Alfa de Cronbach superior 

a 0.70 es indicativo de una aceptabilidad satisfactoria (Lloret et al., 2014). Este resultado sugiere que los ítems 
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seleccionados para medir la expansión empresarial mantienen una coherencia interna adecuada. De la misma manera 

se hizo una evaluación en formato individual para la segunda variable “Redes Sociales” en donde se obtuvieron los 

siguientes resultados. 

 
Tabla 5: Estadísticas de Fiabilidad de Escala para la Variable 2 "Redes Sociales" 

Estadísticas de Fiabilidad de Escala 
Alfa de Cronbach 0.942 

Fuente: Elaboración propia (2024) con datos de Jamovi 2.4.1 

 

La tabla muestra los resultados del coeficiente Alfa de Cronbach para la Variable 2 "Redes Sociales". El valor obtenido 

de 0.942 indica una excelente fiabilidad de la escala, evidenciando una alta consistencia interna entre los ítems que 

conforman esta dimensión del estudio. Según la literatura, un coeficiente Alfa de Cronbach superior a 0.70 es 

generalmente considerado como indicativo de una aceptabilidad satisfactoria (Lloret et al., 2014). Este resultado 

sugiere que los ítems utilizados para medir el impacto de las redes sociales mantienen una coherencia interna robusta, 

destacando la fiabilidad de la escala en la captura del fenómeno estudiado. Es importante señalar que la correlación 

negativa del elemento 'RS1' con la escala total puede requerir una revisión adicional para determinar la necesidad de 

invertir este ítem en futuros análisis. 

 

Se realizo el cálculo de Matriz de Componente para ambas variables, esto con el fin de ver el nivel de aprobación de 

cada ítem, mismos que se ven reflejados en las tablas 6 y 7. 

 
Tabla 6: Calculo de Matriz de Componente para la Variable 1: Expansión Empresarial 

Pregunta Ítems 

1. Por favor, evalúa tu grado de satisfacción con los servicios y productos ofrecidos por NEOABAX en el ámbito de la 

educación tecnológica a través de sus redes sociales. 
0.784 

2. ¿Consideras que las publicaciones y actividades de “NEOABAX” en redes sociales han contribuido a promover la 

adopción de tecnologías educativas innovadoras? 
0.793 

3. ¿Crees que la presencia activa de “NEOABAX” en redes sociales ha contribuido a aumentar su reconocimiento y 

presencia en nuevas regiones o países? 
0.792 

4. ¿Consideras que el contenido compartido por “NEOABAX” en redes sociales ha generado interés y participación de 

personas ubicadas en diferentes partes del mundo? 
0.817 

5. ¿Consideras que la interacción y contenido de “NEOABAX” en redes sociales te han motivado a convertirte en 

cliente de la empresa? 
0.805 

6. ¿Has tomado decisiones de compra relacionadas con productos o servicios de “NEOABAX” como resultado directo 

de tu participación en sus redes sociales? 
0.774 

7. ¿La calidad y relevancia del contenido compartido por “NEOABAX” en cualquier red social te motiva a suscribirte 

a una de sus plataformas de redes sociales? 
0.803 

8. ¿La presencia de “NEOABAX” en redes sociales ha mejorado tu reconocimiento y percepción de la marca como 

cliente? 
0.793 

9. ¿Actualmente te encuentras familiarizado con la marca “NEOABAX” como cliente gracias a su presencia en redes 

sociales? 
0.789 

10. ¿Consideras que la presencia de “NEOABAX” en redes sociales refleja positivamente la imagen de la marca? 0.817 

11. ¿Crees que las publicaciones de “NEOABAX” en redes sociales transmiten una imagen coherente y profesional de 

la marca? 
0.799 

 Fuente: Elaboración propia (2024) con datos de Jamovi 2.4.1 

 

La Tabla 6 presenta los resultados del cálculo de la matriz de componentes para la variable de Expansión Empresarial 

de NEOABAX. Se evaluaron once ítems que abarcan la percepción de los usuarios sobre la satisfacción con los 

servicios y productos ofrecidos, el impacto de las publicaciones en redes sociales en la adopción de tecnologías 

educativas innovadoras, el reconocimiento global de la marca, y la influencia en las decisiones de compra y 

suscripción. La fiabilidad de la escala, medida a través del Alfa de Cronbach, mostró un coeficiente consistente con 

una alta coherencia interna (α = 0.813). 

 
Tabla 7: Calculo de Matriz de Componente para la Variable 2 "Redes Sociales" 

Pregunta Ítems 

1. ¿Consideras que la integración de “NEOABAX” en diferentes plataformas de redes sociales facilita tu acceso a 

información relevante sobre sus servicios y productos? 
0.944 
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2. ¿La comunicación y coordinación entre las diferentes plataformas de redes sociales utilizadas por “NEOABAX” 

suele ser muy efectiva en cuanto al contenido generado en cada red social? 
0.940 

3. ¿Crees que las redes sociales de “NEOABAX” fomentan la interacción y el intercambio de ideas entre usuarios 

diversos interesados en educación tecnológica? 
0.940 

4. Como miembro de la comunidad de “NEOABAX”, ¿Percibes la presencia y la interacción activa con otros usuarios 

que comparten intereses similares en las redes sociales de la empresa? 
0.941 

5. ¿Consideras que las publicaciones de “NEOABAX” en redes sociales están alineadas con las necesidades e intereses 

de su audiencia objetivo en educación tecnológica? 
0.942 

6. Siendo parte de la comunidad de “NEOABAX” ¿Reconoces que NEOABAX tiene la capacidad para comprender y 

responder a las opiniones y comentarios de su audiencia en cada tipo de red social? 
0.941 

7. ¿Usted reconoce que cuenta con conocimientos básicos para utilizar cualquier red social y poder identificar el tipo 

de uso que se le da a esta, como, por ejemplo: educación, entretenimiento, etc.? 
0.944 

8. ¿Ha aprendido algo nuevo o ha adquirido conocimientos específicos relacionados con la educación tecnológica a 

través de las publicaciones y el contenido de "NEOABAX" en las redes sociales? 
0.940 

9. ¿Considera que las publicaciones de "NEOABAX" en las redes sociales han contribuido a su comprensión y 

aprendizaje en el campo de la educación tecnológica? 
0.940 

10. ¿Considera que las iniciativas y actividades promovidas por "NEOABAX" en sus redes sociales contribuyen de 

manera positiva al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por las Naciones Unidas? 
0.939 

11. ¿Está usted familiarizado con diversas plataformas de redes sociales que se utilizan para compartir y difundir 

contenido educativo en línea? 
0.940 

12. ¿Tienes conocimientos específicos sobre las redes sociales utilizadas en el ámbito de la educación tecnológica, como 

grupos de estudio en plataformas especializadas o comunidades en redes sociales centradas en tecnología? 
0.941 

13. ¿Con qué frecuencia utiliza las redes sociales para acceder a contenido educativo relacionado con la tecnología y la 

innovación? 
0.941 

14. ¿Usted está de acuerdo en que las redes sociales de “NEOABAX” han mejorado su acceso a recursos y materiales 

educativos relevantes que le servirán en el campo educativo? 
0.937 

15. ¿Utilizas las redes sociales con fines educativos y de aprendizaje relacionados con la tecnología y la innovación? 0.943 

16. ¿Ha encontrado útiles y relevantes las herramientas y recursos educativos proporcionados por "NEOABAX" en las 

redes sociales en su proceso de aprendizaje tecnológico? 
0.940 

17. ¿Usted con frecuencia participa en discusiones o debates sobre temas específicos de cualquier índole en redes sociales 

de nicho, por ejemplo, TikTok o LinkedIn? 
0.939 

18. ¿Compartes el contenido de “NEOABAX” dentro de tus perfiles de redes sociales? 0.942 

19. Interactúas activamente con las publicaciones de “NEOABAX”, así como con los usuarios de su comunidad dentro 

de tus redes sociales. 
0.940 

20. Bajo tu perspectiva de conocimiento tecnológico consideras que "NEOABAX" comparte contenido de calidad 

referente a la educación tecnológica en comparación con otras empresas o instituciones educativas en el mercado. 
0.940 

21. ¿Consideras que el interés público en el nicho tecnológico ha aumentado en los últimos años? 0.941 

22. ¿Notas un crecimiento significativo en el interés del público hacia el nicho tecnológico al que “NEOABAX” está 

dirigido? 
0.940 

23. ¿En qué medida las publicaciones y la presencia de "NEOABAX" en las redes sociales han influido en su decisión 

de adoptar plataformas de aprendizaje en línea para su educación tecnológica? 
0.938 

24. ¿Ha encontrado recomendaciones específicas de "NEOABAX" en sus redes sociales sobre plataformas de 

aprendizaje en línea que le hayan motivado a probar nuevas tecnologías educativas? 
0.939 

25. ¿El contenido generado en las redes sociales de “NEOABAX” ha logrado un cambio significativo en tu enfoque de 

lo que es la educación tecnológica? 
0.938 

26. ¿NEOABAX ha contribuido a su capacitación y desarrollo profesional en el campo de la tecnología educativa a 

través de sus recursos y contenido en redes sociales? 
0.938 

27. ¿Participarías en programas o actividades de desarrollo profesional promovidos por "NEOABAX" en sus plataformas 

de redes sociales para mejorar su comprensión y habilidades en tecnología educativa? 
0.940 

28. ¿Ha impactado la presentación de las herramientas de aprendizaje tecnológico de "NEOABAX" en sus redes sociales 

en su experiencia de aprendizaje y comprensión de conceptos tecnológicos complejos? 
0.939 

29. ¿Ha utilizado alguna herramienta de aprendizaje tecnológico recomendada por "NEOABAX" en sus redes sociales 

que haya mejorado su proceso de aprendizaje en tecnología educativa? 
0.939 

30. ¿Considera que las iniciativas y el contenido de “NEOABAX” en sus redes sociales han mejorado la accesibilidad y 

la equidad en la educación tecnológica para diferentes grupos de la sociedad? 
0.937 

31. ¿Crees que se están haciendo esfuerzos suficientes para garantizar la equidad en el acceso a la educación tecnológica? 0.938 

32. ¿Consideras que la implementación de métodos educativos innovadores por parte de “NEOABAX” es esencial para 

el progreso en el ámbito de la educación tecnológica? 
0.939 

33. Consideras que la colaboración entre instituciones educativas y empresas tecnológicas como “NEOABAX” son un 

detonante para el desarrollo y la implementación de métodos educativos innovadores 
0.941 
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34. ¿Ha sido testigo de alguna implementación exitosa de técnicas o enfoques innovadores promovidos por 

"NEOABAX" en sus redes sociales que hayan tenido un impacto positivo en la educación tecnológica? 
0.939 

Fuente: Elaboración propia (2024) con datos de Jamovi 2.4.1 

 

La Tabla 7 presenta los resultados del cálculo de la matriz de componentes para la variable de Redes Sociales de 

NEOABAX. Se evaluaron treinta y cuatro ítems que abarcan la percepción de los usuarios sobre la integración de 

NEOABAX en diferentes plataformas de redes sociales, la efectividad de la comunicación y coordinación entre estas 

plataformas, el fomento de la interacción y el intercambio de ideas en educación tecnológica, y la influencia en el 

aprendizaje y adopción de tecnologías educativas. La fiabilidad de la escala, medida a través del Alfa de Cronbach, 

mostró un coeficiente consistente con una alta coherencia interna (α = 0.942). Además, se observó una correlación 

negativa significativa del ítem 'RS1' con la escala total, sugiriendo la necesidad de considerar una posible reversión de 

este ítem para mejorar la coherencia de la escala. 

 

A continuación, se presentan las estadísticas descriptivas y los resultados de las pruebas de normalidad para las dos 

variables principales de estudio: "Experiencia con la Educación Tecnológica" y "Uso de Redes Sociales". Las tablas 

descriptivas proporcionan una visión detallada de la distribución de los datos recopilados a través de un cuestionario 

estructurado. Para la variable "Experiencia con la Educación Tecnológica", se evaluaron un total de 11 ítems, mientras 

que la variable "Uso de Redes Sociales" se compone de 34 ítems. Cada tabla incluye información sobre la media, 

mediana, moda, desviación estándar y los resultados de la prueba de normalidad Shapiro-Wilk, que permite determinar 

si los datos siguen una distribución normal. 
 
Tabla 8: Estadísticas descriptivas y prueba Shapiro-Wilk para la variable "Expansión Empresarial” 

Shapiro-Wilk 

 N Media Mediana Moda DE W p 

EE1 30 4.63 5.00 5.00 0.809 0.491 < .001 

EE2 30 4.47 5.00 5.00 0.629 0.732 < .001 

EE3 30 4.33 4.00 4.00 0.606 0.754 < .001 

EE4 30 4.43 5.00 5.00 0.728 0.727 < .001 

EE5 30 4.50 5.00 5.00 0.682 0.706 < .001 

EE6 30 4.27 4.00 4.00 0.828 0.743 < .001 

EE7 30 4.80 5.00 5.00 0.407 0.492 < .001 

EE8 30 4.57 5.00 5.00 0.626 0.681 < .001 

EE9 30 4.40 4.50 5.00 0.675 0.754 < .001 

EE10 30 4.57 5.00 5.00 0.626 0.681 < .001 

EE11 30 4.77 5.00 5.00 0.504 0.518 < .001 

 Fuente: Elaboración propia (2024) con datos de Jamovi 2.4.1 

 

La tabla presenta las estadísticas descriptivas de los 11 ítems que lo conforman para la variable 'Expansión Empresarial' 

(EE), incluyendo el resultado de la prueba de normalidad Shapiro-Wilk. Se obtuvo una muestra de 30 participantes 

para cada ítem evaluado. La media de las respuestas varía entre 4.27 y 4.80, con medianas y modas predominantes de 

5.00 para la mayoría de los ítems. La desviación estándar oscila entre 0.407 y 0.828, indicando variabilidad en las 

respuestas. Todos los ítems mostraron significancia estadística en la prueba Shapiro-Wilk (p < 0.001), sugiriendo que 

las respuestas no siguen una distribución normal. 

 
Tabla 9: Estadísticas descriptivas y prueba Shapiro-Wilk para la variable "Redes Sociales” 

Shapiro-Wilk 

 N Media Mediana Moda DE W p 

RS1 30 4.60 4.60 5.00 0.498 0.624 < .001 

RS2 29 4.31 4.31 4.00 0.660 0.775 < .001 

RS3 30 4.50 4.50 5.00 0.630 0.718 < .001 

RS4 30 4.17 4.17 4.00 0.648 0.785 < .001 

RS5 30 4.57 4.57 5.00 0.679 0.628 < .001 

RS6 30 4.47 4.47 5.00 0.629 0.732 < .001 

RS7 30 4.57 4.57 5.00 0.679 0.628 < .001 

RS8 30 4.60 4.60 5.00 0.621 0.656 < .001 
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RS9 30 4.47 4.47 5.00 0.681 0.725 < .001 

RS10 30 4.27 4.27 4.00 0.691 0.787 < .001 

RS11 30 4.40 4.40 4.00 0.498 0.624 < .001 

RS12 30 4.23 4.23 4.00 0.728 0.793 < .001 

RS13 30 4.47 4.47 5.00 0.681 0.725 < .001 

RS14 30 4.37 4.37 4.00 0.718 0.734 < .001 

RS15 30 4.27 4.27 5.00 0.907 0.738 < .001 

RS16 30 4.47 4.47 5.00 0.629 0.732 < .001 

RS17 30 3.63 3.63 3.00 1.129 0.878 0.002 

RS18 30 4.07 4.07 5.00 0.980 0.811 < .001 

RS19 30 4.17 4.17 4.00 0.699 0.765 < .001 

RS20 30 4.50 4.50 4.00 0.509 0.638 < .001 

RS21 30 4.73 4.73 5.00 0.521 0.559 < .001 

RS22 30 4.47 4.47 5.00 0.681 0.725 < .001 

RS23 29 4.21 4.21 4.00 0.675 0.792 < .001 

RS24 30 4.37 4.37 4.00 0.615 0.753 < .001 

RS25 30 4.30 4.30 5.00 0.877 0.766 < .001 

RS26 30 4.30 4.30 5.00 0.794 0.758 < .001 

RS27 30 4.30 4.30 4.00 0.651 0.774 < .001 

RS28 30 4.17 4.17 4.00 0.747 0.799 < .001 

RS29 30 4.27 4.27 4.00 0.640 0.775 < .001 

RS30 30 4.30 4.30 4.00 0.702 0.740 < .001 

RS31 30 4.20 4.20 4.00 0.805 0.812 < .001 

RS32 30 4.43 4.43 5.00 0.679 0.741 < .001 

RS33 30 4.47 4.47 5.00 0.730 0.705 < .001 

RS34 29 4.24 4.24 4.00 0.739 0.777 < .001 

 

Fuente: Elaboración propia (2024) con datos de Jamovi 2.4.1 

 

La tabla presenta los valores de media, mediana, moda, desviación estándar (DE), así como los resultados de la prueba 

Shapiro-Wilk para cada uno de los 44 ítems que conforman la variable "Redes Sociales". Se observa que todos los 

ítems muestran un valor significativo de p < .001 en la prueba Shapiro-Wilk, indicando que los datos no siguen una 

distribución normal. En los casos donde se reporta más de una moda, se ha registrado únicamente la primera moda 

identificada. Los datos fueron analizados con un tamaño de muestra variado entre 29 y 30 observaciones por ítem. 

 

RESULTADOS PRELINARES 

Primeramente, se analizó los datos preliminares de las respuestas de los 30 clientes fijos que tiene la empresa de 

educación tecnológica, se realizaron en análisis de la frecuencia de sexo (véase en la tabla 10), en donde se detalla el 

número total de personas que contestaron.  

 
Tabla 10: Frecuencia de Sexo 

Sexo Frecuencias % del Total % Acumulado 
Hombre 13 43.33% 43.33% 
Mujer 17 56.67 % 56.67 % 

Fuente: Elaboración propia (2024) 

 

La tabla proporciona un resumen de las frecuencias de sexo de los participantes en el estudio. Se observa que, de los 

30 participantes, 13 son hombres (representando el 43.33% del total) y 17 son mujeres (representando el 56.67% del 

total). Además, se presenta el porcentaje acumulado, que indica la proporción total de participantes incluidos en cada 

categoría. En este caso, el 60.0% del total de participantes son hombres, y el 100.0% del total son hombres y mujeres 

combinados. 
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Para la Variable Expansión Empresarial se consideró una pregunta clave, respaldada por diversos autores; en este 

sentido, se interpretarán los datos, para la pregunta: ¿Crees que la presencia activa de “NEOABAX” en redes sociales 

ha contribuido a aumentar su reconocimiento y presencia en nuevas regiones o países? Se obtuvieron los siguientes 

datos:  

Fuente: Elaboración propia (2024) 

 

Según los resultados de la encuesta, el 40% de los participantes respondieron "De acuerdo" a la pregunta sobre si creen 

que la presencia activa de "NEOABAX" en redes sociales ha contribuido a aumentar su reconocimiento y presencia 

en nuevas regiones o países. Por otro lado, el 60% de los participantes indicaron estar "Totalmente de acuerdo" con 

esta afirmación. Estos resultados sugieren una percepción mayoritariamente positiva entre los encuestados respecto a 

la influencia positiva de la presencia activa de "NEOABAX" en redes sociales en el aumento de su reconocimiento y 

presencia en nuevas regiones o países. 

 

Estos resultados pueden reinterpretarse como un indicio sólido de que la presencia activa de “NEOABAX” en redes 

sociales ha tenido un impacto positivo en el reconocimiento y la expansión de la marca en nuevas regiones o países. 

El hecho de que el 60% de los encuestados estén "Totalmente de acuerdo" y el 40% estén "De acuerdo" sugiere un 

consenso generalizado entre los participantes sobre la influencia positiva de la estrategia de redes sociales de la 

empresa. Esto podría interpretarse como una validación por parte de los encuestados de que la estrategia de redes 

sociales ha sido efectiva para aumentar la visibilidad y el alcance de "NEOABAX" en diferentes áreas geográficas. 

 

Se puede contrastar con las opiniones de autores como Abril (2023) sostiene que la expansión geográfica es un 

componente clave en la estrategia de crecimiento de los startups. Por su parte, Duque et al. (2020) destaca la 

importancia de prestar atención a las tendencias emergentes, un aspecto que a menudo es pasado por alto por las 

mismas empresas a pesar de su relevancia en la percepción del cliente. Este punto es crucial para la interpretación de 

los resultados obtenidos. Además, FasterCapital (2023) argumenta que la adaptación exitosa de productos o servicios 

para satisfacer las demandas únicas de nuevos mercados puede mitigar los riesgos asociados con la expansión. Estos 

elementos sugieren que los clientes activos investigados prefieren utilizar los servicios de "NEOABAX" y perciben un 

crecimiento exponencial del startup, lo que subraya la efectividad de adaptarse a las necesidades específicas del 

mercado mientras se mantiene una estrategia de expansión agresiva.  

 

Para la Variable Redes Sociales: se consideró la siguiente pregunta clave respaldada por diferentes autores: ¿Con qué 

frecuencia utiliza las redes sociales para acceder a contenido educativo relacionado con la tecnología y la 

innovación? Se obtuvieron los siguientes datos:  

 

Ilustración 1: Resultados del ítem número 3 “Expansión empresarial” 
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Fuente: Elaboración propia (2024) 

 

Observando la gráfica, podemos ver que el círculo completo está ocupado por un solo segmento. Esto significa que el 

100% de los encuestados respondieron "Totalmente de acuerdo" a la pregunta sobre la frecuencia con la que utilizan 

las redes sociales para acceder a contenido educativo relacionado con la tecnología y la innovación. El contenido 

educativo relacionado con la tecnología y la innovación es altamente valorado por todos los encuestados, ya que el 

100% de ellos indicaron utilizar las redes sociales con frecuencia para acceder a dicho contenido. Esto sugiere un alto 

grado de interés y compromiso por parte de los encuestados en mantenerse informados y actualizados en áreas 

relacionadas con la tecnología y la innovación a través de las redes sociales. Además, podría inferirse que estas 

plataformas son consideradas como una fuente confiable y accesible para obtener información relevante en estos temas. 

 

Podemos hacer los contrastes con los siguientes autores, como, por ejemplo Alcolea et al. (2020) en donde menciona 

que para que sea efectivo la educación enseñada en plataformas de redes sociales es crucial que las personas que lo 

enseñan están completamente capacitadas, porque podemos deducir que esto se puede convertir en un efecto en cadena 

que pude afectar el crecimiento de la misma startup, este mismo autor indica que se deben de crear espacios especiales 

para el tipo de actividad de la misma empresa. Por otro lado, Fernández et. Al (2019) indica el uso estratégico de la 

enseñanza a través de redes sociales con mecanismos que sean llamativos para las personas, lo cuales pueden generar 

interacción en contextos cotidianos, así como en contextos académicos. 

 

CONCLUSIONES 

En este estudio, se ha logrado alcanzar el objetivo general de proponer una metodología integral para investigar el 

papel de las redes sociales como herramienta para la expansión de organizaciones educativas. A través de un enfoque 

transversal, descriptivo y correlacional, junto con un diseño experimental, se ha desarrollado un marco sólido que 

puede servir como guía para futuras investigaciones en este campo. La validación satisfactoria del instrumento y los 

resultados preliminares positivos refuerzan la robustez de la propuesta metodológica, lo que demuestra su utilidad y 

relevancia en el contexto de la expansión empresarial en el ámbito educativo. 

 

El objetivo es continuar con la investigación, profundizando en el análisis de los datos recopilados y refinando la 

metodología. Además, se planea llevar a cabo un análisis comparativo de las estrategias utilizadas por otras empresas 

similares en la industria tecnológica educativa. Esto permitirá identificar las mejores prácticas y áreas de mejora, 

contribuyendo así al avance del conocimiento en este campo y proporcionando pautas prácticas para la expansión 

empresarial a través de las redes sociales. 

 

Las variables de estudio, "Expansión Empresarial" y "Redes Sociales", son de vital importancia tanto en el ámbito 

académico y científico como en el contexto empresarial de las pymes y startups en México. El estudio detallado de 

estas variables no solo proporciona información valiosa para la mejora de las estrategias empresariales, sino que 

también puede impulsar el desarrollo y la innovación en el sector educativo. Al comprender mejor cómo las redes 

Ilustración 1: Resultados del ítem número 13 "Redes Sociales" 
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sociales pueden influir en la expansión de una organización educativa, se puede promover una mayor eficiencia y 

efectividad en la implementación de estas herramientas en el entorno empresarial y académico.  
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RESUMEN
El avance tecnológico en nuestros tiempos es sorprendentemente avanzado por lo que estas tecnologías han influido
en todo nuestro entorno. La administración 4.0 es una transformación que va dirigida principalmente a la
digitalización del sistema productivo por lo que supone un gran salto cualitativo y cuantitativo en las organizaciones
y en las cadenas de valor de las relaciones comerciales y productivas en la cual llevan hacia una reflexión entre los
clientes, así como los proveedores, distribuidores y fabricantes.
En la Administración 4.0 se van a generar nuevos modelos de negocios, productos y servicios por lo que se
aumentara la productividad y generara nuevos puestos de trabajo calificado en la industria. Por lo que ante esta
transformación nos va a permitir que las empresas sean más competitivas principalmente las pymes mexicanas, uno
de los aprendizajes que nos enseñó esta pandemia es crear nuevos modelos de negocios, esta administración permite
que los negocios tengan nuevas habilidades y competencias para trabajar en los negocios.
La Administración 4.0 sistemáticamente es un entorno de competencia abierta través de los medios digitales. Y es
utilizado en los sistemas de administración de gestión de recursos, tributarios y financieros por lo que van mucho
más allá hoy localmente por lo que se requiere una capacitación y un pensamiento sistémico para competir. Ante un
mundo globalizado Puesto que la cultura del esfuerzo es ampliamente valorada. Lo que nos plantea nuevos retos a
los administradores, financieros y fiscalistas contadores y todos los involucrados en la empresa pues cada vez más
son las empresas e instituciones que están en la cuarta revolución industrial, aquella en donde lo más valioso es la
generación de conocimiento y la comercialización
Palabras clave:
Proceso, Administracion 4.0, , Cadena, Suministro

INTRODUCCIÓN

En la nuestra historia, los avances tecnológicos han formado parte del proceso de evolución del hombre, temas como
la educación, la economía, la salud, la investigación y el trabajo, son aspectos íntimamente ligados a estos cambios
tecnológicos que brindan consecuencias tanto positivas como negativas en la vida de las personas. Estas oleadas
tecnológicas se han visto reflejadas en cuatro grandes revoluciones industriales que han ocasionado rompimientos de
paradigmas económicos, sociales, culturales y laborales en cada uno de los países del mundo. La primera surge en el
siglo XVIII (1760-1840) caracterizada por la invención del motor a vapor y la construcción del ferrocarril; la
segunda revolución industrial aparece a finales del siglo XIX y principios del XX, destacándose por la producción en
cadena o en masa; la tercera se inicia en la década de los años sesenta, siendo relevante por la invención de la
computadora e Internet. En la actualidad, nos encontramos ante una cuarta revolución industrial denominada
industria 4.0, caracterizada por una completa automatización de los sistemas industriales de producción gracias a la
digitalización de los procesos, tecnologías robóticas, realidad aumentada y el Internet de las cosas, comunicación
autónoma mediante el uso de la red entre objeto, así mismo Definir la Administración 4.0 va a encaminada a la
implementación de la industria 4.0 ya que resulta sumamente complejo este tipo de revolución industrial ya que en
la actualidad existen más de 300 acepciones que pretenden explicar el significado de este fenómeno

Por lo que a ello, estos conceptos comparten determinados elementos que nos permiten tener una noción general de
su significado y sin ánimo de fijar una postura, pero sí de tener una mínima noción de su alcance. Industria 4.0 y
Administración 4.0 se refiere a un nuevo modelo de organización en las cadenas de producción donde la interacción
entre los actores (proveedor, cliente) influye directamente en los procesos de producción gracias a la aplicación de
tecnologías de la información y comunicación. El fenómeno Administracion 4.0 se encuentra aparejado con la
implementación de nuevas tecnologías de la información que tendrán repercusiones tanto positivas como negativas
en todos los ámbitos de las personas con los avances tecnológicos que precisamente vivimos la nueva era industrial
que se ha denominado 4.0 esto nos viene a sintetizar un estadio del desarrollo tecnológico que aplicado al hecho
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industrial puede presentarse como un “antes y después” del devenir de la industria. desde que se vivió a revolución
industrial por lo que la incidencia, a través de largos años, de la electrónica en el equipamiento de máquinas,
instalaciones y procesos por una parte; las condiciones operativas devenidas de la globalización de la producción y
comercialización por otra parte, ha sido potenciada a niveles sorprendentes por la revolución informática, de los
últimos diez a quince años, que ha producido un cambio sustancial en la concepción, producción y comercialización
de bienes, obligando a las empresas a una profunda y permanente actualización

Obviamente este proceso, que ha llegado para quedarse, sino en todo el ámbito industrial al menos en una gran parte
de este, tiene su primera aplicación en las grandes empresas productoras de bienes. Uno de los aspectos destacados
de este estadio es haber llevado la idea de subdivisión de tareas a un alto grado de especialización, generándose así
las denominadas cadenas logísticas, o de valor que en definitiva son el agrupamiento de empresas que partiendo de
los recursos naturales llega a consumidor de un dado producto. La administración de este fenomenal flujo de
materiales y datos requiere de un alto grado de confiablidad que debe presentar cada una de las empresas que forme
parte de una dada cadena logística. La confiabilidad se analiza en dos aspectos centrales: permanencia de la calidad y
cumplimiento exhaustivo de la relación fecha cantidad. Esto puede entenderse por la no mención del costo del
producto, pero esto es una condición de base para cualquier empresa que desee integrar una cadena, su filosofía debe
ser costo tendiendo a cero. Este esta era de la Administración 4.0 también debe tomarse en el contexto de las
llamadas Pymes que son las pequeñas y medianas empresas que deben adoptar estrategias para enfrentar este
fenómeno tecnológico y deben retomar los aspectos más significativos de la administración industrial en la industria
4.0 dirigiéndose con especial énfasis a las denominadas industrias pymes, que en los países en desarrollo toman gran
significativo tanto en lo productivo como en lo referido a la ocupación de mano de obra. Las denominadas industrias
pymes, en general desarrollan sus actividades en un estadio que puede definirse como industrias 2.0 con grado
diverso de equipamiento, pero en general carentes de la estructura de administración que un tránsito hacia un estadio
superior, camino que debe considerarse inexorable, requiere. Si bien es cierto que en los países en desarrollo las
condiciones de contexto macroeconómicas como sociales suelen ser deficitarias para un adecuado desarrollo
industrial, no es menos cierto que el primer problema a resolver es interno de las empresas mexicanas (Zermeño,
2022)

LA ADMINISTRACION 4.0

La administración 4.0 se puede describir como la fabrica inteligente capaz de interconectar todos los procesos de
fabricación a través de toda la tecnología disponible, como puede ser dispositivos inteligentes e internet, y esto
permite que las empresas reduzcan sus costos que va desde un 30 hasta un 50% sus costos lo cual tiene un impacto
considerable tanto en el manejo de los recursos como en la productividad. (Armoleto, 2021)

Las características de la Administración 4.0

Las principales características sobre las que se asienta la Administración 4.0
a) El bigddata o análisis de datos
b) Cloud Computing
c) Ciberseguridad
d) Robótica
e) Internet
f) Simulación
g) Cultura
h) Integración de procesos
i) Redes
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La información en nuestro mundo toma una preponderancia relevante principalmente en el mundo de los negocios,
otro de los aspectos importante de la Administración 4.0 es relevante en las redes y la recolección de datos para
poder tomar decisiones si bien es cierto esto que las empresas aun no alcanzan la era industrial en la industria 4.0 en
México, se puede considerar que algunas empresas principalmente las pymes ya que estas aún se encuentran en la
Administración 2.0 por que una de las circunstancias porque no alcanzan su desarrollo tecnológico dentro de la
Administración 4.0 debido a los avances tecnológicos que esto con lleva, que sin embargo se deben tomar estrategias
para poder ser competitivos aunque las Pymes mexicanas no tienen el capital ni el apoyo gubernamental para poder
hacer frente a todo el desarrollo tecnológico se deben tomar ciertas estrategias. Y para tomar estas decisiones
debemos comprender en donde están colocadas las pymes en México.

EL ENTORNO ECONOMICO DE LAS EMPRESAS EN MEXICO

El futuro de las empresas en México está muy supeditado a la adecuada selección, acumulación y tratamiento de la
información. Los mercados, donde la competencia es cada vez mayor, son también dinámicos están en continuo
cambio, y además cada vez más rápido, lo que exige flexibilidad de adaptación, así como información clave: de la
demanda, de la competencia, de innovaciones tecnológicas.

La información se convierte en un activo empresarial. Esta información, presente y necesaria en las empresas, puede
ser de diversos tipos o clasificarse según el criterio elegido de formas distintas: Información interna /externa: La
interna es la que se genera y circula dentro de las empresas y corresponde a sus procesos internos o recursos propios:
de personal, de compras, de ventas, de producción, La externa es la que proviene de agentes exteriores a la empresa
pero de utilidad para su funcionamiento: clientes, proveedores, Información en bruto y elaborada: La informática, y
especialmente Internet, ha multiplicado enormemente la información disponible.

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las empresas y en general en los emprendedores
informal y formal: la información formal es aquella reconocida por la empresa y frecuentemente registrada en algún
tipo de soporte (papel, informático,) La información informal, en contraposición, no suele estar autentificada y no
existe un registro reconocido de la misma. Puede llegar a estar en contradicción con información formal. Pero en
ocasiones llega a desempeñar un papel tan importante como la información formal. Por lo mismo este tipo de
tecnologías lo podemos utilizar para las empresas a través del comercio electrónico ya que normalmente las empresas
mexicanas no cuentan con el suficiente capital para poder invertir en infraestructura y esta es una buena opción para
el crecimiento de estas empresas

LA TECNOLOGIA Y LAS EMPRESAS EN MEXICO

Así mismo los negocios principalmente las pequeñas y medianas empresas han tenido que adaptarse a las
tecnologías de la información y comunicación para el mejoramiento de sus servicios, producción y distribución, ya
que la implementación de estas facilita de una manera más rápida a dichas empresas.

Las tecnologías de la información y la comunicación son herramientas muy útiles que han impactado en el
desarrollo humano, ya que implican muchas de las técnicas, procesos y dispositivos que el hombre ha desarrollado a
lo largo de tiempo por lo mismo tenemos que adaptarnos a los cambios de los sistemas de información, puesto que
esto nos facilita día a día nuestras actividades que van desde ver las noticias en nuestros dispositivos móviles hasta
ordenar una pizza o alimentos que se nos pueden entregar hasta la puerta de nuestra casa o en nuestro centro de
trabajo por lo que debemos de entender cómo se integran los sistemas de información y estos sistemas de
información van de la mano con los avances tecnológicos, ya que se van haciendo cada vez más rápido estos
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dispositivos facilitándonos cada vez más y reduciendo los procesos y los tiempos tanto la entrega de los productos
como la forma que vemos el mundo ya que las noticias nos llegan desde cualquier parte del mundo en cuestión de
segundos. (Estrada, 2020)

por lo mismo debemos primero de entender que es un sistema de información puesto que es un conjunto de datos
organizados listos y preparados para su posterior uso, generados por una necesidad para personas, datos, actividades,
técnicas de trabajo y los negocios, todo esto interactúa entre sí para procesar los datos y la información (incluyendo
procesos manuales y automáticos, de tal manera que se pueda distribuir de la manera más adecuada posible en una
determinada persona u organización en función de sus objetivos.

sin embargo podemos considerar que un sistema de información no necesariamente debe ser a través de las nuevas
tendencias tecnológicas, sin embargo también podemos tener tecnologías de la información informático, que es
precisamente el uso de diferentes herramientas tecnológicas que están en nuestra mano y es precisamente donde
entran en este mundo de la información, las tecnologías digitales, ya que antes la información podía ser procesada a
través de un ordenador de escritorio o una PC (Computadora Personal) sin embargo con la aparición de las laptop,
la información podría ser trasladada de un lugar a otro, haciendo que los dispositivos cada vez fueran más pequeños
para su traslado, con la nueva era digital y con la aparición de los teléfonos inteligentes, se nos facilitaron muchas de
las tareas que hacemos cotidianamente, es por ello que con estas nuevas tecnologías se incrementó las personas que
hacen uso de las redes sociales, cómo es el Internet, WhatsApp, Twitter, que esto nos permite interactuar de manera
instantánea con otras personas, sin embargo bien empleados estos avances tecnológicos, no solo lo podemos usar
como una forma de entretenimiento, sino que también, lo podemos usar para hacer negocios, ya sea a través del
networkintg, creando una página web, o a través de las propias redes sociales promocionar mi producto para hacerlo
más competitivo, ya sea con los pequeños y medianos empresarios o de los grandes consorcios comerciales y
productores.

La problemática de las pymes en la adaptación de las nuevas tecnologías, ha influido en el crecimiento del desarrollo
de las mismas , tradicionalmente los emprendedores toman estrategias, que con lleven a su desarrollo por lo mismo
es importante resaltar que el avance de las nuevas tecnologías está haciendo que los nuevos emprendedores o las
pymes puedan crecer, dado que pueden tener demasiadas estrategias, ya que si ahora el crecimiento de las pymes era
posible por su flexibilidad de adaptación y la intuición de los propios emprendedores, ya que el cambio constante de
los mercados cada vez es más competitivos y mientras que los grandes empresarios invierten demasiado dinero para
la adquisición de nuevas tecnologías de la información, los pequeños emprendedores no tienen los recursos
suficientes para invertir, es por ello que se quedan rezagados en las nuevas tecnologías, sin embargo podemos
considerar que existen ya medios o nuevas tecnologías gratuitas en la que pueden acceder estos nuevos
emprendedores haciéndolas más competitivas, sin embargo determinar y acceder a la mejor información y al
tratamiento de la misma no es sencillo , por lo tanto hay que buscarla en el entorno local, regional o nacional.
(Escobar, 2020)

LA ERA DIGITAL MOVIL EN LA ADMINISTRACION 4.0

En México tenemos un motor de desarrollo en todos los niveles de crecimiento significativo de un país. La
innovación tecnológica es hoy en día una forma de poder competir tanto las empresas como las personas por lo que
podemos considerar que la innovación “es la introducción de nuevos productos y servicios, nuevos procesos, nuevas
fuentes de abastecimiento y cambios en la organización industrial, de manera continua, y orientados al cliente,
consumidor o usuario”, por ello, las empresas innovan para mantener su composición competitiva, así como para
hacerse de ventajas competitivas.

Uno de los sectores que más avances tecnológicos ha tenido es el sector móvil ya que hace algunos años fue
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presentado el primer dispositivo móvil el cual ha presentado gran variedad de innovaciones gracias a la gran
demanda de aplicaciones que el mismo mercado determina con base a tendencias dictadas a través de redes de
comunicación virtual; sin embargo, hoy estamos asistiendo a la transformación de la tecnología. Ya no se trata sólo
de hacer una llamada, enviar un texto o un correo electrónico o simplemente ver la hora, o sincronizar una agenda.
Esto ha sido considerado como un medio de hacer comercio uno de los objetivos del Networking es precisamente a
través del uso de las tecnologías hacer negocios actualmente tenemos que entender que el vivir desconectado resulta
muy difícil y tenemos a que adaptarnos al uso de la tecnología. La tecnología movil está revolucionando nuestra vida
profesional y personal en muchos niveles. Nuestros teléfonos y dispositivos móviles se han convertido en nuestros
compañeros de la vida, nunca se nos ve sin ellos y el día que te alejas de ellos te sientes incompleto o ansioso. Cada
día, los desarrolladores están llenando los huecos con nuevas aplicaciones para satisfacer las necesidades que ni
siquiera sabíamos que teníamos, pero al momento de descubrirlas como soluciones a necesidades de información,
demandamos mejoras constantes esperando con ansia su próxima presentación, evolución o desarrollo. Se estima que
el número de dispositivos móviles superará a las computadoras de escritorio para el año 2022, dicen los expertos con
el análisis de tendencias de uso y se puede predecir que pronto serán los únicos dispositivos utilizados a gran escala,
ya sea tableta o teléfono móvil o los e-glas. Sólo este año hubo más de seis millones de dispositivos móviles
En el entorno competitivo actual caracterizado por la globalización de los mercados, lo que supone nuevas
oportunidades de negocio y aumento de la competencia; por las nuevas formas de colaboración entre empresas
MiPymes; la búsqueda de agentes y funciones que generen valor añadido y, finalmente, la necesidad de adaptación
de los procesos de negocio a los cada vez más rápidos cambios en el entorno, las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones desempeñan un papel decisivo, ofreciendo a las empresas la flexibilidad y el dinamismo necesarios
para competir en este nuevo escenario

EL INTERNET Y LA ERA DIGITAL

En la Administracion 4.0 se utilizan todos los avances tecnológicos, el internet puede ser una herramienta muy
importante para poder tener como estrategia competitive a las empresas mexicanas por lo que esta tendencia
empresarial se entiende como las relaciones que pueden construir diferentes sectores de interés en un ámbito personal
y a la vez virtual, construyendo relaciones productivas para el desarrollo de negocios y alternativas que fortalecen las
relaciones en todos los ámbitos del mismo entorno empresarial, tales como beneficios de poder de compra y venta,
así como de competencia con rivales comerciales entre otros, asegurando mejores niveles en indicadores de gestión.
Esta actividad después de integrarse a estos grupos generalmente convence a los individuos que en la consolidación
del vínculo a futuro se convierten en verdaderos grupos de acción, con planes estratégicos bien dirigidos en distintos
ámbitos de colaboración integradora, consiguiendo alternancia para conquistar nuevos mercados nacionales e
internacionales. (Gutierrez S. , 2021)

PRINCIPALES VENTAJAS DE LA ADMINISTRACION 4.0

● Los procesos de producción tardan menos tiempo
● Los niveles de calidad de los productos son mayores
● Los costos de producción son menores
● Menores desperdicios
● Facilidad de control de recursos
● Mejora la competitividad en el mercado
● Mayor seguridad en los procesos
● Mejora el sistema de distribución y venta de los productos

EL COMERCIO EN LOS MERCADOS ELECTRONICOS (Networking)
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Hasta hace algún tiempo los entornos electrónicos se podían considerar limitados a las empresas por lo que se tenía
que recurrir a otros medios para hacer inversiones Hasta hace poco tiempo los entornos electrónicos se consideraban
limitados a las grandes organizaciones, las únicas con recursos suficientes para realizar inversiones en redes privadas
que permitiesen el intercambio electrónico de información con otras organizaciones... (Gutierrez, 2011)

Estas nuevas herramientas nos permiten aumentar las ventas hasta un 41% y mejorar la operación del negocio un
55%; lo importante es crear una estrategia y buscar beneficios mutuos a corto y largo plazos. El comercio electrónico
es una herramienta eficaz para que las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) aumenten sus ganancias y reduzcan
costos derivados de la operación, de acuerdo con especialistas en la materia.
Este proceso, que genera y amplia contactos a través de una red de trabajo permite no sólo ofrecer un producto o
servicio, sino recibir ayuda, información y beneficios complementarios de otras empresas, proveedores y clientes,
dice el director del Centro de Innovación Empresarial y Financiera (CIEF) de la Ciudad de México, Jorge Humberto
León Pardo.
Las empresas que utilizan el networking pueden aumentar sus ventas un 41%, mejorar el proceso de negocios un
55% y reducir los costos operativos hasta un 24%, según datos la empresa dedicada a la consultoría especializada
para redes de Pymes, Angelike.
lo que se pretende Generar alianzas estratégicas es fundamental porque ante la escasez de recursos económicos hay
que explotar la creatividad, y las redes permiten complementar y abarcar el mercado de una forma más profesional",
señala el director de la Escuela de Negocios Internacionales de la Universidad Panamericana (UP), César Herrera.
Por lo mismo y aunque esta herramienta es de gran ayuda y gratuita, el 90% de las Pymes no sabe aprovecharla
debido a la poca definición de objetivos y estrategias, coinciden los especialistas. una red de contactos pueda dar
beneficios a una empresa es necesario identificar objetivos, el nicho del negocio, definir qué se busca (mejores
proveedores, reducir costos o aumentar las ventas) y ser selecto, dice la directora de Angelike, Diana Santoyo.
A continuación, se muestran algunos consejos de los expertos para obtener beneficios tangibles para la empresa:
(Moreno M. , 2021)

1. Es fundamental hacer un análisis, para lo que se necesita un mapeo de procesos y la cadena de valor, hacer una
radiografía de los elementos del negocio, los componentes del mercado y qué necesitan los clientes para ver las áreas
donde la empresa puede mejorar sus procesos o buscar negocios.
2. lo que se tiene que hacer es generar una propuesta con opciones que permitan prepararse para ofrecer una alianza
por lo reglar uno de los principales errores de los emprendedores es que primero buscan los contactos y después
definen qué pueden darles o qué necesitan de ellos. es conceptualizar y con base en esto buscar a la persona
adecuada.
3. Hacer el proceso de acercamiento y la red. Una vez que se preparó la alianza, hay que definir las carencias,
fortalezas y presentarlas al posible contacto. Esta tarea se escucha fácil, pero un encuentro personal o a través del
mail no es suficiente para establecer una red. Es necesario hablar y mostrar las coincidencias para obtener beneficios
verdaderos.
4. El networking busca que estos contactos a futuro sean proveedores o clientes, por lo que no sólo se trata de
relaciones públicas, sino que el contacto tenga beneficio potencial para el negocio.
5. Tener una planeación puntual a lo largo del año y a largo plazo: saber a qué eventos se asistirán, que éstos cumplan
las expectativas, por ejemplo, si quieres exportar debes enfocarte a proveedores o clientes que estén dentro del
mercado objetivo. Hacer una planeación financiera para ver el costo de asistencia y proyectar la ganancia.
6. Ver qué van a obtener: información, clientes, mejores costos, garantías, proveedores, todo depende del objetivo.
7. No tengas miedo de pedir, pero recuerda que también debes prepararte para dar y compartir, ya que la información
es fundamental pues esta herramienta debe ser útil para ambas partes.

8. Agradece siempre. Si alguien te dedicó 10 minutos o 2 horas ten siempre la buena costumbre de agradecer y dar
seguimiento a lo que recibiste o a lo que te comprometiste. Mandar corres de agradecimiento o compartir un artículo
sobre el tema es siempre bien recibido.

274



9. Una vez que se estableció el networking hay que mantenerlo al día para no perder el enlace, tener contacto, saludar
a tu contraparte. Esto involucra mucho esfuerzo, pero vale la pena. César Herrera recomienda no olvidar los
momentos especiales de los contactos, ya que en esta herramienta los detalles también cuentan y mucho. (Moreno,
2010)

LA CADENA DE SUMINISTRO INTELIGENTE

La cadena de suministros inteligente facilita la interacción en cada punto de la red logística por lo cual es posible es
posible mantener una conexión activa entre todos los participantes como son los proveedores, los clientes, los
fabricantes los inversores, etc. (Mikel, 2022)

En este sentido se identifican dos importantes niveles de impacto sobre la industria

a) A nivel organizacional. - las empresas son mas proactivas al desarrollar la capacidad de ajustarse a una
dinámica más ágil y aprender de los datos generados en tiempo real

b) A nivel individuos; la Suply Chain 4.0 puede tener diferentes significados para cada persona, para los
empleados implica un cambio en la manera de trabajar, mientras que para los clientes significa una mayor
personalización en los productos y servicios.

La cadena de suministro 4.0 es un enfoque para empresas con visión de futuro que utilizan nuevas tecnologías de
manera cruzada para procesar datos e identificar tendencias, problemas potenciales y oportunidades en muchos
sistemas a la vez, este enfoque integrador apunta a unir los silos entre varias aplicaciones y tecnologías para obtener
una visión más amplia de los datos internos y externos:

Ventajas que aporta la incorporación tecnológica a la Supply Chain 4.0

a) Propiciar la creación productos personalizados para maximizar la satisfacción de los clientes
b) Generar ajustes a los costos de producción y a la distribución entre proveedores y clientes
c) Generar una reducción del stock para poder contar con una salida de productos mucho más rápida y segura
d) Prescindir de grandes infraestructuras de almacenamiento
e) Moviliczar los pedidos de materias primas a los proveedores y los envíos de los productos a los

distribuidores al adaptarse a las necesidades del momento
f) Optimizar las rutas de distribución y monitorear de forma detallada todo el proceso de transporte
g) Reducir los riesgos laborales de producción y aumentar la seguridad industrial en todos los sectores
h) Aumentar la eficiencia de los recursos y del personal para lograr una mayor productividad en el diseño, la

producción y las ventas de los productos
i) Hacer un control y mejorar cada producto, su ubicación y sus características gracias al etiquetado inteligente

que permite su trazabilidad
j) Simular procesos para el entrenamiento del personal

Sin embargo, entre los beneficios clave que implica una cadena de suministro inteligente son los siguientes;

● Mayor disponibilidad de productos de hasta 10 puntos porcentuales
● Se genera un tiempo de respuesta más rápido que puede ser del 25 % a los cambios en la demanda del

mercado
● 30 % mejor realización de reducciones de capital de trabajo
● 40 a 110 % mayores márgenes operativos
● 17 a 64 % menos días de conversión de efectivo}
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el Supply Chain con la Administracion 4.0 ya que el aumento de la automatización se hace más efectivo en las redes
de producción globales; (A, 2022)

a) Producción automatizada en la fabrica
b) Camión autónomo hacia el almacén
c) Almacén automatizado
d) Envíos predictivos

LA CADENA DE SUMINISTRO EN LA ADMINISTRACION 4.0

El constante uso de las tecnologías en los últimos años está revolucionando a la sociedad, pero también a las
empresas ya que están haciendo profundos cambios en la forma como se establecen relaciones de tipo económico y
empresarial, puesto que en los procesos de producción se utiliza la tecnología, por lo cual en estos procesos
interviene la Administracion 4.0 que es precisamente se manejan sistemas automáticos por lo que en los procesos de
producción y lo que se conoce como la entrega justo a tiempo: la sincronización y colaboración con proveedores, el
control de los inventarios, su planta, centros de distribución y puntos de venta, el control de unidades de transporte
que brinden cierta certeza y seguridad del movimiento de productos, la trazabilidad o rastreabilidad de productos
desde su origen hasta el consumidor final, (R., 2023)

Son algunos requerimientos que la logística empresarial tiene hoy en día y que los ejecutivos del área y operarios
deben garantizar, junto con la disponibilidad de la información en tiempo real de los flujos de capitales materiales y
datos a fin de que la empresa permanezca competitiva en el mercado global.

Para conseguir lo anterior, el desarrollo del Software especializado ha sido un factor fundamental, las soluciones
ERP, CRM, SCM, WMS TMS, son solo algunos de las tantas posibilidades que el mercado actual ofrece a las
empresas interesadas en el meneo de la cadena de suministros y procesos logísticos.

Así mismo la tecnología de identificación automática de productos en sus diferentes modalidades ha venido a
reforzar las mejores prácticas para agilizar los flujos de información y garantizar la disponibilidad y seguridad en el
movimiento de materiales y/o productos en la cadena de suministros, tal es el caso de la identificación de
radiofrecuencia (RFDI y el EPC (Electronic, Producto, Codic)

No obstante, lo anterior las tecnologías están cuestionadas en la actualidad, principalmente con la aparición de la
inteligencia artificial, sin embargo, un especialista mexicano Ricardo Zermeño González nos propone su visión
acerca del uso e implementación de las tecnologías de la información y comunicaciones.

Otra de las herramientas que nos ofrecen las tecnologías en la cadena de suministro es la geolocalización, por que
precisamente todos los procesos productivos deben estar en el justo a tiempo debemos de entender que los procesos
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no se pueden detener por que un insumo o una materia prima llegue tarde,, precisamente dentro de la Administracion
4.0 que es precisamente la utilización de la tecnología o sistemas informáticos que nos permita llevar a cabo todos
los procesos productivos, es tener la certeza de que va llegar a tiempo a la empresa y esto puede ser a través de La
Geolocalización o GPS, ya que este ha sido uno de los avances tecnológicos mas importantes, ya que el hecho de
saber con exactitud donde se encuentra el transporte con la mercancía solicitada o enviada y verificar el
cumplimiento de itinerarios programados ha sido otro de las grandes aportaciones de la Administracion 4.0 (Zermeño
G. R., 2023)

EL E-PROCUREMENT

Es automatizar todos los procesos de una empresa, tanto externos como internos relacionados con la Compra, el pago
y el control de productos en este caso las tecnologías de la información y comunicaciones son el medio principal
entre el cliente y el proveedor.

una nueva tecnología tanto el proveedor como el cliente tienen la información en tiempo real de las necesidades de
cada uno. Así mismo, se simplifican enormemente todos los procesos en la empresa de gestión de inventario y stock
todos estos avances relacionados con la incorporación de las tecnologías han aparecido diversos factores de éxito

● El amento del nivel de competencia en el mercado constituye una de las fuerzas motrices que empuja a la
empresa a utilizar las tecnologías o herramientas que se nos ofrece actualmente.

● Los nuevos cambios electrónicos de información basado en las tecnologías de la información y
comunicaciones tienen un efecto directo en el aumento de la colaboración entre las empresas dando lugar a
nuevas relaciones laborales y más oportunidades de negocio.

● Con la incorporación de la SupplyChain 4.0 en innovaciones basadas en las tecnologías y una fuerte
dependencia de la disponibilidad y activos complementarios como el Know How y las habilidades de los
trabajadores

● Así mismo permite una reducción de costos a través de la implementación y uso de las tecnologías como las
herramientas de identificación automáticas (código de barras, Etiquetas RFID, software OCR etc.)

METODOLOGIA

La presente investigación es correlacionar, empírica y documental porque se basa en diferentes autores y se hace un
estudio sobre el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en lo que se llama industria 4.0 y
alcanzar como objetivo la Administración 4.0 y su impacto en el Suply Chain y el impacto que se tiene con todos los
involucraos en la Cadena de Suministros.
Una vez más se está ante la difícil situación de colocar una fecha de inicio y buscar un hito que así la defina, más aún
es difícil cuando uno es parte de un cambio que sucede día a día, es como tratar de identificar todos los cambios
tecnológicos que en la actualidad vivimos día a día, es una tarea muy complicada. Lo que no cabe dudas es que el
cambio sucede y este es continuo, es decir, lo único constante es el verdadero cambio. Sin embargo hace ya unos
cuantos años que en términos cuantitativos hay poca incorporación de grandes saltos tecnológicos, las tecnologías
disponibles (redes, computadoras, información, sistemas automáticos, programación en alto y bajo nivel, sensores,
etc.) son las que están, que mejoran en su eficiencias, sus capacidades, sus costos, sus prestaciones y por sobre toda
las cosas aparecen de a cientos diariamente aplicaciones cada vez más innovadoras, que permiten acceder a mega
datos de información y que con un poco de destreza están disponibles para todos.
Como se ha visto el avance de las tecnologías esta día a día avanzando por lo que en nuestro país tanto personas
como Pymes pueden utilizar y desarrollar el comercio electrónico usando el todas las tecnologías posibles como son
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los teléfonos inteligentes y el internet es decir el trabajo en redes , que pueden ayudarnos a hacer más fáciles las
transacciones mercantiles y los negocios,, puesto que el internet es una herramienta muy eficaz para hacer aumentar
la competitividad en el comercio electrónico y hacer más fáciles los negocios. Y estas tecnologías son:

a) Medios electrónicos para la comunicación individual y en grupo para mantener contactos síncronos y asíncronos
con sus distintos públicos
b) Medios electrónicos para la diseminación de información o en la recuperación de información
c) Herramientas de búsqueda, la organización o sus miembros pueden utilizarlas para localizar información de
utilidad o para localizar a personas u organizaciones con acceso a la red.

Además, las organizaciones pueden utilizarlos como medio de promoción, dándose de alta en motores de búsqueda o
páginas amarillas entre otros.

Así mismo en este tipo de negocios, como no se tienen costes de una infraestructura física, se reducen los costos que
van directamente al consumidor, saliendo beneficiados tanto el consumidor como el vendedor.

Finalmente las estrategias que deben de tomar las pymes para hacer competitivas a las empresas en la era digital de la
industria 4.0 es tomar todas las herramientas disponibles y que estén al alcance de sus posibilidad hay que indicar
que los miembros de la organización deben conocer cuáles son las aplicaciones de los distintos medios de
comunicación basados en internet para poder extraer todas sus ventajas y minimizar sus inconvenientes y poder
desarrollar sus capacidades distintivas respecto a los competidores

CONCLUSIONES

Una vez más el uso de las tecnologías es colocar dentro de la empresa sistemas que permitan tener un mayor
rendimiento en las cadenas de suministros, La Administracion 4.0 se caracteriza principalmente por el uso de las
tecnologías en las empresas sin embargo todos los departamentos deben estar coordinados para que este no afecte la
cadena de suministro, y todos los procesos productivos puedan llevarse en tiempo exacto tanto para los clientes,
distribuidores y la empresa, en este sentido se han tenido que cambiar todos los aspectos de infraestructura de la
empresa haciendo automatizado, si es bien cierto los avances tecnológicos le permiten a la empresa ahorrar costos y
obtener beneficios, también es cierto que para esto se requieren grandes esfuerzos tanto de personal como financieros
para hacer frente a la era digital y ahora precisamente la inteligencia artificial.
tratar de identificar todos los cambios tecnológicos que en la actualidad vivimos día a día, es una tarea muy
complicada. Lo que no cabe dudas es que el cambio sucede y este es continuo, es decir, lo único constante es el
verdadero cambio. Sin embargo, hace ya unos cuantos años que en términos cuantitativos hay poca incorporación de
grandes saltos tecnológicos, las tecnologías disponibles (redes, computadoras, información, sistemas automáticos,
programación en alto y bajo nivel, sensores, etc.) son las que mejoran en su eficiencias sus capacidades, sus costos,
sus prestaciones y por sobre toda las cosas aparecen de a cientos diariamente aplicaciones cada vez más innovadoras,
que permiten acceder a mega datos de información y que con un poco de destreza están disponibles para todos.

Como se ha visto el avance de las tecnologías esta día a día avanzando por lo que en nuestro país tanto personas
como empresas pueden utilizar y desarrollar sus procesos utilizando todas las tecnologías posibles como son los
teléfonos inteligentes y el internet es decir el trabajo en redes , que pueden ayudarnos a hacer más fáciles las
transacciones mercantiles y los negocios,, puesto que el internet es una herramienta muy eficaz para hacer aumentar
la competitividad en el comercio electrónico y hacer más fáciles los negocios. Y estas tecnologías son:

a) Medios electrónicos para la comunicación individual y en grupo para mantener contactos síncronos y asíncronos
con sus distintos públicos
b) Medios electrónicos para la diseminación de información o en la recuperación de información
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c) Herramientas de búsqueda, la organización o sus miembros pueden utilizarlas para localizar información de
utilidad o para localizar a personas u organizaciones con acceso a la red.

Además, las organizaciones pueden utilizarlos como medio de promoción, dándose de alta en motores de búsqueda o
páginas amarillas entre otros.

Así mismo en este tipo de negocios, como no se tienen costes de una infraestructura física, se reducen los costos que
van directamente al consumidor, saliendo beneficiados tanto el consumidor como el vendedor.

Finalmente, las estrategias que deben de tomar las empresas para hacerse es la era digital de la industria 4.0 es tomar
todas las herramientas disponibles y que estén al alcance de su posibilidad hay que indicar que los miembros de la
organización deben conocer cuáles son las aplicaciones de los distintos medios de comunicación basados en internet
para poder extraer todas sus ventajas y minimizar sus inconvenientes y poder desarrollar sus capacidades distintivas
respecto a los competidores
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RESUMEN

La cuantificación de los riesgos financieros, tales como liquidez, mercado y operacional, entre otros, es una de las
principales preocupaciones en el sector bancario y corporativo. En este contexto, la materialización del riesgo de
liquidez puede generar enormes pérdidas monetarias cuando la entidad es incapaz de cumplir adecuadamente con sus
obligaciones debido a la falta de recursos líquidos. Por otro lado, cuando se materializa el riesgo operacional, suelen
presentarse grandes pérdidas a causa de fallos en los procedimientos que afectan el funcionamiento de la entidad.
Con el fin de sistematizar la cuantificación de los riesgos financieros, se ha desarrollado el sistema de información
Financial Risk Management, una suite de software compuesta por dos aplicaciones que permiten la cuantificación del
riesgo de liquidez y del riesgo operacional. Actualmente, este sistema de información es utilizado por entidades del
sector solidario y financiero colombiano, las cuales han logrado mayor estabilidad en sus resultados y han evitado la
materialización de eventos negativos gracias al uso de esta herramienta.

INTRODUCCIÓN

Como se afirma en (Holton, 2003) y (Jorion, 2000) En la década de los 90 se presentaron grandes crisis financieras
que evidenciaron la necesidad de contar con medidas cada vez más precisas para gestionar los diferentes riesgos
financieros a los que están expuestas las entidades. A raíz de estos eventos, diversos entes reguladores nacionales e
internacionales han publicado una serie de normativas que exigen a las entidades gestionar y cuantificar las pérdidas
potenciales (Comité de supervión Bancaria, 2010). Esto ha llevado a investigar el fenómeno del riesgo mediante
modelos estadísticos y financieros cada vez más sofisticados. Además, se han desarrollado diversas plataformas que
permiten obtener resultados más precisos en la toma de decisiones. (Morgan, 1996), (EE.UU Patente nº
US20140279703 A1, 2014). La mayoría de las plataformas disponibles en el mercado se enfocan principalmente en
mediciones cualitativas o descriptivas de los riesgos, mientras que las mediciones cuantitativas son todavía un
mercado por explorar. Teniendo esto en cuenta y con el fin de sistematizar la cuantificación de los riesgos
financieros, se ha desarrollado el Sistema de Información Financial Risk Management. Este sistema permite reducir
la incertidumbre en la toma de decisiones de las entidades financieras y definir su grado de aversión al riesgo. Ha
sido construido como una suite de software compuesta por dos aplicaciones diseñadas con la misma arquitectura
(Echeverri Arias, Murillo Gomez, Arias Serna, Klein, & Franco Arbelaez, 2015), (Arias Serna, Echeverri Arias,
Murillo Gomez, Caro Lopera, & Franco Arbelaez, 2016).

Para el análisis, diseño e implementación de la suite se utilizó un conjunto de iteraciones (o sprints) de duración no
superior a 20 días. Gracias a este enfoque, fue posible obtener incrementos notables que fueron validados por clientes
y usuarios del sistema. Algunos componentes del aplicativo experimentaron un cambio evolutivo significativo al
pasar de modelos y diagramas teóricos a módulos de software funcionales. El sistema fue construido sobre una
plataforma que facilitó la creación de interfaces con la posibilidad de incorporar documentos, componentes
multimedia, gráficos bidimensionales y tridimensionales, y habilidades para el soporte de características web. Es
decir, se utilizó una plataforma unificada para el diseño moderno de interfaces, permitiendo el intercambio entre
diferentes plataformas y la interacción eficiente del sistema con el usuario.(James, 2006).

El artículo está estructurado de la siguiente manera. En la primera sección, que constituye esta introducción, se
desarrolla la motivación de la investigación. La segunda sección introduce el marco teórico de las diferentes
metodologías utilizadas para la estimación del Valor en Riesgo VaR. En la sección III se describe la estimación del
Valor en Riesgo de liquidez y del Valor en Riesgo operacional. La sección IV presenta las capas componentes del
sistema implementado y su arquitectura. En la sección V se detalla el diseño y se incorporan aspectos específicos de
esta organización. La sección VI describe las principales funcionalidades del sistema. Finalmente, en la sección VII
se plantean las conclusiones obtenidas y las recomendaciones para futuras investigaciones.

TEORIA
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ESTIMACIÓN DEL VALOR EN RIESGO (VAR)

En esta sección se presentan la definición y las metodologías utilizadas para la estimación del Valor en Riesgo,
concepto sobre el cual se estructura todo el modelo financiero inmerso en la aplicación.

Definición. Valor en Riesgo (VaR)

Sean una variable aleatoria en un espacio de probabilidad, su función de distribución y su función𝑋 𝐹
𝑋

 𝐹
𝑋
−1(𝑢)

inversa continua a izquierda. Para un nivel de confianza , el VaR se define como un valor umbral que noα∈[0, 1]
debe ser excedido con una cierta probabilidad , es decir1 − α

(1)𝑃𝑟 𝑋 ≤ 𝑉𝑎𝑅( ) = 1 − α.                       

Para la estimación del VaR usualmente se conocen diversa metodologías clasificadas en paramétricas (caracterizada
por una función de densidad) y no paramétricos (de libre distribución), ver (Jorion, 2000), (McNeil, Frey, &
Embrechts, 2005), (Gorge, 2000) y (Rockafellar & Uryasev, 2002) para una descripción más detallada, a
continuación se describe brevemente la metodología paramétrica para algunas funciones de distribución.

VaR para distribución Normal

Esta metodología asume que el comportamiento de los datos sigue una distribución Normal con media y varianzaµ
(McNeil, Frey, & Embrechts, 2005), por lo tanto, de la ecuación (1) se tiene que:σ2

                𝑃 𝑋 ≤ 𝑉𝑎𝑅( ) = 𝑃 𝑋−µ
σ ≤ 𝑉𝑎𝑅−µ

σ( ) = 1 − α,          
de donde,

𝑉𝑎𝑅−µ
σ = Φ−1 1 − α( ) ≡ 𝑧

1−α
.

Luego
                                       𝑉𝑎𝑅 = µ + σ𝑧

α
.                               (2)

Donde es la función inversa de la distribución normal acumulada y es el ésimo cuantil de laΦ−1(α) 𝑧
α

α −
distribución normal estándar.

VaR para distribución Normal con varianza movil (EWMA)

Bajo esta metodología la desviación estándar en el periodo t, denotada como es un promedio ponderado de lasσ
𝑡

^

observaciones pasadas, es decir,

σ
𝑡

^ 2
=

𝑖=1

𝑛

∑ α
𝑖
𝑥

𝑡−𝑖
2

Donde cuando yα
𝑖
→0 𝑖→𝑛

𝑖=1

𝑛

∑ α
𝑖

= 1.

Suponiendo que las ponderaciones decaen exponencialmente con un parámetro , es decir , conλ α
𝑖+1

= λα
𝑖

, se tiene que, Donde y corresponden a la observación y a la0 < λ < 1   σ
𝑡

^ 2
≈ 1 − λ( )𝑥

𝑡−1
2 + λσ

𝑡−1

^ 2
. 𝑥

𝑡−1
σ

𝑡−1

desviación estándar estimada para el periodo , respectivamente. De todo lo anterior si entonces𝑡 − 1 𝑋~𝑁 µ, σ
𝑡

^ 2( )
por un razonamiento similar al desarrollado para obtener (2) se tiene
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                                         𝑉𝑎𝑅 = µ + σ
𝑡

^ 2
𝑧

α
.                                 (3)

VaR para distribución Beta:

Esta metodología asume que los datos siguen una distribución Beta con parámetros a y b, (Alexander & Sarabia,
2010). Si .𝑋~ 𝐵 𝑎, 𝑏( )

𝑃 𝑋 ≤ 𝑉𝑎𝑅( ) =
0

𝑉𝑎𝑅

∫ Γ(𝑎+𝑏)
Γ(𝑎)Γ(𝑏) 𝑥𝑎−1(1 − 𝑥)𝑏−1 = 1 − α   

Equivalentemente, por el teorema del Binomio
Γ(𝑎+𝑏)

Γ(𝑎)Γ(𝑏)
0

 𝑉𝑎𝑅

∫
𝑘=0

∞

∑
(𝑏−1)

𝑘

𝐾! 𝑥𝑘+𝑎−1𝑑𝑥 = 1 − α

Finalmente, el VaR para una distribución Beta se obtiene de resolver la siguiente ecuación polinómica

        
𝑘=0

∞

∑
(𝑏−1)

𝑘

𝐾!   𝑉𝑎𝑅𝑘+𝑎

𝑘+𝑎 = 1 − α( ) Γ 𝑎( )Γ 𝑏( )
Γ 𝑎+𝑏( )        (4)

Donde el símbolo de Pochhammer está definido por(𝑧)
𝑘

; .(𝑧)
𝑘

= 𝑧 𝑧 + 1( )…(𝑧 + 𝑘 − 1) (𝑧)
0

= 1

Del método de estimador de momentos, (Bain & Engelhardt, 1991), se tiene que

𝑎
^

𝑀𝑂𝑀
= 𝑋 𝑋(1−𝑋)

𝑆2 − 1( )
𝑏
^

𝑀𝑂𝑀
= (1 − 𝑋) 𝑋(1−𝑋)

𝑆2 − 1( )
Con el fin de obtener el para la distribución Beta es necesario desarrollar una metodología de ajuste de datos𝑉𝑎𝑅
reales, aspecto que está en estudio.

VALOR EN RIESGO EN LA ESTIMACIÓN DE RIESGOS DE LIQUIDEZ Y OPERACIONAL

En esta sección los resultados obtenidos en la sección anterior son aplicados para la estimación del Valor en Riesgo
de liquidez (LVaR) y el Valor en Riesgo operacional (OpVaR).

Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez está asociado con la posibilidad de que una entidad financiera sea incapaz de cumplir
adecuadamente con sus obligaciones, como resultado de la carencia de recursos líquidos con los cuales hacerlo, Este
tipo de riesgo se materializa cuando una institución no puede convertir sus activos en dinero a un precio justo que le
permita cubrir un retiro de fondos por parte de sus clientes (Comité de supervión Bancaria, 2010). Para calcular el
VaR de liquidez se define como la variable que representa el descalce, entendido como la diferencia entre activos y 𝑋
pasivos. Una vez que se considera que la función de densidad de probabilidad del descalce se comporta como una
distribución normal con media , y considerando la volatilidad como la varianza de la distribución la estimaciónµ σ2

del VaR según lo expuesto para la obtención de la ecuación (2), está dado por:

                                     𝐿𝑉𝑎𝑅 = µ + σ𝑧
α
.                                5( )

Riesgo Operacional

El riesgo operacional está definido como la posibilidad de incurrir en pérdidas a raíz de fallos en los sistemas
administrativos o en los procedimientos internos por errores humanos o factores externos o internos que incidan en la
operación de la entidad. De manera general, el riesgo operacional parte de dos variables fundamentales: la frecuencia
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de ocurrencia del riesgo y su severidad, por tanto, si es el monto total de pérdidas para la frecuencia i y𝑋
𝑖

𝑆 =
𝑖=0

𝑁

∑ 𝑋
𝑖

es la variable aleatoria que representa las pérdidas totales, entonces el OpVaR usualmente es estimado de acuerdo a
la ecuación (1) por:

                                   𝑃𝑟 𝑆≤𝑂𝑝𝑉𝑎𝑅( ) = 1 − α.                         (6)

COMPONENTES DEL SISTEMA IMPLEMENTADO

Según los trabajos de (Takala, Nikara, Akopian, Astola, & Saarinen, 2000), (Derek & Ziyan, 2014) el desarrollo de
las arquitecturas pipeline nace en los trabajos relacionados con el procesamiento de señales. En este sentido un tubo
se asimila con un canal de comunicación que lleva una señal (mensaje), y los filtros son componentes de
procesamiento de señales, tales como amplificadores, filtros de ruido, receptores y transmisores.

Figura 1. Esquematización Arquitectura basada en filtros

Tal como lo muestra la Fig. 1 la arquitectura Pipeline o arquitectura basada en filtros consiste en ir transformando un
flujo de datos en un proceso comprendido por varias fases secuenciales, siendo la entrada de cada una la salida de la
anterior. Esta estructura de trabajo se hace muy natural en el paradigma de programación funcional, ya que equivale a
la composición de funciones matemáticas. En este caso los tubos son los canales de comunicación entre procesos
proporcionados por el sistema operativo, y los filtros son todos los programas que leen mensajes desde la entrada
estándar, y escriben sus resultados en la salida estándar.

El diagrama que se presenta a continuación (modelado en UML Unified Modeling Language) representa las
dependencias entre los paquetes que componen el sistema implementado, y muestra como dividirlo. El diagrama
presenta las agrupaciones lógicas y las dependencias entre las agrupaciones. Una arquitectura de software define un
estilo de organización estructural de componentes y conectores, de tal manera que el impacto del patrón en los
diferentes atributos no funcionales sea conocido (Bass, Clements , & Kazman, 1998) y (Clements & Kazman, 2001).
El S.I desarrollado consta de cuatro capas: productos, presentación, negocio y persistencia. La capa de producto
permitió construir tanto la versión de escritorio como la versión web con la misma tecnología visual. La Fig. 2
muestra la descomposición de la jerarquía lógica del sistema implementado.
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Figura 2. Arquitectura del sistema

La organización de los componentes implementados en el sistema permite la ejecución de filtros en cada uno de los
procesos. Las fases definidas e implementadas, y que garantizan un acople apropiado para los cálculos relativos al
cálculo del Riesgo operacional, son las siguientes: Localización, conversión, memoria, cálculos y filtrado para
realizar las pruebas de ajuste correspondientes. En la Tabla 1, se describen detalladamente cada una.

Tabla 1. Fases definidas e implementadas en el sistema de gestión de riesgos
Fase Descripción

Localización Manifiesta el lugar y el tipo de formato de los archivos de
entrada (CVS, Excel, XML)

Conversión Modifica el formato de datos de entrada a formatos
reconocidos por el sistema.

Almacenamiento Mantiene en memoria los datos después de los procesos de
conversión.

Cómputos Determina el valor de las pedidas inesperadas, VaR por riesgo
operacional y VaR por riesgo de liquidez.

Filtrado Se encarga de la depuración de información seleccionada y
entrega plantillas para configurar y hacer el filtrado de la
información a graficar.

DISEÑO BASADO EN FILTROS (PIPELINE)

La arquitectura seleccionada para el sistema propuesto en este trabajo facilita la concurrencia de varios procesos y la
segmentación en varios hilos, los cuales tienen lugar en unidades independientes dedicadas. La construcción de un
módulo especial dedicado facilita la ejecución de cada subproceso para aumentar la eficacia de los cálculos y
procesos en cada uno de los aplicativos (Derek & Ziyan, 2014). La Fig. 3 ilustra la forma en la que fluyen los datos
entre los diferentes módulos componentes.
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Figura 3. Flujo de datos en la arquitectura

Como se observa en la figura 4 cada componente del sistema tiene un conjunto de entradas y salidas, en las cuales se
transforman los datos, cada filtro es independiente. La disposición secuencial del sistema ha facilitado la
comprensión del sistema global en cuanto a la tarea o función de cada componente, la implementación de esta
arquitectura ha permitido la adición de nuevos componentes, la posibilidad de incorporar rápidamente cambios, las
mejoras y actualizaciones al sistema se han realizado sin fuertes impactos al sistema. El uso de esta arquitectura ha
facilitado la determinación de los cuellos de botella en cuanto a la ejecución de tareas. El flujo de datos del sistema
implementado permite comprender la evolución de los procesos, el cual se compone por diversas fases, dispuestas de
manera secuencial, y en las cuales, la entrada de una es la salida de la anterior, y permite encadenar comandos
convenientemente con tuberías.

En el sistema implementado se suministra una cierta cantidad de memoria intermedia entre elementos contiguos, lo
que hace factible su linealidad. La información que fluye entre elementos es a menudo una corriente de registros,
bytes o bits, y los elementos de una tubería también son llamados filtros (Ian, 2005). Los datos se seleccionan a partir
de su ubicación y se hacen las conversiones respectivas a formatos soportados por el sistema, los cuales son
almacenados en una base de datos diseñada específicamente para el sistema propuesto; en la siguiente fase los datos
relevantes para los cálculos son cargados a memoria, una vez dispuestos en este espacio se realizan los respectivos
análisis y los reportes utilizados para la toma de decisiones.

Con los datos en memoria se obtienen también los gráficos que permiten tener una representación visual del
comportamiento. La Fig. 4, muestra detalladamente la conexión entre los módulos componentes diseñados.
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Figura 4. Módulos del sistema

FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA

En esta sección se lleva a cabo una descripción de las principales funcionalidades del sistema, el cual ha sido
diseñado como una suite compuesta por dos aplicaciones diferentes diseñadas con la misma arquitectura.
Inicialmente se muestran las funcionalidades comunes en ambas aplicaciones y finalizaremos la sección con la
descripción de la ventana que contiene los cálculos más relevantes, tanto para riesgo de liquidez como para riesgo
operacional. De la Fig. 5 se puede observar que para ambos aplicativos se han obtenido los estadísticos descriptivos
más comunes como: media, mediana, moda, desviación estándar, varianza, curtosis, coeficiente de asimetría, rango,
mínimo y máximo.

Figura 5. Estadísticos descriptivos

Como se puede ver en la Fig. 6, el Sistema de información S.I. permite generar gráficos según la información que sea
ingresada, por ejemplo, para riesgo de liquidez, la gráfica superior de la izquierda muestra el comparativo entre el
descalce real y los valores estimados por cada una de las metodologías y la gráfica de la derecha muestra el VaR para
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cada día; por otra parte, las gráficas inferiores muestran el ajuste de los datos de frecuencia en cada una de las
funciones de distribución a evaluar.

Figura 6. Gráficas de riesgo y metodologías

En la Fig. 7 se puede observar que el S.I. permite generar e imprimir los respectivos reportes con el consolidado de
todos los resultados obtenidos (nombre de la cartera, ventana de observación, número de días que se están
analizando, estadísticos descriptivos, VaR, gráficos).

Figura 7. Reporte consolidado de resultados

La diferencia que existe en cada uno de los aplicativos está en la ventana principal la cual proporciona los cálculos
requeridos para la estimación del riesgo de liquidez y el riesgo operacional, respectivamente.
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En el aplicativo de riesgo de liquidez, la ventana principal se muestra en la Fig. 8. Como se observa en la parte
superior, es posible ajustar algunos parámetros como el número de datos, el nivel de satisfacción (Alpha) y el número
de datos a utilizar en el backtesting. En la parte inferior izquierda se observar que es posible realizar diferentes
elecciones como la fecha de inicio y la fecha de corte en la cual se desean hacer los cálculos, así como la
periodicidad o los días de la semana que se requieren analizar. Finalmente, a la derecha se muestran los valores más
relevantes de las estimaciones, como se puede observar el primer valor es precisamente el VaR, el cual es estimado
por las tres metodologías descritas en la sección 2. La robustez de los análisis realizados se complementa empleando
la metodología paramétrica del test de Kupiec llamada Backtesting. Finalmente, en la última fila el S.I. indica con
color verde las metodologías que satisfacen que el valor de la prueba cumple la prueba de hipótesis (

y con rojo las que no lo satisfacen.𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃 > 0. 05)

Figura 8. Resultados de las metodologías para riesgo de liquidez

Con respecto a la ventana principal de riesgo operacional, se puede observar en la parte superior de la Fig. 9 que el
sistema facilita la configuración de tres parámetros de simulación, los cuales se pueden modificar en cada iteración;
los parámetros a definir son: Grados de libertad (k), requerido para la prueba de bondad de ajuste Chi-cuadrado, nivel
de significancia (Alpha), requerido para calcular las pérdidas esperadas e inesperadas y finalmente el número deα
iteraciones: número de simulaciones que se ejecutarán en cada corrida. A continuación, los datos deben clasificarse
de acuerdo con ocho líneas de negocios y al evento de riesgo asociado (Comité de supervión Bancaria, 2010).

En la parte inferior es posible apreciar tres bloques, en los primeros dos bloques se ejecuta las pruebas de bondad de
ajuste tanto de la frecuencia de cada evento como de la severidad. Para modelar la frecuencia de los eventos se
emplearon las distribuciones de probabilidad Binomial, Binomial Negativa y la Poisson, dado que estas
distribuciones modelizan de manera adecuada fenómenos cuyo resultado es la ocurrencia o no de un evento; para
modelar la severidad de cada evento se emplearon las distribuciones Normal, Exponencial y Weibull. Finalmente, en
la parte inferior se realizan los cálculos de pérdida esperada, pérdida inesperada y por supuesto el OpVaR.
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Figura 9. Resultados de las metodologías para riesgo operacional

CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

El objetivo principal de este artículo ha sido presentar el diseño y la implementación del Sistema de Información
Financial Risk Management, desarrollado para la cuantificación del riesgo de liquidez y del riesgo operacional. Este
sistema facilita el procesamiento de la información necesaria para cumplir con los estándares nacionales e
internacionales establecidos por los Acuerdos de Basilea y las normativas de cada país. En el artículo se describen
los componentes arquitectónicos del sistema, sus funcionalidades, y su implementación para generar gráficos,
reportes, estadísticas, cálculos de pérdidas esperadas e inesperadas, y el cálculo del VaR utilizando tres metodologías
diferentes, además de la respectiva prueba de Backtesting.
La disposición secuencial del sistema ha mejorado la comprensión global de su funcionamiento, permitiendo
identificar claramente la tarea o función de cada componente. Asimismo, la implementación de esta arquitectura ha
facilitado la adición de nuevos elementos y la incorporación rápida de cambios. Las mejoras y actualizaciones se han
realizado sin causar grandes impactos en el sistema.
Actualmente, la herramienta es utilizada por varias entidades del sector financiero y solidario en la ciudad de
Medellín (Colombia). A partir de su uso, estas entidades han obtenido diversos beneficios, entre ellos: la generación
de alertas tempranas para mitigar posibles impactos negativos a mediano plazo en su operación normal, la creación
de reportes solicitados por reguladores nacionales e internacionales, la evaluación periódica de la suficiencia de
recursos para cubrir eventos de riesgo, y la estimación de pérdidas por riesgo operacional, con base en el
conocimiento de los costos asociados a procesos y procedimientos. Además, han logrado reducir en un 80% el
tiempo invertido en cálculos y en un 50% sus pérdidas financieras, según (Antioquia, 2016).

A la fecha, el grupo de investigadores continúa desarrollando otros sistemas de información con una arquitectura
similar a la presentada en este trabajo, enfocados en la cuantificación del riesgo de mercado, el lavado de activos y el
riesgo de contraparte. El equipo de investigación también planea incluir gráficos como histogramas, QQ-plot,
PP-plot, y otras funciones de distribución tanto continuas como discretas. Asimismo, se espera implementar la
estimación del VaR multivariado, lo que permitirá estimar medidas de riesgo para portafolios diversificados.

REFERENCIAS
Alexander, C., & Sarabia, J. (2010). Endogenizing Model Risk to Quantile Estimates. ICMA Centre Discussion
Papers in Finance, Henley Business School, Reading University(No icma-dp2010-07).

289



Antioquia, C. F. (2016). Reporte Beneficion del Sistema de Informacion FRM. Medellin.
Arias Serna, M. A., Echeverri Arias, J. A., Murillo Gomez, J. G., Caro Lopera, F. J., & Franco Arbelaez, L. C.

(2016). Information system for the quantification of operational risk in financial institutions. Atas da 11ª
Conferência Ibérica de Sistema. Gran Canaria.

Bain, L. J., & Engelhardt, M. (1991). Introduction to Probability and Mathematical. Duxbury Press.
Bass, L., Clements , P., & Kazman. (1998). Software Architecture in practice. Addison-Wesley.
Clements, R., & Kazman, P. (2001). Evaluating Software Architectures. Addison Wesley.
Comité de supervión Bancaria. (2010).Marco internacional para la medición, seguimiento y regulación de riesgo de

liquidez. Suiza: Banco de pagos internacionales.
Derek, P., & Ziyan, L. (2014). A multi-pipeline architecture for high-speed packet classification. Computer

Communications, 1(1), 84-98.
Echeverri Arias, J. A., Murillo Gomez, J. G., Arias Serna, M. A., Klein, C., & Franco Arbelaez, L. C. (2015). Design

of information system for the liquidity risk management in financial institutions. Atas da 10ª Conferência
Ibérica de Sistema. Portugal.

Gorge, P. (2000). Some remarks on the value-at-risk and the conditional value-at-risk, in "Probabilistic Constrained
Optimization: Methodology and Applications. United Sates: Kluwer academic Publishers.

Holton, G. (2003). Value-at-Risk: Theory & Practice. Academic Press.
Ian, S. (2005). Ingeniería del software. New York: Addison Wesley.
Irisarri, G., Mokhtari, S., & Ilya , W. (18 de Septiembre de 2014). EE.UU Patente nº US20140279703 A1.
James, M. (2006). Agile Estimation and Planning. Cohn: Addison Wesley.
Jorion, P. (2000). Value at Risk. The new brenchmark for managing financial risk. Unites StaTes: McGraw-Hill.
McNeil, A., Frey, R., & Embrechts, P. (2005). Quantitative risk management: conceptos, techniques, and tools.

United Kindom,: Princeton University Press.
Morgan, J. P. (1996). RiskmetricsTM technology. Morgan Guaranty Trust Company. Technical Document, 4th ed.

New York: Morgan Guaranty Trust Company.
Rockafellar, T., & Uryasev, T. (2002). Conditional Value-at-Risk for general loss distributions. Journal of Banking

and Finance, 26(2), 1443-1471.
Takala, J., Nikara, J., Akopian, D., Astola, J., & Saarinen, J. (2000). Pipeline architecture for 8×8 discrete cosine

transform. IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - Proceedings, 6,
3303-3306.

290



DESARROLLO DE UNA GALLETA A BASE DE NOPAL Y AVENA PARA TRATAR LOS SÍNTOMAS 

DEL ESTREÑIMIENTO 

Escolastico Campos Karla Tzetzangari
1
, Valencia Avilés Eréndira

2
, Pérez Villarreal José

3
 

1,3 
Instituto Tecnológico Superior de Uruapan / Tecnológico Nacional de México, 

2
Universidad Politécnica de 

Uruapan. 
1
karlaescolastico23@gmail.com , 

2
erendiraeva@hotmail.com , 

3
jose.pv@uruapan.tecnm.mx . 

  

RESUMEN   

En México se calcula que una gran parte de la población padece estreñimiento, el cual es una afección en la que el 

individuo presenta dificultad o incapacidad para evacuar al menos una vez por día. Las causas del estreñimiento se 

engloban principalmente en dos: falta del consumo de fibra y, otras enfermedades. Como solución a la falta del 

consumo de fibra se desarrolló una galleta a base de nopal y avena para aliviar los síntomas del estreñimiento. La 

metodología de la investigación implicó la formulación y la producción de galletas de nopal y avena, diseñadas para 

evaluar su efecto funcional en el tratamiento del estreñimiento. Se trabajó con 20 personas de Uruapan Michoacán, 

para probar el efecto del consumo de galletas con nopal y avena, en los síntomas del estreñimiento. Se recopilaron 

datos sobre la frecuencia defecatoria semanal y salud de las evacuaciones en base a la escala de Bristol, durante una 

semana antes y una semana durante el consumo de la galleta de nopal y avena. Los resultados de la medición del 

efecto de la galleta de nopal con avena en los síntomas del estreñimiento, arrojaron dos datos destacables: el primero 

fue un aumento en la frecuencia defecatoria semanal, el segundo fue una mejora considerable en la salud de las heces 

de acuerdo con la escala de Bristol, pasando desde un diagnóstico de estreñimiento o incluso diarrea severos, hasta el 

diagnóstico de heces normales. Lo cual ayudó a mejorar la calidad de vida en los participantes durante los 7 días del 

consumo de la galleta con nopal y avena. 

 

INTRODUCCIÓN  

El estreñimiento es un problema sumamente común en los seres humanos. Se estima que aproximadamente el 27% 

de la población lo padece. El estreñimiento puede afectar a personas de cualquier edad, sin embargo, es muy común 

en niños, mujeres y ancianos (Iarre y Umpierre, 2012). El estreñimiento se ha convertido en un problema bastante 

embarazoso, ya que además de causar en la persona una dificultad grande para defecar, provoca también inflamación 

en el estómago, gases, diarrea y síntomas que vuelven difícil la convivencia social, es decir, no solo se vuelve un 

problema al ir al baño, sino también en el día a día de quien lo padece, pues genera situaciones vergonzosas como 

gases o inflamación mientras el individuo está en convivencia con los demás (Remes et al., 2018). Además de estas 

afectaciones, el estreñimiento aumenta el costo en servicios de salud, ya que en una gran parte de los casos, el 

individuo se ve en la necesidad de acudir al médico por medicamento para aminorar sus malestares, se estima que en 

Estados Unidos cada año 2.5 millones de visitas se dan por estreñimiento, y alrededor de 92 000 casos que requieren 

hospitalización (Remes et al., 2009). 

Se ha comprobado que muchos de los compuestos activos que llevan los medicamentos para tratar enfermedades, se 

encuentran en los alimentos, sin embargo, en ocasiones no están en la suficiente concentración para consumir la 

cantidad que el organismo requiere o, al aplicar procesos térmicos para consumir el alimento, se pierden estos 

compuestos. Es por eso que la industria farmacéutica ha buscado extraer estos principios activos y comprimirlos en 

un medicamento, sin embargo, consumirlos no resulta tan beneficioso como parece. Es aquí donde surgen los 

alimentos funcionales, productos ricos en esos compuestos que encapsulan en medicamentos por tener un beneficio 

sobre la salud (González et al., 2012). 

Para abordar este problema se elaboró una galleta a base de nopal y avena para tratar los síntomas del estreñimiento. 

En esta galleta se buscó incorporar una gran cantidad de fibra proveniente de estos dos componentes, la suficiente 

para aumentar el volumen de las heces y facilitar su tránsito por el intestino, aún en casos con estreñimiento severo.  

 

TEORÍA  

Alimentos funcionales 

Los alimentos funcionales se pueden definir como alimentos que además de aportar nutrientes, contienen compuestos 

biológicamente activos que brindan un beneficio a la salud, específicamente en la prevención o tratamiento de 

enfermedades o padecimientos. Estos alimentos actúan mayoritariamente en el sistema gastrointestinal, 

inmunológico y cardiovascular (Zamora y Barbosa, 2020). El estudio de los alimentos funcionales inició en Japón 

durante la década de los ochentas, y de ahí se fueron distribuyendo por el mundo entero. Los alimentos funcionales 

se pueden enfocar en un sector específico de la población o, por el contrario, en la población completa, y pueden ser 

de origen natural en su totalidad o haberse modificado (Silveira, 2003). 
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Existe otro término que se refiere a los alimentos nutracéuticos, la diferencia entre los alimentos funcionales y los 

alimentos nutracéuticos radica en que los primeros pueden ser consumidos de manera convencional, a diferencia de 

los segundos que tienen una dosis (Silveira, 2003). 

Existen alimentos en los que se encuentran contenidos principalmente los compuestos bioactivos, tales como 

legumbres, frutas, verduras, vegetales, oleaginosas y cereales (Zamora y Barbosa, 2020). 

Entre los compuestos bioactivos se encuentran principalmente la fibra, los probióticos, prebióticos, carotenoides, 

compuestos fenólicos, ácidos grasos insaturados, entre otros (Cruz, 2007). 

Con el avance de la ciencia y tecnología, se ha visto una marcada tendencia en la población hacia los alimentos 

funcionales (Alvidrez et al., 2022). Esta tendencia se debe principalmente a que se ha incrementado la frecuencia de 

algunas enfermedades o padecimientos (Sarmiento, 2006). 

El objetivo de los alimentos funcionales es que no solo aporten nutrientes, sino que disminuyan el riesgo de padecer 

enfermedades, para que en el futuro las personas tengan una mejor calidad de vida, y por consecuente sea menos el 

medicamento que tengan que consumir (Sarmiento, 2006). 

Nopal 

El nopal es una planta que se desarrolla principalmente en zonas áridas y semiáridas. Pertenece a la familia de las 

cactáceas. Está conformado por pencas color verde que le dan una forma similar a la de un árbol, y de las que se 

forman flores y frutos llamados tunas (Narciso, 2022). 

El nopal ha tenido historia desde hace miles de años en México y alrededor del mundo, y en la actualidad, es 

ampliamente utilizado en diversas áreas como en el arte, la gastronomía, la medicina, el escudo de la bandera 

mexicana e incluso en la política (Narciso, 2022). 

En México el nopal es de gran relevancia, pues ocupa el primer lugar mundial en producirlo y consumirlo (Narciso, 

2022). Además de que gran parte de las especies de nopal son nativas de México, por lo que ha sido ampliamente 

utilizado desde los tiempos de las primeras civilizaciones, no solo en la gastronomía sino también como una 

potencial planta medicinal (Torres et al., 2015). 

El nopal es consumido por sus amplios beneficios en la salud, entre ellos se encuentra su alto contenido de fibra 

soluble e insoluble (Diego et al., 2021). Desde los antepasados, las civilizaciones mesoamericanas cultivaban y lo 

utilizaban para tratar padecimientos como la gastritis, fatiga, dolores, entre otros (Narciso, 2022). 

El nopal es una planta con alto valor nutricional, pues es rica en minerales, proteínas, fibra dietética, polifenoles, que 

son antioxidantes, betalaínas, que capturan los radicales libres y vitaminas (Gómez, 2019). 

Otro de sus componentes de mayor importancia es la fibra, el nopal es un alimento alto en fibra, alcanzando una 

concentración de 40 – 60 gr / 100 gr de peso seco (Gómez, 2019). 

Existen dos tipos de fibra, la soluble y la insoluble, la soluble contiene principalmente carbohidratos como 

polisacáridos, minerales, compuestos fenólicos y mucilago, mientras que la segunda contiene principalmente 

celulosa y lignina (Gómez, 2019). 

El consumo de fibra tiene amplios beneficios en la salud, la FAO recomienda consumir 25 gr de fibra al día en 

adultos (Gómez, 2019). 

Estudios han comprobado que el consumo de nopal tiene un efecto hipocolesterolémico gracias a su fibra soluble, lo 

que impacta directamente en la pérdida de grasa corporal (Gómez, 2019). 

Avena 

En la actualidad, la avena ha cobrado gran importancia por sus múltiples cualidades. Es un grano entero, constituido 

por salvado, germen y endospermo (Cruz y Alatorre, 2023). Hablando nutrimentalmente es rico en nutrientes, pues 

contiene carbohidratos, proteínas con aminoácidos esenciales, grasas consideradas como buenas (ácidos grasos 

insaturados), minerales y vitaminas del complejo B. Uno de sus constituyentes a destacar es su fibra, tanto soluble 

como insoluble. La fibra soluble está compuesta principalmente por β-glucanos, mientras que en la insoluble se 

encuentra la celulosa, lignina y hemicelulosa (Garzón, 2018). Otra característica que ha hecho que la avena sea 

altamente consumida es que no tiene gluten, por lo que se ha usado como reemplazo del trigo en múltiples productos 

(Aparicio y Ortega, 2016). 

Fibra 

Es difícil definir el concepto de fibra, pues no es una sustancia como tal, está compuesta de polisacáridos que al 

pasar por el proceso de la digestión, resisten a la acción de las enzimas, pues éstas no logran romper sus enlaces 

(Escudero y González, 2006). 

La fibra insoluble se refiere a un tipo de fibra que carecer de la capacidad para disolverse en agua y formar geles. 

Esta fibra ayuda a añadir volumen a las heces y facilita su paso a través del sistema digestivo, por lo que ayuda al 

estreñimiento (Cruz y Alatorre, 2023). 

La fibra soluble (β-glucanos), por su parte, es todo lo contrario a la insoluble, pues ésta sí tiene la capacidad de 

disolverse en agua y formar geles viscosos. Los β-glucanos ayudan a retrasar el vaciamiento gástrico, ya que la fibra 
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estará un mayor tiempo en el estómago, y esto a su vez ayudará a regular el apetito, pues producirá por mayor tiempo 

la sensación de saciedad. También desarrollan un papel importante en la reducción del colesterol, pues contribuyen 

en la absorción de ácidos biliares, y en la disminución del índice glicémico (Fresard, 2017). Los β-glucanos son 

polisacáridos de glucosa que no son digeribles por el ser humano, ya que en el intestino no se encuentran las enzimas 

capaces de romper sus enlaces (Pizarro et al., 2014). 

Los β-glucanos tienen la función de servir como prebióticos, pues aumentan el crecimiento de probióticos como 

Lactobacillus y Bifidobacterium, además de que reducen el dolor y la distención abdominal (Pizarro et al., 2014). 

Otro de los efectos importantes de los β-glucanos o fibra soluble, es que aumentan el tránsito intestinal, por lo que su 

consumo es ampliamente recomendado en personas que padecen de estreñimiento y disentería (Garzón, 2018). La 

cantidad recomendable de fibra a consumir es de 20 – 35 g/día de diferentes fuentes (Escudero y González, 2006). 

Además de los efectos ya mencionados, la avena es considerada como un diurético de origen natural, pues disminuye 

el tránsito de líquidos en el cuerpo. Por su parte, en mujeres lactantes aumenta la cantidad de leche materna (Garzón, 

2018). 

Estreñimiento  

El estreñimiento se puede definir como un trastorno metabólico en el cual la persona reduce la frecuencia 

defecatoria. Los síntomas varían de individuo a individuo, entre los más comunes se encuentran dificultad al defecar, 

heces de consistencia dura, dolor o inflamación abdominal, sentir que la evacuación es incompleta, ausencia de 

evacuación durante al menos un día, sensación de obstrucción al defecar, maniobras manuales para facilitar las 

evacuaciones (Pérez, 2016). 

Tipos de estreñimiento 

Pérez (2016) clasifica al estreñimiento en 4 tipos: 

1. Estreñimiento por tránsito lento: en este tipo de estreñimiento se tiene una progresión lenta del contenido 

fecal. 

2. Obstrucción funcional distal: se presenta dificultad para la eyección del contenido fecal. 

3. Percepción rectal anómala: no se siente la necesidad de evacuar. 

4. Disfunción de la prensa abdominal: las personas que tienen este tipo de estreñimiento se les dificulta 

aumentar la presión en el abdomen, lo que imposibilita la presión intrarrectal al querer evacuar. 

El estreñimiento es un problema muy común en la población, pues lo padece hasta un 27%. Algunos médicos indican 

que una persona que se ejercita y que lleva una dieta rica en fibra, debería tener evacuaciones al menos 2 veces al 

día, mientras que otros indican que si la persona no experimenta dificultad al evacuar, el número deposiciones no 

tiene mayor relevancia (Saz et al., 2010). 

Existe un tipo de estreñimiento llamado crónico, que consiste en la dificultad para evacuar durante mínimo 2 

semanas. Este tipo de estreñimiento puede llegar a causar incontinencia, es decir, que el contenido fecal retenido en 

el organismo sea tan grande que salga sin que la persona lo pueda contener (Ortega y Barroso, 2013). 

Causas del estreñimiento 

El estreñimiento puede tener diversas causas, entre las que se encuentran “enfermedades del intestino grueso, 

hipotiroidismo, diabetes, parkinson, esclerosis múltiple, etc.”  Así como por malos funcionamientos en algunas zonas 

del sistema digestivo como el intestino o el recto (Moreira y López, 2006). 

 

Objetivo general 

Desarrollar una galleta a base de nopal y avena para tratar los síntomas del estreñimiento. 

 

Objetivos particulares 

 Estandarizar el proceso de elaboración de la galleta a base de nopal y avena. 

 Aplicar una prueba de medición del efecto del consumo de la galleta a base de nopal y avena en los 

síntomas del estreñimiento. 

 Analizar el efecto del consumo de la galleta a base de nopal y avena en los síntomas del estreñimiento. 

 

METODOLOGÍA 

Estandarización del proceso de elaboración de una galleta a base de nopal y avena 

Para la elaboración de la galleta se elaboraron dos formulaciones diferentes con los mismos ingredientes bases pero 

variando la forma de integrar el chocolate. Para la formulación base se utilizó de harina de avena, nopal 

deshidratado, manzana deshidratada, pasas, azúcar, mantequilla, huevo, esencia de vainilla, canela en polvo, sal, y 

bicarbonato de sodio. En la formulación A se utilizaron estos ingredientes pero se le agregó cocoa, mientras que en la 

formulación B también se utilizaron los mismos ingredientes que en la primera, pero se le agregó de chispas de 

chocolate. Se mezcló la harina de avena con el nopal deshidratado, la azúcar, la sal, el bicarbonato de sodio, la canela 
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y el polvo para hornear. En otro recipiente se mezclaron los huevos con la mantequilla y la vainilla, una vez 

mezclado se añadió al recipiente con los ingredientes secos. Las pasas se cortaron por mitad y la manzana se cortó en 

trozos pequeños, posteriormente se añadieron a la mezcla. A cada formulación se agregó el chocolate en su 

respectivo momento. Con la masa formada se hicieron porciones para después ser horneadas y empacadas. 

Aplicación de la prueba de medición del efecto del consumo de la galleta a base de nopal y avena en los síntomas del 

estreñimiento 

Para la aplicación de la prueba de medición del efecto del consumo de la galleta en los síntomas del estreñimiento se 

trabajó con 20 individuos que padecían estreñimiento de la ciudad de Uruapan Michoacán, en un rango de edad de 

18 a 55 años. A cada voluntario se le pidió registrar la cantidad de evacuaciones por día y el tipo de heces en cada 

evacuación según la escala de Bristol (anexos), antes (1 semana) y durante (1 semana) el consumo de la galleta. 

Análisis del efecto del consumo de la galleta a base de nopal y avena en los síntomas del estreñimiento 

Para el análisis del efecto del consumo de la galleta se realizó una interpretación de los resultados de la prueba, y se 

determinó si la galleta era funcional para tratar este trastorno alimenticio. 

 

RESULTADOS  

Estandarización del proceso de elaboración de una galleta a base de nopal y avena 

Para la elaboración de la galleta a base de nopal y avena se realizaron dos formulaciones diferentes, en las cuales se 

varió la forma de integrar el chocolate. En las figuras 1 y 2, se muestran las diferentes formulaciones. La formulación 

A contenía cocoa (véase figura 1), mientras que la formulación B contenía chispas de chocolate (véase figura 2). La 

formulación B fue la seleccionada ya que presentó mejores características de sabor, textura y humedad. 

  

 
Figura 1. Formulación A. 

 

 
Figura 2. Formulación B. 
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Análisis del efecto del consumo de la galleta a base de nopal y avena en los síntomas del estreñimiento 

En la tabla 1 se muestran los datos obtenidos de la prueba de frecuencia defecatoria por día antes y durante el 

consumo de la galleta de nopal y avena. La frecuencia defecatoria semanal aumento en 15 individuos, fue igual en 1 

caso y disminuyo en 4 individuos. El promedio de frecuencia defecatoria antes del consumo fue de 8, y durante el 

consumo de 11.95.  

 

Tabla 1. Frecuencia defecatoria semanal de cada individuo. 

Individuo 
Frecuencia defecatoria 

semanal antes del consumo 

Frecuencia defecatoria 

semanal durante el 

consumo 

1 12 10 

2 8 6 

3 11 9 

4 6 10 

5 9 9 

6 20 22 

7 4 10 

8 6 21 

9 13 18 

10 11 19 

11 4 9 

12 8 12 

13 1 3 

14 9 5 

15 4 11 

16 7 17 

17 7 9 

18 10 14 

19 4 10 

20 6 9 

Promedio  8 11.65 

 

 

Con los datos de la tabla 1, se realizó un análisis de varianza de un factor, donde se compararon los datos de la 

frecuencia defecatoria semanal antes y durante el consumo.  

En el análisis de varianza de un factor se planteó una prueba de hipótesis (Ho) y una alternativa (Ha): 

 

Ho: Ftablas>Fcalculado 

Ha: Fcalculado>Ftablas 

 

Mediante la prueba de chi cuadrada, se obtuvo un valor de Fcalculado de 5.190 y Ftablas de 4.098, por lo que se 

acepta la hipótesis alternativa (Ha), lo que nos indica que si hay diferencias significativas entre las medias de la 

frecuencia defecatoria antes y durante el consumo de la galleta. Al ser mayor el promedio de la frecuencia 

defecatoria durante el consumo de la galleta, y habiendo diferencia significativa respecto a la frecuencia defecatoria 

antes del consumo, se puede establecer, que el consumo de la galleta es útil para aumentar la frecuencia defecatoria. 
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En la tabla 2 se presenta el tipo de heces más frecuente durante el periodo antes del consumo de la galleta de nopal y 

avena y durante el consumo.  Para entender los datos de la tabla 2, hay que tener en cuenta que lo deseado es que las 

heces tengan una ponderación en la escala de Bristol de 3 o 4 (normal), valores de menores indican estreñimiento 

severo (1), estreñimiento leve (2), y valores superiores señalan falta de fibra (5), diarrea leve (6) y diarrea severa (7).   

Antes del consumo, 5 individuos tuvieron tipo de heces normal, durante el consumo 11 individuos se clasificaron 

dentro de la categoría normal, y 2 normal – falta de fibra. Es importante resaltar que 10 individuos disminuyeron su 

nivel de estreñimiento, 4 individuos tuvieron digestión normal antes y después de consumir la galleta, 3 individuos 

presentaron condiciones similares antes y después del consumo de la galleta, 2 individuos pasaron de tener diarrea o 

falta de fibra a normal, y 1 individuo paso de normal a diarrea leve. En general el consumo de la galleta mejoró la 

salud intestinal de la mayoría de los individuos.     

 

Tabla 2. Salud de las heces por individuo antes y durante el consumo de la galleta de nopal y avena. 

 

Individuo Salud de heces antes del consumo Salud de heces durante el consumo 

1 Normal Normal 

2 Estreñimiento leve Normal 

3 Estreñimiento leve Normal 

4 Normal Normal 

5 Estreñimiento leve Estreñimiento leve y diarrea leve 

6 Normal Normal 

7 Estreñimiento leve Normal 

8 Estreñimiento severo Normal - falta de fibra 

9 Diarrea leve Normal - falta de fibra 

10 Falta de fibra Normal 

11 Estreñimiento severo Normal 

12 Normal Normal 

13 Estreñimiento severo Estreñimiento severo 

14 Estreñimiento leve Estreñimiento leve 

15 Estreñimiento severo Estreñimiento leve 

16 Estreñimiento leve Diarrea leve/severa 

17 Estreñimiento severo Estreñimiento leve 

18 Normal Diarrea leve 

19 Estreñimiento severo y diarrea leve Normal 

20 Estreñimiento severo y diarrea leve Normal 
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En la tabla 3 se presenta el porcentaje de estreñimiento grupal antes y durante el consumo de la galleta de nopal con 

avena. Se observa que el estreñimiento leve disminuyó del 30 % al 25% y el severo del 25% al 10%. La disminución 

de las heces asociadas al estreñimiento, son evidencia de que el consumo de galleta de nopal con avena disminuye 

los síntomas del estreñimiento. 

 

Tabla 3. Porcentaje de estreñimiento grupal antes y durante el consumo de la galleta de nopal con avena. 

Tipo  Porcentaje antes del consumo Porcentaje después del consumo 

Normal 25% 55% 

Normal, falta de fibra 0% 10% 

Falta de fibra 5% 0% 

Estreñimiento leve 30% 15% 

Estreñimiento severo 25% 10% 

Estreñimiento severo y diarrea leve 10% 0% 

Diarrea leve 5% 0% 

Diarrea leve/severo 0% 5% 

 

CONCLUSIONES 

Durante el consumo de la galleta de avena con nopal, se presentó un incremento estadísticamente significativo en la 

frecuencia defecatoria semanal. Considerando la escala de Bristol, la mayor parte de los individuos que consumieron 

la galleta, presentaron una disminución de los síntomas del estreñimiento. Tomando en cuenta el incremento de la 

frecuencia defecatoria semanal y los valores obtenidos de la escala de Bristol, se puede concluir que el consumo de 

galletas de avena con nopal, disminuye los síntomas del estreñimiento en los individuos que participaron en el 

presente estudio. 
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RESUMEN  

Estuvimos enfrentando a nivel mundial un problema de emergencia sanitaria por COVID-19 y vimos cómo se 

gestionó en el mundo; especialmente en México, América Latina y El Caribe; el manejo de esta enfermedad; que 

desafortunadamente no fue con los mejores resultados, para la población mundial; pues se tuvieron graves 

repercusiones psicológicas-mentales, económicas y sociales. Así mismo, en el artículo se busca relacionar a dicha 

enfermedad con otro problema complejo de salud pública, nos referimos al VIH/SIDA. Ambas enfermedades tienen 

repercusiones en el individuo y su calidad de vida. 

Esta investigación es una retrospectiva de la relación entre ambas enfermedades y responde al objetivo 3 sobre salud 

y bienestar de la agenda 2030 de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas; donde nos dice 

que se debe garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades, pues es esencial para el desarrollo 

sostenible. Así mismo la ONU está consiente que actualmente el mundo enfrenta una crisis sanitaria mundial sin 

precedentes; la COVID-19 propagó el sufrimiento humano, desestabilizó la economía mundial y cambió 

drásticamente la vida de todas las personas del planeta. 

La meta 3.3 del anterior objetivo propone para 2030 poner fin a la epidemia del Sida y otras enfermedades 

transmisibles en este caso COVID-19. 

Por lo tanto el objetivo de dicho artículo es conocer la relación del virus COVID-19 y VIH-SIDA, así como el 

impacto que generó el COVID-19 en personas infectadas con VIH-SIDA en México y en América Latina y el 

Caribe. Finalmente, se proponen estrategias de prevención para dichas enfermedades. 

Palabras clave: Gestión, Objetivo 3.3 de la Agenda2030, VIH, SIDA, COVID-19, desarrollo sostenible  

 

INTRODUCCIÓN  

Se comenzará, por definir el VIH-SIDA por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un virus que infecta a 

las células del sistema inmunitario, alterando o anulando su función. La infección produce un deterioro progresivo 

del sistema inmunitario, con la consiguiente "inmunodeficiencia". Se considera que el sistema inmunitario es 

deficiente cuando deja de poder cumplir su función de lucha contra las infecciones y enfermedades. 

Relacionado a lo anterior surgió una interrogante ¿qué sucedía si una persona infectada con VIH-SIDA enferma de 

COVID-19? Al respecto, Cassis, Zambrano, Andrade y Aguiar (2021) mencionan que ambos virus se relacionan 

directamente con el sistema inmunológico lo que hace suponer que los pacientes con VIH son más vulnerables ante 

un contagio con el virus SARSCoV-2. Lo anterior implica que las personas infectadas con VIH/SIDA al tener un 

sistema inmunológico debilitado tienen un porcentaje elevado de que al contraer Covid-19 tengan un mayor grado de 

complejidad para superar la enfermedad.  

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es un término que se aplica a los estadios más avanzados de la 

infección por VIH y se define según la OMS por la presencia de alguna de las más de 20 infecciones oportunistas o 

de cánceres relacionados con el VIH. En el transcurso del SIDA, la persona infectada presenta fiebre, glándulas 

inflamadas, sudor nocturno, pérdida de peso, escalofríos y debilidad.  

Por otro lado, el COVID-19 es una enfermedad respiratoria aguda causada por un virus que está estrechamente 

relacionado con SARS-CoV-2. Comenzó en Diciembre del 2019, en Wuhan, provincia de Hubei en China y fue 

declarada pandemia global el 11 de marzo 2020.  

La mayoría de los casos graves ocurren en adultos mayores, con un sistema inmunitario debilitado. Algunos de los 

síntomas más comunes por COVID-19 son fiebre, tos, dificultad respiratoria. (Castro, 2020). Conforme aparecen 

nuevas variantes, los síntomas pueden cambiar. 

El virus SARS-CoV-2 es muy contagioso y se transmite rápidamente de persona a persona a través de la tos o 

secreciones respiratorias, y por contactos cercanos; las gotas respiratorias de más de cinco micras (una micra es 

equivale a una milésima parte de un milímetro, es decir, 0,001mm. El ojo humano no puede apreciarlas directamente. 

En medicina, son fundamentales para medir el tamaño de células, virus y bacterias) son capaces de transmitirse a una 

distancia de hasta dos metros, y las manos o los fómites contaminados (un fómite, conocido también como vector 

pasivo;  es cualquier elemento contaminado de transmisión patógena, como bacterias, virus, parásitos u hongos, de 

un individuo a otro. La piel, las sábanas, la ropa o el pelo suelen ser algunas de esas fuentes de contaminación más 
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concurrentes) con estás secreciones seguido del contacto con la mucosa de la boca, nariz u ojos. (Vargas, Acosta & 

Bernilla, 2020).  
Por su parte Del Valle y Siciliano (2021) mencionan que la forma de transmisión más frecuente a nivel mundial del 

VIH-SIDA sigue siendo por relaciones sexuales sin protección, ya que el semen y secreción vaginal constituyen 

fluidos de alto riesgo, al igual que la sangre y la leche materna. 

De acuerdo con la OMS, se han considerado como principales métodos de intervención, utilizados de manera 

combinada para prevenir la infección del VIH: el uso correcto y sistemático de preservativos masculinos y 

femeninos; pruebas de detección rápidas y asesoría. 

Actualmente no existen medidas curativas del SIDA, de tal forma que la única alternativa es la prevención: evitar la 

infección con el virus causante del VIH/SIDA, y esto requiere de estrategias educativas acorde con la realidad 

psicosexual.  

El número de casos entre los 20-24 años es alarmante ya que se registran 44,775 casos notificados por VIH/SIDA. 

En el 2020 se diagnosticaron 9,674 casos. El número de defunciones en el 2019 fue de 5,281, en México. (Sistema de 

Vigilancia Epidemiológica de VIH, 2020). Según ONUSIDA (2021), las últimas estadísticas sobre el estado de la 

epidemia de SIDA, 37,7 millones de personas vivían con el VIH en todo el mundo en 2020. 

El VIH/SIDA y COVID-19 representan un grave problema de salud pública debido a su rapidez de propagación y a 

su alta capacidad de transmisión.  

En lo que respecta al COVID-19 las formas de prevención son, mantener el distanciamiento físico, llevar mascarilla, 

ventilar bien las habitaciones, evitar las aglomeraciones, lavarse las manos y, al toser, cubrirse la boca y la nariz con 

el codo flexionado o con un pañuelo. (OMS, 2020). Las medidas de prevención en general son las mismas para toda 

la población, teniendo en cuenta que se debe tener más énfasis en los grupos de población de riesgo, los llamados 

altamente vulnerables; que son aquellos que tienen diversas enfermedades; como es el caso de las personas que viven 

con VIH-SIDA.  

En este caso, el VIH/SIDA y el COVID-19 están estrechamente relacionados ya que se considera que los pacientes 

con VIH son más vulnerables ante un contagio con el virus SARS-CoV-2.  

El impacto que generó el Covid-19 en pacientes que viven con VIH fue significativo, ya que en México la gestión de 

los servicios de Salud Pública se vio interrumpida, debido a la saturación de atender a pacientes infectados por 

Covid-19; aunado a que el gobierno manifestó que únicamente se debería salir de casa por emergencia, 

evidentemente para la población vulnerable como lo son las personas que viven con VIH, salir de casa no fue la 

opción. El acceso era restringido en los hospitales. Por tal motivo, la atención del VIH se limitó al reabastecimiento 

de los medicamentos que consumen para su enfermedad, mientras que las citas médicas, los controles de laboratorio 

y las actividades administrativas relacionadas fueron cancelados y únicamente las consultas se realizaron vía virtual; 

delimitando la gestión de atención personal de esta enfermedad, también de algunas personas que tenían COVID-19 

y de otras enfermedades. 

Publicaciones recientes, manifestaron que respecto al VIH y los efectos del COVID-19 sobre ella es que, dada la 

necesidad de aislamiento existió una interrupción en la distribución de retrovirales y medicinas necesarias para 

mantener controlado el VIH. Hasta ahora, esa fue la consecuencia directa del COVID-19 sobre las personas que 

padecían VIH. 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  

Respecto al COVID-19, se consideró y se considera una enfermedad grave y, al igual que el resto de la población, las 

personas que viven con el VIH deben tomar todas las medidas preventivas recomendadas para minimizar la 

exposición y evitar la infección por el virus que causa la enfermedad del coronavirus. Empezamos a disponer de 

datos sobre los resultados clínicos de la COVID-19 entre las personas que viven con el VIH. De acuerdo con ellos, 

las personas que viven con el VIH parecen tener más riesgo de desarrollar complicaciones graves derivadas de la 

COVID-19 que el resto de la gente. (ONUSIDA, 2020).  

Respecto al VIH, como es sabido, el preservativo o condón; ya sea masculino o femenino,  es el método 

anticonceptivo de barrera más frecuente para prevenir su contagio; con una eficacia del 97%, Sirve además para 

evitar contagiarse de otras infecciones de transmisión sexual. (Sinisterra, 2018).   

Cuando se utilizan adecuadamente los preservativos o condones masculinos y femeninos, constituyen un medio 

eficaz, demostrado para prevenir la propagación del VIH y otras ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) 

tradicionales; así como, evitar el embarazo. Los preservativos de látex son relativamente poco costosos, pueden 

producirse en gran escala, extremadamente fiables y, en general, no tienen efectos secundarios. (Villanueva, 2020). 

Cabe señalar que el condón femenino está hecho con un material más fuerte que el látex; condón masculino. 

El uso del preservativo en jóvenes varía dependiendo de las diferentes poblaciones del mundo, con porcentajes de 

75% para Canadá. (Rotermann, 2008). 62% para China (Zou et al. 2012), 60% para Brasil (Berquó, Barbosa & Lima, 
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2008). 56% para España (Garrido, Fernández & Bimbela, 2008). 54% para Estados Unidos (Kann et al. 2018), 51% 

para México (Gayet et al. 2003), 31% para África (Foss et al. 2007).      

Lo anterior y relacionado con el riesgo de muerte por COVID-19 es mayor para las personas con enfermedades 

pulmonares, cardiovasculares, obesidad, diabetes, con VIH-SIDA.  

Si una persona que vive con el VIH desarrolla la COVID-19 pero no requiere hospitalización, debe pasar la 

enfermedad del coronavirus en casa con los cuidados de apoyo necesarios para aliviar los síntomas. En estos casos, 

se debe mantener una comunicación estrecha con el proveedor de atención sanitaria e informar si los síntomas van a 

más (por ejemplo, fiebre constante durante más de dos días, dificultad para respirar). Tanto el paciente como los 

cuidadores deben conocer las señales y los síntomas de advertencia que hacen necesaria la atención médica en 

persona, como una nueva disnea (respiración difícil o con esfuerzo), dolor/presión en el pecho, confusión u otros 

cambios en el estado mental. Es fundamental que las personas que viven con el VIH continúen con su terapia 

antirretroviral y el resto de medicamentos prescritos (ONUSIDA, 2020). 

En consecuencia, se establecen las siguientes recomendaciones para reducir transmisión de SARS-CoV-2 por vía 

aérea en ambientes interiores: Se debe tener ventilación suficiente (incrementando aire nuevo/recirculado) 

particularmente en edificios públicos, entornos de trabajo, escuelas, hospitales y residencias; complementar la 

ventilación con desinfección del aire, como ultra-filtración de aire, germicidas y luz ultravioleta, cuando el sistema lo 

permita. Mantener la distancia de seguridad y evitar el hacinamiento; obligatoriedad de mascarillas eficaces en 

espacios públicos para reducir la transmisión del virus al medio ambiente; colocar dispositivos con productos para 

desinfección de manos.  

Respecto a recomendaciones sexuales, para las personas que tienen VIH/SIDA y las que no tienen esta enfermedad, 

se sugiere lo siguiente: la próxima pareja más segura es alguien con quien vives habitualmente y ha respetado el 

confinamiento igual que tú. Tener contacto cercano, incluido el sexo, con solo un pequeño círculo de personas 

ayudará a prevenir la propagación de COVID-19. Los besos pueden pasar fácilmente la COVID-19. Se debe evitar 

besar a alguien que no viva con la persona o que no haya respetado el confinamiento. Los condones pueden reducir 

el contacto con la saliva o las heces durante el sexo oral o anal. (ONUSIDA, 2020). Sí hay riesgo de enfermedad con 

la pareja, conviene suspender todo tipo de relación sexual. 

También es importante, así como conveniente involucrar activamente a las comunidades y a las personas que se han 

recuperado de la COVID19, con su consentimiento, para generar una mayor concienciación y reducir el estigma y la 

discriminación, de esta enfermedad, así como también del VIH/SIDA. (Organización Mundial del Trabajo OIT, 

2020).  

Come se observa, podemos decir que todo lo dicho anteriormente nos hace darnos cuenta que el VIH/SIDA y el 

COVID-19 son tema de gran repercusión social; entender su magnitud y crear estrategias que ayuden para su 

prevención, aunque también de ayuda para quienes estén contagiados; es fundamental el estudio e investigación de 

estos temas para tratar de afrontar y disminuir el número de personas que resultan infectadas; esto responde al 

objetivo 3, de desarrollo sostenible, de la Agenda de la ONU, meta 3.3 que propone para 2030 poner fin a la 

epidemia del Sida y otras enfermedades transmisibles en este caso COVID-19. Se considera al VIH/SIDA y al 

COVID-19, enfermedades no gratas para la sociedad y todavía hay personas que creen que los portadores del 

VIH/SIDA, pueden trasmitir la enfermedad a través del sudor, la saliva o el contacto físico. Por desgracia hoy día 

muchas familias viven con algún portador en su núcleo, lo que hace que cada vez más individuos se involucren en 

saber más sobre este tema; no debemos sentir pánico o rechazo, pues cualquier persona puede ser contagiada; 

debemos sentir empatía y ayudarlos. 

Respecto al uso del condón o preservativo, para que existan cambios en la adopción de su uso frecuente, deben 

existir estrategias de educación sobre salud sexual en escuelas y comunidades, además de programas para la 

promoción de comunicación entre padres y jóvenes en etapa reproductiva. (Quiroz & Valencia, 2020).   

Por lo anteriormente mencionado, podemos decir que las repercusiones psicológicas, económicas y sociales de las 

enfermedades mencionadas fue complicado; primero, los impactos económicos de la pandemia por COVID-19 según 

información mundial que se iba conociendo fueron graves, en especial en los países en vías de desarrollo; pues 

conforme los días y los meses avanzaban en 2020, familias, empresas y gobierno, manifestaron en sus hechos una 

crisis sin precedente en sus ingresos; la pobreza a nivel mundial se incrementó; hubo una serie masiva de despidos; 

debido a que las empresas no pudieron soportar mantenerse cerradas y que bajaran sus ventas; los gobiernos tuvieron 

que reaccionar rápidamente, para apoyar a la población más desfavorecida por esta situación; por ejemplo América 

Latina, incluido México; ver el cuadro 1, que nos muestran cifras en porcentaje, sobre esas repercusiones, como el 

empleo, el empleo informal, ingresos, hambre, educación, desempleo en mujeres, acceso a servicios de salud y 

transacciones digitales: 
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Elemento                                                                 Porcentaje 

Empleo 27% de las personas que tenían empleo antes de la pandemia no han 

logrado recuperarlo. 

Empleo informal 53% de la población tiene un trabajo informal. Antes de la pandemia era 

un 48%. 

Ingresos  48% de las personas no ha logrado recuperar su nivel de ingresos previo 

a la pandemia. 

Hambre 24% de los hogares se quedó sin comida debido a la falta de dinero. 

Educación 23% de los niños asiste presencialmente a clases. 

Desempleo en mujeres 39% de las mujeres que tenían empleo antes de la pandemia quedó sin 

trabajo. 

Acceso a servicios de 

salud 

Solo 3,5% es el porcentaje de hogares donde uno de sus miembros no 

pudo acceder a servicios de salud. 

Transacciones digitales 52% aumentó el uso de servicios y transacciones digitales desde el inicio 

de la pandemia. 

Fuente: BBC News Mundo. (2021, 30, Noviembre). Centroamérica. Banco Mundial PNUD.   

 
De igual modo, además de los elementos anteriores; la crisis social, empeoró debido a que cuando las personas 

enfermaban fueron discriminadas por sectores de la sociedad, pues recordemos que era una enfermedad desconocida 

y causaba miedo su contagio; por la cantidad de personas que fallecían y las que se mantenían sanas, no querían tener 

relación ni contacto alguno con las personas enfermas; finalmente; respecto a la salud mental; primeramente tenemos 

que mencionar que los sistemas de atención gubernamental a la salud física por la enfermedad, se vieron rebasados; 

pues nunca fue suficiente ese servicio y mucha gente enferma no pudo ser atendida debidamente; pues no habían 

suficiente medicamentos, ni respiradores, ni mucho menos una cura para ello; en lo que toca a la salud mental; para 

mucha gente el aislamiento y el trabajo en el hogar; no fue un beneficio; pues cambió radicalmente la manera de 

relacionarnos entre nosotros; ese alejamiento y separación  brusca, significó angustia, enojo, desesperación, soledad, 

etc; esto, desencadenó violencia familiar, feminicidios, suicidios; factores que afectaron las emociones de gran parte 

de la población mundial. Se suspendieron actividades tales como las terapias de grupo, los actos externos y las visitas 

de familiares, sustituyéndose progresivamente por visitas virtuales, los servicios a los pacientes ingresados y 

centrándose más en el autocuidado, la dieta alimentaria y la actividad física.  

Según la ONU, Salud, anunció en 2021, que un tercio de las personas que sufrieron COVID-19 se les diagnosticó un 

trastorno neurológico o mental. Antes de la pandemia, se había calculado que los trastornos mentales costarán a la 

economía mundial 16 billones de dólares en 2030 si no se abordan. Se necesitan urgentemente inversiones 

adicionales, y a medida que los países aumentan las inversiones en servicios de salud mental, los autores instan a dar 

mayor prioridad a los grupos en situación de vulnerabilidad.  

Algunos de los datos de afectaciones mentales, en adolescentes y jóvenes encuestados en América Latina, incluido 

México y El Caribe, como ansiedad, depresión, estrés y episodios de ansiedad o ataques de pánico durante la 

cuarentena por COVID-19; en porcentajes, pueden observarse en el cuadro 2: 

 

 

 

 

Cuadro 1: Cifras que muestran el impacto económico y social de la 

pandemia en América Latina, incluido México. 

Cuadro 2: Porcentaje de afectaciones mentales en adolescentes y jóvenes en 

América Latina, incluido México y El Caribe, durante la cuarentena por la 

pandemia  por COVID-19  
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Afectación mental Porcentaje 

Ansiedad 27% de los adolescentes y jóvenes entre 15 y 29 años, 

encuestados en América Latina y el Caribe declararon 

sentir ansiedad. 

Depresión 15% de los adolescentes y jóvenes entre 15 y 29 años, 

encuestados en América Latina y el Caribe declararon 

sentir depresión. 

Estrés 52% había experimentado un estrés más importante. 

Episodios de ansiedad o ataques de pánico durante su 

cuarentena 

47% tuvo episodios de ansiedad o ataques de pánico 

durante su cuarentena. 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas. (2021, 25, Noviembre). El efecto devastador del COVID-19 en la 

salud mental. Mirada global historias humanas. 

 

Como pudimos observar, tenemos un nuevo escenario mundial, donde debemos participar todos, desde la 

comunidad, hasta los especialistas de las diferentes áreas de la salud, de la educación; además de los gobiernos, los 

organismos internacionales y empresas; en conjunto se debe trabajar y coordinar a través de la visión de Salud 

Global, buscando estrategias, alternativas, estudios e investigaciones multidisciplinarias a fin de encontrar 

soluciones, ya sea preventivas o reactivas a las 2 pandemias que hoy aterran al mundo: VIH/SIDA y COVID-19; más 

todas aquellas que pueden aparecer; sin previo aviso; todo lo necesario para dar solución al objetivo 3, meta 3.3: de 

la agenda 2030 de desarrollo sostenible de la ONU, que cita que para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la 

tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades 

transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles.  

Por último, terminaremos citando la una de las estrategias de gestión que está llevando a cabo la  ONU, con todos los 

gobiernos del mundo, ”una de las medidas primarias, propuestas por la Organización Mundial de la Salud, que es 

renovar las inversiones en las intervenciones de prevención primaria y ampliar su aplicación, ofreciendo educación e 

información exhaustivas sobre salud sexual y reproductiva y prevención del VIH tomando nota de las orientaciones 

técnicas de la OMS y sobre el uso de preservativos de forma correcta y sistemática, afrontando la problemática del 

consumo nocivo de alcohol y drogas en el contexto del comportamiento sexual y aplicando estrategias de prevención 

diferenciadas y con base empírica, como la vacunación, centradas en las poblaciones clave y afectadas, en el 

contexto de la promoción general de la salud sexual y reproductiva y el bienestar. Entre las intervenciones más 

importantes para reducir el número de nuevas infecciones de conformidad con las metas mundiales cabe destacar las 

siguientes: fomentar el acceso a educación integral científicamente exacta y adecuada a la edad, pertinente para los 

contextos culturales, que proporcione a las chicas y chicos adolescentes, y a las mujeres y hombres jóvenes, en 

consonancia con la evolución de sus capacidades, información sobre la salud sexual y reproductiva y la prevención 

del VIH, y aptitudes de comunicación y de reducción de los riesgos y les permita construir relaciones respetuosas, en 

estrecha asociación con los jóvenes, los progenitores, los tutores, los cuidadores, los educadores y los proveedores de 

atención de la salud, con objeto de que puedan protegerse del VIH, alineada con una base empírica científicamente 

exacta y con normas técnicas internacionales y de acuerdo con la legislación nacional promover el uso correcto y 

sistemático de preservativos y lubricantes masculinos y femeninos con una programación innovadora, y facilitar el 

acceso a vacunas como la vacuna contra el virus del papiloma humano y contra la hepatitis B. El VIH es una de las 

principales infecciones de transmisión sexual, y comparte determinantes conductuales, sociales y estructurales con 

otras ITS. Aunque en la mayoría de las epidemias de hepatitis la transmisión sexual de las hepatitis víricas B y C 

desempeña un papel relativamente menor, se deberá prestar especial atención a determinados grupos de población, 

como los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Se necesitan urgentemente campañas públicas de 

sensibilización dirigidas a estos grupos de población para que sean conscientes de los riesgos de transmisión de 

enfermedades y del papel del consumo nocivo de alcohol y drogas. Para ser eficaces, las iniciativas de prevención 

deben adaptarse a las necesidades de las poblaciones afectadas en diversos contextos” (Organización Mundial de la 

Salud, 2021, p. 28). 

Dicho lo anterior, finalizamos, entendiendo que seguirán apareciendo nuevas enfermedades y que no solo el 

VIH/SIDA o el COVID-19, son preocupantes para la humanidad; por lo que debemos de estar atentos por cualquier 

situación de salud que pueda ser una nueva emergencia mundial. 
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 RESUMEN 
 Las  relaciones  comerciales  exteriores  han  sido  siempre  claves  para  entender  la  dinámica  económica  en  la  que  se 
 desenvuelven  los  distintos  países  a  nivel  internacional.  Para  nuestro  país  México,  China  siempre  ha  sido  un  mercado 
 muy  importante  a  nivel  internacional,  aún  y,  ante  la  continua  presión  que  nuestro  país  vecino  E.E.U.U.  genera  y  que 
 seguira  generando  con  el  tiempo,  es  importante  seguir  manteniendo  dicha  relación,  ya  que  es  una  de  las  más 
 importantes  con  las  que  cuenta  nuestro  país  en  el  contexto  económico,  por  ello  y  desde  nuestra  perspectiva,  tiene  que 
 continuar.  En  el  presente  ensayo  presentamos  algunos  de  los  principales  indicadores  económicos,  derivados  de  dicha 
 relación  y  como  se  han  convertido  en  elementos  clave  para  el  desarrollo  de  ambas  naciones. 

 PALABRAS  CLAVE:  México,  China,  economía  internacional. 

 Introducción 
 Los  mercados  emergentes  son  aquellos  países  o  economías  que  se  encuentran  en  una  fase  de  transición  entre  los 
 países  en  vías  de  desarrollo  y  los  países  desarrollados  (Sevilla,  2018).  El  presente  trabajo  realiza  un  análisis  sobre 
 China  y  México  como  países  emergentes,  en  donde  compartimos  cómo  crecen  de  manera  importante  a  nivel 
 internacional,  posicionándose  como  una  de  las  grandes  potencias  mundiales  en  el  caso  de  China  y  México  para  la 
 región  de  América  Latina. 

 Derivado  de  lo  anterior,  en  el  presente  trabajo  compartimos,  un  análisis  de  la  relación  que  existe  entre  nuestro  país 
 con  China  debido  a  su  importancia  y  retomamos  algunos  indicadores,  para  ejemplificar  dicho  entendimiento  entre 
 ambos  países.  Algunos  de  los  principales  elementos  son:  crecimiento  económico,  capital  humano,  relación 
 empresarial,  balanza  comercial,  comercio  entre  ambas  naciones,  así  como  también  la  inversión  extranjera  directa. 
 Además  de  lo  anterior,  se  realiza  un  análisis  general,  respecto  a  la  incipiente  política  comercial  que  existe  entre 
 ambas  naciones. 

 Relaciones  comerciales  entre  México  y  China 

 Crecimiento  económico  México  y  China 

 Una  de  las  comparaciones  más  importantes  que  se  identifican  en  el  contexto  económico  actual,  es  el  que  tiene  que 
 ver  con  el  Crecimiento  del  PIB  anual  y  en  el  caso  de  México  –  China  no  es  la  excepción.  Para  el  año  2013,  China 
 obtuvo  un  crecimiento  del  7.8%  y  a  partir  de  ese  año  hubo  un  declive  en  el  país,  mientras  tanto  en  México  y  para  el 
 2013,  su  crecimiento  anual  del  PIB  fue  del  1.4%.  En  los  siguientes  años  México,  reportó  cifras  de  entre  3.3%  y  2.1% 
 de  crecimiento.  En  el  2020  ambos  países  a  consecuencia  de  la  pandemia  del  covid-19  enfrentaron  su  punto  más  bajo, 
 China  con  un  crecimiento  de  2.2%  y  México  con  una  cifra  negativa  de  -8%.  Sin  embargo  y  a  partir  de  datos  del 
 Banco  Mundial,  lograron  un  crecimiento  significativo  en  el  2021,  México  con  un  crecimiento  de  4.7%  y  China  con 
 un  crecimiento  del  8.4%.  (Banco  Mundial,  2024) 
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 Capital  Humano 

 Para  el  año  2022  China  supera  la  barrera  de  los  1.400  millones  de  habitantes,  la  población  masculina  representa  el 
 51.1%  (721,140,373)  y  la  femenina  un  48.9%  (691,219,627).  México  cuenta  con  una  capital  humano  de 
 127,504,125,  en  donde  la  población  masculina  representa  el  49%  (62,194,954)  y  la  femenina  el  51%  (65,309,171). 

 La  población  activa  es  el  número  de  personas  en  edad  de  trabajar  y  que  conforman  la  mano  de  obra  en  producción  de 
 bienes  y  servicios  que  están  disponibles.  La  población  activa  total  de  China  es  de  781,813,676,  las  mujeres 
 representan  el  45.2%  y  los  hombres  54.8%,  mientras  tanto  la  población  activa  total  de  México  es  de  58,701,105,  en 
 donde  las  mujeres  representan  el  38.8%  y  los  hombres  54.8%.  (Banco  Mundial,  2024) 

  

 Capital  Tecnológico 

 Empresas  tecnológicas;  México  no  es  reconocido  por  el  rubro  tecnológico,  sin  embargo  existen  muchas  empresas 
 nacionales  que  sobresalen  por  compromiso  con  la  excelencia  y  la  innovación,  algunas  de  las  empresas  más 
 sobresalientes  en  el  sector  tecnológico  son:  Alestra,  Neoris,  Softtek,  Kio  Networks,  Vexilo,  etc. 
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 El  país  asiático  es  uno  de  los  más  importantes  en  el  sector  tecnológico,  cuenta  con  empresas  que  destacan  en  todos 
 los  Rankings  Mundiales  como  las  más  vendidas,  tales  como  Alibaba  Group,  Tencent,  Xiaomi,  SenseTime,  ¡CarbonX, 
 etc.  (Ronderos  2019). 

  

 Comercio  exterior  México-China. 

 La  balanza  comercial  mide  el  cambio  entre  las  exportaciones  y  las  importaciones  durante  un  periodo  seleccionado. 
 En  2021,  China  registró  un  superávit  en  su  Balanza  comercial  de  562,744  millones  de  dólares,  superior  al  superávit 
 que  había  alcanzado  en  el  2020  de  511,  103  millones  de  dólares.  México  en  el  2021  registró  un  déficit  en  su  balanza 
 comercial  de  -10,915  de  millones  de  dólares,  lo  que  es  un  cambio  importante  en  su  balanza  comercial,  ya  que  el  año 
 2020  que  registró  un  superávit.  (S.  de  E.  México,  2023) 

  

 Las  ventas  internacionales  de  México  a  China  en  el  2022  fueron  por  el  orden  de  10,671  millones  de  dólares,  superior 
 a  las  de  año  anterior,  que  fueron  de  8,928  millones  de  dólares.  Mientras  que  en  el  2022  las  compras  alcanzaron 
 118,200  millones  de  dólares,  superior  a  las  del  2020,  que  fueron  de  100,629  millones  de  dólares. 
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 El  flujo  anual  de  IED  de  China  a  México  ha  tenido  un  incremento  significativo  desde  el  2013  al  2022,  en  el  2021  se 
 registró  un  superávit  en  la  IED  de  386  millones  de  dólares,  por  otra  parte,  en  el  periodo  de  2022  estas  cifras 
 disminuyeron  a  282  millones  de  dólares. 

  

 Los  retos  para  México  es  comprender  lo  que  sucede  en  el  otra  lado  del  mundo  y  lo  que  sucede  además  en  su  política 
 interna.  México  necesita  mejorar  sus  reformas  para  volverse  un  país  competitivo  en  el  comercio  internacional.  La 
 relación  comercial  entre  México  y  China  ha  crecido  con  el  paso  del  tiempo.  Ambos  países  cuentan  con  industrias 
 manufactureras  sumamente  importantes  para  las  cadenas  de  valor  globales.  (Ceballos,  2019) 

 En  2021,  China  exportó  $83,9MM  hacia  México  .  Los  principales  productos  exportados  desde  China  a  México  fueron 
 Equipo  de  transmisión  ($7,51MM),  Piezas  de  máquina  de  oficina  ($6,84MM),  y  LCDS  ($5,66MM).  Durante  los 
 últimos  26  años,  las  exportaciones  de  China  hacia  México  han  presentado  un  incremento,  a  un  ritmo  anualizado  de 
 23,0%,  desde  $388M  en  1995  hacia  $83,9MM  en  2021.  (OEC,  2021) 

 Las  principales  exportaciones  de  China  a  México  son: 
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 ●  Máquinas  como:  Equipo  de  transmisión  (9.35%),  piezas  de  máquinas  de  oficina  (8.52%),  Ordenadores 
 (3,36%),  accesorios  de  transmisión  (2.97%),  pantallas  de  vido  (2.97%),  circuitos  integrados  (2.09%),  cable 
 aislado  (1.81%),  transformadores  eléctricos  (1.67%),  etc. 

 ●  Instrumentos  como:  LCDS  (7.06),  instrumentos  médicos  (0.23%),  fibras  ópticas  (0.21%),  termostatos 
 (18%),  otros  instrumentos  de  medición  (0.19%),  etc. 

 ●  Productos  de  transporte:  Vehículos  de  motor  (3.69%),  coches  (0.97%),  motocicletas  (0.70%),  piezas  de 
 vehículos  (0.40%),  etc. 

 ●  De  color  café  se  observan  rieles  como:  Revestimiento  de  aluminio  (1.53%),  sujetadores  de  hierro  (0.54%), 
 montaje  de  metal  (0.43%),  etc.  (OEC,  2021) 

 En  2021,  México  exportó  $9,82MM  hacia  China  .  Los  principales  productos  exportados  desde  México  a  China  fueron 
 Mina  de  cobre  ($3,34MM),  Vehículos  de  motor;  Piezas  y  accesorios  (8701  a  8705)  ($924M),  y  Mineral  de  plomo 
 ($791M).  Durante  los  últimos  26  años,  las  exportaciones  de  México  hacia  China  han  presentado  un  incremento,  a  un 
 ritmo  anualizado  def  16,9%,  desde  $168M  en  1995  hacia  $9,82MM  en  2021.  (OEC,  2021) 

 Las  principales  exportaciones  de  México  a  China  son: 

 ●  Mina  de  cobre  (34.3%),  mineral  de  plomo  (8.10%),  petroleo  crudo(1.51%),  sal  (0.29%),  mineral  de  hierro 
 (0.54%),  etc. 

 ●  Productos  de  transporte  como:  Vehículos  de  motor  (9.41%),  coches  (3.49%),  piezas  de  aviones  (0.19%), 
 etc. 

 ●  Instrumentos  como:  instrumentos  médicos  (3.20%),  aparatos  ortopédicos  (0.89%),  instrumentos  de  análisis 
 químico  (1.08%),  instrumentos  de  medición  de  gas  y  flujo  líquido  (0.51%),  etc. 

 ●  Rieles  como:  chatarra  de  cobre  (2.40%),  cobre  refinado  (1.86%),  cobre  crudo  (0.23%). 
 ●  Máquinas  como:  Circuitos  integrados  (2.65%),  centrifugadoras  (1.74%),  equipo  de  transmisión  (1.16%), 

 equipo  de  iluminación  y  señalamiento  eléctrica  (1.16%),  tableros  de  control  electrónico  (0.94%),  etc. 
 ●  Etc.  (OEC,  2021) 

 En  2021,  China  se  encuentra  en  el  ranking  25  en  el  Índice  de  Complejidad  Económica  (ECI),  y  1  en  exportaciones 
 totales  (  $3,34B  ).  Ese  mismo  año,  México  se  encontraba  en  el  ranking  23  en  el  Índice  de  Complejidad  Económica 
 (ECI  1,09  ),  y  12  en  exportaciones  totales  (  $474MM). 

 Política  comercial  entre  México  y  China 

 México  y  China  no  cuentan  con  un  tratado  de  libre  comercio,  sin  embargo  si  comparten  acuerdos  comerciales  y  una 
 asociación  estrategia; 

 El  once  de  julio  de  2008  en  la  ciudad  de  Beijing,  el  Plenipotenciario  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  debidamente 
 autorizado  para  tal  efecto,  firmó  ad  referéndum  el  Acuerdo  para  la  Promoción  y  Protección  Recíproca  de  las 
 Inversiones  con  el  Gobierno  de  la  República  Popular  China,  cuyo  texto  en  español  es  el  siguiente:  ACUERDO 
 ENTRE  EL  GOBIERNO  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  MEXICANOS  Y  EL  GOBIERNO  DE  LA  REPÚBLICA 
 POPULAR  CHINA  PARA  LA  PROMOCIÓN  Y  PROTECCIÓN  RECÍPROCA  DE  LAS  INVERSIONES. 
 (Secretaria  de  Gobierno  de  México,  2022) 

 El  Gobierno  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  y  el  Gobierno  de  la  República  Popular  China,  en  lo  sucesivo 
 denominados  "las  Partes  Contratantes",  Proponiendo  crear  condiciones  favorables  para  la  inversión  realizada  por 
 inversionistas  de  una  Parte  Contratante  en  el  territorio  de  la  otra  Parte  Contratante;  Reconociendo  que  el  fomento,  la 
 promoción  y  la  protección  recíproca  de  dicha  inversión  conducirá  a  estimular  la  iniciativa  de  negocios  de  los 
 inversionistas  e  incrementarán  la  prosperidad  en  ambos  Estados;  Deseando  intensificar  la  cooperación  de  ambos 
 Estados  sobre  bases  de  equidad  y  beneficio  mutuo.  (Secretaria  de  Gobierno  de  México,  2022) 

 Es  importante  mencionar,  que  además  de  lo  anterior,  existe  una  Asociación  Estratégica  Integral  que  se  ha  fortalecido 
 en  todos  los  ámbitos  gracias  a  las  acciones  en  materia  económica  y  comercial,  particularmente  las  encaminadas  a 
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 facilitar  el  acceso  de  los  productos  mexicanos  al  mercado  chino  y  a  la  firma  de  acuerdos  de  reconocimiento  muy 
 nueva  fase  de  la  relación  económica  bilateral  con  China  se  ha  fundamentado  en  tres  pilares  cuyas  características  se 
 mencionan  a  continuación: 

 1.  Infraestructura  Institucional:  Institucionalizar  el  diálogo  económico  bilateral  con  China; 
 2.  Acceso  a  Mercados:  Incrementar  las  exportaciones  agroalimentarias  mexicanas  a  China;  y, 
 3.  Atracción  de  inversiones:  Atraer  la  transferencia  de  tecnología  e  inversión  que  complemente  los  faltantes  en 

 las  cadenas  globales  de  valor,  y  coadyuven  a  fortalecer  la  inserción  de  México  en  la  economía  global. 
 (Secretaria  de  economía,  2015) 

 El  Gobierno  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  y  el  Gobierno  de  la  Región  Administrativa  Especial  de  Hong  Kong  de 
 la  República  Popular  China,  habiendo  sido  este  debidamente  autorizado  para  celebrar  el  presente  Acuerdo  por  el 
 Gobierno  Central  Popular  de  la  República  Popular  China,  denominados  en  lo  sucesivo  "las  Partes  Contratantes", 
 Deseando  intensificar  la  cooperación  económica  para  su  beneficio  mutuo;  Proponiéndole  crear  y  mantener 
 condiciones  favorables  para  las  inversiones  realizadas  por  los  inversionistas  de  una  Parte  Contratante  en  el  área  de  la 
 otra  Parte  Contratante;  Reconociendo  la  necesidad  de  promover  y  proteger  las  inversiones  extranjeras  con  el  objeto 
 de  fomentar  los  flujos  de  capital,  estimulando  las  iniciativas  de  negocios  individuales  e  incrementando  la  prosperidad 
 económica  en  ambas  áreas.  (DOF,  2021) 

 Es  necesario  desde  la  perspectiva  del  presente  trabajo,  que  se  siga  manteniendo  la  relación  comercial  entre  ambos 
 países. 

 Empresas  mexicanas  en  China 

 En  el  contexto  empresarial,  la  relación  entre  empresas  de  ambos  países,  es  muy  importante.  A  partir  de  datos  del 
 Indeed  (2023),  existen  una  serie  de  empresas  importantes  mexicanas  que  invierten  o  invirtieron  en  China: 

 1.  Gruma:  Esta  es  una  compañía  de  alimentos  líder  en  la  producción  de  harina  de  maíz,  tortillas  y  otros 
 productos  derivados.  También  juega  un  papel  importante  en  la  elaboración  y  distribución  de  pan,  pastas, 
 arroz  y  frijol,  entre  otros.  Gruma  tiene  presencia  en  más  de  110  países  y  cuenta  con  73  plantas  alrededor  del 
 mundo  ,  las  cuales  dan  empleo  a  más  de  23,500  personas.  En  2021,  obtuvo  el  74%  de  sus  ganancias  a  partir 
 de  las  operaciones  en  el  extranjero.  (Indeed,  2023) 

 2.  Bimbo:  La  primera  planta  de  Gruma  en  China  se  inauguró  hace  más  de  quince  años,  con  una  capacidad  para 
 producir  38,000  toneladas  de  alimentos  derivados  del  maíz  y  el  trigo.  Debido  al  interés  del  mercado  chino 
 por  la  comida  occidental,  cada  día  la  demanda  de  tortillas  aumenta.  Por  esta  razón,  en  2019,  se  inauguró  una 
 segunda  planta  en  ese  país,  que  genera  800  empleos  directos.  En  2006,  Bimbo  inició  operaciones  en  China 
 después  de  un  profundo  análisis  de  mercado,  ya  que  decidió  aprovechar  los  incentivos  del  gobierno  chino 
 para  los  inversores  extranjeros.  Bimbo  llegó  a  Beijing  tras  la  compra  de  la  panificadora  española  Panrico, 
 que  ya  tenía  diez  años  de  presencia  en  China.  Se  determinó  que  el  nombre  para  la  compañía  en  esa  región 
 fuera  Bim-Bao,  que  significa  "huésped  del  castillo"  debido  al  sonido  similar  del  nombre  de  la  marca  en 
 español.  En  un  principio,  la  empresa  mexicana  se  enfrentó  a  algunos  retos.  Por  ejemplo,  la  distribución  en 
 un  país  tan  grande  ponía  en  riesgo  una  de  las  características  principales  de  sus  productos:  la  frescura.  Pero 
 Bim-Bao  fue  capaz  de  superar  estos  problemas  al  comprar  una  flota  de  camiones  y  al  tercerizar  la 
 distribución.  (Indeed,  2023) 

 3.  Grupo  Alfa:  Actualmente,  el  grupo  Alfa  se  conforma  de  varios  negocios  con  presencia  internacional.  Uno 
 de  ellos  es  Nemak  ,  el  productor  más  importante  a  nivel  mundial  de  componentes  complejos  de  aluminio 
 para  vehículos,  con  instalaciones  en  China,  Argentina,  Brasil,  Canadá,  Alemania,  EE.UU.,  Polonia  e  India, 
 entre  otros;  empleando  a  más  de  21,000  personas  en  total.  (Indeed,  2023) 
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 4.  Metalsa:  Es  una  de  las  unidades  de  negocio  de  Grupo  Proeza,  una  compañía  que  desde  sus  inicios  se 
 especializó  en  manufacturas  metálicas  para  la  industria  de  la  construcción.  En  1961,  se  asoció  con  A.O. 
 Smith  para  la  fabricación  de  chasis  de  automóviles  y  vehículos  de  carga  pesada.  Metalsa  cuenta  con 
 instalaciones  ubicadas  en  diez  ciudades  alrededor  del  mundo,  incluyendo  una  planta  de  manufactura  en 
 Shanghái,  China.  (Indeed,  2023) 

 Reflexiones  finales 

 Podemos  concluir  del  presente  ensayo,  que  China  ha  logrado  en  poco  tiempo  lo  que  otras  economías  emergentes  no 
 han  podido,  convirtiéndose  en  una  potencia  económica,  comercial,  tecnológica  y  de  mano  de  obra. 

 China  cuenta  con  una  gran  población  que  supera  la  barrera  de  los  1.411  millones  de  habitantes,  por  este  motivo 
 China  logra  tener  una  gran  fuerza  laboral  que  hace  que  se  convierta  en  un  país  conocido  por  su  mano  de  obra 
 (barata),  que  ayuda  a  que  sea  uno  de  los  máximos  productores  a  menor  costo,  además  de  ser  conocido  por  su  mano 
 de  obra  también  lo  es  por  las  empresas  tecnológicas  originarias  de  este  país  que  están  revolucionando  el  mundo,  su 
 desarrollo  tecnológico  está  teniendo  éxito,  al  punto  que  enfrenta  una  pelea  muy  cerrada  con  Estados  Unidos  por  la 
 supremacía  tecnológica  mundial.  A  pesar  del  tamaño  de  país  y  ser  una  potencia,  China  sigue  siendo  un  país 
 emergente  y  no  un  país  desarrollado  (economía  desarrollada). 

 México  y  China  son  considerados  países  emergentes  por  muchos  especalistas,  sin  embargo  sus  diferencias  son 
 enormes.  La  más  notable  es  el  comercio  exterior,  que  en  el  año  2021  China  exportó  $83,9MM  hacia  México  mientras 
 tanto  México  solo  exportó  $9,82MM  hacia  China.  No  hay  un  equilibrio  comercial  entre  estos  países,  porque  México 
 depende  más  de  sus  exportaciones  que  China  de  México.  A  pesar  de  esto  México  y  China  cuentan  con  una  gran 
 relación  comercial,  sin  embargo  no  han  firmado  todavía  ningún  tratado  comercial  y  solo  existen  acuerdos 
 comerciales.  Una  de  las  razones  para  que  México  no  firme  tratados  con  China  y  sigan  existiendo  barreras  como  lo 
 son  los  aranceles  es  por  el  desequilibrio  (déficit  comercial)  de  exportación  ya  mencionado  y  por  las  barreras  que 
 ejerce  Estados  Unidos  de  América,  sobre  todo  en  el  caso  de  México. 

 China  es  el  segundo  socio  comercial  de  México  en  el  mundo  y  uno  de  los  principales  países  inversionistas, 
 tratándose  de  IED  proveniente  de  China  a  México  fue  de  $282  millones  de  dólares,  lo  cual  muestra  aspectos 
 positivos  para  la  economía  mexicana.  Por  el  fenómeno  Nearshoring  México  se  está  viendo  favorecido,  ya  que  sea  se 
 ha  convertido  en  centro  manufacturero  para  empresa  chinas  que  quiere  reubicarse  e  invertir  en  el  territorio  mexicano. 

 Por  lo  anterior,  al  ser  una  de  las  relaciones  comerciales  internacionales  más  importantes  para  nuestro  país,  se  tendrá 
 que  continuar  con  dichas  actividades,  sobre  todo,  por  la  complejidad  que  se  tiene  en  el  contexto  de  la  globalización 
 actualmente. 
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 RESUMEN 

 La  teoría  del  poder  de  compra  (PPC),  es  un  concepto  que  nos  ayuda  a  entender  fenómenos  de  la  actualidad 
 económica  en  el  contexto  de  la  globalización,  tales  como  la  inflación,  precios  de  materias  primas,  finanzas,  entre 
 otros  y  que  afectan  de  manera  importante  al  contexto  internacional.  Es  importante  su  aplicación,  ya  que  la  temática 
 nos  ayuda  a  entender,  la  importancia  que  refiere  para  el  comercio  exterior.  En  el  presente  ensayo,  presentamos 
 algunas  aplicaciones  con  el  comercio  exterior. 

 PALABRAS  CLAVE:  PPC,  comercio  exterior,  globalización 

 Introducción 
 La  teoría  del  poder  de  compra  (PPC),  es  un  concepto  que  nos  ayuda  a  entender  fenómenos  de  la  actualidad 
 económica  en  el  contexto  de  la  globalización,  tales  como  la  inflación,  precios  de  materias  primas,  finanzas,  entre 
 otros  y  que  afectan  de  manera  importante  al  contexto  internacional. 

 En  el  presente  ensayo,  buscamos  generar  algunas  reflexiones  iniciales  respecto  al  entorno  de  la  teoría  del  poder  de 
 compra,  con  el  objetivo  de  relacionarlas  con  el  comercio  exterior  y  en  futuros  trabajos,  desagregar  la  temática  hacia 
 diversos  puntos  de  convergencia  para  con  el  comercio  exterior. 

 En  un  primer  apartado  del  presente  ensayo,  desagregamos  algunos  de  los  conceptos  referidos  a  PPC  y  al  precio 
 único,  realizando  un  análisis  de  conceptos  que  ayudan  al  desarrollo  de  la  temática  planteada  en  el  presente  trabajo. 

 Para  la  segunda  parte  puntualizamos  las  problemáticas  que  se  pueden  presentar  en  la  PPC  y  su  vínculo  con  la 
 realidad,  como  por  ejemplo,  la  economía  internacional  y  los  debates  de  política  económica. 

 En  la  tercera  y  última  parte,  concluimos  el  presente  ensayo,  con  una  serie  de  consideraciones  y  reflexiones  generales 
 del  estudio,  que  nos  ayudan  a  entender  la  importancia  y  aplicación  en  la  realidad  del  PPC. 

 Teoría  del  Poder  de  Paridad  de  Compra  en  Comercio  Exterior 

 La  teoría  del  poder  de  paridad  de  compra  (A  lo  largo  del  trabajo,  la  teoría  del  poder  de  compra,  será  identificada 
 como  PPC).  es  un  concepto  que  desde  la  perspectiva  económica,  presenta  antecedentes  importantes  desde  hace  varias 
 décadas.  Pero  es  necesario  mencionar,  que  los  conceptos  más  importantes  fueron  introducidos  durante  el  debate  de  la 
 política  internacional,  posterior  al  conflicto  de  la  segunda  guerra  mundial,  en  donde  se  instaura  una  política 
 económica  mundial  integradora.  Desde  entonces,  en  el  ámbito  del  tema  económico,  se  suele  recuperar  la  presente 
 teoría,  para  poder  ubicar  y  determinar  los  distintos  tipos  de  cambios  existente  en  el  mercado.  (Aguirre,  2009) 

 El  supuesto  inicial  de  la  PPC  afirma,  que  el  tipo  de  cambio  entre  las  monedas  de  dos  países  es  igual  a  la  relación 
 entre  los  niveles  de  precios.  Por  lo  tanto,  predice  que  una  disminución  del  poder  adquisitivo  de  la  moneda  nacional 
 (reflejada  por  un  incremento  del  nivel  de  precios  interno)  estará  asociada  a  una  depreciación  equivalente  de  la 
 moneda  del  país  en  el  mercado  de  divisas.  Es  decir,  el  valor  de  la  moneda  sería  menor  en  el  mercado  de  dinero 
 (teniendo  problemas  en  la  economía,  sobre  todo  en  la  demanda  agregada). 

314



 De  la  misma  forma,  la  PPC  predice  que  un  incremento  del  poder  adquisitivo  de  la  moneda  nacional,  estará  asociado  a 
 una  apreciación  proporcional  de  la  moneda.  (Krugman,  2012)  Al  contrario  del  párrafo  anterior,  la  moneda  tendría 
 mayor  valor  y  podría  beneficiar  a  la  oferta  agregada. 

 Es  importante  recordar,  que  cuando  hacemos  hincapié  al  concepto  de  PPC,  nos  estamos  refiriendo  a  una  canasta  de 
 productos  de  referencia  de  un  país  (En  nuestro  país  nos  referimos  al  concepto  de  canasta  básica),  respecto  a  otro, 
 además  partiendo  del  supuesto,  que  no  existe  ninguna  barrera  comercial  o  distorsión  de  mercado,  por  lo  tanto,  se 
 igualarán  los  precios  de  los  productos  entre  países. 

 El  efecto  práctico  entonces  del  PPC,  nos  ayuda  a  entender  y  comparar,  el  nivel  de  vida  entre  naciones  y  puede  ser 
 utilizado  además,  por  instituciones  financieras  como  los  bancos  centrales  de  los  países,  con  el  objetivo  de  identificar 
 y  prever  los  ajustes  en  los  tipos  de  cambio,  así  como  también  identificar  relaciones  con  la  inflación  de  cada  país.  Es 
 importante  mencionar,  que  se  debe  tener  cuidado  con  la  aplicación  del  PPC,  ya  que  en  la  actualidad,  existen  barreras 
 comerciales  importantes,  sobre  todo  en  regiones,  además,  de  tener  en  cuenta  los  costos  de  transporte,  entre  otros. 

 En  el  contexto  de  la  economía  exterior,  la  PPC  es  una  herramienta  fundamental  en  el  contexto  internacional,  debido  a 
 que  nos  comparte  la  idea  de  como  se  dan  las  relaciones  entre  los  tipos  de  cambio  y  los  precios  de  los  bienes  y 
 servicios  en  otros  países. 

 Los  niveles  de  vida  entre  países,  también  se  encuentran  considerados  dentro  del  análisis  mencionado,  ya  que  se 
 puede  dar  una  comparación  más  precisa.  El  largo  plazo  es  parte  importante  del  concepto,  ya  que  ayuda  también,  a 
 tratar  de  anticipar  cambios  en  los  tipos  de  cambios,  con  el  objetivo  de  identificar  variaciones  en  los  precios. 

 La  ley  del  precio  único 

 Por  otro  lado,  es  necesario  vincular  un  concepto  que  es  clave  para  identificar  el  comportamiento  de  la  PPC  y  que  se 
 relaciona  a  La  ley  del  precio  único.  En  el  presente  elemento,  nos  referimos  a  productos  individuales,  mientras  que  la 
 PPC  considera  el  nivel  general  de  precios,  a  través  de  una  combinación  de  los  precios  ponderados  y  del  conjunto  de 
 los  productos  que  forman  parte  de  la  canasta  de  referencia.  (Krugman,  2012) 

 Incluso,  cuando  la  ley  del  precio  único  no  se  cumple  para  algún  producto,  el  principio  podría  seguir  funcionando,  ya 
 que  los  precios  y  los  tipos  de  cambio  no  se  apartarían  demasiado  de  la  relación  definida  por  la  PPC,  ya  que  el 
 presente  concepto  opera  a  través  de  la  ley  de  la  oferta  y  la  demanda. 

 Es  importante  mencionar,  que  la  presente  ley  funciona  partiendo  del  supuesto  que  no  cuesta  nada  enviarlo  de  un  país 
 a  otro  y  que  no  existen  barreras  al  comercio  (tales  como  lo  pueden  ser  los  aranceles)  (Carbaugh,  2009) 

 Una  de  las  formas  más  concretas  que  podemos  hablar  respecto  a  la  presente  temática  y  en  las  que  se  puede 
 ejemplificar  de  manera  importante  el  presente  concepto,  es  el  que  se  conoce  como  índice  Big  Mac.  McDonald’s 
 ofrece  un  ejemplo  de  la  ley  del  precio  único,  negocio  de  hamburguesas  que  se  venden  en  más  de  40  países  y  sus 
 recetas  sólo  tienen  diferencias  mínimas.  Esta  hamburguesa  se  acerca  tanto  a  ser  un  “bien  idéntico”  que  se  aplica  a  la 
 ley  del  precio  único. 

 Desde  la  década  de  los  ochenta,  la  revista  The  Economist  publica  un  índice  conocido  como  Big  Mac,  el  cual 
 representa  la  posibilidad  de  medir  un  equilibrio  real  respecto  a  las  monedas  (de  un  país  a  otro)  y  tomando  como 
 referencia  un  producto,  en  este  caso,  una  hamburguesa  de  la  cadena  norteamericana. 

 Según  la  ley  del  precio  único,  una  Big  Mac  debe  costar  lo  mismo  en  una  moneda  dada  en  cualquier  lugar  del  mundo 
 donde  se  compre,  lo  cual  sugiere  que  el  tipo  de  cambio  de  mercado  prevaleciente  es  el  del  verdadero  equilibrio.  Por 
 lo  tanto,  el  presente  índice  muestra  la  posibilidad  de  que  el  tipo  de  cambio  del  dólar  y  el  peso  mexicano,  está  en 
 equilibrio  cuando  el  precio  de  la  hamburguesa  es  el  mismo  en  Estados  Unidos  que  en  México. 

 Así,  las  hamburguesas  costarían  lo  mismo  en  los  dos  países,  una  vez  que  se  realiza  la  conversión  a  dólares.  Si  las 
 hamburguesas  no  cuestan  lo  mismo,  la  ley  del  precio  único  es  inoperante.  Por  tanto,  se  dice  que  el  peso  está 
 sobrevaluado  o  subvaluado  frente  al  dólar.  Así,  es  posible  utilizar  el  Índice  Big  Mac  para  determinar  la  diferencia  que 
 existe  entre  el  tipo  de  cambio  de  mercado  y  él  de  verdadero  equilibrio.  (Carbaugh,  2009) 
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 El  país  que  tuvo  el  precio  más  alto  de  una  BIG  MAC,  para  enero  de  2022,  fue  Suiza,  con  un  valor  de  6.98  dólares, 
 para  el  caso  de  Rusia,  es  el  país  con  el  precio  más  bajo,  por  un  total  de  1.74  dólares.  Para  el  caso  de  México,  el  costo 
 es  de  3.34  dólares.  La  tradición  del  índice  Big  Mac,  es  utilizado  en  instituciones  educativas  para  explicar  el  tema  de 
 ley  de  precio  único  y  la  fuente  ha  sido  citada  a  partir  de  “The  Economist”  en  el  año  de  2022.  (The  Economist,  2022) 

 Relación  entre  paridad  de  poder  de  compra  PCC  y  ley  del  precio  único 

 Retomando  párrafos  anteriores,  la  teoría  de  la  paridad  del  poder  de  compra  refiere  a  la  aplicación  de  la  ley  del  precio 
 único  a  los  niveles  de  precios  de  un  país  y  establece  que  los  precios  de  las  monedas  se  ajustan  para  igualar  el  costo  de 
 los  bienes  y  los  servicios  en  todas  partes.  (Carbaugh,  2009) 

 Un  elemento  clave  para  entender  la  presente  relación,  es  que  si  la  tasa  de  inflación  es  mucho  más  alta  en  un  país,  su 
 moneda  habrá  perdido  poder  para  comprar  bienes  nacionales.  Por  lo  tanto,  cabe  esperar  que  se  deprecie  para 
 restaurar  la  paridad  con  los  precios  de  bienes  extranjeros  (la  depreciación  provocaría  que  los  bienes  importados 
 fueran  más  costosos  para  los  consumidores  del  país  y  que  las  exportaciones  de  éste  fueran  menos  costosas  para  los 
 extranjeros). 

 Por  tanto,  según  la  teoría  de  la  paridad  del  poder  adquisitivo,  las  exportaciones  y  las  importaciones  de  bienes  y 
 servicios  (flujos  del  comercio)  representan  el  mecanismo  que  provoca  la  apreciación  o  la  depreciación  de  una 
 moneda.  (Carbaugh,  2009) 

 En  un  siguiente  paso,  la  presente  teoría  sugiere,  que  las  fluctuaciones  de  los  niveles  de  los  precios  relativos 
 nacionales  determinan  las  fluctuaciones  de  los  tipos  de  cambio  a  largo  plazo.  Además,  prevé  que  el  valor  de  cambio 
 de  una  moneda  tiende  a  apreciarse  o  depreciarse  en  igual  medida  que  la  diferencia  entre  la  inflación  nacional  y  la 
 extranjera. 

 Problemas  con  la  PPC 

 Desde  la  perspectiva  de  Krugman  (2012)  la  PPC  tiene  algunos  inconvenientes  en  la  realidad,  debido  a  la  gran 
 complejida  del  mundo  económico  y  financiero.  Los  presentes  problemas,  se  enlistan  a  continuación: 

 a)  En  contra  de  los  supuestos  de  los  que  parte  la  ley  del  precio  único,  en  el  mundo  real  existen  costes  de 
 transporte  y  restricciones  al  comercio.  Estas  barreras  comerciales  pueden  ser  lo  suficientemente  importantes 
 como  para  evitar  que  se  intercambien  algunos  bienes  y  servicios  entre  diferentes  países. 

 b)  Las  prácticas  monopolísticas  y  oligopolisticas  en  los  mercados  de  bienes  se  pueden  sumar  a  los  costes  de 
 transporte  y  a  las  otras  restricciones  del  comercio,  y  debilitar  más  aún  la  relación  que  existe  entre  los  precios 
 de  productos  similares  que  son  vendidos  en  países  diferentes. 

 c)  Puesto  que  los  datos  sobre  la  inflación  publicados  en  diferentes  países  se  hacen  para  distintas  canastas  de 
 productos,  no  existe  razón  alguna  para  que  las  variaciones  del  tipo  de  cambio  compensen  las  diferencias  de 
 las  mediciones  oficiales  de  la  inflación,  incluso  cuando  no  existen  barreras  al  comercio  y  todos  los 
 productos  son  comerciables. 

 d)  Una  característica  importante,  es  sumar  la  idea  de  que  no  necesariamente  los  bienes  y  servicios  no  son 
 siempre  iguales  entre  países  y  esto  puede  complicar  el  análisis  entre  la  comparación  directa  de  los  precios. 

 Lo  anterior,  no  permite  actuar  de  la  mejor  forma  a  la  PPC,  ya  que  al  enfrentarse  a  una  realidad  compleja,  puede 
 derivar  en  un  mal  funcionamiento  de  la  teoría. 
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 Consideraciones  y  reflexiones  finales 

 La  PPC  (Teoría  de  la  paridad  de  compra)  nos  brinda  la  posibilidad  de  analizar  el  tipo  de  cambio  de  dos  monedas, 
 referentes  de  distintos  países  y  su  relación  entre  distintos  niveles  de  precios.  Lo  anterior,  con  el  objetivo  de 
 identificar  precios  de  productos  en  el  mundo. 

 El  tema  de  la  PPC,  ayuda  a  entender  la  idea  de  que  se  pueden  generar  fenónemos  inflacionarios  importantes,  si  no 
 existe  la  paridad  en  cuanto  al  valor  de  las  monedas. 

 La  PPC  tiene  un  vínculo  importante  con  la  ley  del  precio  único,  que  refiere  al  análisis  individual  de  precios,  siempre 
 y  cuando  se  cumpla  en  supuesto  de  que  no  existan  barreras  al  comercio.  Un  ejemplo  concreto  de  lo  anterior,  sería  el 
 índice  BIG  MAC. 

 Es  importante  mencionar,  que  la  PPC  tiene  algunos  inconvenientes  en  la  realidad,  que  lo  llevan  a  que  existan 
 diversas  críticas  respecto  a  su  comportamiento. 
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Resumen: Esta investigación de tipo documental tiene como objetivo establecer la relación y/o incidencia que existe 

entre las variables de gestión del talento humano y la productividad laboral. La investigación se llevó a cabo bajo una 

revisión sistemática utilizando la metodología PRISMA, para esto se hizo necesario la búsqueda de información en 

bases de datos de revistas indexadas reconocidas, también se consideraron como fuentes organismos institucionales 

oficiales a nivel internacional y nacional. 

La revisión consideró que las fuentes utilizadas fueran a partir del año 2018 esto con el fin de garantizar la actualización 

de la información. Los principales hallazgos obtenidos, fueron que existe una delgada línea en la relación en las 

variables de estudio y que la incidencia es significativa. 

Palabras claves: Desempeño Laboral, Gestión de Talento Humano, Productividad, Recurso Humano, Talento Humano. 

Abstract: This documentary-type research aims to establish the relationship and/or incidence that exists between the 
human talent management variables and labor productivity. The research was carried out under a systematic review 

using the PRISMA methodology, for this, it was necessary to search for information in databases of recognized indexed 

journals, official institutional organizations at the international and national level are also considered as sources. 

The review considered that the sources used were from 2018, in order to guarantee the updating of the information. 
The main findings obtained were that there is a thin line in the relationship in the study variables and that the incidence 

is significant. 

Keywords: Job Performance, Human Talent Management, Productivity, Human Resource, Human Talent. 

Introducción 

La Organización Internacional del Trabajo [OIT], (2017, 2019) establece que la Gestión del Talento Humano 

es un elemento observado y reconoce que existen todavía elementos que se deben subsanar en los procesos de Talento 

Humano. Por su parte, la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización resalta al Talento Humano 

y propicia dentro de la agenda 2030 una dimensión en la que se emplea el empleo productivo y el trabajo decente. 

Hoy en día existe una preocupación por parte de las organizaciones de brindar un buen servicio, es bien sabido 

que el talento humano es un factor muy importante para el funcionamiento de las empresas y es prioritario que los 

colaboradores tengan un buen desarrollo para que la empresa siga con su crecimiento y permanencia dentro del 

mercado, es aquí cuando nace la importancia de una adecuada gestión del talento humano que impacte en la 

productividad laboral. Autores como Checa et al., (2020) comenta que hablar de Gestión del Talento Humano y del 

desempeño laboral es hablar de la columna vertebral de las organizaciones, ya que ellos son uno de los elementos 

causantes del crecimiento y desarrollo de estas.  

En concordancia con esto, Quintero y Sánchez (2018) mencionan que la gestión del talento humano concentra 

especial atención en el mundo glocal día tras día; convirtiendo la gestión humana como un factor competitivo predictor 

de éxito ante las diversas organizaciones. Es evidente que las empresas necesitan prestar atención a la gestión del 

talento humano ya que esta es considerada como un factor que propicia el éxito de estas.  

Por su parte, López y Surdez (2019) indican que los procesos de gestión del talento humano buscan mediante 

el diseño   de   estrategias   y   la   planeación   de   recursos   humanos permitir a   la organización ser un modelo que 

responda a las realidades de su ámbito de competencia. Esto significa que los procesos de gestión del talento humano 

apoyan en la configuración de una organización que esté preparada para afrontar los desafíos de su entorno. 

La Organización Internacional del Trabajo [OIT], (2021) establece que la productividad laboral representa el 

volumen total de producción producido por unidad de trabajo, ya sea número de personas u horas, en un determinado 

periodo de tiempo. De igual forma la OIT (2016) expone que la productividad del personal es más elevada si las 

personas se sienten motivadas al ver sus necesidades satisfechas. 
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Respecto a la gestión, Rodríguez (2022) menciona que las prácticas de gestión de recursos humanos, 

especialmente la selección, capacitación y remuneración se relacionan positivamente con la productividad de los 

colaboradores.  

Otros autores como Chávez et al., (2023) reconocen que la gestión del talento humano aporta beneficios a una 

empresa, ya que permite administrar el desempeño óptimo de los colaboradores con una visión clara de las habilidades 

necesarias para el éxito. También se destacan algunas ventajas como mejorar la moral, disponibilidad y el aumento de 

la eficacia y eficiencia de los empleados en las organizaciones. 

Por su parte González et al., (2021) mencionan que la gestión de talento humano incide en la satisfacción y la 

productividad laboral en los trabajadores. Por lo tanto, se reconoce que existe una cercanía entre la gestión del talento 

humano y la productividad laboral. 

Debito a eso, la presente investigación se elabora con la finalidad de responder a la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cómo impacta la gestión del talento humano en la productividad laboral de las organizaciones? 

Mientras que el objetivo de esta investigación es identificar la relación que existe entre la gestión del talento 

humano y la productividad laboral en las organizaciones.  

Este estudio creará una comprensión concreta de la relevancia de la gestión del talento humano. Proporcionará 

información sobre este concepto, la gestión vinculada a los colaboradores, el valor de la productividad laboral y cómo 

todos estos elementos, al combinarse, establecen una conexión que promoverá la conciencia del tema. Además, 

ofrecerá una perspectiva novedosa y beneficiosa que podrá ser considerada a futuro. 

Lo expresado en el párrafo anterior se fundamenta en los lineamientos de la OIT (2019), que a la letra dicen: 

Todo lo relacionado con la productividad tiene que ver con las personas que trabajan en su empresa. El trabajo 

se puede realizar de diferentes maneras y algunos trabajadores pueden ser más productivos que otros. Si sus 

trabajadores son ineficientes, su empresa se verá afectada. Si los empleados hacen bien su trabajo, aumentará 

su productividad. (p.5)  

Finalmente, Gaspar (2021) expone que la Gestión del Talento Humano eficiente y de calidad incide en el 

desempeño laboral que permite el logro de objetivos de la organización y el éxito de la misma. 

Metodología 

En primer lugar, se llevó a cabo la búsqueda de información del tema seleccionado, acompañado de las 

perspectivas de distintos autores. Esta búsqueda se centró en la exploración de artículos científicos que abordan algunos 

factores de selección, dichos artículos emplearon una variedad de enfoques metodológicos, así mismo se tuvo un 

periodo de tiempo determinado que englobara la publicación de artículos los cuales cuentan con una antigüedad no 

mayor a 7 años. En cuanto a esto, se dio prioridad a aquellos artículos que destacaran la relación y la importancia de 

las variables establecidas. 

Del mismo modo, los artículos fueron seleccionados de revistas científicas alojadas en bibliotecas 
electrónicas o buscadores como: Scielo, Redalyc, Researchgate y Dialnet. 

Por otra parte, con el fin de buscar de manera efectiva artículos vinculados a la idea del tema establecido y la relación 

entre variables, se seleccionaron palabras clave basadas en términos como: Gestión del talento humano, productividad 

laboral, desempeño laboral, estrategias de gestión de talento humano, prácticas de gestión, sinergias productivas, 

gestión y su influencia en el desempeño y productividad.  

Para el descarte y la inclusión de información, de una base conformada por 80 investigaciones, se 

seleccionaron 25 artículos científicos que correspondían a los buscadores ya establecidos, de los cuales 18 

proporcionaron resultados cuantificables, 4 emplearon una metodología cualitativa, 2 seleccionaron el método mixto 

(cualitativa – cuantitativa) y, por último, 1 se basó en una revisión teórica documental. Dichos artículos pertenecientes 

a alguna de las variables establecidas para el presente estudio. 

Se construyó una base de datos, la cual permitió extraer datos significativos. En la tabla 1 se han elegido 
elementos de clasificación tales como: Título, Año de publicación, Fuente (Universidad), País y los propósitos u 

objetivos. Se evidencian investigaciones donde influyen las variables de Gestión del Talento Humano y Productividad 

laboral. Agregando a lo anterior, los artículos e investigaciones corresponden a universidades de los siguientes países: 

Perú, Ecuador, Colombia y México, conformando un total de 25 de los cuales el 32% (8) corresponde a Perú, 32% 

(8) corresponde a Ecuador, 24% (6) corresponde a Colombia y finalmente el 12% (3) corresponde a México. 

319



 

Tabla 1. Atributos de la unidad de estudio a considerar: título, año de la publicación, nombre de Universidad, país y objetivo 
 

Título Año Universidad País Objetivo 

La gestión de talento humano y su 

influencia en la satisfacción y 

productividad laboral en la empresa 

privada 

 

 

2021 
Universidad Estatal de 

Milagro 

 

Ecuador 
Conocer la influencia de la gestión del talento humano en 

la satisfacción y la productividad laboral dentro las 

empresas privadas. 

 

La Gestión del Talento Humano para un 

Rendimiento Laboral Efectivo 

 

 

 
2021 

 
Universidad Laica Vicente 

Rocafuerte de Guayaquil 

 

 
      Ecuador 

Identificar el efecto que tiene la Gestión del Talento 

Humano sobre el Rendimiento Laboral de los 
colaboradores de una estación de servicios. 

 

 
Gestión de recursos humanos y relación con la 

productividad laboral en las organizaciones 

comerciales 

 

 

 
2021 

 

 
Universidad Nacional 

Federico Villarreal 

 

 
Perú 

Analizar la relación gestión de recursos humanos y 
productividad laboral en las organizaciones comerciales 

en el Perú. 

 

Gestión del talento humano y el desempeño 

laboral. Caso de estudio “Lácteos Maribella” 
 

 

 
2023 

 

 
Universidad Técnica de 

Ambato 

 

 
Ecuador 

 
Analizar la influencia del talento humano en el desempeño 

laboral de la empresa de lácteos Maribella 

Análisis de la productividad laboral en el 

sector panificador del Valle del Cauca, 

Colombia 

 

 
2022       Universidad del Valle 

 
Colombia 

Determinar que la gestión del talento humano es un 

aspecto determinante de la sostenibilidad organizacional 

 

Estrategia de gestión del talento humano para 

mejorar el desempeño laboral en una entidad 

bancaria 

 

 
2020 

 
Universidad Nacional 

Hermilio Valdizán 

 
Perú 

Elaborar una Estrategia de Gestión del Talento Humano 

que ayude a implementar, desarrollar y evolucionar 

habilidades, aptitudes y conocimientos que permitan 

solucionar el problema de investigación. 

Mejoramiento de la gestión del talento 

humano en empresas del sector privado 

 

 

2022 

Universidad Regional Autónoma 

de los Andes 

 

 

Ecuador 

Proponer un plan de mejora para el perfeccionamiento de 

la gestión de talento humano de la empresa Molinos 

Poultier 
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Las buenas prácticas de la gestión del 

talento humano para fortalecer el 

desempeño en las organizaciones. 

 

 

2020 

   Instituto Tecnológico de 

Sonora 

 

México 

Mostrar un análisis descriptivo sobre la GTH a través de 
una revisión de literatura que permita identificar las 

buenas prácticas para una gestión eficiente. 

 

Gestión del talento humano como factor 

de mejoramiento de la gestión pública y 

desempeño laboral 

 

 
 

2018 

 

 
   Universidad Inca         

Garcilaso de la Vega 

 
 

Perú 

 
Determinar la incidencia de la gestión del talento 

humano en el mejoramiento de la gestión pública y 

desempeño laboral de los trabajadores de la 

Administración central del Ministerio de Salud de Perú 

durante el año 2018 

 

Gestión del talento humano y su relación con el 
desempeño laboral del personal administrativo 

de la Municipalidad provincial de 

Chachapoyas, 2020 

 

 
 

2022 

 
Universidad Nacional Toribio 

Rodríguez de Mendoza de 

Amazonas 

 
 

Perú 

 
Determinar la relación que existe entre la gestión del 

talento humano y el desempeño laboral del personal 

administrativo de la Municipalidad Provincial de 

Chachapoyas,2020 

 

 

El efecto mediador de la innovación entre 

la gestión del talento humano y el 

desempeño organizacional 

 

 
2022 

 
 Universidad Tecnológica 

de Bolívar 

 
Colombia 

 
Determinar los efectos mediadores de la innovación entre 

el talento humano y el desempeño de una 

organización 

 

 
Desarrollo del talento humano en las 

organizaciones públicas del Perú 

 

 

2023 

 

Universidad César Vallejo, 

Trujillo 

 

Perú 

Describir y explicar el desarrollo del talento humano y 

su labor en las instituciones del sector público, a fin de 

lograr la eficiencia y eficacia en el desarrollo de sus 

capacidades, habilidades, actitudes, aptitudes, 

conocimiento y experiencia del recurso humano. 

Gestión del talento humano como estrategia 

organizacional en las pequeñas y medianas 

empresas 

 

 
2018 

 
Universidad de la Costa, 

Barranquilla 

 
Colombia 

 

Describir la gestión del talento humano como estrategia 

organizacional en las Pymes de servicios de comidas y 

bebidas de Barranquilla 
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Gestión de talento humano para la mejora 

laboral en el banco solidario 

 

 
2020 

 
Universidad Privada Dr. Rafael 

Belloso Chacín 

 
Ecuador 

 

Diseñar un Modelo de Gestión de Talento Humano, con el 

propósito de mejorar el desempeño laboral de los 

empleados dentro de esta institución financiera. 
 

Gestión del talento humano y productividad 

en el Ferrocarril Central Andino S.A. de 

Lima-Perú 
 

 
2020 

   Universidad Cesar Vallejo  
Perú 

Describir la relación entre la gestión del talento humano y 

la productividad en el Ferrocarril Central Andino S.A, 

Subdivisión 2, Chosica – Galera, año 2019 
 

Estrategias para la gestión del talento 

humano en las asociaciones de yuqueros 

adscritas a Colfeyuca en Sucre, Colombia 

 

 
2018 

 
Universidad Libre 

 
Colombia 

 
Identificar las estrategias para la gestión del talento 

humano que actualmente desarrollan las asociaciones 

yuqueras del departamento de Sucre, Colombia 

 

 
Plan de gestión del talento humano para 

mejorar el desempeño laboral en la estación 

experimental agraria vista florida – 
Lambayeque 2019. 

 

 
 

2019 

 
 

Universidad César Vallejo 

 
 

Perú 

 

Proponer un Plan de Gestión del Talento Humano para 

mejorar el Desempeño Laboral en la Estación 

Experimental Agraria Vista Florida Lambayeque, 2019 
 

La Gestión del talento humano para la 

innovación en las MiPyMes de la ciudad de 

Durango, México 

 

 
2021 

Universidad Juárez del Estado de 

Durango 
 

México 

Determinar la relación que existe entre la gestión del 

talento humano y la innovación, percibido por los gerentes 

de las MiPyMes industriales de la ciudad de Durango 

México 

 

 
Gestión del talento humano y desempeño 

laboral en un Municipio del Perú 

 

 
 

2021 

 
Universidad Nacional del 

Altiplano 

 
 

Perú 

 

Determinar la relación entre la gestión del talento humano 

y el desempeño laboral. 

 

La gestión del talento humano y su 

influencia en la productividad de la 

organización 

 

 
2021 

 
Universidad UTE 

 
Ecuador 

 
Analizar la importancia de gestionar el talento humano y 

cómo se puede ver reflejado en la productividad de la 

empresa. 
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Factores Determinantes de la Productividad 

Laboral en Pequeñas y Medianas Empresas 

de Confecciones del Área Metropolitana de 

Bucaramanga, Colombia 

 

 

2018 

 

 

Universidad Pontificia 

Bolivariana 

 

 

Colombia 

 

Identificar los factores determinantes de la productividad 

laboral en las pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

del sector confecciones del área metropolitana de 

Bucaramanga en Colombia. 

 

Modelo de gestión del talento humano para 

la Empresa Contigo S.A del cantón 

Valencia, Ecuador 

 

2020 

Universidad Regional Autónoma 

de Los Andes 

Ecuador Diseñar el modelo de gestión del talento humano para 

elevar el desempeño laboral de la empresa Contigo S. A. 

del cantón Valencia, Ecuador.  

 

Modelo para la gestión del talento humano 

en las pymes del sector servicios de 

Barranquilla, Colombia 

 

2019 Universidad de la Costa 

Barranquilla 

Colombia Identificar las necesidades de gestión del talento humano 

que presentan las pymes del sector de servicios, para así 

diseñar un modelo de gestión del talento humano que 

contribuya al mejoramiento de los procesos internos de la 

organización y permita alcanzar los logros estipulados. 

El efecto de la gestión del talento humano 

en el desempeño laboral 

 

2024 Instituto Tecnológico de Sonora México Determinar cuál es el efecto de la gestión del talento 

humano en el desempeño laboral del personal en una 

empresa de servicios agrícolas. 

 

Gestión Del Talento Humano Y Su 

Relación Con El Desempeño Laboral: 

Municipio Pedro Carbo 

2023 Universidad Estatal del Sur de 

Manabí 

Ecuador Examinar las variables, diagnosticar la situación actual y 

describir los problemas asociados al bajo rendimiento 

laboral 

 

Elaboración Propia (2024) 
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Resultados 

Proceso de selección de estudios. 

De manera similar a lo realizado en la etapa de selección de datos, en este punto, se reúne en la Tabla 2 los artículos que han sido considerados para la revisión 

sistemática, teniendo en cuenta las siguientes características: Nombre de la fuente, Autor, Año y Título del Artículo. Del total de los 20 artículos establecidos 7 

corresponden a la base de datos de Dialnet, 7 a Researchgate, 4 a Redalyc y 2 a Scielo. 

 

Tabla 2. Atributos de la unidad de estudio a considerar son nombre de la fuente, autor, año y título.

 
N° 

BASE DE 

DATOS 

 
Autor / Autores 

 
Año 

 
Título de artículo de investigación 

 
1 

 
Dialnet 

 
Karina Yuleisy González 

Vázquez, Kenya Roxana 
Román Cortez y Maria 

Angela Bermeo Fuentes 

 
2021 

La gestión de talento humano y su influencia en la 

satisfacción y productividad laboral en la empresa 

privada 

 

 
2 

 
Dialnet Carlos Bolívar Cabezas-

Ramos y Jorge Giovanny 

Brito-Aguilar 

 
2021 

La Gestión del Talento Humano para un 

Rendimiento Laboral Efectivo 

 

 
3 

 
Dialnet 

 

Alberto Jesús Álvarez-Panta 

 
2021 Gestión de recursos humanos y relación con la 

productividad laboral en las organizaciones comerciales 

 

 
4 

 
Researchgate 

Edyy Mauricio Chicaiza, 

Camila Noemi Salazar y 
Howard Fabian Chávez 

 
2023 

 
Gestión del talento humano y el desempeño laboral. 

Caso de estudio “Lácteos Maribella” 

 

5 Redalyc 
Beatriz Eugenia Agudelo 

Orrego y Miriam Escobar 

Valencia 

2022 
Análisis de la productividad laboral en el sector 

panificador del Valle del Cauca, Colombia 
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6 Redalyc 
Luis A. Checa-Llontop, Xiomara 

Cabrera-Cabrera y Patricia del Rocio 

Chávarry-Ysla 

2020 Estrategia de gestión del talento humano para mejorar el 

desempeño laboral en una entidad bancaria 

 

7 

 

Dialnet 

 

Emma Catherine Jiménez-Atiaja, 

Ariel José Romero-Fernández y 

Matías Santana-Paredes 

 

2022 

 
Mejoramiento de la gestión del talento humano en 

empresas del sector privado 

 

 
8 

 
Researchgate Alejandro Arellano Cynthia Lizeth 

Martínez, y Blanca Carballo 

 
2020 

Las buenas prácticas de la gestión del talento humano para 

fortalecer el desempeño en las organizaciones. 

 

 
9 

 
Redalyc 

Jara Martínez, Antonio Miguel; 

Asmat Vega, Nicanor Segismundo; 

Alberca Pintado, Nancy Elizabeth; 

Medina Guzmán, Jessica Julissa 

 
2018 

Gestión del talento humano como factor de mejoramiento 

de la gestión pública y desempeño laboral 

 

 

10 

 

Researchgate 
Bertha Marleny Gonzáles Chamorro 

y Mariel del Rocío Chotón Calvo 

 

2022 

Gestión del talento humano y su relación con el desempeño 

laboral del personal administrativo de la Municipalidad 

provincial de Chachapoyas, 2020 

 

 

11 

 

Scielo 

Raúl E. Acosta-Mesa, Jorge L. Del 

Río-Cortina, , María A. Santis-

Puche y Jhorquis Machado-Licona 

 

2022 
El efecto mediador de la innovación entre la gestión del 

talento humano y el desempeño organizacional 

 
12 

 
Dialnet 

 

Alfredo Américo Morgan Plaza 

 

 
2023 

 
Desarrollo del talento humano en las organizaciones públicas 

del Perú 

 

 
13 

 
Researchgate      Héctor César Chacón, Reynier 

Israel Ramírez Molina, Zúñiga y 

Katerin Paola Valencia Alfaro 

 
2018 Gestión del talento humano como estrategia organizacional 

en las pequeñas y medianas empresas 
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14 Redalyc Castro Vivar, Karla Verónica; 

Luna Altamirano, Kléber Antonio; 

Erazo Álvarez, Juan Carlos  

2020 Gestión de talento humano para la mejora laboral en el banco 

solidario 

 

 

 
15 

 

 
Researchgate 

Harold Aarón Muñoz Chang, Jorge 

Alberto Vargas Merino y Walter 

Enrique Zavaleta Chávez 

 

 
2020 

 
Gestión del talento humano y productividad en el 

Ferrocarril Central Andino S.A. de Lima-Perú 

 

 
16 

 
Scielo 

 
Diego Cardona Arbeláez, Julieth 

Cecilia Alzate Alvarán, Harold Lora-

Guzmán 

 
2018 

Estrategias para la gestión del talento humano en las 

asociaciones de yuqueros adscritas a Colfeyuca en Sucre, 

Colombia 

 

 
17 

 
Researchgate 

Lisbeth Berenice Saavedra Vidal, 

Mercedes Alejandrina Collazos 

Alarcón, Flor Delicia Heredia Llatas 

 
2019 

Plan de gestión del talento humano para mejorar el 

desempeño laboral en la estación experimental agraria vista 

florida – Lambayeque 2019. 

 

 
18 

 
Dialnet 

 
Brenda González, Geovani 

Figueroa, Ignacio Gómez y 

Rosalío Tortolero 

 
2021 

La Gestión del talento humano para la innovación en 

las MiPyMes de la ciudad de Durango, México 

 

19 Researchgate 
Andrés Cruz, Guido Mestas, Claudio 

Salguero y Yony Mamani 
2021 

Gestión del talento humano y desempeño laboral en un 

Municipio del Perú 

 

 
20 

 
Dialnet  

Gabriel Alejandro Diaz Muñoz 

y María Dolores Quintana 

Lombeida 

 
2021 

La gestión del talento humano y su influencia en la 

productividad de la organización 

 

21        Scielo Ludym Jaimes, Marianela Luzard 

y Miguel D. Rojas 
2018 

Factores Determinantes de la Productividad Laboral en 

Pequeñas y Medianas Empresas de Confecciones del Área 

Metropolitana de Bucaramanga, Colombia. 

22       Scielo Jorge Antonio Acurio, Lyzbeth 

Kruscthalia Álvarez, Luis Rodolfo 

Manosalvas, José Enrique Amores 

2020 Modelo de gestión del talento humano para la Empresa Contigo 

S.A del cantón Valencia, Ecuador 

 

   23 Scielo Adriana Vera, Ana Beatriz Blanco 2019 Modelo para la gestión del talento humano en las pymes del 

sector servicios de Barranquilla, Colombia 
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  24 Dialnet Karla Sofía Leyva, Carlos 

Armando Jacobo, José Guadalupe 

Flores 

2024 El efecto de la gestión del talento humano en el desempeño 

laboral 

 

 25 Researchgate Narcisa Alvarado, Maryury 

Morejón 
2023 Gestión Del Talento Humano Y Su Relación Con El Desempeño 

Laboral: Municipio Pedro Carbo 

Elaboración propia (2024) 

 
 

Características de los estudios. - 

 

En la tabla 3, Se han recopilado resultados estadísticos que se refieren a la cantidad de artículos según su tipo, año de publicación y la revista en la que se publicaron. 

Por otro lado, los años de publicación con mayor porcentaje corresponden al año 2021 con 6 artículos representando el 24%, seguido del año 2022 al cual le corresponden 

4 artículos que conforman el 16%, el año 2018 lo conforman 4 artículos con un 16% y de igual forma el año 2020 con 5 artículos sumando otro 20%, al año 2019 le 

corresponden 2 artículos aportando el 8%, el año 2023 con 3 artículos que forman el 12%, y finalmente el año 2024 con un artículo que forma el 4%.  Por otro lado, 

el nombre de revista de la publicación del artículo, el que mayor porcentaje tiene pertenece a la revista Cienciamatría, en la cual se encuentran 3 artículos, representando 

un 12% del total, seguida de la revista Gestionar: Revista de empresa y gobierno representando el 8% con 2 artículos, al mismo paso se encuentra la Revista de 

Información Tecnológica con el 8% formado por 2 artículos y el resto solo presentan 1 artículo respectivamente conformando un 4% cada uno. 
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 Tabla 3. 

Atributos de la unidad de estudio a considerar tipo de documento, año de publicación y Revista de publicación del artículo. 

Tipo de 

documento 
F % 

Año de 

publicación 
F % 

Revista de Publicación del 

artículo 
F % 

Artículos 

científicos 
 

25 

 
100% 

 
2018 

 
4 

 
16% 

Revista Electrónica Arbitrada del 

Centro de Investigación de Ciencias 

Administrativas Gerenciales 

1 4% 

   
2019 2 8% Revista Venezolana de Gerencia 1 4% 

    
2020 

 
5 

 
20% 

Revista de Investigación, 

Desarrollo e Innovación 
1 4% 

   
2021 6 24% Revista Científica Internacional 1 4% 

   
2022 4 16% Revista INGENIERIA: Ciencia, 

tecnología e Innovación 

 

1 4% 

    
2023 

 
3 

 
12% 

Revista Valdizana 
1 4% 

    
2024 

 
1 

 
4% 

Revista de Investigación en 

Ciencias Contables y 

Administrativas 

1 4% 

    
 

 
 

 Revista Telos. Revista de Estudios 

Interdisciplinarios en Ciencias 

Sociales 

1 4% 

      
Dominio de Las Ciencias 1 4% 

      
Revista Científica Polo del 

Conocimiento 

 
1 

 
 4% 

      Revista Cienciamatría  
3 

 
12% 
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Gestionar: Revista de 

Empresa y Gobierno 

2 8% 

     
Agrupación Joven 

Iberoamericana de 

Contabilidad y 

Administración de Empresas 

 

1 

 

4% 

     
Revista de Ciencias Sociales 1 4% 

     
Revista Ciencia y Desarrollo 1 4% 

     
Revista Pakamuros 1 4% 

         
  Revista de Información Tecnológica 

 

 

Revista de Ciencias Sociales y    

Humanidades 

Revista Pensamiento Actual 

 
         2 

 

 

 

        1  

 
         8% 

 

 

 

         4% 

     
        1 

 
4% 

       Revista Universidad y sociedad 

Revista Innovar 

 

        1 

        1 

        

4 

4 

 

TOTAL 25 TOTAL 25 1

0

0

% 

TOTAL 25 100% 

Elaboración propia (2024)   
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Análisis Global de los Estudios  

En la tabla 4 que se presenta a continuación, se obtiene de las discusiones encontradas en los artículos si así lo 
determinara o    en caso contrario se tomó de las conclusiones, en el cual se vio lo más cercano referentes a la pregunta 

de investigación como la respuesta al objetivo de cada artículo con su cita al final. Luego de ello se marcó la relación 

de aportes por un color representativo a cada uno y al inicio de cada cita se coloca los números de relaciones. 

Obteniendo 4 categorías que se relacionan. 

 

Tabla 4. Selección de citas de aportes de artículos incluidos en discusión y conclusión. 

 

N° Aportes Relación 

de 

Aportes 

 

 

1 

La gestión de talento humano incide en la satisfacción y la productividad laboral en los 

trabajadores de las empresas privadas, sin embargo, se requiere promover y potenciar las 

motivaciones laborales y el compromiso del personal con la misión de la organización en 

virtud de beneficiar de forma eficiente a la empresa con las cualidades individuales que 
poseen su capital humano. (González et al., 2021) 

 

 

13 

 

 

2 

Se determina la vinculación existente entre la gestión del talento humano para un 

rendimiento laboral efectivo. Efectivamente, por medio de la administración de personal, 

se ejecutan diversas operaciones enfocadas a la formación de compromiso, actitud, 

habilidades, destrezas parte del trabajador hacia la organización. (Cabezas y Brito, 2021) 

 

 

18 

 

 

3 

La relación gestión de recursos humanos y productividad laboral en las organizaciones 

comerciales en el Perú, es significativa. Esto indica que se ha venido desarrollando una 

gestión basada en el reconocimiento como estímulo para articular un proceso gerencial 
que incentive la producción del talento humano en conformidad de establecer un proyecto 

organizacional favorable para promover el mayor rendimiento laboral. (Álvarez, 2021) 

 

 

6 

 

4 

Los principales factores de la gestión del talento humano para el desempeño laboral, fue 

el plan del personal, análisis y diseño de puestos, plan de desarrollo de carrera, plan de 

sucesiones y gestión del talento. (Chicaiza et al., 2023) 

 

11 

 

5 

Si se fomenta la participación del personal, el liderazgo y el trabajo en equipo/cohesión en 

las organizaciones, se espera que el nivel de productividad se incremente. (Agudelo y 

Escobar, 2022) 

 

21 

6 Se construye en una estrategia de cuatro etapas que buscan gestionar el talento desde la 

incorporación del colaborador a la empresa, dar retroalimentación y seguimiento para de 

esta manera solucionar el problema en el desempeño laboral. Se resalta la compensación 

de los colaboradores ya que en dicho estudio el 41.70% de los empleados se sienten 

desmotivados por falta de oportunidades e incentivos. Se concluye que elaborar una 

Estrategia de Gestión del Talento Humano ayudará a mejorar el desempeño de los 

colaboradores de CMAC Piura S.A.C. (Checa et al., 2020) 

 

 

 

3 

7 El mejoramiento constante en la gestión de Talento humano juega un papel muy 

importante   en   las organizaciones   por   que   atraen, capacitan, motivan y retienen 

trabajadores en base a una visión integral de un enfoque humano y logro de metas entre 

los trabajadores y la empresa. El plan de mejora que se propone permite obtener un sistema 

de gestión de talento humano más eficiente que mide y administra el desempeño de sus 

trabajadores. (Jiménez et al., 2022) 

 

 

23 

 

8 

Si los empleados se encuentran satisfechos con su trabajo, podrán desempeñarse de 

manera eficiente y estar motivados para la realización de sus labores encontrando 

bienestar, placer y orgullo con el logro de metas, pero sobre todo y más importante, 

aspirara tener una mejor calidad de vida. (Arellano et al., 2020) 

 

14 

 

9 

La gestión del talento humano cobra importancia como herramienta para mejorar variables 

administrativas, estando conscientes que el desempeño del talento humano tiene 

incidencia directa en la eficiencia y funcionamiento correcto de las organizaciones (Jara 

  

20 
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et al., 2018) 

 

 

10 

Existe una relación significativa entre la Gestión del Talento Humano y el Desempeño 

Laboral del Personal administrativo, se encontró que si existe relación significativa entre 

la dimensión Planificación del Talento Humano y el Desempeño. También entre la 

dimensión Integración del Talento Humano y el Desempeño laboral; A (Chotón y 

González, 2022) 

 

 

19 

 

 

 

11 

Los hallazgos demostraron una relación significativita entre el desempeño organizacional 

y la gestión del talento humano, en ese sentido, elementos como la formación laboral de 

los trabajadores, así como un manual de funciones claramente establecido permiten un 

aumento en los ingresos y la cuota de mercado de la organización, lo cual posibilita 

establecer la importancia que tiene la gestión del talento humano en el desempeño 

organizacional en el sector hotelero. (Acosta et al., 2022) 

 

 

 

4 

 

12 

El desarrollo del talento humano es la esencia básica de todo cambio o reforma siendo, en 

esencia, la persona que en su actuar moviliza a las instituciones públicas hacia el cambio, 

enmarcado en el desarrollo de sus capacidades, habilidades, aptitudes, actitudes, 

conocimiento y experiencias. (Morgan, 2023) 

 

16, 24, 25 

 

 

 

13 

La gestión del talento humano como estrategia organizacional, fue moderadamente 

satisfactoria, se promueve en la organización actitudes a favor de la visión estratégica, 

dirigidas a implementar las mejores prácticas de gestión humana, generando efectos 

positivos en el desempeño del talento humano, propiciando organizaciones felices, con 

igualdad de género, tendencias verdes, a lo natural, emergente, original, técnico, 

profesional y sistémico, apoyado con las variables de responsabilidad social. (Chacón et 

al., 2018) 

 

 

 

1,22 

 

 

 

14 

Los resultados arrojan excesivas horas de trabajo y baja remuneración salarial, por lo tanto, 

están insatisfechos en esos aspectos, además de la excesiva rotación de personal que no 

permite el compromiso laboral de los empleados. En función de ello, se propuso un modelo 

de gestión de talento humano para una correcta contratación del recurso humano, en 

función de un perfil establecido. Se tratará de reducir la rotación de personal ampliando el 

compromiso laboral. La institución financiera al contar con un talento humano 

comprometido con los ideales institucionales fidelizara a todos los trabajadores y con ello 

encaminarse al éxito empresarial. (Castro et al., 2020) 

  

 

 

8 

 

15 

Se concluye que existe una relación positiva entre la gestión del talento humano y la 

productividad, además mediante un ambiente de trabajo agradable y una correcta 

comunicación entre todas las áreas de la empresa, los colaboradores incrementarán su 

potencial y así también la productividad de la empresa. (Muñoz et al., 2020) 

 

17 

 

 

16 

Las asociaciones, a pesar de estar constituidas legalmente, no adelantan acciones en pro 

de la gestión del talento humano, y esto se da básicamente por desconocimiento sobre el 

tema. Sin embargo, existe intención de cambio, porque las asociaciones reconocen la 

importancia que tiene el talento humano dentro de las empresas. Esto las ha llevado a 

unirse y gestionar capacitaciones y recursos de forma conjunta, para favorecer el 

crecimiento gremial. (Cardona et al., 2018) 

 

 

12, 24, 25 

 

 

 

17 

Se propone un plan de gestión del talento humano para mejorar el desempeño laboral de 

los colaboradores, para lo cual se contemplan las siguientes actividades como son: 

estrategias de inducción y reinducción, Gestionar el plan de capacitaciones, fortalecer 

capacidades de sociabilización, talleres sobre comunicación efectiva y programas de 

integración (Saavedra et al., 2019) 

 

 

15 

 

 

18 

Se resalta la importancia que tiene el talento humano en la vida de las organizaciones y en 

su capacidad para alcanzar sus objetivos, pues las mejores organizaciones son las que 

potencian a sus colaboradores para colaborar de manera consciente y sobresalir. (González 

 

2 
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et al., 2021) 

 

19 

Se puede afirmar, que existe correlación positiva alta entre la selección de personal y la 

calidad de trabajo. El nivel de influencia de la gestión del talento humano en el desempeño 

laboral del personal, es altamente significativa. (Cruz et al., 2021) 

 

10 

 

 

 

20 

El talento humano y la importancia que se le da a su gestión es un elemento determinante 

que incrementa o merma la productividad de la organización. Es importante que las 

organizaciones incorporen como políticas de gestión indicadores para valorar su nivel de 

productividad y, con base en los resultados obtenidos, dar continuidad a los procesos 

operacionales establecidos o tomar medidas que brinden una solución oportuna de forma 

que puedan aprovechar de mejor manera los recursos disponibles en la industria 

considerando al capital humano como el motor impulsor. (Diaz y Quintana, 2021) 

 

 

 

9 

 

 

21 

En las condiciones propias de estudio se identificó que los factores determinantes para la 

productividad laboral (PL) en las pymes de confecciones son: comportamiento grupal, 

ambiente social de trabajo, gestión del proceso y capacitación/control. Los dos primeros 

factores asociados a la dimensión humana de la PL y los dos últimos a la dimensión del 

proceso productivo. (Ludym et al., 2018) 

 

 

5 

 

 

22 

En el estudio se propone un modelo de gestión de talento humano para la empresa Contigo 

S.A. como herramienta eficaz para mejorar el desempeño laboral, cumpliendo con cada 

una de las funciones de los trabajadores, bajo condiciones favorables de seguridad, 

previniendo accidentes dentro y fuera de la empresa. Se demuestra que tener un personal 

capacitado para formar conductas positivas en el mejoramiento de las relaciones 

interpersonales. (Acurio et al., 2020) 

 

 

1, 13 

 

 

 

23 

Se considera que la GTH permite realizar un efectivo seguimiento a los procesos internos 

que desarrolla el personal de la empresa. El modelo propuesto de GTH permitirá fortalecer 

la competitividad de las organizaciones y valorar las capacidades de los trabajadores. A 

través de la implementación de los componentes integrar, desarrollar y auditar, esto con el 

fin de fortalecer la formación de capital humano, incrementar la productividad, mejorar 

los resultados financieros y la retención de clientes. (Vera et al., 2019) 

 

 

 

7 

 

24 

Se observa que la dimensión de desarrollo de la gestión del talento humano es la que mayor 

efecto tiene en el desempeño laboral, lo cual implica que actividades como la capacitación, 

coaching, formación y seguimiento deben mejorarse para lograr un mejor rendimiento en 

los trabajadores. (Leyva et al., 2024) 

 

12, 16, 25 

 

25 

Los datos recopilados indican que una gestión efectiva de talento humano, que incluye la 

selección adecuada, la capacitación continua y el desarrollo profesional, está asociada con 

un mayor nivel de satisfacción laboral y una mayor productividad entre los empleados. 

(Alvarado y Morejón, 2023) 

12,16,24 

Elaboración Propia. (2024) 

 
De acuerdo a lo anterior se identificaron once categorías, en la tabla 5 se mencionan dichas categorías, estas se agrupan 

por el nombre que engloba el tema a referirse de todos ellos y los aportes se relacionan por la idea que quieren dar a 

entender cada cita obtenida de     las discusiones o conclusiones obtenidas en la tabla anterior. 

 

Tabla 5. Atributos de la unidad de estudio a considerar son categorías y aporte. 

Categorías Aportes 

Eficiencia Laboral Se considera que la eficiencia es un elemento relacionado con la gestión y 

conlleva al buen funcionamiento de las organizaciones. 

Productividad/ Desempeño 
laboral 

El alcance de objetivos y el rendimiento laboral efectivo son elementos que 
engloban la productividad y/o desempeño de los colaboradores lo cual es 

importante desarrollar en una empresa. 
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Satisfacción en el trabajo La satisfacción en el trabajo logra que los colaboradores se desempeñen de una 

forma eficiente, además de que propicia aún más su lealtad con las organizaciones 

ya que al estar satisfechos se encuentran más fieles con la empresa. 

Participación Laboral La participación de los colaboradores tiene un papel importante debido a que se 

refiere al dialogo e integración entre los colaboradores además de que esto 

incrementa su potencial al ser tomados en cuenta y al mismo tiempo la 

productividad de la empresa. 

Trabajo en equipo Al llevar a cabo el trabajo en equipo en la organización se espera que la 

productividad laboral aumente, además se comprueba que algunos factores 

determinantes para la productividad laboral son el comportamiento grupal y 
ambiente social, mismos que se llevan a cabo al realiza trabajo en equipo. 

Admisión de personas Se orienta la correcta admisión de personas a la organización la cual tiene relación 

con la calidad del trabajo al tener al personal indicado teniendo así incidencia en 

la productividad laboral. 

Aplicación de personas Las buenas prácticas de aplicación de personas propician el desempeño laboral al 

contar con un buen diseño de puestos, una correcta asignación de personal de 

acuerdo a su puesto de trabajo y habilidades, teniendo sus funciones claramente 

establecidas. 

Compensación de personas Hay evidencias de que la compensación del personal es fundamental como 

estímulo para los colaboradores ya que esto implica incentivos y oportunidades 

lo cual favorece la productividad del talento humano. 
Desarrollo de personas Se considera que la capacitación, formación, y desarrollo del personal es 

importante para un mejor rendimiento y una mayor productividad en los 

colaboradores. 

Mantenimiento de personas Se fundamenta que el mantenimiento de personas es una dimensión importante 

para la gestión la cual implica un entorno laboral feliz para todas las personas que 

conforman una empresa, incluyendo las condiciones laborales, de seguridad, 

igualdad, responsabilidad social y psicológica.  

Evaluación de personas Se expone que, para un buen funcionamiento en cuanto a los colaboradores, es 

necesario medir y controlar las actividades y el desarrollo de los colaboradores 

para tener un buen nivel de productividad laboral.  

Elaboración propia (2024) 

 

 

Conclusiones: 

De acuerdo con la revisión de la literatura se determinó que existe una relación entre la gestión del talento 

humano y la productividad laboral. 
Mediante la revisión de la literatura bajo la metodología PRISMA se identificaron conceptos que determinan 

la relación entre las variables de estudio. La productividad laboral responde a la eficiencia, desempeño, 

satisfacción en los colaboradores, participación laboral y al trabajo en equipo, en cualquiera de los casos se 

consideran elementos medibles relacionados con la gestión que realizan las organizaciones, de igual forma 
se hace mención de las integrantes correspondientes a la gestión del talento humano, como lo son la 

admisión, aplicación, compensación, desarrollo, mantenimiento y evaluación de los colaboradores.  

La gestión del talento humano es importante para el desarrollo de las organizaciones, las personas que 
componen al talento humano de las empresas son un factor fundamental para lograr el funcionamiento de 

estas, por lo tanto, es necesario desarrollarlos mediante una adecuada gestión que propicie productividad en 

los colaboradores, en concordancia con esto Díaz y Quintana (2021) mencionan que la gestión del talento 
humano es un factor que puede incrementar o disminuir la productividad. 

Autores como Velásquez (2023) mencionan que la productividad tiene relación con la gestión del talento 

humano ya que la clave de las sinergias productivas está en disponer de talento adecuado en cada área 

específica. Las empresas tienen éxitos y derrotas en concordancia al papel que desarrollan las personas 
dentro de la organización.  
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PLAN DE NEGOCIOS DE UN RESTAURANTE VEGANO EN LZC
Alma Rosa Tapia Tapia1, Rebeca Almanza Jimenez2, Nora Eloísa Herrera Hernandez3

TecNM Lázaro Cárdenas.
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RESUMEN

El año 2020 fue un año con sucesos totalmente inesperados para la población mundial. La pandemia generada por el
virus COVID-19 afectó notablemente la economía de todos los países, impactando notablemente el sector de los
restaurantes. Debido a las implicaciones que tuvo este virus, un gran número de restaurantes tuvieron que cerrar o
declararse en quiebra; el resto tuvo la necesidad de reinventarse para seguir ofreciendo sus servicios al público en
general. El presente plan de negocios pretende analizar la viabilidad de crear un restaurante vegano que cumpla con
las regulaciones necesarias, teniendo en cuenta especialmente las relacionadas con las nuevas medidas de
bioseguridad. Se realizó una investigación y análisis de mercado para determinar la viabilidad del negocio, que
permitió dar cuenta de que el mercado de los restaurantes veganos está en su etapa de crecimiento, por lo que sería
muy interesante plantear un restaurante vegetariano en la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Este contará con
un factor diferenciador como lo es la relación calidad-precio, así como un concepto de sostenibilidad ambiental que
llamará la atención de más clientes.

PALABRAS CLAVE: Plan de negocio, viabilidad, restaurant.

ABSTRACT
The year 2020 was a year with totally unexpected events for the world population. The pandemic generated by the
COVID-19 virus significantly affected the economy of all countries, notably impacting the restaurant sector. Due to
the implications of this virus, many restaurants had to close or declare bankruptcy; the rest had to reinvent
themselves to continue offering their services to the public. This business plan aims to analyze the viability of
creating a vegan restaurant that complies with the necessary regulations, especially considering those related to the
new biosafety measures. A research and market analysis were carried out to determine the viability of the business,
which made it possible to realize that the vegan restaurant market is in its growth stage, so it would be very
interesting to propose a vegetarian restaurant in the city of Lázaro Cárdenas, Michoacan. This will have a
differentiating factor such as the quality-price ratio, as well as a concept of environmental sustainability that will
attract the attention of more customers.

KEYWORDS: Business plan, viability, restaurant.

INTRODUCCIÓN
En el año 2020 que quedo gravado para muchos por esa pandemia del virus COVID-19, que produce síntomas
similares a los de la gripa, dentro de los cuales están la fiebre, tos seca y fatiga, así como casos muy graves que se
caracterizaron por producir neumonía, síndrome de dificultad para respirar y choque séptico, conduciendo a cerca de
3.75% de los infectados a la muerte según la OMS además de la cantidad significativa de infectados y muertos que
ha producido este virus, la economía mundial tuvo un impacto notable, pues la actividad económica vino a cambiar
drásticamente. El presente plan de negocios logra identificar y caracterizar en el municipio de Lázaro Cárdenas,
Michoacán las conductas de consumo de los grupos de personas que han optado por hábitos, significados y formas de
relacionarse con el mundo a través del autocontrol y la búsqueda de equilibrio “alimentación con conciencia”; estos
surgen como culturas divergentes a las tradiciones globalmente difundidas que promueven el consumo desmedido
(Kliksberg, 2004) los cuales según numerosos estudios dichos hábitos coexisten con otras patologías que conllevan a
condiciones como la obesidad (Calderon, 2010).
En Lázaro Cárdenas, Michoacán el sector de restaurantes fue uno de los más afectados, pues al principio de la
propagación del virus se decretó una cuarentena obligatoria para todo el país, ninguna persona podía salir de su casa.
Una cantidad significativa de personas, cuyos trabajos les permitía, empezaron a realizar sus trabajos desde casa,
limitando notablemente la cantidad de personas que transitaban por las calles de la ciudad y acudían a restaurantes
para desayunar, almorzar o cenar. A esto se le debe añadir el hecho de que se generó un miedo en la población frente
a la propagación del virus, pues se pensaba que este podía ser transmitido a través de los alimentos, algo que hundió
más la economía de los restaurantes. Por esto mismo, muchos restaurantes tuvieron que reinventarse y centrar sus
negocios en los domicilios, propios o a través de terceros, para poder sostenerse económicamente. Por tal motivo
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surgió esta idea de un restaurante vegano, el cual ofrece un estilo y forma de entender la vida que rechaza cualquier
tipo de explotación animal (no es un solo tipo de dieta) que busca hacerlo más respetuoso posible con todos los
animales. El vegetarianismo consiste en la abstención del consumo de animales (parcial o total) y, en casos más
restrictivos, productos derivados de estos (huevos, leche, la miel y otros), por motivaciones religiosas, éticas,
ambientalistas o culturales (Morales, 2018).
Los veganos rechazan todo aquello para lo que es necesario explotar a un animal o para lo que un animal haya tenido
que sufrir, y esto abarca todos los aspectos de la vida. La dieta vegana no incluye ningún producto animal ni
producido por animales. De esta forma, no solo se evita la carne y el pescado, sino que tampoco se consumen
huevos, leche, ni miel. Los veganos actúan así por que sostienen que los animales son sacrificados prematuramente o
maltratados para utilizarlos como alimentos o aprovechar sus recursos. En su lugar, los productos vegetales son la
principal fuente de alimento de las personas veganas. El objetivo de este trabajo es elaborar un plan de negocios con
la finalidad de evaluar la viabilidad de apertura un restaurante vegano antes de realizar la inversión.

Problemática

El presente proyecto busca abordar un proceso de adopción del veganismo como estilo de vida y la manera en que
este se logra mantener. El veganismo es una subcultura que se basa en que sus miembros restringen el consumo de
productos y actividades que involucran la utilización de animales, lo cual significa una restricción radical a
comparación de la mayoría de las personas. Por ello, se considera que este es un caso relevante puesto que nos
permite comprender que factores influyen para que las personas puedan adoptar un estilo de vida alternativo que
implica restricciones radicales en sus actividades cotidianas.
Hoy en día las personas cada vez van siendo más conscientes con la naturaleza y respeto por los animales, son dos
valores veganos fundamentales. La alimentación vegana pura equilibrada es saludable para todas las etapas del siglo
vital: embarazo, lactancia, infancia, niñez, adolescencia, adultez y vejez. Como explica Tovar (2011), el veganismo
inicia con el debate de la incoherencia esencial del vegetarianismo, al no darle la misma importancia a la carne que a
los demás productos animales.
En Lázaro Cárdenas Michoacán se encontraron personas que tienen la tendencia de consumir comida vegana ya sea
por comer sano o por estar en contra del maltrato animal. En este proyecto se plantea reconocer esas necesidades
insatisfechas y además enfocarse en la calidad que esperan recibir los clientes, ya se tanto de productos como de
servicio, pues algunos consumidores acuden a este tipo de restaurantes por motivos de salud, ya que se puede evitar
las enfermedades degenerativas, crónicas como la obesidad, la hipertensión y la diabetes, debido a la baja ingesta de
grasas saturadas; así que necesitan productos naturales.

Justificación

La idea del plan de negocio nace con la intención de hacer más sostenible y sustentable nuestro planeta
aprovechando un recurso natural, así como también de que los clientes adopten el establecimiento como un lugar de
permanencia habitual para sus comidas, mediante la instalación de un ambiente confortable y acogedor. Este
restaurante vegano va a brindar la libertad a una persona vegana de elegir cualquier plato del menú sin limitarse a
elegir una ensalada. Un gran beneficio que el restaurante aportaría es la oportunidad de asistir a un restaurante donde
se pueda confiar su salud, agregándole una presentación a su platillo, de esta manera se dará la experiencia del
cliente dentro del restaurante. Hoy en día la mayoría de las personas desean mantenerse saludables con el objetivo de
cuidar su figura y evitar algún tipo de enfermedad.

Objetivo general

Determinar la viabilidad para la creación de una empresa dedicada a la producción de alimentos veganos, mediante la
elaboración de un plan de negocios.

Objetivos específicos

Elaborar un estudio de mercado, que nos permita conocer las necesidades de los consumidores.
Determinar la factibilidad técnica del proyecto.
Construir la estructura financiera, para determinar la viabilidad del negocio.

Hipótesis
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En Lázaro Cárdenas, Michoacán, existe mercado potencial para el lanzamiento de un restaurante de comida vegana
que incide de manera positiva en la salud de las personas.

TEORIA

Introducción

Desde la antigüedad han existido personas que renuncian al consumo de productos de origen animal. El termino
veganismo en 1944 cuando lo acuñó el británico Donal Watson, quien además procedió a fundar una sociedad
vegana (vegana, s.f.). Se trata de un hombre que hizo del citado veganismo su filosofía de vida desde temprana edad,
cuando decidió que no iba a tomar nada que tuviera procedencia animal (Andreatta, 2016) En la actualidad, es un
estilo de vida como un posicionamiento ético. Las dietas veganas bien planificadas son apropiadas para todas las
etapas de la vida, pero algunos especialistas no lo recomiendan. Las frutas, legumbres, granos y hongos son los
alimentos básicos de la comida vegana, En este sentido, se acepta que los tipos de dieta vegetarianas pueden estar
motivadas por razones diversas (Moreno, 2018). Existen muchos planteamientos o razones que pueden llevar a una
persona en convertirse en vegano. En concreto, puede ser por problemas de salud como alergias a determinados
alimentos, por cuestión ética, al no querer que los animales sufran maltrato e incluso por motivos ambientales. Con
esto último hace referencia a que se adopte dicha postura por llegar a considerar que comer animales causa un grave
daño a la naturaleza. En los últimos años ha habido un auge del veganismo/vegetarianismo, convirtiéndose en cierta
medida en una moda y en un negocio lucrativo. Y las celebridades funcionan como referentes para las modas
(Manero, 2022).
El veganismo ha sido definido como una forma de vida que busca excluir, en la medida de lo posible, todas las
formas de explotación y crueldad hacia los animales por comida, vestimenta o cualquier otro propósito. Existen
diferentes formas de iniciarse en el estilo de vida vegana. Sin embargo, una cosa que todos los veganos tienen en
común es una dieta basada en vegetales que evita todos los alimentos animales como la carne (incluidos pescados,
mariscos e insectos), productos lácteos, huevos y miel, así como productos como el cuero (Arango, 2016).
Plan de negocios de comida vegana

El plan de negocio es un documento donde se describe un negocio, se analiza la situación del mercado y se
establecen las acciones que se realizarán en el futuro, junto con las estrategias que serán implementadas, tanto para la
promoción como en la prestación del servicio. El contar con un plan de negocios genera confianza para los
inversionistas y así tener un capital suficiente para mantener una holgura financiera y hacer crecer su capital. El
presente plan de negocio tiene como objetivo evaluar la viabilidad de implementar un restaurante de comida vegana
en el municipio de Lázaro Cárdenas Michoacán ofreciendo opciones más saludables para alimentarse y
específicamente lo opción del veganismo (alimentación que excluye productos de origen animal) que genere
beneficios a la salud de las personas tales como las enfermedades denominadas crónicas degenerativas. Los
elementos principales para realizar un plan de negocios son:

Tabla 1Elementos del Plan de Negocio

No. PASOS DESCRIPCIÓN

1

Resumen

ejecutivo

Es una descripción general del plan de negocios. El objetivo es exhibir
en pocas líneas un proyecto frente a las personas que pueden decidir
sobre su financiamiento. Debe de ser conciso ya que la finalidad es
informar de los principales aspectos del proyecto (Torres, 2003)

2 Descripción Es un restaurante que ofrece alimentos de origen vegano con la finalidad
de brindar un estilo de vida saludable a las personas interesadas en este,
teniendo la seguridad de que recibirán productos balanceados y con la
mejor calidad.

3 Análisis del

mercado

Es una herramienta necesaria para el análisis de información con el fin
de mejorar la toma de decisiones. El principal objetivo de personas a
alcanzar son clientes interesados en cuidar su salud y que están en
búsqueda de encontrar alimentos para el bienestar de su cuerpo (Ruiz,
2015)

4 El menú Conjunto de comidas variadas que ofrece un restaurante por un precio
fijo. Se trata de que sea una variedad de platillos que sean apetitosos,
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pero sobre todo balanceados y elaborados con productos de origen
vegetal (Chérrez Rivas, 2015).

5 Personal Equipo de trabajo encargadas de diferentes actividades que se
desarrollen en el establecimiento. Se contará con personas capacitadas
para la elaboración de los alimentos, distribución de estos dentro del
lugar; todas ellas con la mejor disposición para brindar un buen servicio
y experiencia al cliente.

6 Ubicación Av. Melchor Ocampo 2507 local 11. Se eligió este lugar ya que es una de
las avenidas más transitadas de la ciudad en donde además se encuentran
gimnasios cercas y personas que a lo largo de dicha avenida; de igual
manera hay diferentes centros de trabajo cerca de la ubicación por lo que
hay un amplio número de personas que necesitan un lugar para comer
brindándoles una opción rica y saludable.

7 Diseño Un lugar diseñado para ser un espacio agradable en el que las personas
degusten sus alimentos, pero también puedan pasar tiempo de calidad e
incluso trabajar.

8 Plan de

marketing

Se plantea tener un público especifico al que se desea llegar, que son las
personas que mantienen actividad física, sin embargo, también se llegará
a todo tipo de personas interesadas en cuidar su alimentación mediante
la difusión por redes sociales, desde estudiantes hasta empleados de
empresas.

9 Plan de

operación

Se pretende tener personal capacitado tanto en la elaboración de los
platillos veganos como en la atención al cliente, que sean colaboradores
informados sobre este tipo de alimentación para que de esta manera
puedan ofrecer las mejores opciones a los consumidores.

Fuente: Elaboración propia (2023)

Conceptualización del veganismo
Según (Bulu, 2023) menciona que más que una dieta o una forma de vida, el veganismo es un movimiento social y
político destinado a liberar a los animales del yugo humano. Al oponerse a la carne, los veganos renuncian a todo lo
posible a utilizar productos o servicios derivados a explotación. Sus argumentos reciben en la actualidad una
respuesta cada vez más favorable entre los consumidores, a pesar de que los animales, sean de tierra o mar, nunca
han sido exterminados en grandes cantidades. Ellos demuestras que la comunidad vegana se basa en una concepción
más amplia de la justicia. Justicia que debería abarcar a todos los seres sintientes.
La dieta vegana es aquella en la que no se consumen productos de origen animal. Consiste en un plan de comidas en
la que se incluyen legumbres, hortalizas, semillas, verduras y frutas. Excluyendo carne, pescado, lácteos, huevos,
miel y gelatina, ya que esta última se fabrica a partir de huesos y cartílagos de animales. En cuanto a las principales
razones que llevan a las personas a seguir una dieta vegana encontramos: salud personal, medio ambiente y
sostenibilidad, oponerse a la crueldad animal.
Descripción de restaurante
Un lugar agradable en donde se pueda disfrutar una comida rica y saludable, con espacios adaptados para que los
clientes además de comer puedan realizar otras actividades como trabajar, tener reuniones y socializar entre amigos,
con un ambiente atractiva en donde diferentes tipos de personas puedan pasar un buen rato.

339



Ilustración 1Plano del diseño del Restaurant.

Fuente: Elaboración propia (2023)

Tipos de menús veganos
1. Arroz integral con “delicias” zanahoria, guisantes, cebolla y tofu.
2. Ensalada de garbanzas y verduras.
3. Albóndigas de proteína con salsa de tomate casera y paste integral.
4. Pasta integral con boloñesa de soya.
5. Arroz integral con garbanzos o lentejas cocidas.
Plan de mercadotecnia
Es un documento escrito que resume lo que el especialista en mercadotecnia ha aprendido sobre el mercado, que
indica como la empresa pretende alcanzar sus objetivos de mercadeo y que facilita, dirige y coordina los esfuerzos de
mercadotecnia. (Philip Kotler).
Análisis: Se realizará un análisis FODA para poder ver las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que
tenga el establecimiento. Establecer a donde se quiere llegar junto con los objetivos por cumplir.
Plan de negocios
Para entender la realización de este plan, es fundamental conocer el concepto de un plan de negocios, por lo que “un
plan de negocios es un instrumento que se utiliza para documentar el propósito y los proyectos del propietario
respecto a cada aspecto del negocio” (Balanko, 2008).
Alcaraz Rodriguez,( 2001), engloba el plan de negocios y los denomina “planes de acción” refiriéndose a ellos como
una orientación que dirige alguna área funcional de la empresa y del cual se derivan las decisiones, acciones, y
procedimientos de la dirección superior”. Séneca mencionó en alguna ocasión que “ningún viento es favorable para
quien no conoce el puerto al que quiere arribar”. Un plan de negocios es una herramienta que permite al
emprendedor realizar un proceso de planeación que coadyuve a seleccionar el camino adecuado para el logro de sus
metas y objetivos. Asimismo, el plan de negocios es un medio para concretar ideas; es una forma de poner las ideas
por escrito, en blanco y negro, de manera formal y estructurada, por lo que se convierte en una guía de la actividad
diaria del emprendedor. (Cubillas, 2001).
Para iniciar un negocio es necesario establecer las siguientes interrogantes. - ¿Qué tipo de negocio quiere establecer?;
¿Cómo se obtuvo la idea y por qué exactamente se quiere realizar esta idea?; ¿Qué desea vender, producir o qué clase
de servicio ofrecer?; ¿Cuál y dónde está el mercado objetivo, ¿quiénes son los principales clientes? Y ¿Cuál será el
tipo de mercado a captar?
En consecuencia, con las fuentes consultadas, los autores de este trabajo proponen un conjunto de requisitos que
debe tenerse en cuenta para el plan de negocio de un restaurante vegano.

METODOLOGIA
Resumen ejecutivo
El restaurante vegano se fortalecerá y evolucionara con nuevos clientes, se han realizado actividades de observación
y análisis identificando así sus necesidades también ha creado nuevas estrategias evaluando su correspondiente
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implementación. Actualmente se encuentra en la etapa de estudio financiero, en esta etapa del estudio financiero,
evaluamos la factibilidad y la rentabilidad del proyecto, teniendo en cuenta los estudios de la inversión y el estudio
de los ingresos. Este proyecto de inversión se considera que será rentable principalmente por que cuenta con la
materia prima de calidad en la localidad, será uno de los mejores restaurantes que satisface las necesidades de los
consumidores de comida vegana de una forma más fácil, así como el impacto económico y social que tendrá en la
localidad. El presente proyecto tiene como objetivo la creación de platillos y bebidas veganas para la alimentación
saludable, para las personas que opten por este estilo de alimentación sana obtengan el beneficio que deseen, otras
personas lo hacen para evitar el maltrato animal y las que hacen alguna actividad física, puedan llevar este estilo de
vida para su día a día.
El restaurante vegano se encontrará ubicado en José María Morelos 14, Ejidal, 60953 Cd. Lázaro Cárdenas,
Michoacán.

Estudio administrativo

Es un estudio sistemático, integral y periódico que tiene como propósito conocer la organización administrativa y
funcionamiento de una empresa, con la finalidad de detectar las causas y efectos de los problemas administrativos de
esta, para analizar y proponer alternativas viables de solución que ayuden a la erradicación de estos. Consiste en
determinar los factores propios de la actividad ejecutiva de la administración que deberá considerar una nueva
empresa para su establecimiento, es uno de los aspectos más importantes del plan de negocios, debido a que si la
estructura administrativa es favorable habrá más posibilidades de éxito.
En la siguiente tabla se muestran algunos puntos importantes del estudio administrativo.

Tabla 2 Organigrama inicial del Restaurante Vegano.

Fuente: Elaboración propia (2023)

Descripción del negocio

Es un restaurante dedicado a la elaboración de platillos de comida vegana en beneficio de la salud de las personas y
no consumir productos de origen animal para evitar el maltrato de ellos. El establecimiento donde se dará este
servicio de comida vegana será ubicado en José María Morelos 14, Ejidal, 60953 Cd. Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Misión: Somos una empresa joven emprendedora preocupados por ofrecer alimentos veganos variados, sabrosos,
frescos y nutritivos a través de nuestra propuesta de Plan de negocios para el posicionamiento de un restaurante
vegano y así poder brindarles una nueva alimentación que será beneficiosa para su organismo. medio ambiente, que
ofrece un excelente un excelente producto.
Visión: Ser una empresa competitiva en el mercado, reconocida por nuestros clientes y lograr que las personas
consuman más alimentos veganos, apoyando la defensa de la vida animal, los principios éticos de la ecología y
sustentabilidad y la salud de las personas.
Valores: Se cuenta con valores éticos para cumplir y atender adecuadamente como son: Calidad, confianza,
transparencia, innovación, trabajo en equipo, responsabilidad social y ambiental.
Análisis FODA En el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán hasta el momento de la investigación no existe un
restaurante que se dedique únicamente a ofrecer comida vegana, sino que ofrecen de todo en sus menús, es decir
carnes, pescados y pollos a precios muy altos. Tal como se muestra en la tabla 3.
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Tabla 3Analisis FODA

Fuente: Elaboración propia (2023)

Estudio mercadológico

Actualmente, la oferta de comida vegana es amplia en el mercado, se encuentra una gran variedad de platillos y
bebidas y cada una se enfoca a un inicio en particular, ya sea para deportistas, personas con enfermedades, personas
que están en contra del maltrato animal, las que cuidan su salud o a la población en general.
El veganismo fue definido como filosofía a principios de 1944 por The Vegan Society. Leslie J Cross, sugirió una
primera definición de veganismo como “el principio de la emancipación de los animales de la explotación por el
hombre”. Debido a altos índices de obesidad y enfermedades crónicas en México, así como los hábitos alimenticios
con los que se ha ido adoptando la población, otro de los factores es la falta de tiempo que se tiene para poder
alimentarse de una manera más sana y simplemente no optar por la comida rápida o comida chatarra. Así surge la
necesidad de crear un restaurante vegano, con la gran cantidad de beneficios para la salud, que además de ser de
productos naturales, se pueda proveer las cantidades necesarias de vitaminas para que el cuerpo de las personas de

ANÁLISIS FODA FORTALEZAS DEBILIDADES

Factores

Internos

Factores

Externos

● Ubicación y canales de
distribución estratégicos.

● Variedad de sabores y colores en
nuestros platos personalizables al
gusto del cliente.

● Platos con valores nutricionales
más altos que los comunes.

● Productos y complementos de
valor elevado.

● La mayoría de las personas
optan por ingerir comida rápida.

● Menos probabilidad de quedar
satisfecho.

● La comida puede llegar a ser
tediosa.

OPORTUNIDADES
ESTRATEGIAS OFENSIVAS

(FO)

ESTRATEGIAS

ADAPTATIVAS

(DO)

● Muchos famosos están
optando por dietas
veganas lo cual favorece
nuestra publicidad.

● Mercado meta exclusivo
que valora los productos
saludables.

● Existe una creciente demanda
hacia el consumo saludable,
entonces se podrá implementar
el restaurante para aprovechar
la demanda.

● Aprovechar la valoración, para
crear nuevos productos
relacionados y que nos
proporcionen mayores
ingresos.

● Diseñar un servicio con
características únicas, que
entrega valor aprovechando la
creciente importancia hacia el
cuidado animal, del medio
ambiente y de la salud.

● El avance de las TIC nos
permitirá fortalecer y
desarrollar sistemas para la
mejora de la comunicación con
clientes y proveedores.

AMENAZAS
ESTRATEGIAS DEFENSIVAS

(FA)

ESTRATEGIAS DE

SUPERVIVENCIA (DA)

● Falta de interés a la
variedad y al cambio.

● Mucha competencia de
comida sustituta.

● Tiempo empeñado en
la elaboración del
platillo.

● Falta de uso de este
estilo de vida en las
personas.

● Aprovechar la adecuada
estructuración de los perfiles
de los colaboradores para que
accedan a una remuneración
justa.

● Desarrollar un programa de
fidelización al cliente.

● Desarrollar un plan de manejo
ambiental.

● Fortalecer a nuestros
colaboradores con constantes
programas de capacitación en
temas a fines al negocio.

● Identificar y analizar a la
competencia a través de
herramientas administrativas.

● Mayor desarrollo de la
publicidad.
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mantengan activo y en bienestar. Actualmente, existe un gran problema con los hábitos alimenticios debido al
consumo excesivo de comita chatarra con altas cantidades de azúcar, grasas, entre otros. Este problema se presenta
ya que las personas consideran que el costo de este tipo de alimentos es más barato y rápido a manera de ser
sustituido de comida, o simplemente no están enterados de todos los problemas que les pueden causar a futuro para
su salud este tipo de hábitos.
La segmentación de mercado se especifica en dividir el mercado de acuerdo con las semejanzas, (Aaker, 2012). El
éxito que tiene un producto es la calidad y, la satisfacción del cliente se obtiene al momento que este consume el
producto, de esta manera, estas características ayudan a definir una segmentación de mercados. Este tipo de estilo de
vida va dirigido hacia las personas de 18 años en adelante, es la alimentación adecuada para las personas que tiene
como prioridad su bienestar saludable y tienen disciplina para su cuidado, también para las personas que realizan
alguna actividad física y desean mantener ese hábito, por otra lado también para las personas que están en contra del
consumo de la comida de origen animal para evitar su maltrato, por último la comida vegana es muy beneficiosa en
las personas adultas y para el tratamiento de distintas enfermedades que se presentan frecuentemente en esa etapa de
la vida. Verde Feliz S.A.S. ofrece platillos y bebidas elaborados a base de ingredientes naturales evitando el uso de
consumo animal, considerando precios accesibles para los clientes.
Se aplico un cuestionario a 383 personas de 18 años en adelante siendo habitantes de Lázaro Cárdenas, Michoacán,
Las Guacamayas, Michoacán y de Buenos Aires, Michoacán, esto es con el fin de poder conocer las necesidades de
los habitantes de dichas zonas a las que va dirigido el servicio, y de esta manera estudiar si este servicio a realizar
será exitoso o no.
Los malos hábitos alimenticios en las personas han provocado enfermedades como consecuencia de no medir y
cuidar lo que las personas consumen, además de que hoy en día las personas que tienen un ritmo de vida apresurado
tienden a padecer desordenes en su alimentación, tales como desnutrición y problemas digestivos.
La forma en la que se alimenta cada persona es el resultado particular de una compleja interacción de factores
fisiológicos, psicológicos, sociales y culturales. Mientras que la nutrición es eminentemente involuntaria,
inconsciente y continua, el acto de comer es intermitente y, en esencia, voluntario y consciente, aunque finalmente se
regulan los mecanismos fisiológicos, en especial las sensaciones de sentir hambre y la saciedad.
En la población de Lázaro Cárdenas, Michoacán, debido a los malos hábitos alimenticios en las personas, se
desarrollan enfermedades tales como la obesidad y algunas otras, debido a que no organizan su alimentación de una
manera saludable, por lo que con las encuestas realizadas nos arrojó que los platillos y bebidas del restaurante
vegano será factible ya que la mayoría de las personas están interesadas en conocer este establecimiento y poder
cambiar su estilo de vida para mejorar salud y poder seguir con este ritmo hasta hacerlo un hábito. El logotipo de la
empresa se define se presenta de la siguiente forma como se muestra en la figura 2.

Ilustración 2 Logotipo del Restaurante Vegano

Fuente: Elaboración propia (2023)

Se agregó un plato con verduras haciendo alusión a la comida vegana con productos naturales, junto al nombre del
tipo de comida que se ofrecer.
Nombre elegido para el establecimiento
Slogan haciendo referencia que alimentarte de este estilo de vida te mantendrá feliz y sano
Significado de los colores

Verde simboliza lo natural, como parte de la naturaleza de los productos
Rojo, como color de algunas verduras a utilizar.

El presente estudio es de tipo correlacional, según Cancela y otros (2010) los estudios correlacionales comprender
aquellos estudios en los que estamos interesados en describir o aclarar las relaciones existentes entre las variables
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más significativas, mediante el uso de los coeficientes de correlación. Estos coeficientes de correlación son
indicadores matemáticos que aportan información sobre el grado, intensidad y dirección de la relación entre
variables. Para realizar el estudio mercadológico se consideraron las siguientes variables como se muestra en la tabla
4.

Tabla 4 Variables

Variable Nombre
de la

variable

Definición de la
variable de
estudio

Dimensi
ones

Instrumento Operacionalizaci
ón de las
variables

Análisis de
datos

X
Comida
vegana

La comida
vegana es la que
no incluye
ningún tipo de
carne, aves ni
mariscos, es un
plan de comidas
compuesto de
plantas.

Salud

Estilo

Diseño

Encuesta
cuestionario
de respuesta
cerrada

Las preguntas
parecen agrupadas
del 1 al 10 para
salud la pregunta
10 para estilo 5 al
6 para diseño 1 y
7 los cuales
presentan un

orden lógico en
relación con la
variable X.

Graficas
circulares
mediante
análisis de
Excel

Y

Posicion
amiento

El
posicionamiento
es una estrategia
comercial que
pretende
conseguir que
un producto
ocupe un lugar
distintivo,
relativo a la
competencia, en
la mente del
consumidor.

Estrategi
as

Compete
ncia

Preferenc
ia

Encuesta
cuestionario
de respuesta
cerrada

Las preguntas
aparecen

agrupadas del 8 al
9 para estrategias,
para competencia
la pregunta 2, del

3 al 4para
preferencia en
relación con la
variable Y.

Gráficas
circulares
mediante
análisis de
Excel

Fuente: Elaboración propia (2023)

Determinación de universo y muestra

A fin de definir un marco muestral aplicado a las encuestas y asociado con los objetivos de la investigación, se han
recopilado los siguientes datos.
Lázaro Cárdenas es una ciudad mexicana, cabecera de uno de los 113 municipios que conforman el estado de
Michoacán, ubicado al sur del estado, justo en la frontera con el estado de Guerrero, que está delimitada por el Río
Balsas. Según el más reciente conteo de Población y Vivienda, realizado en el 2020 por el INEGI, la Ciudad de
Lázaro Cárdenas contaba en ese año con una población de 196,003 habitantes, lo cual este es el universo.
De estos 196,003 habitantes, 98,519 son de población femenina, representando un 50.3% de mujeres, mientras que,
por otro lado, 97,484 son de población masculina, representando el 49.7% de hombres.
Con el universo que fue obtenido se utilizara la siguiente fórmula para obtener la muestra:

Dando como resultado 383 encuestas para

aplicar
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RESULTADOS

El análisis de esta investigación es da en relación con la variable independiente (comida vegana), dependiente
(posicionamiento) y correlación entre ambas.
1.-Comida vegana es el rechazo al consumo y utilización de todos los productos de origen animal. (Donald Watson,
1944). Para lo cual se aplicó un cuestionario con 10 preguntas, dentro de ellas 3 dimensiones, donde una vez aplicado
el cuestionario se tuvieron que eliminar algunas por correlación baja y finalizado el proceso se recogen y evalúan los
resultados obtenidos de forma cuantitativa a través del programa estadístico SPSS versión 19.0.
La población elegida para el presente trabajo de investigación está compuesta por 196,003 habitantes de la Ciudad de
Lázaro Cárdenas, Michoacán los cuales son el universo, así mismo de los cuales se encuestaron a 384 en virtud de
que nos enfocamos en personas más cercanas, aplicándose una muestra por conveniencia, la cual permitió el
cumplimiento de objetivos de la presente investigación y la correlación de hipótesis.
2.- Posicionamiento se define como la acción de diseñar la oferta y la imagen de una empresa de tal modo que
ocupen un lugar distintivo en la mente de los consumidores. (Kotler y Keller, 2006).
Como se puede observar en las siguientes figuras algunos resultados a las dimensiones comprendidas en estas
variables de las preguntas realizadas son las siguientes:
¿Sabes que es el veganismo?

Tabla 5 Resultados de Pregunta Conocimiento del Veganismo

Respuesta Cantidad Porcentaje

Si 316 82%

No 68 18%

Total 384 100%

Fuente: Elaboración propia (2023)

Gráfica 1Resultados del conocimiento del veganismo

Como se puede apreciar en el cuadro 5., el 82% de las personas encuestadas tienen conocimiento sobre lo que es el
veganismo, y el 18% no lo sabe. Lo anterior muestra que el gran porcentaje está al tanto de lo que trata dicho estilo
de vida. Lo cual nos muestra oportunidades de éxito en el establecimiento de este negocio.

¿Te preocupas por consumir todos los días una gran variedad de frutas y verduras?

Tabla 6 Resultados de la pregunta Te preocupas por consumir frutas y verduras

Respuesta Cantidad Porcentaje
Si 279 73%
No 105 27%

Total 384 100%
Fuente: Elaboración propia (2023)

.
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Gráfica 2 Resultados de la pregunta te preocupas por consumir frutas y verduras

Fuente: Elaboración propia (2023)

Observado la gráfica anterior (grafica 2), Con un 73% la mayoría de las personas tienden a preocuparse por ingerir
frutas y verduras en su día a día y el otro restante un 27% no se preocupa en alimentarse de esa forma. Esto nos
muestra que hay una alta posibilidad de éxito que las personas se preocupen por ingerir frutas y verduras ya que de
esto consta el estilo de vida del veganismo.
¿Estarías dispuesta/o a consumir comida vegana?

.
Tabla 7 Disposición de las personas a consumir comida vegana

Respuesta Cantidad Porcentaje

Si 186 49%

No 78 20%

Tal vez 120 31%

Total 384 100%

Fuente: Elaboración propia (2023)
Gráfica 3 Disposición de las personas a consumir comida vegana

Fuente: Elaboración propia (2023).

Observamos en el cuadro 7., el 48% de las personas estarían dispuestos a consumir comida vegana, por otro lado, el
20% no estarían dispuestos a cambiar su estilo de vida y el 31% tal vez se interesen por consumir dicho estilo de
vida. Lo anterior nos muestran que la mayoría de las personas si están dispuestos e interesados a consumir comida
vegana, además solo el 20% de las personas entrevistadas menciona que no le interesa este estilo de vida, esto nos
brinda una oportunidad y un gran reto para introducir nuestro establecimiento y mostrarles los beneficios que trae
consigo.
¿Te consideras una persona vegana?
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Tabla 8 Persona vegana

Respuesta Cantidad Porcentaje

Si 147 38%

No 237 62%

Total 384 100%

Fuente: Elaboración propia (2023).

Con lo visto anteriormente dándonos resultado que el 38% de las personas encuestadas son veganas y el 62%
restantes no cuentan con dicho estilo de vida, esto arrojándonos que si contamos con personas que se interesarían en
nuestro establecimiento de comida vegana para poder continuar con su alimentación de manera saludable
beneficiándonos con clientes potenciales.
Si usted es vegana/o actualmente. ¿Cuál es el motivo?

Tabla 9Motivo para ser vegano

Respuesta Cantidad Porcentaje

Maltrato animal 197 51%

Religión 58 15%

Salud 129 34%

Total 384 100%

Fuente: Elaboración propia (2023)

Gráfica 5 Motivos para ser vegano

En el cuadro anterior se observa que la mayoría de las personas veganas optan este estilo de vida para así poder
evitar el maltrato hacia los animales, el 34% para mejora de su salud y el 15% restante por motivos de que su religión
no le permite la ingesta de algunos alimentos. Esto nos arroja un resultado positivo ya que la mayor parte de las

personas
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encuestadas tienen buenos motivos para optar por este estilo de vida y asimismo brindándonos una gran oportunidad
al restaurante. ¿Conoces a alguien que tiene este estilo de vida?

Tabla 10 Personas que conocen con este estilo de vida

Respuesta Cantidad Porcentaje

Si 296 77%

No 39 10%

Tal vez 49 13%

Total 384 100%

Fuente: Elaboración propia (2023)

Grafica 6. Personas que conocen con este estilo

Fuente:

Elaboración propia (2023)

Como podemos apreciar en la gráfica anterior el 77% de las personas encuestas conocen al menos a una persona que
tiene este estilo de vida, el 13% que cree conocer a alguien con dicho estilo de vida y por último 10% que no tiene
conocimiento de personas que consuman comida vegana. Esto dándonos a conocer que la mayoría de las personas
conocen a alguien que, si tiene este estilo de vida, siendo esto favorable por contar con entes que serán nuestro
público meta.

Análisis de la competencia.

Con la finalidad de conocer las estrategias de la competencia sí como sus debilidades, El establecimiento al
momento de crear platillos y bebidas nuevos en términos de ingredientes naturales, en la Ciudad de Lázaro Cárdenas,
Michoacán, no se cuenta con restaurantes veganos, solo restaurantes vegetarianos, es por eso por lo que no se cuenta
con una competencia especifica. También es importante considerar precio que es el valor que los clientes dan a
cambio de los beneficios de usar o tener el producto o servicio a comprar, por lo tanto, es más que sólo el precio a
pagar (Kotler, 2017).
La competencia indirecta del establecimiento podría ser considerada como los restaurantes vegetarianos dedicados a
la venta de platillos y bebidas veganas a base de ingredientes naturales e ingredientes de origen animal. Para que el
establecimiento en un fututo se pueda colocar más delante de la competencia indirecta, tendrá que implementar
estrategias para atraer a los clientes, así como una constante renovación en la imagen, extender poco a poco el menú
ofrecido y ofrecer la mejor calidad del producto y servicio. Entre las principales competencias indirectas se
encuentran los diferentes restaurantes de comida vegetariana en la Ciudad:
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Tabla 11Análisis de la competencia

Competencia Platillo Precio Ubicación

Los arándanos Ensalada:
Chica
Mediana
Grande

$75.00
$85.00
$110.00

Calle Hidalgo No.402, Ciudad
de Lázaro Cárdenas,
Michoacán.

Casa verde Ensalada Varían precios por
ingredientes

Av. Melchor Ocampo, no.
1884-D, Lomas de bella vista,
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Sana-horita Platillos:
Sana-light
Sana-deli
Sana-set
Sana-horita
Sana-ya
Sana-fres
Sana-kits

$133.00
$133.00
$56.00
$109.00
$89.00
$99.00
$69.00

Av. Lázaro Cárdenas, Plaza
Zirahuén, local 42b, Lázaro
Cárdenas, Michoacán.

The Green Ensalada
Chica: con una proteína
Mediana: con una
porción de proteína
Grande: con dos
porciones de proteína

$75.00

$90.00

$105.00

Centro, Lázaro Cárdenas,
Michoacán.

Fuente: Elaboración propia (2023)

Mencionado lo anterior, no existe una competencia directa para el restaurante vegano en la Ciudad de Lázaro
Cárdenas, Michoacán.
De acuerdo con el estudio técnico de este plan de negocios se localización de este proyecto 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.
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
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.S, en el régimen simplificado de confianza, 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.

3.6 ESTUDIO FINANCIERO

La sección de finanzas del documento está compuesta por todos los costos iniciales en los que debe incurrir la
empresa para poder abrir el negocio. También se tiene en cuenta todos los costos de operación cuando el restaurante
entre en funcionamiento. De igual forma, se presentan las ventas esperadas de Verde Feliz, consignadas en el estado
de resultados y flujo de caja para cada una de las fases de apertura del restaurante, donde se tiene en cuenta un
escenario positivo. Como se muestran los auxiliares y estados financieros. Los costos iniciales en los que se deberá
incurrir para poner a funcionar el restaurante son varios, lo que un importe de $124,004.42. Así mismo se muestra el
estado de Resultados proyectado a 5 años.
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Tabla 12Estado de resultados

Con la información mostrada en los estados de resultados, se pudo elaborar el flujo de efectivo como se muestra a

continuación:
Tabla 13 Estado de Flujo de Efectivo
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Tabla 14 Balance General

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 3 meses con 7 dias, con
un VPN (Valor Presente Neto) de $711,478.54. 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 92.37% después de aplicar la
formulas financieras.

CONCLUSIONES
El análisis del plan de negocios para llevar a cabo este proyecto refleja que se posee las condiciones necesarias para
la implementación de un restaurante de comida vegana, con una responsabilidad social y ambiental, estudiando las
propiedades de los ingredientes de cada producto, para poder brindar a la población de Lázaro Cárdenas, Michoacán
datos reales, y dándoles a conocer alimentos ricos y nutritivos, para que puedan consumir estos alimentos en
sustitución de la comida chatarra y comida rápida. Así mismo, como el número de personas que considera tener a
una dieta vegetariana aprovechando todos los beneficios para la salud y el medio ambiente que están directamente
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relacionados. Es por lo que un modelo de negocios de un restaurante vegetariano, que cuente con un factor
diferencial y tenga productos atractivos, es un proyecto que es interesante financieramente y para el público en
general. Es necesario que la propuesta de valor del restaurante se vea claramente diferenciada de otros restaurantes,
que solo pretenden ofrecer alimentos vegetarianos a precios económicos, pero que no tienen en cuenta la calidad
ofrecida en los productos, así como el factor de sostenibilidad y consciencia ambiental, muy ligado al concepto de
vegetarianismo. Las aplicaciones de domicilios y el marketing juegan un papel sumamente importante para que el
proyecto sea exitoso, pues permiten hacer llegar
tanto productos como la propuesta de valor a un mayor número de personas.
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RESUMEN   

 

La presente investigación tiene como objetivo presentar una propuesta metodológica para medir el impacto de la 

planeación financiera en la liquidez, sustentada teóricamente por una revisión de la literatura que integra las 

definiciones de las variables lo que sienta las bases del presente trabajo, sin perder de vista que el análisis se realiza en 

el contexto de las micro y pequeñas empresas. Este estudio se distingue porque no se han realizado análisis previos 

concernientes a la liquidez o planeación financiera en los casos específicos abordados en este estudio, como parte de 

la metodología se determinó que la investigación es no experimental, con un corte transversal, de alcance descriptivo 

y correlacional, además en este apartado se determinó la realización de entrevistas, apoyándose por un cuestionario 

impreso como parte de las herramientas para validar el instrumento de recolección de datos, y una vez recolectados los 

datos se dio pie a los resultados preliminares los cuales indican que se tiene una fiabilidad del 90% de acuerdo a la 

validación realizada con Alfa de Cronbach , así mismo como parte de los resultados de la prueba preliminar se tiene 

que la planeación financiera es esencial para abordar los desafíos de liquidez en las micro y pequeñas empresas, por lo 

que se concluye que es necesario incorporar estrategias de planeación financiera para aumentar la liquidez de las micro 

y pequeñas empresas. 

 

Palabras clave: solvencia, efectivo, gestión, finanzas, estrategias. 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this research is to present a methodological proposal to measure the impact of financial planning on 

liquidity, theoretically supported by a review of the literature that integrates the definitions of the variables, which lays 

the foundations of this work, without losing given that the analysis is carried out in the context of micro and small 

businesses. This study is distinguished because no prior analyzes have been conducted on liquidity or financial 

planning in the specific cases addressed in this study. As part of the methodology, it was determined that the research 

is non-experimental, cross-sectional, descriptive, and correlational in scope, in addition, in this section the conduct of 

interviews was determined, supported by a printed questionnaire as part of the questionnaire. tools to validate the data 

collection instrument, and once the data was collected, preliminary results were given, which indicate that it has a 

reliability of 90%, according to the validation carried out with Cronbach's Alpha. Likewise, as part of the preliminary 

test results, financial planning is essential to address liquidity challenges in micro and small businesses. Therefore, it 

is concluded that it is necessary to incorporate financial planning strategies to increase the liquidity of micro and small 

businesses. 

 

Key words: solvency, cash, management, finance, strategies 

 

INTRODUCCIÓN  

 

Los impactos derivados de la recesión económica global de la década previa, la carga de la deuda pública nacional, las 

tarifas arancelarias instauradas unilateralmente por la administración estadounidense sobre las mercancías mexicanas, 

la interrupción del proyecto NAIM, la elevación de los precios energéticos y la devaluación de la moneda nacional, 

constituyen variables adversas que repercuten negativamente en la inversión y el panorama económico de nuestro país, 

en el contexto empresarial mexicano estas condiciones perjudican en el crecimiento de las empresas especialmente 

aquellas con costos elevados, resultando en menor productividad y utilidades reducidas o inexistentes.  

 

De acuerdo con Flores et al (2019) las grandes empresas cuentan con la infraestructura adecuada para mitigar los 

efectos negativos de estos factores tanto en el ámbito externo como interno, por ende, se subraya la necesidad de 

implementar una planificación financiera como mecanismo estratégico de apoyo para las micro pequeñas y medianas 

empresas MiPymes. Esta situación se agravo derivado de la pandemia y la inflación a nivel mundial a consecuencia 
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de ella, por lo que muchas personas tuvieron que cerrar sus negocios, ya que no tenían como hacer frente a los cambios 

que impactaron directa o indirectamente el núcleo económico del que formaban parte especialmente las Micro y 

pequeñas empresas, las cuales no contaban con una adecuada planeación financiera lo que denoto la falta de liquidez 

de las empresas para cumplir sus obligaciones.  

 

Los Censos Económicos realizados en México en el 2019 por el INEGI (2022) Indica que 99.8% de los 

establecimientos del país se clasifican como micro, pequeñas o medianas empresas. Por sus características estas 

entidades económicas exhiben una mayor variabilidad en factores como ingresos empleados, ubicación geográfica, 

aperturas y cierres, entre otros aspectos. Además de este comportamiento la crisis originada por la pandemia de 

COVID-19 condujo a estas entidades económicas a pausar temporalmente sus operaciones o en algunos casos a cesar 

de manera permanente sus actividades. De acuerdo con Hernández (2022) la liquidez ha dejado fuera de circulación al 

35% de las MiPymes en México y es considerada una de las preocupaciones más grandes de las empresas mexicanas 

ya que la liquidez es la que les permite hacer frente a desafíos inmediatos como la inflación y las altas tasas de interés 

sin tener que sacrificar sus operaciones. 

 

Dentro del presente trabajo se puede observar una revisión teórica sustentada por diversos autores con el objetivo de 

dar un concepto amplio de las diferentes problemáticas en cuanto a liquidez y planeación financiera que tienen las 

micro y pequeñas empresas en nuestro país, es por ello que en este análisis se pretende presentar una propuesta 

metodológica para medir el impacto de la planeación financiera en la liquidez con la intención de tener una ruta de 

acción en el marco de un diseño metodológico que ayude a analizar a este sector económico de forma estructurada y 

teniendo como enfoque la solución de las problemáticas de la liquidez, para ello se propone un instrumento de 

recolección de datos que nos ayude en a recabar información para su análisis, implementando para esto, entrevistas y 

cuestionarios impresos, lo cuales estarán orientados a responder a la pregunta de investigación sobre ¿Cómo diseñar 

una metodología para medir el impacto de la planeación financiera en la liquidez?. Dando como resultado la propuesta 

de un instrumento de recolección de datos que para ese momento ya tuvo un proceso de validación como arte del 

proceso metodológico. 

 

DESARROLLO  

 

Los factores económicos y geopolíticos globales hacen que las condiciones de negocios en el mercado nacional e 

internacional tengan cambios constantes, desde el riesgo de inversión hasta las estrategias utilizadas para desarrollar 

una empresa, Chagolla et al (2021) considera que la implementación de un análisis financiero acompañado de la mano 

con estrategias de planeación financiera, permiten tener un diagnóstico sobre la situación presente en la entidad así 

como una perspectiva del futuro que le espera. Desde el punto de vista demográfico el INEGI (2021) hace mención de 

que “las poblaciones humanas y las poblaciones de los negocios tienen comportamientos diferentes, ya que a medida 

que los humanos tienen mayor edad su probabilidad de morir aumenta, mientras que, en las poblaciones de 

negocios, mientras más edad tiene un negocio, su probabilidad de muerte va disminuyendo”. Para 2019 a nivel nacional 

la esperanza de vida de un establecimiento al nacer es de 8.4 años, mientras que el estado de Oaxaca tiene la mayor 

esperanza de vida al nacer con 11.4 años; en contraste, los estados de Tamaulipas y Veracruz tienen una esperanza de 

vida al nacer de 7.2 y 7.4 años, respectivamente. 

 

Aspectos generales de las MiPymes 

Tener un concepto para la palabra MiPymes es complicado pues este término se refiere a las micro pequeñas y 

medianas empresas las cuales cuentan con características diferentes lo que las hace difícil describir en un solo concepto 

De conformidad con la Ley para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa (2019) Se 

comprende como MiPymes a las micro, pequeñas y medianas empresas que se encuentren legalmente constituidas con 

base a la estratificación establecida por la Secretaría de economía, así como por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, la cual se encuentra publicada en el Diario Oficial de la Federación y se puede observar en de la tabla 1. 

 

Tabla 1. Estratificación por número de trabajadores  

Sector/Tamaño Industria Comercio Servicios 

Micro 0-10 0-10 0-10 

Pequeña 11-50 11-30 11-50 

Mediana 51-250 31-100 51-100 
Tabla 1 Elaboración propia (2024) con base en la Ley para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana 

empresa (2019) 
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Teniendo en cuanta la estratificación que se observa en la Tabla 1 Se comprende por microempresa aquella que tiene 

de 0 a 10 empleados en cualquier sector tanto industrial, comercial o de servicios, pequeña es aquella que tiene de 11 

a 50 empleados en el sector de la industria y servicios, o de 11 a 30 si es de sector del comercio, en igual medida se 

considera una empresa mediana aquella que cuente con 51 a 250 empleados en el sector industrial, de 31 a 100 

empleados en el comercial y de 51 a 100 empleados en servicios, cómo se puede apreciar si bien son un conjunto de 

tamaños los que definen a las MiPymes cada una tiene características únicas y se engloba en esta palabra a estos entes 

económicos pues representan a nivel nacional las empresas con mayor aportación al Producto Interno Bruto (PIB) del 

país. 

 

Conforme al INEGI (2020), las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) tienen una gran importancia a nivel 

nacional y regional, tanto en los países industrializados como los que tienen un menor desarrollo. Así mismo las 

MiPymes representan a nivel mundial el segmento económico con mayor número de unidades económicas y de 

personal ocupado, partiendo de este punto es que se hace notar su relevancia pues este tipo de empresas fortalecen a la 

economía de las naciones, y se puede afirmar que poco más del 90% las unidades económicas globales, están 

conformadas por estas empresas.  

 

Aspectos generales de la planeación financiera 

Por otro lado, La planeación de acuerdo con Kuri (2018), Es considerada la aplicación racional del pensamiento 

humano en la toma de decisiones, de manera anticipada con base en los conocimientos previos de la situación presente 

de la empresa, para controlar las acciones y anticipar las consecuencias futuras, que puedan llegar a pasar, encausadas 

en lograr los objetivos de una manera satisfactoria y plena. En cuanto a lo que respecta a la planeación financiera para 

Payares (2022) la planeación financiera es una integración de estrategias dentro de las áreas que conforman la empresa 

como es mercadotecnia, ventas, producción, finanzas, Recursos Humanos, entre otras áreas que pudiesen existir dentro 

de una entidad, todo enfocado a encontrar procesos que lleven a cumplir las metas y objetivos propuestos. 

 

Ahora bien, la planeación financiera se divide en corto y largo plazo, por lo que de acuerdo con datos de la Universidad 

de Guanajuato (2022) la planeación a corto plazo se enfoca en garantizar un flujo adecuado y oportuno de fondos para 

cumplir con las obligaciones financieras y prevenir crisis de liquidez en la organización, derivadas principalmente de 

desafíos en el flujo de efectivo. Su meta principal es optimizar la liquidez, solidez y rentabilidad de los activos 

corrientes de la entidad. Por otro lado, la planificación a largo plazo de una empresa se manifiesta de manera numérica 

mediante un conjunto integrado de proyecciones sobre los recursos y aplicaciones financieras a largo plazo, 

comúnmente denominado plan de inversiones y financiamiento.  

 

El propósito de este plan es determinar y obtener los recursos financieros permanentes requeridos por la empresa, lo 

que le confiere un carácter esencialmente financiero. En contraste, los presupuestos operativos sirven como 

herramientas de gestión, de los cuales el gestor financiero extrae información acerca del desempeño operativo de la 

empresa. Para la planeación financiera la importancia reside en establecer objetivos y cumplirlos, este cumplimiento 

de objetivos depende de un plan estructurado que explique a detalle los elementos que deben conjuntarse tanto en 

tiempo como en forma, para que una empresa alcance sus metas, además, el éxito del plan depende de una evaluación 

constante y minuciosa de cada etapa del proceso para identificar las fallas y poder realizar ajustes que ayuden a cumplir 

con los objetivos.  

  

Elementos de la planeación financiera  

Los elementos de la planeación financiera son clave pues responden a diversos cuestionamientos que son la base para 

generar propuestas de mejora e idealizar los objetivos a lograr en el corto y largo plazo, por consiguiente, de acuerdo 

con el economista (2023) los elementos de la planeación son la integración de las interrogantes posiblemente aplicables 

durante el proceso de planeación el cual contempla:   

 

• Metas: ¿Cuáles son los objetivos específicos que se pretenden alcanzar? ¿Qué procedimientos son esenciales 

para lograr dichas metas? ¿Cuál es la prioridad relativa entre estas metas? ¿Cuál es el cronograma para cada 

fase del proceso? ¿Cuál es el indicador que determinará el logro del objetivo principal? ¿Cuándo es el 

momento propicio para definir nuevos objetivos? ¿Es factible que estos objetivos se desarrollen 

simultáneamente o es imperativo concentrar todos los esfuerzos en uno antes de avanzar al siguiente? 

 

• Recursos materiales y humanos: ¿Qué tipo de infraestructura se necesita? ¿Cuáles son las herramientas 

esenciales para la operación del negocio? ¿Cómo se organizará el equipo de trabajo? ¿Qué habilidades y 
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conocimientos son necesarios para cada rol dentro del equipo? ¿Cuáles son las responsabilidades individuales 

y cómo se interconectan para garantizar un desempeño óptimo del equipo? 

 

• Presupuesto: ¿Cuál es el monto estimado de las inversiones requeridas para cada fase del proyecto? ¿Cuáles 

serán las fuentes de financiamiento disponibles? ¿Cómo se distribuirá el presupuesto entre las diferentes 

áreas? Anticipando posibles problemas de liquidez debido a ventas a crédito o demoras en cobros, ¿cuáles 

serán las alternativas de financiación? ¿Qué procedimientos son necesarios para acceder a financiamiento 

externo cuando sea necesario? 

 

• Medición y control de resultados: ¿Se está cumpliendo cada fase del plan de acuerdo con lo programado? En 

caso contrario, ¿cuál es el punto de desviación? ¿Qué decisiones correctivas se deben tomar para realinear el 

proyecto? ¿Se está adhiriendo al presupuesto asignado? ¿Cómo se monitorea el flujo de efectivo durante el 

ciclo operativo? ¿Qué estrategias pueden implementarse para optimizar el proceso, considerando que siempre 

hay margen de mejora? ¿Qué acciones se pueden llevar a cabo para aumentar la rentabilidad del negocio, ya 

sea incrementando ingresos o reduciendo costos? 

 

Este proceso marca el rumbo de la empresa hacia sus objetivos por medio de la aplicación de estrategias que 

contribuyan a mejorar los ingresos y administrar los egresos dentro de un entorno económico, por lo que el negocio es 

el principal componente de este, por lo que las interrogantes antes citadas no suenan mal como punto de partida para 

identificar los objetivos, conocer el estado de la empresa  y tener una visión general de donde se encuentra la empresa 

y a donde se espera que llegue para así poder gestionar la aplicación de una planeación financiera. 

 

La planeación desempeña un rol importante en el crecimiento y desarrollo de una entidad económica, no solo porque 

prevé eventos y anticipa el curso de acción que se debe de tomar, sino que también permite aplicar medidas en el 

momento adecuado para corregir incidencias de gestión y enmendar posibles desviaciones en el proceso, con el fin de 

cumplir con las metas y objetivos propuestos por la administración de la empresa.  De acuerdo con Valle (2020) Se 

considera a la planeación financiera como una herramienta indispensable para garantizar el logro de los objetivos ya 

que su importancia radica en que anticipa y muestra los problemas, que pueden llegar a aparecer en el futuro por medio 

de los estados financieros los cuales brindan una visión de dónde se encuentra la empresa, para poder establecer un 

rumbo claro a seguir. 

 

Aspectos generales de la liquidez 

La secretaria de economía (2023) define a la liquidez como la capacidad económica de una entidad para hacer frente 

a sus obligaciones: pagos y abonos. Es la facilidad con la que los bienes, servicios, derechos y otros recursos pueden 

convertirse en efectivo. En cuanto a la liquidez en una empresa el Banco Santander (2023) menciona que es la 

capacidad que tienen las empresas para hacer frente a las obligaciones económicas contraídas en el corto plazo. Por lo 

que una empresa tiene liquidez cuando sus activos son superiores a sus pasivos, es decir cuando los ingresos, 

inmuebles, mobiliarios y equipos, entre otros bienes tangibles puedan ser objeto de generar efectivo, y estos sean 

mayores que las deudas y gastos contraídos que tienen que asumir. 

 

Para conocer la ratio de liquidez de una empresa, lo que hay que hacer es dividir el activo circulante (dinero en caja y 

cuentas bancarias, existencias, cuentas por cobrar, etc.) entre el pasivo circulante (las deudas a corto plazo). 

Ratio de liquidez = activo corriente / pasivo corriente 

Si el resultado es mayor que 1, quiere decir que la empresa puede hacer frente a sus deudas a corto plazo. Si es menor 

que 1, la compañía no puede pagar sus deudas con sus activos más líquidos y podría enfrentarse a una suspensión de 

pagos. 

 

Si una empresa dispone de liquidez financiera es una garantía de que tiene un activo circulante lo suficientemente 

bueno para mantenerse al corriente de los pagos de sus gastos y deudas, así mismo demuestra la solidez necesaria para 

garantizar que cuenta con suficientes recursos para afrontar gastos imprevistos e incluso realizar inversiones sin recurrir 

a endeudamiento. Además de acuerdo con el Banco Santander (2023) , en el caso de querer solicitar un préstamo, una 

empresa que tiene liquidez está indicando a la entidad financiera que tiene capacidad para asumir sus obligaciones de 

pago. Para Puente et al  (2019) una planeación financiera adecuada considera todas las partes de una compañía, sus 

políticas y decisiones sobre aspectos como: liquidez, capital de trabajo, inventarios, presupuestos, etcétera. Por lo cual 

la planeación financiera es el pilar fundamental de la administración financiera empresarial.  
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Aspectos generales de la planeación financiera y la liquidez de la empresa 

Una de las causas de quiebra más frecuentes, en el caso de las MiPymes, es la falta de habilidades y conocimientos 

gerenciales y financieros de los administradores o dueños (Sandoval y Molina, 2022). Es por ello fundamental que las 

empresas incorporen la planeación en la organización pues esta tiene un fuerte matiz de generar conocimiento en cada 

una de sus líneas operativas, de modo, que les permita una evolución permanente (Rodríguez et al., 2020).  

 

A su vez para Flores et al (2019) “la planeación financiera constituye un importante aspecto de las operaciones de la 

empresa, porque proporciona el mapa de ruta para guiar, coordinar y controlar sus operaciones de manera que logre 

sus objetivos. Dos elementos clave del proceso de planeación financiera son la planeación del efectivo y la planeación 

de las utilidades. El proceso de planeación financiera comienza con los planes financieros a largo plazo, o estratégicos. 

Estos planes, a su vez, guían la formulación de los planes y presupuestos a corto plazo, u operativos”. Como se puede 

apreciar la planeación financiera es una estrategia para dar un diagnóstico de la situación financiera de las empresas, 

sin embargo, de acuerdo con Sandoval y molina  (2022) “solo una pequeña parte de las MiPymes en México realizan 

registros contables que los lleven a obtener los estados financieros de su establecimiento.  

 

Estas entidades económicas únicamente se enfocan en requerir los servicios de los contadores para cumplir con sus 

obligaciones legales, como el pago de sus impuestos; o cuando un tercero les solicita información contable, por 

ejemplo, cuando la MI Pyme necesita estados financieros auditados para que una institución financiera le otorgue un 

crédito”. Por lo que de acuerdo con Castrellón, Cuevas, y Calderón (2021), “Los estados financieros constituyen la 

base central de todas las empresas para la toma de decisiones, ya que allí se muestra los resultados obtenidos, la gestión, 

los responsables y cada una de las decisiones tomadas con los recursos de la empresa para generar efectivos necesarios 

para toma de decisiones en un futuro”. (p. 83) 

 

Las empresas se encuentran expuestas a sufrir desequilibrios económicos cómo puede ser baja rentabilidad, poca 

liquidez, insolvencia, entre otros problemas económicos, los cuales podrían ser la consecuencia de la falta de estrategias 

financieras, administrativas o productivas, por lo que es imperativo que las empresas identifiquen su situación 

económica y financiera, para detectar a tiempo las áreas de oportunidad y los factores que están produciendo dichos 

problemas. Las herramientas de análisis financiero son diversas, y se deberán emplear las necesarias para apoyar la 

toma de decisiones empresariales. De acuerdo con Chagolla et al (2021) “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”.  

 

El consejo mexicano de normas de información financiera  (2021) menciona que “Los indicadores o razones 

financieras se calculan con base en los datos que se tienen en los estados financieros básicos y, constituyen una de las 

formas más comunes de interpretación o análisis financiero; son expresiones matemáticas y se relacionan entre dos o 

varios conceptos de los estados financieros y así se obtiene la información”. De las razones financieras destacan las 

razones de liquidez las cuales de acuerdo con Gitman (2007 citado por Chagolla et al 2021) “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 pruebas de liquidez se determinan a través de 

razones simples y a partir de estas se obtiene un panorama de solvencia de efectivo actual de una empresa”. (p. 99) 

 

METODOLOGÍA 

 

El diseño de este trabajo será no experimental con un enfoque de corte transversal, el alcance será descriptivo y 

correlacional ya que busca comprender la relación entre las variables planeación financiera y liquidez. Por esta razón 

el estudio consistirá en una mezcla tanto de factores cualitativos como cuantitativos, lo que la convierte en una 

investigación de características mixtas. En este caso tenemos que la variable independiente es la planeación financiera 

y la dependiente la liquidez. Sin embargo, no se llevó a cabo un procedimiento de muestreo ya que el estudio se realizó 

a casos específicos de la zona norte de Veracruz por medio de entrevistas. El método que se implemento es de enfoque 

deductivo asimismo se utilizaron cuestionarios impresos como instrumento de recolección de datos, posteriormente 

estos datos se vaciarán en la aplicación Jamovi versión 2.3.28 para su análisis, así mimo se pretende utilizar gráficos, 

tablas e ilustraciones para mostrar de forma visual los resultados obtenidos y facilitar su interpretación y análisis. 
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En cuanto a la validación del instrumento, se realizará por medio de la aplicación de una prueba piloto la cual será 

aplicada a una parte de la población de estudio y los resultados serán pasados por Jamovi herramienta en la cual se 

realizará una prueba de fiabilidad aplicando el Alfa de Cronbach. Posteriormente los resultados serán analizados para 

determinar si las interrogantes están correlacionadas entre sí y determinar si estas continúan en el instrumento, se 

eliminan o restructuran. 

 

RESULTADOS  

 

En lo que respecta a este apartado se explicará cómo se realizó la validación del instrumento, para este caso se hizo 

uso de la herramienta Jamovi en la cual se vaciaron los datos recolectados de las 23 preguntas que conformaban el 

cuestionario, para esto derivado del trabajo de campo realizado del 10 al 15 de abril de 2024 se lograron entrevistar a 

cuatro micro y pequeñas empresas, y con los datos recabados se llegó a la conclusión de que el instrumento cumple 

con las característica necesarias para el estudio en cuestión. 

 

Tabla 2. Estadísticas de Fiabilidad de Escala 

 Media DE Alfa de Cronbach 

Escala  2.57 0.726 0.900 

 Tabla 2. Elaboración propia (2024) con datos obtenidos de Jamovi 2.3.28 

Como se observa en la tabla 2 se encontró que derivado de las estadísticas de fiabilidad, las preguntas tienen una media 

de 2.57, una desviación estándar de 0.726 y en cuanto al alfa de Cronbach se tiene un valor de 0.900, lo que nos indica 

que el instrumento cuenta con una fiabilidad del 90 %, y de conformidad con las afirmaciones de Rodríguez y Reguant 

(2020) cumple con los parámetros ya que estos van de 0 - 100, siendo que entre más se acerque el valor a 1 su escala 

de fiabilidad es mayor, por lo que se afirma que el instrumento es válido ya que representa un valor significativo de 

Alfa de Cronbach. 

 

Tabla 3. Estadísticas de Fiabilidad de Elemento 

  
Correlación del elemento 

con otros 
Si se descarta el elemento 

Alfa de Cronbach 

Situación financiera ᵃ 0.7889 0.895 

Concepto de liquidez ᵃ 0.474 0.898 

Ventas anuales ᵃ 0.7618 0.895 

Registro de Inventario ᵃ 0.474 0.898 

Pagos puntuales a proveedores y acreedores 0.8491 0.893 

Presupuesto de gastos 0.9137 0.886 

Valor del inventario 0.9124 0.881 

Registro de ventas 0.1746 0.909 

Ventas a crédito ᵃ 0.8871 0.882 

Registro de créditos ᵃ 0.8871 0.882 

Manejo financiero 0.8491 0.893 

Incorporar estrategias de PF ᵃ 0.474 0.898 

Monto de los préstamos y deudas 0.8062 0.886 

Ingresos mensuales 0.2867 0.901 

Plan para una crisis financiera 0.4575 0.898 

Ahorro ᵃ 0.7256 0.889 

Recuperación de la inversión ᵃ 0.3015 0.908 

Problemas para pagar los gastos de la empresa ᵃ -0.0661 0.906 
Tabla 3. Elaboración propia (2024) con datos obtenidos de Jamovi 2.3.28 

 ᵃ = elemento de escala inversa 
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En la tabla 3 se puede observar el grado de correlación que tienen las preguntas en relación con los otros elementos 

que integran el cuestionario, como primer punto se puede observar en la columna 1 las palabras clave de las preguntas. 

En la siguiente columna se encuentra el valor de la correlación que existe con otros elementos y en la última columna 

el valor de Alfa de Cronbach en caso de que alguna pregunta sea descartada. Ahora bien, en el caso de la interrogante 

sobre “problemas para pagar los gastos de la empresa” al tener un valor negativo esta tendría que ser eliminada. 

Siguiendo esta línea, el ítem de registro de ventas es el siguiente valor menor en cuanto a correlación el cual es de 0. 

1746, por lo que este ítem tendría que modificarse o eliminarse. Así mismo la pregunta sobre “ingresos mensuales” 

tiene un valor bajo pues es de 0.2867, por lo que se tendría que modificar o ser eliminada. 

 

Teniendo como antecedente la validación del instrumento se procede a presentar los resultados más significativos de 

la aplicación de la prueba piloto, como primer punto en la aplicación del cuestionario se colocaron preguntas generales 

como es la edad, sexo, nivel de estudios, el puesto que desempeña, el giro, tamaño y actividad de la empresa, estos 

reactivos son para tener un contexto global de la persona que está contestando el cuestionario, así como el tipo de 

empresa de la que se trate, en cuanto al sexo se consideraron hombres y mujeres, en el nivel de estudios se dividió en 

primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura, maestría u otro, para el giro de la empresa se tienen comercial y de 

servicios, por su parte en cuanto a tamaño existen las opciones de micro empresa o pequeña empresa, así mismo, en 

actividad se tienen a los depósitos, las papelerías, las tiendas de abarrotes y tiendas de ropa, por otro lado las personas 

que contesten los cuestionarios pueden tener el puesto de encargados y empleados o ser dueños de la empresa. 

 

Tabla 4. Datos generales  

Edad  Sexo Estudios Giro Tamaño Actividad Puesto 

38 Hombre Secundaria comercial Micro Deposito Dueño 

56 Mujer Secundaria comercial Micro Papelería Dueño 

42 Mujer Bachillerato comercial Micro Tienda de abarrotes Dueño 

27 Mujer Primaria  comercial Pequeña Tienda de abarrotes Encargado 

Tabla 4 Elaboración propia (2024) con base en los datos recolectados 

Cómo se puede observar en la tabla 4 la edad de los entrevistados va desde los 27 hasta los 56 años, de estos encuestados 

tres fueron mujeres y un hombre, la mayoría de ellos estudiaron la secundaria seguidos por bachillerato y primaria, en 

lo que compete a el giro de la empresa en general todas fueron comerciales ya que ese sector es el que se está estudiando 

en la presente investigación, en cuanto al tamaño se tienen que fueron tres empresas micro y una pequeña, asimismo 

las actividades que desarrollan estas empresas se dividen en un depósito de cerveza, una papelería y dos tiendas de 

abarrotes,  principalmente quienes contestaron fueron los dueños siendo en total tres dueños y un encargado con lo que 

tenemos los datos de cuatro de las empresas, hasta aquí terminan los datos generales, para este punto cabe resalta que 

el periodo en que se realizaron las entrevistas fue del 10 al 15 de abril, razón por la que únicamente se tienen resultados 

de esa muestra para la prueba piloto. 

 

Grafica 1. Endeudamiento 

 
Gráfica 1 Elaboración propia (2024) 
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En la gráfica 2 Se observa que el nivel de endeudamiento de las diferentes empresas encuestadas varía dependiendo 

de la actividad a la que se dediquen, Es por ello que aunque se pueda ver que cada una de estas entidades económicas 

tiene niveles de endeudamiento diferentes no quita del renglón el hecho de que todas tienen una deuda que afecta de 

manera importante en su liquidez en el corto plazo, lo cual afirma lo mencionado por Choquetahua et al (2021) sobre 

la existencia de un riesgo  de  liquidez en las micro y pequeñas empresas  porque  no  poseen  los  recursos necesarios   

que les permitan cubrir sus obligaciones a corto plazo, lo que las hace propensas a sufrir un riesgo de liquidez o un  

sobreendeudamiento. 

 

Por lo que es necesario abordar dentro del análisis de los datos de la gráfica que las tiendas de abarrotes son las que 

tienen mayor deuda en comparación con los depósitos y las papelerías, esto derivado de que los proveedores de los 

productos como botanas, refrescos, galletas, panes dulces, tienden a ofrecer a estos negocios una mayor facilidad para 

adquirir los productos a crédito, lo que contrasta de forma positiva con la afirmación hecha por Borja et al (2022)sobre 

que las entidades económicas asumen mayor riesgo, debido al incremento de pasivos, lo cual compromete la liquidez 

de las mismas, puesto que la deuda aumenta y en algún punto se convierte en un ciclo en el que se adquiere mercancía 

a crédito, se paga la deuda y Lugo se vuelve a comprar a crédito, actividad que daña la liquidez de los comercios.. 

 

Grafica 2. Porcentaje destinado al ahorro  

 
Gráfica 2. Elaboración propia (2024) 

Como se puede observar en la gráfica 2 se representa el porcentaje de las ganancias que los comercios destinan al 

ahorro, es imperativo identificar que tres de las 4 empresas entrevistadas tienen un ahorro aproximado del 20% de sus 

ganancias , este porcentaje es significativo, pero si se compara con la gráfica 1, se puede identificar que estas mismas 

entidades son las que tienen el mayor endeudamiento, por lo tanto debe tenerse en cuenta que en caso de llegar a existir 

un evento que suponga un riesgo financiero, estas empresas serán gravemente afectadas pues sus ahorros podrían no 

alcanzar a cubrir sus deudas y además significaría que quedarían desprotegidos económicamente, lo que implicaría un 

problema grave de liquidez y solvencia, por lo que se comprueba la afirmación de Solorzano y Vásconez (2021) que 

hace referencia a que las empresas  enfrentan un futuro incierto que los puede llevar a decisiones difíciles como cesar 

sus operaciones derivado de las deudas, por lo que para mejorar la liquidez se deben implementar estrategias orientadas 

al diseño de un plan que prevenga los incumplimientos en los pagos, sin comprometer la solvencia de las mismas.  

 

CONCLUSIONES 

 

Derivado de la revisión a la literatura se puede afirmar que la planeación financiera es fundamental para mejorar la 

liquidez de las micro y pequeñas empresas, como se pudo observar en el apartado teórico este sector económico es el 

que más sufre cambios debido a que los dueños, encargados o empleados no cuentan con una preparación enfocada en 

la administración financiera, por lo que la mayoría de los negocios incurren en la adquisición de deudas con terceros, 

aún si esto no es necesario,  lo que termina promoviendo la falta de efectivo y esto se transforma en un problema de 

liquidez. Es fundamental que se apliquen estrategias enfocadas a mejorar la administración de los recursos con los que 

cuentan estas empresas pues es importante recordar que el Producto Interno Bruto de nuestro país, viene principalmente 

de las micro pequeñas y medianas empresas, por lo que es necesario poner bastante atención en este sector y de ser 

posible ayudarlo a mejorar. 

 

En el marco de este estudio se desarrolló una propuesta metodológica destinada a evaluar el impacto de la planeación 

financiera en la liquidez de las empresas, esta propuesta se materializó mediante la creación de un instrumento de 
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recolección de datos, resultado del proceso metodológico para lo cual se siguieron una serie de pasos sistemáticos para 

su elaboración y validación, lo que dio como resultado un nivel de confianza idóneo para este trabajo. Por tanto, se 

llegó a la conclusión de que la planeación financiera tiene un impacto significativo en la liquidez de las empresas, esto 

se evidencia en la mejora de la liquidez al implementar estrategias orientadas a resolver los problemas que causan 

insuficiencia económica. 

 

Adicionalmente, este estudio se presenta como un punto de partida para investigaciones futuras que puedan abordar la 

totalidad de la población de casos de estudio inicialmente contemplados, a su vez determinar si la relación entre la 

planeación financiera y la liquidez se mantiene consistente en diferentes contextos financieros y si derivado de los 

problemas de liquidez la planeación financiera puede ser considerada como una herramienta que ayude a mitigar estas 

problemáticas, de igual manera se recomienda implementar estrategias que fomenten en las empresas una mejor 

práctica en cuanto al manejo de sus ingresos y egresos para que no se vean afectados por los problemas económicos 

que generan el endeudamiento y la falta de solvencia. 
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Resumen
Esta investigación evalúa la influencia de la tangibilidad del servicio y la garantía en la percepción de calidad
y satisfacción de los clientes de barberías en el sureste de México. A través de una encuesta aplicada a
consumidores, se miden factores como la ambientación, las herramientas utilizadas, la atención personalizada
y las garantías ofrecidas que impactan en la experiencia del cliente. Se identifica una relación directa entre la
tangibilidad del servicio, la percepción de calidad y la satisfacción general, contribuyendo a una mejor
comprensión de las necesidades de los clientes en este sector y ofreciendo recomendaciones para mejorar la
oferta de servicios en las barberías de la región.

PALABRAS CLAVE: Tangibilidad, garantía, calidad, satisfacción del cliente.

Abstract
This research evaluates the influence of service tangibility and warranty on the perception of quality and satisfaction
of barbershop customers in southeastern Mexico. Through a survey applied to consumers, factors such as the
ambiance, the tools used, personalized attention and guarantees offered are measured, which impact the customer
experience. A direct relationship is identified between service tangibility, quality perception and overall satisfaction,
contributing to a better understanding of the needs of customers in this sector and offering recommendations to
improve the service offering in barbershops in the region..
Keywords: Tangibility, warranty, quality, customer satisfaction.

Introducción
La oferta de servicios de barbería en las zonas urbanas se han diversificado notablemente, destacando el surgimiento
de los "Barber shop" como una alternativa moderna y atractiva. Estos establecimientos han logrado captar la atención
de un público urbano que busca experiencias personalizadas y de calidad en el cuidado de su imagen.
Las barberías modernas han redefinido la experiencia de cuidado personal masculino. Más allá de ofrecer servicios
de calidad, estos establecimientos se han convertido en lugares donde los hombres pueden relajarse, disfrutar de un
trato personalizado y encontrar productos especializados. La barbería actual va más allá del simple corte de cabello,
ofreciendo un espacio para la expresión de la individualidad y la construcción de una imagen personal única (Barber,
2016; Santos y Pereira. (2019), Sánchez, J. L. Z., Hervert, M. D. J. P., & Aguilar, J. L. E. (2024).
En el ámbito de los servicios, la tangibilidad es un factor determinante en la formación de la percepción del cliente y,
en consecuencia, en la valoración de la calidad del servicio. Tal como lo plantean Rossman y Duerden (2020), los
elementos tangibles, como el entorno físico, los productos complementarios y la interacción con el personal, son
pilares fundamentales para construir experiencias memorables y satisfactorias. Estos elementos no solo sirven como
referentes visibles y palpables, sino que también contribuyen a dar forma a lo intangible del servicio, facilitando así
la evaluación por parte del cliente.
Las barberías han sido agentes de cambio en la construcción de masculinidades más diversas y fluidas. Al difundir
imágenes y estilos a través de las redes sociales, han contribuido a redefinir la imagen del hombre moderno,
desafiando estereotipos y promoviendo una mayor expresión individual. Este fenómeno, como lo demuestran los
estudios de Kuning et al. (2023) y Centurión Bolaños (2021), refleja los cambios sociales en curso y la creciente
importancia de la imagen personal en la sociedad contemporánea.
En ese sentido, este tipo de negocios ha evolucionado de manera significativa, transformándose en centros de
interacción social y cultural. Estos espacios no solo satisfacen necesidades de cuidado personal, sino que también
contribuyen a la construcción de identidades masculinas más diversas y fluidas, en línea con los cambios sociales del
siglo XXI.
La elección de una barbería es un proceso influenciado por múltiples factores. Estudios previos, como los de Kuning
et al. (2023) y Centurión Bolaños (2021), han destacado la importancia de la ubicación, la calidad del servicio y el
precio. Estos hallazgos, junto con los de Arifin, Hartoyo y Yusuf (2020), que subrayan el papel de la satisfacción del
cliente y la fidelidad, proporcionan un marco sólido para comprender las preferencias de los consumidores en este
sector. Nuestra investigación busca ampliar este conocimiento y ofrecer nuevas perspectivas sobre las dinámicas del
mercado de las barberías.
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Por lo tanto, el objetivo de esta investigación se centra en determinar la influencia de la tangibilidad y la garantía en
la calidad del servicio y como este afecta la satisfacción del cliente en establecimientos de Barbershop en la ciudad
de Chetumal Quintana Roo.

Marco teórico y planteamiento de hipótesis

Satisfacción del cliente.
Para aplicar el concepto de marketing, las organizaciones deben comprender a sus consumidores y permanecer cerca
de ellos para ofrecerles productos y servicios que los consumidores comprarán y utilizarán. compradores que
adquieren bienes o servicios utilizados continuamente para fines personales a partir de la diversidad de productos
ofrecidos por las empresas (Baisyir, & Quintania, 2021; Kotler & Keller, 2009).
De acuerdo con Oliver, Rust y Rumert (2019), la satisfacción del cliente se define como "la evaluación posconsumo
del cliente de un producto o servicio en relación con las expectativas". Esta definición destaca la importancia de las
expectativas del cliente como punto de referencia para evaluar su satisfacción, lo cual coincide con lo que explican
Wulanjani y Derriawan (2018) la satisfacción del cliente es el nivel de sus sentimientos después de comparar lo
percibido (desempeño o resultados) con sus expectativas. Los consumidores pueden experimentar uno de tres niveles
de satisfacción. Primero, si el desempeño del producto está por debajo de las expectativas, los consumidores se
sentirán decepcionados. En segundo lugar, si el desempeño del producto coincide con las expectativas, el cliente
quedará satisfecho. Tercero, si el desempeño supera las expectativas, los consumidores se sentirán muy satisfechos.
Por otra parte Efendi (2020) dice que la satisfacción del cliente es una evaluación post compra donde la alternativa
elegida al menos da el mismo resultado o supera las expectativas del consumidor, mientras que la insatisfacción
surgirá si los resultados obtenidos no están acorde o por debajo de las expectativas del consumidor. De estas dos
opiniones se puede concluir que la satisfacción del consumidor es el resultado de la evaluación de los consumidores
luego de utilizar un artículo o servicio, y las variables utilizadas para esta evaluación son las expectativas de los
propios consumidores (Sánchez, J. L. Z., et al. 2024).
según Sangajdi y Sopiah (2013) retomado por Naini et al (2022), la satisfacción del cliente se puede mantener de
forma permanente si la empresa puede cumplir con sus expectativas.
Gunawan (2022) demuestra que la satisfacción del cliente tiene un impacto positivo en diversos aspectos del
desempeño empresarial, como la lealtad del cliente: Los clientes satisfechos son más propensos a repetir compras,
recomendar la empresa a otros y defender la marca, de la misma manera que Kim et. al (2015) demuestran en una
investigación realizada en una industria hotelera que la satisfacción del cliente tiene un impacto en la lealtad del
cliente hacia esta industria de servicios. La gestión efectiva de la satisfacción del cliente implica la implementación
de estrategias y acciones orientadas a satisfacer o superar las expectativas de los clientes.

Tangibilidad
La experiencia del cliente en una barbería trasciende el simple corte de cabello. Es un ritual que combina habilidad,
estética y, sobre todo, una conexión tangible entre el cliente y el servicio. La tangibilidad, es decir, los elementos
físicos y materiales que componen la experiencia, juega un papel fundamental en la percepción de calidad y en la
satisfacción del cliente.
En el ámbito de los servicios, la tangibilidad puede parecer contradictoria. Sin embargo, como lo señala
Parasuraman, Zeithaml y Berry en su modelo SERVQUAL, los aspectos tangibles son una dimensión clave de la
calidad percibida por el cliente. En una barbería, estos elementos tangibles incluyen desde la decoración del local y la
comodidad de los asientos hasta la calidad de los productos utilizados y la presentación final del corte.
La decoración de una barbería, por ejemplo, puede evocar una sensación de masculinidad, tradición o modernidad,
influyendo directamente en la percepción del cliente sobre la marca. Un ambiente cuidado, con mobiliario de calidad
y una iluminación adecuada, transmite una sensación de profesionalismo y atención al detalle. Como afirma Kotler
(2000), "el entorno físico es una herramienta de marketing poderosa que puede influir en el comportamiento del
consumidor".
La calidad de los productos utilizados, como las navajas, las tijeras y los productos de peinado, también influye en la
percepción de calidad. Un cliente que percibe que se utilizan productos de alta gama asociará automáticamente una
mayor calidad al servicio. Además, el aroma de los productos utilizados puede crear una experiencia sensorial
agradable y memorable.
La presentación final del corte es otro aspecto tangible crucial. Un corte de cabello bien ejecutado y un acabado
impecable refuerzan la percepción de calidad y satisfacen el deseo del cliente de sentirse bien consigo mismo. Como
señala Bitner (1992), "los clientes juzgan la calidad de un servicio en gran medida por los resultados tangibles".
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En conclusión, la tangibilidad es un factor determinante en la calidad percibida del servicio de una barbería y en la
satisfacción del cliente. Los elementos tangibles, desde la decoración hasta la calidad de los productos y el resultado
final, contribuyen a crear una experiencia sensorial y emocional que va más allá del simple corte de cabello. Al
prestar atención a estos detalles, las barberías pueden diferenciarse de la competencia y construir relaciones
duraderas con sus clientes.
Esto permite señalar la siguiente premisa:
H1. La tangibilidad influirá positiva y significativamente en la calidad del servicio.

Garantía
La garantía desde la perspectiva del servicio al cliente en una barbería puede definirse como una promesa explícita o
implícita de que el servicio proporcionado cumplirá con ciertos estándares de calidad. Esta promesa puede referirse a
diversos aspectos, como la habilidad del barbero, la calidad de los productos utilizados, la duración del corte o la
posibilidad de realizar ajustes sin costo adicional.
Según Grönroos (2015) en "Services Marketing: People, Technology, Strategy", las garantías juegan un papel crucial
en la gestión de expectativas y la satisfacción del cliente, elementos esenciales para asegurar una alta calidad en los
servicios.
Una garantía de servicio actúa como una promesa de que el servicio cumplirá con ciertos estándares de calidad. Esta
promesa reduce el riesgo percibido por los clientes, quienes pueden sentir mayor seguridad al utilizar el servicio.
Grönroos (2015) destaca que, cuando una empresa ofrece una garantía sólida, demuestra confianza en su capacidad
para cumplir con las expectativas del cliente. Esta confianza puede mejorar la percepción del valor del servicio y, en
consecuencia, aumentar la satisfacción del cliente.
Diversos estudios han demostrado una correlación positiva entre la percepción de calidad del servicio y la
satisfacción del cliente. Del Carpio (2018) en su investigación sobre barberías en el distrito de Los Olivos, Perú,
encontró que existe una relación directa entre el nivel de calidad del servicio y la satisfacción de los clientes
masculinos. La empatía, como dimensión de la calidad del servicio, resultó ser el elemento más influyente, lo que
sugiere que los clientes valoran la atención personalizada y la capacidad del barbero para entender sus necesidades.
En el contexto de las garantías, la empatía se manifiesta a través de la disposición del barbero a escuchar las
preferencias del cliente, ofrecer recomendaciones personalizadas y garantizar su satisfacción con el resultado final.
Al ofrecer una garantía, el barbero demuestra su compromiso con la excelencia y su disposición a resolver cualquier
problema que pueda surgir.
Además de la empatía, otras dimensiones de la calidad del servicio, como la fiabilidad y la capacidad de respuesta,
también se ven afectadas por la garantía. Un cliente que percibe que puede confiar en que el barbero cumplirá con su
promesa se sentirá más seguro y satisfecho. Asimismo, la capacidad de respuesta del barbero ante posibles reclamos
o insatisfacciones es fundamental para mantener la confianza del cliente y evitar la pérdida de futuros negocios.
La garantía también puede desempeñar un papel importante en la diferenciación de una barbería de la competencia.
En un mercado cada vez más saturado, las garantías pueden convertirse en un factor decisivo para que los clientes
elijan un establecimiento sobre otro. Al ofrecer una garantía única o más completa que sus competidores, una
barbería puede posicionarse como una opción más atractiva y confiable.
Sin embargo, es importante destacar que la garantía no es una solución mágica para garantizar la satisfacción del
cliente. Para que sea efectiva, debe estar respaldada por una gestión de calidad sólida y un equipo de barberos
altamente capacitados. Además, la comunicación clara y transparente sobre los términos y condiciones de la garantía
es esencial para evitar malentendidos y generar confianza.
En este sentido, se plantea la hipótesis:
H2. La garantía influirá positiva y significativamente en la calidad del servicio.

Calidad del servicio
La calidad del servicio en una barbería puede definirse como el grado en que el servicio prestado cumple o supera las
expectativas del cliente. Esta percepción de calidad se construye a partir de múltiples factores, como la habilidad del
barbero, la atención personalizada, la higiene del establecimiento, la puntualidad y la amabilidad del personal.
Por lo tanto, la calidad es un factor determinante en el funcionamiento efectivo de un servicio. En "Service Quality:
Theory and Practice", Shainesh y Rao (2015) abordan la importancia de la calidad en la prestación de servicios y
cómo esta afecta diversos aspectos del desempeño organizacional. La calidad no solo impacta la satisfacción del
cliente, sino que también influye en la eficiencia operativa y en la competitividad de la empresa.
En primer lugar, la calidad del servicio es esencial para garantizar la satisfacción del cliente. Un servicio que cumple
o supera las expectativas de los clientes contribuye a una experiencia positiva, lo que fomenta la lealtad y la
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repetición de negocios. Según Shainesh y Rao (2015), un alto nivel de calidad del servicio asegura que las
expectativas del cliente se alineen con los resultados reales, lo que resulta en una mayor satisfacción y fidelización
Diversos estudios han demostrado una correlación positiva entre la calidad del servicio y la satisfacción del cliente.
Según Del Carpio (2018), en su investigación sobre barberías en el distrito de Los Olivos, Perú, la empatía resultó ser
la dimensión de la calidad del servicio con mayor influencia en la satisfacción de los clientes masculinos. Esto
sugiere que los clientes valoran la capacidad del barbero para entender sus necesidades y ofrecer un servicio
personalizado.
Parasuraman, Zeithaml y Berry (1988) propusieron el modelo SERVQUAL, el cual identifica cinco dimensiones de
la calidad del servicio: tangibilidad, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía. En el contexto de las
barberías, la tangibilidad se relaciona con el ambiente físico del establecimiento y la calidad de los productos
utilizados; la fiabilidad, con la capacidad del barbero para realizar el servicio de manera consistente y confiable; la
capacidad de respuesta, con la rapidez y eficiencia con la que se atiende al cliente; la seguridad, con la sensación de
confianza y protección que experimenta el cliente; y la empatía, como ya se mencionó, con la atención personalizada
y la comprensión de las necesidades del cliente.
La importancia de la calidad del servicio en la satisfacción del cliente se ve reflejada en la creciente competencia en
el sector de las barberías. Los clientes tienen cada vez más opciones y son más exigentes. Para destacar y fidelizar a
sus clientes, las barberías deben ofrecer un servicio de alta calidad que supere las expectativas.
En este sentido se plantea lo siguiente:
Hipótesis 3: La calidad del servicio tiene un efecto directo y positivo en la satisfacción del cliente.

Figura 1. Modelo e hipótesis de investigación

Metodología

Muestreo y recolección de datos

Los datos de la investigación provienen de una encuesta realizada a clientes de Barber shop que solicitaron los
servicios en establecimientos de barbería en la ciudad de Chetumal Quintana Roo. En el diseño de muestra, se aplicó
el método de muestreo por conveniencia con diferentes clientes en función del género masculino y la edad en la
ciudad.
Se distribuyeron un total de 400 cuestionarios. De estos, se devolvieron 383 cuestionarios y se rechazaron 17 que
carecían de información adecuada o de respuestas a las preguntas planteadas. Por tanto, se aceptaron 383
cuestionarios para el análisis final. La muestra estuvo compuesta por clientes hombres en un rango de edad de 14 a
53 años. El 58,7% de los encuestados tenía entre 14 y 30 años; el 41,3% tenía entre 31 y 53 años.
Medición.
Los elementos de medición se extrajeron de las variables de investigaciones previas que fueron evaluados y
adaptados al contexto de la investigación. Se aplicó una escala Likert de cinco puntos donde 1 representa “totalmente
en desacuerdo” hasta 5 “totalmente de acuerdo”.
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Para la investigación, se ajustaron indicadores de garantía de Arifin, Hartoyo & Yusuf (2020); indicadores de
tangibilidad de Lien et al. (2015); indicadores de calidad de servicio y satisfacción del cliente de Orel y Kara (2014);
de Arifin, et al (2020); Shpetim (2012).
Procesamiento de datos
En la investigación se implementó la técnica de mínimos cuadrados parciales (PLS) porque este método está
relacionado con datos no normales, tamaños de muestra pequeños y constructos medidos formativamente (Hair et al.,
2014). Se aplicó el enfoque PLS para analizar el modelo de investigación y las hipótesis sugeridas. Se examinó el
modelo de investigación recomendado y se hicieron sugerencias a través de dos pasos: evaluación del modelo de
medición y evaluación del modelo estructural (PLS-SEM) (Hair et al., 2017).

Resultados
Evaluación del modelo de medición
La Tabla 1 muestra la escala de medición de los resultados de la investigación del constructo.
Aplicamos el alfa de Cronbach y la confiabilidad compuesta (CR) para evaluar la confiabilidad de la investigación.
Los valores alfa (α) de Cronbach de las variables debían ser superiores a 0,70 y los valores de CR eran superiores a
0,70, lo que expresaba suficiente consistencia interna de los constructos (Hair et al., 2017).
La Tabla 1 muestra que los valores alfa de Cronbach y los valores CR de las variables independientes estaban por
encima de 0,70. En consecuencia, estos constructos cuentan con confiabilidad de consistencia interna.
Realizamos la carga factorial de los valores de todos los ítems y la varianza promedio extraída (AVE) para estimar la
validez convergente. La carga factorial y el AVE deben ser superiores a 0,50 (Bagozzi y Yi, 1988; Hair et al., 2017).
En la presente investigación, la carga factorial de todos los ítems y los valores de AVE estuvieron por encima de
0,50. Por tanto, la validez convergente de las nociones era adecuada.
Considerando también la validez discriminante, fue estimada mediante el criterio de Fornell-Larcker (Fornell y
Larcker, 1981). En este sentido, la raíz cuadrada del AVE debería ser mayor que su correlación más alta con
cualquier otro constructo (Hair et al., 2017). La Tabla 2 indica que la raíz cuadrada de AVE del constructo reflexivo
calidad del servicio, garantía, satisfacción del cliente y tangibilidad fue mayor que la correlación de las variables
latentes correspondientes. En consecuencia, la validez discriminante de estas variables fue buena.
Tabla 1: Resultados de la medición del constructo.

Constructos y elementos de medida Carga del factor Alfa de Cronbach CR AVE
Calidad del servicio 0.751 0.857 0.669
CS1 0.895
CS2 0.818
CS3 0.733
Garantía 0.917 0.960 0.924
G2 0.962
G4 0.960
Satisfacción 0.859 0.915 0.782
S2 0.877
S3 0.953
S4 0.818
Tangibilidad 0.765 0.860 0.673
T1 0.760
T3 0.825
T4 0.872

Tabla 2: Resultado de validez discriminante

Constructo Empatía Lealtad del
Cliente

Percepción
del Precio

Satisfacción
del Cliente
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Calidad del servicio 0.818    
Garantía 0.230 0.961   
Satisfacción 0.749 0.246 0.884  
Tangibilidad 0.733 0.025 0.528 0.820

Los resultados de la Tabla 3 ilustran que el Chi-cuadrado = 852,850 fue válido con un nivel de significancia de 0,05.
El residuo cuadrático medio estandarizado (SRMR) fue el ajuste estimado del modelo de investigación recomendado.
Por tradición, el modelo tenía una excelente coincidencia cuando SRMR era menor que 0,08 (Hu y Bentler, 1998).
Los resultados resumidos en la Tabla 3 informaron que el modelo tenía índices SRMR = 0,076 <0,08. En
consecuencia, el modelo conceptual propuesto era adecuado para analizar los datos. Además, la medición de un
problema de multicolinealidad indicó que todos los valores de VIF estaban por debajo del umbral de 5. En
consecuencia, no hubo fenómenos de multicolinealidad en el modelo estructural (Hair et al., 2017).
Tabla 3: Resultados de ajuste del modelo

 Modelo saturado
SRMR 0.076
d_ULS 0.613
d_G 0.395
Chi-square 852.850
NFI 0.700

Prueba de hipótesis
Las Tablas 4 y 5 ilustran los resultados de la prueba de hipótesis. El resultado de bootstrapping (con 5000
remuestreos) para el vínculo entre la noción en el modelo de estudio propuesto indicó que el valor t de H1, H2 e H3
son mayores a 1,96, por lo que estas hipótesis fueron significativas en un nivel de 5%. Como resultado las H1, H2 y
H3 fueron aprobadas.
Tabla 4. Resultados de la prueba de hipótesis

Enlace Hipótesis Coeficiente
Path T -valor P- valor Resultado

CS -> S H3 0.749 18.750 0.000 Aprobada
G -> CS H2 0.212 7.353 0.000 Aprobada
T -> CS H1 0.727 30.855 0.000 Aprobada

CS: Calidad del servicio; S: Satisfacción del Cliente; G: Garantía; T: Tangibilidad.
Efecto indirecto

Enlace Coeficiente
Path T -valor P- valor

T-> S 0.545 13.332 0.000
G -> S 0.159 7.163 0.000

R2 (varianza explicada), F 2 (extensión del efecto) y Q 2 (relevancia predictiva)
El modelo estructural incluye el criterio de evaluación principal mediante R2 (varianza explicada), f 2 (tamaño del
efecto) y Q2 (relevancia predictiva) (Hair et al., 2017). El coeficiente de determinación R2 fue la medida de extensión
del efecto general para el modelo estructural (Garson, 2016). El índice R2 está entre 0 y 1, y los niveles más altos
indican una mayor precisión predictiva. La estimación de R2 de 0,561 y 0,582 podría considerarse como moderado
(Chin, 1998).
El tamaño del efecto (f2) permitió estimar el factor independiente que contribuye a la variable dependiente. La
estimación de f2 fue 0,02 pequeña, 0,15 mediana y 0,35 alta (Cohen, 1988). El valor Q2 estimó la relevancia
predictiva del modelo estructural para cada constructo endógeno. El valor de Q2 debe ser superior a cero (Hair et al.,
2017).
Table 5: Resultados de R2, f2 y Q2
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Enlace Coeficiente
Path f2 Constructo R2 Q2

T -> CS 0.727 1.265 Satisfacción del
Cliente 0.561 0.317G -> CS 0.212 0.108

CS -> S 0.749 1.276 Calidad del
servicio 0.582 0.569

CS: Calidad del servicio; S: Satisfacción del Cliente; G: Garantía; T: Tangibilidad.
En el presente estudio, el valor R2 para el modelo general aquí fue 0,561 (Tabla 5) superior a 0,5, considerado como
un impacto moderado; observamos también que la calidad del servicio tuvo una influencia muy fuerte (0,749) en la
satisfacción del cliente.
A continuación, la tangibilidad y la garantía explicaron el 56,1% de la variación en la satisfacción del cliente;
También demostramos que la tangibilidad tenía un efecto más potente (0,727) que la garantía (0,212).
La Tabla 5 también nos revela los tamaños del efecto f2. El tamaño más alto del efecto f 2 ocurrió para el vínculo de
CS → S (1,276). El tamaño del efecto f2 medio se produjo para la relación T→ CS (1,265). El tamaño más pequeño
del efecto f 2 apareció para la conexión de G → CS (0,108).
La Tabla 5 también indicó que los valores Q2 de estas variables endógenas estaban por encima de cero. Precisamente,
la satisfacción del cliente tuvo un valor Q2 (0,317), la calidad del servicio tuvo un índice Q2 (0,569). Estos hallazgos
verificaron la idoneidad predictiva del modelo para las variables latentes endógenas examinadas.

Figura 2. Resultado del Modelo con prueba de validez convergente

Discusión
Esta investigación contribuyó a ampliar el conocimiento existente al medir y validar la relación entre la tangibilidad,
la garantía y la satisfacción del cliente en un contexto específico: los servicios de barbería en una ciudad del sureste
mexicano. A diferencia de estudios previos que han explorado estos vínculos en diversas industrias, los resultados
obtenidos no solo corroboran hallazgos previos en otras industrias, sino que también aportan nuevas evidencias sobre
la aplicabilidad de estos conceptos en un entorno específico y con características culturales particulares.
Los hallazgos del presente estudio declararon que las hipótesis del modelo de investigación conceptual estaban
respaldadas.
Los resultados del estudio revelaron que la tangibilidad tenía un impacto positivo en la calidad del servicio y también
de manera indirecta en la satisfacción del cliente. La Calidad del servicio fue un predictor de la satisfacción del
cliente. El tamaño de impacto F2 del enlace entre la satisfacción del cliente y la lealtad fue el más grande (1,276). Los
estudios empíricos confirmaron los resultados de este estudio (Halim Perdana Kusuma (2019); Arifin, Hartoyo, y
Yusuf (2020). Los resultados de la investigación también mostraron que la garantía tuvo un impacto positivo
significativo en la calidad del servicio y también de manera indirecta en la satisfacción del cliente. El tamaño del
efecto F2 del enlace entre la garantía y la calidad del servicio fue mediano (0.108).

Conclusiones
La garantía en una barbería es una herramienta poderosa para mejorar la calidad del servicio, aumentar la
satisfacción del cliente y fomentar la lealtad. Al ofrecer una promesa clara y cumplirla de manera consistente, las
barberías pueden diferenciarse de la competencia, generar confianza y construir relaciones duraderas con sus
clientes. Sin embargo, es fundamental que la garantía esté respaldada por una gestión de calidad sólida y un equipo
de profesionales comprometidos con la excelencia.
En la industria de las barber shops, la calidad del servicio y la prestación eficaz del mismo son aspectos cruciales
para alcanzar la satisfacción del cliente. Sin embargo, es común observar que la calidad del servicio ofrecido por
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algunos barber shops no alcanza los niveles esperados, lo que se convierte en un obstáculo para generar confianza en
la relación comercial.
Además de la satisfacción del cliente, la calidad del servicio también tiene un impacto positivo en otros aspectos del
negocio, como la reputación de la barbería, el boca a boca positivo y la rentabilidad. Los clientes satisfechos son más
propensos a recomendar el establecimiento a sus amigos y familiares, lo que puede generar nuevos clientes y
aumentar los ingresos.
Estos resultados indican que existe una influencia positiva de la tangibilidad y la garantía en la calidad del servicio y
ésta a su vez en la satisfacción del cliente. Donde la calidad del servicio actúa como una variable mediadora para la
satisfacción del cliente. El valor del coeficiente de ruta para la calidad del servicio es 0.749, que tiene un efecto
positivo en la satisfacción del cliente. Por lo tanto, se puede concluir que hay una influencia positiva de las dos
variables. Esto significa que cuanto mayor sea la calidad del servicio percibido, mayor será la satisfacción del cliente
y viceversa, cuanto menor será la calidad del servicio, menor será la satisfacción del cliente.
la calidad del servicio contribuye a una experiencia positiva del cliente, lo que tiene un impacto directo en la
percepción del valor del servicio. Servicios que mantienen altos estándares de calidad son percibidos como más
valiosos por los clientes, lo que puede traducirse en una mayor disposición a pagar por el servicio y en una mayor
probabilidad de recomendación.
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RESUMEN

Se conoce como nearshoring a la estrategia por medio de la cual una empresa reubica sus procesos comerciales o
productivos en países que se encuentran más cercanos a su principal mercado y que le generan costos más bajos.

México debe de aprovechar esta oportunidad única de crecimiento y prosperidad gracias a fenómeno global de
nearshoring, esta tendencia de relocalización de cadenas de suministro y actividades productivas hacia países
cercanos a los grandes mercados consumidores como lo es estados unidos representa para México una oportunidad
que debemos de aprovechar al máximo, la ubicación geográfica estratégica sumada al fortalecido rol como primer
socio comercial de estados unidos se convierte en un destino muy atractivo para las inversiones, el fenómeno de
nearshoring está de moda pero para aprovechar plenamente esta oportunidad se requiere de transformaciones de
fondo que atienda por un lado a las necesidades de los inversionistas y por el otro genere las condiciones necesarias
para que este fenómeno le traiga prosperidad, algunas de estas acciones claves a realizar implica el uso de energías
renovables y accesibles, contar con suministro energético limpio, a precios competitivos, garantizar el acceso al
agua, una distribución equitativa de este recurso específicamente en zonas industriales y de alta actividad económica,
seguridad logística, fortalecer la infraestructura de transporte, así como la seguridad en las cadenas de suministro
para garantizar el flujo de mercancías, educación de calidad impulsar la formación de capital humano altamente
calificado capaz de satisfacer las necesidades de los sectores productivos. México se debe caracterizar por formar y
contar con mano de obra de calidad.

La necesidad de las empresas por reubicar las cadenas de producción y suministro cercanos a los centros de consumo
final ha provocado que los inversionistas prefieran apostar por estrategias como el nearshoring. México cuenta con
una serie de factores positivos que permiten capitalizar los beneficios de esa estrategia.

El nearshoring es la gran oportunidad de México para consolidar las mejores condiciones de crecimiento y desarrollo
nacional, para aumentar no solamente la inversión extranjera, sino el empleo, el desarrollo nacional y la inclusión de
las PyMES nacionales en la cadena de valor.

En la nueva post-pandemia del mundo, México sustentará su desarrollo en el comercio y la inversión con la
relocalización; que a su vez se fortalecen con las certezas que brinda el T-MEC.

En la presente investigación encontraremos aspectos de como este modelo industrial tiene la capacidad de crear
trabajos especializados y de calidad, reducir costos, el acceso a talento especializado y la proximidad cultural y
lingüística, generar presión en la oferta de valor al empleado en el resto de las empresas.

Ante el crecimiento en el interés de las empresas por invertir en México gracias al nearshoring, las áreas de Recursos
Humanos tienen un gran desafío para aprovechar este gran fenómeno y poder captar al talento adecuado. Para ello
será necesario trabajar en tres grandes pilares: capacitación, desarrollo y compensación.

Palabras clave: Nearshoring, T-MEC, Desarrollo

INTRODUCCIÓN

Superada la crisis de salud ocasionada por la pandemia, se comenzó a hablar de nearshoring como la estrategia que
salvaría a México de los efectos adversos derivados de los acontecimientos recientes de la economía y la geopolítica
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globales. Pero, para entender cómo va el país con relación a esta estrategia comercial y, sobre todo, para ser capaces
de aprovecharla.
Esta estrategia fue diseñada por el presidente estadunidense Joe Biden para reconfigurar el comercio de Estados
Unidos con el resto del mundo, en el marco de la gran competencia comercial que esta nación mantiene con China.
La necesidad de las empresas por reubicar las cadenas de producción y suministro cercanos a los centros de consumo
final ha provocado que los inversionistas prefieran apostar por estrategias como el nearshoring.
El nearshoring es la gran oportunidad de México para consolidar las mejores condiciones de crecimiento y desarrollo
nacional.

En la nueva post-pandemia del mundo, México sustentará su desarrollo en el comercio y la inversión con la
relocalización; que a su vez se fortalecen con las certezas que brinda el T-MEC

México es, para Estados Unidos, un país muy atractivo donde ya se fabrican productos a bajo costo destinados a su
mercado. En 2022, Joe Biden Presidente de los Estados Unidos echó a andar la estrategia del nearshoring, con el fin
de llevar inversiones a las naciones que son amigas y socias comerciales confiables de Estados Unidos. De esta
manera, ya se está moviendo mucha de la inversión que Estados Unidos tenía en otras partes del mundo, para
concentrarse en países como el nuestro, entre otros, hoy en día están llegando a México más inversiones que antes y
ya se convirtió en la nación líder en exportaciones a Estados Unidos.

Esta estrategia busca facilitar la integración de las cadenas de suministro, menores costos y tiempos de traslados por
la cercanía con su cliente objetivo. Antes del nearshoring se tuvo el offshoring, y esta transición responde a la
elevación de costos en mano de obra y producción en la región asiática, por lo que para México representa una gran
oportunidad en el desarrollo empresarial.

El efecto de la relocalización en la economía de México desde el punto de vista del comercio exterior se puede
entender en dos vertientes: en las exportaciones y el aprovechamiento más intensivo de la planta productiva instalada
en México, por un lado, y en la atracción de más inversión extranjera directa, por el otro. En cuanto al primer punto,
desde la segunda mitad del año pasado ya somos el principal socio comercial de Estados Unidos, con una
participación cercana al 18 por ciento de las importaciones manufactureras de Estados Unidos provenientes de
nuestro país. En este sentido, parte del efecto atribuible al nearshoring sería una mayor demanda de la capacidad
industrial mexicana, así como de insumos y de productos manufacturados desde México.

El segundo factor sería la atracción de nueva inversión extranjera directa (IED). Pese a que aún no se podría atribuir,
al menos no de manera contundente, al nearshoring el efecto en la recuperación de la IED posterior al impacto que
tuvo la pandemia a nivel global, llama la atención la tendencia al alza. Al cierre de 2023, se contabilizaron 36 mil
millones de dólares de IED, de acuerdo con la Secretaría de Economía y, exceptuando operaciones atípicas que
ocurrieron en años anteriores, como la venta de Grupo Modelo en 2013, o la fusión de Televisa con Univisión y la
reestructura de Aeroméxico en 2022, es el dato más alto de este indicador desde el año 2006.  

A pesar de lo anterior, México hoy acapara alrededor de 2.5 por ciento de la IED mundial y ese porcentaje no ha
variado mucho en años recientes. Los países que más invierten en México siguen siendo Estados Unidos, con 38 por
ciento de IED, seguido por España y Canadá, cada uno con 10 por ciento. La industria manufacturera atrae el 50 por
ciento de todas las inversiones que se anuncian, seguido por un 20 por ciento de servicios financieros y porcentajes
menores para minería, alojamiento y transporte, entre otros.

El tercer factor para analizar es la Inversión Fija Bruta, la cual sigue mostrando resultados favorables particularmente
en el sector de construcción no residencial. Mucho se ha criticado en el sentido de que probablemente la mayor parte
de la inversión fija bruta provenía de las grandes obras del gobierno federal, sin embargo, lo que demuestran los
datos del INEGI de enero de este año es que la inversión fija bruta en construcción privada aumentó 23.5 por ciento
respecto al mismo mes del 2023, mientras que la inversión pública aumentó 9 por ciento; es decir, hay una
perspectiva de que el nearshoring pudiera traer una mayor demanda de parques industriales y de oficinas.

Considerando lo anterior, podríamos decir que el nearshoring sí es una oportunidad para lograr el objetivo a mediano
plazo de aumentar en dos o tres puntos porcentuales el crecimiento del PIB del país, pero hay que ser claros en que
lograr dicha meta dependerá de varios aspectos.
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Se tiene que atender una deuda histórica en materia de infraestructura logística en los estados del centro y sureste. Si
queremos tener un crecimiento más igualitario, hay necesidad de llevar más inversión a dichas regiones, teniendo
clara la vocación de cada región y haciendo la inversión en infraestructura óptima, la más adecuada de acuerdo con
sus respectivas ventajas competitivas.

Otro aspecto importante será la capacitación de la mano de obra, ya que la economía está cambiando muy
rápidamente las habilidades que se van a requerir. Vamos a necesitar mucho reskilling (recapacitación) y upskilling
(mejora de habilidades), para mantener la fuerza laboral mexicana competitiva.

OBJETIVO

Aprovechar la relocalización para estar más cerca del mercado meta con las oportunidades que brinda el T-MEC y la
ubicación geográfica y estratégica de México, así como de la infraestructura que existe principalmente en el norte del
país.

DESARROLLO

El nearshoring representa una oportunidad para reestructurar la industria nacional e incorporar un mayor valor
agregado a nuestros productos, así como para tener una mano de obra más especializada, más tecnificada. Por eso es
imperioso que las universidades y las empresas se unan y diseñen y exporten productos nuevos con contenido
científico mexicano. El reto es darles un nuevo perfil a las exportaciones mexicanas. Si no ocurre esto, seguiremos
siendo, bajo la estrategia del nearshoring, un país maquilador.”

Mexico es, para Estados Unidos, un país muy atractivo donde ya se fabrican productos a bajo costo destinados a su
mercado. En 2022, Joe Biden Presidente de los Estados Unidos echó a andar la estrategia del nearshoring, con el fin
de llevar inversiones a las naciones que son amigas y socias comerciales confiables de Estados Unidos. De esta
manera, ya se está moviendo mucha de la inversión que Estados Unidos tenía en otras partes del mundo, para
concentrarse en países como el nuestro, entre otros, hoy en día están llegando a México más inversiones que antes y
ya se convirtió en la nación líder en exportaciones a Estados Unidos.

Claudia Sheinbaum, futura presidenta de México, delineó su estrategia nacional de relocalización de empresas en
México (nearshoring), con la cual busca potenciar la industrialización y una mayor calidad en la atracción de
inversiones.
De acuerdo con la información presentada a empresarios del país y como ya lo había dejado ver en sus propuestas
como candidata, seguirá impulsando polos de desarrollo y los corredores industriales en el país, con vocaciones
específicas. Para esto se van a fortalecer los polos industriales del sureste, y se van a desarrollar otros en el país.
Además del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, se han dibujado otros corredores para el próximo
sexenio: AIFA, Golfo, Pacífico, Frontera, Baja, Bajío, Maya, Centro y Noroeste. El plan de la virtual presidenta es
vincular la relocalización de empresas con los planes que se tiene en infraestructura regional, transporte, energía y
agua. Su objetivo es que siga habiendo industrialización y aprovechar este esquema de relocalización de las empresas
vinculado con cadenas productivas Estos serán los 10 corredores industriales:
Transìstmico. Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas. Sectores: Energías renovables, Manufactura especializada,
Agroindustria y Logístico.
AIFA. CDMX, Edomex e Hidalgo. Sectores: Dispositivos médicos y químico - farmacéutica, Logística, Manufactura
especializada, Servicios, y Alimentos y bebidas.
Golfo. Veracruz, Tabasco, Chiapas y Campeche. Sectores: Petroquímica, Hidrocarburos, Maderable, Frutícola y
Pesca.
Pacífico. Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Sectores: Agroindustria, Industria 4.0, Logística y Turismo.
Frontera. Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Sectores: Autopartes, Manufactura y Agroindustria.
Baja. Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. Sectores: Semiconductores, Generación renovables,
Turismo y Agricultura.
Bajío. Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí́ y Aguascalientes. Involucra a los sectores: Automotriz, Centros de
datos, Aeronáutico y Turismo.
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Maya. Yucatán, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Involucra a los sectores de: Turismo, Agroindustria,
Energía renovable, Alimentos y bebidas, y Servicios.
Centro. Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Sectores: Textil, Automotriz y Eléctrico - electrónico.
Noroeste. Sonora, Sinaloa, Durango y Zacatecas. Sectores: Minería, Agricultura y Generación eléctrica.
las inversiones y la relocalización se deben acompañar de inclusión, innovación, digitalización, certeza jurídica,
sostenibilidad y vocaciones productivas regionales.

Las tendencias de crecimiento del comercio son innegables, lo cual ya le permitió a México convertirse en el noveno
país exportador del mundo. En este sentido, ha sacado provecho del TLCAN y el T-MEC, y está exportando una
cantidad impresionante de productos a Estados Unidos. para que el nearshoring tenga efectos reales en México es
necesaria una política industrial más agresiva, porque no se debe ser sólo una nación maquiladora, sino también una
que pueda incorporar innovaciones tecnológicas a los productos que exporta.
por el nearshoring, Mexico puede incrementar sus capacidades de producción y, con las ganancias obtenidas a partir
de este incremento productivo, financiar las importaciones que requiere. Porque nuestro país debe dejar de ser un
lugar de mano de obra barata donde se producen muchos de los bienes que se consumen en los Estados Unidos.
Para aprovechar la relocalización y atraer nuevas inversiones de diversos países, el gobierno de México ha creado
diferentes incentivos fiscales los cuales público en el Diario Oficial de la Federación por el que se otorgan estímulos
fiscales a sectores clave de la industria exportadora consistentes en la deducción inmediata de la inversión en bienes
nuevos de activo fijo y la deducción adicional de gastos de capacitación.
A través de este decreto se otorgan estímulos fiscales para impulsar la relocalización de empresas, estrategia
conocida como “nearshoring”, habiendo identificado sectores clave de la industria exportadora que son las industrias
de semiconductores, automotriz (especialmente en la electromovilidad), eléctrica y electrónica, dispositivos médicos
y farmacéuticos, la agroindustria, y de alimentación humana y animal, entre otros.

Sujetos del estímulo.
El estímulo fiscal se otorga a los siguientes sectores:

Industrias: El estímulo se dirige a las personas morales que tributen en los términos de los títulos II (Régimen
General de Ley) o VII , Capítulo XII (Régimen Simplificado de Confianza -RESICO-), de la Ley del Impuesto sobre
la Renta (ISR), y a las personas físicas que tributen de conformidad con el Título IV, Capítulo II, sección I
(Actividades Empresariales y Profesionales -RAEP-) de dicha ley, cuando estos contribuyentes se dediquen a la
producción, elaboración o fabricación industrial de los bienes que se señalan a continuación, y además los exporten:

Productos destinados a la alimentación humana y animal.
Fertilizantes y agroquímicos.

III. Materias primas para la industria y preparaciones farmacéuticas.
Componentes electrónicos, como tarjetas simples o cargadas, circuitos, capacitores, condensadores, resistores,
conectores y semiconductores, bobinas, transformadores, arneses y módem para computadora y teléfono.
Maquinaria para relojes, instrumentos de medición, control y navegación, y equipo médico electrónico, para uso
médico.
Baterías, acumuladores, pilas, cables de conducción eléctrica, enchufes, contactos, fusibles y accesorios para
instalaciones eléctricas.
VII. Motores de gasolina, híbridos y de combustibles alternativos, para automóviles, camionetas y camiones.
VIII. Equipo eléctrico y electrónico, sistemas de dirección, suspensión, frenos, sistemas de transmisión, asientos,
accesorios interiores y piezas metálicas troqueladas, para automóviles, camionetas, camiones, trenes, barcos y
aeronaves.
Motores de combustión interna, turbinas y transmisiones, para aeronaves.
Equipo y aparatos no electrónicos para uso médico, dental y para laboratorio, material desechable de uso médico y
artículos ópticos de uso oftálmico.

Gastos de capacitación: Los contribuyentes señalados pueden aplicar, en las declaraciones anuales de 2023, 2024 y
2025, una deducción adicional del 25% del aumento en gastos de capacitación para sus trabajadores.
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El aumento se determina comparando el gasto en capacitación del ejercicio actual con el promedio gastado entre
2020 y 2022. Esta capacitación debe ser técnica o científica y relacionada con la actividad del contribuyente.
Sólo se puede realizar la deducción si la capacitación se da a empleados registrados en el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS). Si no se utiliza la deducción en el año del gasto, se pierde el derecho a usarla en años futuros.
Este estímulo no es acumulable según la Ley del ISR. Es obligatorio registrar detalles de la capacitación, incluida la
evidencia y cómo se relaciona con las actividades elegibles para este estímulo.

Retos para 2025 con el Nearchoring para México

La reubicación de procesos, actividades comerciales y empresariales a través del nearshoring es un gran éxito, sin
embargo, en 2025 México enfrentará desafíos que debe superar si quiere seguir siendo un país fértil de inversión. 
El nearshoring se refiere a la reubicación de procesos y actividades industriales de países que quieren acercar su
producción a su principal mercado. 
En 2023, México se posicionó en el lugar 9 a nivel mundial de países con mayor inversión extranjera directa, siendo
el nearshoring el principal benefactor. El principal motivo es por La estratégica ubicación geográfica, la conectividad
con Norteamérica, mano de obra barata y calificada y el T-MEC, principalmente. 

Estados Unidos como mediador
El termino nearshoring se popularizó por Joe Biden tras los altercados comerciales que en los últimos años ha
enfrentado China y Estados Unidos. 

Derivado de estos conflictos, Estados Unidos busca nuevos socios comerciales confiables, y la histórica relación del
T-MEC, anteriormente Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), deja a México en la delantera
por demostrar una relación diplomática histórica y sólida (friendshoring).
Sin embargo, para 2025 el nearshoring en México enfrenta una serie de desafíos que tendrá que resolver antes de que
finalice el 2024. La renovación del T-MEC y los Conflictos de China y Estados Unidos son los principales motivos.
La idea central es que el nearshoring se extienda en toda Latinoamérica, así que México deberá tener un plan
estratégico para ser un país que brinde todas las herramientas necesarias para las compañías quieran invertir en
tierras aztecas. Mientras tanto, los retos que enfrentará el nearshoring en México para 2025 son:

Renovación del T-MEC
El artículo 34.7 del T-MEC, titulado: "Revisión y extensión de la vigencia", menciona que el acuerdo durará 16 años
desde su entrada en vigor, y en el sexto aniversario, la comisión se reunirá para llevar a cabo un análisis conjunto de
su funcionamiento, considerando las recomendaciones de las partes y decidiendo sobre las medidas apropiadas.
El próximo julio de 2026 se celebrará el aniversario número 6, y los expertos apuntan a que las discusiones se
centrarán en las incidencias del comercio chino en el mercado mexicano.
El endurecimiento de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos y el fortalecimiento de las reglas de origen son
de las sanciones más temidas, lo que podrán afectar el flujo del nearshoring en México y la llegada de inversión
extranjera directa.
El sector automotriz es de los mercados más temidos por tres factores: el auge de las empresas chinas en el norte del
país, incluidos los vehículos eléctricos, las históricas discusiones llevadas a cabo en el pasado durante la era del
TLCAN y los aranceles del 100% a los automóviles chinos. 

Conflictos de China y Estados Unidos 
El 2017 marcó un punto álgido en la relación comercial entre China y Estados Unidos. La rivalidad política entre
ambas naciones era palpable, pero la interdependencia económica imperante mitigaba las tensiones.
El resurgimiento económico estadounidense tras la crisis de 2008 y el crecimiento económico de China impulsó un
auge sin precedentes en el intercambio comercial bilateral. Sin embargo, la armonía comercial se fracturó bajo la
administración Trump, dando paso a una guerra arancelaria que asfixió la relación.
Las crecientes barreras comerciales, impulsada por la rivalidad geopolítica y económica, se extendió al campo
tecnológico, sembrando la semilla de la desconfianza. 
A su vez, la era del llamado "desacople" se instaló, marcando el inicio de la separación de sus sectores tecnológicos y
la fragmentación de la confianza mutua. Hasta hoy en día, los altos niveles arancelarios y los bloqueos tecnológicos
siguen siendo los temas del día.

METODOLOGÍA
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La metodología de estudio está basada en un enfoque cualitativo que consiste en la revisión crítica del Nearshoring;
se han revisado diferentes teorías y prácticas que describen y sustentan esta oportunidad de crecimiento económico.
Para ello, se han investigado y revisado diferentes teorías que nos han permitido obtener, mediante medios
electrónicos y en diferentes repositorios y buscadores tales como Google Académico entre otros recursos en línea,
debido a que en estos últimos es donde se ha encontrado un mayor material de referencia.
Este tipo de diseño busca encontrar soluciones a problemas planteados relacionando datos ya existentes que proceden
de distintas fuentes y que proporcionan una visión panorámica y sistemática de un determinado constructo elaborado
en múltiples fuentes dispersas (Arencibia & Moya, 2008; López, 2003). Por tanto, los insumos utilizados en este
estudio fueron obtenidos por otros investigadores, los cuales recolectaron y procesaron los datos.

RESULTADO

Pese al entorno político poselectoral que vivirá el país, se proyecta que la reconfiguración de las cadenas de
suministro seguirá desarrollándose por su orden macroeconómico.

La virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum,anunció en una reunión de trabajo con el consejo
coordinador empresarial que buscará crear un Consejo Nacional de Desarrollo Regional y Relocalización y la
Agencia de Transformación Digital del Gobierno Federal, para conformar el consejo del nearschoring que buscaría
aprovechar la relocalización de las empresas, vinculado con cadenas productivas nacionales, para seguir
industrializando a México y exista un potencial para un mayor desarrollo.
Sobre la Agencia de Transformación Digital del Gobierno Federal, indicó que no implicará mayores costos de
operación, sino la consolidación de las áreas de digitalización del gobierno, el objetivo de la agencia de
transformación digital es alcanzar un 50 por ciento de disminución de trámites, 50 por ciento menos tiempo, 50 por
ciento menos requisitos y 80 por ciento de procesos digitalizados a través de ventanillas únicas que permitan la
relación entre los distintos niveles de gobierno y que faciliten la inversión y la consolidación del nearshoring
En este momento de México, es preciso decir que una economía fuerte depende también de tener estabilidad política,
certidumbre jurídica para los inversionistas, seguridad pública y social, así como de la disponibilidad de energía
asequible y otros recursos naturales, particularmente el agua, de manera eficiente. Y por supuesto, un elemento
indispensable para lograr todo esto consiste en tener finanzas públicas sanas. Si se atienden adecuadamente estos
puntos como parte de la agenda de la siguiente administración, probablemente hacia el final de esta podríamos estar
viendo resultados fehacientes.

Los empresarios como desarrolladores están pendientes de que se atiendan diferentes puntos en las agendas de
trabajo de los próximos gobernantes, por ejemplo, que en el norte del país se implemente un plan que aproveche que
cada urbe norteña se está consolidando como un hub de Asia.
Cada ciudad en el norte se está convirtiendo en un hub que representa a una nación de medio oriente. En Monterrey,
por ejemplo, donde llegó la KIA, está una de las comunidades coreanas más importantes del mundo. En Ciudad
Juárez están llegando muchísimas empresas taiwanesas, en Tijuana están las compañías chinas, El desarrollo también
debe ver los desafíos que se están generando por las barreras de lenguaje, ya que dentro del sector se pueden
dificultar la comunicación y capacitación bilingüe, así como los costos iniciales significativos para inversiones y
entrenamiento.
Otro punto para el norte del país es la escasez de agua, que es un factor importante a considerar en el proceso de
nearshoring. La falta de acceso a recursos hídricos suficientes puede desincentivar la inversión en manufactura y
poner en riesgo la continuidad de las operaciones.

El nearshoring es una realidad, sí hay una cantidad de empresas muy importante, americanas, asiáticas, alemanas,
coreanas, chinas, queriéndose establecer en México, es una realidad, es inevitable, no hay para atrás. Sí hay
problemas, pero creo que los vamos a resolver.
Se tienen que resolver problemas como el abastecimiento de energía, escasez de agua, mejoramiento de
infraestructura y seguridad, para así aprovechar de mejor manera el proceso de relocalización de empresas para estar
cerca de América del Norte.

Por último, es importante puntualizar que sería absurdo e indeseable esperar que el gobierno lo haga todo solo. El
contexto actual exige una participación democrática de todos, pero con objetivos de largo plazo. Esta es una
oportunidad de esas que llegan una vez en una generación a los países y para aprovecharla adecuadamente se
requiere del esfuerzo de todos los agentes económicos y de todos los sectores bajo un gran acuerdo nacional, una
visión y compromiso a largo plazo.
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CONCLUSIONES

La relocalización abre la posibilidad de que las cadenas de suministro permitan estar más cerca del consumidor final,
de igual manera podrían disminuir los costos de almacenamiento y traslado, con los cuales las finanzas de las
empresas podrían beneficiarse, además se tendría más control sobre el transporte de más materias primas o de los
productos terminados.

Con el nearschoring se presenta la oportunidad para que México se convierta en el principal exportador al país de
mayor desarrollo comercial como lo son los Estados Unidos de Norteamérica y adicionalmente se estaría en
condiciones de ampliar el mercado comercial con Canadá, ya que el T-MEC brinda las posibilidades y otorga los
incentivos suficientes para exportar a esos países por las regulaciones comerciales y facilidades en la integración
comercial que existe entre los tres países.

Para que la relocalización se aproveche eficientemente se necesita de que se intensifique la modernización y creación
de infraestructura de logística para el mejor traslado de la materia prima o de los productos terminados, sobre todo en
la parte del centro y sur del país, que es donde existe más debilidades en la logística y sobre todo en seguridad en la
transportación de la manufactura.

Así como es de importante la modernización y creación de infraestructura, también lo es la capacitación de la mano
de obra principalmente para desarrollar nuevas habilidades acordes a las demandas de las nuevas empresas que se
estarían ubicándose en diversas partes del país, por lo que es necesario que las instituciones educativas también se
adecuen a las nuevas condiciones del mercado laboral para formen a técnicos y profesionistas con los conocimientos
y habilidades que se requerirán.

El éxito de la relocalización se puede beneficiar con el cambio de la administración pública federal ya que la
presidenta electa ya ha hecho públicas sus propuestas para seguir impulsando los polos de desarrollo y los corredores
industriales en el país, con vocaciones específicas. Para esto se van a fortalecer los polos industriales del sureste, y se
van a desarrollar otros 10 en el país, además de los polos industriales del sureste, y tiene contemplado desarrollar la
infraestructura integral para el desarrollo industrial y social del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, de
manera conjunta con los corredores industriales del Aeropuerto internacional Felipe Ángeles, el corredor del Golfo,
del Pacífico, de la Frontera, de la Baja, del Bajío, del Maya, y del Centro y Noroeste del país .El plan de la virtual
presidenta es vincular la relocalización de empresas con los planes que se tiene en infraestructura regional,
transporte, energía y agua.

La economía y el desarrollo de México se ha visto impactado positivamente desde que se inició la operación del
Tratado de libre comercio con Norteamérica celebrado entre los Estados unido de Norteamérica, Canadá y México y
con la Readecuación del tratado en Julio del 2020 se han intensificado los intercambios comerciales entre los tres
países , después de la pandemia se hizo urgente en intensificar una nueva estraga comercial entre los tres países para
estar más cerca del mercado, facilitar la logística y en actuar como aliados comerciales ante el comercio asiático, a la
nueva estrategia se conoce como nearschoring y viene a intensificar el desarrollo económico de la región,
aprovechando los beneficios que se otorgan por medio de T-MEC.

Para hacer más atractivas las opciones de inversión en México, el gobierno mexicano, decretó oficialmente una serie
de estímulos fiscales para que empresas exportadoras ,se instalen en diferente regiones del país, estímulos que
consisten en la deducción inmediata de la inversión en bienes nuevos de activo fijo, y en la deducción adicional de
gastos de capacitación , los sectores que se ven beneficiados con los estímulos fiscales son las industrias de
semiconductores, automotriz (especialmente en la electro movilidad), eléctrica y electrónica, dispositivos médicos y
farmacéuticos, la agroindustria, y de alimentación humana y animal.

La reubicación de procesos, actividades comerciales y empresariales a través del nearshoring es un gran éxito, sin
embargo, en 2025 México enfrentará desafíos que debe superar si quiere seguir siendo un país fértil de inversión, el
nearshoring en México enfrenta una serie de desafíos que tendrá que resolver antes de que finalice el 2024. La
renovación del T-MEC y los Conflictos de China y Estados Unidos son los principales motivos.
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RESUMEN   

El impacto que tiene la capacitación dentro de las organizaciones ha demostrado ser un factor favorable para la 

optimización de actividades, procedimientos y métodos empleados en las líneas de producción y operación de los 

centros de trabajo, pues su principal función recae en el incremento de conocimientos, actitudes y habilidades 

adquiridos por el capital humano. Por ello, el presente trabajo de investigación aborda un análisis basado en la teoría 

de la elección social sobre la percepción preferencial que tienen los trabajadores sobre los programas de capacitación 

impartidos en una entidad pública ubicada en la Ciudad de México, con el propósito de identificar las principales 

oportunidades que pueden ser aplicadas como estrategia para el emprendimiento social. 

 

INTRODUCCIÓN 

El Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional (CINTERFOR, 2017) es 

una institución creada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para atender las necesidades en materia 

de formación y desarrollo profesional en los países, las empresas y las personas. La cooperación existente entre los 

diferentes países miembros en América Latina y el Caribe, ha promovido diferentes mecanismos para el intercambio 

de conocimientos a través de las nuevas tecnologías, con la finalidad de incrementar las capacidades de los 

trabajadores en los ambientes laborales. En México las instituciones educativas y de formación para el trabajo están 

alineadas a las estrategias diseñadas por la Red del CINTERFOR, para ofrecer diferentes planes y programas de 

capacitación que las organizaciones pueden utilizar para la gestión del talento humano. 

 

Por otro lado, el emprendimiento social es un proceso diseñado para administrar nuevas oportunidades de negocio a 

partir del punto de vista económico, psicológico y antropológico de las organizaciones para lograr soluciones ante la 

problemática social a nivel global. Por ello, las empresas buscan estrategias sociales para generar valor sostenible a 

través de la innovación en sus procedimientos y en la actuación de sus trabajadores, con el fin de impactar en la 

sociedad un beneficio transformador (Guzmán y Trujillo, 2008). 

 

TEORÍA 

La capacitación es una estrategia encaminada a desarrollar habilidades, técnicas, conocimientos, actitudes y aptitudes 

de los trabajadores a quienes se les encomienda una función específica dentro de una organización, con la finalidad 

de maximizar los niveles de productividad para alcanzar los objetivos. (Castellanos, 2024). 

 

Dentro de la formación en el trabajo, la comunicación es un elemento fundamental para transmitir adecuadamente la 

información, el conocimiento, la comprensión de la realidad y el razonamiento, pues es la pieza clave para tener 

éxito en cualquier proyecto para la gestión de la calidad en el talento humano. Por ello, la capacitación es 

contemplada como un mecanismo que promueve conocimientos profundos en temas específicos, proporcionando y 

desarrollando hábitos y capacidades que permiten activar las competencias laborales para desempeñar con 

responsabilidad y compromiso las funciones encaminadas al logro de los objetivos. (García et al., 2021). 

 

El desarrollo de información y la gestión del conocimiento son oportunidades que deben ser aprovechadas por todos 

los niveles jerárquicos de la organización, ya que el capital intelectual es el valor principal para obtener ventajas 

competitivas en el desempeño cultural-empresarial, pues el desconocimiento y la falta de capacidades del personal, 

son factores que minimizan las acciones a seguir en los procesos productivos. (Hidalgo et al., 2020). 
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La capacitación es una estrategia esencial y obligatoria del área del talento humano como herramienta para 

administrar la forma en que se cumplen los resultados de los mecanismos constantes de eficacia y productividad. 

Asimismo, considera que es una actividad didáctica que potencializa y empodera al personal y sus talentos, para 

satisfacer las necesidades colectivas y maximizar los beneficios en la organización. En síntesis, señalan que la 

capacitación es un beneficio que satisface a los usuarios internos y externos de la empresa y que genera valor 

competitivo y ventajas operativas para reducir costos y tiempos de respuesta. (Barrientos et al., 2018) 

 

Sapién, et. al. (2014) mencionan que el avance de la globalización y la innovación tecnológica han influido en las 

conductas actuales de las empresas, determinando que las tendencias a seguir estén dirigidas a obtener ventajas 

competitivas de su actividad económica con apoyo de los conocimientos, habilidades y destrezas que tiene la fuerza 

de trabajo. Por consecuente, las empresas constantemente trabajan para incrementar el valor de los bienes y servicios 

que ofrecen, asociándolo con el incremento de valor del intelecto humano obtenido de la adquisición de nuevos 

conocimientos e ideas para dar solución a necesidades presentes o futuras (Hidalgo et. al. 2020). 

 

También se plantea que es una herramienta importante de formación que permea en la vida profesional y personal de 

las personas y de las empresas donde laboran, pues sirve como entrenamiento para desarrollar competencias por 

medio de la gestión del talento humano, considerando que, en la actualidad los métodos tradicionales no se enfocan 

en las competencias del personal, lo que descuida un aspecto relevante para el valor agregado que se pudiera obtener 

en su desempeño laboral. (Carvajal y Mariño, 2018). 

 

Navarrete y Chávez, (2018) dicen que la capacitación es un rol estratégico de gran utilidad para los trabajadores, 

pues les permite elevar sus niveles de competitividad por medio de procesos orientados a fortalecer las cualidades 

necesarias para satisfacer las expectativas de los puestos de trabajo. La verdadera importancia recae en los esfuerzos 

para responder favorablemente a los objetivos del desempeño, mediante la integración correcta de habilidades y 

conocimientos en referencia a las actividades que se estén ejecutando, ya que están basadas en las necesidades 

colectivas e individuales que fortalecen la mejora continua y la competitividad de la organización. 

 

El uso de recursos utilizados para la formación es indebido cuando no es asumido como una inversión que eleve la 

productividad y calidad de los servicios. El desconocimiento del modelo de formación de los trabajadores limita la 

gestión del talento humano y repercute en el impacto económico de la organización (Rodríguez y Muñoz, 2017). 

 

Este proceso de formación aplicada es considerado un factor necesario e importante para proveer conocimientos 

científicos, con el fin de desempeñar las responsabilidades que recaen en quienes colaboran para lograr un objetivo. 

Por eso, puede considerarse como un camino dirigido al perfeccionamiento del trabajador, pues debe ofrecer calidad 

en sus servicios y lograr solucionar los problemas que se le presenten. (García et al., 2021). 

 

La OIT, a través del Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional 

(OIT/CINTERFOR, 2017) menciona la importancia de adaptarse a políticas y lineamientos de formación profesional 

para aprovechar las oportunidades consecuentes en la integración de la economía global, derivado del cambio 

económico, social y tecnológico que ha surgido en los últimos años. Es así como un país de alta productividad y con 

crecimiento sostenido e inclusivo, se basa en las capacidades y habilidades actualizadas del capital humano en que se 

sostiene. Por lo tanto, el talento humano es considerado como un factor clave e indispensable para promover dicho 

crecimiento sostenido y sostenible en cualquier economía, ya que aumentar los conocimientos y competencias de los 

individuos contribuye a la capacidad de vivir con mayor libertad.  

 

Billorou (2011), introduce a la Economía del Conocimiento y la Innovación (ECI) como fundamento base para 

desarrollar las competencias en las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME) en América Latina y el 

Caribe, ya que identifica a la innovación productiva como un proceso para la creación, introducción y aplicación de 

pensamientos novedosos en las áreas de trabajo que generan ventajas individuales y grupales. Esta innovación se 
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concibe como una conducta basada en 4 etapas: el reconocimiento del problema, la originalidad de ideas novedosas, 

la promoción de las propuestas de solución y la aplicación de las propuestas en la productividad. 

 

Cabe destacar también que, en la Conferencia Internacional del Trabajo realizada por miembros de la OIT, se 

calificaron los niveles de mejora en la productividad, el crecimiento del empleo y desarrollo tecnológico, resaltando 

la importancia de la capacitación como estrategia internacional, nacional y regional para favorecer la innovación, el 

desarrollo empresarial, el avance tecnológico, la diversificación económica y el crecimiento de competencias que 

ayuden a los países para acelerar la creación de empleos dignos y decentes. No obstante, también se mencionaron los 

factores negativos resultantes de la falta de formación educativa y profesional que conllevan a la baja productividad, 

menor creación de empleos, trabajo de baja calidad y mal remunerado, competitividad ineficiente y déficit en el 

desarrollo social y económico de los países. 

 

En la normatividad mexicana actual sobre esta materia, menciona que la capacitación tiene por objeto preparar a los 

nuevos trabajadores que ingresen en una empresa para mejorar su nivel educativo y sus competencias y habilidades 

laborales (Ley Federal del Trabajo, 1970), mientras que la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo 

(PROFEDET, 2018) hace mención del proceso por el cual las personas que tienen un trabajo encomendado 

adquieren herramientas personales como actitudes, habilidades, destrezas y conocimientos  

 

Para contrarrestar un posible enfoque negativo, las organizaciones deben ser progresistas y planificar adecuadamente 

el enfoque al que deben estar dirigidos sus programas de capacitación y desarrollo, ya que es necesario pronosticar 

aquellas competencias esenciales que demande el avance tecnológico y el rediseño de métodos de enseñanza para 

garantizar el aprendizaje de los trabajadores mediante un plan de contingencia debidamente estructurado. (Koontz, 

et. al. 2012). 

 

La Teoría de la elección social está basada principalmente en los trabajos de Nicolás de Condorcet y Kenneth Arrow, 

quienes mencionan que la forma en que los gustos, preferencias u opiniones individuales se correlacionan para tener 

una decisión colectiva. El foco de la elección social se concentra en como las decisiones sociales violan la 

racionalidad, asumiendo que las personas tienen preferencias individuales y si se confrontan, se asume que el 

individuo puede preferir una más que otra o viceversa, o bien, ser indiferente entre ambas. Por ejemplo, se supone al 

individuo y confronta una decisión entre a y b, este puede elegir preferir a sobre b (a > b), b sobre a (b > a) o ser 

indiferente entre ambas (a ∩ b). (Solís & Cortez, 2021). 

 

La percepción es un proceso o método que idealizan los individuos para interpretar sus impresiones sensoriales, con 

el fin de dar un significado a su entorno o a quienes los rodean, sin embargo, puede diferir con la realidad objetiva, lo 

que ocasiona que los comportamientos personales influyen principalmente por las ideas que se crean, más que por 

los hechos que ocurren. 

 

Las opciones que eligen las personas al momento de tomar decisiones se ven influenciadas en gran medida por sus 

percepciones, pues implica una serie de factores que intervienen en ello. Es así que para este proceso, pueden surgir 

distorsiones que afectaran el análisis y las conclusiones en el resultado final, por lo que será necesario desarrollar 

alternativas que evalúen las fortalezas y debilidades. 

 

El proceso para tomar decisiones proviene generalmente, del origen de un problema, que se ocasiona derivado de la 

discordancia entre una situación actual con relación a otra completamente diferente, y que debe resolverse mediante 

los cursos alternos de acción que se determinan por las percepciones de los individuos. (Amorós, 2007). 

 

El emprendimiento social está diseñado para administrar nuevas oportunidades de negocio desde un punto de vista 

diferente de las organizaciones para lograr soluciones ante problemas sociales en el mundo. Es así como las 

empresas buscan generar valor sostenible y económico en beneficio de la sociedad. (Guzmán y Trujillo, 2008). 
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METODOLOGÍA 

La presente investigación tiene un alcance descriptivo y fue obtenida a través de la revisión sistemática de la 

literatura resultante del análisis bibliométrico hecho vía internet en páginas académicas, con la finalidad de 

comprender las principales definiciones de la capacitación y su relación con el emprendimiento social. Asimismo, se 

emplearon métodos cuantitativos para conocer los niveles de acuerdo y la percepción preferencial que tienen los 

trabajadores de una entidad pública que brinda servicios turísticos en la Ciudad de México según la teoría de la 

elección social en la toma de decisiones. 

 

La información fue adquirida mediante la aplicación de un cuestionario digital diseñado con 13 reactivos y dividido 

en 3 fases: en la primera se registraron los datos demográficos y laborales de los participantes; en la segunda se 

obtuvieron los niveles de acuerdo asignando valores en la escala de Likert donde, “totalmente de acuerdo” = 5, “de 

acuerdo” = 4, “ni de acuerdo ni desacuerdo” = 3, “desacuerdo” = 2 y “totalmente en desacuerdo” = 1 para validar el 

nivel de fiabilidad a través de una matriz de correlación α (Alfa de Cronbach); por último, en la tercera se enlistaron 

las percepciones individuales, con el objetivo de identificar la elección mayoritaria según los rangos de preferencia. 

 

Para la validación del estudio, se utilizó el procedimiento de 5 pasos empleados para sistematizar la prueba de 

hipótesis (Lind, Marchal & Wathen, 2012), donde H1 = “La capacitación sirve como estrategia para el 

emprendimiento social”, y H0 = “La capacitación no sirve como estrategia para el emprendimiento social”. 

 

Derivado de tratarse de una entidad pública federal y por cuestiones de privacidad, se permitió el acceso a un número 

limitado de encuestas, por lo que la investigación se realizó con las respuestas dadas por 67 trabajadores. 

 

RESULTADOS 

Los datos demográficos y laborales resultantes de los ítems 1, 2, 3, 4, 5 y 6, se pueden observar en las siguientes 

tablas y representaciones gráficas: 

 

Rango de edad Femenino Masculino Total 

Menos de 30 años 2 2 4 

31 a 40 años 20 9 29 

41 a 50 años 3 8 11 

51 a 60 años 8 8 16 

Más de 60 años 2 5 7 

Total general 35 32 67 

 

Tabla 1. Aspectos sociales (edad y sexo) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfica 1. Aspectos sociales (edad y sexo) 

Fuente: Elaboración propia 
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La relación entre el tipo de nombramiento con la antigüedad del puesto: 

 

Antigüedad en el puesto Base Confianza Total general 

Menos de 10 años 6 20 26 

11 a 20 años 7 15 22 

21 a 30 años 3 10 13 

Más de 30 años 1 5 6 

Total general 17 50 67 

 

Tabla 2. Aspectos laborales (tipo de nombramiento y antigüedad en el puesto) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfica 2. Aspectos laborales (tipo de nombramiento y antigüedad en el puesto) 

Fuente: Elaboración propia 

 

La relación entre el nivel del puesto contra las principales funciones: 

Funciones principales Mandos medios y 

superiores 

Operativo/ homologo Total general 

Administrativas 6 49 55 

Operativas 0 11 11 

Secretariales 0 1 1 

Total general 6 61 67 

 

Tabla 3. Aspectos laborales (nivel del puesto y funciones principales) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfica 3. Aspectos laborales (nivel del puesto y funciones principales) 

Fuente: Elaboración propia 
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Para clasificar los niveles de acuerdo que tienen los servidores públicos respecto a la relación de la capacitación 

como estrategia para el emprendimiento social, se elaboró una matriz correlacional para sintetizar la información de 

los siguientes ítems planteados: 

 

Ítem 7. ¿Consideras que la capacitación es una actividad importante en tu centro de trabajo? 

Ítem 8. ¿Consideras que la capacitación sirve como estrategia para el emprendimiento social?  

Ítem 9. ¿Consideras que la capacitación es una alternativa innovadora para solucionar problemas sociales?  

Ítem 10. ¿Consideras que la capacitación tiene un impacto positivo en la sociedad? 

Ítem 11. ¿Consideras que la capacitación genera beneficios sociales, económicos y ambientales? 

 

 Ítem 7 Ítem 8 Ítem 9 Ítem 10 Ítem 11 Totales 

Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 0 0 

En desacuerdo 0 0 1 0 0 1 

Ni de acuerdo, Ni desacuerdo 1 2 7 3 8 21 

De acuerdo 19 36 30 27 26 138 

Totalmente de acuerdo 47 29 29 37 33 175 

Totales 67 67 67 67 67 335 

 

Tabla 4. Niveles de acuerdo (aceptabilidad) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Gráfica 4. Niveles de acuerdo (aceptabilidad) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Observando que el 52.24% de los servidores públicos (la escala más alta), están totalmente de acuerdo en que la 

capacitación puede ser implementada como una estrategia para el emprendimiento social. 

 

Según los niveles dados en la escala de Likert, dio como resultado el grado de significancia conocido como alfa (α) 

de Cronbach, utilizado como método para expresar la consistencia interna a partir de la variación de los ítems 

(Rodríguez y Reguant, 2020). La fórmula más utilizada para su cálculo se expresa de la siguiente manera: 

 

 

𝜶 =
𝒌(𝟏 − 𝚺𝐬𝒊

𝟐/𝒔𝒕
𝟐

𝒌 − 𝟏
 

Donde: 

K = es el número de ítems = 5 

𝚺𝐬𝒊
𝟐 = Suma de las varianzas de las puntuaciones en el ítem = 1.9783 

𝒔𝒕
𝟐  = La varianza de las puntuaciones totales de los ítems = 6.2831 
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Para determinar las varianzas, se utilizó el programa de Microsoft Excel, mediante la fórmula de =VAR.S que 

calcula la varianza en función de una muestra: 

 

 Ítem 7 Ítem 8 Ítem 9 Ítem 10 Ítem 11 Total 

Varianzas 0.2488 0.3048 0.6002 0.3446 0.4799 6.2831 

 

Tabla 5. Varianzas de los ítems referentes a los niveles de acuerdo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se sustituye en la formula: 

 

𝜶 =
𝟓(𝟏 − (𝟏. 𝟗𝟕𝟖𝟑/𝟔. 𝟐𝟖𝟑𝟏))

𝟓 − 𝟏
= 𝟎. 𝟖𝟓𝟔𝟒 

 

 

Por lo tanto, α (Coeficiente Alfa de Cronbach) = 0.8564, resultando un nivel de fiabilidad mayor que el de la 

puntuación mínima aceptable (entre el 0.70 y 0.80), y oscilando entre los niveles más adecuados según los autores 

Rodríguez y Reguant (2020), que van del 0.70 al 0.95. 

 

En el siguiente ítem, se buscó la correlación de los niveles de preferencia sobre los beneficios obtenidos de la 

capacitación, donde los participantes seleccionaron aquellos que consideraban igual de importantes. 

 

Ítem 12. Según tu criterio, selecciona aquellos beneficios obtenidos a través de la capacitación: 

 

Basado en este planteamiento, se establecieron votaciones para determinar los sistemas de preferencia individuales 

para obtener la elección social mayoritaria. Para ello, se asignaron variables a las posibles respuestas (a, b, c, d,), de 

tal forma que cada una tenga el mismo rango de importancia que la otra, siendo indiferentes entre sí (a ∩ b ∩ c ∩ d ): 

 

a = Mayores oportunidades de empleo 

b = Adaptabilidad en el mercado laboral 

c = Desarrollo educativo y profesional 

d = Crecimiento económico y sustentable 

 

 

Sistema de 

preferencias 

Cantidad de 

votantes 
Porcentaje (%) 

 

a ∩ c 13 19.40% 

a ∩ b ∩ c ∩ d 12 17.91% 

c 11 16.42% 

a 7 10.45% 

a ∩ b ∩ c 7 10.45% 

b 7 10.45% 

b ∩ c 5 7.46% 

a ∩ b ∩ d 2 2.99% 

a ∩ d 1 1.49% 

b ∩ d 1 1.49% 

d 1 1.49% 

Total general 67 100.00% 

 
Tabla 6. Conjunto de preferencias 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 5. Conjunto de preferencias 

Fuente: Elaboración propia 
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Se puede observar cómo los porcentajes de los sistemas de preferencias obtenidos en el ítem 12 varían según las 

combinaciones de opiniones respecto a los beneficios obtenidos de la capacitación. 

 

Como resultado de la votación y basados en la teoría de la elección social, se puede deducir que el sistema de 

preferencias que obtuvo el porcentaje mayoritario fue el conjunto de las variables "a ∩ c” representado por el 

19.40%. Esto significa que los participantes consideran que existen “mayores oportunidades de empleo” y 

“desarrollo educativo y profesional” obtenidos como beneficios de la capacitación. 

 

Asimismo, el porcentaje ubicado en la segunda posición demostró que la decisión social considera igual de 

importantes a todas las variables, donde el conjunto (a ∩ b ∩ c ∩ d) resultó con una ponderación del 17.91%, dando 

a entender que todos los beneficios se obtienen de igual forma a través de la capacitación. 

 

Por otro lado, en el siguiente ítem se consiguieron los rangos de preferencia de las 4 variables, donde cada individuo 

seleccionó la combinación preferencial según su grado de importancia, siendo el 1° lugar el más importante hasta el 

4° lugar el menos importante. 

 

Ítem 13. Enliste los beneficios que se obtienen de la capacitación del 1 al 4 según su grado de preferencia, donde 1 

es el más preferido y 4 el menos preferido.  

 

 

Rangos 

preferenciales 

Cantidad de 

votantes 
Porcentaje (%) 

 

a > b > c > d 17 25.37% 

a > c > b > d 8 11.94% 

a > b > d > c 4 5.97% 

a > d > c > b 4 5.97% 

d > a > c > b 4 5.97% 

a > d > b > c 3 4.48% 

b > a > c > d 3 4.48% 

c > a > b > d 3 4.48% 

d > c > a > b 3 4.48% 

a > c > d > b 2 2.99% 

b > c > a > d 2 2.99% 

b > d > c > a 2 2.99% 

c > a > d > b 2 2.99% 

c > d > a > b 2 2.99% 

d > c > b > a 2 2.99% 

b > c > d > a 1 1.49% 

b > d > a > c 1 1.49% 

c > b > a > d 1 1.49% 

c > b > d > a 1 1.49% 

c > d > b > a 1 1.49% 

d > b > c > a 1 1.49% 

Total general 67 100.00% 

 
Tabla 7. Rangos preferenciales 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 6. Rangos preferenciales 

Fuente: Elaboración propia 
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Como resultado del último ítem, el rango preferencial mayoritario fue la jerarquización de las variables a > b > c > d 

con el 25.37%, donde 17 participantes consideraron que el primer beneficio que se obtiene de la capacitación es tener 

“mayores oportunidades de empleo”, seguido de la “adaptabilidad en el mercado laboral” y el “desarrollo educativo 

y profesional”, dejando en última posición al “crecimiento económico y sustentable”. 

 

Finalmente, para realizar la validación del estudio se utilizó el procedimiento de 5 pasos empleado por Lind, Marchal 

& Wathen, (2012), para verificar si la prueba de hipótesis planteada en la metodología del estudio se acepta o se 

rechaza, con el fin de tomar la mejor decisión: 

 

1. Se establece la hipótesis nula y alternativa. 

Hipótesis Nula (H0) = La capacitación no sirve como estrategia para el emprendimiento social. 

Hipótesis Alternativa (H1) = La capacitación sirve como estrategia para el emprendimiento social. 

 

2. Selección del nivel de significancia. 

Se determinó el riesgo de rechazar la hipótesis nula en caso de ser verdadera, utilizando el nivel de significancia del 

10% (0.10) por tratarse de encuestas, con la finalidad de evitar alguno de los siguientes tipos de errores:  

Error tipo I: rechazar la hipótesis nula (H0) cuando es verdadera. 

Error tipo II: aceptar la hipótesis nula (H0) cuando es falsa. 

 

3. Estadístico de prueba. 

Para obtener el valor determinado obtenido a partir de la muestra para decidir si se rechaza o acepta la hipótesis nula, 

fue utilizado el estadístico de prueba “z” calculado de la siguiente forma: 

 

𝒛 = (𝒙 −  𝝁) / 𝝈 

 

Con el fin de obtener el resultado esperado, se consideró el Ítem 8. ¿Consideras que la capacitación sirve como 

estrategia para el emprendimiento social? como el valor observado para la validación de la hipótesis, arrojando los 

resultados siguientes: 

  
Totalmente en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo, 

Ni desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Ítem 8 0 0 2 36 29 

 

Tabla 8. Valores obtenidos del ítem 8 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la información, al menos 65 personas consideraron que la capacitación sirve como estrategia para el 

emprendimiento social, y con base en la puntuación asignada se obtuvo el valor de la media (μ): 

 

μ = ∑x / n  

∑x = suma de los valores de los datos 

n = número de datos (niveles de acuerdo) = 5 

μ = 0 + 0 + 2 + 36 + 29 / 5 = 13.4 

 

Asimismo, se obtiene el valor de la desviación estándar (σ): 

 

σ = √[∑(x - μ)² / n] 

∑(x - μ)2 = suma de los valores individuales 

∑(x - μ)2 = ((0 – 13.4)2 + (0 – 13.4)2 + (2 – 13.4)2 + (36 – 13.4)2 + (29 – 13.4)2 = 1243.2 

σ = √1243.2 / 5 = √248.64 = 15.77 
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Ahora bien, se sustituyen los valores en la fórmula de “z”: 

 

x = valor observado de la población (en este caso se toma la suma de las respuestas “de acuerdo” y “totalmente de 

acuerdo” ya que son los puntajes que consideraron que la capacitación sirve como estrategia para el emprendimiento 

social) = 65 

z = ((65 – 13.4) / 15.77) = 3.27 

 

4. Se formula la regla de decisión. 

Una vez obtenido el cálculo de los datos, se procedió con la enunciación de la regla de decisión sobre las condiciones 

específicas para rechazar o aceptar la hipótesis nula, mediante el área bajo la curva de una distribución normal con 

prueba de dos colas. 

 

 
 

Gráfica 7. Regiones de una prueba de 2 colas con un nivel de significancia de 0.10 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

5. Se toma una decisión. 

Se puede visualizar que el valor de “z” calculado se encuentra fuera de la curva de distribución, significando que la 

regla de decisión es rechazar la hipótesis nula   

 

Por lo anterior, la decisión fue aceptar la hipótesis alternativa (H1): “La capacitación sirve como estrategia para el 

emprendimiento social”. 

 

CONCLUSIONES 

El presente trabajo de investigación planteó la importancia de la capacitación como estrategia utilizada para el 

emprendimiento social, según la información obtenida de los servidores públicos que laboran en una entidad pública 

ubicada en la Ciudad de México, basada en la percepción preferencial individual para determinar la votación 

mayoritaria según la teoría de la elección social. 

 

Asimismo, se comprobó la validación de la hipótesis alternativa mediante un modelo matemático de 5 pasos, que 

permitió calcular el estadístico de prueba fuera de la zona de aceptación de una distribución normal con prueba de 

dos colas, tomando la decisión de rechazar la hipótesis nula. 

 

En ese sentido, se puede concluir que la capacitación es una actividad importante como estrategia utilizada para el 

emprendimiento social, pues se ha demostrado que se obtienen diferentes beneficios que impactan en las personas, 
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como tener mayores oportunidades de empleo en la búsqueda de vacantes, adaptabilidad en el mercado competitivo 

laboral, desarrollo educativo y profesional en los centros de trabajo, así como crecimiento económico y sustentable 

dentro de la sociedad. 

 

Por ello, el emprendimiento social debe ser un tema relevante que debe tratarse en todas las organizaciones, con el 

propósito de encontrar alternativas estratégicas para solucionar problemas cotidianos presentes en los sectores de la 

sociedad, a través del uso del modelos contemporáneos apoyados por las tecnologías de la información y 

comunicación, para garantizar la eficacia y eficiencia de los métodos que se emplean en el crecimiento de una 

economía global. 

 

Finalmente, la capacitación se debe contemplar prioritariamente en los programas de trabajo de cualquier institución 

pública o privada, pues contribuye en gran medida al mejoramiento de habilidades, conocimientos, competencias, 

destrezas y técnicas del capital humano, que puede ser empleado para satisfacer las necesidades presentes en la 

sociedad. 
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RESUMEN

El proceso de integración, retención y comportamiento de los millennials y centennials dentro de las organizaciones
es un tema de considerable interés para los especialistas en recursos humanos. Estas generaciones presentan
características y necesidades distintas en comparación con las generaciones anteriores, lo que exige que las
organizaciones adapten sus políticas y prácticas para atraer, retener y maximizar el desempeño de estos grupos. La
integración efectiva de millennials y centennials resulta crucial para el éxito organizacional. Estas generaciones
valoran un entorno laboral que facilite su desarrollo profesional, donde las herramientas tecnológicas permitan un
trabajo tanto en línea como presencial, y donde se fomente el sentido de pertenencia a un equipo. En consecuencia,
las organizaciones deben implementar programas de orientación y capacitación que les permitan familiarizarse con la
empresa, sus valores y objetivos. El presente trabajo de investigación se enfoca en analizar el comportamiento de
estos grupos generacionales, con el propósito de optimizar las estrategias de retención en las organizaciones.
Metodológicamente, se ha adoptado un enfoque cualitativo, de carácter exploratorio-descriptivo y transaccional,
utilizando datos secundarios obtenidos de artículos actualizados en bases de datos científicas. Los principales
hallazgos destacan la importancia de que las organizaciones ofrezcan oportunidades de desarrollo y crecimiento a los
millennials y centennials, ya que estas generaciones tienden a cambiar de empleo con mayor frecuencia que sus
predecesores si no perciben un entorno laboral atractivo que incluya tecnología que estimule su creatividad.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, las organizaciones se enfrentan al reto de integrar y retener a los millennials y centennials, las
nuevas generaciones que están ingresando al mercado laboral. Estas generaciones tienen características y
expectativas diferentes a las generaciones anteriores, lo que hace necesario que las organizaciones adapten sus
prácticas de gestión de personas para atraer, desarrollar y retener a estos talentos.La integración es un proceso clave
para que los millennials y centennials se sientan parte de la organización y desarrollen un sentido de pertenencia. Las
organizaciones deben ofrecer programas de orientación y desarrollo que les permitan conocer la cultura
organizacional, las políticas y los procedimientos de la empresa. También es importante que los millennials y
centennials tengan la oportunidad de interactuar con sus compañeros y líderes para establecer relaciones de
confianza.
La retención es otro desafío importante para las organizaciones. Los millennials y centennials son una generación
que valora la flexibilidad, el desarrollo profesional y el impacto social. Las organizaciones deben ofrecer beneficios y
oportunidades que satisfagan estas necesidades, como programas de trabajo flexible, planes de carrera personalizados
y oportunidades de voluntariado.Las conductas de los millennials y centennials dentro de la organización también
son diferentes a las de las generaciones anteriores. Estas generaciones son más abiertas, colaborativas y tecnológicas.
Las organizaciones deben adaptarse a estas tendencias para crear un entorno de trabajo que sea atractivo y desafiante
para los millennials y centennials.

MARCO TEÓRICO

Integración Laboral
El concepto de "integración" ha sido abordado desde diversas perspectivas teóricas. Uno de los autores clásicos en la
teoría de la integración económica es el economista húngaro (Balassa, 1964), profesor en la Universidad de Yale,
quien ha influido significativamente en la conceptualización de este fenómeno.
En términos generales, la integración se entiende como un proceso similar a la asimilación. Según Ribas, (1999) en
el análisis de fenómenos como la inmigración, ya sea interna o externa, se tiende a utilizar "integración" y
"asimilación" como sinónimos. No obstante, el término "asimilación" ha sido progresivamente reemplazado por
conceptos como adaptación, aculturación, inserción o integración, especialmente en el contexto de las políticas de
integración (Blanco, 1993).

393



Esser, (2006) desde una perspectiva conflictiva, distingue claramente entre integración, asimilación y aculturación.
Define la aculturación como el proceso mediante el cual los individuos aprenden y adoptan las formas de conducta y
comportamientos predominantes en la cultura receptora.
Driscoll & Vergara, (1997) subrayan que la integración, en un enfoque más holístico, no se limita a aspectos
económicos, sino que también abarca dimensiones políticas, sociales y culturales. Destaca que el poder político es
crucial para el éxito de los procesos de integración política, ya que su ausencia puede conducir al fracaso de dichos
procesos.

Implementación de la IA para la integración laboral
La inteligencia artificial (IA) está transformando el panorama laboral, ofreciendo nuevas oportunidades para la
integración de las generaciones más jóvenes. Estas tecnologías no solo están automatizando tareas repetitivas, sino
que también están creando nuevos roles que requieren habilidades especializadas en el manejo de datos y
herramientas digitales (Chui et al., 2018). Los jóvenes, que han crecido en un entorno digital, se encuentran en una
posición ventajosa para adaptarse rápidamente a las demandas del mercado, utilizando IA para mejorar la eficiencia
y la toma de decisiones en una variedad de industrias.
Además, la IA puede ser una herramienta crucial para facilitar el desarrollo profesional de las nuevas generaciones,
al proporcionar plataformas de aprendizaje personalizado que se ajustan a las necesidades y habilidades individuales.
Según un informe de la UNESCO (2020), las tecnologías basadas en IA permiten identificar las fortalezas y
debilidades de los empleados jóvenes, optimizando su formación y permitiendo una mayor empleabilidad en el
mercado laboral moderno. Esta personalización contribuye a la creación de trayectorias de aprendizaje más eficientes
y a la adquisición de competencias clave, lo cual es esencial para la integración exitosa en un entorno laboral
altamente competitivo.
No obstante, la implementación de la IA también conlleva desafíos, como la posible exclusión digital de aquellos que
no tienen acceso a estas tecnologías o la falta de capacitación adecuada para aprovecharlas. La Organización
Internacional del Trabajo (2021) enfatiza la necesidad de políticas inclusivas que aseguren que los jóvenes de
diferentes orígenes tengan acceso equitativo a las oportunidades que ofrece la IA. En este sentido, las empresas y los
gobiernos deben colaborar para proporcionar las infraestructuras y programas de formación necesarios para que las
nuevas generaciones puedan integrarse plenamente en un entorno laboral cada vez más digitalizado.

Millennials
La Generación Y, o Millennials, comprende a los individuos nacidos entre principios de la década de 1980 y
principios del siglo XXI. Según, Zamke et al., (2013) esta generación incluye a quienes nacieron entre 1980 y 2004,
y actualmente tienen entre 20 y 40 años. Sin embargo, las fechas exactas de inicio y finalización de esta generación
varían entre distintos autores, especialmente en cuanto al límite entre los Millennials y la Generación Z.
Stein, (2013) indica que la Generación Y se caracteriza por una mentalidad y comportamiento distintos, lo que ha
suscitado un gran interés tanto en el ámbito empresarial como en el académico. Los Millennials buscan cambiar el
mundo, ser más éticos, ecológicos y exitosos, en un aparente esfuerzo por superar a sus predecesores.
De acuerdo con Laveenia, (2021) esta generación prioriza sus intereses personales sobre los de la empresa, muestra
descontento con estructuras rígidas y demanda puestos laborales variados e interesantes. Además, requieren
retroalimentación constante y oportunidades de crecimiento profesional. En el ámbito familiar, los Millennials
valoran la flexibilidad laboral debido a que en sus hogares ambos miembros de la pareja suelen estar activos
laboralmente (Ernst & Young Global Limited, 2015).
Los Millennials son descritos como impacientes e innovadores, buscando un equilibrio entre el trabajo y sus intereses
personales, incluso dispuestos a sacrificar beneficios financieros por experiencias significativas (Seaton, 2007).
También valoran la flexibilidad en el trabajo Chirinos N., (2009) el placer y la diversión en sus labores (Molinari,
2011), y muestran una lealtad variable hacia los empleadores, buscando nuevas oportunidades y roles diversos
(Deloitte, 2014). Sus expectativas laborales incluyen la libertad para tomar decisiones, oportunidades de aprendizaje
y desarrollo, y una comunicación abierta que respete su estilo de vida (Yeaton, 2008); (García et al., 2008). Además,
se caracterizan por su independencia, su tendencia a delegar responsabilidades, y su necesidad de retroalimentación
inmediata (Irrizary-Hernández, 2009).

Generación Z
La Generación Z, también conocida como Centennials, está comenzando a emerger en el ámbito laboral y
académico. Mastroianni, (2016) sugiere que esta generación, marcada por sus experiencias únicas durante la
adolescencia, predice una era de mayores avances y comprensión humana.
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Esta generación está en proceso de transición desde el ámbito escolar hacia la vida adulta y laboral (Ensinck, 2013).
Los Centennials, nacidos entre 1995 y 2010, se han convertido en el grupo de edad más numeroso a nivel mundial,
representando el 25.9% de la población global (Décima, 2019). Sus características son de gran relevancia para los
sistemas social, académico y profesional, ya que están redefiniendo las formas de visualizar el mundo y emprender
según las nuevas demandas del mercado (Ruperti et al., 2019).
La Generación Z es notable por su interés en la interacción virtual y su adaptación a las necesidades digitales
contemporáneas. Esta generación se involucra activamente en las redes sociales y busca compartir constantemente
sus experiencias (Sabater, 2014). Según Buceta, (2021) los Centennials han nacido en un contexto de globalización
y digitalización, lo que ha moldeado su enfoque hacia la vida y el trabajo.
Abril & Abril, (2022) señalan que aún existe debate sobre el inicio exacto de la Generación Z, con propuestas que
van desde los nacidos en 1990 hasta 2005. Esta generación se distingue por su dinamismo y su defensa de la
inclusión y la economía colaborativa (Martín et al., 2022). Delgado et al., (2020) la denomina "multitasking" debido
a su capacidad para realizar múltiples tareas simultáneamente. Además, los Centennials, como nativos digitales,
prefieren soluciones simples y menos pragmáticas, enfocándose en la negociación y la adaptabilidad (Moreno &
Toscano, 2022).

METODOLOGÍA

La presente investigación se realizo en un enfoque cualitativo, de tipo exploratorio descriptivo-transnacional por
medio de una revisión bibliográfica exhaustiva sobre la integración , retención y conductas de los millennials y
centennials dentro de la organización, ya que es de gran impacto para las organizaciones el como saber tratar a las
nuevas generaciones y hacerlos sentir parte de la misma. Para esta investigación se seleccionaron algunos artículos
científicos que abordan en tema de interés, los documentos fueron obtenidos de bases de datos científicas como:
Scielo, Science Direct, Clarivate, Redalyc entre otras. Una vez seleccionados se clasificó su contenido con base a las
coincidencias existentes entre ellos y buscando los elementos más vinculados con el tema de investigación, para
finalmente poder presentar los hallazgos de cada uno en la Tabla 1.

DESARROLLO

En la siguiente tabla 1 se muestran los artículos enunciados anteriormente y los principales hallazgos de cada uno.

Tabla 1. Integración, retención y conductas de los millennials y centennials dentro de la organización.

TÍTULO DEL
ARTÍCULO

AUTOR Y
FECHA

PRINCIPALES HALLAZGOS

Análisis exploratorio del
desempeño laboral en
tres generaciones: X,
Millennials y Centennials

(Raudales-G
arcía &

Patricia-Chi
nchilla,
2023)

El objetivo de este estudio fue analizar las diferencias y
similitudes entre las generaciones X, Millennials y Centennials en
el ámbito laboral, basado en una revisión de la literatura. Se
concluyó que cada generación posee características únicas
influenciadas por su contexto histórico, social y tecnológico. La
generación X tiende a ser más individualista e independiente, con
un enfoque pragmático y orientado a la estabilidad. Los
Millennials se destacan por su flexibilidad y colaboración, pero
requieren mayor supervisión, mostrando menor conexión con la
estabilidad laboral. Los Centennials, por otro lado, son más
tecnológicos, multifuncionales e idealistas, prefiriendo la
flexibilidad en el trabajo y la defensa de sus ideologías. Esta
investigación, aunque limitada por la disponibilidad de
información específica sobre el desempeño laboral de estas
generaciones, ofrece un punto de partida para futuras
investigaciones y contribuye a la comprensión de las dinámicas
generacionales en el entorno laboral y académico, sirviendo como
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base teórica para nuevas estrategias de gestión de recursos
humanos.

Permanencia de la
generación millennials en
las organizaciones

(Franco-Lóp
ez &

Vargas-Mota
to, 2022)

La investigación es descriptiva y de estudio de caso, con un
enfoque mixto y tres objetivos específicos. Se revisó información
en bases de datos especializadas usando una ecuación de
búsqueda, resultando en un sistema inicial de ocho categorías.
Este fue evaluado con la técnica Delphi por cinco expertos para
eliminar sesgos, y se redujo a cuatro categorías: ambiente laboral,
motivación, calidad de vida y oportunidades tecnológicas. Se
amplió cada categoría con subcategorías y se usó una encuesta
estructurada con 19 preguntas en escala Likert, completada por
109 millennials a través de Google Forms. El análisis estadístico
segmentó los datos por edad en cuatro rangos (1980-1985,
1986-1990, 1991-1995, 1996-2000). Se realizó un análisis
hermenéutico de los resultados, revelando que los millennials
valoran el ambiente laboral, la motivación, la calidad de vida y las
oportunidades de crecimiento, además de la flexibilidad y la
tecnología en el trabajo. Las organizaciones deben ofrecer un
entorno seguro, motivante y flexible, con buena comunicación y
oportunidades de desarrollo, para atraer y retener talento.
Comprender las necesidades y expectativas de los millennials es
crucial para alinear el personal y mejorar la retención.

El comportamiento
ciudadano
organizacional: una
alternativa para la
retención de los
millennials en el trabajo

(De la
Garza, 2022)

Los hallazgos sobre el CCO son esenciales para comprender el
comportamiento de los grupos de trabajo en organizaciones, lo que
ha llevado a un gran interés académico y profesional en el
concepto. El CCO es crucial para entender el liderazgo, la
innovación, la cultura organizacional, el compromiso, la
responsabilidad social, la justicia organizacional, y la gestión de
recursos humanos. Sin embargo, en México, el concepto ha sido
poco investigado, aunque hay estudios relevantes en contextos
como el hotelero y el sector público. A nivel internacional, se han
realizado estudios para medir las diferencias del CCO entre
regiones. En el contexto latinoamericano, queda por explorar la
relación entre el liderazgo transformacional y el CCO, así como
cómo el tipo de liderazgo apoya el CCO y su relación con la
productividad. También es importante investigar si hay una
relación entre los rasgos de personalidad y el CCO, y cómo varía
con la edad. Algunos autores han encontrado diferencias en la
disposición al CCO según la edad del personal.

Caracterización de la
generación del milenio
en el contexto laboral:
una revisión de la
literatura

(Ramírez,
2022)

Se encontró que el 59% de la bibliografía analizada son trabajos
empíricos, 34% teóricos y 7% teórico-empíricos. La mayoría de
los artículos utilizan encuestas (27), con solo seis entrevistas, tres
análisis de datos existentes y dos grupos focales. Los sectores más
estudiados son salud y turismo, debido a la disminución de
trabajadores en salud y la alta demanda de empleo en turismo. Es
crucial entender qué motiva a los millennials para retenerlos en el
trabajo. Esta generación, nacida entre 1980 y 2000, muestra
características como impaciencia, alta autoestima y orientación al
éxito, lo que puede llevar a frustración y ansiedad. Algunos
autores difieren en cuanto a la sociabilidad de los millennials,
viéndolos como individualistas o con habilidades para el trabajo
en equipo. Los empleadores deben buscar estrategias óptimas para
retener a esta fuerza laboral y evitar la pérdida de productividad.
Las prácticas de retención no requieren grandes inversiones, sino
mejorar procesos en Recursos Humanos. Conocer a la Generación
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Y y sus necesidades ayudará a las organizaciones a actualizarse y
aprovechar sus habilidades tecnológicas, mejorando la satisfacción
y reduciendo la rotación. Esto puede traducirse en ahorro de
costos por menor pérdida de productividad y menor necesidad de
contratación y formación de nuevos empleados.

Motivaciones de las
generaciones millennial y
centennial para la
creación de nuevas
empresas

(Solís et al.,
2020)

El estudio presenta limitaciones metodológicas y teóricas, ya que
no se contrastaron los hallazgos con estudios previos, y la
literatura no aborda las características específicas de millennials y
centennials en emprendimiento. El 66.66% de las motivaciones
son similares en ambas generaciones, aunque difieren en la
prioridad de ayudar a la sociedad, pertenecer a un grupo social, y
la importancia de la opinión familiar. También se observan
diferencias en la percepción del fracaso, el inicio de proyectos y la
valoración de situaciones difíciles como oportunidades. La
hipótesis de que los factores motivacionales para emprender son
iguales en ambas generaciones se rechaza. El 64% de los
millennials considera la independencia económica como una
motivación clave. Ambas generaciones muestran un compromiso
con la sostenibilidad y el medio ambiente. Para el 74% de los
centennials, ayudar a la sociedad es una prioridad. Dado que
millennials y centennials difieren en contextos sociales y
tecnológicos, es crucial estudiar sus perspectivas y motivaciones
para emprender, revisando programas educativos y políticas
públicas que fomenten el emprendimiento.

Generaciones “Y” y “Z” :
¿qué buscan en un
trabajo?

(Martínez,
2020)

Factores que influyen en el compromiso, motivación y
satisfacción laboral: Generación Millennials:Propósito y
Significado: Valoran trabajos con impacto positivo y propósito
grande.Desarrollo Profesional: Buscan oportunidades para adquirir
nuevas habilidades y crecer. Equilibrio Trabajo-Vida Personal:
Prefieren opciones de trabajo flexible, como teletrabajo.
Diversidad e Inclusión: Buscan empresas que promuevan igualdad
y representación. Tecnología y Conectividad: Prefieren
herramientas tecnológicas modernas y comunicación efectiva.
Generación Centennials: Flexibilidad Laboral: Valoran horarios y
lugares de trabajo adaptables y remotos. Propósito y Autenticidad:
Buscan trabajos con propósito significativo y valores claros.
Aprendizaje Continuo: Buscan oportunidades de desarrollo
constante y capacitación. Emprendimiento: Interesados en crear
negocios propios y tener autonomía profesional. Diversidad y
Sustentabilidad: Prefieren empresas comprometidas con inclusión
y sostenibilidad.

La potencia del talento
no mirado: la experiencia
de Arbusta, una empresa
latinoamericana de
tecnología

(March &
Vulcano,
2020)

Arbista es una empresa social dedicada a la capacitación y empleo
de jóvenes vulnerables a través de la tecnología y desarrollo de
software. Busca generar un impacto social positivo brindando
oportunidades en la industria tecnológica. Sus principales
aportaciones son: Inclusión y Oportunidades: Ofrece empleo y
formación a jóvenes con dificultades para acceder a la industria
tecnológica debido a su contexto socioeconómico, reduciendo
brechas de desigualdad. Formación Técnica: Proporciona
programas en desarrollo de software y áreas tecnológicas,
mejorando las perspectivas de carrera y desarrollo personal.
Proyectos de Software: Realiza proyectos de desarrollo de
software en colaboración con empresas e instituciones. Modelo de
Negocio Social: Combina rentabilidad económica con un fuerte
compromiso social. Impacto Social: Enfocada en generar un
impacto social positivo al proporcionar empleo y capacitación a
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jóvenes vulnerables. Desarrollo Personal y Profesional: Fomenta
el crecimiento personal y profesional en un ambiente de
aprendizaje y colaboración. Colaboración con Empresas: Trabaja
con otras empresas para externalizar proyectos de software,
contribuyendo al impacto social positivo.

Relación de las
características de las
generaciones “x” y
“y” con las
decisiones de
selección de personal
y su desarrollo laboral

(Ancin,
2018)

Es crucial considerar generaciones y estilos de vida al seleccionar
personal. La Generación X es clave para el desarrollo financiero y
aspectos legales en empresas con estructuras jerárquicas. En
contraste, la Generación Y se destaca en emprender, dirigir grupos
y cumplir objetivos, especialmente en roles que fomentan la
conciencia social o ambiental. Utilizar este análisis ayuda a tomar
decisiones de selección más precisas, ahorrando tiempo y dinero.
Los empleados de la Generación X son eficientes en trabajos
rutinarios como los financieros, mientras que los de la Generación
Y sobresalen en roles dinámicos como marketing y ventas, y en
empleos que requieren creatividad.

Entendiendo las
generaciones: una
revisión del concepto,
clasificación y
características distintivas
de los baby boomers, X y
millennials

(Díaz-Sarmi
ento et al.,
2017)

Explorar las generaciones revela diferencias marcadas en
conductas, expectativas y motivaciones en la fuerza laboral. La
administración de la diversidad generacional es un desafío para las
organizaciones, que deben gestionar el talento humano de
diferentes edades y diseñar estrategias para atraer y retener a
trabajadores de diversas generaciones. El concepto de generación
varía según el enfoque. La perspectiva positivista asocia
generaciones con grupos humanos definidos por su ciclo
biológico, como edad o etapa de vida, que viven momentos
históricos comunes y pueden revolucionar la sociedad. La visión
histórico-romántica enfatiza la influencia histórica, política, social
y cultural en la pertenencia generacional. El estudio de las
generaciones en el mercado laboral muestra que cada generación
define la siguiente a través de sus diferencias en el entorno
familiar, académico y profesional. Los Baby Boomers han sido
analizados extensamente, mientras que la generación X muestra
una mayor lealtad y compromiso con el trabajo. Se espera que
futuros estudios profundicen en la madurez de los Millennials y su
influencia en la generación Centennial.

Características
generacionales y los
valores.Su impacto en
lo laboral

(Chirinos N.,
2009)

Abordar el impacto de generaciones y valores en la gestión
organizacional y social revela varios puntos clave: Conciencia
Organizacional: La gerencia y las instituciones educativas deben
reconocer que los trabajadores son personas con necesidades
básicas, lo cual es crucial para el éxito de los proyectos
sostenibles. Investigación Generacional: Conocer investigaciones
recientes sobre aspectos generacionales es esencial para
comprender comportamientos y actitudes frente al trabajo y para
motivar mejor a los empleados. Riesgo Intergeneracional: Ignorar
el riesgo intergeneracional puede comprometer el futuro de la
organización, perdiendo ventaja competitiva y enfrentando graves
consecuencias por errores y pérdida de conocimiento. Principios
Éticos y Culturales: Incorporar principios éticos, sociológicos, y
culturales, junto con la calidad, orientación al cliente, autonomía y
reconocimiento profesional, es esencial para la administración
efectiva. Valores Personales: Alinear los valores personales de los
empleados con los valores organizacionales es crucial para
mantener una cultura empresarial exitosa y orientada al bien
común. Influencia del Entorno: Los valores personales son
moldeados por el entorno y la presión sociocultural, guiando la
conducta y las decisiones hacia los objetivos deseados.
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Fuente: Elaboración propia.

HALLAZGOS Y CONCLUSIONES

El conjunto de artículos analizados en el documento refleja la evolución del comportamiento laboral y las
expectativas de diferentes generaciones en el ámbito profesional, con especial énfasis en la generación X, los
Millennials y los Centennials. Se destacan las características distintivas de cada generación, influenciadas por su
contexto histórico y tecnológico. Los autores concluyen que la generación X tiende a ser más pragmática e
independiente, los Millennials se centran en la flexibilidad y colaboración, y los Centennials son más idealistas y
multifuncionales, con un alto dominio de la tecnología. Estas diferencias sugieren la necesidad de adaptar las
estrategias de gestión de recursos humanos para atender las particularidades de cada grupo generacional.

Además se revelan los principales factores que influyen en la retención de los Millennials en las empresas, como el
ambiente laboral, la motivación, la calidad de vida y las oportunidades tecnológicas. Este estudio es crucial para
entender las necesidades de esta generación, que valora la flexibilidad, el uso de tecnologías modernas y un entorno
de trabajo positivo. La investigación subraya la importancia de crear condiciones que respondan a estas demandas
para atraer y retener talento joven, ajustando las políticas organizacionales a sus expectativas.

En conjunto, estos artículos aportan valiosas perspectivas sobre la gestión intergeneracional en el entorno laboral,
subrayando la importancia de reconocer las diferencias en actitudes, valores y expectativas entre generaciones para
promover un ambiente de trabajo inclusivo y eficaz.

Además, la integración, retención y comportamientos de los millennials y centennials dentro de las organizaciones
son factores cruciales para el éxito empresarial. Estas generaciones, que constituyen una proporción significativa de
la fuerza laboral actual, presentan necesidades y expectativas distintas a las de sus predecesores.

Para lograr una integración efectiva de los millennials y centennials, las organizaciones deben considerar sus valores,
intereses y estilos de trabajo. Este proceso puede facilitarse mediante programas de orientación, mentoría y
capacitación. Asimismo, es fundamental promover un entorno laboral inclusivo y respetuoso con la diversidad.

En cuanto a la retención de estas generaciones, las organizaciones deben proporcionar oportunidades de crecimiento
y desarrollo profesional. Además, es esencial que las empresas implementen políticas que favorezcan el equilibrio
entre la vida laboral y personal.

Las conductas de los millennials y centennials en el ámbito laboral pueden diferir de las de generaciones anteriores.
Estas generaciones suelen estar más habituadas a trabajar de manera colaborativa, utilizar tecnologías avanzadas y
mantenerse al tanto de las últimas tendencias. Las organizaciones deben adaptarse a estas particularidades para
maximizar el potencial de estos talentos.

En conclusión, la integración, retención y comprensión de los comportamientos de los millennials y centennials son
aspectos determinantes para el éxito organizacional. Las empresas que logren entender y adaptarse a las necesidades
de estas generaciones estarán mejor posicionadas para atraer, retener y desarrollar el talento necesario para su futuro.

Desde una perspectiva personal, propongo las siguientes estrategias para mejorar la integración y retención de los
millennials y centennials:

1. Involucrar a estas generaciones en la planificación de programas de integración y retención, garantizando
así que dichos programas sean pertinentes y atractivos para ellos.

2. Ofrecer oportunidades de desarrollo profesional que se alineen con sus trayectorias profesionales,
contribuyendo a mantener a estos empleados motivados y comprometidos.

3. Crear un ambiente laboral inclusivo y respetuoso con la diversidad, para que los millennials y centennials se
sientan bienvenidos y valorados.
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4. Emplear la tecnología para fomentar el trabajo colaborativo y el aprendizaje, incrementando así la
productividad y eficiencia de estas generaciones.

Implementando estas recomendaciones, las organizaciones pueden establecer un entorno de trabajo que resulte
atractivo y beneficioso para los millennials y centennials.
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RESUMEN   

 

Las empresas en México se encuentran hoy ante un complejo escenario debido a diversos factores, tanto a nivel local 

como global. Este escenario económico afecta a las empresas de todos los tamaños y las mipymes no son la excepción 

siendo las más susceptibles a sufrir caídas o desaparecer en los primeros años de vida. Como se mencionó 

anteriormente son diversos los factores que influyen en el crecimiento o caída y la competitividad de una mipyme tales 

como la falta de procesos administrativos que ayuden a la mejor gestión de negocios, así como a la falta de estrategias 

que permitan generar una mayor competitividad en el mercado.  

 

La elevada competitividad en los mercados lleva a las empresas a establecer una estrategia que les permita sobresalir 

y presentar un mayor valor frente al cliente Muchas de las mipymes se enfrentan al desconocimiento que se tiene de 

ellas en el mercado; son operativamente competitivas, pero no encuentran la manera de hacer llegar sus productos o 

servicios al cliente final. Este desconocimiento de ellas en el mercado puede afectar de manera significativa su 

crecimiento y competitividad, o provocar su desaparición.  La mayoría de las empresas medianas y grandes utilizan 

modelos que les permiten determinar cuáles son sus fortalezas y debilidades frente al mercado y a través del análisis 

de los mismos establecen estrategias que les permiten llegar a un mayor número de clientes potenciales, por el 

contrario, muy pocas micro y pequeñas empresas consideran la importancia de estas técnicas para poder hacer frente 

a estos grandes competidores. 

 

INTRODUCCIÓN  

 

Las mipymes en México son los entes económicos más débiles a pesar de representar el 99% del total de las empresas 

formales; estas empresas generan el 61% del empleo y aportan el 25% del PIB (Jiménez, 2020). De estas micro y 

pequeñas empresas el 35.3% de acuerdo con el INEGI se dedica al sector servicios y una parte muy pequeña de este 

porcentaje se encuentra en el área de consultoría. 

 

La consultoría ha evolucionado desde sus inicios en la revolución industrial hasta convertirse en una disciplina esencial 

para ayudar a las organizaciones a enfrentar los desafíos cambiantes del mundo empresarial. A lo largo de los años, la 

consultoría ha evolucionado para satisfacer las necesidades cambiantes de las empresas. Estas empresas de consultoría 

ofrecen servicios especializados en diversas áreas para ayudar a las organizaciones a mejorar su competitividad, 

eficiencia, rentabilidad y sostenibilidad. La contratación de una empresa de consultoría puede ser beneficiosa para las 

organizaciones que buscan optimizar sus operaciones, innovar o enfrentar desafíos específicos; han ayudado a las 

empresas a mejorar su desempeño y competir en el mercado.  

 

El número de consultorías en México ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, este aumento 

ha generado una mayor competencia en el sector, lo que ha llevado a que estas empresas sin importar su tamaño 

busquen una mejora en la calidad de los servicios ofrecidos, así como un obligado aumento de su competitividad. 

 

Debido a esta competitividad en el mercado, estas empresas han tenido que buscar modelos que les permitan determinar 

cuáles son sus fortalezas y debilidades frente a sus competidores, siendo el modelo de Porter uno de ellos. En este 

trabajo se presenta la aplicación del modelo de Porter a una pequeña empresa de consultoría de procesos para 

determinar cuáles son sus fortalezas y debilidades. 

 

TEORÍA  

 

Las mypimes (micro, pequeñas y medianas empresas) representan a nivel mundial el 99% del total de unidades 

económicas existentes, generando alrededor del 60% de los empleos y entre el 50 y el 60% del valor agregado de los 

países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2019). Las mipymes 

representan un pilar fundamental para la economía, representan una parte importante del Producto Interno Bruto (PIB) 
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doméstico; siendo eslabones primordiales para el desarrollo económico del país, pese a los monumentales desafíos a 

los que se enfrentan (Meneses, 2023). 

 

La clasificación de estas organizaciones varía según el número de personas empleadas (hasta 250 individuos en el 

sector industrial, y hasta 100 en los sectores comercio y servicios) (Rodríguez 2021). De acuerdo con datos del INEGI 

(2019) en el censo económico realizado en dicho año, en México existen aproximadamente 6.3 millones de 

establecimientos, de los cuales 94.9% de los establecimientos son tamaño Micro y 4.9% son pymes, que aportan en su 

conjunto el 67.9% del personal empleado en nuestro país.  

 

La participación de estos organismos en la vida económica y social del país es determinante y  es  notable  que  este  

tipo  de unidades económicas se relacionen con procesos de innovación organizacional a partir de la interacción con 

diversas fuentes, tanto internas como externas, para el desarrollo de nuevos procesos  organizativos, nuevas  prácticas  

empresariales  y  nuevas  formas  de  gestionar  las relaciones  exteriores  de  las  empresas,  que  son  las  dimensiones  

características  de  la innovación organizacional (INEGI, 2017).  

 

El  Instituto  Nacional  de  Estadística  y  Geografía  de  México  (INEGI)  presenta,  en  la Encuesta  Nacional  de  

Productividad  y  Competitividad  de  las  Micro,  Pequeñas  y  Medianas Empresas, diversos  indicadores  relativos  a  

esta  naturaleza  de  actividad  innovadora:  en  el periodo 2016-2017 un total de 169,452 empresas de esta categoría 

introdujeron algún tipo de innovación organizacional de las cuales, en términos porcentuales, el sector comercio tuvo 

una mayor participación con el 48%, seguido de los servicios con el 42%, y terminando con la manufactura con el 10% 

(INEGI, 2019) . 

 

Otro instrumento relevante para la medición de la innovación organizacional, denominado Encuesta sobre Innovación 

y Desarrollo Tecnológico (ESIDET), señala que existen fuentes internas y externas altamente significativas para la 

realización de actividades orientadas hacia la innovación de tipo organizacional. Como actividades internas se pueden 

listar: las áreas de investigación y desarrollo tecnológico, ingeniería, producción, mercadotecnia, servicios al cliente, 

diseño e incluso consideraron la influencia de otras empresas de un mismo grupo empresarial. En lo que corresponde 

a las fuentes externas, se pueden identificar: las empresas de la competencia, los clientes, consultorías nacionales y 

extranjeras, proveedores, universidades u otros institutos de educación superior, entre otros (INEGI, 2017). 

 

Otros retos que enfrentan las mypimes y motivo por las cuales algunas de ellas fracasan son la ausencia de cultura 

empresarial, falta de planeación estratégica, nula administración, incompetencia personal, mala previsión financiera, 

centralización del poder, ausencia de control interno y carencia de recursos tecnológicos. 

 

Los principales conceptos acerca de consultoría empresarial se orientan a un servicio de asesoramiento dirigido a 

gerentes, directores entre otros ejecutivos a cargo del gobierno de la organización, su objetivo principal se enfoca en 

que las recomendaciones del consultor le permitan a la empresa asesorada, alcanzar sus objetivos, los que están 

relacionados principalmente a la maximización del valor de la empresa en el tiempo (Patiño, 2023). 

 

De acuerdo con Patiño las consultorías se pueden clasificar en: 

a. Gestión y Dirección estratégica integral: enfocada en la alta gerencia como apoyo a la gerencia funcional 

b. Gestión financiera: enfocada en la gerencia funcional como apoyo a la alta gerencia. 

c. Gestión comercial y mercadeo: enfocada en la gerencia funcional como apoyo a la alta gerencia. 

d. Gestión de los procesos internos, productividad y calidad: enfocada en la gerencia funcional como apoyo a la alta 

gerencia. 

e. Gestión de sistemas de información y tecnología: enfocada en la gerencia funcional como apoyo a la alta gerencia. 

 

Cada tipo de consultoría requiere un conocimiento especializado y habilidades particulares para poder brindar un 

servicio efectivo y de calidad a sus clientes.  

 

La gestión de relaciones con los clientes puede considerarse como el proceso mediante el cual, se desarrollan y aplican 

estudios de mercado para construir y consolidar relaciones con la cartera que maximicen el beneficio” (Canabelas, 

2009). Las claves de este proceso están relacionadas con la capacidad de la empresa de detectar y responder a las 

necesidades y preferencias de los clientes en cada momento a través de la generación e integración información 

concreta de clientes específicos. En resumen, Barquero y Barquero (2008), afirman que la gestión de clientes tiene un 

efecto multiplicador al ser los clientes factor de comunicación en el mercado. De la Hoz y López (2014) establecen 
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que el manejo adecuado de la información proporciona mejor desempeño en las organizaciones, al lograr identificar 

mejores oportunidades para satisfacer el cliente objetivo. Por otra parte los niveles de alta dirección tienen grandes 

dificultades en poder simplificar las etapas de un proceso de intervención y los factores críticos de éxito a considerar, 

ya que no cuentan con algún esquema o modelo básico que permita sintetizar la compleja realidad empresarial, 

caracterizada por un ambiente competitivo dinámico, donde convergen tanto factores internos y externos a la 

organización, que hacen que la evaluación de decisiones estratégicas requiera un mayor esfuerzo gerencial. 
 

Las llamadas “cinco fuerzas de Porter” son utilizadas para encontrar las fortalezas y amenazas existentes en una 

determinada fracción del mercado con el fin de guiar a la correcta toma de decisiones y así lograr la sostenibilidad en 

una empresa (Espinoza, 2020). 

 

De acuerdo con Michael E Porter en la actualidad se define a la competencia de un mercado por la cantidad de 

competencia que existe ya en el sector, cuando lo cierto es que la competitividad de un sector ve cambios en sus niveles 

debido a otros factores como lo son: el poder de negociación de los proveedores y clientes, las barreras existentes en 

el mercado para quienes desean invertir en el sector, y la amenaza de productos sustitutos. A su vez se observa también 

que las empresas responden de manera diferente a estas amenazas, mientras que algunas empresas aumentan su valor 

significativamente con nuevos modelos de negocio, otras no responden o responden demasiado tarde y sufren 

significativamente en sus ganancias (Lüttgens & Diener, 2016). Michael Eugene Porter siempre ha reconocido que 

todas y cada una de las empresas son únicas y las características únicas de una empresa en particular tienen un impacto 

sustancial en su situación competitiva dentro de la industria. 

 

El marco de las cinco fuerzas de Porter (rivalidad con competidores existentes, amenaza de nuevos participantes, poder 

de proveedores y compradores, productos y servicios sustitutos) se basa en la percepción de que una estrategia 

organizacional debe encontrar las oportunidades y amenazas en el entorno externo de la organización (Bruijl, 2018) 

 

Las cinco fuerzas de Porter son parte de un modelo de análisis competitivo, las cuales determinan el entorno 

competitivo de la sociedad, el cual afecta a la utilidad. La competencia por las utilidades va más allá de los rivales 

establecidos de un sector e incluye a otras cuatro fuerzas competitivas: los clientes, los proveedores, los posibles 

entrantes y los productos substitutos (Porter, 1997). La importancia de aplicar esta metodología radica en que sin 

importar cuál sea la rama, es de suma relevancia descubrir información primordial sobre competidores y cómo estos 

impactan el mercado.  

 

De acuerdo con Porter las 5 fuerzas son: 

a. La amenaza de entrada. Los nuevos entrantes (competidores) en un sector introducen nuevas capacidades y un deseo 

de adquirir participación de mercado, lo que ejerce presión sobre los precios, costos y la tasa de inversión necesaria 

para competir. Los nuevos competidores pueden apalancar capacidades existentes y flujos de caja para remecer a la 

competencia. Las barreras de entrada son ventajas que tienen los actores establecidos en comparación con los nuevos 

entrantes. 

 

b. El poder de los proveedores. Los proveedores poderosos capturan una mayor parte del valor para sí mismos cobrando 

precios más altos, restringiendo la calidad o los servicios, o transfiriendo los costos a los participantes del sector, y son 

capaces de extraer rentabilidad de una industria que es incapaz de transferir los costos a sus propios precios.  

 

c. El poder de los compradores. Los clientes son capaces de capturar más valor si obligan a que los precios bajen, 

exigen mejor calidad o mejores servicios y, por lo general, hacen que los participantes del sector se enfrenten; todo 

esto en perjuicio de la rentabilidad del sector. Un grupo de clientes cuenta con poder de negociación si hay pocos 

compradores, los productos del sector son estandarizados o no se diferencian entre sí.  

 

d. La amenaza de los substitutos. Un substituto cumple la misma función –o una similar– que el producto de un sector 

mediante formas distintas. Cuando la amenaza de substitutos es alta, la rentabilidad del sector sufre. A veces, la 

amenaza de la substitución ocurre más abajo en la cadena o es indirecta, cuando un substituto reemplaza el producto 

de un sector comprador. Los substitutos siempre están presentes, pero a menudo es fácil no percatarse de ellos porque 

podrían ser muy diferentes del producto del sector. Un substituto es no comprar algo, comprar un producto usado en 

lugar de uno nuevo, o hacerlo uno mismo. 

 

404



e. La rivalidad entre competidores existentes. La rivalidad entre los competidores existentes adopta formas como: 

descuentos de precios, lanzamientos de nuevos productos, campañas publicitarias, y mejoramiento del servicio. Un 

alto grado de rivalidad limita la rentabilidad del sector. La rivalidad es más intensa cuando los competidores son varios 

o son aproximadamente iguales en tamaño y potencia, el crecimiento del sector es lento, las barreras de salida son 

altas. Estas cinco fuerzas desarrolladas por Michael Porter son las que los autores usan para generar el análisis del 

mercado competitivo y brindar una guía que sirva para los estrategas para formular sus estrategias dentro de la 

competencia. Las cinco fuerzas competitivas exponen por qué la rentabilidad del sector es como es (Porter, 1997). 

 

METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo de este trabajo se llevó a cabo una metodología dividida en las siguientes etapas: 

- Se realizó el diseño del cuestionario basando las preguntas en las 5 fuerzas del modelo de Porter, utilizando la escala 

de Likert para la obtención de la información y considerando el alfa de Cronbach para evaluar la consistencia interna 

del cuestionario. 

- Como segunda etapa de la investigación, se determinó cual sería la población a la cual se le aplicaría el cuestionario. 

- Una vez determinada la población y muestra se procedió a la aplicación del cuestionario, este fue aplicado a todos 

los integrantes de la organización que están relacionadas al área de consultoría y servicio al cliente. 

- Al aplicar los cuestionarios y obtener la respuesta de estos se procedió a su análisis e interpretación. 

RESULTADOS  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos a través de los cuestionarios se obtuvo los siguientes resultados, considerando 

el modelo de las 5 fuerzas de Porter 

 

a. Amenaza de entrada.  

 

El costo y el tiempo para ingresar el mercado es muy elevado, además de que existen suficientes barreras para entrar 

en el mismo ya que el mercado se encuentra lo suficientemente regulado y la tecnología de la organización se encuentra 

protegida, siendo esto algo muy importante debido al servicio del que se trata; en estos tres puntos la empresa se 

encuentra en ventaja frente a nuevos competidores; sin embargo la empresa no está preparada para atender un nuevo 

mercado debido a la falta de recursos para ello.  

 

b. El poder de los proveedores   

 

El factor proveedores es una desventaja para la organización debido a que son pocos los proveedores que tiene la 

organización y hay muy pocos proveedores alternativos en caso de que se requiera cambiar, esto es debido a que el 

producto que proporcionan tiene muy pocos sustitutos; por lo tanto, estos pocos proveedores pueden manejar los 

precios del mercado, esto se ve reflejado en el mercado actual ya que el precio del proveedor es elevado. 

 

c. El poder de los compradores   

 

Esta es una ventaja para la organización debido a que cuentan con muchos clientes y el servicio dado es importante 

para ellos, sin embargo, estos clientes pueden cambiar fácilmente de proveedor si así lo decidieran ya que este cambio 

seria poco costoso y de fácil acceso 

 
d. La amenaza de los substitutos  

 

La amenaza de los sustitutos es alta, existen algunas diferencias en el servicio que da la empresa comparada con otras 

existentes en el mercado lo cual la diferencia positivamente, sin embargo, algunos servicios son fácilmente sustituibles 
debido a que el cambiar de una empresa a otra es sencillo y el costo de ello es bajo.  

 

e. La rivalidad entre competidores existentes  

 

La rivalidad entre los competidores de este sector es intensa debido a que son varios y son aproximadamente iguales 

en tamaño y potencia, el crecimiento del sector es lento y las barreras de salida son altas. 
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CONCLUSIONES 

 

A través de la aplicación del modelo de Porter es posible establecer cuáles son las fortalezas y oportunidades de una 

empresa, en este caso de una pequeña empresa dedicada a la consultoría de procesos.  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos se puede concluir que la empresa objeto de este trabajo tiene como una de sus 

fortalezas el tipo de mercado en el que se desenvuelve, ya que es un mercado de no muy fácil acceso para nuevos 

competidores que quieran ingresar. Por otra parte, la empresa cuenta con diversos clientes para los que el servicio dado 

por la empresa es de alto valor y el servicio dado se diferencia en buena manera de los servicios dados por la 

competencia. 

 

En cuanto a las oportunidades en las que la empresa debe poner especial atención es en el manejo de sus proveedores 

ya que estos controlan los precios del mercado debido a su bajo número, además, se debe tener bastante énfasis en el 

servicio y la satisfacción del cliente ya que para este es muy fácil y de bajo costo cambiar de proveedor; y la 

competencia por la pelea de los clientes entre los competidores es intensa. 
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RESUMEN

En la actualidad, cada vez hay más herramientas digitales que nos permiten obtener información de forma
rápida y precisa, por lo tanto, las empresas no se quedan atrás con esta tecnología, muchas de las empresas
están aplicando marketing digital, una herramienta que permite fidelizar clientes además de diferenciarse de la
competencia. Este artículo tiene la finalidad de dar a conocer a las PYMES, el poder que le darían a sus
negocios si aplicarán estrategias que tienen relación con el marketing digital, principalmente en las cafeterías
del municipio de Texcoco, que fueron objeto de estudio para identificar como es que estos negocios dan a
conocer sus productos al igual que los servicios con sus clientes. Para obtener estos resultados se diseñó y
aplicó una encuesta en donde gracias a los datos recopilados, se analizó que las cafeterías utilizan las redes
sociales como medio de difusión para dar a conocer sus productos.

A través de los resultados obtenidos, se logró determinar que estas cafeterías aún no han aprovechado al
máximo las ventajas que ofrece el marketing digital, lo cual sería esencial para el crecimiento de estos
negocios. El incorporar marketing digital dentro de las pequeñas y medianas empresas, conseguirán que estas,
tengan un mayor alcance, así como una mejor difusión de los productos o servicios que ofrecen miles de
empresas alrededor de todo el mundo.

Palabras claves: Marketing digital, PYMES, empresas y difusión.

ABSTRACT

Currently, every time there are more digital tools that we can obtain information quickly and accurately,
therefore, companies are not left behind with this technology, some companies are applying digital marketing,
as a tool that allows customer loyalty in addition to differentiating from the competition. This item has the
purpose of making known to SEMs, the power that they would give to their businesses if they applied
strategies about digital marketing, mainly in the coffee shops of the municipality of Texcoco, which were the
object of study to identify how these businesses make their products and services known with their customers.
To obtain these results, I designed and implemented a poll where thanks to the results obtained, it was
analyzed that the coffee shops use social networks as media to make known their products.

Through the results obtained, it was determined that these coffee shops have not yet taken advantage of the
maximum benefits that digital marketing offers, which would be essential for the growth of these businesses.
Incorporating digital marketing inside of small and medium-sized enterprises will get you a greater reach, as
well as the best diffusion of the products and services that are offered by millions of companies around the
world.

Keywords: Digital Marketing, SMEs, companies, and diffusion.

INTRODUCCIÓN
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Es muy común escuchar acerca del marketing, sobre todo en el ámbito empresarial, pero el término marketing
digital no es un concepto tan mencionado por las empresas, específicamente en las PYMES, ya que es un
sector que desconoce acerca del como implementarlo, aunque esta herramienta es más fácil de identificar
porque sirve para dar promoción a las empresas en los medios digitales, como lo son las redes sociales,
páginas web y los canales de internet. Esta herramienta ha llegado para aumentar presencia en el mercado,
incrementando las ventas de los productos o servicios que ofrecen las empresas, las ventajas de implementar
esta herramienta es que tienes contacto directo con los clientes, estrategias para la reducción de costos además
de lograr un alcance global.

Las PYMES son organizaciones que están conformadas por un número limitado de trabajadores, en esta
investigación, se trabajaron con algunas cafeterías las cuales se encuentran dentro de este sector, con el
objetivo de identificar qué tanto, estos negocios tienen conocimiento acerca del marketing digital y como lo
implementan, para llamar la atención de los clientes. Cabe mencionar que el ciclo de vida que tiene una
PYME es aproximadamente de 7 a 8 años, esto quiere decir que al implementar una herramienta como lo es el
marketing digital, ayudaría a las pequeñas y medianas empresas a tener un ciclo de vida más amplio, además
de todas las ventajas con las que ya cuentan, como el adaptarse al cambio.

La finalidad de realizar esta investigación es concientizar a los encargados de estas cafeterías que fueron
encuestadas, para que amplíen la difusión que le dan a sus productos y servicios por medio de otras
herramientas que derivan del marketing digital, aparte de las redes sociales, como lo son Google Ads, el
software de CRM, para comenzar a dejar lo tradicional en el pasado. Es hora de utilizar la era digital a favor
de los negocios que se incorporan, sacando provecho de las herramientas que nos brinda el marketing digital.

TEORÍA

La American Marketing Association, define al marketing como la actividad, el conjunto de instituciones y
procesos para crear, comunicar, entregar e intercambiar ofertas que tienen valor para los clientes, los socios y
la sociedad en general. (American Marketing Association, 2017).

Según el autor (Ricardo Mendoza Castro, 2023), los elementos que conforman al marketing son:
● Producto: Tiene como objetivo satisfacer las necesidades de los clientes potenciales para que estos

lo compren. Por su parte, el negocio tendrá que definir el valor diferencial del mismo y todas las
características competitivas que presenta. En este caso, las estrategias de marketing giran en torno al
producto. Se debe tener en cuenta que el cliente no compra productos, compra soluciones a sus
necesidades o caprichos.

● Precio: Un precio poco acertado disminuye las oportunidades de venta y los beneficios del negocio,
para ofrecer un mejor precio al cliente, se tendrá que realizar un análisis de mercado y ver
los precios de la competencia en productos similares, para ofrecer un precio competitivo del
producto.

● Punto de venta o plaza: Es el medio por el cual el producto llega al cliente, puede ser una tienda
física de toda la vida y grandes superficies o un eCommerce y Marketplace. Y a partir de aquí definir
los canales adecuados para vender tu producto.

● Promoción: Es la cuarta y última de las 4 P del marketing mix, y hace referencia a las acciones que
tu empresa va a realizar para dar a conocer tu producto. Los medios tradicionales como radio, vallas
publicitarias, han disminuido su actividad, debido a la llegada de las redes online. Tanto es así, que
las posibilidades se multiplican en el mundo digital, pues se puede hacer una buena promoción del
producto, sin necesidad de tener un alto presupuesto para ello.

Según la empresa (Oracle, 2024), define marketing digital a la creación y difusión de contenido a través de
canales de medios digitales (sitios web, páginas de inicio, redes sociales, correo electrónico y aplicaciones
móviles), y a la promoción de ese contenido mediante una serie de estrategias en los canales digitales de pago,
ganancia y propiedad, incluidos los de SEO, SEM, publicidad de pago por clic (PPC), sindicación de
contenido, redes sociales, correo electrónico, texto, etc.

Según los autores (Mikel Markuleta e Iraia Errandonea Sistiaga, 2020), en su libro “Marketing Online
Estrategia y Táctica en la era digital”, mencionan que fenómenos como el internet de las cosas o internet of
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things (lot), tienen implicaciones dentro del marketing digital con la llegada de la proliferación de asistentes
virtuales por ejemplo, algunos servicios como Siri (2011) o Google Now (2012), pero que se ha extendido
hasta nuestros hogares a través de versiones más evolucionadas de grandes compañías como Amazon (Alexa)
o Microsoft (Cortana). El aumento del uso de este tipo de servicios por parte de los usuarios tiene grandes
implicaciones en distintas áreas del marketing online, por ejemplo, el posicionamiento en buscadores.

Según (Leo Freidenberg, 2019), en su libro “Marketing digital para todos”, estableció 4 pilares del marketing
digital los cuales son, búsquedas online, mercado online, redes sociales y por último la mensajería.

− Pilar 1: Búsquedas online. La plataforma de Google es el número uno en esta categoría ya que
permite categorizar por medio de anuncios publicitarios el orden de aparición de las páginas según
diferentes variables. Google Ads es un servicio y un programa de la empresa Google que se utiliza
para ofrecer publicidad a potenciales anunciantes.

− Pilar 2: Mercados online. Otro ejemplo del uso de la publicidad por intención en Sudamérica es
Mercado Libre: la comunidad de compra y venta online más grande de América Latina. Permite
comprar y vender miles de productos, como dispositivos electrónicos, computadoras, celulares,
cámaras digitales, vehículos, libros, ropa, entre otros.

− Pilar 3: Redes sociales. Facebook e Instagram son las redes por excelencia para realizar campañas de
publicidad por interrupción, logrando captar la atención del usuario con herramientas que sean
llamativas e interesantes.

− Pilar 4: Mensajería. WhatsApp, Messenger o el e-mail son ejemplos de comunicación bidireccional,
es decir, opciones que tiene el usuario de conectar con la empresa y, a su vez, que tiene la empresa de
conectar con el usuario. Según la estrategia que se siga y el embudo de ventas que se emplee, es
posible usar uno o varios de estos canales.

Según un artículo de la página CONEKTA escrito por (Carolina Lizarazo, 2023) que habla sobre las pequeñas
y medianas empresas, también conocidas como PYMES, son aquellas que cuentan con un personal laboral no
mayor a 250 trabajadores en total, un volumen de negocios moderado y un menor acceso a recursos o
herramientas en comparación a las grandes empresas o franquicias.

Un artículo escrito por (Nancy Rodrigues, 2023) menciona acerca de las PYMES, ya que ella considera que
estas, son relevantes en todo el mundo porque significan el primer paso de un emprendedor, además de que
representan el sustento de millones de familias. De hecho, la ONU indica que en todo el mundo el 90% de las
empresas entran en esta categoría, alojando a más del 60 % de la fuerza laboral y las responsables de generar
el 50 % del PIB mundial, a diferencia de las grandes empresas, enfrentan retos para poder sobrevivir, ya que
están más expuestas a factores que las pueden hacer desaparecer. De hecho, en países como México el ciclo
de vida de una PYME es de alrededor de 7 a 8 años.

Las características que tiene una PYME son.
▪ Tamaño: Son organizaciones pequeñas en cuanto al número de trabajadores y dimensiones de su

infraestructura y operación.
▪ Recursos limitados: Cuenta con limitados recursos financieros, tecnológicos y humanos, sobre todo

si se compara con el financiamiento de las grandes empresas; por lo que muchas veces las PYMES
son más creativas para hallar la forma de competir en el mercado.

▪ Heterogeneidad: Se trata de empresas que muchas veces abarcan más de un giro o que no tienen tan
definidas sus actividades. Estas organizaciones suelen ser más dispersas y menos cohesionadas.

▪ Cultura organizacional: Las PYMES pueden tener una cultura organizacional más cercana a las
personas, aunque a veces menos establecida ni reglamentada.

▪ Independencia: Este tipo de empresas no están asociadas con otras empresas o grupos, por lo que
pueden mantener su autonomía, en contraposición con las grandes empresas.

▪ Flexibilidad: Las PYMES suelen ser más ágiles y flexibles en su organigrama, lo que a veces puede
provocar que no tengan procesos tan formales; más bien se van adaptando a las condiciones del
mercado y lo que piden los clientes.

▪ Familiar: Hay un gran número de PYMES que son propiedad de una sola familia o de un grupo
reducido de personas, lo que permite una gestión más personalizada, que es cercana a los
trabajadores y a los clientes.
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▪ Local: Estas empresas operan en una localidad limitada y no suelen expandir sus operaciones a otras
áreas, ciudades o países. 

METODOLOGÍA

Aspectos Generales

La investigación se realizó en el municipio de Texcoco, dentro del Estado de México en donde su población
en 2020 según el INEGI fue de 277,562 habitantes siendo el 48.6% hombres y el 51.4% mujeres.

Texcoco se encuentra situada geográficamente en la parte este del Estado de México y colinda al norte con los
municipios de Tepetlaoxtoc, Papalotla, Chiautla, Chiconcuac; al sur con Chimalhuacán, Chicoloapan e
Ixtapaluca; al oeste con Atenco y finalmente al este con los estados de Tlaxcala y Puebla.

Diseño metodológico

Este tipo de investigación permite recopilar información valiosa, con el objetivo de poder identificar la
situación actual que tienen las PYMES con el marketing digital, para que sirva como objeto de estudio es
importante que, una vez que se obtienen los resultados de la encuesta, estas puedan ser analizadas y
evaluadas.

Es por ello por lo que se realizó una encuesta de tipo cualitativa a ciertas cafeterías, con el objetivo de
identificar si estas PYMES utilizan marketing digital, para dar promoción a sus productos o servicios. Esta
herramienta nos ayuda a identificar de manera fácil y rápida, que tanto conocimiento tienen las PYMES, sobre
temas de marketing al igual que el cómo es que lo emplean dentro de sus negocios. Esta encuesta fue aplicada
a 5 cafeterías, ubicadas en el municipio de Texcoco.

El seguimiento que tuvo esta investigación fue la siguiente:
1. Diseñar una encuesta.
2. Análisis de la información.
3. Aplicar la encuesta.
4. Obtención de tablas y gráficos.
5. Resultados.

Población

Según el directorio estadístico nacional de unidades económicas, dentro del municipio de Texcoco se
encuentran alrededor de 233 cafeterías, de las cuales solo 5 se encuentran dentro de la localidad de Villa
Santiago Cuautlalpan, estas tienen un tamaño de establecimiento conformado dentro de un rango de 0 a 5
personas aproximadamente. Esta clasificación se encontró en el apartado de Servicios de preparación de otros
alimentos para consumo inmediato.

A continuación, se muestra una tabla en donde se muestra la estratificación de las micro, pequeñas y medianas
empresas según la secretaria de economía.
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Tabla 1. Estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Nota: Se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, de conformidad con los
siguientes criterios. Fuente: (secretaria de economía, 2009)

Es por ello por lo que se determinaron las siguientes 5 cafeterías, las cuales entran en la clasificación de
pequeñas y medianas empresas, siendo que estas solo cuentan con máximo de 10 trabajadores.

1. Fincas de mi Tierra: Esta cafetería les ofrece a los clientes variedad de productos y el servicio de
consumir ahí mismo los productos, además de ofrecer café, también ofrece alimentos, como pasteles
y gran variedad de postres.

2. Kepacrepa: Este establecimiento solo vende los productos ya que se encuentra dentro de una plaza,
por lo tanto, los productos solo son para llevar, aparte del café, también ofrece bebidas frías, postres
como crepas saladas y dulces de diferentes sabores.

3. Keopi Café: Esta cafetería se destaca por incluir una temática coreana y ofrecer un servicio donde
los clientes se sientan cómodos consumiendo en el lugar, ofrecen comida coreana, además de una
gran variedad de bebidas al igual que postres.

4. Golden Coffe: El establecimiento ofrece además de bebidas de café, alimentos como, ensaladas,
cuernitos, pasteles y variedad de postres, maneja ambos tipos de servicios, ya que puedes consumir
ahí mismo o tienes la opción de pedir a domicilio.

5. Huitzi Café: Esta cafetería es muy amplia, ya que ofrece a los clientes la experiencia de estar en una
biblioteca, ofreciendo una gran variedad de postres y bebidas.

Estas cafeterías demostraron diferenciarse una de la otra, en cuanto al tipo de servicio y productos que ofrecen
cada una de ellas.

RESULTADOS 

Una vez realizada la encuesta, se llevó a cabo el análisis de las respuestas de cada cafetería, esto con el
objetivo de identificar cuanto conocimiento tienen estas PYMES y saber porque no hacen uso del marketing
digital, cabe señalar que dentro de este análisis no se agregaran todas las gráficas, sino que solo se agregaran
las que tuvieron mayor impacto en esta investigación.
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Figura 1. Conocimiento de Marketing Digital.

Fuente: Elaboración propia con resultados obtenidos

Analizando la gráfica representada, se puede observar que un 80% tienen conocimiento acerca del término
marketing digital, por lo que se identifica que el problema no está en la falta de información acerca del tema,
ya que la mayoría conoce sobre los beneficios que ofrece esta herramienta, por lo tanto, se podría fomentar a
través de campañas el cómo implementar el marketing digital en sus negocios.

Figura 2. Uso de redes sociales.

Fuente: Elaboración propia con resultados obtenidos.

Como se puede observar en la gráfica, las redes sociales que utilizan comúnmente estas cafeterías para dar
promoción a sus productos y servicios son Instagram al igual que Facebook, pues normalmente estas redes
sociales son usadas por muchas personas alrededor de diferentes zonas del país, aunque se puede identificar
una deficiencia ya que los negocios desconocen el uso, además de los beneficios de otras redes que
aumentarían la difusión de sus productos como de sus servicios.

Figura 3. Marketing Digital en tu negocio.
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Fuente: Elaboración propia con resultados obtenidos.

En la gráfica se puede observar que un 60% considera que no es difícil implementar marketing digital en su
negocio, considerando que esta cifra es de los negocios que tienen un poco de conocimiento acerca del
término de marketing digital, pero el 40% que considera difícil implementarlo, esto se debe a que no conocen
los beneficios que puede traer el marketing dentro de la publicidad de sus productos e inclusive sus servicios,
pues el miedo o la incertidumbre de no saber los resultados que pueden provocar el uso de esta herramienta,
hace que muchos negocios no decidan arriesgarse y quedarse con los métodos tradicionales que ya conocen.

Figura 4. Crecimiento de las PYMES.

Fuente: Elaboración propia con resultados obtenidos.

Como se puede observar en la gráfica, un 60% considera muy positivo el marketing digital como herramienta
para el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, esto se debe a que las cafeterías que hacen uso de
redes sociales para dar a conocer sus productos se dan cuenta que, a través de esta herramienta generan más
visitas en sus redes por lo tanto identifican que también hay un crecimiento en las ventas, a diferencia de que
no hicieran uso de estas redes.

En comparación al otro 20% lo considera positivo y el otro 20% neutral, esto se debe a varios aspectos, la
falta de recursos económicos así como el tiempo, pues muchos de estos negocios consideran difícil el invertir
en este tipo de herramientas, por el miedo a fracasar sobre todo el haber gastado sin obtener ningún beneficio,
pero pasa todo lo contrario ya que si alguno de los competidores, implementa alguna herramienta de
marketing digital existe una probabilidad de que la competencia tenga mayores ventas y mejores resultados,
pues aprovecharía mejor que los demás negocios que no aplican los beneficios de esta herramienta.

CONCLUSIONES

Una vez realizada la investigación sobre el impacto que genera el marketing digital en el crecimiento de las
PYMES principalmente a las cafeterías, un sector con una gran ventaja competitiva, por lo que gracias a los
resultados obtenidos por el instrumento de investigación aplicada, se logró identificar que hay una deficiencia
en la falta de difusión sobre como implementar esta herramienta en este tipo de negocios y a su vez alentar a
que salgan de lo tradicional, ya que ese es uno de los principales factores que afectan el uso de estas nuevas
herramientas.

Para que estas cafeterías aumenten sus ventas y obtengan mayor reconocimiento dentro del mercado local, es
importante que implementen algunas herramientas que proporciona el marketing digital, como lo es la
publicidad digital ya que, es una herramienta que aparte de incluir publicidad en redes sociales al igual que en
páginas web, también se implementa el uso de PPC (pago por clic), esta es una buena estrategia para dar a
conocer tu negocio a clientes nuevos, pues esta herramienta consiste en que pagas cuando una persona hace
clic en tu anuncio y está ligado con Google Ads, la cual se encarga en posicionar tu negocio como de las
primeras más buscadas en Google, haciendo que los clientes tengan un acceso rápido a lo que ofreces como
negocio. Este software favorece a las PYMES, pues es una gran ventaja competitiva ya que su propósito es
fidelizar a los clientes, esta herramienta es conocida como CRM (Customer Relationship Management),
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permite al negocio identificar el ciclo de compra que tiene cada cliente con base a los datos que proporciona
el mismo, en relación con sus gustos y preferencias, logrando que se sientan satisfechos con el servicio que se
les está brindando. Una estrategia que pueden implementar las cafeterías es tener un buen diseño en su sitio
web o página web, a través de una buena imagen podemos motivar a los clientes para que conozcan más
acerca de los productos así mismo de los servicios que se ofrecen.

El marketing digital es una forma de enfocarnos en la publicidad del negocio, logrando fidelizar a los clientes,
además de que le permite a tu negocio generar más ventas, así como diferenciarse de la competencia, ya que
estas creando un espacio moderno y profesional para los clientes con herramientas que permitan crear
vínculos con los clientes, permitiendo a las PYMES una gran oportunidad de crecimiento haciendo buen uso
de las nuevas tecnologías y herramientas digitales.
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RESUMEN  

El objetivo de esta investigación es crear estrategias para posicionar al restaurante de mariscos en el mercado local
como un destino gastronómico de preferencia, destacando entre la competencia gracias a sus propuestas
gastronómicas y a sus instalaciones acogedoras, atrayendo a un público diverso. Durante seis meses se analizó y se
llevó a cabo la evaluación de un análisis situacional, implementación de estrategias, conocer aspectos internos y
externos de la organización, generación de una ventaja competitiva, creación de análisis; analizando los sistemas
internos y externos de la misma.

INTRODUCCIÓN 

Un Plan Estratégico busca ser competitivo dentro de cualquier área del mercado, además de que sirve como guía para
una organización enfocada en cumplir las metas establecidas dentro de cierto nicho de mercado con
el que se quiere establecer. El plan estratégico no solo facilita una introducción exitosa al mercado local, sino
que también establece una base sólida para el crecimiento continuo y la prosperidad del restaurante. La clave para
que este plan alcance exitosamente los resultados deseados está en la planificación cuidadosa, una buena ejecución y
la capacidad de adaptarse a los cambios del mercado.

Los efectos positivos de un plan estratégico bien ejecutado incluyen un incremento significativo en la visibilidad del
restaurante, atracción, preferencia y fidelización de clientes, creación de una marca sólida y un fuerte retorno de la
inversión.

TEORÍA 

Planeación estratégica
Según Chiavenato (1995), la planeación estratégica “se refiere a la manera como una empresa intenta aplicar una
determinada estrategia para alcanzar los objetivos propuestos. Es generalmente una
planeación global y a largo plazo”.

De acuerdo con Münch (2011), la planeación estratégica define los lineamientos generale de la
planeación de la empresa; la realizan los altos directivos para establecer los planes generales; generalmente
es a mediano y a largo plazo, y abarca a toda la empresa. Su propósito consiste en determinar el rumbo
de la organización, así como la obtención, el uso y la disposición de los medios necesarios para alcanzar la
misión y la visión de la organización.

En resumen, la planeación estratégica es un proceso en donde la organización define sus objetivos y desarrolla
estrategias para lograrlos, así como crear y ejecutar planes de acción para medir el desempeño y realizar ajustes
necesarios basados en los resultados obtenidos.

METODOLOGÍA

Aspectos generales
La investigación se desarrolló en una empresa restaurantera de mariscos en la ciudad de Tuxpan, ver, es un
establecimiento ubicado en la bella ciudad y puerto de Tuxpan, Veracruz, en el cual su fuente de ingreso es la
gastronomía local, en la cual se hacen presentes los mariscos y una extensa variedad de alimentos provenientes del
mar, este establecimiento también cuenta con un hotel con vista al mar, música en vivo y muchas comodidades que
hacen la estancia de cada visitante más amena.

416



Diseño metodológico
La investigación que se presenta es cualitativa no experimental, con un diseño de tipo descriptivo y muestreo por
cuotas.
Se realizó un estudio de campo, mediate la aplicación de una encuesta a 28 personas consideradas público en general
y una entrevista al dueño del restaurante.
La encuesta está constituida en su mayoría por preguntas cerradas con respuestas de opción múltiple.

RESULTADOS 

Figura 1

La regularidad con la que se visita el restaurante, el 46.4% muestra que de vez en cuando, el 25% demuestra que lo
hace semanalmente, el 10.7% diaria y mensualmente mientras que el 7.1% de los encuestados muestra que nunca han
ido.

Figura 2

En esta gráfica sobre la opinión relación-calidad se observa que un 37% de los encuestados dice que es buena un
33.3% dice que es excelente, mientras que el 29.6% de los encuestados dice que es aceptable.

Figura 3

En esta figura se demuestra la importancia de la ubicación del restaurante, el 42.9% indican que es importante,
mientras que el otro 35.7% muestra que es muy importante, no obstante, el 17.9 % se mantuvo neutral.
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CONCLUSIONES

De acuerdo con los resultados obtenidos, se concluye que es de suma importancia que el restaurante se dé a conocer
no solo de manera presencial sino también de manera virtual para seguir atrayendo clientes, ser reconocidos a nivel
estatal y nacional, así como seguir creciendo de manera continua. Por lo que se propone aplicar herramientas de la
administración estratégica para identificar factores que afecten el desempeño de la organización para lograr con éxito
sus metas y objetivos creando campañas en redes sociales, distribuir cupones de descuento y folletos informativos
para atraer a nuevos clientes, organizar eventos especiales, así como ofrecer incentivos para que los clientes
compartan su experiencia en redes.
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RESUMEN  

La innovación es uno de los mas importantes factores para que una empresa se mantenga competitiva en el mercado, 

debido a que emana de los integrantes de la misma, es difícil de imitar, debido a que, la economía de los países depende 

en gran medida de las empresas que lo integran, el desarrollo de la innovación se ha convertido en uno de los ejes 

centrales de las políticas públicas, por lo que cada país se esfuerza en generar el desarrollo de la innovación, muchos 

de ellos con éxitos y otros no tanto. 

El presente trabajo tiene la finalidad de analizar la relación que existe entre el nivel de innovación y el de pobreza de 

los países más y menos desarrollados, para determinar si la innovación es sinónimo de desarrollo. 

La metodología utilizada fue la de análisis de contenido, donde se pudo constatar que los países más desarrollados 

cuentan con mas nivel de innovación que los países en vías de desarrollo, es decir, entre más pobre sea un país, menos 

enfocado se encuentra hacia el desarrollo de la innovación. 

 
INTRODUCCIÓN 

La situación económica actual ha llevado a las organizaciones a operar en un entorno en constante cambio, donde 

resulta cada vez más complicado mantener ventajas competitivas. Esto ha generado un mercado complejo y de difícil 

predicción. 

Por esta razón, es crucial que las empresas consideren opciones que aseguren su supervivencia y éxito en el mercado 

(Shahnaei & Sang, 2015). Esto implica identificar, actualizar y combinar recursos y capacidades que les permitan 

diferenciarse de la competencia y alcanzar una ventaja competitiva sostenible, integrando la innovación en su estrategia 

para enfrentar ese entorno inestable (Riivari, et al., 2012; Anderson, et al., 2012). 

La dinámica de las economías y, por ende, la de los mercados como espacios para el crecimiento y desarrollo de 

ventajas competitivas sostenibles, requiere una perspectiva distinta en el ámbito empresarial. En este contexto, deben 

primar conceptos como la innovación, la capacidad de adaptación y respuesta, entre otros. Todos estos elementos se 

fundamentan en un enfoque sistémico y estratégico que busca, en última instancia, afrontar las demandas cambiantes 

del entorno.  

Para alcanzar una competitividad sostenible y al mismo tiempo mejorar su economía y tecnología, es fundamental que 

las empresas se orienten hacia el desarrollo de la innovación (OCDE, 2012). Aunque este concepto suele asociarse 

más con productos tecnológicos e industriales, también es esencial que se relacione con cambios estructurales que 

integren procesos y cadenas de valor.  

Por esta razón, no se debe subestimar el impulso y esfuerzo que cada país dedica a la ciencia, la tecnología y la 

innovación al incorporarlas en sus políticas públicas para el desarrollo y crecimiento económico, impulsado por las 

empresas que operan en su territorio. Estas empresas poseen características únicas derivadas de su cultura, lo que 

provoca que los resultados varíen entre naciones. Así, es fundamental crear las condiciones adecuadas que incentiven 

a las empresas a desarrollar innovaciones, beneficiando también a sus miembros. Al aumentar su productividad 

mediante maquinaria y productos innovadores, podrán acceder a mercados internacionales, tal como lo hacen países 

como Alemania, Corea del Sur y Japón, entre otros. 
 

TEORIA 

INNOVACIÓN 

El concepto de innovación ha sido objeto de diversas definiciones, perspectivas y aportes teóricos, dado que es un 

constructo dinámico que ha cambiado con el tiempo. Para definirlo, es necesario examinarlo desde las diferentes 

visiones de varios autores.  

Etimológicamente, el término innovar proviene del latín "innovare" (innovatĭo - ōnis), que se refiere a la creación o 

modificación de un producto y su introducción en el mercado (Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 

2024). En el lenguaje cotidiano, innovar implica la introducción de un cambio que conlleva novedades (Camisón & 

Monfort, 2012; Jiménez & Sanz, 2012).  
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En la obra “La riqueza de las naciones” (1776) de Adam Smith, se insinúa el concepto de innovación al abordar la idea 

de que la división del trabajo incrementa las capacidades productivas. Gracias a la mecanización de tareas repetitivas, 

los empleados buscarán nuevas formas de realizarlas, creando herramientas innovadoras y máquinas específicas para 

ello. Esto sugiere que su invención puede tener un impacto similar al de una empresa monopolista, aludiendo así al 

concepto de innovación sin mencionarlo explícitamente. 

Para los propósitos de este trabajo, se considerará la innovación como la novedad en el cambio y desarrollo que surge 

a partir de una idea para implementar un nuevo producto, proceso o servicio. Esta novedad es adoptada por la sociedad 

como algo diferente y genera en la empresa una mejora continua para mantener una ventaja competitiva en su segmento 

de mercado (Pineda et al., 2022). 

 

CREATIVIDAD 

La creatividad es un término que puede ser abordado científicamente, a pesar de las dificultades teórico- metodológicas 

que persisten en torno a ella. La bibliografía demuestra que aunque el concepto puede estar disperso en sus límites, 

existe un núcleo conceptual a partir del cual se pueden establecer regularidades. 

Según el diccionario de la lengua Española (2024), creatividad es la facultad de crear. 

En el contexto específico de PISA (2022), el pensamiento creativo es una habilidad para generar nuevas ideas, enfoques 

y soluciones originales y no convencionales. Esta capacidad hace posible mirar las cosas desde diferentes perspectivas, 

desafiar supuestos preexistentes y utilizar la imaginación para resolver problemas. 

Para efectos de la presente investigación, tomaremos a la creatividad como la capacidad de generar ideas nuevas y 

originales, de pensamiento poco convencional y de encontrar soluciones innovadoras a problemas. Es un proceso que 

va más allá de simplemente crear; implica también la combinación de conocimientos, experiencias y emociones para 

producir algo único, por lo que se puede manifestar en diferentes ámbitos, como el arte, la ciencia, la música, la 

escritura y hasta en la resolución de problemas cotidianos. 

Por lo anterior descrito, es de suma importancia su desarrollo en las empresas de los diferentes países, ya que así es 

posible crear una ventaja competitiva sostenible, difícil de superar por la competencia, debido a que, la innovación que 

se desarrolla proviene de los integrantes y cada persona tiene una perspectiva única de hacer las cosas y de solucionar 

problemas, todo ello emanado de su cultura, experiencias y conocimientos previos que forman parte de su personalidad. 

 

METODOLOGÍA 

En el presente trabajo, se empleó la consulta, la revisión y el análisis de textos científicos relacionados con el tema en 

cuestión. Se optó por consultar revistas indexadas de impacto científico, para de esta forma garantizar el rigor de los 

resultados aquí sintetizados. Así mismo se obtuvieron datos de organismos internacionales, tales como WIPO y el 

Banco Mundial. Las bibliografías consultadas son heterogéneas, van desde análisis teórico de los diferentes conceptos 

que aquí se abordan, hasta el análisis de los datos como el nivel de pobreza de los países y el índice mundial de 

innovación 2024. Se optó por priorizar literatura que asume posiciones científicas, aunque se tuvieron en cuenta otras 

para el enriquecimiento del análisis. 

 

RESULTADOS 

Cada nación presenta un nivel distinto de esfuerzo y motivación en el desarrollo de ciencia, tecnología e innovación, 

así como en la integración de estos elementos en sus políticas públicas para fomentar el crecimiento económico 

impulsado por las empresas que operan en su territorio. Estas empresas poseen características únicas derivadas de su 

cultura, lo que genera variaciones en los resultados de desarrollo económico entre diferentes países. Por ello, es 

fundamental crear condiciones propicias que motiven a las empresas a innovar, beneficiando también a sus integrantes; 

al incrementar su productividad mediante maquinaria y productos innovadores, podrán acceder a mercados 

internacionales. 

Es interesante entonces indagar sobre cuáles son los factores que hacen que un país o una empresa sea más o menos 

innovador. Esto se puede observar en el Índice Mundial de Innovación (2024), cuyos resultados son publicados 

anualmente y analizados en colaboración con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la 

Universidad Cornell, el Institut Européen d'Administration des Affaires (INSEAD) y otros socios especializados como 

la Confederation of Indian Industry y PriceWaterhouse Coopers’s Strategy (PwC's Strategy), quienes señalan una 

notable diferencia en la capacidad innovadora entre países desarrollados y aquellos en vías de desarrollo. Además, se 

evidencia un bajo nivel de desarrollo en actividades tecnológicas e investigativas tanto a nivel estatal como empresarial. 

La información anterior nos permite identificar a los países más innovadores del mundo. En el top diez se encuentran 

Suiza, Suecia, Estados Unidos, Reino Unido, Singapur, Finlandia, Países Bajos, Alemania, Dinamarca y República de 

Corea, considerados del "primer mundo". En contraste, los países "en vías de desarrollo" ocupan las posiciones más 

bajas en esta lista; cuanto más pobres son, más lejos están de liderarla. Entre ellos se encuentran Guatemala con un 
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55.1% de pobreza, Camerún 45.4%, Burkina Faso 40%, Etiopía 43.9%, Mozambique 64%, Mauritania 56.9%, Guinea 

70%, Malí 44.6%, Burundi 87%, Níger 48.9% y Angola 54% (Banco Mundial, 2024) 

En este contexto, se puede mencionar a Schumpeter (1978), quien subrayó la relevancia de orientar a las organizaciones 

hacia la innovación. Afirmó que un país que carece de organizaciones innovadoras no puede avanzar y está destinado 

a experimentar un rezago tecnológico, económico y a enfrentar la pobreza. 

Por otro lado, América latina, es una región donde la pobreza es una problemática que atraviesa las fronteras 

nacionales. Según los últimos datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en octubre 

de 2023, señaló que en esta región, el 29% de personas se encuentran en pobreza y aproximadamente un 11,2% en 

pobreza extrema, lo cual sigue siendo un desafío significativo, exacerbado por factores como los efectos post pandemia 

y la desigualdad estructural, por lo que se instaba a los países a implementar políticas inclusivas para abordar estas 

problemáticas y fomentar el desarrollo sostenible a través de la innovación. 

Existen diferentes niveles de innovación, dependiendo de la situación económica de cada país, por lo que resulta 

interesante realizar un análisis entre el nivel de pobreza de cada uno de los países de América Latina y la posición que 

ocupan en el ranking mundial de innovación 2024.  

En la tabla 1, podemos observar que cuanto mayor sea el índice de pobreza de un país, menor será el índice que tendrá 

como país innovador. Los países con los grados más altos en pobreza no figuran en este ranking. En términos generales, 

los países latinoamericanos tienen en promedio 29% de pobreza y el 11.2% en pobreza extrema, es decir, entre tres y 

cuatro de cada diez habitantes no alcanzan los ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas (CEPAL, 2023).  

Al analizar el estudio comparativo internacional, encontramos a México en la posición 58 de 132 países que integran 

este Rankin. Siendo que en el año 2022 estaba en el lugar 55, podemos observar un decremento. Encontrándose en una 

posición muy baja en relación con las estrategias que se han implementado para mejorar este resultado, el cual está 

vinculado con la competitividad nacional y su desarrollo económico. Sin embargo, aún se tiene el 35% de índice de 

pobreza.  

           Tabla 1  

           Relación entre el nivel de pobreza e innovación en los países de América Latina 

 

País 
Nivel de pobreza 

(%) 

Lugar en el ranking de 

innovación 

Venezuela 82 NF 

Haití 80 NF 

Surinam 80 NF 

Honduras  51.3 116 

Guatemala  56 122 

Puerto Rico 36.3 NF 

Nicaragua 51 115 

República Dominicana 42.2 94 

Bolivia 38.6 97 

México 35 58 

Guyana 48 NF 

Colombia 34.2 66 

Brasil  27.5 49 

El Salvador 34 95 

Argentina 50.5 73 

Cuba 89 NF 

Ecuador 26 104 

Paraguay 22.7 98 

Perú 29 76 

Costa Rica 19.9 74 

Panamá 20.2 84 

Jamaica  20.5 78 

Chile 6.5 52 

Uruguay 10 63 

 Nota: Elaboración propia con Base en los Datos de la Global Innovation Index, WIPO, 

2024. NF= No figura en el ranking. 
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La innovación se ha vuelto cada vez más crucial en los procesos de crecimiento económico y en la forma de afrontar 

la crisis económica actual, que aún resiente los efectos post-pandemia del COVID-19, los cuales han impactado 

significativamente los mecanismos que impulsan el desarrollo económico y el bienestar social. Esta crisis se ha 

intensificado debido a la invasión militar de Rusia en Ucrania, lo que ha repercutido en diversos sectores de la economía 

global. Los precios de la energía han aumentado, hay inestabilidad en los mercados financieros y las exportaciones de 

productos agrícolas comienzan a verse afectadas (Royal Institute, 2022). 

Sin innovación en los procesos que mejoren la productividad de las empresas, adecuándose a las capacidades y 

necesidades de cada país, no se puede lograr crecimiento. Por esta razón, la innovación se ha transformado en un 

elemento esencial en las políticas públicas de los estados y, por ende, es un requisito fundamental para pequeñas, 

medianas y grandes empresas. 

En México, según la ENAPROCE (Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas 

y Medianas Empresas, 2024), hay un total de 45.5 millones de empresas, donde el 94.4% son microempresas, el 4.7% 

pequeñas, el 0.5% medianas y el 0.4% grandes. Sin embargo, según la consultora BIG especializada en innovación y 

marketing, hasta finales de 2024 solo el 5% ha implementado algún tipo de innovación, predominantemente 

incremental y muy escasa en términos disruptivos. Esta situación refleja una débil cultura para fomentar la innovación. 

Las empresas mexicanas tienen la responsabilidad de contribuir al crecimiento económico del país a través de la 

creación de empleos, capacitación del capital humano, innovación tecnológica y compromiso con el medio ambiente. 

El 37% del desarrollo económico de México depende de Petróleos Mexicanos (PEMEX), su mayor empresa 

paraestatal, fundada en 1938 como una entidad única e integrada verticalmente desde la exploración hasta la 

comercialización y refinación de hidrocarburos. 

Desde 1994, con la “Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios”, se establecieron cuatro 

organismos descentralizados con personalidad jurídica y patrimonio propio, destinados a dividir las operaciones 

empresariales en procesos susceptibles a ser desarrollados mediante outsourcing. Desde entonces, en los estados 

productores de petróleo como Veracruz, Tabasco y Campeche han proliferado numerosas empresas cuyo objetivo es 

convertirse en proveedoras de servicios para PEMEX. Para lograr lo anterior, estas empresas deben cumplir con ciertas 

normas y certificaciones, dependiendo del tipo de servicio que proporcionen, básicamente son:  

● Sistema de Gestión de la Calidad (ISO: 9001: 2008). 

● Sistema de Gestión de Calidad para el Petróleo y el Gas (ISO/TS 29001) 

● Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (NMX-SAST-001). 

● Sistema de Gestión Ambiental (NMX-SAA-14001/ISO 14001). 

● Análisis y Evaluación de Riesgo en los Procesos (ISO 31000: 2009).  

● Sistema de Gestión Antisoborno (ISO: 37001) 

A pesar de contar con estas certificaciones, las empresas no son lo suficientemente competitivas en comparación con 

las de otras regiones y países, ya que no las convierten en más innovadoras. En 2013, el presidente de México 

implementó una reforma energética destinada a aumentar la producción y reservas petroleras del país, manteniendo la 

propiedad nacional sobre los hidrocarburos. Desde entonces, se ha permitido la entrada de grandes empresas 

transnacionales que compiten con las locales. Por ello, es esencial que estas empresas desarrollen estrategias 

innovadoras que les ayuden a ser competitivas y a operar eficientemente en el nuevo mercado creado. 

Debido a razones como la mencionada, es crucial incentivar a las empresas hacia un desarrollo constante de la 

innovación. En este contexto, muchos investigadores han estudiado los factores que fomentan la innovación dentro de 

las organizaciones, coincidiendo en que la capacidad dinámica, el liderazgo (Alamsyah & Yerki, 2015) y la Cultura 

Organizacional (Naranjo et al., 2012) son determinantes.  

Por tanto, muchos estudios destacan el papel de la Cultura Organizacional que se genera al interior de las empresas 

como uno de los principales elementos que facilitan la capacidad de innovar. Esta cultura se compone de dos aspectos: 

uno generado por los directivos mediante normas y reglas de conducta, y otro creado por los empleados a través de sus 

diversas culturas y comportamientos, los cuales pueden tener un impacto positivo o negativo al integrarse (Naranjo & 

Calderón; 2015). Así, si se orienta la Cultura Organizacional hacia la innovación, las empresas pueden lograr el éxito 

(Souto, 2015) y superar a su competencia al aprovechar primero oportunidades generadas por los constantes cambios 

en el mercado (Denison & Mishra, 1995). 

 

CONCLUSIONES 

La innovación es cada vez más importante en los procesos de crecimiento económico de este y de cualquier país, por 

lo que orientar a las empresas hacia ella, ayuda a enfrentar la crisis económica que se vive en la actualidad derivada de 

los efectos Post Pandemia del COVID-19, la globalización entre otros. 

Así mismo, se sabe que el crecimiento económico mundial se desacelerará de 3,5% en 2022 a 3% este año y 2,9% el 

próximo, una revisión a la baja de 0,1 puntos porcentuales para 2024 con respecto a julio. Estas cifras están muy por 
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debajo del promedio histórico (WEO, 2023), por lo que es imperativo para las empresas a nivel mundial, mantenerse 

competitivas en el mercado a través del desarrollo de innovación continua, lo cual se puede lograr a través de la cultura 

organizacional. 

El desarrollo de la innovación es de suma importancia en los países altamente desarrollados, entre más nivel de pobreza 

presente un país, menos enfoque se tiene hacia la innovación. 
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RESUMEN

Hablando de globalización y las transformaciones económicas recientes que en México se han suscitado, las
MYPIMES se enfrentan crecientemente a desafíos para mantener su competitividad en el mercado, y tener una
rentabilidad en el mismo, pues es de conocimiento general que la economía es muy dinámica ya que incluye factores
como la falta de acceso al financiamiento, la incertidumbre económica, inflación, tipo de moneda, impuestos y
regulaciones, costos y cadenas de producción entre un diversidad más lo que dificulta su existencia en el mercado ya
que su nivel de sostenibilidad no es el mismo que él empresas ya industrializadas.

Es entonces que nos ubicamos en el entorno de Salvatierra primera ciudad de Guanajuato, catalogado como
pueblo mágico por su riqueza cultural y la colonización que en ella tiene pues ha sido fundada en 1964, contando
aproximadamente según el INEGI (2020) con 94,126 habitantes en conjunto con sus localidades. Aunque según
Lanuza (2021) la economía es dependiente del sector agropecuario y la potencialización del sector turístico, por
tanto, del giro restaurantero donde hemos de centrar nuestro estudio pues en el lugar tal cual dice Pueblos Mágicos
(2024) se encuentran aproximadamente 20 restaurantes ya sea con entorno familiar O juvenil.

Después del contexto, hemos de realizar un estudio general que nos lleve al aprovechamiento de este giro,
puesto que los costos de transporte representan un costo bastante significativo para las pequeñas-medianas empresas
del lugar, al igual que los costos de almacenamiento ya que los tiempos de entrega presumen ser un tanto excedidos
por lo que no se puede reaccionar de manera rápida ante la demanda con ello la cadena de suministro para el lugar se
encuentra con cierta inestabilidad y desaprovechamiento lo que arroja un des fortalecimiento de la economía local.
Pues según menciona Romero (2023), el Ejecutivo Federal ha expedido un decreto por el que se otorgan estímulos
fiscales a sectores clave de la industria recayendo también en la alimentación humana lo que se resume una mejor
maximización de los incentivos fiscales y financieros ofertados por el gobierno para promover el desarrollo
económico.

Lo realmente importante gira entorno a aprovechar el nearshoring, que concibe a la idea de la reubicación de todos
aquellos procesos productivos lo más cerca de los lugares de consumo o bien de sus clientes, esto como una
estrategia potencialmente beneficiosa para mejorar tiempos de entrega, optimizar costos y fortalecer las cadenas de
suministro.

INTRODUCCIÓN

En el mundo competitivo del mercado las empresas se enfrentan a desafíos complejos para sobrevivir en él,
forzándose a mantener una rentabilidad óptima para no desvanecer su idea de negocio en el intento, y llevando a
cabo estrategias eficaces para enfrentar las innovaciones que día con día se presentan pues la economía cada vez es
más dinámica.

Centrándonos en el concepto nearshoring aparece como una estrategia de desarrollo económico derivada de la
necesidad de garantizar suministros en nuevos destinos con ello reubicando cadenas de suministro y proveedores,
pues según Fernández (2023) se denomina como una idea geopolítica producto de una rivalidad entre potencias
mundiales, que se apremiara por la reducción de costos pues pasa de logísticamente transportar productos desde el
continente asiático a países de américa latina a reducir distancias al encontrarnos con el proveedor y el cliente en el
mismo continente.

Por tanto, el termino llega a México debido a que su ubicación geográfica le brindaría la oportunidad de fungir como
intermediario, pues según Forbes (2023) traería consigo grandes inyecciones de inversiones a estados de la república
pues con ello empresas se verían atraídas a producir desde los mismos y haciendo uso de las nuevas rutas marítimas
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para reducir costos, con todo esto se incrementaría el crecimiento económico anual teniendo una moneda nacional
más fuerte.

En resumen, el nearshoring ha sido solo aplicado en ubicaciones industrializadas con empresas grandes, pero no se
ha hablado de las micro pequeñas empresas que si bien son una parte fundamental en la economía es por este hecho
que la investigación se centra en este tipo de empresas, puesto que son quienes enfrentan numerosos desafíos, desde
limitaciones financieras hasta la competencia con grandes corporaciones. Requiriendo más de los beneficios que el
nearshoring ofrece que menciona Expansión (2024) como lo son menores costos de transporte, tiempos de entrega
reducidos, y una mejor comunicación y coordinación con proveedores y clientes, sin tomar en cuenta el
fortalecimiento económico regional que se desarrollaría debido a que se habla de Salvatierra como ubicación, una de
las ciudades del estado de Guanajuato con poca industrialización pues en ella no se encuentran sustentadas empresas
de gran impacto económico, más que las MYPIMES que en su mayoría son restaurantes, por encontrarse como un
atractivo turístico, y que constantemente enfrentan barreras significativas para competir en el mercado global y
expandirse.

Es por ello por lo que la investigación se enfoca en analizar la viabilidad del nearshoring en las MIPYMES del giro
restaurantero en Salvatierra explorando con esto los beneficios y desafíos que acarreara, pues el propósito de este
estudio es proporcionar un análisis exhaustivo que permita a las empresas locales tomar decisiones informadas sobre
la adopción de esta estrategia. La investigación abordará varios aspectos clave como lo pueden ser costos asociados
al nearshoring, beneficios operativos y logísticos, las barreras y desafíos específicos que enfrentan las MIPYMES de
Salvatierra, y las condiciones necesarias para implementar exitosamente el nearshoring a los restaurantes.

Para la realización optima de este estudio se llevará a cabo una metodología cuantitativa que nos permita recopilar
datos a través de encuestas con propietarios y gerentes de MIPYMES para mayor exactitud, sin desestimar el análisis
de los casos de estudio de otras regiones y sectores que han implementado estrategias de nearshoring exitosas para
complementar la información presentando así mejores prácticas, puntos de mejora y con ello resultados.

Por lo anterior el presente trabajo de investigación tiene como finalidad explorar una estrategia potencialmente
transformadora para las MIPYMES de Salvatierra. A través de un análisis detallado y una evaluación rigurosa
esperando proporcionar una base sólida para la toma de decisiones empresariales y contribuir al desarrollo
económico y social de la región.

TEORÍA

Tal como menciona Ruiz (2023), uno de los puntos más relevantes dentro del nearshoring es reducir las
distancias para salvaguardar la cadena de valor que ha sufrido afectaciones por los costos logísticos ya que al hablar
de México a través de carretera o ferrocarril las travesías pueden durar pocos días, comparadas con las que
experimentan actualmente los embarques provenientes de Asia por tanto se puede hablar con positivismo ya que se
prevé reducir los costos de transporte puesto que las cadenas de suministro se acortan al mover la producción más
cerca del mercado objetivo y con ello reducir los tiempos de entrega para tener ingredientes frescos, precederos
mejorando así la calidad de los insumos y servicios, generando también nuevas oportunidades de empleo en la
comunidad local. Ya que como menciona Villaverde (2023), en beneficio de los estados, se tiene como producto la
creación de empleos remunerados ya que las nuevas empresas tendrían que considerar en sus presupuestos, entre
otros aspectos, la carga social de los sueldos y salarios de cada una de las remuneraciones que reciban los
trabajadores para ofrecerles empleos estables que se verán reflejados tanto en el sector restaurantero como en la
cadena de suministro asociada, de la misma forma se podría suscitar el desarrollo de proveedores locales; Ya que
según Deustua (2022), al colaborar estrechamente con las empresas, los proveedores pueden obtener insights
valiosos que pueden abrir puertas a nuevas oportunidades de mercado y expansión de cartera de clientes reduciendo
la dependencia de insumos importados obteniendo con esto mayor control en la calidad por la supervisión que ofrece
la proximidad geográfica ya que al trabajar más estrechamente con los proveedores los restaurantes pueden
implementar controles en la calidad y frescura de la materia prima, con ello ofreciendo innovaciones en el menú para
los residentes y turistas ya que se ha de convertir en un atractivo turístico para atraer a aquellos interesados en la
gastronomía regional, mejorando con ello la experiencia al cliente.
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Aunque no se pueden pasar por desapercibido los riesgos financieros, ya que las inversiones iniciales
pueden representar un alto costo para las MIPYMES. Pues según Avila (2024), estas empresas generan el 72% del
empleo (PIB) y el 52% del producto interno bruto (PIB) por ello se ven forzados a trabajar demasiado, realizar
inversiones en tecnología, capacitación, apegarse a criterios de certificaciones ISO entre otras cuestiones; ya que el
cambio hacia el nearshoring requiere de montos monetarios elevados en cuanto a infraestructura pues representa un
desafío significativo. Ya que como menciona Villaverde (2023), la infraestructura necesaria, se traduce en oferta de
parques industriales, carreteras, plantas hidráulicas para mejorar el suministro y gestión del agua, punto que podemos
rescatar con la posesión del rio Lerma, de la misma forma infraestructura eléctrica, que al presentarse como un
pueblo mágico no potencializado lo anterior puede resultar limitativo hablando también en términos de capacitación,
y establecimiento de las nuevas relaciones, aunado a la adaptación de los nuevos proveedores y los sistemas
logísticos, la posible limitación de producción, la presión en los recursos regionales esto -afectando a los sectores de
la comunidad e involucrando la dinámica socio-económica ya que al ingresar nuevas empresas, proveedores e ideas
pueden desplazar la idea de los negocios tradicionales.

Tomando en cuenta lo anterior es lo que sitúa nuestro problema de investigación analizar qué tan viable es el
nearshoring para las MIPYMES en un pueblo mágico, que tanto puede potencializarse o cuales pueden ser sus
limitativas.

La investigación se basa en analizar la viabilidad del nearshoring en el giro restaurantero de Salvatierra.

El nearshoring es una nueva oportunidad al éxito de las organizaciones por lo que la reubicación geográfica
significa a nivel económico, es entonces que resulta crucial comprender que tanto pueden beneficiarse las
pequeñas/medianas empresas con esta nueva estrategia y siendo condicionada además por el entorno en el que se
ubican, pues a decir verdad podría resultar totalmente beneficioso o ser una perdida en absoluto, por lo que se decide
que sea solo un análisis. Puesto que Irais (2024), nos muestra como posibles desafíos la articulación de las cadenas
de valor, infraestructura eléctrica, inseguridad, talento humano desarrollado, contaminación y movilidad, entre otras
cuestiones que habrá que estudiar para poder implementar una estrategia de esta magnitud.

Debido a que según Fernández (2023), el nearshoring ofrece una ventaja competitiva en el mercado al
reducir costos de transporte, mejorar la eficiencia logística, disminuir los costos de envió y tiempos de tránsito pues
de pasar a recibir los insumos en lapsos de hasta tres semanas podrían recorrerse a solo días, lo que evita
directamente costos de almacenamiento altos o posibles cambios en la demanda, colaboración directa con
proveedores e inclusive clientes, y hacer más dinámico el mercado.

La investigación es realizada dado que las MIPYMES constituyen una parte significativa de la economía
local en Salvatierra, ya que en este sitio no son ubicadas empresas de gran capital debido a la catalogación que tiene
como pueblo mágico. Ya que según SECTUR (2020) bajo ningún motivo podrán modificar, alterar, o realizar ningún
tipo de cambio o adecuación al diseño de la estructura interna del lugar por tanto todos estos restaurantes se adaptan
a el diseño exterior que encaje con la ciudad, siendo evidente que son estas micro empresas quienes sacan a flote la
economía y el atractivo turístico por ende es importante evaluar la viabilidad del nearshoring ya que puede
proporcionar una ruta valiosa para impulsar el crecimiento económico regional, incrementar la competitividad y
generar empleo lo que sería una nueva oportunidad para los recién egresados de las universidades que en la región se
encuentran puesto que en su mayoría tienen que salir a otras ciudades a buscar empleos, evitando esto con el
requerimiento de las cadenas de suministro y los restaurantes de personal cualificado. Además, esta investigación
permitirá identificar los desafíos específicos que enfrentan las MIPYMES en la implementación del nearshoring, y
claramente hacer una inspección de los puntos de mejora.

Sin duda se ve como un análisis muy sustancioso ya que resulta gratuito al solo dedicar recursos no
monetarios para un estudio exhaustivo asegurando que los resultados precisos obtenidos de los restaurantes arrojaran
datos más claros lo que servirá como pionero para posibles investigaciones futuras en caso de resultar viable y su
posible implementación en el mercado.

Es por esto por lo que el estudio no solo tiene el potencial de mejorar la sostenibilidad y la resiliencia de las
MIPYMES en Salvatierra, sino también de contribuir al desarrollo económico local en un contexto universal.
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Las micro, pequeñas y medianas empresas son un componente esencial en la economía de Salvatierra,
Guanajuato jugando entonces un papel crucial en el desarrollo económico y social de la región. Según datos del
INEGI (2020) en la localidad se albergan aproximadamente 1,200 MYPIMES, de las cuales aproximadamente 150
son dedicadas al sector restaurantero, que, en este punto, es nuestro motivo de estudio; Entre este número se ven
incluidos una variedad de establecimientos que van desde pequeñas fondas que gustan de conservar la comida
tradicional que tanto nos identifica, hasta restaurantes de tamaño mediano.

De tal manera, las microempresas son quienes conforman la mayor de este sector pues ciertamente el poder
adquisitivo de los individuos de esta región se encuentra en un punto intermedio a la hora de emprender, alrededor de
130 establecimientos son de esta clasificación debido a que son los negocios que comprenden a las familias o con un
número reducido de empleados, podemos definirlos como puestos de comida, fondas o lo que de ello se entienda.
Pasando entonces a las pequeñas empresas donde en la zona se logran identificar aproximadamente 15 restaurantes,
esto basado a que según BBVA (2024) el personal requerido para ellos ronda entre los 10 y 50 empleados por ende
forzándose a ofrecer una gran variedad más amplia en su menú por tanto de productos y servicios.

Es entonces con lo anterior deducible, que existen una cantidad reducida de restaurantes de tamaño mediano
pues según el Diario Oficial de la Federación estos albergan de los 21 a los 100 empleados, para lo cual se requiere
un financiamiento amplio al ser una entidad aparentemente pequeña es difícil mantenerlas en el mercado, por ello en
base a los datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, se aproxima una cantidad de 5
restaurantes donde evidentemente se suele tener mayor capacidad de atención, espacio y por tanto ofrecen servicios
adicionales como banquetes y eventos (Bakarta, 2021).

Tal como menciona Maldonado (2023) la mayoría de las MYPIMES funcionan en base a servicio de comida
rápida, brindando así opciones accesibles y rápidas en cuanto a costos y comidas para los clientes, mientras que las
pequeñas y medianas empresas se encargan de proporcionar un servicio completo, desde atención al cliente para una
mejor experiencia, un sitio donde se cumplen con normas de salubridad e higiene aunado a sitios espaciosos para
mayor confort, y el punto principal una mayor variedad de platillos, ya que usualmente los micro restaurantes se
especializan en la gastronomía local y regional según datos del INEGI, ofreciendo platos típicos de Guanajuato y la
región del Bajío mientras que los restaurantes de una mayor clasificación tienden a especializarse en cierta medida a
la cocina internacional, para con ello atraer clientes diversos y satisfacer los diferentes gustos y preferencias
culinarios de los visitantes (Crespo, 2024).

Según Rodríguez (2023) las MIPYMES se caracterizan por ser organizaciones pequeñas en cuanto al
número de trabajadores, infraestructura , y operaciones por tanto los recursos financieros, tecnológicos y humanos
son limitados a comparación de las grandes empresas, lo que hace identificar inmediatamente su alta creatividad ya
que suelen generar formas originales para competir en su mercado, sin pasar por desapercibido que son empresas
que llegan a abarcar más de un giro empresarial y por tanto no tienen bien definidas sus actividades lo que hace
más compleja la forma de trabajo , por el mal aprovechamiento del esfuerzo, hecho al que llamamos
heterogeneidad.

Se ha de mencionar que según Cortes (2023) el 90% de lo que engloba las pequeñas empresas se dedican a
la actividad comercial, la transformación y los servicios, por tanto, en el sector comercial e industrial destacan los
que se dedican a muebles, alimentos, vestimenta, y bebidas embotelladas, atendiendo con esto el mercado en un
77%. Hablando de forma administrativa en estas empresas es el dueño quien lleva el control y responsabilidad de
todo, claramente miembros de la familia o la sociedad ocupan puestos principales y por tanto llegan a carecer de una
administración profesional lo que en cierto momento limita el crecimiento, debido a que es de máxima importancia
que cada puesto dentro de una organización sea ocupado por personal cualificado. Por lo hablado con anterioridad su
constitución legal se constituye generalmente en sociedad anónima en un 81% aunque sea el dueño quien ejerza el
control total sin tener alguna injerencia por los accionistas, mientras que específicamente en México estas
MIPYMES se caracterizan como personas físicas y no morales como debería corresponder ya que su desafío
principal es la expansión.

Dentro del concepto MIPYMES existen tres categorías de acuerdo con el capital financiero con el que
cuentan. Según BBVA (2024) en las microempresas se tienen menos de 10 empleados y no generan más de cuatro
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millones de pesos al año en ventas por tanto se suelen financiar con créditos para microempresas ya que en su
mayoría se dedican a actividades comerciales y de servicio local. Mientras que las pequeñas empresas abarcan de 15
a 100 empleados como máximo y su balance general anual suele alcanzar los $100 millones de pesos, si bien puede
tener uno o varios dueños dividendose en equipos para enfocarse en actividades administrativas de producción y de
difusión.

De acuerdo con Rodríguez (2023) las empresas pequeñas no precisamente tienen como meta comercial
convertirse en una gran corporación, puesto que operan perfectamente a baja escala, atendiendo a un mercado
especifico y sin acelerar su crecimiento, pero se consideran entidades independientes creadas para ser rentables, cuyo
objetivo pueda ser la producción o transformación de productos o prestación de servicios.

Mientras que las empresas medianas según menciona BBVA (2024) su personal oscila desde los 100 hasta
los 250 empleados, logrando en promedio ventas anuales de $250 millones de pesos, por ende, su estructura y nivel
de operación tiende a ser más compleja ya que al tomar decisiones se ven involucradas más personas al igual que la
coordinación del personal requiere de más compromiso. Este tipo de empresas tienen la necesidad de expandirse a
otras ubicaciones dentro de la misma ciudad, o inclusive de traspasar barreras a otras naciones (Rodríguez, 2023).

Entonces, tal como menciona Lázaro (2022) el nearshoring es la relocalización de empresas que buscan
nuevos horizontes de inversión para acercarse a su destino con el propósito de que todo sea más barato hablando del
salario de los empleados, la electricidad, combustible, insumos, hasta los impuestos. Es entonces un modelo
industrial que promete cambiar el rumbo de la economía mediante la generación de nuevos empleos.

Mientras que a la percepción de Vargas (2023) es una estrategia económica de subcontratación de servicios
y procesos industriales en países cercanos o al menos ubicados en la misma región geográfica, que la empresa
contratante. Lo que permite la integración de cadenas de suministro y aprovechar los beneficios de la ubicación
misma, para así en lugar de recurrir a proveedores ubicados en lugares más lejanos.

Por tanto, según Ávila (2024) el nearshoring es una estrategia con la que una empresa busca mover su
producción para estar más cerca de su destino de forma que disminuya costos, pues la evolución de la economía cada
vez trae términos nuevos de los cuales hay que beneficiarse como organizaciones y como país.

El nearshoring ha sido una estrategia a la cual México se ha adaptado casi en su totalidad puesto que estas
empresas transnacionales buscan estar cerca del mercado más grande identificado como EUA, aunado a que también
se vuelve competitivo pues forma parte del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, por lo que resulta un
destino más atractivo que otros, beneficiando así nuestra economía con una estimación de treinta y cinco millones de
dólares según el banco nacional interamericano por relocalización (Ávila, 2024).

Dentro de la evolución de la economía nos encontramos con términos parecidos, como el outsourcing que
según Licari (2023) se refiere al sistema de contratación o tercerización empleada en la administración empresarial
en la que se transfiere la realización de ciertos procesos o tareas complementarias en las que otras compañías a decir
verdad son expertas y capaces de ofrecer resultados más eficaces.

Mientras que un término con similar propósito es el offshoring pues como menciona Coll (2020) es el
proceso mediante el que una compañía deslocaliza parte de su proceso de producción, así como aspectos internos de
la compañía, a otras zonas geográficas, limitándose solo a la subcontratación; Con el mero propósito de reducir
costes, por ende esta deslocalización del proceso productivo se realiza en sitios donde la mano de obra representa un
costo menos significativo, es por ello que esta práctica es llevada a cabo en su mayoría en el rubro de prestación de
servicios.

Es entonces posible identificar entre estas prácticas las diferencias que existen pues cada una tiene un
propósito algo único, ya que el outsourcing se encarga específicamente de delegar tareas a expertos externos para
obtener mejores resultados y no arriesgar los procesos, mientras que el offshoring consiste en reducir costos a través
de la relocalización a países con ventajas económicas sin importar que la distancia sea considerable e inclusive las
zonas horarias entren en juego por lo que es una práctica más compleja pero solamente llevada a cabo mediante el
proceso de subcontratación (Mortimer, 2017). Mientras que el nearshoring pretende la combinación de reducción de
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costos con cierta facilidad de gestión y coordinación, siendo su relocalización a ubicaciones cercanas e inclusive en
la misma región geográfica (Descartes, 2024).

Al emplear cualquier estrategia en las empresas con el fin de aumentar rentabilidad, y generar un aumento
en el margen de ganancias, casi siempre se corren con posibles beneficios y riesgos. Para el nearshoring sus
principales atractivos según Sánchez (2023) consiste en la reducción de costos pues al externalizar algunos servicios
financieros las empresas pueden reducir sus costos operativos y mejorar su eficiencia, aunado a una mayor
flexibilidad y capacidad de respuesta a las necesidades del negocio ya que al tener proveedores más cercanos las
empresas pueden adaptarse a los cambios en el mercado sin presentar una perdida significativa y así tomar decisiones
más rápidas, y así tener un mejor conocimiento del mercado y el marco legal. Beneficiándose también con la
posibilidad de acceder a talento altamente cualificado en otros países lo que permite a las empresas expandir su
alcance y aprovechar al máximo el talento humano que hay en otras regiones aumentando con ello la experiencia
para cada uno de los involucrados al mantener relaciones con personas de otras culturas.

Dentro de los riesgos a considerar son las inversiones iniciales que puedan presentarse como perdidas,
tomando en cuenta también la falta de control de los proveedores externos ya que según Sánchez (2023) es
importante que las empresas tengan un control riguroso sobre los servicios que externalizan para que sean
proveedores de alta calidad y confianza, reduciendo esto también a la fuerte dependencia a otros países. Mientras que
hablando de un término no monetario nos encontramos con la barrera de idiomas presentado como un desafío puesto
que debemos asegurarnos de que el proveedor comprenda las necesidades u expectativas para que sea un sistema de
comunicación eficaz y obtengamos el mejor servicio en todo sentido y para cualquier involucrado en la cadena de
producción.

Como experiencia entonces para las MIPYMES con referencia al nearshoring está el posicionamiento como
proveedores en las cadenas de suministro para que con ello puedan aumentar sus ventas y posicionarse en el
mercado, conllevando con esto el establecimiento de una política industrial de integración adecuada (Salvador,
2024).

Aunado a que esta práctica ha fungido como efecto multiplicador ya que en promedio cada
pequeña-mediana empresa con proyectos de nearshoring atienda a 50 clientes y necesita 150 proveedores, por tanto,
se llevan a cabo proyectos de banca corporativa de cantidades que ascienden a 10,000 millones de dólares para
aproximadamente más de 15 clientes de los diferentes sectores en el mercado, para adaptar sus productos al contexto
del nearshoring (Zamarrón, 2023).

Por tanto, en la inclusión de la misma, se ha pasado por varios desafíos de índole financiero y digital
repercutiendo de manera directa en el desarrollo y crecimiento de las MIPYMES, ya que varios autores sugieren que
este tipo de empresas necesitan pasar del papel a lo digital, ya que un claro ejemplo está en que solo un 20% de
pequeñas-medianas empresas aceptan tarjetas de crédito o débito por lo que se evidencia la falta de acoplamiento a
las nuevas tecnologías para un máximo aprovechamiento y no dejar pasar ningún tipo de clientes, resumiendo esto al
poco acceso a créditos (Zamarrón, 2023). Sin duda es una experiencia de la cual se pueden obtener grandes
conocimientos para así mejorar la calidad de los productos y servicios, y a la par innovar en nuevas técnicas de
producción quizás más efectivas derivadas de las conexiones con otras regiones, logrando así llegar al punto de la
fusión para obtener mejores y más grandes resultados, lo que claramente aumenta la capacidad para competir en los
mercados internacionales.

Aunque sin duda de acuerdo a la rapidez con la que estas empresas se han interesado en incorporar esta
estrategia, se ha notado su mejoría en cuanto a la adopción de la tecnología pues las más avanzadas ya cuentan con
sistemas y herramientas de última generación que potencian su producción y productividad debido a la aceleración
notable en los procesos, lo que ha favorecido enormemente el crecimiento de proveedores pymes a otras empresas,
así como modelos de negocios que se enfoquen a la operación de las pymes, lo cual indica la gran revolución que se
ha creado y que evidentemente beneficia a ambos términos (López, 2022). Pasando a otro de los avances que han
experimentado estas MIPYMES nos encontramos con las ventas en línea que han sabido fungir como la principal
fuente de ingresos para ciertas empresas, perdiendo así el miedo a las exportaciones, y agilizar prontamente los
tramites que se deben hacer sin perder de vista la logística, que años anteriores representaban una limitante.
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Con ello también se han iniciado en el mejoramiento y capacitación puesto que antes, menos del 5 por
ciento de las pymes, analizaban sus estrategias de mercado, segmentación, ubicación y crecimiento a través asesoría
profesional, por lo que era casi deducible que con cualquier riesgo se situaran en mortandad, es entonces que se han
visto necesitados de analizar estos posibles focos de alerta para dejarlos a un lado y entender que emprender no solo
es tener el capital y situarse en un lugar esperando a que su rentabilidad se dé por sí misma, sino que es cuestión de
estrategia (Gómez, 2024).

Después de lo anterior, es importante enfocarnos ahora en la posición económica de Salvatierra, para
estudiar que tan atractivo y solvente resulta este aspecto para posibles empresas o en resumidas cuentas hacer uso de
la estrategia nearshoring, hablemos entonces de viabilidad. Según Bernabé (2020), la economía de Salvatierra ha
crecido hasta en un 50% por lo cual ha generado más fuentes de empleo con la llegada de nuevas operadoras
turísticas, restaurantes y hoteles, puesto que las principales actividades que realizan los visitantes en este sitio están
relacionadas con la gastronomía e historia de la ciudad, debido a que cuenta con un sinfín de platillos típicos y
alrededor de 200 monumentos históricos. Es entonces que afirmamos que se ha fomentado el emprendimiento ya que
muchos de los nuevos puntos turísticos son dirigidos por jóvenes salvaterrenses. Por ello la dirección de fomento al
empleo e inversión destino a partir de diversos programas, una inversión de aproximadamente $5,073,236 millones
de pesos a favor de los microempresarios de Salvatierra o comerciantes de este (Cervantes, 2023).

De manera directa entonces, la principal actividad desarrollada en Salavtierra, es el comercio minorista, en
la que operan cerca de 1,600 establecimientos con un personal ocupado estimado en 10,000 personas, y un output
económico estimado en $2,200 millones de pesos anuales, donde aproximadamente $1900 millones de pesos son
generado por ingresos de los establecimientos que allí operan (Market, 2023).

Sin tomar en cuenta que, en el periodo del primer año en curso, la inversión directa extranjera en
Guanajuato alcanzo los $594 millones de dólares distribuidos en reinversión de utilidades, y al menos $71.1 millones
en nuevas inversiones, siendo provenientes de Japón y Estados Unidos como principales países inversores. Ya que si
hablamos directamente de Salvatierra una fuente de economía potencial para el mismo se enfoca en las remesas, pues
se vuelve solvencia de algunas familias de las localidades cercanas, a diferencia del 2022 que casi se alcanzaban los
$35 millones de dólares en el primer trimestre, al primer trimestre de este año se tienen una cantidad de $28.5
millones de dólares, lo cual habla de una reducción un tanto significativa (Banco de México, 2024).

Lo anterior nos condiciona a hablar sobre los factores de la economía limitantes para las MIPYMES, es
entonces que podremos hablar del aumento de precios y los riesgos cambiarios, denominándolo inflación. Si bien
Pineda (2019) nos hace mención que al menos un 8% de los microempresarios mantuvo esta situación en la región
centro occidente del país, donde la inflación para todas las regiones se mantenía en 3.64% a diferencia del año 2024
que según SERVITUR estima cerrar en 4% anual. En compañía de tal factor, se encuentra la tasa de impuesto que
desde el año 2023 según BANXICO ronda los 11%, entendiendo que este concepto se refiere al porcentaje adquirido
por las organizaciones por prestar dinero o simplemente por dar la facilidad de ahorrarlo, es por ello por lo que
resulta determinante para las empresas puesto que puede resultar un costo significativo al pedir un crédito.

Entre otros factores se pueden encontrar el tipo de cambio, que básicamente es la diferencia de una moneda a otra,
que si bien el país no ha devaluado en ningún porcentaje su moneda su valor será superior al que ya lo ha hecho,
posición donde no es tan benéfica para los proveedores a la par de esta es imposible no tratar tasa de interés federal
pues directamente influye en la liquidez del efectivo en la economía ya que al ir en aumento por ende va decreciendo
la inversión y el consumo (Park, 2022).

Aunque si nos adentramos ya en términos más independientes nos situamos en la mano de obra y los
salarios que claramente repercuten en el poder adquisitivo que los individuos mantienen para con el mercado, pues
de no ser solvente no colabora en el crecimiento económico del país, lo que es determinante en el estancamiento
financiero.

De manera breve, las políticas y la legislación forman parte determinante para la economía de las
MIPYMES, de la misma forma que la oferta y demanda, ya que cuando la demanda va en aumento el precio también
lo hace, siguiendo esta una consecución pues son términos interdependientes. Siendo así, después de los términos
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anteriores se llega a una recesión que básicamente hace su función en el comportamiento de compra de los clientes,
ya que al ser cambiante puede obligar a reducir los precios de los productos o servicios de los negocios (Park, 2022).

Resulta imposible que este tipo de factores no afecten de manera negativa las MIPYMES, sin embargo, es
una decisión de los directivos de esta, el tan potencialmente se pondrán en riesgo, puesto que hay algunas maneras de
evitarlo, como el hecho de una cuenta de ahorros que vayan fuera del financiamiento directo de la empresa, la
diversificación de los productos, e inclusive el buscar nuevas oportunidades en el mercado quizás en base al análisis
pest, una estrategia de gestión que se encarga de estudiar los cambios externos en sectores político, económico, social
y tecnológico del entorno que puedan afectar al negocio, y en base a ello buscar mejoras o nuevas rutas de salida
(Laoyan, 2024).

Hablando de Salvatierra, en cuanto a cultura y sociedad, es un lugar con una rica herencia cultural y con
tradiciones tan arraigadas que influyen en cada festividad local, gastronomía y artesanías, estableciendo con ello una
fuerte identidad cultura que ha logrado atraer fuertemente a turistas, no se diga a empresarios, con los cuales los
individuos salvaterrenses no tienen problema al comunicarse y crear grandes relaciones extranjeras. Pues según
INEGI (2022) el idioma predominante en la región es el español, pero la educación bilingüe ha ido en aumento,
dando como resultado un mayor número de personas que hablan el inglés de manera fluida.

Resumiendo lo anterior la apertura y adaptabilidad cultural que identifica a la localidad es bastante
beneficioso para el nearshoring, pues facilita la integración de prácticas empresariales extranjeras, lo que resulta a las
empresas un proceso de traslado mucho más rápido y seguro, sin tomar en cuenta que la disponibilidad de mano de
obra calificada a costos competitivos es alta, pues en el lugar se encuentran aproximadamente tres universidades de
prestigio, buen nivel académico que se aseguran de darle el conocimiento necesario a sus estudiantes y que al año
según Gobierno del Estado, el Instituto tecnológico registro al menos 1451 matriculados, lo que es indicador de un
gran número de obra. Representando entonces según datos de Data México los egresados de licenciatura y
bachilleres suman un 30% de los 94,126 individuos que conforman la ciudad (GOB, 2024).

Mientras que al hablar de ubicación Salvatierra se encuentra fuertemente beneficiado por la proximidad
geográfica, ya que se encuentra justamente posicionada en el centro de México lo que facilita el contacto con
Norteamérica y Latinoamérica, lo que facilita los tiempos de entrega y la logística. Sin hablar de su gran atractivo
por ser un catalogado un pueblo mágico en 2012 según la SECTUR ya que cuenta con casonas virreinales y
porfirianas en muy buen estado que, junto con sus plazas y portales, dan vida a un ambiente de misterio, curiosidad y
tranquilidad.

Todo lo anterior como puntos a favor de la localidad, pero, un punto que pondrá en duda la viabilidad será la
infraestructura y la logística en cuanto a optimización. Según INEGI (2016) en la cabecera municipal existen al
menos 777 manzanas, 129 cuentan con recubrimiento en todas las viabilidades de las calles, solamente 316 cuentan
con alguna vialidad con recubrimiento, y 231 en las que en ninguna vialidad cuenta con recubrimiento en las calles;
en cuanto a señalamientos viales, postes de luz y servicios de telefonía se encuentran en un estado preocupante, ya
que no han recibido la atención necesaria e inclusive en algunas vialidades carecen de ellas. Sin mencionar que al
menos el 64.07 por ciento del territorio municipal es propiedad ejidal, rodeando así la cabecera, centro y periferia del
entorno, es entonces que según el programa de desarrollo urbano para inicios de la década anterior la superficie de
Salvatierra era de 1 mil, 254.88 de suelo urbanizado con crecimiento al norte y oriente.

Mientras que hablando de sistema vial regional que esta cargo de unir a las localidades del propio
municipio con los municipios y estados colindantes , es la vialidad más importante la carretera federal 51
Celaya-Acámbaro encargada también de tener conexión con la carretera federal 45 (panamericana) que integra a las
ciudades del corredor bajío como Zacatecas, Durango, Hidalgo que si bien nos acercan de manera rápida al mercado
estadounidense pues basta aproximadamente un día para tener la producción en la línea fronteriza de México.
Aunado a carreteras más cortas que interconectan a Salvatierra con los municipios próximos como Yuriria con la
carretera federal 43, Cortázar con la carretera estatal 55, aunque evidentemente hace falta eficientar la conectividad
entre las localidades que se localizan dentro del territorio municipal ya que la dispersión y pulverización de la
población ha encarecido la construcción y desarrollo de estas (Cervantes, 2022). Si bien la ciudad también se
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encuentra a una distancia competitiva de los aeropuertos internacionales de Querétaro y Guanajuato con un
aproximado de 115 km de traslado lo que facilita los viajes aéreos tanto nacionales como internacionales.

Sin descuidar el hecho que se cuenta con un suministro estable de energía eléctrica, ya que como menciona
CFE la infraestructura está diseñada para soportar el consumo residencial a la par del industrial, esto debido a que es
el principal proveedor de electricidad en la región. De la misma forma las telecomunicaciones incluyen cobertura de
servicios de internet de alta velocidad, telefonía móvil y fija para mantener en constante comunicación a los
involucrados sin falla alguna. Un punto de beneficio para nuestro municipio es el agua, recurso vital; Ya que Moreno
(2021) nos hace mención de que aproximadamente la capacidad del rio Lerma en su paso por Salvatierra es de 154
metros cúbicos con lo cual se asegura el abastecimiento de agua y saneamiento, por tanto, de la disponibilidad de
agua potable y el tratamiento de aguas residuales, punto importante para la salud del público y las operaciones
industriales.

Mencionando lo anterior es importante decir que en cuanto a servicios financieros se encuentra en un nivel
óptimo pues se han incorporado bancos como BBVA, HSBC, BANORTE, entre otros que facilitan las transacciones,
mientras que han llegado tiendas de comercio, donde se pueden realizar toda esta serie de pagos, depósitos, para así
ahorrar recursos (Moreno, 2024).

Facilitando el nearshoring en cualquier región del país, abarcando, por tanto, a Salvatierra como municipio,
se han establecido estímulos fiscales a manera de atracción para las empresas, de manera nacional. Donde según
Morales (2023), en cuanto al IVA la exportación de bienes está gravada a 0%, lo que da lugar al acreditamiento del
impuesto que sea trasladado por proveedores en territorio nacional de la misma forma el pagado en importación, lo
que arrojará saldos a favor mensuales recurrentes. De manera nacional se establece que las empresas deberán atender
a impuestos locales donde la más relevante es impuesto sobre nóminas. Que si bien en el municipio de Salvatierra el
H. Congreso del Estado en 2022, no estimaría cantidad alguna derivada del impuesto sobre nóminas y asimilables,
quedando esta fuera de los ingresos percibidos para la localidad, lo cual resulta beneficioso para las empresas
mismas.

Tomando en cuenta los aspectos anteriores, Salvatierra parece adaptarse a las características de
infraestructura que el nearshoring requiere pues cuenta con servicios de agua, y electricidad para su operación, al
igual que escuelas, y hospitales bastos para la cantidad de individuos para la que la entidad está capacitada en este
momento, claro al llegar nuevas inversiones podría potencializarse para cubrir los rubros necesarios, todo lo anterior
requerido para la mano de obra de las organizaciones. Esto sin siquiera hablar de forma fiscal e impuestos lo que da
una ventaja competitiva a comparación de otras regiones.

Es entonces que hablaremos de los beneficios financieros que asegura traer el nearsgoring, según Forbes
(2022), la economía mexicana podría crecer 3.7% al año, tras solo crecer 2.6% anual en las dos últimas décadas lo
que evidentemente beneficia al país entero con una mejor solvencia económica y posible aprovechamiento para la
realización de prácticas económicas, mientras que en relación directa con los individuos mexicanos se generarían
alrededor de un millón de nuevos empleos formales al año. Sin pasar por desapercibida la arista de las exportaciones
parte exponencial, ya que aumentarían desde 578,000 millones de dólares en 2022 hasta 1.1 billones de dólares en
2030, pasando de 39% hasta 49% del PIB, por ende, la inversión extranjera pasaría desde 36,000 millones de dólares
en 2022 hasta 87,000 mil millones en 2030, pasando de 2.5% a 3.8% del PIB.

De manera general, el Banco Interamericano de Desarrollo estima que el nearshoring generará alrededor de
78,000 millones de dólares en exportaciones en Latinoamérica y el Caribe, de los cuales, alrededor de 35,000
millones serán para México; esto significa una derrama económica de casi 10% del Producto Interno Bruto (PIB), lo
que podría ocasionar un crecimiento económico de 4% para 2024, según el Banco de México (Banxico).

Mientras que pasando a beneficios de índole calidad, y otros rubros importantes que de manera indirecta dan
paso a un crecimiento económico nos encontramos con las normas ISO que según Aguilar (2023) el nearshoring
implica asociaciones con nuevos proveedores o fabricantes en países cercanos con ello la implementación y el
cumplimiento de la ISO 9001:2015 (Sistema de Gestión de Calidad) que evidentemente proporciona un marco
estandarizado para garantizar una calidad constante en diferentes ubicaciones, mitigando posibles problemas con
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nuevos socios. De la misma forma el impacto medioambiental que surge derivado de la deslocalización cercana se
puede reducir en comparación con la lejana, puesto que la ISO 14001:2015 (Sistema de Gestión Ambiental) ayuda a
las empresas a minimizar su huella ambiental y cumplir con las regulaciones locales esto, ya que sigue siendo crucial
gestionar las operaciones de forma sostenible.

Esto debido a que según FRONTIER (2022) respecto a costos México ofrece salarios más bajos ya que el
salario promedio en nuestro país fue de 4.45 dólares por hora comparado con 5.51 dólares por hora en china, aun con
medidas de protección salarial, sin hablar de que México integra una sólida red logística con más de 117 puertos
marítimos. 64 aeropuertos internacionales, 27 mil km de vías férreas y 172 mil km de carreteras, aunado a que tiene
costos de carga por metro cubico mucho más bajos comparados con China. De lo anterior derivando cadenas de
abastecimiento rápidas y seguras pues en lugar de esperar tres o cuatro semanas por un embarque transpacífico, el
suministro por tierra de México a EUA suele tomar de 3 a 4 días, reduciendo el nivel de riesgo de toda la cadena de
suministro así como los costos de transporte y almacenamiento por el almacenamiento de inventarios más pequeños
dándole más flexibilidad con la comunicación directa ya que por máximo las diferencias horarias son de un máximo
de 3 horas.

Un tema no menos importante es la propiedad intelectual ya que México establece leyes de propiedad
equivalente a las de EUA y que son aplicadas estrictamente para así evitar riesgos de robo de secretos comerciales;
Sin pasar por desapercibida la arista de los impuestos reducidos y programas de fomento ya que se ofrecen grandes
incentivos o productores a través de programas de fomento como el IMMEX o las zonas económicas especiales,
generando por defecto aranceles más bajos debido al estatus del T-MEC junto con otros 12 acuerdos de libre
comercio firmados con 50 paises de todo el mundo, eliminando con ello aranceles, impuestos para insumos y
productos de importación y exportación (FRONTIER, 2022).

Aunque autores como Cruz (2023), nos indican que las Pymes cuentan con aspectos y características que las
convierten en candidatas ideales para el nearshoring; no sólo por la relevancia que tienen para la economía doméstica
(que las hace objeto de apoyos de distinta índole), sino por sus propias características, pero dentro de sus costos para
implementación necesitan invertir en un sistema de control interno robusto, el cual debe estar soportado con
políticas de negocio y de operación, asimismo de procedimientos de las principales actividades que realizan en los
procesos clave de la entidad, una adecuada segregación de funciones, y facultamiento, así como la correcta
configuración de las transacciones en los sistemas informáticos utilizados, esto debido a que deben estar preparadas
para adaptarse a las necesidades que les planteen los inversionistas así como para reaccionar ante las exigencias del
mercado. Aunado a la implementación del comité de auditoría como consejeros independientes que si bien puede
representar un costo significativo de primera mano al buscar se pueden encontrar con ciertas opciones e incluso
apoyos gubernamentales que faciliten esta implementación, ya que estas mismas colaboran con el seguimiento de la
estrategia de la empresa y que alerten de los riesgos de negocio que pueden impactar en el logro de los objetivos.

Con lo recabado anteriormente se dará paso al trabajo practico a fin de evidenciar la viabilidad directa que
se presenta con las características únicas de las MIPYMES ubicadas en Salvatierra, creando una relación entonces de
lo presentado teóricamente y el trabajo de campo, para dar una solución más completa y precisa, para posibles
trabajos de investigación futuros.

METODOLOGÍA

Se utilizó el método cuantitativo puesto que como menciona Landeau (2007) y Cruz, Olivares, y González (2014) la
investigación cuantitativa pretende establecer el grado de asociación o correlación entre variables, por tanto, la
generalización y objetivación de los resultados por medio de una muestra significativa previamente obtenida.

Por lo anterior se ha elegido este método debido a que es el que permite una recolección de datos contables
en este caso costos de proveedores, logística, almacenamiento y operación, aunado a que se requiere la identificación
de patrones, tendencias y relaciones significativas en la parte teórica ya citada, por lo que será más factible crear
soluciones y realizar interpretaciones de datos de manera precisa y visual.

El instrumento de investigación está enfocado a encuestas ya que tal como menciona (Gomez, 2023) es un
método de investigación que recopila información, datos y comentarios por medio de una serie de preguntas
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específicas. La mayoría de las encuestas se realizan con la intención de hacer suposiciones sobre una población,
grupo referencial o muestra representativa.

La elección de este instrumento se realiza debido a que la investigación necesita proporcionar información
directa y enfocado a las MIPYMES Salvaterrenses, lo que facilita la recolección de datos cuantitativos sobre
actitudes, opiniones, comportamientos o características específicas de interés para el estudio. Aunado que, nos
permite hacer uso de preguntas estructuradas y escalas de medición, garantizando la uniformidad, fiabilidad y validez
de los resultados.

Muestra

Por lo anterior se llevó a cabo la técnica de muestreo aleatorio simple. Pues según menciona Ortega (2021)
es un subconjunto de una muestra elegida de una población más densa. Donde cada individuo en este caso cada
MIPYME se elige al azar y por mera casualidad.

Este tipo de muestreo cada negocio tiene la misma posibilidad de ser elegido en cualquier etapa de este
proceso.
Se elige este tipo de muestreo debido a que es una técnica que se adapta para la investigación del giro restaurantero
en Salvatierra debido a su representatividad, simplicidad, objetividad, facilidad en el análisis estadístico, menores
costos y su adecuación para poblaciones pequeñas y homogéneas. Pues este enfoque garantiza que los resultados
sean fiables y generalizables debido a que se minimiza la influencia de prejuicios o preferencias personales,
proporcionando una base sólida para la toma de decisiones basadas en datos.

Si bien se utilizara la herramienta más eficaz de la década para la recolección de datos, google forms, para
agilizar la dinámica de las respuestas, haciendo hincapié en que la encuesta será respondida por el encuestador o bajo
la supervisión de este, para lograr recolectar los datos de manera óptima y a la brevedad.

RESULTADOS

En esta sección, se encuentran los resultados obtenidos a partir del análisis realizado a una muestra
significativa de las MIPYMES ubicadas en Salvatierra Guanajuato, con el fin de explorar el tipo de negocio que
poseen, la logística de compras, costos principales e insumos, capacidad de producción de sus proveedores, y todas
las aristas que a ellos confieran, sin dejar a un lado el hecho de la disposición que tienen estas entidades económicas
a la apertura de nuevas relaciones con proveedores. Es entonces que los resultados se organizan de acuerdo con las
preguntas de investigación planteadas al inicio del estudio.

Por tanto, la ubicación principal de los negocios se sitúa en la zona centro del pueblo mágico esto con al
menos 26 lugares dedicados a la comercialización mientras que en plazuela hidalgo logramos encontrar un
aproximado de 16 micronegocios, los restantes se sitúan a los alrededores, siendo sitios que albergan de 1 a 10
empleados por máximo.

Tipo de cocina con mayor demanda.

Datos

N 150

Z 1.96%

p 0.5

E 0.08
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Tal como podemos observar en el gráfico anterior, el tipo de comida mayormente ofertado es la comida
mexicana esto debido a que se busca resaltar la gastronomía salvaterrense para cautivar el paladar de los visitantes de
manera que cuente como atractivo turístico, aunque sin duda para dar el acaparamiento se complementa con
alimentos del mar e internacionales.

Ubicación principal de los proveedores

Con este grafico se ilustra la distribución de la mayoría de los proveedores a nivel regional, lo que implica
una fuerte dependencia o preferencia por proveedores que están relativamente cerca geográficamente. Una porción
menor de los proveedores provenientes del ámbito nacional, y solo una pequeña fracción corresponde a proveedores
internacionales o locales. Lo cual puede implicar una menor exposición a riesgos relacionados con fluctuaciones
cambiarias, regulaciones aduaneras, y otros factores externos, pero si bien aumentando la vulnerabilidad a
interrupciones regionales como desastres naturales sin embargo son acciones que se pueden mitigar.

Es entonces que la pequeña presencia de proveedores internacionales y locales podría indicar oportunidades
para explorar nuevos mercados o fuentes de suministro que podrían ofrecer mejores precios o calidad superior que es
lo que los lideres de las MIPYMES buscan a la par de precios competitivos para aumentar su grado de satisfacción.

Por tanto, es preciso mencionar, que el numero actual de proveedores en los negocios oscilan entre los 5 y
15 proveedores tomando variaciones con empresas que tienen una cantidad más reducida y en su defecto elevado
numero de proveedores. Lo cual indica que ya hay una infraestructura y relaciones establecidas en un área geográfica
cercana. Esto facilita la implementación del nearshoring, ya que las empresas pueden aprovechar estas relaciones
para reducir costos de transporte y mejorar los tiempos de entrega mediante la consolidación y optimización de
relaciones con proveedores cercanos ya fidelizados.

Principales insumos adquiridos de los proveedores.
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En el grafico se muestran las principales categorías de insumos adquiridos, destacándose las frutas y
verduras, como tal hablando de productos frescos, por el tipo de cocina mayormente demandado, seguido de esto se
encuentran carnes ya sea de tipo porcino o pesquero, pues el sector marisquería es también reconocido sin escatimar
en productos secos como también los más requeridos para el funcionamiento de los restaurantes. Siendo notoria su
priorización para la obtención de alimentos frescos se distingue una oportunidad para el nearshoring puesto que se
permitiría y aseguraría la disponibilidad de productos esenciales aumentando claro su rápida obtención por la
continuidad operativa y la proximidad geográfica establecida.

Esto debido a que, en cuanto a compras y logística, los pedidos regularmente se hacen una ves por semana
para evitar los costos de transporte, y almacenamiento en algunos casos, sin pasar por alto cuando se trata de insumos
de mayor calidad o costo, que es asociado un costo extra para manipulación de los productos, siendo entonces que
del costo total de sus insumos se genera menos del 10% a costos logísticos. Siendo relevante la arista que confiere al
tiempo limitado que es dedicado para el gestiona miento de compras y nuevas opciones en el mercado pues a la
semana por máximo se dedican 20 horas, lo que habla del conformismo, poca habilidad de negociación y
disponibilidad de los jefes de estas MIPYMES para la búsqueda de una mayor calidad en sus productos y reducción
de costos.

Con el contexto anterior, se puede establecer la oportunidad que es visible para la localidad, ya que al ser
negocios que requieren de cantidades limitadas de proveedores e insumos que se dan en los poblados del municipio
puede generarse una cadena de suministro que sin problema abastezca los números demandados, para así reducir
costos de transporte, del alimento mismo, obteniendo mayor frescura debido a la factibilidad de tiempos en pedidos y
entregas.

CONCLUSIONES

Los resultados arrojados sugieren una viabilidad para el nearshoring en las MIPYMES de Salvatierra
condicionada por la proximidad geográfica que se tiene para con sus proveedores ya que la mayor parte de sus
insumos se producen dentro de la región por lo cual no se traduce a costos excesivos.

Ya que, a la perspectiva de López y García, (2020) la proximidad geográfica es clave para la eficiencia en la
cadena de suministro pues con ello se reducen los tiempos de espera, los costos de traslado y operación, dando un
aumento de la calidad en los productos e inclusive de los servicios ofertados por los mismos proveedores.

Sin olvidar que no se le toma mayor relevancia al hecho de que las empresas sean micro-pequeñas y
medianas empresas pues estas se han visto impulsadas en los últimos tiempos ya que conforman gran parte de las
economías locales, por lo cual no representaría un problema rentabilidad de los nuevas fusiones con los proveedores
pues según el estudio en el sector agrícola una parte significativa destina de los 7 mil a 15 mil pesos mexicanos para
la compra de los mismos esto multiplicado por un aproximado de 150 restaurantes según el INEGI, mientras que el
sector pecuario y pesquero alcanza una estimación de 15 mil a 25 pesos mensuales destinados a la gestión de esta
compra, tomando en cuenta que son negocios relativamente pequeños y al aumentar su capacidad en las medianas
empresas, las cifras llegan inclusive a triplicarse.
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Pues tal como menciona Rojas (2024) Guanajuato es actualmente el único estado de México que cuenta con
un organismo público como COFOCE, que apoya a las MiPymes en sus procesos de internacionalización, gracias a
una política pública ya que es el quinto estado exportador de México y el primer estado exportador no fronterizo;
estos resultados son el reflejo de la competitividad de las MiPymes de Guanajuato inclusive a nivel internacional.

Por tanto no podemos desestimar los costos laborales competitivos en el municipio pues según Data México
(2024) el sueldo mínimo esta en un aproximado de $5,353 pesos mexicanos mensuales con una diferencia negativa
del 47% a comparación de la Ciudad de México, y un alto grado de personal en disposición para acaparar trabajos
conferidos a comerciantes en establecimientos, empleados de ventas, despachadores y dependientes de comercio
pues inclusive la pagina oficial de Gobierno del Estado ha establecido que en el primer trimestre del año las
ocupaciones con mas trabajadores a su servicio fueron las ya mencionadas, con un estimado de 185 mil personas a
nivel Guanajuato, siendo evidente que el municipio oferta un alto grado de mano de obra y en su defecto cualificada
por que al menos un 10.3% sobre la población egresa con licenciatura o ingeniería lo que harían mas especializada y
gestionable la cadena de suministro desde los proveedores hasta los demandantes con ello también reduciendo costos
por la distribución de la ubicación de los insumos.

Hablando entonces de infraestructura, arrendamiento y adquisición, que según Perez (2022) Las empresas
deben considerar a la par de las características específicas que ofrece cada localidad y que son de la mayor relevancia
para sus actividades, incluyendo conectividad carretera y ferroviaria, suministro de gas natural, agua y electricidad.
Resulta mas factible su establecimiento, ya que certeramente el giro restaurantero acapara gran parte de la economía
local y es apoyado en los tres niveles de gobierno, con la condicionante de mitigar en todo caso el daño ambiental,
siendo su mayoría pequeñas empresas restauranteras que no requieren de grandes capacidades de producción y dan
una gran ventaja para el establecimiento de estas, pues coinciden en los insumos demandados, siendo fácil deducir
que comparten proveedor ya que se busca las mismas características de compra.

Aunado a que ya se tiene una estructura solida entre proveedores y provistas es propio crear asociaciones
que se financien no solo por capital propio sino mediante diversos esquemas de financiamiento corporativo,
financiamiento de proyectos (project finance) o financiamiento garantizado, para lograr atraer a nuevos proveedores
(Lemus,2022). Siendo caso total de comunicación directa entre los involucrados para formar cadenas de suministro,
sin ventajas en precios por la compra de suministros de un negocio a otro, sino teniendo beneficios a nivel general.

Es totalmente verídico que un problema a enfrentar según Zamarrón (2023) sería la certidumbre legal para
las inversiones extranjeras; problemas sociales, de seguridad, crimen organizado, corrupción e impunidad. Pero hasta
el primer trimestre del año en curso según Gobierno del Estado la inversión japonesa para Guanajuato ha sido de 625
millones de dólares por lo que no representa algún problema, mientras que en términos de seguridad según el Envipe
(2024) tanto hombres como mujeres pertenecientes al nivel sociodemográfico medio bajo percibieron mayor
seguridad, 20% en el caso de hombres y 14.1% en el caso de mujeres lo que hace deducible un mayor trabajo para
optimizar la seguridad pública.

Respecto a lo que menciona Garza (2023) se hace el análisis de los posibles problemas para la adaptabilidad
en las MIPYMES, surge la tecnología ya que únicamente el 6 % de las MIPYMES utilizó internet para ventas en
línea, contacto y servicio a clientes. Nuevamente, el principal motivo para no emplear internet en el negocio no es la
falta de recursos económicos para hacerlo (12 %) o la ausencia de infraestructura (3 %) sino el desconocimiento
sobre sus posibles utilidades o la falta de capacitación para su uso (72 %). Que verdaderamente no representaría un
problema grave ya que la comercialización de los restaurantes se hace de manera física desde hace décadas, pero no
dejaría de ser fácil optimizar este punto mediante el educa miento de los lideres para un plus reflejado en ganancias
monetarias.

En el contexto de la globalización y las transformaciones económicas recientes en México, las MIPYMES,
particularmente en el sector restaurantero de Salvatierra, Guanajuato, enfrentan crecientes desafíos para mantener su
competitividad y rentabilidad. Estos desafíos incluyen, entre otros, la falta de acceso al financiamiento, la
incertidumbre económica, la inflación, los tipos de cambio, impuestos y regulaciones, así como los costos y las
complejidades de las cadenas de producción. La sostenibilidad de las MIPYMES no es equiparable a la de las
empresas industrializadas, lo que las coloca en una posición vulnerable en el dinámico mercado actual.
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El estudio realizado en Salvatierra, una ciudad con una rica herencia cultural y reconocida como Pueblo
Mágico, ha revelado que el sector restaurantero es un componente vital de la economía local, complementando al
sector agropecuario y al turismo. Los restaurantes, en su mayoría ubicados en el centro y en zonas como la Plazuela
Hidalgo, dependen significativamente de proveedores regionales para sus insumos, con una estructura de costos
donde el transporte y el almacenamiento son factores determinantes. La dependencia de proveedores regionales
puede ofrecer ventajas en términos de reducción de riesgos cambiarios y aduaneros, pero también aumenta la
vulnerabilidad a interrupciones regionales.

La implementación del nearshoring, que implica la reubicación de procesos productivos cerca de los
mercados de consumo, se presenta como una estrategia potencialmente viable para las MIPYMES de Salvatierra.
Este enfoque puede mejorar los tiempos de entrega, optimizar costos y fortalecer las cadenas de suministro,
beneficios que se alinean con las necesidades y la estructura actual del sector restaurantero local. El nearshoring
permitiría una mayor frescura y calidad de los insumos, al tiempo que generaría oportunidades de empleo en la
comunidad y podría impulsar el desarrollo de proveedores locales.

Sin embargo, la viabilidad del nearshoring no está exenta de desafíos. Las inversiones iniciales necesarias
para la infraestructura, tecnología, capacitación y establecimiento de nuevas relaciones con proveedores representan
un obstáculo significativo. Además, la capacidad de producción de los proveedores locales y la presión sobre los
recursos regionales podrían limitar el potencial de este modelo. A pesar de estos desafíos, los beneficios proyectados
del nearshoring, como la reducción de costos de transporte y tiempos de entrega, así como el aumento en la calidad
de los productos, parecen superar las desventajas, sugiriendo que es una estrategia viable para las MIPYMES de
Salvatierra.

En conclusión, el nearshoring se presenta como una solución prometedora para las MIPYMES del sector
restaurantero en Salvatierra. La proximidad geográfica de los proveedores podría mejorar significativamente la
eficiencia operativa y la calidad de los servicios ofrecidos. Aunque existen retos financieros y logísticos, la adopción
de esta estrategia podría fortalecer la economía local, fomentar la creación de empleo y consolidar a Salvatierra como
un destino turístico gastronómico de calidad.

La colaboración entre empresas, proveedores y el apoyo gubernamental serán determinantes para maximizar
los beneficios del nearshoring y fortalecer la economía local. Por lo que es recomendable que las MIPYMES locales
consideren seriamente la implementación del nearshoring como una vía para mejorar su competitividad y
sostenibilidad a largo plazo.
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Resumen

Esta investigación muestra un modelo de buenas prácticas para elevar la competitividad de los hoteles de Salvatierra
Guanajuato, partiendo de una investigación cualitativa de tipo etnográfica, de la cual se destacan datos relevantes
sobre las necesidades y ventajas que tienen los hoteles de la ciudad para ser competitivos en la industria hotelera.

De igual manera se muestra información sobre los beneficios económicos que deja la industria al país y las
principales ciudades de Guanajuato que forman parte de esta derrama económica. También se muestra información
sobre la ciudad de Salvatierra, como: sus características, principales hoteles, ubicación de los hoteles, descripción de
cada uno, perfil del visitante de la ciudad, principales eventos que se realizan y que gracias a ellos se visita
Salvatierra; todo ello siendo de gran utilidad para la generación del modelo, el cual describe cada una de las etapas
que hay que llevar a cabo, para que cada una de las prácticas manifestadas en él se conviertan en mejores y logra con
ello la competitividad esperada.

Palabras clave: Competitividad, buenas prácticas, modelo.

Abstrac

This research shows a model of good practices to increase the competitiveness of hotels in Salvatierra Guanajuato,
based on qualitative ethnographic research, which highlights relevant data on the needs and advantages that the city's
hotels have to be competitive. in the hotel industry.

Likewise, information is shown on the economic benefits that the industry leaves the country and the main cities of
Guanajuato that are part of this economic impact. Information about the city of Salvatierra is also shown, such as: its
characteristics, main hotels, location of the hotels, description of each one, profile of the city visitor, main events that
take place and that, thanks to them, Salvatierra is visited; All of this being very useful for the generation of the
model, which describes each of the stages that must be carried out, so that each of the practices expressed in it
become better and thereby achieves the expected competitiveness.

Keywords: Competitiveness, good practices, model.

Introducción

La industria hotelera forma parte del servicio turístico que ofrecen los destinos de México y de cualquier parte del
mundo, por ello la importancia de estudiarlos y conocer los factores clave que debe de considerarse para lograr ser
competitivos y con ello brindar el mejor servicio y la mejor experiencia para los clientes. Tal como lo menciona
Linares (2012) “sin su participación en la actividad turística, ésta no tendría el auge que se ha alcanzado hasta hoy en
día”.

Los servicios de hospedaje ocupan un lugar importante entre los servicios turísticos que todo país debe ofrecer a sus
visitantes. México, país turístico por excelencia, dispone cada vez más de miles de habitaciones, agrupadas en todas
las categorías, para que puedan satisfacer las expectativas de los turistas que lo visitan (Linares, 2012).

De igual manera al ser uno de los principales servicios con los que cuenta el país, se sabe que los recursos
monetarios que estos generan son de suma importancia para el crecimiento económico del mismo. Con lo antes
mencionado mostremos información relevante sobre los ingresos anuales de la industria hotelera en México en la
actualidad, esto para entrar en contexto y enmarca el nivel de relevancia que ello tiene.
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En los primeros cuatro años de la actual administración (2019-2022), incluyendo la estimación del monto “Sin
categoría”, se alcanzó un total de 790 mil 822 millones de pesos corrientes por concepto de ingresos por hospedaje.
Así mismo, se estima que el total de ingresos para 2023 y 2024 sea de 618 mil 238 millones de pesos corrientes
(DATATUR, SECTUR, 2024).

Figura 1. Ingresos por hospedaje 2019-2024e.
Fuente: Gráfico creados con datos propios a partir de información disponible en programa de monitoreo hotelero
DataTur, SECTUR, 2024.

En particular, durante 2022 los ingresos por hospedaje alcanzaron un volumen de 270 mil 412 millones de pesos
corrientes, observando un crecimiento del 59.7% en relación a 2021 y se espera que para 2023 sume 299 mil 876
millones de pesos (+10.9% vs 2022) y de 318 mil 363 millones de pesos corrientes en 2024 (+6.2% vs 2023)
(DATATUR, SECTUR, 2024).

Y para lo que corresponde al estado de Guanajuato se muestra la siguiente información, con la cual se puede
observar que dicho estado es uno de los más significativos si de hotelería y turismo se trata, de acuerdo a las cifras
mostradas en las tablas siguientes.

Tabla 1
Porcentaje de ocupación hotelera por entidad federativa 2018-2024

2019 2020 2021 2022 2023 2024
Guanajuato 39.8% 18.4% 24.9% 32.3% 36.9% 38.4%

Nota: tomado de tabla de cálculos del Programa de Monitor perteneciente a DataTur, los datos mostrados son hasta el
mes de mayo de 2024. Fuente: SECTUR, 2024.

Tabla 2
Estimaciones del Ingreso al Hospedaje por Entidad Federativa 2019-2024.

2019 2020 2021 2022 2023 2024
Guanajuato 11 13 14 16 16 16

Nota: se muestra por año el ranking según ingresos que ocupó el estado en cada año, los datos son hasta el mes de
mayo de 2024, según datos generados por DataTur. Fuente: SECTUR, 2024.

Si bien es cierto que las cifras mostradas corresponden principalmente a las ciudades de León y Cortazar pues fueron
ciudades monitoreadas por el INEG, a través del programa monitor de DataTur en cuestión precios e ingresos esto de
acuerdo a SECTUR, 2024.
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Salvatierra Guanajuato aun siendo una ciudad nombrada pueblo mágico desde el año 2012 aún no logra ser una de
las principales ciudades turísticas del estado, pues le hace falta trabajar muchos aspectos y entre ellos el tema del
alojamiento. Según el observatorio turístico de Guanajuato en 2023 los municipios que más hospedaje tienen y por
consiguiente dejan mayor derrama económica son: Celaya, Irapuato, León, Salamanca, Silao, San Miguel de
Allende, Guanajuato, y Dolores Hidalgo; siendo estos municipios los principales destinos para los diferentes tipos de
turismo. Por ello es que se persigue con esta investigación generar un modelo de buenas prácticas que ayude a elevar
la competitividad de los hoteles de Salvatierra.

De acuerdo a Gobierno del Estado de Guanajuato y SECTUR México en 2024 se reconoce a Guanajuato como el
Estado con mayor número de Hoteles Tesoros, establecimientos por excelencia que ofertan a los turistas experiencias
memorables y exclusivas.

Sabiendo que un hotel tesoro es un estándar de calidad que se emite por impulsar la excelencia de hoteles y
restaurantes que reflejan y promueven la riqueza de la cultura de México, esto de acuerdo a la SECTUR en 2023.Se
encuentran en ciudades de gran importancia histórica, rodeados de cultura, tradición y autenticidad, dentro de una
singular arquitectura, que unidos a su refinamiento de decoración, permiten al visitante vivir el estilo mexicano
tradicional y moderno en su máxima expresión.

Base teórica

1. Buenas prácticas y mejores prácticas

Montoro, (2020) hace referencia a toda experiencia que se guía por principios, objetivos y procedimientos
apropiados o pautas aconsejables que se adecúan a una determinada perspectiva normativa o a un parámetro
consensuado, así como también toda experiencia que ha arrojado resultados positivos, demostrando su eficacia y
utilidad en un contexto concreto.

De acuerdo al Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas [IMMPC], (2024) las Mejores Prácticas
Corporativas son una serie de metodologías, sistemas, herramientas y técnicas aplicadas y probadas con resultados
sobresalientes en empresas que han sido reconocidas como de clase mundial. Pero también es cierto que deben de
tomarse en cuenta aquellas prácticas de empresas pequeñas, medianas, grandes o locales que han desarrollado,
implementado, adaptado y transformado para obtener mejores resultados.

 

Figura 2. Factores críticos de éxito para la implementación de Mejores Prácticas Corporativas.
Fuente: Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas [IMMPC], (2024)
La figura anterior (figura 2), muestra un modelo de buenas prácticas corporativas que de acuerdo al IMMPC, (2024)
deben de tomar en cuenta las empresas para mejorar el rendimiento de sus negocios, ya que su implementación
permite a las empresas eficientar y/o potencializar procesos estratégicos, operativos y administrativos de forma
metódica. 
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Según la Food and Agriculture Organization of the United Nations en 2014 los criterios para la identificación
de las buenas prácticas son:

● Efectiva y exitosa:
Una “buena práctica” ha demostrado su pertinencia estratégica como medio más eficaz para obtener un objetivo
específico, ha sido adoptada con éxito y ha tenido un impacto positivo en los individuos y/o en las comunidades.

● Sostenible, desde el punto de vista ambiental, económico y social:
Una “buena práctica” satisface las necesidades actuales, en particular las necesidades esenciales de los más pobres,
sin comprometer la capacidad para hacer frente a las necesidades futuras.

● Sensible a los asuntos de género:
Una descripción de la práctica debe mostrar cómo los actores, hombres y mujeres, que participan en el proceso,
fueron capaces de mejorar sus medios de subsistencia.

● Técnicamente posible:
La viabilidad técnica constituye la base de una “buena práctica”: es fácil de aprender y de aplicar.

● Es el resultado de un proceso participativo:
Los enfoques participativos son esenciales porque generan un sentido de pertenencia de las decisiones y de las
acciones.

● Replicable y adaptable:
Una “buena práctica” tiene que tener un potencial de repetición y, por lo tanto, debe ser adaptable a objetivos
similares en diversas situaciones o contextos.

● Reduce los riesgos de desastres/crisis, si aplicable:
Una “buena práctica” contribuye a la reducción de los riesgos de desastres/crisis para la resiliencia.

2. Modelo
El modelo es una representación parcial de la realidad; esto se refiere a que no es posible explicar una totalidad, ni
incluir todas las variables que esta pueda tener, por lo que se refiere más bien a la explicación de un fenómeno o
proceso específico, visto siempre desde el punto de vista de su autor (Aguilera, 2000, citado por Sesento en 2008).

El término modelo puede ser definido como la representación de un hecho o fenómeno propuesta como ideal a
seguir. Pretende mostrar las características generales de la estructura de dicho fenómeno, explicar sus elementos,
mecanismos y procesos, cómo se interrelacionan y los aspectos teóricos que le dan sustento, para facilitar su
comprensión. Una vez comprendido el concepto de modelo, conoceremos cuál es su función (Sesento, 2008).

Un modelo de negocio es un instrumento que se utiliza con el objetivo de trazar un mapa que permita ver con
claridad la forma de solucionar una necesidad del mercado. Es imprescindible que los modelos de negocio sean
fáciles de seguir y permitan definir estrategias que ayuden a conseguir las metas de una empresa (ISDI, 2023).

Un modelo de negocio se caracteriza por su capacidad de aportar valor a un proyecto, ayudar al empresario a conocer
a sus clientes ideales y, sobre todo, a encontrar la forma de rentabilizar el trabajo que se realiza (ISDI, 2023).

3. Competitividad
La competitividad empresarial es la capacidad de una organización para operar de tal forma que se distinga frente a
sus competidores porque es mejor en uno o más rubros, por ejemplo, en calidad, precio, procesos, atención, entre
otros (IMEF,2022).

Ser competitivo es un proceso permanente que requiere mantener, cambiar e innovar estrategias para la compañía. Si
en algún momento una organización posee una mayor competitividad frente a otros, no quiere decir que se quedará
en esa posición porque es muy probable que sus competidores generen las acciones necesarias para ser más
competitivos (IMEF,2022).

La importancia de la competitividad empresarial radica en las capacidades y recursos que potencializan a una
empresa para generar estrategias más eficientes, comunicarse con su audiencia y generar valor para el sector en el
que se desarrolla (IMEF,2022).
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La teoría de recursos y capacidades es un enfoque estratégico que se centra en los recursos y capacidades internos de
una organización como fuente de ventaja competitiva. Según esta teoría, los recursos y capacidades internos de una
empresa son únicos y difíciles de imitar por los competidores, lo que les brinda una ventaja competitiva sostenible
(Sevilla, 2024).

Por otro lado, los recursos se refieren a los activos tangibles e intangibles de una organización, como su capital
financiero, tecnología, marca, conocimiento y relaciones con los clientes. En cuanto a las capacidades, se refieren
a la capacidad de una empresa para utilizar y combinar sus recursos de manera efectiva para lograr sus objetivos
estratégicos (Sevilla, 2024).

Para poder ser competitivos se deben revisar diversos factores que afectan o benefician de manera interna y externa a
una organización. De acuerdo a Michael Porter (2012) menciona que para crear una estrategia competitiva es
necesario examinar los cuatro factores que determinan los límites de la compañía. Sus puntos más fuertes y débiles
representan su perfil de activos y sus habilidades en relación con la competencia, como recursos, situación
tecnológica, identificación de marca entre otras. Los valores perdónales son os motivos y necesidades de los
principales ejecutivos y otros empleados que se encargan de implementar la estrategia.

Figura 2
Contexto del cual se formula la estrategia competitiva
Fuente: Estrategia competitiva, Michael Porter (2012).

4. Salvatierra, Guanajuato Pueblo Mágico

La Secretaría de Turismo en 2014 menciona que la comunidad de Salvatierra, se localiza en el Valle de Guatzindeo,
nombre de etimología indígena que quiere decir “sitio de hermosa vegetación”. Fue la primera comunidad que fuera
elevada a la categoría de ciudad, en esta región guanajuatense, en el año de 1644. Salvatierra es un lugar que atesora
bellas muestras de arquitectura religiosa y civil, con abundantes puentes, haciendas, conventos, y antiguas casonas,
las cuales le brindan a una gran distinción y ambiente tradicional.

Salvatierra Pueblo Mágico obtuvo su nombramiento en 2012, trayendo consigo un sinfín de beneficios para sus
habitantes, por ejemplo, la derrama económica que dejan los turistas orientada hacia los prestadores de servicios
turísticos tales como: hoteles, restaurantes, artesanos, guías, transportistas, comerciantes, etc.(SECTUR,2016).

El Programa Pueblos Mágicos contribuye a revalorar a un conjunto de poblaciones del país que siempre han estado
en el imaginario colectivo de la nación en su conjunto y que representan alternativas frescas y diferentes para los
visitantes nacionales y extranjeros. Más que un rescate, es un reconocimiento a quienes habitan esos hermosos
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lugares de la geografía mexicana y han sabido guardar para todos, la riqueza cultural e histórica que encierran
(SECTUR, s.f).

Desarrollo de la propuesta

Para el desarrollo de esta investigación fue necesaria la aplicación de un cuestionario a los dueños o empleados
principales de los hoteles de la ciudad de Salvatierra; así como el uso de la observación. También se aplicó una breve
encuesta a 34 huéspedes de los diversos hoteles, aunque el método utilizado es cualitativo con diseño etnográfico,
fue necesaria la encuesta para ampliar la búsqueda de información.

En Salvatierra se localiza un pequeño número de hoteles, aunque en los últimos años han comenzado a ofertarse
casas y departamento por medio de la plataforma Airbnb. Para esta investigación se utilizó un muestreo por
conveniencia, ya que no todos los hoteles son aptos para hospedar turistas, y el modelo creado es para mejorar el
servicio de estos, por medio de las buenas prácticas. Los hoteles se listan a continuación, colocando la ubicación del
mismo, ya que de eso dependen mucho la confianza del cliente para su hospedaje.

Según Battaglia, 2008a, citado por Hernández, Fernández y Baptista en 2014, el muestreo por conveniencia se forma
por casos disponibles a los cuales se tiene acceso.

Tabla 3
Principales hoteles de Salvatierra para el hospedaje de turistas.

Nombre del Hotel Ubicación Características físicas y estructurales
Nido de colibrí Zona no céntrica Las habitaciones son de tres tipos estilo Loft

según precio varía el interior, estacionamiento,
espacios para convivir con la naturaleza, su fin
principal es tener un tiempo de paz.

Hotel Boutique la Bella
época

Zona centro y primer cuadro de la
ciudad

Se encuentra dentro de una casona colonial de
la Ciudad, donde cuenta además con su propio
restaurante y bar, habitaciones amuebladas con
buen gusto, diseño antiguo, busca dar un
ambiente de tranquilidad y formalidad de la
bella época.

Hotel San Pablo Zona centro y primer cuadro de la
ciudad

Habitaciones más modernas e ideales para
descansar durante la noche, no cuenta área de
restaurante, pero está rodeado por cafeterías,
bares y restaurantes muy cerca y al alcance de
los visitantes, Lobby bonito y tranquilo, así
como un salón para eventos.

Hotel San Andrés Zona centro y primer cuadro de la
ciudad

Las habitaciones son muy sencillas y no tienen
nada sobresaliente, cuenta con un pequeño
estacionamiento, rodeado de cafeterías, bares
y restaurantes.

Hotel San José Zona centro Las habitaciones son muy sencillas y no tienen
nada sobresaliente, para llegar a la zona de
bares, restaurantes y cafeterías hay que
caminar unos 10 minutos.

Hotel Posadas Ocampo Zona centro (sobre Boulevard) Las habitaciones son muy sencillas y no tienen
nada sobresaliente, para llegar a la zona de
bares, restaurantes y cafeterías hay que
caminar unos 15 o 20 minutos, la central de
autobuses esta frente a él.

Hotel Boutique Casa
Madero

Zona centro y primer cuadro de la
ciudad

Se encuentra dentro de una casona colonial de
la Ciudad que ha sido restaurada en su
totalidad, donde cuenta además con su propio
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restaurant, habitaciones amuebladas con buen
gusto y muy moderno, busca dar un ambiente
de tranquilidad.

Fuente: Elaboración propia.

Parte de las innovaciones que han realizado en los último tres años son: Punto limpio, uso de llave tarjeta, marketing,
mejora en instalaciones, otros productos; correspondiendo esto al 27.3 % del total de los hoteles investigados, lo que
serían solo 4 hoteles y varía entre ellos el tipo de innovación realizada. El resto no ha realizado innovaciones hace
mucho por falta de recursos económicos por las bajas ventas, además de que la pandemia fue uno de los factores que
más afectaron a ello.

Tabla 4
¿Qué dicen los clientes?

Ítems Respuesta %> Respuesta %< Descripción
Trato del
personal

Excelente 61.8% Malo .11% La gente considera que la atención puede
mejorar.

Instalaciones Bueno 50% Regular 11.8% La gente menciona que en su mayoría el
mobiliario es viejo, aunque funcional, las
instalaciones necesitan atención y
mantenimiento.

Marketing Bueno 41.2% Malo 8.8% Las personas consideran que necesitan
mejorar la forma en que dan a conocer el
hotel y sus servicios; creen que deben de
usar más redes y plataformas tecnológicas
para ello.

Procesos Bueno 41.2% Malo 5.8% Existe variedad de procesos según cada
hotel, se debe de cuidar el proceso de
reservación y la forma en que se hace, pues a
veces tardan demasiado tiempo en
responder.

Nota: %> se refiere al a respuestas con mayor número de resultados y %< se refiere a respuestas con menor número
de resultados, con el fin de acercarnos a la realidad de los turistas y de ello partir. Fuente: elaboración propia
generada a partir de los datos obtenidos de la encuesta.

En la tabla anterior se colocan solamente los porcentajes más altos obtenidos y los más bajos obtenidos; esto con el
fin de realizar una comparativa y sobre ello tomar la mejor decisión para la creación del modelo.

Solo en el hotel boutique la bella época es donde la dueña está al pendiente del servicio y de los clientes, en todos los
demás los que atienden son trabajadores de los mismos.

Salvatierra es comúnmente visitado en eventos especiales como: El festiva de la marquesada, feria de la candelaria,
Salva Rock Fest, Salva Blues Jazz, semana santa y fiestas decembrinas.

Según el Observatorio Turístico del Estado de Guanajuato [OTEG] en 2022 los visitantes generalmente son
nacionales principalmente de: estado de México, Ciudad de México, Querétaro y Michoacán, estatales: Celaya,
Acámbaro, León, Dolores Hidalgo, Guanajuato o internacional generalmente personas que tienen familia en la
ciudad.

El perfil del visitante es de acuerdo a su plan de viaje en primer lugar es ocio, en segundo lugar, cultural y tercer
lugar aventura, generalmente viajan en grupo, pareja o familia, lo que más les gusta es la gastronomía y los paisajes
según OTEG, (2022).

Resultados y conclusiones
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Y como resultado de esta investigación y de acuerdo al análisis de la información surge el siguiente modelo, el cual
para su elaboración se basa en: las necesidades de los hoteles de Salvatierra, en los factores críticos del éxito para las
mejores prácticas corporativas y la estrategia competitiva de Porter; todo ello creado acorde a los recursos y
capacidades de los hoteles y del destino turístico que es Salvatierra, su perfil de visitante y tipo de plan de viaje.

Es necesario saber que este modelo no solo será útil para los hoteles de Salvatierra, sino para cualquier hotel del país
o bien aplicarse en cualquier otra organización que se dedique a la prestación de servicios.

Figura 3. Modelo para la competitividad de los hoteles de Salvatierra basado en buenas prácticas.
Fuente: Elaboración propia.

Descripción del modelo:

448



El modelo consta de trabajar por medio de 5 etapas principales en las cuales cada parte es una buena práctica que
debe de cubrirse y siempre comenzando de abajo hacia arriba, ya que de ello depende cumplir las expectativas del
cliente y lograr esa competitividad que se persigue en la industria hotelera. Las flechas pequeñas que presenta el
modelo hacen referencia a la conectividad y buena coordinación que deben de tener cada una de las partes de cada
etapa, pues con una práctica de que no se alinee, no puede completarse el modelo.

Etapa 1. Se requiere la realización de un análisis del entorno interno y externo de la organización para conocer las
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas a las que como hoteleros se enfrentan, además contar con
excelentes valores personales y comerciales como dueños y ejecutivos de los hoteles, pues de ello dependerá la
adecuada gestión empresarial del negocio, su aprendizaje, su conocimiento de la industria y el desarrollo que se
requiere para ello.

Etapa 2. Se requiere un ajuste, rediseño o creación (según el caso) de los procesos claves de los hoteles, capacitación
para la profesionalización del recurso humano, necesidad del apoyo de los dueños del hotel y de las personas que
están a cargo de los mismos y trabajar en un liderazgo efectivo, siempre innovar en nuevos métodos, estar dentro de
lo posible a la vanguardia con la tecnología y la aplicación de estrategias de marketing adecuadas.

Etapa 3. Ajustada la etapa 1 y etapa 2 pueden crearse estrategias competitivas para los hoteles que van a impactar de
manera directa en la etapa 4.

Etapa 4. Se persigue siempre la perfecta satisfacción del cliente por medio de una experiencia positiva, gracias a un
precio adecuado por tipo habitación e instalaciones del hotel, con la mejor calidad posible y siempre de la mano de la
excelencia en el servicio y trato recibido por el personal del hotel. Procurar siempre crear alianzas con otros
prestadores de servicios para mejorar la expectativa del cliente.

Etapa 5. Es la reacción del según lo recibido. Se cumple con sus expectativas o no.

Basado en todo lo anterior concluimos que la competitividad depende mucho de cada empresa, de la ubicación del
negocio, de tipo de negocio y de lo que quiera lograr. En este caso, hablamos de la competitividad que deben de tener
los hoteles de Salvatierra y que de ello depende mucho la capacidad financiera que puedan llegar a generar.

También es cierto que Salvatierra no tiene mucha afluencia turística principalmente por la inseguridad que se vive en
la ciudad, afectando no solo a los hoteles sino a los negocios en general. Pero no por ello como hotelero debo dejar a
un lado mi competencia, al contrario, mejorar para que las personas se interesen en visitar la ciudad porque hay un
hotel que no puedo perderme.

Falta mucho trabajo aún para estar al nivel de otros destinos turísticos como: San Miguel de Allende, Guanajuato o
Dolores Hidalgo, pero no es imposible. Los prestadores de servicios de hospedaje deben de esforzarse por mejorar
día a día, capacitarse, conocer cómo se manejan otros hoteles, hacer el esfuerzo por invertir; aunque mucho de ellos
no tienen real interés de hacerlo (esto descubierto en las entrevistas realizadas).
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RESUMEN

El objetivo del presente escrito es exponer la forma como los directivos en espacios de la administración pública
ejercen el poder sobre sus subordinados logrando que el resultado del trabajo se desarrolle bajo la obediencia de los
trabajadores divididos interior de la organización al ser distinguidos en el grupo de “nosotros”, entonces el resto del
personal será el grupo de los “otros”. Tomando en cuenta las circunstancias actuales, el problema es considerado
desde la experiencia local que ofrece una imagen de lo que sucede en el campo de una función aceptada, no como
renuncia a la libertad, sino como transferencia de derechos delegados a unos cuantos, dando como resultado este
ejercicio del poder, de directivos hacia los empleados, donde el grupo de los “otros” se manifiestan a través de una
resistencia al poder de la autoridad.

Con base en la teoría del poder de Michael Foucault, se busca explicar cómo los directivos ostentan el poder sobre
los individuos que colaboran al interior de una organización, asimismo cómo el sujeto busca liberarse de poder a
través de la resistencia e insubordinación.

Palabras clave: directivo, poder, autoridad.

ABSTRACT

The objective of this paper is to expose the way in which managers in public administration spaces exercise power
over their subordinates, ensuring that the result of the work is developed under the obedience of the differentiated
and divided individuals within the organization by being distinguished in the “us” group, then the rest of the staff
will be the “others” group. Taking into account the current circumstances, the problem is considered from local
experience that offers an image of what happens in the field of an accepted function, not as a renunciation of
freedom, but as a transfer of rights delegated to a few, giving as The result is this exercise of power, from managers
to employees, where the group of “others” manifest themselves through resistance to the power of authority.

Based on Michael Foucault's theory of power, it seeks to explain how managers hold power over the individuals who
collaborate within an organization, as well as how the subject seeks to free himself from power through resistance
and insubordination.

Keywords: manager, power, authority.

INTRODUCCIÓN

El presente escrito intenta mostrar cómo ejercen el poder los directivos en las instituciones administrativas públicas
sobre los individuos subordinados, y cómo el empleado busca liberarse a través de la resistencia al poder.
Actualmente se considera que la forma de ejercer el poder de los directivos en las organizaciones de la
administración pública es eficiente y estratégica para generar disciplina y orden entre el personal. Sin embargo, este
documento pretende romper con la concepción jerárquica bajo la visión de superioridad del directivo que somete al
trabajador bajo el otorgamiento de privilegios y canonjías.

Se intenta animar a modificar esas formas tradicionales de actuar de los directivos en la administración, maneras que
se ostentan bajo la visión de superioridad para convertirlas en formas funcionales y positivas como una práctica
eficiente para evitar la insubordinación del personal que es sometido al poder de la persona que ocupa puesto
directivo, incitamos a dar prioridad al respeto y reconocimiento de los conocimientos que actualmente están
sometidos al poder jerárquico.

MARCO TEÓRICO
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Es importante mencionar que este análisis está basado en la perspectiva del pensamiento de Michel Foucault al
mencionar que la imparcialidad es atacada por las relaciones de poder de los directivos en las estructuras
organizacionales y cómo las personas responden a estas prácticas. Foucault muestra cómo se genera la rebeldía al
interior de las organizaciones bajo la visión del poder. Históricamente el poder y sometimiento se centra en el control
del hombre llevándolo a obedecer al reconocer la superioridad del directivo, así, el individuo no solo se alinea a las
indicaciones de los directivos, considerándolo como superior y autoridad sobre la otra persona, a la cual debe
obediencia.

“La disciplina fabrica así cuerpos sometidos y ejercitados, cuerpos “dóciles”. La disciplina aumenta las fuerzas del
cuerpo (en términos económicos de utilidad) y disminuye esas mismas fuerzas (en términos políticos de obediencia).
En una palabra: disocia el poder del cuerpo; de una parte, hace de este poder una “aptitud”, una “capacidad” que trata
de aumentar, y cambia por otra parte la energía, la potencia que de ello podría resultar, y la convierte en una relación
de sujeción estricta. Si la explotación económica separa la fuerza y el producto del trabajo, digamos que la coerción
disciplinaria establece en el cuerpo el vínculo de coacción entre una aptitud aumentada y una dominación
acrecentada”. (Foucault)

Visto de esta forma entendemos que el poder no solo convierte al individuo en autoridad, sino que, el trabajador entra
en relación de sujeción y de obediencia convirtiéndose en una fuerza de resistencia al darse cuenta que el poder
entregado a su autoridad, se va degenerando. Para Foucault el poder es lo que reprime, lo que somete, y también
cautiva siendo la vigilancia una técnica que posibilita el control de los individuos.

La idea del poder usual en las organizaciones, tiene la capacidad de lograr lo que quiere el directivo a costa de los
otros, esto implica que unos obtengan lo que buscan y otros no lo obtengan, lo que implica una relación desigual del
ejercicio del poder al interior de la organización. Según Perrow(1991) el uso del poder depende de las pretensiones
individuales o de un grupo por obtener algo.

La afirmación es que el ejercicio del poder necesita personas libres para su ejercicio, “sujetos individuales o
colectivos que están enfrentados con un campo de posibilidades en el que se pueden realizar diversas formas de
conducirse, diversas reacciones y diversos comportamientos” (Foucault,1991).

Referimos el ejercicio del poder y control al interior de la organización que nos ocupa solo como un ejercicio que
oculta los intereses personales a través de legitimarlo como eficiente.

En el marco de un examen crítico del poder en las instituciones públicas modernas que mantienen el mito de la
administración burguesa que logra la sumisión de los trabajadores bajo la justificación de tener el conocimiento
necesario y suficiente para que el directivo ejerza el control en la organizaciones. Sin embargo, en este análisis se
afirma que al interiorizar las normas en cada uno de los individuos que pertenecen a la organización bajo este
antecedente éstas se vuelven menos eficaces, puesto que han perdido credibilidad.

La estructura formal que delimita la actuación del directivo y sus responsabilidades determina también la cantidad de
poder que posee para lograr lo que busca a costa de los demás, generando una relación desigual que no queda
definida de manera formal. Así, el poder se refleja como represión y la respuesta es la lucha sutil que se recrea en la
desigualdad de poder entre los directivos y los trabajadores.

El poder se gestiona según los intereses personales de los directivos de una organización; de esta forma se ha vuelto
universal, de modo que se aplica en cualquier institución de la administración pública.

“Es evidente que el concepto de Weber está permeado por la concepción que tiene de las personas al pretender que
ellas sean dóciles, obedientes y disciplinadas” (Chaux, 2006, p. 22). Se observa que la relación de poder que se ejerce
en los individuos de la organización tiene influencia en su comportamiento y a la vez es determinado por la
subjetividad del individuo.

Se espera una transformación en que en las nuevas estructuras organizacionales sean objeto de autocontrol donde los
trabajadores se auto-controlen (y disciplinen) de forma individual y colectiva, se desarticulen como grupo enfrentado
a la dirección, se reduzca el conflicto y se expropia su conocimiento empírico mediante su participación en la gestión
de la calidad. Se institucionalice una vigilancia recíproca, solidaria, garantizando a los directivos de la organización
un tipo de control, en el cual los trabajadores reproducen por sí mismos las imposiciones de poder, aplicándolas entre
sí y convirtiéndose en el principio de su propio sometimiento.
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El poder se convierte en algo mucho más ligero, etéreo y la mirada panóptica ya ni siquiera necesita de un espacio
que permita la vigilancia, sino que los trabajadores mismos ya tienen su propio autocontrol y disciplina en el centro
de su propia subjetividad. Según Foucault (2000a) en la medida en que los trabajadores se auto-controlan, se vigilan
y auto-disciplinan, el poder administrativo se transforma en silencioso e ilegible, y ya no es necesaria la presencia e
implementación de estrictos controles porque cada cual se supervisa a sí mismo.

De manera que el poder sea mas flexible y se soporte en los sujetos, mucho más alineados con los fines de la
organización, así, los directivos no tienen que disciplinar a sus empleados, puesto que estos son ya personas
disciplinadas.

En las relaciones laborales donde hay poder hay resistencia al poder, existe una lucha por el poder y el sometimiento
hacia el otro. Cuando un individuo se ostenta con autoridad comienza a ejercerla y el “otro” adquiere la conciencia
de que ha perdido dominio sobre sí mismo y es cuando inicia la resistencia.

Por lo tanto, la libertad esta necesariamente vinculada al poder de la autoridad. La libertad se oculta donde hay un
sometimiento o una represión a los deseos y la voluntad individual, bajo una autoridad que ostenta el poder otorgado
por un nombramiento.

En este análisis se observa que el poder se exhibe como algo que se hereda, y se utiliza de acuerdo a las necesidades
de las organizaciones que lo soportan. Esta idea del poder, lo convierte en “universal” como si fuese una fórmula
pre-elaborada, que se puede aplicar en el ejercicio de cualquier organización, independientemente de su condición
histórica y social donde se inscriba.

La vigilancia como ejercicio del poder produce personas dóciles, conformes, donde el ejercicio del poder, se vuelve
sutil. No es necesaria la imposición, ya que el poder se reproduce en el sujeto, determinando de esta manera una
visión diferente de abordar el estudio del concepto de poder en las organizaciones. Al afirmar Foucault que el poder
es activo y que en la interrelación de estas fuerzas se evidencia una nueva alternativa de estudio de las organizaciones
y de cómo los sujetos reproducen las condiciones del poder de las cuales son objeto.

Un trabajador del siglo XXI, donde las organizaciones contemporáneas cada vez utilizan medios más sofisticados de
control y supervisión a través del uso de las tecnologías como el correo electrónico, los teléfonos móviles,
conexiones remotas a la red de la organización que permiten que el trabajador esté en permanente contacto con la
organización, independiente de su ubicación física. La supervisión se vuelve mucho más sutil e interiorizada,
convierte a las personas en sujetos dóciles y alineados con las estrategias planteadas por los directivos.

Lo anterior nos lleva a la reflexión necesaria para influir en un cambio de comportamiento de los directivos actuales
con el objetivo de lograr mejores resultados al interior de las instituciones tanto en la práctica como entre las
relaciones humanas.
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RESUMEN

La intención en este artículo es analizar sobre las habilidades blandas que desarrollan los estudiantes del Instituto
Tecnológico de La Piedad; a lo largo de su estancia en esta casa de estudios, pero sobre todo conocer su desarrollo en
el marco del concurso de INNOVATECNM 2023.

Durante su formación profesional se pueden identificar una serie de áreas de oportunidad, en donde es necesario
hacer un paréntesis para visualizar sus carencias, entre estas podemos mencionar:

● Falta de expresión oral y escrita.

● La poca experiencia en trabajo en equipo entre equipos multidisciplinarios.

● Liderazgo dormido.

● Búsqueda de información.

En esta publicación se tratará de exponer una radiografía de cómo se encuentran los estudiantes de las diferentes
carreras en el Instituto Tecnológico de La Piedad, con respecto al desarrollo de sus habilidades blandas, tomando
como escenario los participantes en el concurso de INNOVATECNM 2023.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de competencias en el salón de clases representa todo un reto para el personal docente, algunas de estas
competencias están encaminadas a desarrollar las habilidades blandas. El Modelo Educativo para el Siglo XXI
propone una serie de acciones encaminadas al mejoramiento de dichas competencias para enfrentar los desafíos
actuales en nuestra sociedad.

El objetivo primordial es analizar los resultados del evento de INNOVATECNM 2023 para mostrar el crecimiento y
desarrollo de sus habilidades blandas de los estudiantes que participaron en dicho acontecimiento.

Durante el proceso se tomaron en cuenta varios factores para valorar los resultados, utilizando algunas herramientas,
se realizaron encuestas (asesores, estudiantes y jueces) y se revisaron puntos importantes en el manual de operación
de dicho evento y se establecieron los pasos para recabar información a través de algunos instrumentos ya
mencionados.

A partir de los resultados, proponer estrategias que permitan un mejor desarrollo en la formación profesional de los
estudiantes.

MARCO TEÓRICO

Definición de habilidades blandas
Las habilidades blandas, también conocidas como "soft skills", son aquellas competencias interpersonales y
emocionales que permiten a una persona interactuar de manera efectiva y armoniosa con los demás. A diferencia de
las habilidades duras, que son específicas a un campo o tarea (como conocimientos técnicos o certificaciones), las
habilidades blandas se centran en la manera en que las personas se comunican, colaboran y resuelven problemas.
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Ejemplos de habilidades blandas incluyen la comunicación efectiva, la empatía, el trabajo en equipo, la gestión del
tiempo, y la adaptabilidad.

Objetivo

El principal objetivo de desarrollar habilidades blandas es mejorar las interacciones y relaciones interpersonales en
contextos profesionales y personales. Estas habilidades permiten a los individuos trabajar mejor en equipo, liderar de
manera más efectiva, resolver conflictos, y adaptarse a entornos cambiantes. En el ámbito laboral, las habilidades
blandas son cada vez más valoradas por los empleadores, ya que contribuyen al éxito organizacional.

Importancia
1. Mejor Comunicación: Facilitan una comunicación clara y efectiva, lo que reduce malentendidos y fomenta

un ambiente de trabajo saludable.
2. Trabajo en Equipo: Fomentan la colaboración y el trabajo en equipo, esenciales en la mayoría de los

entornos laborales modernos.
3. Adaptabilidad: Ayudan a las personas a adaptarse a nuevas situaciones y cambios, lo que es crucial en un

mundo laboral en constante evolución.
4. Liderazgo: Desarrollan habilidades de liderazgo que permiten a las personas guiar y motivar a otros.
5. Resolución de Problemas: Mejoran la capacidad de abordar y resolver conflictos y problemas de manera

efectiva.
6. Habilidades valoradas en el campo laboral: Muchos empleadores consideran las habilidades blandas tan

importantes como las habilidades técnicas, lo que puede mejorar las oportunidades laborales.

Desarrollar habilidades blandas es un proceso continuo que requiere tiempo y dedicación, pero los beneficios que
aporta en la vida personal y profesional son invaluables.

Algunas habilidades blandas:

Liderazgo:

El liderazgo como habilidad blanda es una cualidad esencial en el ámbito laboral y personal, que se refiere a la
capacidad de influir, motivar y guiar a otros hacia el logro de objetivos comunes. A diferencia de las habilidades
duras, que son técnicas y específicas de una ocupación, las habilidades blandas son interpersonales y están más
relacionadas con la forma en que interactuamos con los demás.

Importancia del Liderazgo como Habilidad Blanda:

El liderazgo efectivo puede transformar equipos y organizaciones. Las habilidades blandas, como el liderazgo, son
cada vez más valoradas en el mundo laboral, ya que pueden ser determinantes para el éxito en entornos colaborativos
y dinámicos. Los líderes que dominan estas habilidades no solo impulsan el rendimiento de sus equipos, sino que
también crean un ambiente laboral más positivo y productivo.

Desarrollar el liderazgo como habilidad blanda es fundamental para cualquier profesional, independientemente de su
posición. Fomentar estas habilidades puede llevar a una mejor colaboración, una comunicación más efectiva y, en
última instancia, un mayor éxito en los objetivos compartidos.

Trabajo en equipo:

El trabajo en equipo es una habilidad blanda esencial en el ambiente laboral actual. Radica en la capacidad de ayudar
efectivamente con otros para alcanzar los objetivos comunes. A continuación, se presentan algunos puntos clave
sobre esta habilidad:

Importancia del Trabajo en Equipo:
La importancia del trabajo en equipo radica en varios puntos:
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1. Diversidad de Ideas: Al trabajar en grupo, se combinan diferentes perspectivas y experiencias, lo que
enriquece la creatividad y la toma de decisiones.

2. Mejora de la Productividad: La cooperación entre los miembros del equipo permite dividir las tareas y
aprovechar las fortalezas de cada uno, aumentando así la eficiencia.

3. Resolución de Problemas: Los equipos pueden abordar los desafíos de manera más efectiva, ya que tienen
más recursos mentales y habilidades disponibles.

4. Desarrollo de Habilidades: Trabajar en equipo fomenta el aprendizaje constante, ya que los miembros
pueden compartir conocimientos y experiencias.

5. Cohesión y Motivación: Un buen ambiente de trabajo en equipo mejora las relaciones interpersonales, lo
que puede aumentar la moral y la satisfacción laboral.

Comunicación:

La comunicación verbal y escrita son habilidades blandas fundamentales en cualquier ámbito, ya sea personal o
profesional. A continuación, se desglosan algunos puntos clave sobre cada una de estas habilidades:

Comunicación Verbal:

1. Definición: La comunicación verbal se refiere al intercambio de información a través de palabras habladas.
Incluye conversaciones cara a cara, presentaciones, charlas telefónicas y todo tipo de interacciones orales.

2. Importancia:
o Expresión de ideas: Permite transmitir pensamientos, emociones y opiniones de manera clara y

efectiva.
o Construcción de relaciones: Facilita la creación de vínculos interpersonales y profesionales,

promoviendo una buena rapport.
o Resolución de conflictos: Una buena comunicación verbal puede ayudar a desencolar tensiones y

encontrar soluciones.

3. Elementos clave:
o Claridad y concisión: Es crucial ser claro y directo para evitar malentendidos.
o Escucha activa: Implica no solo oír, sino entender y responder adecuadamente al interlocutor.
o Tono y lenguaje corporal: El tono de voz y las señales no verbales refuerzan o contradicen el

mensaje que se quiere comunicar.

Comunicación Escrita

1. Definición: La comunicación escrita implica el uso de palabras escritas para transmitir información. Esto
incluye correos electrónicos, informes, mensajes, redes sociales, etc.

2. Importancia:
o Registro y documentación: La comunicación escrita proporciona un registro claro y duradero de

información y acuerdos.
o Precisión: Permite tomar el tiempo necesario para organizar y estructurar las ideas, lo que puede

resultar en una comunicación más precisa.
o Alcance: Puede llegar a un público más amplio y diverso, ya que no está limitada a la interacción

cara a cara.

3. Elementos clave:
o Ortografía y gramática: Un buen uso del idioma es esencial para mantener la credibilidad y

profesionalismo.
o Estructura y organización: Es importante presentar la información de manera lógica y coherente.
o Estilo adecuado: Adaptarse al tono y formato según el contexto (formal, informal, técnico, etc.) es

crucial para ser entendido y bien recibido.

457



Tanto la comunicación verbal como la escrita son habilidades blandas esenciales en la vida diaria y en el entorno
laboral. Su desarrollo y perfeccionamiento pueden llevar a una colaboración más efectiva, una mayor comprensión y
mejores relaciones interpersonales. Invertir en estas habilidades es una clave valiosa para el éxito en diversas áreas
de la vida.

Las habilidades blandas en INNOVATECNM

Las habilidades blandas forman parte importante de la formación de los alumnos, en el INNOVATECNM se
fomentan y se llevan a la práctica:

● Trabajo en equipo
● Solución de problemas
● La asertividad
● Adaptabilidad
● Manejo del estrés
● Liderazgo
● Manejo y gestión del tiempo
● Capacidad para saber escuchar
● Comunicación escrita
● Comunicación oral (TecNM, 2023, p.6)

El objetivo general del evento.

Desarrollar proyectos de base tecnológica y creativos con características de escalabilidad que incentiven las
capacidades de investigación y desarrollo tecnológico en la solución de problemas de los diferentes sectores
público, social y privado, presentes en el ámbito local, regional y nacional, así como fortalecer procesos de
innovación y emprendimiento en las y los participantes. (TecNM,2023, p.6)

Objetivo específico

Fomentar el desarrollo de competencias profesionales genéricas y específicas, así como de las habilidades blandas.
(TecNM, 2023, p.7)

Algunas de las actividades primordiales durante el evento son:
● La formación de equipos
● La búsqueda de información
● Registrarse en el SISTEMA InnovaTecNM
● Elaborar la ficha técnica
● Elaborar la memoria técnica y Modelo de Negocio. (TecNM, 2023, p.3)

Los criterios de evaluación en el evento

● Aspecto o Producto
● Memoria Técnica y Modelo de Negocio
● Forma de evaluación
● Documentos - Exposición y defensa del proyecto (presencial) 70

● Funcionamiento del prototipo, prueba de concepto o producto que materializa el diseño de la innovación.
Exposición presencial en stand 30 puntos. (TecNM,2023, p.3)

METODOLOGÍA

En el Tecnológico de La Piedad, se llevó a cabo el Evento de INNOVATECNM 2023, en el cual se aprovechó para
realizar una serie de preguntas para conocer en la percepción sobre el desarrollo de las habilidades blandas de los
estudiantes que participaron.

Además de contar con información sobre la evaluación de los proyectos y sus participantes.
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A continuación, se despliegan los resultados de este trabajo:

RESULTADOS

En seguida se muestran los resultados más significativos de las preguntas aplicadas a los estudiantes participantes del
evento, se rescataron 44 cuestionarios que respondieron alumnos de las diferentes carreras y que los equipos fueron
interdisciplinarios.
Las carreras que se ofertan en el Tecnológico son: Ingeniería en Administración, Ingeniería en Gestión Empresarial,
Ingeniería Industrial, Ingeniería Bioquímica, Ingeniería Mecatrónica Ingeniería en Sistemas Computacionales e
Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Tabla 1. Materias que apoyan el desarrollo del Proyecto

Materias para el desarrollo del proyecto Mercadotecnia
Costos
Contabilidad
Programación
Formulación y evaluación de proyectos
Ergonomía
El emprendedor y la innovación
Gestión de proyectos
Taller de Investigación
Desarrollo Sustentable
Aplicación para dispositivos móviles
Bioquímica
Química de los alimentos
Estudio de Mercado
Fronteind - Backend
Gestión de costos
Administración Financiera
Economía
Investigación de Mercados
Sistema integral de la manufactura
Lean Six Sigma
Desarrollo de habilidades

Fuente: Elaboración propia
Tabla 2. Importancia de participar en INNOVATECNM

Importancia del INNOVATECNM Contribuye a la formación
Aprendizaje
Aprender a trabajar en equipo
Reconocimiento propio

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3. Habilidades desarrolladas

Habilidades desarrolladas en el proceso Trabajo en equipo
Comunicación
Liderazgo
Trabajo sobre presión
Mejorar la redacción de Textos
Solidaridad entre compañeros
Hablar en publico
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Pensamiento Critico
Aprendizaje continuo
Solución de problemas
Creatividad
Integración

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4. Dificultades en el desarrollo del proyecto

Dificultades enfrentadas durante el desarrollo del
proyecto

Materiales
Experimentación
Planeación
Llenado de documentación
Manejo del tiempo entre compañeros (diferentes
carreras)
Falta de comprensión y conciencia del tema elegido
Creación de la idea
Falta de recursos
Desarrollo de prototipo
Programación

Fuente: Elaboración propia

Tabla 5. Dificultades en la presentación del proyecto

Dificultades al presentar el proyecto Comunicación oral ante los jueces, en la exposición y
defensa
Nerviosismo
Coordinación
Confianza

Fuente: Elaboración propia

Tabla 6. Oportunidades del INNOVATECNM

Oportunidades ofrece INNOVATECNM Desarrollo nuevos productos
Crecimiento personal
Colaboraciones
Reconocimiento
La importancia de investigación
Poner en práctica el conocimiento

Fuente: Elaboración Propia

CONCLUSIONES

En conclusión, se pueden afinar algunos puntos entre los cuales se encuentran:

El impacto de INOVATECNM en el desarrollo de habilidades blandas en los estudiantes del ITLP, no solo les
permite adquirir conocimientos académicos, sino que también les proporciona un entorno practico para desarrollar
habilidades blandas que son esenciales para su futuro personal y profesional. Estas habilidades son cada vez más
valoradas en el ámbito laboral actual, entre ellas la comunicación efectiva, trabajo en equipo, resolución de
conflictos, liderazgo, pensamiento crítico, creatividad, adaptabilidad, gestión del tiempo, planificación, empatía,
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diversidad, responsabilidad, compromiso, redes de contacto y colaboración; desarrollándolas y permitiendo ser tan
importantes como el conocimiento técnico.
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EL LIDERAZGO POSITIVO COMO ESTRATEGIA EMPRESARIAL
Dra. Amezcua Pino Aline Deyanira
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RESUMEN

El presente trabajo propone el liderazgo positivo como una estrategia empresarial, creadora de organizaciones
saludables. Propone un modelo para implementar el liderazgo positivo, basado en seis componentes, comenzando
por la introspección, seguido de asignar un significado positivo al trabajo que se realiza, crear climas positivos en el
que los colaboradores puedan desarrollarse, fomentar las relaciones positivas entre los integrantes de la organización
y propiciar una comunicación positiva. Debemos romper con los esquemas de liderazgo tradicionales, dando paso a
un liderazgo que se enfoca en descubrir las fortalezas de cada integrante del equipo.

Palabras clave: liderazgo positivo, introspección, significado positivo, clima positivo, relaciones positivas,
comunicación positiva, formación de futuros líderes.

INTRODUCCIÓN

Hoy en día se requiere fomentar un liderazgo que poco tiene que ver con el pasado, el liderazgo de hoy, debe ser
positivo, basado en una visión apreciativa de las fortalezas y recursos de cada uno de los integrantes del equipo.
Estamos ante generaciones que no tienen miedo de cambiar de trabajo si no se sienten valorados en el lugar donde
están, no solo buscan una remuneración adecuada, sus necesidades van más allá.

El liderazgo positivo, entre muchos otros componentes, requiere de un mayor compromiso con el equipo, y, sobre
todo, empatía e inteligencia emocional, ingredientes fundamentales para lograr los objetivos compartidos. La base
del liderazgo positivo se encuentra en la psicología y en la conducta organizacional.

Las estrategias empresariales son un conjunto de acciones que se llevan a cabo en una organización con el fin de
crear una ventaja competitiva. Implementar el liderazgo positivo como parte de estas estrategias, nos guía hacia el
desarrollo del equipo con una mentalidad de crecimiento, reconociendo y premiando el esfuerzo de un colaborador,
su persistencia y las estrategias que utiliza para alcanzar el logro. El liderazgo positivo promueve el desarrollo y los
momentos de aprendizaje, sobre un enfoque exclusivo de resultados.

LIDERAZGO POSITIVO

Durante cerca de treinta años, hasta finales de los ochenta y principios de los noventa, se planteaban distintos
modelos de dirección de las organizaciones, casi todos, centrados en el sujeto que desempeñaba el rol de dirigir. En
la década de los noventa, Burns y Bass comienzan a definir un tipo de liderazgo centrado en las personas y su
relación con ellas. Estos autores desplazan el centro de la investigación desde la dirección del sujeto que ejerce el
liderazgo a la interacción de éste con sus colaboradores. Más tarde, Goleman aportó el enfoque de la influencia de la
inteligencia emocional al desarrollo del liderazgo compartido (Fernández, 2015).

Ya en la década del 2000 las nuevas aportaciones a la investigación sobre el liderazgo como un factor clave en la
obtención de resultados se centran en conceptos tales como empatía, competencias sociales, motivación, resonancia,
compasión, coaching, resiliencia, conceptos que hacen referencia a la implicación de los profesionales colaboradores
en proyectos atractivos y sugerentes de las organizaciones.

Goleman, es uno de los primeros autores que, adicional a su aportación fundamental en el tema de inteligencia
emocional, introduce el concepto de liderazgo positivo, define por primera vez el concepto como “la capacidad de
algunos líderes de sintonizar con los sentimientos de las personas y encauzarlos en una dirección emocionalmente
positiva”. También contempla la posibilidad de un liderazgo negativo, disonante, como la falta de armonía y
conexión con las emociones de sus subordinados (Fernández, 2015).
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El enfoque tradicional de un líder, se basa principalmente en corregir errores, generar competencia, se piensa primero
en los resultados, no se permiten los errores, se contrata solo a los mejores, en cambio, un enfoque basado en el
liderazgo positivo, toma en cuenta las fortalezas de cada miembro del equipo, genera colaboraciones internas, las
personas son primero, se aprende de las experiencias, se impulsa el crecimiento de todos.

Goleman (2013) redefine la labor esencial del líder: ayudar a la gente a alcanzar la zona cerebral donde pueda dar lo
mejor de sí, y a permanecer en ella. Casi todos los elementos de los distintos modelos de la inteligencia emocional
encajan en estos cuatro dominios genéricos: la autoconciencia, la autogestión, la conciencia social y las habilidades
sociales. Las competencias laborales adquiridas que distinguen a los líderes de mayor éxito se basan en esas
capacidades básicas.

La inteligencia emocional, se define como, la habilidad de manejarnos a nosotros mismos y a nuestras relaciones con
eficacia, comprende cuatro capacidades fundamentales. Cada dominio a su vez, está compuesto por conjuntos
específicos de competencias. A continuación, se muestran las cuatro capacidades fundamentales propuestas por
Goleman (2013):

Las habilidades mencionadas anteriormente, son fundamentales para cualquier persona que quiera desarrollarse
como líder, para aquellos que deseen consolidarse con una carrera profesional de éxito. Para un liderazgo positivo,
debemos desarrollar la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, motivarnos, manejar adecuadamente
las relaciones, y a su vez, potenciar y mejorar estas habilidades en los demás.
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Por esta razón, implementar el liderazgo positivo como una estrategia empresarial, puede traer consigo resultados
extraordinarios. Las estrategias empresariales son un conjunto de acciones que se llevan a cabo en una organización
con el fin de lograr crear una ventaja competitiva, saber cómo crear una estrategia empresarial se convierte en un
componente esencial para cualquier empresa que aspire a un crecimiento sostenible y a una expansión perdurable en
el transcurso de los años (Pursell, 2024).

Y para lograr este crecimiento y/o expansión, la influencia del líder será fundamental, ya que está en relación directa
con la capacidad de conducir a un grupo hacia el futuro elegido, sin necesidad de amenazas o imposiciones. El
verdadero liderazgo, es en el fondo un diálogo sobre valores, de forma tal que el futuro de la organización se
configura articulando valores, metáforas, símbolos y conceptos que orientan las actividades cotidianas de creación de
valor por parte de los colaboradores (Pérez Brito, Bojórquez, & Duarte Cáceres, 2012).

Es oportuno destacar que, el liderazgo positivo genera organizaciones saludables, que son aquellas que mantienen
relaciones con toda la masa colaboradora, generando entornos competitivos acordes a cada nivel de responsabilidad
del capital humano (Salanova, 2009). Es forjadora de puntos de equilibrios necesarios para producir oportunidades,
que más tarde se convierten en productividad y competitividad. Cameron (2013), propone cuatro estrategias que un
líder puede utilizar para lograr resultados extraordinarios: clima positivo, relaciones positivas, comunicación positiva
y significado.

Entre las características principales de las organizaciones saludables, se encuentra el establecimiento de emociones
mediante el liderazgo positivo, influyen en el desarrollo de los colaboradores mientras se encuentran en el
cumplimiento de las obligaciones. Esto se convierte en un elemento transformador de nuevos paradigmas
gerenciales, ya que accede a combinarse con el conocimiento, competencia, experiencia con la salud (mental y
física), emociones y calidad de vida.

A continuación, se presenta un modelo de seis componentes, para implementar el liderazgo positivo en las
organizaciones:

Elaboración propia

1. Introspección

No podemos generar cambios si no comenzamos con uno mismo. El ejercicio de la introspección, permite analizar el
dónde estoy y hacia dónde voy, con el conocimiento de sí mismo, desde las propias fortalezas, debilidades y
potencialidades (autoconcepto), de cuyas exploraciones se va construyendo el proyecto de vida y de aprendizaje
como un asunto social, compartido simultáneamente por varios adultos (Zambrano Díaz & Agudelo Esteves, 2022).

464



La palabra introspección proviene del latín introspicere y significa ‘inspeccionar por dentro”, este término se refiere
al medio por el cual adquirimos un tipo de conciencia focalizada o atenta sobre nuestros procesos y contenidos
mentales. Esta forma de conciencia difiere de la casual, fugaz y difusa que experimentamos diariamente.

La introspección es un proceso mental mediante el cual la persona mira hacia su interior y es capaz de analizar sus
propias experiencias, es decir, realiza una autoobservación sobre sus objetos privados, hechos mentales o cosas
fenoménicas. De esta manera logra un mayor conocimiento de sí misma. Así, la introspección constituye la
capacidad reflexiva que posee la mente para referirse o hacerse consciente de sus propios estados (Cuevas, 2023).

La introspección es un requisito indispensable para fortalecer nuestras habilidades de liderazgo, el líder está
acostumbrado a hacer las preguntas difíciles, pero ¿cómo las harás a alguien más si tú no eres capaz de responderlas?

Analizar nuestras fortalezas y debilidades puede resultar incómodo, pero es la base para mejorar, la introspección nos
permitirá tener más claridad sobre nuestro estilo de liderazgo, identificando en cual categoría estamos y que hacer
para mejorar.

Aunque pueda parecer sorprendente, la autoconsciencia, es el elemento principal de predicción para el éxito del
liderazgo, según una investigación llevada a cabo por la Universidad Cornell y Green Peak Partners. Los líderes que
son autoconscientes pueden dirigir a otras personas precisamente porque han hecho el trabajo de reflexionar sobre
sus propios puntos fuertes y débiles, así como sobre sus aspiraciones a corto y largo plazo (Business School
University of Navarra, 2022).

La introspección debe ser una decisión personal y totalmente voluntaria, sin embargo, si queremos ser líderes de gran
impacto, es un camino por el que debemos transitar, y hoy en día existen muchas herramientas de apoyo para llevarla
a cabo.

2. Significado positivo

Implica valorar la importancia de tener un trabajo que contribuya a alcanzar las metas personales, de encontrar
significado en las funciones y actividades que se desarrollan en el trabajo. Conecta las fortalezas y virtudes con las
funciones del trabajo, cuando las personas perciben que el trabajo que realizan tiene un significado importante para
ellos, se dan efectos positivos. Genéricamente, el trabajo remite a la capacidad del hombre de transformar la
naturaleza y está asociado al alcance de objetivos.

Las investigaciones de Morin (2001), sobre sentido del trabajo, destaca que las principales razones que motivan a las
personas a trabajar son: actualizar sus potenciales; adquirir seguridad y ser autónomas; relacionarse con otros y tener
sentimientos de pertenencia; prestar un servicio y hacer su contribución a la sociedad; y tener un sentido. El análisis
de tales componentes permitió determinar tres conjuntos de características para que el trabajo tenga sentido: ser
realizado en buenas condiciones; ofrecer oportunidades para aprender y prestar servicios; ser interesante, variado y
con mucha autonomía. De acuerdo con Morin (2001), el sentido es fuertemente influenciado por la propia
organización del trabajo, pues ésta debe ofrecer a los colaboradores la posibilidad de realizar algo que tenga sentido,
de practicar y desarrollar sus competencias, de desarrollar sus juicios y su libre albedrío, de conocer la evolución de
sus desempeños y de ajustarse (2011).

Un estudio realizado con jóvenes ejecutivos brasileños, Morin, Tonelli y Pliopas (2007), identificaron las
características de un trabajo con sentido para quien lo ejecuta, en tres dimensiones: individual, organizacional y
social. En la primera fue identificado como teniendo sentido aquel trabajo que permite satisfacción personal,
independencia, supervivencia, crecimiento, aprendizaje y, es fuente de identidad. En su relación con la organización
la persona da sentido a aquella actividad considerada como útil, que permite establecer relaciones e inserción social.
Ya en la dimensión social, fue valorizado el trabajo que contribuye a la sociedad (2011).

Profundizando en esta última dimensión, la social, existe un concepto que comienza a ser relevante: “Conductas
Prosociales en la Organización”, significa generar condiciones para promover la participación de los colaboradores
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en acciones de responsabilidad social que, a través de la solidaridad y compromiso, generen un impacto positivo a la
sociedad.

De acuerdo a Olivar (1998), se entiende como conducta prosocial a aquel comportamiento que favorece a otra
persona, grupos o metas sociales y aumenta la probabilidad de generar una reciprocidad positiva, de calidad y
solidaria en las relaciones interpersonales o sociales consecuentes, salvaguardando la identidad, creatividad e
iniciativa de las personas o grupos implicados (Auné, 2014). La conducta prosocial es importante en la edad adulta
por distintos motivos: se espera del adulto que pueda tener cierto grado de prosocialidad, ya que esto contribuye a
una mejor convivencia creando lazos solidarios, y, así, a un mayor bienestar social y personal.

La conducta prosocial (Gallegos, 2015), es una de las formas de conducta moral, que puede ser definida también
como una conducta positiva que se realiza para beneficiar a otros, y donde la empatía y las emociones positivas son
su base motivacional (Moñivas, 1996). Los vínculos entre la conducta prosocial y la psicología positiva vienen dados
por su orientación hacia el establecimiento de relaciones positivas, empáticas, cooperativas y responsables con el fin
de beneficiar a otros. Además, dado que la conducta prosocial cubre un amplio rango de acciones positivas como
ayudar, confortar, compartir, cooperar, dar o restituir; son evidentes sus relaciones con la psicología positiva. Por
ejemplo, entre los factores generadores de resiliencia se reconoce el buen humor, el afrontamiento activo, el
optimismo, las redes sociales, la autoestima y darle significado en la vida (Friedman, 2005).

En el contexto laboral, las conductas prosociales dan un significado positivo al trabajo, es decir, los colaboradores
consideran que no solo realizan su trabajo para generar un beneficio para ellos, si no que, al pertenecer a la
organización, ayudan en otros aspectos a la sociedad. Se habla de las actividades que hacen los colaboradores y que
exceden de los requerimientos formales de su puesto, contribuyendo al efectivo funcionamiento de la organización,
estas actividades pueden estar dirigidas a apoyar a diversos colectivos, tales como grupos sociales u organizaciones.
Se asocia con conductas de brindar ayuda, confianza, compartir, altruismo, asistencia, consuelo, solidaridad.

Algunos ejemplos de comportamientos prosociales son: ser miembro activo de movimientos sociales, hacer trabajo
voluntario, responder a campañas de ayuda, tener una motivación por el trabajo más allá del dinero y poder, cuidar
del medio ambiente a través de movimientos ecologistas, prestar ayuda en situaciones de emergencia, comprender las
razones del otro, entre otras. Se ha comprobado que los colaboradores que participan en programas en los que dan
apoyo a otros, más que recibirlo, substancialmente incrementan su compromiso con la organización.

Una organización que pretende darle un significado positivo al trabajo, promueve las conductas prosociales,
cambiando la orientación y actitudes de sus integrantes. Contribuye a la redefinición de las prácticas internas de la
organización, define su responsabilidad social corporativa.

3. Clima positivo

El clima organizacional, es quizás, uno de los temas más estudiados, existen muchas estrategias para fomentar un
clima adecuado, que impulse a lograr los objetivos establecidos. El clima organizacional influye definitivamente en
el comportamiento de las personas, éstas actúan y reaccionan a sus condiciones laborales, no por lo que éstas son,
sino a partir del concepto e imagen que de ellas se forman (Soberanes Rivas & De la Fuente Islas, 2009). Chiavenato
(2000), argumenta que el clima organizacional puede ser definido como las cualidades o propiedades del ambiente
laboral que son percibidas o experimentadas por los miembros de la organización y que además tienen influencia
directa en los comportamientos de los colaboradores.

De acuerdo a Canales, López y Napan (2021), para la mayoría de las organizaciones en la actualidad, un adecuado
clima organizacional, es el resultado de ejecutar diversas acciones en las que los colaboradores resultan ser los
actores principales y así obtener como resultado final, un desempeño laboral eficiente que satisfaga al colaborador
como profesional y a la organización en el alcance de las metas y objetivos planteados.

Mercado (2016), afirma que, para el correcto funcionamiento de las condiciones laborales, es importante recordar el
ambiente de trabajo, puesto que es fundamental y que además se relaciona para un apropiado desempeño integral.
Por otro lado, es necesario mencionar que lo usual es asociar el ambiente de trabajo a las relaciones humanas, ello
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debido a que se demuestra si el colaborador considera que se halla en un ambiente laboral agradable y que los
altercados o discusiones no se manifiestan frecuentemente, éste realizará sus funciones o actividades adecuadamente,
pero si en todo caso existe presencia de que el colaborador se sienta en un ambiente de trabajo poco o nada
agradable, la probabilidad de que se generen conflictos sería mayor, por lo que se hará presencia de insatisfacción y
descontentos por parte del colaborador hacia sus superiores o iguales.

Es fundamental asociar la importancia de las prácticas positivas en la generación de un clima organizacional
positivo. A continuación, enunciaré dos prácticas para fomentar un clima positivo:

● Experiencias Positivas

Propiciar más experiencias positivas que negativas, es clave. Es un tema bastante amplio, con muchas acciones a
implementar para generarlas. A nivel organizacional, las experiencias positivas, se refieren a lo que experimenta el
colaborador durante su estadía en la empresa, desde su incorporación, hasta su marcha de la empresa. Del mismo
modo, este concepto también hace referencia a la percepción que tiene un colaborador de su día a día en su puesto de
trabajo, además de su interacción con el resto de miembros de la organización.

Cuando se trabaja para generar experiencias positivas, tratamos de hacer que las personas se sientan bien con el
trabajo que realizan diariamente y que tengan buena relación con la empresa para la que trabajan. Es decir, que las
personas no sientan cada mañana frustración, estén felices y con ganas de ir a su trabajo. Al fin y al cabo, si un
colaborador tiene experiencias positivas en su trabajo sentirá que es especial, está en un entorno bueno y que aporta a
la empresa con su trabajo (TTI Success Insights España, 2024).

● Cultura de gratitud, compasión y perdón

Un factor importante para crear un clima positivo, es fomentar una cultura de gratitud, compasión y perdón.
Frecuentemente estamos inmersos en las actividades del día a día y no nos tomamos un momento para reflexionar
sobre lo que tenemos y a quien debemos agradecer. La gratitud es una fuerza poderosa que puede transformar la
dinámica en el lugar de trabajo y mejorar significativamente la satisfacción de los colaboradores y el rendimiento de
la empresa.

Esto significa tomarse el tiempo para reconocer y apreciar el arduo trabajo y las contribuciones de los miembros de
su equipo. Cuando los colaboradores se sienten valorados y apreciados, es más probable que estén comprometidos y
motivados en su trabajo. Una forma de cultivar una cultura de gratitud es brindar regularmente comentarios positivos
y reconocimiento a los colaboradores, ya sea a través de un reconocimiento público en una reunión de equipo o una
nota privada de agradecimiento. Animar a los colaboradores a expresarse gratitud entre ellos también, ya sea a través
de un programa de reconocimiento formal o simplemente tomándose el tiempo para decir "gracias" por un trabajo
bien hecho. Al hacer que la gratitud forme parte de la cultura de la organización, puede crear un ambiente de trabajo
más positivo y de apoyo para todos (Miranda, 2023).

Respecto a la compasión, ¿qué significa ser compasivo en el trabajo? puede ser tan simple como asumir que otros
tienen buenas intenciones, incluso cuando una situación (por la razón que sea) no sale como estaba prevista, en vez
de culpar o discutir. A pesar de las numerosas tensiones y errores que a menudo surgen en el trabajo, la mayoría de
las personas no planifican actuar de manera grosera o hacer cosas que a los demás les incomode. Para muchas
personas, su lugar de trabajo es una interrupción de su tiempo libre, una forma de sufrimiento pagado. Si más
empresas construyeran su cultura basada en la compasión, los colaboradores estarían más satisfechos y se sentirían
más dignificados en el trabajo. Verían la conexión entre los valores más profundos del ser humano y la forma en que
están tratando a los demás, y están siendo tratados, en el trabajo (Freeman, 2022).

De acuerdo a Freeman (2022), practicar la empatía nos ayuda a vivir en el presente y no perdernos en la
incertidumbre del futuro o de nuestros propios problemas. La compasión en el lugar de trabajo no es diferente a la
compasión en cualquier otro lugar, inicia con una simple elección. La elección de estar abierto, a intentar empatizar
con lo que los otros están sintiendo, o por lo menos reconocer que las personas no se presentan con la intención de
ser malas, difíciles o desagradables. Mostrar empatía en el lugar de trabajo demuestra un gran respeto por los demás
y contribuye a crear una cultura de equipo. Además, aumenta la autoestima y permite que los colaboradores se
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sientan tomados en cuenta. Cuando los colaboradores cuentan con un líder empático y compasivo, se sienten seguros,
alentados y motivados.

El perdón, es uno de los valores más difíciles de vivir, nos cuesta mucho pedir perdón, así como otorgarlo, y, si en la
vida cotidiana el perdón ya es difícil, en las organizaciones lo es aún más. Pedir perdón es asumir el error, muchas
veces pensamos que asumiendo el error podemos tener consecuencias negativas en nuestras trayectorias
profesionales, cuando debería ser lo contrario (People Acciona, 2021).

Los conflictos entre colegas dentro de la organización son inevitables. En ciertas ocasiones, éstos pueden despertar
sensaciones incómodas como rencor, resentimiento, enfado o frustración. Para mitigar este impacto, es importante
brindar espacios de comunicación efectiva donde las situaciones puedan ser aclaradas. El perdón dentro de la
organización cumple un rol de seguir avanzando con miras en el futuro, sin olvidar lo pasado; esto permitirá no
cometer nuevamente los mismos errores. Si no se puede superar la adversidad del hecho, los sentimientos
desagradables comenzarán a instalarse y retroalimentarse negativamente (Institute of Neurocoaching, 2022).

4. Relaciones positivas

Como líder, es fundamental incrementar las relaciones interpersonales positivas dentro del ambiente de trabajo, con
la finalidad de generar un ambiente cordial que invite a estar ahí.

Si se tienen relaciones positivas, lazos cálidos y cordiales con los demás, especialmente con las personas más
cercanas, la experiencia subjetiva será de bienestar. Y, por el contrario, todos podemos ejemplificar con nuestras
experiencias vitales, directas o cercanas, el malestar y el sufrimiento que supone la soledad, la exclusión, los malos
tratos, los vínculos tóxicos o las relaciones interpersonales violentas (Casares, 2021).

Las relaciones positivas en el lugar de trabajo son esenciales para mejorar la colaboración y el trabajo en equipo.
Mantener las buenas relaciones en el trabajo requiere un esfuerzo consciente. Las relaciones positivas en el lugar de
trabajo pueden mejorar la satisfacción laboral y la felicidad general. Cuando te sientes conectado y valorado, tu
trabajo adquiere un significado más profundo, contribuyendo a una experiencia profesional más satisfactoria.

Las relaciones interpersonales desempeñan un papel fundamental en el éxito de una empresa, así que fomentar
relaciones positivas entre los colaboradores no solo contribuye a un ambiente de trabajo más armonioso, sino que
también tiene un impacto positivo en la salud ocupacional y el rendimiento laboral. Las relaciones positivas en el
trabajo, se trata de la convivencia en armonía entre los colaboradores, una relación que se caracteriza por la
comunicación abierta, el respeto mutuo y la colaboración efectiva (Occupational Health México, 2024).

Fomentar relaciones positivas, no es solo una aspiración ética, sino una estrategia empresarial inteligente. Las
interacciones positivas entre compañeros mejoran la colaboración, la creatividad y la eficiencia en el trabajo.
Además, contribuyen a la construcción de equipos sólidos y a un ambiente que promueve la innovación y el
bienestar. Un sistema de apoyo sólido y relaciones positivas ayudan a los colaboradores a hacer frente a las presiones
laborales, reduciendo el impacto negativo del estrés en la salud mental y física. Los colaboradores que disfrutan de
buenas relaciones en el trabajo son más propensos a quedarse en una empresa a largo plazo, lo que reduce los costos
asociados con la rotación de personal y contribuye a la estabilidad del equipo (Occupational Health México, 2024).

5. Comunicación positiva

La comunicación positiva es un tema muy amplio, se puede definir como la capacidad de aprender prácticas de
comunicación y retroalimentación para mejorar las relaciones interpersonales, creando un ambiente organizacional
que ayude a los colaboradores a florecer.

Una comunicación positiva se da cuando el lenguaje afirmativo y de soporte, sustituye al lenguaje crítico y
descalificador. Esta comunicación genera mayor conectividad, mayor intercambio de información, interacciones
personales y emociones positivas en la organización.
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La comunicación es una responsabilidad compartida; como todos en la organización se comunican, comunicarse bien
es una responsabilidad de todos, algunos deben desempeñar un papel más importante en este sentido, por la posición
que ocupan o por la información que manejan. Por tanto, el desarrollo de las habilidades de comunicación de las
personas, en los distintos niveles y áreas, se ha vuelto una prioridad (Andrade, 2005).

Para reforzar la comunicación positiva, podemos recurrir a dos actividades:

● Reconocimiento

De acuerdo a Antonio Parra, (2013), la organización, dispone de diferentes mecanismos para crear las condiciones
para que el reconocimiento a los colaboradores se pueda producir. Más que dar reconocimiento, labor que realizarán
los líderes, a la empresa le incumbe la tarea de generar el contexto, de crear las condiciones favorables para que sus
colaboradores se sientan reconocidos. El líder reconoce al colaborador desde que lo saluda, le pide las cosas por
favor o le da las gracias por lo realizado. Son fórmulas tan sencillas que corren el riesgo de pasar desapercibidas. Al
no darles importancia no las hacemos y eso sí es un error grave.

En las empresas existe el riesgo de considerar que si no podemos dar incentivos económicos no podemos hacer nada
para motivar a los colaboradores. El reconocimiento es psicológico, no cuesta dinero. Consiste en tener en cuenta a
las personas, observar su comportamiento, cómo aprenden y mejoran y decírselo. Sin promesas, sin premios. Sólo
que sepan que conocemos sus avances, su bien hacer, su compromiso con la calidad y la productividad.

El reconocimiento no puede sustituir, como es obvio, los sistemas de retribución, incentivos o promociones. Pero sí
aumentan los estímulos que el colaborador recibe, le ayuda a sentirse aceptado, a conocer sus puntos fuertes, a
comprobar sus aprendizajes y progresos. Cada responsable jerárquico debe distinguir diferentes tipos de
reconocimiento para comprobar cuál le da mejor resultado en cada caso. No se trata tanto de elegir entre uno u otro,
hacer una cosa u otra, sino de aumentar el repertorio de opciones que utiliza, hacer una cosa y otra.

● Retroalimentación positiva

De acuerdo con Estévez (2024), asumimos de manera inconsciente que las personas a nuestro cargo ya se sienten
apoyadas y valoradas, pero muchas veces es necesaria una retroalimentación positiva para que los colaboradores de
un trabajo se sientan valorados en su puesto laboral. La retroalimentación positiva es un proceso de comunicación
entre dos personas, se concentra en remarcar las fortalezas, talentos y logros de la persona. Se trata de reconocerle a
esa persona sus talentos, valorar que está haciendo un buen trabajo y que este es digno de reconocerlo, para que la
persona se dé cuenta y se sienta valorada. En definitiva, la retroalimentación positiva se trata de estimular las
conductas que se desea que se vuelvan a repetir más adelante.

Se comprobó que la retroalimentación positiva es más eficaz que la retroalimentación negativa. El psicólogo
conductista B. F. Skinner estudió gran parte de este condicionamiento positivo elogiando el esfuerzo de los
colaboradores, en lugar de criticar lo que han hecho mal. Comprobaron que castigando o utilizando la
retroalimentación negativa por un comportamiento indeseable no implicaba que en su lugar surgiera un
comportamiento deseado. Sin embargo, confirmó que el reforzamiento positivo era una herramienta más poderosa,
ya que si al comportamiento de la persona le agregamos un estímulo gratificante como es la retroalimentación
positiva, es más probable que ese comportamiento vuelva a ocurrir. Además de ser más positivo y mejor, daña menos
la relación entre colaborador y colaborador (Estévez, 2024).

El beneficio principal para los colaboradores, es sentirse valorados para que su satisfacción con el trabajo aumente,
incrementando su compromiso con la organización. Esta retroalimentación sube los niveles de autoestima y
motivación. Esta retroalimentación fomenta una buena alineación del colaborador con los intereses de la compañía,
haciendo que sus colaboradores pongan todo su esfuerzo para conseguir los objetivos individuales y los objetivos
globales de la empresa.

6. Formación de futuros líderes
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Aunque el liderazgo empieza con una profunda introspección, su éxito final se define por la capacidad de guiar,
movilizar y motivar a los demás. Todas estas son cualidades que se pueden desarrollar, afirma el profesor Ribera: Sin
lugar a dudas, algunas personas tienen rasgos intrínsecos de personalidad que pueden facilitar el camino hacia el
liderazgo, pero por regla general, los líderes no nacen, se hacen, afirma también: los buenos líderes son expertos en
cultivar un clima de confianza y están firmemente comprometidos con el crecimiento personal y profesional de sus
equipos (Business School University of Navarra, 2022).

Los mejores líderes son grandes maestros. El crecimiento, desarrollo y la mentoría contribuyen a un mejor
desempeño, por lo que el equipo tendrá éxito. Un buen líder, tiene el compromiso de desarrollar las habilidades,
conocimientos y competencias de aquellos que están en proceso de convertirse en líderes o de aquellos que ya tienen
roles de liderazgo. En la formación de líderes, entran en juego las habilidades blandas más que las duras. Ya no se
trabaja con estas personas en un sentido operativo para evaluar su rendimiento y resultados, ya que se supone que
han alcanzado tal nivel de excelencia que no necesitan casi supervisión, sino que trabajan con ellos la manera de
relacionarse con las personas (Drew, 2022).

El proceso de formación de líderes no es sencillo, porque hay factores importantes a tener en cuenta como, por
ejemplo, el tiempo de inducción, el temperamento y la capacidad de aprendizaje de la persona elegida para asumir el
nuevo rol. Al tener las personas diferentes personalidades, se debe encarar la formación teniendo en cuenta esos
parámetros para que los aprendices de líderes no se frustren y alcancen los objetivos.

La mayor resistencia se produce cuando el líder intenta formar otros líderes. Allí se confronta contra la propia
resistencia, el egoísmo y prejuicios que llegan a estorbar las buenas acciones para ayudar a construir el liderazgo.
Hay que tener en cuenta que muchas de las características que adquieran los futuros líderes serán un reflejo de sus
mentores, por lo que se requiere ser consciente de sus virtudes y defectos como líder para formar una mejor versión
de sí mismo (Drew, 2022).

Muchos líderes experimentados suelen no sentirse lo suficientemente capacitados para formar a otros en sus
competencias y habilidades blandas, pero es que los maestros también aprenden enseñando lo que saben. Además,
los líderes no se forman solos, se forman contra la resistencia y las experiencias difíciles. Bajo la guía de un mentor,
los aspirantes a líderes van venciendo la resistencia para convertirse en líderes.

CONCLUSIONES

Se puede observar que el tema de liderazgo positivo es muy amplio, que nos proporciona una guía muy poderosa
para dirigir a nuestros equipos de trabajo hacia el éxito, tanto personal como el de la organización.

El propósito de este modelo de liderazgo, es crear una cultura colectiva en la que se valoren y gestionen las
emociones positivas de un grupo como la alegría, la confianza, el amor, la inclusión, el reconocimiento, la
aceptación, la satisfacción profesional, reduciendo y controlando las negativas como el miedo, la ira, la ansiedad, la
exclusión, la tristeza o el sentido de fracaso personal. Todos los estudios sobre las organizaciones que han superado
situaciones de máximo estrés y desestructuración interna, coinciden en afirmar que promover emociones positivas
mejora la motivación y el bienestar de los colaboradores, lo que se traduce en un aumento de creatividad,
compromiso y capacidad de adaptación a situaciones nuevas.

Es importante conectar los propósitos ajenos con los propios, se sabe que las preferencias de los colaboradores
reflejan la importancia de la cultura empresarial y pone de manifiesto el modo en el que los colaboradores se sienten
cómodos y realizados al formar parte de una organización. Por lo que conocer dichas preferencias y crear una
experiencia positiva para el colaborador ha pasado a convertirse actualmente en una gran opción para comprometer y
atraer el talento humano que se necesita.

Fomentar el liderazgo positivo puede tener un impacto positivo en la motivación de los colaboradores, la
productividad y la retención de talento. Como líderes y miembros del equipo, todos tenemos un papel que
desempeñar en cultivar esta cultura (Sabag, 2023).
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Considerar el liderazgo positivo en las organizaciones saludables, encamina a las empresas a repensar su forma de
trabajo tradicional, agregando procesos que puedan contribuir al desarrollo y crecimiento de la salud entre sus
trabajadores, el cual incluye hasta adecuados ambientes de trabajo y autonomía para decidir sobre lo mejor para
mejorar la productividad empresarial. El liderazgo positivo y sus implicaciones en las prácticas organizacionales
saludables, generan un cambio paradigmático beneficioso para aquellas entidades que logren enmarcarse en ella.
Quedando comprobado que la unificación entre lo gerencial y lo emocional, apertura brechas comunicacionales que
cuando son enfocadas correctamente, producen resultados altamente confiables y beneficiosos, inclusive llegan a
crear escenarios estratégicos necesarios para que la alta gerencia pueda tomar decisiones acertadas en el bienestar de
todos los involucrados en la organización (Sánchez Montero, Ríos Mariño, Cajas Cajas, & Tanqueño Colcha, 2021)

Por último, vale la pena tomarnos un segundo para reflexionar sobre: ¿Qué distingue a un buen líder, de un líder que
logra resultados extraordinarios?
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Resumen
El estudio sobre las diferencias de género en comportamientos y actitudes ambientales en la Zona

Metropolitana de la Laguna (ZML) tiene como objetivo analizar y comparar los comportamientos y actitudes
ambientales de hombres y mujeres, con énfasis en las prácticas de consumo de moda sostenible. Se trata de un
estudio descriptivo y comparativo de corte transversal con una muestra de 389 personas mayores de 18 años,
principalmente mujeres jóvenes. El instrumento utilizado fue un cuestionario con 14 ítems sobre conocimiento,
actitud y comportamiento ambiental y variables sociodemográficas. Se realizó un análisis descriptivo y pruebas
chi-cuadrado para identificar diferencias entre géneros. Los resultados indican que las mujeres están más
comprometidas con la sostenibilidad y sus implicaciones éticas, mientras que los hombres adoptan un enfoque más
pragmático. Para fomentar prácticas de consumo más sostenibles, es crucial abordar estas diferencias y desarrollar
estrategias educativas y de marketing que empoderen a ambos géneros en sus decisiones de compra.

Introducción
La creciente conciencia sobre la crisis ambiental ha impulsado una acelerada demanda por prácticas de

consumo más sostenibles. Sin embargo, a pesar de los avances en investigación, las diferencias de género en los
comportamientos ambientales siguen siendo un área de interés para ser explorada. En este sentido, la industria de la
moda, caracterizada por patrones de consumo altamente genderizados, se presenta como un caso de estudio ideal.

Este estudio tiene como objetivo principal analizar y comparar los comportamientos y actitudes ambientales
de hombres y mujeres, con un enfoque particular en las prácticas de consumo sostenible relacionadas con la moda.
Se plantea que existen diferencias significativas en los comportamientos de consumo sostenible entre ambos géneros,
y que estas diferencias pueden estar relacionadas con las normas de género y las representaciones sociales asociadas
a cada género. Al identificar estas diferencias, se busca contribuir al desarrollo de estrategias más efectivas para
promover una mayor sostenibilidad en el sector de la moda y fomentar una mayor equidad en la responsabilidad
ambiental.

Teoría
En las últimas décadas, el creciente interés por la sostenibilidad ha transformado diversas industrias, y la

moda no es la excepción. Sin embargo, aunque el compromiso ambiental se ha convertido en un aspecto crucial para
los consumidores, persisten brechas significativas en cómo diferentes grupos demográficos, particularmente en
términos de género, abordan el consumo sostenible. Dado que este estudio se centra en analizar estas brechas de
género en el compromiso ambiental dentro de la industria de la moda y explorar cómo las diferencias en la
conciencia, sus actitudes y su comportamiento influyen en la adopción de prácticas de consumo sostenible.

El marco teórico de esta investigación tiene como propósito establecer una base conceptual sólida para
comprender las dinámicas que subyacen a estas diferencias de género en el compromiso ambiental. En particular, se
examinan niveles de conciencia y las actitudes hacia la moda sostenible, así como los comportamientos de consumo
que derivan de estas actitudes. Además, se integran teorías clave como la Teoría del Comportamiento Planeado
(TCP) y la Teoría de la Acción Razonada (TAR), que ofrecen una perspectiva estructurada para analizar cómo las
intenciones y actitudes de los individuos se traducen en comportamientos concretos. Este enfoque teórico no solo
permite desglosar las variables que influyen en el consumo sostenible, sino que también proporciona un marco para
entender cómo las diferencias de género pueden influir en cada una de estas etapas.

Teoría de la Acción Razonada y la Teoría del Comportamiento Planeado
Aizen & Fishbein, (1975) sostiene que la intención de una persona de realizar una acción en particular está

determinada por sus actitudes hacia esa acción y por las normas subjetivas, es decir, la percepción de la presión
social para realizarla. En otras palabras, las personas tienen más probabilidades de realizar una acción si la valoran
positivamente y si creen que las personas importantes en su entorno la aprueban, aunque también enfatiza que los
factores externos pueden influir en la capacidad de llevar a cabo un determinado comportamiento.

Por otra parte, la Teoría del Comportamiento Planeado, amplió la TAR al incorporar un tercer factor: el
control conductual percibido. Este constructo se refiere a la percepción de una persona sobre su capacidad para
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realizar una acción. La TCP sostiene que, además de las actitudes y las normas subjetivas, la percepción de control
sobre el comportamiento también influye en la intención de llevarlo a cabo (Aizen & Fishbein, 1975).

En el trabajo “Teoría de la implementación del comportamiento planificado en la decisión de compra en
línea y fuera de línea” el autor utiliza la Teoría del Comportamiento Planeado para analizar los componentes clave
que afectan las decisiones del consumidor, incluyendo la actitud, las normas subjetivas y el control conductual
percibido, revelando que este último es el componente más influyente en las decisiones de compra (Kurniawati et al.,
2023).

Adicionalmente, la investigación sugiere que las características sociodemográficas pueden servir como
variables de apoyo que influyen en el comportamiento de compra del consumidor (Kurniawati et al., 2023).

Bajo estas consideraciones, entendemos que un comportamiento a favor del consumo de moda sostenible
depende en gran medida de la confianza con que la persona se perciba al momento de tomar esa decisión de compra.
Por ejemplo, si una persona cree que puede encontrar fácilmente ropa de segunda mano en su ciudad, y sabe que
características deben tener las prendas y además está dispuesta a dedicar tiempo a buscar opciones sostenibles, tiene
un alto nivel de control conductual percibido en relación con la compra de ropa de segunda mano.

En el anterior orden de ideas, pero bajo la perspectiva de otros estudios, se en encuentra el trabajo de
Bamberg & Moser, (2007) cuyo objetivo principal es profundizar en la comprensión de los factores psicológicos que
motivan a las personas a adoptar comportamientos que benefician al medio ambiente. Para lograrlo, replico y
expandió los hallazgos de una investigación previa realizada por Hines y sus colegas en 1986/1987. En total incluyo
57 estudios previos que al igual que el estudio original, confirmaron la existencia de una relación significativa entre
ciertas variables psicológicas y el comportamiento proambiental (Bamberg & Moser, 2007).

En su trabajo determinó que la conciencia sobre los problemas ambientales es importante, pero su influencia
en el comportamiento es indirecta. Sin embargo, la conciencia parece aumentar la sensación de responsabilidad
moral (norma moral personal) y social, lo que a su vez influye en la intención de actuar (Bamberg & Moser, 2007)

Un claro ejemplo es el trabajo de Mcdougall, (2024). Su investigación se enfoca en entender cómo el
conocimiento y las motivaciones personales de la Generación Z y los Millennials impactan sus decisiones de
consumo en el sector de la moda sostenible.

Sus hallazgos indican una discrepancia entre las actitudes favorables hacia la sostenibilidad y las acciones
concretas de compra. Los autores sugieren que, al ampliar el conocimiento sobre los beneficios ambientales y
sociales de la moda sostenible, se podría incentivar a más jóvenes a optar por opciones más ecológicas (Mcdougall,
2024).

Por lo que, su conclusión refuerza la idea de que los consumidores informados pueden impulsar un cambio
positivo en la industria de la moda a través de sus elecciones de compra.

Ahora bien, en el contexto de las brechas de género en el compromiso ambiental en la industria de la moda,
estas teorías ofrecen un marco conceptual sólido para analizar por qué hombres y mujeres adoptan diferentes
prácticas de consumo sostenible. Al examinar las actitudes, las normas sociales y el control percibido relacionados
con la moda sostenible, podemos identificar los factores que explican estas diferencias con el fin de diseñar
intervenciones más efectivas para promover comportamientos más sostenibles en ambos géneros.

Prácticas de moda sostenible entre hombres y mujeres
Las diferencias asociadas al nivel de conciencia, actitudes y comportamientos hacia la moda sostenible entre

hombres y mujeres esta determinados por factores sociales, culturales y económicos.
De acuerdo con, Cassain & Rodríguez, (2021);Pérez, (2024) en el caso de las mujeres, tienden a estar más

informadas sobre la moda sostenible y sus implicaciones. Esto se debe a una mayor socialización en torno a temas de
sostenibilidad y ética en el consumo. Muchas mujeres asocian la moda sostenible con prácticas responsables, como la
compra de ropa de segunda mano o marcas que priorizan la sostenibilidad en sus procesos de producción. Además,
las mujeres jóvenes muestran un interés significativo en el diseño innovador y los materiales ecológicos (Pérez,
2024)

Las motivaciones para adoptar prácticas de consumo sostenible entre las mujeres a menudo incluyen
razones éticas y ambientales. Muchas ven la moda sostenible como una forma de contribuir a la justicia social y al
bienestar del planeta, por lo que se plantean preocupaciones respecto a las condiciones de trabajo de quienes elaboran
las prendas o evitan el uso de piel animal en su indumentaria. (Despotovic & Huber, 2024; Rahman et al., 2020;
Verdugo & Villarroel-Villarroel, 2022; Villaño & Carrero, 2020; Zhang et al., 2023).

A pesar de su mayor conciencia, las mujeres enfrentan barreras significativas para adoptar la moda
sostenible, como la falta de disponibilidad de opciones asequibles y la invisibilidad de marcas sostenibles en el
mercado. Esto puede llevar a que muchas mujeres consideren la moda sostenible más como un ideal que como una
realidad accesible (Cassain & Rodríguez, 2021; Villaño & Carrero, 2020).
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Aunque, por otra parte, también tienen más probabilidades de obtener ingresos al dedicarse a la reparación
de ropa, un aspecto crucial del consumo sostenible, mientras que los hombres tienden a utilizar métodos de
reparación no remunerados (McQueen et al., 2022).

Los hombres, por otro lado, suelen tener una percepción menos crítica y un menor nivel de conocimiento
sobre la moda sostenible. Aunque hay un creciente interés, especialmente entre las generaciones más jóvenes,
muchos hombres aún no están tan familiarizados con el concepto y sus implicaciones. Esto puede llevar a que su
decisión de compra esté más influenciada por factores como el precio y el diseño, en lugar de consideraciones éticas
o ambientales (Pérez, 2024).

Según Pérez (2024), los hombres en general pueden estar más motivados por la calidad y la durabilidad de
las prendas que por su sostenibilidad. Esto sugiere que, aunque pueden reconocer la importancia de la sostenibilidad,
su enfoque en la moda puede ser más utilitario y menos orientado hacia el impacto social o ambiental.

Aunque menos informados, también enfrentan barreras similares, como la falta de opciones y la percepción
de que la moda sostenible es más costosa. Sin embargo, su menor conexión emocional con el concepto puede hacer
que estas barreras sean menos significativas en comparación con las mujeres (Pérez, 2024).

Según lo anterior, la percepción de género influye notablemente en la forma en que los consumidores ven y
adoptan la moda sostenible, de ahí que se derive el desarrollo del siguiente tema.

Diferencias en la Percepción de la Moda Sostenible
Los estereotipos de género pueden afectar la forma en que hombres y mujeres perciben la moda sostenible.

Las mujeres, a menudo más asociadas con la moda y el consumo, pueden tener una mayor predisposición a valorar la
sostenibilidad en sus decisiones de compra. Sin embargo, esto también puede llevar a que las mujeres sean vistas
como las principales responsables del consumo sostenible, lo que podría desviar la atención de la necesidad de un
cambio estructural en la industria.

Según Brough et al., (2016), siete estudios convergen en la evidencia de una vinculación cognitiva entre los
conceptos de verdismo y feminidad. Esta asociación estereotipada implica que los individuos que adoptan
comportamientos ecológicos son percibidos como más femeninos, tanto por otros, como por ellos mismos. Además,
la investigación sugiere que la identidad masculina puede moderar la relación entre las actitudes hacia el medio
ambiente y el comportamiento ecológico, siendo la afirmación de la masculinidad un factor clave para fomentar la
participación de los hombres en acciones verdes.

Otro aspecto que cabe destacar es la educación que juega un papel crucial en la percepción de la moda
sostenible. Estudios indican que las mujeres tienden a estar más informadas sobre los impactos ambientales de la
moda y, por lo tanto, son más propensas a adoptar prácticas de consumo sostenible. Esto se relaciona con una mayor
sensibilidad hacia las cuestiones ambientales y sociales, que puede estar influenciada por la socialización de género
(Bolívar & Acosta, 2024; Quin & Martínez, 2022).

Por otra parte, las motivaciones para comprar moda sostenible varían según el género. Las mujeres a
menudo citan razones éticas y ambientales como motivaciones clave, mientras que los hombres pueden estar más
influenciados por la calidad y el diseño de las prendas. Esta diferencia en motivaciones puede afectar la forma en que
se comercializa la moda sostenible y cómo se percibe su valor en el mercado (Fan & Joore, 2020; Martínez-Barreiro,
2020; Pérez, 2024).

Otra distinción de género se refleja en el acceso a recursos económicos. Las mujeres, a menudo con menos
poder adquisitivo, pueden encontrar más difícil justificar la compra de prendas sostenibles, que suelen tener un
precio más alto. Esto limita su capacidad para participar en el consumo sostenible, a pesar de su interés en la
sostenibilidad (Cassain & Rodríguez, 2021; Fan & Joore, 2020; Quin & Martínez, 2022).

Finalmente, las normas sociales y las expectativas de género pueden influir en la percepción de la moda
sostenible. Las mujeres pueden sentir presión para seguir tendencias de moda rápida y asequible, lo que puede entrar
en conflicto con sus deseos de adoptar un consumo más sostenible. Esta disonancia puede llevar a una falta de
acción, a pesar de una conciencia creciente sobre la sostenibilidad (Xicota, 2024)

Las mujeres tienen más probabilidades de dedicarse a la reparación de ropa, un aspecto crucial del consumo
sostenible, mientras que los hombres tienden a utilizar métodos de reparación no remunerados. (McQueen et al.
2022). Esto sugiere que, si bien las mujeres son proactivas en la prolongación de la vida de la ropa, los hombres
pueden requerir más estímulo para participar en prácticas sostenibles.

Metodología
El estudio se realizó en las principales ciudades de la Zona Metropolitana de la Laguna. Al analizar las

diferencias de género en los comportamientos y actitudes ambientales de los consumidores de esta región, se busca
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contribuir al conocimiento existente sobre cómo las brechas asociadas al género influyen en las decisiones de
consumo sostenible.

El enfoque de la investigación fue cuantitativo ya que este tipo de estudio es favorable para identificar
patrones y tendencias claras en los datos, lo que facilitaría la identificación de las posibles causas de las diferencias
observadas.

El objetivo principal de la investigación es analizar y comparar los comportamientos y actitudes ambientales
de hombres y mujeres, con un enfoque especial en las prácticas de consumo sostenible relacionadas con la industria
de la moda en la Zona Metropolitana de la Laguna (ZML). Las preguntas que se buscó responder fueron las
siguientes:

¿Existen diferencias significativas en el conocimiento, las actitudes y los comportamientos ambientales entre
hombres y mujeres en la ZML?
¿De qué manera estas diferencias se manifiestan en las prácticas de consumo de moda sostenible?

Diseño de Investigación
Se realizó un estudio descriptivo y comparativo de corte transversal. Se utilizó un muestreo no

probabilístico por conveniencia, en el cual los participantes respondieron a través de una encuesta digital. La
población de estudio estuvo conformada por hombres y mujeres mayores de 18 años residentes de las principales
ciudades de la ZML.

La muestra estuvo conformada por un total de 389 personas. La mayor parte de los participantes fueron
residentes de la ciudad de Torreón (77%), de los cuales la mayoría (65%) fueron mujeres. Situación que se replicó en
cada una de las ciudades; Gómez Palacio con el (61%) y en la ciudad de Lerdo, aunque la diferencia entre géneros es
menor, las mujeres también son mayoría (52%). Los encuestados que se identifican con otro género representan una
minoría y están exclusivamente en Torreón. Esta distribución sugiere que las mujeres están más representadas en este
estudio.

Por otra parte, respecto a la edad de los participantes en el estudio, la mayoría tienen entre 18 y 24 años,
representando el 67% del total. Esto sugiere que la encuesta tuvo una alta participación de personas jóvenes.

Cabe señalar, que las mujeres también son mayoría en cada grupo de edad, con un 63% de representación
total frente al 36% de los hombres y 1% de personas que se identificaron con otro género.

Para la recolección de datos, se diseñó un cuestionario que incluía 14 ítems, agrupados en tres tipos de
variables simples;

1. Conocimiento o conciencia ecológica, que se refiere al conjunto de creencias y conocimientos ecológicos.
Calomarde, (2001): PCE1 Conciencia ambiental, PCE2 Hablo problemas ambiente y PCE5 Preocupación
desechos txl.

2. Actitud o eco postura, que trata de las actitudes y preferencias hacia las opciones ecológicas (Gifford, y
Sussman, 2012): PCE4 Consumo sostenible, PCE6 Moda responsable, PCE7 Participo reciclaje ropa y
PCE8 Cambio Consumo txl;

3. El comportamiento o eco actividad que aborda la tendencia a evidenciar comportamientos ecológicos por
parte del consumidor (Calomarde, 2001; Castro, 2001): PCE3 Separo reciclaje, PCE9 Busco reparar ropa,
PCE10 Evito baja calidad, PCE11 Intercambio ropa, PCE12 Reparo ropa, PCE13 Compro ropa segunda y
PCE14 Afiliación moda sustentable.

Y variables sociodemográficas: Género, edad, nivel educativo y lugar de residencia.

El instrumento fue sometido a un proceso de revisión y evaluación por parte de expertos en el área de
investigación. Además de que fue sometido a prueba de confiabilidad. Siendo aplicado a una muestra piloto de la
población objetivo, arrojando resultados positivos en el coeficiente alfa de Cronbach (0.946), que de acuerdo con
Toro y Otros (2022) se considera confiable.

Los datos fueron analizados utilizando estadística descriptiva (frecuencias, porcentajes) y pruebas de
inferencia estadística (chi-cuadrado) para identificar diferencias significativas entre hombres y mujeres en las
variables de interés.

Resultados y conclusiones
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Si bien hombres y mujeres pueden tener opiniones homogéneas en algunas áreas relacionadas con las
problemáticas ambientales, existen diferencias notables en otras áreas, lo que refleja diferentes niveles de
compromiso y comportamientos ambientales.

Tabla 1
Resultados de la prueba de homogeneidad del género de los encuestados

n= (389)

Como puede apreciarse en la Tabla 1, existen 7 variables que no son homogéneas ya que el valor p es menor
que el nivel de significancia (usualmente α = 0.05). Estas variables son; PCE2 “Hablo problemas ambiente”, PCE4
“Consumo sostenible”, PCE9 “Busco reparar ropa”, PCE11 “Intercambio ropa”, PCE12 “Reparo ropa, PCE13
“Compra ropa segunda” y PCE14 “Afiliación moda sustentable”.

De acuerdo con los resultados las mujeres tienden a hablar más con familiares, amigos o conocidos sobre la
importancia de cuidar el medio ambiente PCE2 “Hablo medio ambiente”. Del mismo modo, parecen ser más
propensas que los hombres a elegir consumir productos que no dañen el medio ambiente PCE4 “Consumo
sostenible”. Esto puede indicar una mayor preocupación ambiental y una preferencia por opciones sostenibles en sus
decisiones de compra.

También se observa mayor disposición en las mujeres en buscar reparar, modificar o intercambiar ropa antes
de desecharla (PCE9, PCE11, PCE12, PCE13 y PCE14).

Los resultados indican que existen diferencias notables en los comportamientos ambientales entre hombres y
mujeres, especialmente en lo que respecta a las prácticas de consumo sostenible relacionadas con la moda.

Las mujeres suelen estar más comprometidas con la sostenibilidad y sus implicaciones éticas, los hombres
tienden a adoptar un enfoque más pragmático. Para fomentar un cambio hacia prácticas de consumo más sostenibles,
es crucial abordar estas diferencias y desarrollar estrategias que eduquen y empoderen a ambos géneros en sus
decisiones de compra.

Comprender estas diferencias es fundamental para diseñar estrategias efectivas de promoción de la
sostenibilidad, ya que permite adaptar los mensajes y las acciones a las características y motivaciones de cada
género.

La percepción de género tiene un impacto significativo en cómo se entiende y se adopta la moda sostenible.
Para promover un cambio efectivo, es fundamental reconocer y abordar estas diferencias de percepción y las barreras
que enfrentan tanto hombres como mujeres. Fomentar una educación inclusiva y desarrollar estrategias de marketing
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que consideren estas dinámicas de género puede ser clave para aumentar la aceptación y práctica del consumo
sostenible en la moda.
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RESUMEN   

 

De acuerdo con Silva, (2024) en un mundo unipolar, que pensamos sería eterno, la producción de una infinidad 

de bienes se convirtió en un proceso multinacional donde la estructura de costos definía cuál era el lugar ideal para 

cada fase del proceso de producción. Por un tiempo pensamos que así sería por siempre. Sin embargo, una serie de 

fenómenos estructurales y coyunturales han cambiado de manera significativa esa situación. Tenemos el ascenso de 

China como competidor no sólo comercial, sino sobre todo tecnológico de Estados Unidos, junto con los efectos que 

la pandemia de 2020 tuvo tanto en el corto como largo plazo, y la invasión rusa a Ucrania, eventos todos que han 

puesto en cuestión la idea de que sólo los costos importan en las decisiones de dónde ubicar procesos productivos 

particulares. De pronto se impuso una nueva realidad en que la certidumbre política y la resiliencia frente a pandemias 

o guerras se volvieron una necesidad y un criterio más a tomar en cuenta en las decisiones de localización. Muchas 

empresas privadas han empezado a relocalizar sus procesos productivos, priorizando la certidumbre sobre los costos. 

A este cambio estructural en las cadenas globales de valor se le llama nearshoring. 

 

El nearshoring es una estrategia empresarial que implica desplazar ciertas operaciones o funciones de una 

empresa a países cercanos, buscando aprovechar ventajas como la proximidad geográfica, la reducción de costos de 

transporte y una mayor alineación cultural. Surge como una alternativa al Offshoring, donde las operaciones se 

trasladan a países más distantes, pero con costos laborales menores. Los factores o hechos que dieron origen a dicho 

proceso, incluyen la necesidad de superar los desafíos asociados con el Offshoring, como las barreras idiomáticas, las 

diferencias culturales significativas, los problemas en la coordinación de horarios y la gestión de la calidad. Además, 

el deseo de las empresas por tener mayor control sobre sus cadenas de suministro y la necesidad de responder con 

rapidez a las demandas del mercado han sido catalizadores clave en el desarrollo de esta estrategia. (Villareal, 2024) 

   

Los motores que impulsan el nearshoring son la búsqueda de eficiencia operativa, la agilidad en la producción y 

la logística, así como la mitigación de riesgos asociados a la volatilidad económica y política global. La cercanía a los 

mercados principales permite una mejor sincronización y adaptabilidad, factores esenciales en un entorno de negocios 

cada vez más dinámico y competitivo. Su importancia radica en su capacidad para brindar a las empresas una serie de 

beneficios estratégicos que incluyen la optimización de costos, la mejora en la calidad del servicio o producto final y 

la capacidad de reaccionar con prontitud a cambios en el comportamiento del consumidor. (Expansión.mx, 2024) 

 

Para las economías receptoras, como México, el nearshoring representa una fuente vital de Inversión Extranjera 

Directa (IED), generación de empleo y desarrollo tecnológico, contribuyendo al crecimiento y fortalecimiento 

económico del país y considerando a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMES), como una gran 

oportunidad de atención en el nearshoring, dado que éstas representan más del 50 por ciento de la producción total en 

este país. (Ramírez , González, & Hernández, 2018) 

 

Derivado de la gran importancia que está cobrando esta estrategia a nivel mundial y teniendo en México grandes 

oportunidades de aprovechamiento por su cercanía a una país potencialmente exponencial en el marco comercial, es 

que surge el interés de analizar si también esas oportunidades alcanzan a impactar de manera positiva en uno de los 

municipios que integran la república mexicana, ubicado en el región bajío de ésta, y de aquí que, en la presente 

investigación, se llevó a cabo el desarrollo del análisis enfocado a la viabilidad del nearshoring en las MiPyMES en 

Salvatierra, principalmente aplicado en las dedicadas al sector de servicios hoteleros. 

 

INTRODUCCIÓN  

 

En el 2016, con la guerra comercial entre Estados Unidos y China, específicamente con la política de Estados 

Unidos (EU) “Make America Great Again” que incentivó la salida de sus empresas de territorio asiático para promover 

su retorno a casa, vía incentivos fiscales; la interrupción de las cadenas de suministro que originaron la pandemia; el 

cierre temporal del Canal de Suez y la invasión de Rusia sobre Ucrania, fueron acontecimientos que permitieron que 
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las empresas consideraran significativamente su movilidad o relocalización hacia un acercamiento a su mercado 

destino, surgiendo con ello el modelo del nearshoring, el cual consiste justamente en el acercamiento de la parte 

productiva de las empresas para con sus clientes. (Sánchez, 2023) 

 

Por tanto, México vive una era donde las grandes corporaciones y líneas de suministros o producción, se reubican 

en la región de Norteamérica, por lo cual, la mayor unidad económica del país, las micro, pequeñas y medianas 

empresas (MiPymes) que emplean alrededor del 60 por ciento de la población deben de actualizarse para aprovechar 

proveer o negociar con las empresas que llegan.  Derivado de esto, en la presente investigación, se pretendió analizar 

la viabilidad del nearshoring en las MiPyMES de Salvatierra, como oportunidad de generar mejoras en la economía 

de este municipio, especialmente en las MiPyMES dedicadas a sector de servicios hoteleros, fundamentando en el 

desarrollo de dicha investigación, si se ha encontrado o no viable el nearshoring en este sector, así mismo, las ventajas 

y/o riesgos o retos a los cuales se enfrentarán con ello.  

 

Objetivo General 

 Analizar la viabilidad del nearshoring en las MiPyMES del Sector Hotelero en Salvatierra. 

Objetivos Específicos 

 Determinar si existen las condiciones necesarias en Salvatierra para implementar el nearshoring en las 

MiPymes del sector de servicios hoteleros. 

 Identificar los principales beneficios y riesgos del nearshoring en las MiPymes del sector de servicios 

hoteleros en Salvatierra. 

 Identificar los principales costos y beneficios financieros del nearshoring en las MiPymes del sector de 

servicios hoteleros en Salvatierra. 

Justificación 

A menudo es posible pasar desapercibidas a las pequeñas cosas, lo cual impide reconocer que, aunque parezcan 

insignificantes de manera individual, su importancia en lo colectivo tiene un gran impacto. Las MiPyMES están 

presentes casi en cada esquina del país y son parte de la cotidianidad de los mexicanos. Si se les considera de manera 

aislada, entonces parecieran sólo simples y pequeñas unidades económicas. Sin embargo, de acuerdo con el Censo 

Económico 2019, estas representan 94.9 por ciento de los establecimientos en todo el país. Además, en conjunto con 

las pequeñas y medianas empresas, las MiPymes representan 99.8 por ciento del total de las unidades económicas. 

(Martínez, 2023) 

 

Ahora bien, considerando que en México y en el mundo entero, se está requiriendo acercar la parte productiva de 

las empresas para con sus clientes potenciales o bien reales de dichas organizaciones, y que México está obteniendo 

una IED significativamente amplia para cualquier tipo de empresa, derivado de la migración de las grandes Industrias 

en búsqueda de disminución de costos operacionales, pero que también implique contar con un factor humano 

capacitado que otorgue valor a su cadena de suministro, es necesario analizar la viabilidad del nearshoring en las 

MiPymes, reconociendo su importancia en conjunto, disminuyendo las barreras que impiden su crecimiento, entre los 

que destacan la inseguridad, costos fijos elevados y exceso de trámites gubernamentales para operar. (Gutiérrez & 

Hernández, 2021) 

 

Por ello, es fundamental reconocer la importancia de las MiPyMES en el nearshoring, ya que, aunque a primera 

vista puedan parecer simples y pequeños establecimientos, su gran representación en el total de establecimientos del 

país demuestra su gran peso en todos los sectores y su papel clave en la generación de empleo y, por tanto, un impulsor 

para la economía del lugar en el que están asentadas. Así mismo, al reconocer el papel vital de las MiPyMES en 

conjunto, es posible trabajar para eliminar los desafíos estructurales que limitan su crecimiento impulsando el progreso 

social en el país, asegurando empleos formales, capacitación y condiciones laborales seguras para los trabajadores.  

(Gutiérrez & Hernández, 2021) 

 

Derivado de lo mencionado en supralíenas, la investigación es relevante ya que el nearshoring pudiera ser una 

estrategia clave para que las MiPyMES de Salvatierra mejoren su competitividad en el mercado regional, nacional y 

hasta global, al permitirles acceder a recursos y talento especializado a un costo competitivo, mientras que para las 

MiPyMES, específicamente del sector de servicios hoteleros asentadas en este municipio, pudiesen ser también una 

gran oportunidad para detonar sus máximas capacidades instaladas y por ende, aumentar su rentabilidad. 
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Alcances 

El estudio se enfocó en las MiPyMES de Salvatierra, especialmente en las dedicadas al sector de servicios 

hoteleros y en la viabilidad del nearshoring como estrategia de externalización de procesos. Y por consecuencia, 

también se alcanzó, aunque en un menor nivel, el análisis de quienes forman parte de su cadena de suministro, tales 

como: proveedores, clientes y sociedad en general que se encuentra en el entorno de la prestación de dichos servicios. 

 

Limitaciones 

Se tuvo una serie de limitaciones tales como: recursos económicos limitados y de tiempo reducido para llevar a 

cabo un estudio exhaustivo y detallado sobre todas las variables relacionadas con el nearshoring en las MiPyMES de 

Salvatierra, así como la falta de disposición de las fuentes primarias para proporcionar información de mayor 

profundidad, esto por cierta desconfianza al uso que se le puede dar a ésta, derivado de los altos niveles de inseguridad 

presentados actualmente en la región. 

 

 

TEORÍA 

  

MiPyMES. 

Las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMES) son un componente fundamental de la economía 

mexicana, representando un gran porcentaje de las empresas registradas en el país. Sin embargo, la definición y 

clasificación de las MiPyMES en México ha sido objeto de debate y controversia en la literatura especializada. 

 

Según la Secretaría de Economía de México, las MiPymes se definen como “empresas que tienen entre 1 y 250 

empleados, y cuyos ingresos anuales no superan los 50 millones de pesos”. Esta definición se basa en criterios como 

el número de empleados y los ingresos anuales, y ha sido ampliamente aceptada en el ámbito académico y 

gubernamental. (economia.gob.mx, s.f.) 

 

En cuanto a la clasificación de las MiPyMES en México, se pueden dividir en tres categorías principales: 

microempresas (1-10 empleados), pequeñas empresas (11-50 empleados) y medianas empresas (51-250 empleados). 

Esta clasificación se basa en el número de empleados de la empresa y es utilizada por diversas instituciones y 

organizaciones para fines de análisis y seguimiento de estas empresas.  (economia.gob.mx, s.f.) 

 

En un estudio realizado por Ramírez et al. (2018), se analizó la definición y clasificación de las MiPyMES en 

México y se encontró que la mayoría de las investigaciones utilizan la definición y clasificación propuesta por la 

Secretaría de Economía. Sin embargo, también se destacó la importancia de considerar otros factores, como el sector 

de actividad, la ubicación geográfica y la estructura de propiedad, para una mejor comprensión de las MiPyMES en el 

contexto mexicano. 

 

Salvatierra 

El Municipio de Salvatierra está ubicado en la denominada “zona bajío” de la República Mexicana, se localiza 

en el Valle de Huatzindeo, nombre de etimología indígena que quiere decir “sitio de hermosa vegetación”. Fue la 

primera comunidad elevada a la categoría de ciudad en la región guanajuatense, en el año de 1644. (economia.gob.mx, 

s.f.) Pertenece a la zona geográfica del sureste guanajuatense y zona de los Valles del Sur o Valles Abajeños, junto 

con los municipios de Valle de Santiago, Moroleón, Urigato, Yuriria, Jerécuaro, Tarimoro, Tarandacuao y otros; 

colinda al Norte con los municipios de Cortazar y Jaral del Progreso, al Sureste con el municipio de Acámbaro, al 

Suroeste con el estado de Michoacán, al Este con el municipio de Tarimoro y al Suroeste con los municipios de Yuriria 

y Santiago Maravatío. El municipio está situado entre los meridianos 100º48´15´´ y 101º03´18´´ de longitud Oeste del 

meridiano de Greenwich, y entre los paralelos 20º01´30´´ y 20º21´03´´ de latitud norte. Su altura sobre el nivel del mar 

varía entre 1270 y 2830 metros sobre el nivel del mar (MSNM). La superficie del municipio comprende 592.9 

kilómetros cuadrados, que representan el 1.93 por ciento de la superficie total del estado de Guanajuato, lo que lo 

convierte en el vigésimo municipio más grande del estado. cuenta con un clima templado, con una precipitación de 

700 mm y lluvias en verano. En cuanto a orografía, la zona pertenece al eje neo-volcánico transversal mexicano. En 

su hidrografía, Salvatierra se ve beneficiada con la aparición del Río Lerma, mismo que enverdece el paisaje la mayor 

parte del año. (Programa de Gobierno. Municipio de Salvatierra 2021-2024., 2022) 

 

De acuerdo con el portal www.economía.gob.mx, con apoyo de los datos arrojados por el Banco de México en 

su primer trimestre (enero-marzo) del 2024, desde enero de 1999 a marzo de 2024, Guanajuato acumula un total de 
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US$27,434M en Inversión Extranjera Directa (IED), distribuidos en nuevas inversiones (US$12,287M), reinversión 

de utilidades (US$10,872M) y cuentas entre compañías (US$4,274M). En el periodo enero a marzo de 2024, la IED 

en Guanajuato alcanzó los US$594M, distribuidos en reinversión de utilidades (US$523M), cuentas entre compañías 

(US$71.1M) y nuevas inversiones (Confidencial). Entre enero de 1999 y marzo de 2024, los países que más han 

aportado a la IED son Estados Unidos (US$10,038M), Japón (US$5,784M) y España (US$3,039M). En el primer 

trimestre de 2024, Salvatierra registró un monto de remesas de US$28.5M. 

 

Infraestructura de accesos y vialidades en Salvatierra 

El municipio de Salvatierra cuenta con carreteras federales, estatales y destinos municipales que conforman un 

sistema vial regional el cual une a las localidades del municipio con las localidades de los municipios colindantes, así 

como, con el resto del territorio estatal y nacional. De acuerdo con el reporte de datos viales 2019 representado por la 

Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado de Guanajuato, la longitud de la red carretera estatal 

y municipal es de 55.44 km. 

 

La carretera federal México 51 atraviesa el municipio de Salvatierra, en el tramo Celaya-Acámbaro, de la cual 6 

km se encuentran dentro del municipio; la carretera federal 51 se une a la carretera federal 43, partiendo de Salvatierra 

hacia Yuriria, y de esta unión de carreteras 8 km se encuentran en el municipio.  

El tramo de la carretera federal 43, se toma relevante para el municipio en el tramo que une a Salvatierra con 

Yuriria, ya que sobre esta carretera se encuentran diversos accesos (municipales) a diferentes comunidades y 

localidades del municipio, lo que, a su vez, permite tener rutas alternas a otros municipios. 

 

La longitud de los caminos y carreteras federales, estatales y municipales que forman parte del sistema vial del 

municipio se presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1.             

Salvatierra. Longitud de carreteras federales, estatales y caminos municipales que conforman el sistema vial 

2020. 

Nombre del camino/carretera Longitud 

(km) 

FEDERAL Carretera Federal México 51 Celaya-Acámbaro 6 

Carretera Federal Libre México 43 Salvatierra-Entronque 

Yuriria 

8 

Longitud Total 14 

ESTATAL Carretera Cortazar-Salvatierra 14.18 

San Nicolás de los Agustinos-E.C. (La Loma-Victoria de 

Cortazar) 

10.15 

Longitud total 24.33 

MUNICIPAL Acceso a Cupareo 0.42 

Acceso a Maravatío del Encinal 2.5 

Cupareo-Puerta del Monte 2.9 

Inchamácuaro-Las Jícamas-Pablo Pejo 1.3 

Maravatío del Encinal-Santiago Maravatío 0.23 

Ramal a La Luz 3.1 

Ramal a La Majada 0.32 

Ramal a Santiago Maravatío y El Dormido 2 

Salvatierra-San Agustín 9.52 

San Nicolás de los Agustinos-El Potrero 2.9 

Gervacio Mendoza-E.C. (Salvatierra-Yuriria) 2.2 

San Nicolás de los Agustinos-E.C. (Salvatierra-Yuriria) 1.9 

Longitud total 31.11 

Kilómetros Totales 69.44 

Fuente: Programa Municipal. Municipio de Salvatierra 2021-2024, con datos de SICOM 2020. Pp. 36-37 

 

La longitud total de las vialidades y caminos que permiten los accesos a las localidades y comunidades del 

municipio es de 31.11 km, mientras que la longitud total de caminos y carreteras estatales que se encuentran entro del 
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municipio es de 24.33 km, y la longitud de los tramos de caminos y carreteras federales dentro del municipio es de 14 

km.  

 

La vialidad regional más importante o significativa es la carretera federal 51 Celaya-Acámbaro, que comunica a 

esta zona con la carretera federal 45 (Carretera Panamericana), que integra a las ciudades del corredor del bajío y que 

permite la comunicación directa con las ciudades del norte y centro del país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

https://gaia.inegi.org.mx/mdm6/?v=bGF0OjIwLjUxMjk2LGxvbjotMTAwLjg3Nzk5LHo6NixsOmMxMT

FzZXJ2aWNpb3N8dGMxMTFzZXJ2aWNpb3M= recuperado en línea el 27 de junio de 2024  

 

Por el municipio de Salvatierra pasa también, la línea ferroviaria Kansas City Southern de México S.A. de 

C.V. que es un transporte ferroviario de carga. Esta línea cruza al municipio de centro a sureste, pasando primero por 

el munici 

Figura 1. Mapa de Salvatierra. Infraestructura vial, Fuente:  

 

 

 
Figura 2. Mapa de Salvatierra. Línea de Transporte Ferroviario de carga de la empresa Kansas City Southerm 

de México, S.A. de C.V. 

Fuente: Atlas del Sistema Ferroviario Mexicano. 

https://experience.arcgis.com/experience/1c18099e9008458b9c2586e3109f5fe3/ Recuperado en línea el 27 de 

junio de 2024 

 

Ubicación y características de socios potenciales 

El estado de Guanajuato se encuentra dividido en cuatro regiones, que a su vez están subdivididas en 10 

subregiones, para la planeación y gestión estratégica del territorio, con el fin de precisar su vocación y conseguir el 

óptimo aprovechamiento de este. Las cuatro regiones son la Región I Noreste, Región II Norte, Región III Centro y 
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Región IV Sur. La Región IV sur se encentra conformada por varias subregiones, de las cuáles, Salvatierra pertenece 

a la Subregión 9 Lacustre junto con Moroleón, Santiago Maravatío, Uriangato, Valle de Santiado y Yuriria; ocupa una 

superficie de 243 mil 695 hectáreas que representan el 32.45 por ciento del territorio de la región y el 7.97 por ciento 

del territorio del estado. (Programa de Gobierno. Municipio de Salvatierra 2021-2024., 2022) 

 

De acuerdo con información contenida en la versión síntesis de los Programas Regionales del estado de 

Guanajuato, Versión 2018 los principales retos por superar que presenta la Región IV Sur, son los siguientes: 

 Altos niveles de pobreza, rezago social y marginación. 

 Viviendas inadecuadas. 

 Inequidad sanitaria. 

 Analfabetismo y rezago educativo. 

 Baja rentabilidad del sector primario. 

 Baja interacción de cadenas productivas. 

 Pérdida sistemática de población en edad laboral. 

 Ausencia de un manejo y aprovechamiento integral del agua. 

 Inadecuada disposición de residuos sólidos. 

 Aumento de la inseguridad y delincuencia organizada. 

Más, sin embargo, con respecto a las fortalezas y oportunidades que presenta la región, los Planes Región 2035 

del estado de Guanajuato en el apartado correspondiente a la Región IV Sur menciona: 

 Ubicación privilegiada que le permite vincularse económicamente con los estados de Michoacán, Querétaro 

y Jalisco de la Región Centro Occidente. 

 Acceso a los principales corredores carreteros. 

 Acceso a los programas y proyectos planteados en el Programa de Desarrollo de la Región Centro Occidente. 

Estas fortalezas, le permiten al municipio de Salvatierra ser un ideal cliente para el asentamiento de empresas 

prestadoras de servicios que permitan ofrecer a todos aquellos que requieren de éstos, en el trayecto de su travesía por 

el corredor industrial de la zona centro-bajío del estado de Guanajuato, o bien, en su trayecto del Sureste o al Norte de 

la República Mexicana o Viceversa. Así mismo, la ubicación estratégica de Salvatierra, por su cercanía con los 

municipios de Celaya y Cortazar, lo puede sumar a la dinámica del desarrollo industrial, especialmente el sector 

automotriz; de igual forma, su cercanía a Yuriria, Uriangato y Moroleón, le permiten desarrollar su potencial textil; 

sin embargo, al ser el campo su actividad económica principal, bien podría desarrollar su vocación productiva hacia la 

agroindustria, tanto como su condición de pueblo mágico, le permite enfocarse en la vocación turística. Esta situación, 

nos indica que el municipio tiene múltiples áreas potenciales para desarrollar su actividad económica.  

 

 
Figura 3. Ubicación de socios potenciales para MiPymes de Salvatierra  
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Sectores de actividad 

El sector económico que predomina en el municipio es el terciario. Actualmente la población se concentra en el 

sector comercio en detrimento de la actividad agropecuaria, la cual se ha especializado y enfocado a una producción 

que sale del municipio. Salvatierra produce una gran diversidad de productos agrícolas como son ajo, apio, avena 

forrajera, brócoli, cacahuate, calabaza, camote, cebada, cebolla, cilantro, chicharo, chile, col, coliflor, fríjol, garbanzo, 

haba, tomate rojo, lechuga, maíz, melón, pepino, sandía, tomate, trigo, zanahoria, gladiola, sorgo, alfalfa, caña, caña 

nueva, chayote, durazno, espárrago, fresa, guayaba, nopal, pasto y uva.  

Su uso de suelo y vegetación corresponde aproximadamente a 59243.112 Hectáreas, de las cuales se destinan: 

Agricultura 42,674.37 hectáreas, Pastizal 2,893.22 hectáreas y Bosque 722.981 hectáreas.  

La actividad ganadera no es la más importante del municipio, sin embargo, tiene una presencia destacada. El 

ganado que sobresale es el porcino, bovino y caprino, aunque también se cuenta con actividades en el ganado ovino y 

las aves.  

La industria en el municipio es la tercera actividad económica en importancia después de la agricultura. 

Principalmente se trata de industria textil. (wikipedia.org, s.f.) 

 

De acuerdo con el Programa Municipal de Salvatierra 2021-2024, publicado en el Periódico Oficial el 30 de 

marzo del 2020, en Salvatierra, el sector terciario es el más pujante y dentro de éste los negocios dedicados al comercio 

al por menor; el segundo sector pujante es el secundario y dentro de éste, las industrias manufactureras que representan 

el 8.6 por ciento del total de empresas instaladas en el municipio; el sector primario, aunque no aparece dentro de las 

actividades con mayor número de unidades, es importante mencionarlo pues es un sector productivo importante en el 

municipio. (p. 43) 

 

MiPyMES en Salvatierra 

De acuerdo con la clasificación fijada por la Secretaría de Economía para las MiPyMES, prácticamente el 100 

por ciento de las empresas ubicadas en Salvatierra, Guanajuato, entran en alguna de estas clasificaciones. De acuerdo 

con el Programa Municipal de Salvatierra 2021-2024, publicado en el Periódico Oficial el 30 de Marzo del 2020, en 

Salvatierra se encuentran instaladas un total de 5 mil 139 unidades económicas, de éstas, el sector que concentra el 

mayor número es el comercio al por menor con 2 mil 446 unidades; seguido de los servicios de alojamiento temporal 

y de preparación de alimentos y bebidas con 660 unidades; otros servicios excepto actividades gubernamentales con 

656; las industrias manufactureras con 440; las de servicios de salud y asistencia social con 237; el comercio al por 

mayor con 147 y las dedicadas a los servicios educativos con 122. (P. 42-43) El mayor número de unidades económicas 

se concentran en la cabecera municipal y en los centros de población de Urireo, San Nicolás de los Agustinos, San 

Pedro de los Naranjos, El Sabino, Maravatío del Encinal y Cupareo.  

En cuanto a Servicios Turísticos, en el mismo Programa de Trabajo para el Municipio de Salvatierra 2021-2024, 

(2020, p.56), hace mención que de acuerdo con el Observatorio Turístico del Estado de Guanajuato en el Perfil del 

visitante Salvatierra, 2020, indica, que respecto al inventario de servicios turísticos con los que cuenta el municipio, 

hay 13 establecimientos de hospedaje, con un total de 201 habitaciones disponibles ciertas durante el año, contando 

también con 647 establecimientos de preparación y servicio de alimentos y bebidas; más sin embargo, en cuanto a la 

calidad de los servicios turísticos, La Secretaría de Turismo del estado de Guanajuato en los resultados de perfil del 

visitante, presenta que los establecimientos de hospedaje y los estacionamientos son quienes han tenido la calificación 

más baja en el 2019 con 7.1 y 7.3 respectivamente. Mostrando una percepción general de satisfacción regular, dado 

que los índices de satisfacción según el perfil del visitante han sido de 7.4 en el año 2016, 7.6 en 2017, 7.2 en 2018 y 

7.9 en 2019, y teniendo que sólo el 30 por ciento de los visitantes menciona que regresaría y el 31 por ciento lo 

recomendaría, pudiéndose ver una tendencia al alza, pero, aun así, presentando diversas áreas de mejora para alcanzar 

mayor satisfacción a sus visitantes. (p. 57) 

 

En el caso del sector Hotelero, se cuenta actualmente bien identificados al menos 9 Hoteles ubicados en cabecera 

municipal: 

1. Hotel Misión San Pablo 

2. Hotel Boutique Plaza Madero 

3. Hotel Posadas Ocampo 

4. Hotel San José 

5. Hotel San Andrés 

6. Hotel La Bella Época 

7. Hotel Acuario 

8. Hotel Ibio 

9. Hotel Nido de Colibrí 
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Articulación Empresarial 

De acuerdo con informes del área de Desarrollo Económico Municipal expresados en el Programa de Trabajo 

Municipal para Salvatierra 2021-2024, publicado el 30 de marzo del 2020 el Periódico Oficial, en Salvatierra existe 

una asociación empresarios; tres asociaciones de productores agropecuarios; dos colegios de profesionistas; una 

asociación de charros y un patronato de tipo cultural. (p. 46) 

 

Tabla 2.                                            

Salvatierra. Ubicación de las unidades económicas en el municipio 2020. 

Tipo de organización Nombre 

Asociación de empresarios Canaco Servytur 

Asociaciones de productores agropecuarios Módulo de riego de Salvatierra 

Asociación de porcicultores 

Asociación de productores, 

comercializadores y servicios agroindustriales 

Colegios de profesionistas Colegio de abogados 

Colegio de notarios 

Asociaciones de otro tipo Asociación de charros 

Patronatos culturales Patronato del museo 

Fuente: Programa de Desarrollo Municipal. Salvatierra 2021-2024, con datos de INGEGI. Directorio Nacional de 

Unidades Económicas. (2020, p. 47) 

NOTA: A fecha actual (2024), se cuenta con información extraoficial, conforme la cual se añade en el área de colegios, 

el correspondiente al Colegio de Dentistas; así mismo, en el caso de Patronatos Culturales, corresponde la adición del 

Patronato de Pueblos Mágicos.  

 

Nearshoring. 

De acuerdo con información del FMI, BID, J.P. Morgan y Manpower, citado en El economista.com, s.f., El 

nearshoring,  

“es la relocalización de empresas que buscan nuevos horizontes de inversión para acercarse a su mercado 

destino. Consiste en mudar las fábricas del país de origen a uno cercano en el que todo sea más barato: el salario de 

los obreros, la electricidad y los combustibles, los insumos… y hasta los impuestos”.  

Se puede decir que es un modelo industrial que aprovecha los bajos costos de producción, su cercanía con el 

mercado de consumo; buscando la reducción de los costos de transporte, disminución de diferencias en zona horaria, 

reducción o bien limitación de los cortes de suministro, dependiendo de decisiones políticas, financieras e incluso de 

seguridad pública.  

 

Origen del Nearshoring 

En la década de 1980, de acuerdo con Grupo Financiero Base, la estrategia denominada Offshoring, que consistía 

en la externalización de los servicios productivos a diferentes partes del mundo en búsqueda de minimizar sus costos, 

perdió fuerza a partir del 2016 con Donald Trump siendo candidato a la presidencia de Estados Unidos y su lema 

“Make America Great Again (MAGA)” que implicaba, en parte, regresar la producción manufacturera, que estaba 

externalizada, hacia su país; iniciando una guerra comercial con China, imponiendo aranceles y reforzando medidas, 

como las reglas de origen. Esto incentivó la salida de las empresas en territorio asiático, para promover su retorno a 

casa.  

 

Y si la guerra comercial inició el proceso de desglobalización, la pandemia de Covid19 dio el golpe final, en 

paralelo con el cierre temporal del Canal de Suez y la invasión de Rusia sobre Ucrania, al resaltar las fragilidades 

inherentes en las cadenas de suministro altamente descentralizadas. Interrupciones abruptas en la producción, cierres 

de fronteras y desafíos logísticos revelaron las debilidades de la dependencia de la producción en ubicaciones lejanas 

al mercado destino; siendo acontecimientos que permitieron que las empresas consideraran significativamente su 

movilidad o relocalización hacia un acercamiento a su mercado destino; de aquí es que surge el concepto del 

nearshoring.  Así mismo, otro concepto que surgió a raíz de estos mismos acontecimientos, es el friendshoring, que es 

la confianza que el inversionista tiene con respecto a la zona donde llevará su capital productivo, trasladándose a los 

países que consideran aliados o bien socios comerciales del país origen del inversionista, aprovechando sus tratados 

comerciales activos. (Grupo Financiero BASE) 
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Del proceso de desglobalización se pasó a la regionalización. Las empresas aún buscan disminuir los costos de 

producción, pero están conscientes de la vulnerabilidad que representa tener gran parte de su producción al otro lado 

del mundo. Esto llevó a una aceleración en la tendencia del nearshoring, donde las empresas comenzaron a trasladar 

partes de su cadena de suministro a ubicaciones más cerca de sus mercados principales. La eficiencia en costos sigue 

siendo una prioridad para las empresas, pero ahora también buscan un equilibrio con otras necesidades, como procesos 

logísticos menos complejos, resiliencia en las cadenas de suministro, agilidad en su capacidad de respuesta ante 

imprevistos, cambios en la política económica y cumplimiento de políticas ambientales, sociales y de gobernanza 

(generalmente conocidas como ESG) para satisfacer a los accionistas, empleados, proveedores y clientes. (Grupo 

Financiero BASE) 

 

Este concepto no es de tal novedad, ya se discutían en la literatura hace décadas, según se muestra en el trabajo 

de Carmel y Tjia (2005), citado por Silva (2024); sin embargo, lo que ha cambiado en el panorama actual, 

específicamente en 2023, es que esta estrategia ha cobrado mayor relevancia a raíz de la pandemia, que terminó por 

dejar en claro que las prioridades necesitaban cambiar. La pandemia de COVID-19 actuó como un catalizador, 

haciendo evidente la fragilidad de las cadenas de suministro globalizadas y exponiendo la necesidad de una mayor 

resiliencia y agilidad en la producción y la logística. Este escenario llevó a las empresas a reconsiderar la 

externalización a larga distancia, favoreciendo el nearshoring como una estrategia más segura. La urgencia de 

minimizar riesgos y garantizar la continuidad de las operaciones en un entorno volátil aceleró la adopción de este 

modelo industrial. Las empresas, al enfrentarse a interrupciones imprevistas y a la creciente incertidumbre, 

comenzaron a valorar la proximidad geográfica y la estabilidad política como factores clave para mantener la integridad 

de sus cadenas de suministro. Así, lo que antes era una tendencia emergente se convirtió en una práctica claramente 

definida y ampliamente adoptada, marcando un antes y un después en la dinámica económica mundial pospandemia. 

 

Beneficios del Nearshoring para el Bajío 

De acuerdo con la revista Modern Machin Shop México, en su boletín electrónico editado por Pineda, (2023), 

señala que la Secretaría de Economía muestra cifras de enero a septiembre del 2022 muy favorables en cuanto a 

Inversión Extranjera Directa (IED) en el Bajío, siendo Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí, los 

estados más beneficiados, sumando un aproximado de 2,700 millones de dólares, aplicando el 71 por ciento de ésta 

para el rubro de Industrias Manufactureras. Guanajuato es señalado como el principal mercado receptor de IED en el 

Bajío con el 44 por ciento, seguido de San Luis Potosí con 20 por ciento y en la tercera posición se ubicó Aguascalientes 

con el 18 por ciento. Por lo que la empresa líder en servicios e inversiones de bienes raíces comerciales Global 

Commercial Real Estate Services (CBRE México), refiere que El Bajío se ha caracterizado en los últimos años por la 

expansión de las empresas instaladas en la región, donde Guanajuato y Querétaro lideran la demanda industrial; por 

tanto, se espera que el nearshoring, que ha atraído inversiones a los mercados industriales de la frontera México-

Estados Unidos, también lleguen a El Bajío, principalmente a empresas del sector automotriz, particularmente en San 

Luis Potosí y Guanajuato, sin dejar atrás a Querétaro, del cual se espera continúe con demanda de tipo logístico y con 

la diversificación de industria manufacturera ligera.  

 

Oportunidades del nearshoring para las MiPyMES en México 

Ante una coyuntura global y social cada vez más compleja y cambiante, el comercio internacional se ha 

convertido en un factor fundamental para el desarrollo económico, la competitividad de las naciones y el bienestar de 

la sociedad. En este contexto, la relocalización de inversiones, mejor conocida como nearshoring, emerge como una 

estrategia clave para fortalecer la región de América del Norte y mejorar su posición y la de México en el escenario 

mundial. Los líderes de México, Canadá y Estados Unidos han identificado el nearshoring como una prioridad para 

impulsar la competitividad y seguridad regional. Esta estrategia busca reducir la dependencia de insumos del exterior 

y mejorar la capacidad de innovación y resiliencia de las economías de la región. Para lograr este objetivo, se requiere 

fortalecer la capacidad regional para atraer inversiones de alta calidad, impulsar las innovaciones y amplificar la 

infraestructura y la integración. (CEEG, s.f.) 

 

Entonces, ¿en qué se debe invertir como región y como nación para ser más competitivos?, este es una pregunta 

que el Consejo de Empresas Globales da respueta puntualizando 7 aspectos:  

1. Formación, capacitación y desarrollo de capital humano. 

2. Sistema energético sustentable. 

3. Infraestructura crítica y conectividad. 

4. Innovación e investigación. 

5. Desarrollo de proveedores y encadenamiento de MiPyMES. 
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6. Simplificación, homologación y facilitación comercial. 

7. Seguridad, estado de derecho e impartición de justicia 

En cuanto al quinto punto, de acuedo a datos otorgados por el Consejo de Empresas Globales (CEEG), las 

MiPyMES son el motor de la economía en América del Norte. En México, representan más del 95 por ciento del tejido 

empresarial y generan más del 70 por ciento de los empleos. En Estados Unidos, representan el 99,7 pro ciento de 

todas las empresas y generan más del 60 por ciento de los empleos. En Canadá, el 98 por ciento de todas las empresas 

y generan el 55 por ciento del empleo privado. Fomentar la integración de las MiPyMES en las cadenas de suministro 

regionales requiere un esfuerzo conjunto de los gobiernos, las grandes empresas y las MiPyMES. Ello podría lograrse 

a través de políticas y programas que incentiven la colaboración, la capacitación y el financiamiento, para mejorar la 

capacidad productiva y la calidad de las micro, pequeñas y medianas empresas. Por tanto, la oportunidad más clara 

que tienen las MiPyMES para el aprovechamiento del nearshoring radica en el desarrollo de proveedores y 

encadenamiento de éstas, a través de: (p. 12) 

 

 Centros de atención para IED: 

o Ventanilla de coordinación para la inversión extranjera directa (IED).  

o Facilitaría el proceso de inversión para empresas extranjeras interesadas en establecerse en México.  

o Funcionaría como un canal de comunicación y de respuesta rápida con los tres niveles de gobierno.  

o Ofrecería información y asesoramiento a las empresas sobre los requisitos legales y administrativos para 

invertir en México y las propias reglas del TMEC. 

 Grupos de trabajo público-privado. 

o Grupo de trabajo con empresas para identificar oportunidades de demanda negociable y presentarlas a 

la industria local.  

o Recopilaría información sobre proveedores locales para presentarla a las empresas interesadas en invertir 

en México. 

 Programa de apoyo a MiPyMES. 

o Su objetivo sería mejorar su capacidad productiva y calidad.  

o Incluiría capacitación en áreas como gestión empresarial, mejora de la calidad, innovación y acceso a 

financiamiento, entre otros. 

 Acceso a Fondos de Inversión 

o Ofrecer fondos de inversión mexicanos con enfoque industrial para apoyar el desarrollo de proveedores 

y la integración de las Pymes en las cadenas de suministro regionales.  

o Estarían orientados a mejorar su capacidad productiva y calidad. 

 

Costos del Nearshoring 

De acuerdo con Villarreal (2024), los costos del nearshoring pueden variar en función de diversos factores, como 

la ubicación geográfica del proveedor de servicios, el nivel de especialización requerido, el volumen de servicios 

contratados, los acuerdos comerciales establecidos, entre otros. En general, el nearshoring puede resultar más 

económico que mantener todos los servicios internamente, especialmente en empresas que operan en mercados con 

altos costos laborales, si sabe localizar el mercado adecuado, por el contrario, podrían ser más altos que en el 

Offshoring, pero inferiores a los del Outsourcing dentro del país de origen. 

 

Durante la pandemia, el gasto que las empresas tenían que erogar para enviar sus productos desde China hacia 

Estados Unidos subió de manera súbita ante el cierre de puertos e incrementos en los costos de fletes marítimos. Esto 

llevó a disrupciones en las cadenas de suministro, a reacomodo de la producción global y aumento en los tiempos de 

entrega. Por el contrario, los gastos logísticos y los tiempos de entrega de los productos enviados de México a Estados 

Unidos, prácticamente no cambiaron. A mayo del 2023, último dato disponible, el costo logístico del total de 

importaciones de Estados Unidos se ubicó en 2.9 dólares por cada 100 dólares de importación, disminuyendo por 

décimo mes consecutivo y ubicándose en su nivel más bajo desde marzo del 2020, cuando inició la pandemia. Para el 

caso de China, después de tocar su pico máximo en julio del 2022 de 7.8 dólares, la tendencia a la baja del gasto 

logístico ha sido clara y se ubicó en mayo en 4.9 dólares, por debajo de su nivel pre pandemia. Por otro lado, el costo 

logístico para las importaciones de México a Estados Unidos se ubicó en 0.99 dólares por cada 100 de importación, 

únicamente por encima de Irlanda (0.5 dólares) y Suiza (0.7 dólares). La estabilidad del costo logístico entre México 

y Estados Unidos continúa siendo una oportunidad para México para que las empresas con base en Asia puedan 

reinstalar sus operaciones. No obstante, los precios de los fletes marítimos desde Asia, especialmente China y Taiwán 
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han caído considerablemente desde el último semestre del 2022, por lo que la mayor oportunidad para México en el 

largo plazo, en términos de nearshoring, se da por otros factores y no por los costos logísticos. (Grupo Financiero 

BASE, p. 2) 

 

Por tanto, los principales costos que pueden originarse por el nearshoring, recaerían más en la parte de inversión 

local de cada empresa, para adecuar la capacidad instalada que permita satisfacer a los nuevos inversionistas 

extranjeros, así como la preparación del factor humano con el que se deberá contar, una vez instalados en México.  

 

Por otro lado, México se encuentra compitiendo con otras economías para atraer la inversión extranjera. Países 

de Europa del Este, Asia, e incluso Sudamérica, también ofrecen oportunidades atractivas para el nearshoring. Mas, 

sin embargo, el reshoring, es decir, el retorno de las operaciones comerciales a su país de origen, en este caso, 

principalmente a Estados Unidos, también está cobrando impulso. Las empresas están reconsiderando la 

descentralización de sus operaciones y ahora optan por mantenerlas más cerca o dentro de casa, para un mayor control. 

Por lo tanto, aunque México cuenta con varias ventajas, es indispensable que continúe mejorando su infraestructura, 

estabilidad política y económica, seguridad pública y su marco institucional para generar confianza y mantener su 

atractivo para la inversión extranjera en este mercado cada vez más competido. (Grupo Financiero BASE, p. 2) 

 

El Consejo de Empresas Globales, refiere que el fenómeno de relocalización de inversiones (nearshoring) es una 

gran oportunidad, pero con una fecha de caducidad, estimando que México tiene una ventana no mayor a 6 años, y que 

dentro de sus costos de oportunidad están: la generación de entre 2 y 4 millones de empleos adicionales en México 

para el 2030; se estima que la IED podría llegar a 50 mil millones de dólares anualmente (cifra muy por encima del 

máximo histórico logrado para México en 2018 de 35 mil millones de dólares); podría aumentar el PIB de México 

entre 15 y 25 por ciento a largo plazo; y podría incrementar la productividad laboral en México en un 15-30 por ciento 

para 2030 y la productividad de las empresas en la región Norteamericana en un 5-15 por ciento.   

(https://empresasglobales.com/wp-content/uploads/2023/06/Nearshoring-DIGITAL.pdf, p. 34) 

 

Beneficios financieros del Nearshoring 

De acuerdo a los datos proporcionados por Grupo Financiero BASE, en su artículo denominado Nearshoring. V2. 

(P. 3), entre los principales beneficios financieros generales con el nearshoring recaen en: la reducción de costos 

operativos, la optimización de recursos que por ende recae en mayor eficiencia en la producción y servicios, la 

posibilidad de acceder a talento especializado a un costo más competitivo y la flexibilidad para ajustar la capacidad de 

producción o de prestación de servicios en función de la demanda del mercado (adaptabilidad a los cambios del 

mercado). Todo esto puede contribuir a mejorar la rentabilidad de la empresa y a aumentar su competitividad en el 

mercado. 

 

Con la guerra comercial entre Estados Unidos y China, iniciada en 2016, cambió el comercio global. La 

participación de China en las importaciones totales de Estados Unidos bajó de 20.1 por ciento a 13.3 por ciento entre 

2016 y 2023, pasando de la primera a la tercera posición en los países de los que Estados Unidos importa bienes y 

servicios; mientras que México ha sido el país que más ha ganado participación de mercado, subiendo de 13.7 por 

ciento en 2016 a 15.4 por ciento en 2023, ganándose una cuarta parte del mercado que China perdió en la guerra 

comercial, es decir, 1.7 puntos porcentuales de los 6.8 puntos porcentuales de participación que China perdió. Después 

de México, Vietnam es el país que más participación ha ganado, al subir 1.5 puntos porcentuales, del total de las 

compras de Estados Unidos al exterior, seguido por Canadá con 0.81 puntos porcentuales e India con 0.66 puntos. Con 

esto, Vietnam se sitúa en la posición 7 de las economías de las que Estados Unidos importa en 2023, siendo que en 

2016 se situaba en la posición 12, mientras que Canadá subió de la tercera a la segunda posición. Vietnam ha actuado 

como un sustituto de China por la mano de obra barata, mientras que a México y a Canadá les ha favorecido la 

ubicación geográfica al compartir frontera con Estados Unidos, con lo cual los costos logísticos y tiempos de entrega 

se mantuvieron estables durante la pandemia. Además, México y Canadá tienen un tratado comercial con Estados 

Unidos y cumplen mejor con los criterios de ESG tan buscados hoy por las empresas. Estos países han sido la escala 

más cercana a regresar la producción a Estados Unidos y son los que eligió Estados Unidos como aliados comerciales, 

mientras que con China continúa la guerra comercial.  

 

La guerra comercial tiene muchas explicaciones, además del amplio déficit comercial de Estados Unidos y las 

vulnerabilidades que la globalización presenta. Otras explicaciones son 1) la situación política de Taiwán, 2) el 

crecimiento acelerado del PIB de China con posibilidad de superar al PIB de Estados Unidos en menos de una década 

y 3) la tendencia global hacia políticas verdes y de derechos humanos. Con esto, en 2023 México se sitúa como el 
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principal socio comercial de Estados Unidos, con el 15.6 por ciento del total de la sumatoria de exportaciones e 

importaciones, seguido por Canadá con 15.3 por ciento, China con 11.0 por ciento, Alemania con 4.7 por ciento, Japón 

con 4.3 por ciento, Corea del Sur con 3.5 por ciento, Reino Unido con 2.8 por ciento, India con 2.5 por ciento, Taiwán 

con 2.4 por ciento y Países Bajos y Vietnam con 2.3 por ciento cada uno. Aunque México tiene una posición geográfica 

privilegiada para el nearshoring con Estados Unidos, existen otros países que ofrecen otras ventajas. Además, la 

oportunidad de relocalización de empresas no durará eternamente. Si México no la aprovecha habrá otros países que, 

aunque estén lejos geográficamente de Estados Unidos, como Vietnam, serán los receptores de las empresas que han 

dejado China ante la desglobalización y la guerra comercial con Estados Unidos. (Grupo Financiero BASE. 

Nearshoring. V2. P. 3) 

 

 
Figura 4. Participación de cada país en las importaciones de Estados Unidos 

Fuente: Grupo Financiero BASE con información de la Oficina de Estadísticas Labores de Estados Unidos. 

(Nearshoring, V.2, P.3) 

 

De acuerdo con el Grupo Financiero BASA, si México sentara las bases para aprovechar más la oportunidad del 

nearshoring, la inversión extranjera directa alcanzaría flujos anuales entre 55 y 60 mil millones de dólares durante los 

siguientes 3 a 5 años, brindando la oportunidad a que las exportaciones no petroleras se dupliquen en 8 años. El 

nearshoring tiene la capacidad de generar un mayor crecimiento económico no solo por la inversión extranjera directa 

y la creación de empleo directamente relacionada a las nuevas empresas que llegan al país, sino que a raíz del 

incremento en el optimismo del “momento adecuado para invertir” viendo que México que encuentra en su mejor nivel 

desde el 2015, el sector privado ha llevado a sus empresas locales a invertir para prepararse ante la llegada de nuevas 

inversiones extranjeras. Por otro lado, al llegar empresas, el sector servicios se impulsa primero, después el sector 

construcción y finalmente la manufactura, con el desarrollo de proveedores. El nearshoring propicia un efecto dominó 

de mayor producción por crecimiento de proveedores que a su vez comprarán más a sus propios proveedores. Con 

esto, si se aprovecha mejor la oportunidad del nearshoring el PIB de México podría crecer alrededor de 4 por ciento 

anual, habría mayor creación de empleo formal, la tasa de informalidad bajaría de 50 por ciento por primera vez en la 

historia de México y el consumo de las familias dependería menos de las remesas que sus familiares les envían del 

exterior, así como de las transferencias que realiza el gobierno. El aprovechamiento del nearshoring generaría un 

cambio estructural en la economía mexicana, similar al que se observó con la entrada en vigor del TLCAN. (p. 8) 

 

Por otro lado, y también de acuerdo con el Grupo Financiero BASA, en el 2023 el peso mexicano se ubica como 

la segunda divisa más apreciada, solo por debajo del peso colombiano debido en parte a la preferencia de extranjeros 

por inversiones en pesos. Las exportaciones y remesas representan la mayor entrada de dólares al país, pero se han 

desacelerado. Por su parte, el Banco de México ha dicho que espera mantener la tasa de interés en el nivel actual por 

un periodo de tiempo, lo que implica que no espera subirla. Por lo anterior, se estima que son las preferencias de 

extranjeros por invertir en pesos mexicanos lo que están causando en mayor medida la disminución en el tipo de 

cambio y no los flujos de dólares que llegan actualmente al país o la política monetaria del Banco de México. Esto se 
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debe a la expectativa que el nearshoring generará un mayor crecimiento económico y un mayor flujo de divisas a 

México por inversión extranjera directa y por exportaciones. El mercado cambiario no espera a que se materialicen las 

expectativas y se adelanta para obtener el mayor rendimiento posible. Por tanto, La apreciación del peso, apalancada 

sobre la expectativa de crecimiento por el nearshoring es un arma de doble filo, pues los inversionistas podrían 

desencantarse del peso o de México y cambiar sus inversiones a otra divisa o activos, lo cual podría provocar un rápido 

aumento del tipo de cambio. Por otro lado, se ha hablado mucho que la apreciación del peso desincentiva a las 

exportaciones mexicanas, pero con las debidas políticas económicas y aprovechamiento de la oportunidad del 

nearshoring las exportaciones seguirían creciendo a pesar que el peso mexicano continúe apreciándose. 

 

Para que México aproveche mejor la oportunidad del nearshoring se deben dar cuatro condiciones:  

 Gobernanza que genere certidumbre: estado de derecho, mayor seguridad pública y políticas económicas 

internas que propicien un buen ambiente de negocios.  

 Paquetes orientados a recibimiento de nearshoring, que contemplen estímulos, así como orientación en los 

trámites y en el funcionamiento de México.  

 Búsqueda activa de inversiones extranjeras que desean relocalizar su producción: promoción de México en 

el exterior como destino atractivo de inversión fija.  

 Fortalecimiento de la infraestructura y de cadenas de suministro. Se necesitan carreteras y puertos seguros, 

así como vías de comunicación que faciliten el transporte. También se debe asegurar que habrá suficiente 

energía eléctrica y agua para las empresas que opten por llegar a México. (Grupo Financiero BASA, p. 9)  

 

METODOLOGÍA 

 

La presente investigación se desarró mediante un enfoque cualitativo, ya que se limitó a comprender el fenómeno 

objeto del estudio, explorándolo desde la perspectiva de los participantes en su ambiente natural y en relación con su 

contexto. En cuanto a diseño, corresponde al etnográfico de tipo clásico y a su vez, con estudio de casos culturales, 

dado que se examinó un sistema social (MiPyMES de Salvatierra – sector Hotelero), produciendo interpretaciones 

profundas y de significado cultural en su conjunto, y analizando las posiciones ideológicas y cuestiones tanto explícitas 

como implícitas, desde la perspectiva o punto de vista de los participantes, analizando y describiendo los resultados 

obtenidos mediante el trabajo de campo realizado, tomando en cuenta su historia y evolución hasta sus subsistemas: 

sociales, económicos y políticos, proporcionando una visión del caso de estudio, que de manera en particular se tuvo 

como objetivo el analizar la viabilidad del nearshoring en las MiPyMES de Salvatierra, específicamente, aquellas del 

sector de servicios hoteleros.  

 

En cuanto a instrumentos de recolección de datos, se realizó mediante una entrevista con las personas encargadas 

de los hoteles analizados, utilizando una encuesta estructurada, pero con posibilidad de ampliar el contexto según la 

información que se fuese generando, siendo aplicada a 9 nueve hoteles asentados en cabecera municipal de Salvatierra, 

siendo los más representativos del municipio.  

 

 

RESULTADOS  

 

Una vez aplicadas las entrevistas a los 9 nueve hoteles más representativos asentados en cabecera municipal 

de Salvatierra, se obtuvo la siguiente información que a continuación se muestra: 
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Tabla 3.                          

Información recabada del sector hotelero en Salvatierra 

Nombre 

del Hotel 

Ubicación # de 

habitaciones 

Capacidad 

en número 

de 

huéspedes 

Observaciones generales 

Hotel 

Acuario 

Boulevard Juan 

Jesús Posadas 

Ocampo, #963  

(Carretera 

salida de 

Salvatierra- 

Celaya) 

20 30 Laboran 4 personas (3 de día y 1 de noche); actualmente se encuentra en remodelación, por lo que sólo 

tiene a disposición 4 habitaciones; no ofrecen servicios adicionales a los de hotelería; ubican que sus 

principales clientes son de procedencia de Estados Unidos que vienen de visita para festividades de la 

localidad, o bien, personas que acuden como proveedores de productos y/o servicios en el municipio, 

teniendo una estancia de hasta 15 días a 3 semanas; no tienen dentro de sus políticas alguna restricción 

para otorgar el servicio; ubican perfectamente a los demás prestadores de servicios de hotelería en el 

municipio, más sin embargo no mantienen comunicación con éstos como alianza comercial; en cuanto a 

sus proveedores, mencionan que son todos locales y de adquisición inmediata en cuanto lo requieren 

siendo aproximadamente con una frecuencia de cada 8 días; los productos más demandados por ellos 

son productos de limpieza y sanitización, y sus principales costos como empresa recaen en el pago de 

mantenimiento, y salarios; consideran como su principal ventaja competitiva su precio, ubicación y 

amplitud en área de estacionamiento, así como uso de éste mismo como área de juego por quienes se 

hospedan con niños. Hacen mucho hincapié en que, por cuestiones de seguridad en el municipio, se han 

visto disminuido significativamente sus ingresos. Mencionan como principal reto, el poner en servicio 

nuevamente todas sus habitaciones y volver a recobrar el prestigio que tuvo en sus inicios como el 

mejor hotel del municipio, en el que acudían hasta grandes agrupaciones musicales que se presentaban 

en festividades en el municipio.  

Hotel El 

Mexicano 

Boulevard Juan 

Jesús Posadas 

Ocampo, Zona 

Centro 

10 20 En temporada normal laboran 4 personas, aunque actualmente sólo laboran 2 personas derivado de la 

baja demanda por cuestiones de seguridad en el municipio; no ofrecen ningún servicio adicional al de 

hotelería, aunque mencionan que anteriormente si manejaban un contacto o bien recomendación a sus 

huéspedes para adquirir servicios de restaurante o bien de algunos suvenires en algunos 

establecimientos específicos, pero que por falta de coordinación en la comunicación, fueron desistiendo 

de dicha recomendación; conocen bien a sus demás competidores del sector hotelero asentado en el 

municipio, más no manejan alianzas como tal, sólo mantienen cierta comunicación mediante un grupo 

de WhatsApp en los que fueron incluidos, y mediante el cual por lo general lo utilizan para cuestiones 

de algunos reportes de alertas con ciertos clientes de dudosa actividad, o bien, para requerir apoyos 

especiales de seguridad con el municipio; mencionan que sus principales clientes son proveedores de 

ferreteras, fertilizantes y/o semillas, que pernoctaban mientras abastecían en la localidad y normalmente 

demandaban  de 3 días o más, pero actualmente se ha visto muy disminuida su demanda, siendo de sólo 

1 día, o bien sólo horas. En cuanto a proveeduría, mencionan que no tienen proveedores fijos, buscan 

frecuentemente con el que mejor precio les ofrece, sin poner en juego la calidad; mencionan que el 

precio de sus servicios es su principal ventaja competitiva, y quizá acompañada de su ubicación en la 

principal vialidad del municipio; mencionan que sus costos principales recaen en pago de impuestos y 
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servicios (principalmente luz eléctrica) y se enfrentan a retos como el mantenerse a flote aún con los 

escasos ingresos que han tenido recientemente y al desprestigio de algunos medios de comunicación 

locales, que los toman como referencia al reportar algún incidente derivado de aspectos de inseguridad 

en el municipio ocurridos cerca de su ubicación.  

Hotel 

Posadas 

Boulevard 

Posadas 

Ocampo # 228-

A 

22 50 Laboran con un personal conformado por 6 integrantes; no ofrecen servicios adicionales al de hotelería, 

más sin embargo, si hacen recomendación para algunos servicios complementarios tales como los de 

comida y paquetes de servicios turísticos; reconocen como principales clientes a personas que provienen 

de Guadalajara o Michoacán y que acuden al municipio por cuestión de proveeduría a diferentes 

establecimientos del municipio, demandando servicios de hasta una semana continua; manejan como 

política la restricción de sus servicios a toda persona que no cuente con INE vigente; anteriormente 

manejaban alianza comerciales complementarias pero por cuestión de empatía y comunicación ya no se 

llevan a cabo; ubican muy bien a sus demás competidores del sector en el municipio, tratando de 

mantener contacto con ellos constantemente mediante grupos de WhatsApp, y mantienen aún más 

estrecha comunicación con un grupo más selecto de proveedores del mismo sector y en éste municipio, 

con los que han tenido más empatía, o bien han mostrado tener más interés en formar grupos de apoyo 

para obtención de algunos apoyos estatales al sector de turismo, así mismo, han mantenido 

comunicación con algunos otros hoteles de la región, sobre todo de Yuriria, Acámbaro y Celaya; 

mencionan que sus principal costo que mantienen para otorgar sus servicio recae en el pago de salarios 

e impuestos; en cuanto a proveedores, mencionan que están en constante búsqueda sobre todo por 

cuestión de mejorar costos, demandando principalmente servicios de limpieza en Celaya; consideran 

que su principal reto externo el que la inseguridad no afecte aún más con baja demanda del servicio, y 

como reto interno, el adaptarse a las nuevas plataformas de servicios tecnológicos para ofrecer sus 

servicios en línea y que aumenten sus clientes potenciales.  

Hotel San 

José 

Fernando 

Dávila # 236, 

Zona Centro 

10 20-30 En la actualidad cuenta con 3 empleados encargados del servicio, no ofrecen ningún otro servicio 

adicional al de hotelería, consideran que el costo y ubicación son sus principales ventajas competitivas, 

conocen a los demás competidores del sector y mencionan que mantiene poca comunicación entre ellos 

pero que si les es funcional al momento de verificar si cuentan con disponibilidad de habitaciones en 

cuanto a ellos se les han agotado y para poder atender a sus clientes con recomendación para hospedaje 

en algún otro hotel del municipio que cumpla más o menos con la mismas características; mencionan 

que sus clientes más frecuentes provienen de la ciudad de México y de Guerrero; en cuanto a 

proveedores de ellos, mencionan que no tienen como alguno fijo, ya que compran conforme observen 

los costos de los proveedores locales, o bien, los de Celaya o Querétaro; en cuanto sus principales 

costos, mencionan que están originados por el consumo de insumos y mantenimiento del hotel; 

consideran como su mayor reto, el mantener una demanda constante ya que actualmente son pocas las 

personas que llegan a solicitar servicio, derivado a que los hechos delictivos de la región los ahuyentan.  

Hotel San 

Pablo 

Hidalgo # 609, 

Zona Centro 

36 100 El equipo de trabajo de este hotel está conformado por 6 personas, adicional al servicio de hotelería, 

este cuenta con estacionamiento exclusivo para sus clientes; conocen o bien ubican perfectamente a los 

demás hoteleros asentados en el municipio, aunque su relación se limita sólo en cuanto a comunicación 

para canalizar huéspedes en caso de estar saturados en su establecimiento; mencionan que sus clientes 

frecuentes provienen mayormente de Querétaro, Guadalajara, México y Estados Unidos, siendo en su 
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mayoría familias y/o empresarios; tienen una mayor demanda en los meses de marzo, abril, julio y 

diciembre; en su servicio tienen una restricción en cuanto a que no permiten mascotas y el consumo de 

cigarro dentro de sus instalaciones; mencionan como su principal ventaja competitiva la calidad en el 

servicio, seguido de la ubicación ya que se encuentran en pleno centro de la ciudad y esto permite 

mayor cercanía a las familias que visitan; consideran que sus principales costos del servicio recaen en la 

adquisición de insumos de limpieza y blancos; en cuanto a sus proveedores, mencionan que 

normalmente son locales, o bien, aquellos que les ofrecen entrega directamente en el establecimiento 

con una frecuencia aproximada de cada ocho días, más sin embargo, siempre están en búsqueda de 

proveedores que les ofrezcan mejores costos y calidad en los productos; otros costos fuertes que realiza 

la empresa recaen en el mantenimiento, pago de servicios e impuestos; consideran como su mayor reto, 

el hacer frente a los costos cada vez más altos de los insumos que requieren, para poder mantener el 

servicio con calidad y que la demanda del servicio no disminuya. 

Hotel 

Boutique 

La Bella 

Época 

Miguel Hidalgo 

# 819, Zona 

Centro 

3 10 Este hotel es de reciente creación, al menos comparado a otros que ya cuentan con más de 30 años de 

servicio, este apenas 6 años formalmente como hotel; cuentan con 3 personas al servicio; adicional al 

servicio de hotelería ofrecen el de restaurante y boutique en sus mismas instalaciones; ubican 

perfectamente a los demás hoteles del municipio y han sido pioneros en la búsqueda de estrategias que 

les permitan estar más en contacto con los de sus sector y buscar apoyos que les permitan mantenerse a 

flote, pero sobre todo que les permitan estar presente en la mente de sus clientes potenciales dándose a 

conocer no sólo en la región sino a mayor nivel, explotando el reconocimiento de la ciudad como 

pueblo mágico; mantienen estrecha comunicación con al menos otros dos encargados de hoteles del 

municipio en búsqueda de beneficios; reconocen como clientes con mayor frecuencia aquellos que 

provienen de México, Estados Unidos y Canadá, principalmente familiares de algunos residentes de 

Salvatierra que por recomendación es que han demandado frecuentemente el servicio; consideran que la 

calidad y ubicación son su principal ventaja competitiva, ya que se encuentran ubicados a unos pasos 

del jardín principal del municipio y esto hace que la gente no tenga que buscar medios de transporte 

para acudir a las principales avenidas de esta ciudad y/o bien a presenciar de las festividades de ésta; en 

cuanto a proveeduría, mencionan que normalmente buscar proveedores locales o acuden a Celaya, 

Querétaro o México para adquisición inmediata en sus establecimientos, siempre buscando mejores 

precios y calidad; en cuanto a sus principales costos en el sector, ubican el pago de insumos, impuestos 

y salarios; mencionan que su principal reto al que han tenido que enfrentarse es el de ofrecer un servicio 

de calidad a bajo costo ya que cada vez están más caros los insumos y aunado a que en ocasiones la 

demanda es nula y esto hace que haya pocos ingresos, lo que mantiene a flote a veces es el 

complemento de sus otros servicios. 

Hotel 

Nido de 

Colibrí 

Fray Andrés de 

San Miguel # 

222, Col. 

Batanes 

4 15 El hotel tiene ya al menos 30 años de servicio pero en sus inicios sólo contaban con 2 habitaciones los 

cuales ponía a disposición a un público muy exclusivo, con el paso del tiempo y con algunos apoyos 

dirigidos al sector de servicios y turísticos en el estado, es que ha podido acondicionar 2 habitaciones 

más, las cuales las manejan más como pequeños departamentos con todo el acondicionamiento para 

servicios tales como: estufa, refrigerador, pequeña sala de estar, televisión, wifi, jardín en común con 

las demás habitaciones, pero con sus palapas específicas para uso de cada apartamento; el equipo que 

atiende el servicio consta de al menos 3 integrantes, aunque comúnmente se ve más personal por el 
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mantenimiento constante que le dan de jardinería; no manejan algún otro servicio adicional al de 

hotelería, pero si cuentan con recomendaciones y contactos con otros servicios que recomiendan a sus 

huéspedes, tales como restaurantes, lugares donde visitar para suvenires, así como contacto con los 

grupos de servicios turísticos de la región tanto del municipio, así como con los municipios aledaños de 

Acámbaro y Yuridia; la dueña del hotel forma parte activa del comité de pueblos mágicos, lo cual 

menciona le ha ayudado a implementar muchas estrategias en su servicio las cuales ha recibido en 

capacitaciones, lo cual le ha permito distinguirse de todos los demás hoteles asentados en la localidad, 

con especial apego en cuanto a estar en contacto con la naturaleza y que sus huéspedes se preocupen por 

el ahorro de algunos consumibles en el servicio, para lo cual les ofrece descuentos especiales a partir de 

su segunda noche de estancia si no requieren de cambio diario de toallas y uso de tapetes; así mismo, 

tienen perfecto conocimiento de los demás hoteles que prestan servicios tanto en el municipio de 

Salvatierra, como en los aledaños ya mencionados; menciona que una de sus principales ventajas 

competitivas, es su ubicación, la naturaleza que mantiene en sus instalaciones y el público al que va 

dirigido principalmente, ya que menciona que sus clientes frecuentes prefieren su servicio por la 

localización a las orillas del municipio, la tranquilidad del lugar y con vías alternas de traslado, así 

como el servicio con mucha seguridad; dichos clientes son en su mayoría proveedores de servicios en el 

municipio, como ejemplo, actualmente tiene una de sus estancias rentadas por un año completo, para 

atención de quienes están realizando la obra de la segunda etapa del eco-parque el Sabinal, así como 

otra de otras de sus estancias la tienen asignada para el personal que está pintando las señalizaciones de 

amarillo en el municipio, los demás clientes son de frecuencia más común por sólo fines de semana y 

son personas que vienen a alguna festividad familiar o del municipio procedentes de la ciudad de 

México, Querétaro o Guadalajara, para lo cual, menciona que su servicio lo maneja con mucha 

discreción y exigencia en cuanto a requerimientos para solicitud de reservación, ya que no atiende 

ningún cliente que llegue a tocar, siempre maneja contacto inicial por vía telefónica o redes sociales, 

generan la reservación siempre y cuando hagan el pago total del servicio a reservar y de manera 

anticipada a su llegada, y sólo acepta transferencias electrónicas, nada de pago en efectivo, sólo recibe 

pagos en efectivo a aquellos clientes que ya conoce, son frecuentes y no han tenido una mala referencia 

en su estancia, pero trata de que sean los menos casos posibles; en algún momento, junto con otros dos 

empresarios hoteleros del municipio, intentaron realizar alianzas para darle mayor auge y aumenta la 

demanda de sus servicios, pero no concretaron nada derivado a la falta de continuidad y algunas 

diferencias en canto a la visión de sus negocios, mencionando que con los demás empresarios hoteleros, 

les ha costado mucho trabajo el contacto, por cuestiones de lucha de poderes. Considera que los costos 

que eroga en el servicio prestado, radica en el mantenimiento de sus instalaciones, pago de personal e 

impuestos excesivos asignados a este sector; en cuanto a proveeduría, comenta que trata de que sea 

mayormente consumo local ya que maneja la política “cero kilómetros”, pero en caso de que éstos no 

satisfagan sus necesidades, sigue la línea en busca de los de marca Guanajuato, o bien cualquiera de 

Guanajuato, y ya si no fuese así, adquiere en Costco, sobre todo lo que corresponde a insumos para 

higiene personal de baño; considera como su mayor reto al que se enfrenta constantemente en su sector, 

es superar la baja demanda que con mayor frecuencia se presenta en la actualidad, teniendo fines de 

semana con cero huéspedes y sus gastos fijos son muy costosos, poniendo como posible factor principal 

496



 

Fuente: Elaboración propia (2024), con información recabada en campo.  

 

NOTA: Cabe destacar, que de acuerdo a información proporcionada por la empresaria del Hotel Nido de Colibrí, en la cabecera municipal de Salvatierra, se 

encuentran al menos otros cinco hoteles más (Hotel San Francisco, Hotel Babel; Hotel Los Arcos; Hotel Los Jacales y Hotel de “Los Vera”); más sin embargo, 

por limitaciones de tiempo y disponibilidad por parte de los que están al frente de éstos, no se pudieron concretar las entrevistas.   

 

 

 

 

 

de esta situación, la inseguridad que se vive en todo la región; más por otro lado, considera que su 

sector tienen una ventaja que pudiese ser privilegiada, en cuanto a apoyos por parte del gobierno estatal, 

ya que han tenido a bien, ofrecer muchas capacitaciones, certificaciones y apoyos dirigidos a éstos, sólo 

que en el municipio no han sabido aprovecharlos correctamente o bien, no han tenido los empresarios 

del sector la disposición para darle continuidad. 

Hotel San 

Andrés 

Pasaje San 

Andrés # 650-B 

Int. 

11 50 De este hotel realmente hubo poca disponibilidad para otorgar información, sólo proporción en cuanto 

al número de habitaciones y capacidad máxima de huéspedes, así como lo correspondiente a la 

medición de los factores municipales y regionales para analizar la viabilidad del nearshoring en este 

sector.   

Hotel 

Boutique 

Plaza 

Madero 

Madero # 413, 

Zona Centro 

8 26 Este hotel es de más reciente creación, tiene aproximadamente 2 años en servicio, está integrado por un 

equipo de 6 personas, adicional al servicio de hotelería ofrecen servicio de renta de sus instalaciones 

para sala de juntas o reuniones ejecutivas, así como algunos otros eventos de pequeña escala; dentro de 

sus servicios manejan paquetes especiales por nupcias, o atención ejecutiva; mencionan que sus 

principales clientes provienen de Querétaro, México y Guadalajara, siendo un público principalmente 

familiar o empresarial; tienen restringido el acceso con mascotas y el consumo de tabaco en sus 

instalaciones; ubican bien a sus demás compañeros del sector, más sin embargo mencionan que no 

mantienen mucha comunicación más que por grupo de WhatsApp en donde ven generalidades y/o 

algunos comentarios que ahí se comparten para cuando requieren traspasar clientes por falta de espacio; 

consideran que su principal ventaja competitiva al momento es la ubicación y calidad, ya que se 

encuentran en el primer plano de la ciudad a unos pasos del jardín principal y de la plaza del Carmen, 

siendo de los principales atractivos de la ciudad; en cuanto a proveeduría no tienen alguno ya 

establecido como fijo, buscan tanto locales o regionales, buscando siempre los mejores precios y de 

disponibilidad inmediata; sus principales erogaciones las ubican en el pago de servicios y consideran 

que su mayor reto al que se enfrentan, es el de mantenerse como uno de los hoteles de mejor servicio en 

el municipio y que su demanda no disminuya, y sobre todo hacer que cuenten con huéspedes todo los 

meses del año, ya que por el momento han ubicado que de mediados de febrero a julio es mínima o 

nula.  
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Tabla 4.                         

Factores de viabilidad para el nearshoring en la MiPyMES (Hoteles) en Salvatierra, desde la perspectiva de los empresarios del sector hotelero. 

FACTORES // Estatus Excelente Bueno Regular Malo Pésimo Comentarios adicionales 

DEL MUNICIPIO       

Entorno económico de Salvatierra  2 5 1 1  

Características socio-culturales de Salvatierra  5 2 1 1 Volubles, egoístas 

Infraestructura de Salvatierra (comercios, fábricas, 

servicios, vivienda, habitación, vialidades dentro de la 

ciudad, servicios de comunicación) 

 3 3 2 1 Obras inconclusas y malas estrategias 

Logística de Salvatierra (comunicación y accesos viales o 

cualquier otro medio de transporte para con otros 

municipios y/o estados) 

 4 3  2  

Socios potenciales en Salvatierra  4 2 2 1 Si se realizaran “servicios turísticos 

complementarios”; No hay capitalistas. 

Clientes potenciales en Salvatierra  3 3 3  Por recomendación de familiares lugareños 

Proveeduría para su sector  6 2 1  Costos elevados 

DE LA REGIÓN       

Entorno económico de la Región  7 2    

Características socio-culturales de la Región  7 2    

Infraestructura de la Región (comercios, fábricas, 

servicios,  viviendas, vialidades dentro de la región) 

 7 2    

Logística de la región (comunicación y accesos viales o 

cualquier otro medio de transporte para con otros 

municipios, estados y/o países) 

1 7 1    

Socios potenciales en la región  9     

Clientes potenciales en la región  9     

Proveeduría para su sector  9     

Fuente: Elaboración propia (2024), con información recabada en campo.  
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CONCLUSIONES 

 

Una vez analizada toda la información tanto documental, como aquella recabada en trabajo de campo, se puede 

deducir que, las condiciones necesarias para implementar el nearshoring en las MiPyMES del sector de servicios 

hoteleros de Salvatierra, se encuentra en un rango de regulares a buenas, mientras que las condiciones a nivel regional, 

se encuentran en un rango de buenas.  

 

Los requerimientos necesarios para la implementación y aprovechamiento del nearshoring en las MiPyMES del 

sector hotelero en Salvatierra, serían:  

 Formación, capacitación y desarrollo del capital humano, tanto en la gestión de servicios, atención al cliente, 

uso de tecnologías y plataformas digitales, entre otras.  

 Mejorar la infraestructura en todos sus sentidos, pero con especial apego en uso de las nuevas tecnologías. 

 Innovación e investigación en la prestación de los servicios para ampliar el alcance de atención a todos lo 

diferentes tipos de mercado que acuden al municipio. 

 Generar alianzas y encadenamientos de MiPyMES del sector hotelero, y tener un enfoque en común. 

 Simplificación, homologación y facilitación comercial a través de alianzas comerciales. 

 Seguridad, estado de derecho y certeza jurídica para las nuevas inversiones. 

 Apoyo y esfuerzos en común con la sociedad, para disminuir los índices de inseguridad municipal, para 

poder incrementar la demanda. 

 Disminución del ego profesional, para que puedan intercambiar información y experiencias que puedan ser 

de utilidad a los demás hoteleros y evitar errores que hagan que su demanda se desanime a la adquisición 

de los servicios prestados en el municipio. 

En cuanto al encadenamiento de MiPyMES y el desarrollo de proveedores, se requiere de una constante 

comunicación con entre todos los empresarios del sector hotelero y con los diferentes niveles gubernamentales, con 

los que se puedan gestionar la IED con procesos simplificados y de respuesta rápida, así como también para mantener 

informados y asesoradas a todas las empresas del sector sobre los requisitos legales y administrativos para invertir en 

México y las propias reglas de los diferentes Tratados de Libre Comercial, especialmente el TMEC. 

 

Adicional, se requiere de un trabajo público-privado, en los que cada empresa del sector pueda identificar sus 

oportunidades de demanda y saber proyectarla y atender correctamente a su público objetivo, así como recopilar 

constantemente información de proveedores locales y/o regionales, para contar con su base de datos actualizada y 

disponible para cuando lo requiera de manera inmediata y así tomar en cuenta los costos que implican sus 

requerimientos de compras. 

 

Por otro lado, requieren sumar esfuerzos para generar presión para obtener programas de apoyos a la MiPyMES 

tanto del sector analizado, como con las de otros giros, ya que esto permitiría detonar aún en mayor proporción la 

economía de la localidad; esto incluiría capacitación en áreas de gestión empresarial, mejora de calidad, innovación y 

acceso a financiamiento, finanzas sanas, entre otros.  

 

Por último, pero no menos importante, búsqueda de accesos a fondos de inversión o gestión de financiamientos 

con tasas favorables para el sector, en procuración de su mejora de capacidad productiva y calidad. 

 

Los principales beneficios que obtendrían las MiPyMES del sector de servicios hoteleros con la implementación 

del nearshoring serían: 

 Creación de nuevos empleos tanto directos como indirectos y, por ende, mayor desarrollo económico tanto 

de la localidad, como de la región. 

 Disminución de la migración del capital humano local especializado, que pudiese poner en práctica sus 

habilidades profesionales en su mismo municipio con un nivel de salario digno. 

 Generación de cadenas de suministro más estrechas y de aprovechamiento mayormente local, que permita a 

su vez, mejorar la infraestructura de las carreteras, vías de comunicación que faciliten el transporte, así como 

instalaciones de conectividad más eficiente, al ejercer presión en conjunto de las MiPyMES. 

 Generación de alianzas comerciales que permitan adquirir insumos en conjunto, beneficiando a la proveeduría 

local, y por ende, mejorar los costos de adquisición de éstos por compras programadas y a volumen.  
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 Intercambio constante y eficiente de información, que permita que todas las empresas hoteleras del municipio 

obtengan una demanda suficiente de sus servicios para que se mantengan rentables tanto a corto como a largo 

plazo.  

Dentro de los posibles riesgos se podrían mencionar que realmente sería pocos si en verdad se implementan las 

estrategias adecuadas, más sin embargo es importante mencionar que el que podría ser más relevante, recae en que en 

el proceso de adaptación, se encontrará mucha resistencia al cambio y que quizá algunos empresarios del sector 

desistieran de las alianzas obtenidas, y esto implicaría una disminución de fuerzas estratégicas; más sin embargo, se 

debe considerar que a pesar de los posible riesgo, los beneficios financieros serían muy atractivos, al contar con 

historiales comerciales de rentabilidad en el sector, y por ende, esto facilitaría la gestión de financiamientos necesarios 

a corto y largo plazo, e incluso, podrían generar mayores programas de apoyo en atención a este sector, una vez que 

se vean reflejados sus esfuerzos en común. 

 

Por tanto, se concluye que el nearshoring SÍ ES VIABLE en las MiPyMES del sector de servicios hoteleros de 

Salvatierra. 
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RESUMEN   

En la actualidad, el crecimiento de las grandes empresas crea la necesidad de implementar nuevos métodos para 

aumentar su rentabilidad. El mercado de los bienes raíces es muy demandado, debido a que siempre las personas 

buscan un alquiler donde vivir, así mismo este es muy cambiante conforme a la oferta y la demanda. Desde el año 

2023, Estados Unidos de América ha entrado en una gran recesión que con lleva la caída de los bancos más grandes e 

importantes de este país, afectando tanto a los inversionistas como a los trabajadores, por lo cual, el mercado de los 

bienes raíces se ha visto afectado directamente conforme a estos sucesos. Es importante, conocer los mercados más 

prósperos en esta área de negocio, que permita establecer estrategias específicas para hacer frente a los requerimientos 

de los consumidores, minimizando los riesgos, ayudando a prospectar estrategias que ayuden aumentar la rentabilidad, 

ya que se fomenta la confianza en los nuevos socios, al momento de contar con un modelo que muestre los fundamentos 

claros, teniendo una gran posibilidad de que la inversión será redituable. 

 

INTRODUCCIÓN  

Los bienes inmuebles, constituyen un activo financiero muy rentable en Estados Unidos, la inversión en bienes raíces 

se ha extendido como un producto financiero de alto valor y rendimiento, cuya rentabilidad se ve afectada positiva o 

negativamente por el tiempo. Esto último, debido a que los inmuebles suelen elevar su valor al pasar de los años, o 

mediante mejoras realizadas. Con gran frecuencia las personas buscan diversificar sus ingresos, resaltando que todos 

los inversores tienen un rasgo común, y es el hecho que todos aquellos realizan inversiones con el propósito de mejorar 

su situación financiera. Es por ello que, dentro de las múltiples opciones que se pueden encontrar en el mercado como 

mecanismos de inversión está el mundo de negocios inmobiliarios, el cual, si bien puede ser un terreno desconocido 

para muchos, suele ser una de las modalidades de inversión más comunes y rentables. 

En este proyecto, se dan a conocer los comparativos que muestran las principales características de algunas ciudades 

de Estados Unidos, que pueden ser puntos de referencia para iniciar con negocios en este campo, estudio que fue 

realizado en el año 2023. 

 

TEORÍA  

ESTUDIO DE MERCADO.   

Un estudio de mercado consiste en analizar y estudiar la viabilidad de un proyecto empresarial. Se trata de un proceso 

largo y de gran trabajo, durante el cual se recopila una gran cantidad de información relativa a clientes, competidores, 

el entorno de operación y el mercado en concreto. De esta manera, a través del estudio de mercado, la persona que 

tiene la idea de emprender, puede diseñar un buen plan de negocio al que acogerse, ya sea para lanzar dicha nueva 

idea o para ofertar un nuevo producto, por ejemplo. (Nuño, 2017) 

LOCALIZACIÓN DEL MERCADO. 

En primer lugar, se realizará una ubicación cartográfica de la localización dentro del área de influencia, así como varios 

mapas de localización espacial y accesibilidad rodada desde carretera. Por otro lado, mediante la realización de una 

auditoría de trabajo de campo, se valorará la situación actual y perspectivas de futuro en lo referente a: 

-Grado accesibilidad rodada a la ubicación y ejes viarios de conexión, valorando los principales puntos fuertes y 

débiles de la accesibilidad rodada y peatonal 

-Distancia y sinergias con áreas comerciales y residenciales.  

-Tráfico peatonal y tráfico rodado y densidad del mismo. 

-Grado de visibilidad desde carretera. 

-Distancia y sinergias con áreas comerciales y residenciales. 

-Tráfico peatonal y tráfico rodado y densidad del mismo. 

-Grado de visibilidad desde carretera. 

-Valoración de infraestructura pública en los alrededores del sitio. 

-Cercanía a otros lugares de interés (Nuño, 2017) 
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INVESTIGACIÓN DE MERCADOS CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. 

Los datos de la investigación cuantitativa, como el tamaño del mercado, la demografía y las preferencias del usuario, 

proporcionan información importante para las decisiones empresariales. 

La investigación cualitativa proporciona datos valiosos para su uso en el diseño de un producto, incluyendo datos sobre 

las necesidades de los usuarios, patrones de comportamiento y casos de uso. Cada uno de estos enfoques tiene fortalezas 

y debilidades, y cada uno puede beneficiarse de la combinación entre ellos. (Cervantes, 2019) 

PRODUCTO, PRECIO, PROMOCIÓN. 

Producto. Es aquello que se desea vender, sea un servicio, un bien intangible o un producto con valores físicos. El 

producto debe tener gran calidad o avances de innovación superiores a los de la competencia. 

Precio. Valor del producto que vamos a vender es fundamental; si para la gente comprar lo que se ofrece es caro puede 

ser que no lo adquiera, es necesario comparar precios con aquellos productos semejantes. 

Promoción. Es el punto donde se encara de decirle a la gente que la empresa existe, porque le conviene adquirir el 

producto, dar a conocerse en un mercado determinado. (Velázquez, 2020) 

 

METODOLOGÍA.  

La Ingeniera Carmen Ramírez Pulido, a partir de un plan de negocios que hizo para la empresa: Rampu Investment 

LLC, como parte de su residencia profesional, generó una diversidad de datos sumamente interesantes, entre ellos, lo 

referente al mercado de bienes raíces en ciudades de Estados Unidos que tienen una gran afluencia en negocios de esta 

índole, en donde, a partir del análisis de datos generados como herramientas de mercado, se presenta este estudio de 

corte estático, referente al año 2023, y centrado en ciudades como: Fresno, California; Tampa, Florida; Toledo, Ohio; 

Nashville, Tennessee; Charlotte, Carolina del Norte y Dallas, Texas. 

 

RESULTADOS  
Al analizar las ciudades más prósperas para realizar actividades de inversión en bienes raíces, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

FRESNO, CALIFORNIA. 

Precio anunciado promedio: $381,250 Tiempo en el mercado: 30 días. El mercado de la vivienda de Fresno es algo 

competitivo. Las casas en Fresno reciben 2 ofertas en promedio y se venden en alrededor de 30 días. El precio medio 

de venta de una casa en Fresno fue de $38,250 el mes pasado, un 3.0% más que el año pasado. El precio medio de venta 

por pie cuadrado en Fresno es de $232, un 0.43% menos que el año pasado. 

 

IMAGEN 1. PRECIO DE CASAS EN FRESNO, CALIFORNIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIO DE CASAS CANTIDAD 

(+)$1,400,000 1.20% 

$1069,001-$1,425,000 1.30% 

$712,001-$1,069,000 4.50% 

$570,001-$712,000 6.70% 

$427,001-$570,000 18.00% 

$285,001-$427,000 35.80% 

$142,001-$285,000 24.10% 

$71,001-$142,000 4.70% 

$0-$71,000 3.70% 
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Fuente: Carmen Ramírez Pulido. 

 

IMAGEN 2. EDAD DE LOS HOGARES EN FRESNO CALIFORNIA. 

AÑO DE CONSTRUCCIÓN DE HOGARES CANTIDAD 

2000 EN ADELANTE 18.90% 

1970-1999 47.10% 

1940-1969 28.60% 

1939 Y ANTERIORES 5.50% 

 
 

Fuente: Carmen Ramírez Pulido 
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IMAGEN 3. TIPOS DE VIVIENDA EN FRESNO, CALIFORNIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Carmen Ramírez Pulido 

 

La mayoría de las viviendas fueron construidas en los años 1970-1999. 

Los tipos de viviendas en su mayoría son unifamiliares con un 61.5%. 

Las casas cuentan con un tamaño por unidad de 2 dormitorios con un 25.7% y de 3 dormitorios con 39.8%, lo que 

indica que la mayoría de las viviendas tiene 3 dormitorios 

Algunas casas reciben múltiples ofertas. 

Las casas promedio se venden por aproximadamente un 1% por debajo del precio de lista y quedan pendientes en 

alrededor de 30 días. 

Casas cálidas. 

Puede venderse por aproximadamente un 2% por encima del precio de lista y quedar pendiente en alrededor de 8 días. 

En enero 23 - marzo 23, el 28% de los compradores de vivienda buscaron mudarse de Fresno, mientras que el 72% 

buscó permanecer dentro del área metropolitana. 

¿De dónde se muda la gente a Fresno? En todo el país, el 0.38% de los compradores de vivienda buscaron mudarse a 

Fresno desde fuera de las áreas metropolitanas. Los compradores de vivienda de San Francisco buscaron mudarse a 

Fresno más que cualquier otro metropolitano, seguido de Los Ángeles y Sacramento. 

¿A dónde se muda la gente de Fresno? El 72% de los compradores de vivienda de Fresno buscaron permanecer dentro 

del área metropolitana. 

San Luis Obispo fue el destino más popular entre los compradores de vivienda de Fresno, seguido de Las Vegas y 

Seattle 

 

TAMPA, FLORIDA. 

Precio anunciado promedio: $410,000 Tiempo en el mercado: 35 días.  Las casas en Tampa reciben 2 ofertas en 

promedio y se venden en alrededor de 30 días. El precio medio de venta de una casa en Tampa fue de $410,000 el mes 
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PORCENTAJE DE TIPO DE VIVIENDAS

TIPO DE VIVIENDA CANTIDAD 

UNIFAMILIAR (TERRENO PROPIO) 61.50% 

CASA CON JARDÍN Y/O 

ESTACIONAMIENTO 3.00% 

EDIFICIOS PEQUEÑOS APTOS 11.30% 

COMPLEJOS APTOS 22.00% 

CASAS MÓVILES 2.10% 

OTRO 0.20% 
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pasado, un 9.3% más que el año pasado. El precio medio de venta por pie cuadrado en Tampa es de $265, un 6.0% 

más que el año pasado.  En marzo de 2023, los precios de las viviendas en Tampa aumentaron un 9.3% en comparación 

con el año pasado, vendiéndose por un precio promedio de $410,000. En promedio, las casas en Tampa se venden 

después de 35 días en el mercado en comparación con 7 días el año pasado. Hubo 627 casas vendidas en marzo de 

este año, frente a 813 el año pasado. 

 

IMAGEN 4. PRECIO DE CASAS EN TAMPA, FLORIDA 

PRECIO DE CASAS CANTIDAD 

 (+)$1,634,000  4.70% 

 $1,225,001-$1,634,000  4.20% 

 $817,001-$1,225,000  8.70% 

 $653,001-$817,000  8.90% 

 $490,000-$653,000  13.30% 

 $327,001-$490,000  22.80% 

 $163,001-$327,000  26.40% 

 $82,001-$163,000  7.90% 

 $0-$82,000  3.10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carmen Ramírez Pulido 

 

IMAGEN 5: EDAD DE LOS HOGARES EN TAMPA, FLORIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO DE CONSTRUCCIÓN DE HOGARES CANTIDAD 

2000 EN ADELANTE 28.40% 

1970-1999 35.70% 

1940-1969 27.40% 

1939 Y ANTERIORES 8.60% 
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Fuente: Carmen Ramírez Pulido 

 

IMAGEN 6: TIPO DE VIVIENDA EN TAMPA, FLORIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carmen Ramírez Pulido 

 

La mayoría de las viviendas fueron construidas en los años 1970-1999.  

Los tipos de viviendas en su mayoría son unifamiliares con un 52.1%.   

Las casas cuentan con un tamaño por unidad de 2 dormitorios con un 30% y de 3 dormitorios con 33.3%, lo que indica 

TIPO DE VIVIENDA CANTIDAD 

UNIFAMILIAR (TERRENO PROPIO) 52.10% 

CASA CON JARDÍN Y/O 

ESTACIONAMIENTO 6.40% 

EDIFICIOS PEQUEÑOS APTOS 8.00% 

COMPLEJOS APTOS 32.30% 

CASAS MÓVILES 1.30% 

OTRO 0.00% 
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que la mayoría de las viviendas tiene 3 dormitorios.  

Las casas promedio se venden por aproximadamente un 3% por debajo del precio de lista y quedan pendientes en 

alrededor de 30 días.   

Casas cálidas.   

Puede venderse por alrededor del precio de lista y quedar pendiente en unos 7 días. 

En enero 23 - marzo 23, el 29% de los compradores de vivienda buscaron mudarse de Tampa FL, mientras que el 71% 

buscó permanecer dentro del área metropolitana. 

¿De dónde se muda la gente a Tampa? En todo el país, el 2% de los compradores de vivienda buscaron mudarse a 

Tampa desde fuera de las áreas metropolitanas. Los compradores de vivienda de Nueva York buscaron mudarse a 

Tampa más que cualquier otro metropolitano, seguido por Washington y Chicago. 

¿A dónde se muda la gente de Tampa? El 71% de los compradores de vivienda de Tampa buscaron quedarse dentro 

del área metropolitana. Sarasota fue el destino más popular entre los compradores de viviendas de Tampa, seguido de 

Ocala y Asheville. 

 

TOLEDO, OHIO. 

Precio anunciado promedio: $101,000 Tiempo en el mercado: 39 días El mercado inmobiliario de Toledo es algo 

competitivo. El precio medio de venta de una casa en Toledo fue de $101,000 el mes pasado, un 12.2% menos que el 

año pasado. El precio medio de venta por pie cuadrado en Toledo es de $83, un 2.9% menos que el año pasado. 

En marzo de 2023, los precios de las viviendas en Toledo bajaron un 12.2% en comparación con el año pasado, 

vendiéndose por un precio promedio de $101,000. En promedio, las casas en Toledo se venden después de 39 días en 

el mercado en comparación con 41 días el año pasado. Hubo 244 casas vendidas en marzo de este año, frente a 309 el 

año pasado.  

 

IMAGEN 7. PRECIO DE CASAS EN TOLEDO, OHIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carmen Ramírez Pulido 

PRECIO DE CASAS CANTIDAD 

 (+)$1,317,000  0.30% 

 $988,001-$1,317,000  0.20% 

 $658,001-$988,000  0.40% 

 $527,001-$658,000  0.50% 

 $395,001-$5273,000  1.00% 

 $263,001-$395,000  4.60% 

 $132,001-$263,000  32.40% 

 $66,001-$132,000  35.10% 

 $0-$66,000  25.50% 
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IMAGEN 8. EDAD DE LOS HOGARES EN TOLEDO, OHIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carmen Ramírez Pulido 

 

IMAGEN 9. TIPOS DE VIVIENDA EN TOLEDO, OHIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carmen Ramírez Pulido 

 

AÑO DE CONSTRUCCIÓN DE HOGARES CANTIDAD 

2000 EN ADELANTE 4.70% 

1970-1999 24.10% 

1940-1969 38.70% 

1939 Y ANTERIORES 32.50% 

TIPO DE VIVIENDA CANTIDAD 

UNIFAMILIAR (TERRENO PROPIO) 65.90% 

CASA CON JARDÍN Y/O 

ESTACIONAMIENTO 3.40% 

EDIFICIOS PEQUEÑOS APTOS 9.40% 

COMPLEJOS APTOS 19.40% 

CASAS MÓVILES 1.90% 

OTRO 0.00% 
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El condado de Toledo OH cuenta con 116,257 apartamentos los cuales el promedio de alquiler en el mercado es de 

$1,275. 

La mayoría de las viviendas fueron construidas en los años 1940-1969.  

Los tipos de viviendas en su mayoría son unifamiliares con un 65.9%. 

Las casas cuentan con un tamaño por unidad de 2 dormitorios con un 29.7% y de 3 dormitorios con 43%, lo que indica 

que la mayoría de las viviendas tiene 3 dormitorios. 

Las casas promedio se venden por aproximadamente un 3% por debajo del precio de lista y quedan pendientes en 

alrededor de 46 días.  

Casas cálidas.   

Puede venderse por aproximadamente un 3% por encima del precio de lista y quedar pendiente en unos 26 días. 

En enero 23 - marzo 23, el 12% de los compradores buscaron mudarse de Toledo, mientras que el 88% buscó 

permanecer dentro del área metropolitana. 

¿De dónde se muda la gente a Toledo? En todo el país, el 15% de los compradores de vivienda buscaron mudarse a Toledo 

desde fuera de las áreas metropolitanas. 

¿A dónde se muda la gente de Toledo? El 88% de los compradores de vivienda buscaron quedarse dentro del área 

metropolitana. 

 

NASHVILLE, TENNESSEE. 

Precio anunciado promedio: $434,500 Tiempo en el mercado: 53 días.  Aumento del valor de la vivienda 7%. Nashville 

se ha clasificado entre las 10 principales áreas metropolitanas en cuanto a puestos de trabajo y crecimiento económico 

en los últimos años. Es mejor conocida por tener puestos de trabajo en una amplia gama de industrias, desde la atención 

médica hasta la música y el turismo hasta la fabricación. Nashville reciben 2 ofertas en promedio y se venden en 

alrededor de 59.5 días. El precio medio de venta de una casa en Nashville fue de $434,500 el mes pasado, un 1.3% 

menos que el año pasado. El precio medio de venta por pie cuadrado en Nashville es de $271. En marzo de 2023, los 

precios de las viviendas en Nashville bajaron un 1.3% en comparación con el año pasado, vendiéndose por un precio 

promedio de $434,500. En promedio, las casas en Nashville se venden después de 53 días en el mercado en 

comparación con 21 días el año pasado. Hubo 1,072 casas vendidas en marzo de este año, frente a las 1,167 del año 

pasado 

 

IMAGEN 10. PRECIO DE CASAS EN NASHVILLE, TENNESSEE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIO DE CASAS CANTIDAD 

 (+)$1,543,001  0.30% 

 $1,157,001-$1,543,000  0.20% 

 $771,001-$1,157,000  0.40% 

 $617,001-$771,000  0.50% 

 $463,001-$617,000  1.00% 

 $309,001-$463,000  4.60% 

 $154,001-$309,000  32.40% 

 $77,001-$154,000  35.10% 

 $0-$77,000  25.50% 
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Fuente: Carmen Ramírez Pulido 

 

IMAGEN 11. EDAD DE LOS HOGARES EN NAASHVILLE, TENNESSEE 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Carmen Ramírez Pulido 
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AÑO DE CONSTRUCCIÓN DE HOGARES CANTIDAD 

2000 EN ADELANTE 28.00% 

1970-1999 40.30% 

1940-1969 25.30% 

1939 Y ANTERIORES 6.40% 
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IMAGEN 12. TIPOS DE VIVIENDA EN NASHVILLE, TENNESSEE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Carmen Ramírez Pulido 

 

El condado de Nashville TN cuenta con 282,855 apartamentos los cuales el promedio de alquiler en el mercado es de 

$2,519. La mayoría de las viviendas fueron construidas en los años 1940-1969. Los tipos de viviendas en su mayoría 

son unifamiliares con un 51.3%. Las casas cuentan con un tamaño por unidad de 2 dormitorios con un 29.7% y de 3 

dormitorios con 36.2%, lo que indica que la mayoría de las viviendas tiene 3 dormitorios.  Las casas promedio se 

venden por aproximadamente un 2% por debajo del precio de lista y quedan pendientes en alrededor de 60 días.  Puede 

venderse por alrededor del precio de lista y quedar pendiente en alrededor de 29 días. 

En enero 23 - marzo 23, el 23% de los compradores de vivienda buscaron mudarse de Nashville, mientras que 

el 77% buscó permanecer dentro del área metropolitana. 

¿Desde dónde se muda la gente a Nashville? En todo el país, el 1% de los compradores de vivienda buscaron mudarse 

a Nashville desde fuera de las áreas metropolitanas. Los compradores de vivienda de Los Ángeles buscaron mudarse 

a Nashville más que cualquier otro metropolitano, seguido de Chicago y San Francisco. 

¿A dónde se muda la gente de Nashville? El 77% de los compradores de vivienda de Nashville buscaron quedarse 

dentro del área metropolitana. 

 

CHARLOTTE, CAROLINA DEL NORTE 

Charlotte sigue siendo uno de los mejores lugares para vivir en Carolina del Norte, con acceso a montañas y playas por 

igual. El costo de vida en Charlotte es un 5% más bajo que el promedio nacional. Charlotte también tiene un 

crecimiento laboral con un aumento esperado de 45.2%, en los próximos 10 años. Recibe 3 ofertas en promedio y se 

venden en alrededor de 45 días. El precio medio de venta de una casa en Charlotte fue de $395,000 el mes pasado, un 

2.6% más que el año pasado. El precio medio de venta por pie cuadrado en Charlotte es de $221, un 0.9% menos que 

el año pasado. En marzo de 2023, los precios de las viviendas en Charlotte aumentaron un 2.6% en comparación con 

el año pasado, vendiéndose por un precio promedio de $395,000. En promedio, las casas en Charlotte se venden 

después de 41 días en el mercado en comparación con los 26 días del año pasado. Hubo 1,149 casas vendidas en marzo 
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PORCENTAJE SEGÚN TIPO DE VIVIENDA.

TIPO DE VIVIENDA CANTIDAD 

UNIFAMILIAR (TERRENO PROPIO) 51.30% 

CASA CON JARDÍN Y/O ESTACIONAMIENTO 8.40% 

EDIFICIOS PEQUEÑOS APTOS 7.20% 

COMPLEJOS APTOS 31.70% 

CASAS MÓVILES 1.40% 

OTRO 0.00% 
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de este año, frente a las 1,384 del año pasado. 

 

IMAGEN 13. PRECIO DE CASAS EN CHARLOTTE, CAROLINA DEL NORTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carmen Ramírez Pulido 

 

IMAGEN 14. EDAD DE LOS HOGARES EN CHARLOTTE, CAROLINA DEL NORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIO DE CASAS CANTIDAD 

 (+)$1,541,001  0.30% 

 $1,156,001-$1,541,000  0.20% 

 $771,001-$1,156,000  0.40% 

 $617,001-771,000  0.50% 

 $462,001-$617,000  1.00% 

 $308,001-$462,000  4.60% 

 $154,001-$308,000  32.40% 

 $77,001-$154,000  35.10% 

 $0-$77,000  25.50% 

AÑO DE CONSTRUCCIÓN DE HOGARES CANTIDAD 

2000 EN ADELANTE 34.90% 

1970-1999 44.90% 

1940-1969 17.50% 

1939 Y ANTERIORES 2.70% 
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Fuente: Carmen Ramírez Pulido 

 

IMAGEN 15. TIPOS DE VIVIENDA EN NASHVILLE, TENNESSEE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carmen Ramírez Pulido 

 

La mayoría de las viviendas fueron construidas en los años 1970-1999. 

Los tipos de viviendas en su mayoría son unifamiliares con un 53.9%. 

TIPO DE VIVIENDA CANTIDAD 

UNIFAMILIAR (TERRENO PROPIO) 53.90% 

CASA CON JARDÍN Y/O 

ESTACIONAMIENTO 8.80% 

EDIFICIOS PEQUEÑOS APTOS 4.00% 

COMPLEJOS APTOS 32.10% 

CASAS MÓVILES 1.20% 

OTRO 0.00% 
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Las casas cuentan con un tamaño por unidad de 2 dormitorios con un 25.3% y de 3 dormitorios con 35.9%, lo que 

indica que la mayoría de las viviendas tiene 3 dormitorios. 

Las casas promedio se venden por aproximadamente un 1% por debajo del precio de lista y quedan 

pendientes en alrededor de 45 días. 

Casas calientes 

Puede venderse por aproximadamente un 1% por encima del precio de lista y quedar pendiente en unos 19 días. 

En enero '23 - marzo '23, el 26% de los compradores de vivienda buscaron mudarse de Charlotte, mientras que el 74% 

buscó permanecer dentro del área metropolitana. 

¿Desde dónde se muda la gente a Charlotte? En todo el país, el 0.99% de los compradores de vivienda buscaron mudarse 

a Charlotte desde áreas metropolitanas externas. Los compradores de vivienda de Nueva York buscaron mudarse a 

Charlotte más que cualquier otro metropolitano, seguido por Washington y Los Ángeles. 

¿A dónde se muda la gente de Charlotte? El 74% de los compradores de vivienda de Charlotte buscaron quedarse dentro 

del área metropolitana. Myrtle Beach fue el destino más popular entre los compradores de viviendas de Charlotte, 

seguido de Asheville y Greenville. 

 

DALLAS, TEXAS. 

Precio anunciado promedio: $383,000 Tiempo en el mercado: 31 días Dallas reciben 3 ofertas en promedio y se venden 

en alrededor de 34 días. El precio medio de venta de una casa en Dallas fue de $383,000 el mes pasado, un 6.5% 

menos que el año pasado. El precio medio de venta por pie cuadrado en Dallas es de $233, un 2.9% menos que el año 

pasado. En marzo de 2023, los precios de las viviendas en Dallas bajaron un 6.5% en comparación con el año pasado, 

vendiéndose por un precio promedio de $383,000. En promedio, las casas en Dallas se venden después de 31 días en 

el mercado en comparación con los 17 días del año pasado. Hubo 956 casas vendidas en marzo de este año, frente a 

1,202 el año pasado. 

 

IMAGEN 16. PRECIO DE CASAS EN DALLAS, TEXAS 

PRECIO DE CASAS CANTIDAD 

 (+)$1,448,001  0.30% 

 $1,086,001-$1,448,000  0.20% 

 $723,001-$1,086,000  0.40% 

 $579,001-723,000  0.50% 

 $434,001-$579,000  1.00% 

 $290,001-$434,000  4.60% 

 $143,001-$290,000  32.40% 

 $72,001-$145,000  35.10% 

 $0-$72,000  25.50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carmen Ramírez Pulido 
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IMAGEN 17. EDAD DE LOS HOGARES EN DALLAS TEXAS. 

AÑO DE CONSTRUCCIÓN DE HOGARES CANTIDAD 

2000 EN ADELANTE 20.40% 

1970-1999 43.80% 

1940-1969 30.60% 

1939 Y ANTERIORES 5.20% 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carmen Ramírez Pulido 

 

IMAGEN 18. TIPOS DE VIVIENDA EN DALLAS TEXAS. 

TIPO DE VIVIENDA CANTIDAD 

UNIFAMILIAR (TERRENO PROPIO) 42.40% 

CASA CON JARDÍN Y/O 

ESTACIONAMIENTO 3.70% 

EDIFICIOS PEQUEÑOS APTOS 6.40% 

COMPLEJOS APTOS 46.40% 

CASAS MÓVILES 1.10% 

OTRO 0.00% 
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Fuente: Carmen Ramírez Pulido 

 

CONCLUSIONES 

En un mundo en constantes cambios, es muy importante conocer las principales áreas de negocios a las cuales se 

puede incursionar como empresario, para poder tener la oportunidad de, además de generar empleos, tener la 

oportunidad de construir un futuro más promisorio. 

Con este estudio de mercado, podemos concluir que, las ciudades que tienen más potencial de inversión en la rama de 

bienes raíces son: 

Nashville, TN debido a que la media de precio de propiedad oscila entre $434,500 y el tiempo en el mercado para 

venta es de 53 días, el mercado fluctúa para propiedades Flix and flip debido a que es uno de los estados con más alta 

economía del país. 

Dallas, TX, la media del precio promedio de la propiedad oscila entre $383,000 y el tiempo aproximado de 

venta es de 31 días, el mercado fluctúa para rentas y Fix and flip ya que cuenta con un alto número de población. 

Tampa, FL con un precio aproximado de propiedad que oscila entre $410,000 y la duración de tiempo en 

el mercado de 35 días, el mercado fluctúa para Airbnb ya que cuenta con distintos lugares turísticos. 

Toledo, OH la media de precio de venta oscila entre $101,000 con una duración de venta en el mercado de 39 días, el 

mercado fluctúa para Rentas debido a que es un estado con baja economía y las casas son muy antiguas. 

Esta información, como herramienta potencial para futuras empresas que deseen constituirse en este giro. 
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RESUMEN

El presente trabajo de investigación esta relacionado con las estrategias de marketing enfocado a los servicios de la
ciudad de Salvatierra Pueblo Mágico, que fue desarrollado en este municipio con el objetivo de analizar las
estrategias de marketing utilizadas por las pequeñas empresas y negocios de la localidad, ya que en la actualidad es
importante que las organizaciones sin importar el tamaño implementen estrategias de marketing para llegar a más
posibles clientes y atraerlos, mediante estrategias de marketing que no sean demasiado costosas, considerando que
se cuenta con presupuestos limitados por lo que hay que optimizarlos al máximo y para esto dentro de esta
investigación mencionamos algunos trabajos realizados por algunos autores distinguidos en el campo del marketing.

El marketing surge de la necesidad de buscar respuestas en el mercado, es indispensable para que la empresa pueda,
posicionarse en un lugar destacado en la mente de los consumidores. Y a la vez busca conocer las necesidades
actuales y futuras de nuestros clientes, localizar nuevos nichos de mercado, identificar segmentos de mercado
potenciales, para lo cual es importante contar con estrategias de marketing que puedan generar ese cambio en la
forma de darse a conocer a través de diferentes medios o herramientas de marketing, para lograr los resultados
esperados y así poder generar un crecimiento importante ante la competencia en constante crecimiento, cada negocio
es único, así que es importante probar diferentes estrategias y ajustar los esfuerzos en función de lo que mejor
funcione para la empresa.

En esta investigación de utilizo un método cualitativo ya que la intención de esta es conocer y analizar de primera
mano como las pequeñas empresas y negocios de Salvatierra Pueblo Mágico utilizan y conocen las estrategias de
marketing que les pueda ayudar en el crecimiento de sus negocios, obteniendo importantes resultados acerca de este
tema ya que se pudo saber que las pequeñas empresas y negocios de servicios de la localidad si utilizan algunas
estrategias de marketing desde sus diferentes posibilidades echando mano de diferentes herramientas digitales y otras
más convencionales como por ejemplo la radio, el periódico, el perifoneo hasta las más actuales como las redes
sociales entre ellas Facebook, WhatsApp.

INTRODUCCIÓN

El marketing es un modo especial de concebir la relación de intercambio, de modo que esta sea satisfactoria para
todas las partes que intervienen en la misma (Santesmases, 2007).

En la actualidad es importante implementar nuevas estrategias de marketing para poder lograr el éxito en los
negocios de servicios, y para el municipio de Salvatierra por ser un Pueblo Mágico, resulta de gran ayuda para el
crecimiento de los prestadores de servicios locales enfocados al turismo y a los clientes locales también ya que
durante las épocas que no son de vacaciones son los que de alguna manera mantienen estos servicios en movimiento.

Los destinos con cualidades turísticas buscan brindar a los visitantes la calidad que estos demandan para la
satisfacción de sus necesidades como turistas, siendo esto el punto de partida para iniciar la búsqueda de una
competitividad progresiva (Oyarzún y Szmulewicz, 2009).

Debido a la globalización, la competencia entre empresas ha ido en aumento, centrando sus esfuerzos principalmente
en buscar la manera de diferenciarse de las demás y acaparar un mayor mercado, por lo que encuentran en las
innovaciones tecnológicas una opción para lograrlo. Por tal razón, se hace evidente la relevancia de que las empresas
inviertan en tecnologías, como las redes sociales, ya que contribuyen de un modo importante a la competitividad, la
rentabilidad, entre otros, y al tema de esta investigación: la influencia que tienen en la estrategia de mercadotecnia.
Algunos autores afirman que las empresas deben llevar a cabo prácticas innovadoras para poder sobrevivir o
mantenerse en la lucha competitiva en el mercado, así es como una porción cada vez mayor de la mercadotecnia
moderna está pasando del mercado al ciberespacio (Kotler y Keller 2008).
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La orientación al mercado (OM) es una necesidad asociada a la filosofía de marketing (Morandeira et al., 2017) en la
cual se enmarcan las decisiones de las organizaciones para el diseño e implementación de estrategias de mercado
más efectivas.

Otra perspectiva de la orientación al mercado, según Álvarez et al., (2001) consiste en conectar a las empresas con su
filosofía centrada en la mercadotecnia; este recurso intangible otorga compromiso y la información necesaria para el
desarrollo de una oferta de valor a fin de satisfacer plenamente las necesidades y preferencias del público; lo que
permite transformarse en fuente de ventajas competitivas sostenibles que benefician a la organización.

Salvatierra es un destino ubicado en zona agrícola y ganadera de la llanura del Río Lerma. Entre sus principales
atractivos se encuentran agradables edificios religiosos, amplias plazas, parques y ex haciendas, y está en una ruta
turística. Cuenta con 214 cuartos y 11 hoteles, 48 establecimientos de alimentos y bebidas de los cuales 18 son
restaurantes, y posea 68 atractivos incluyendo dos eventos y festivales, La Marquesada y Salvatierra Blues Jazz.
Hasta la fecha el Comité del Pueblo Mágico ha tenido una actividad discreta y su operación no ha podido concretar
un proyecto turístico que atienda a las necesidades de mediano plazo (OTEG, 2013a; SECTUR-GTO, 2013b).

OBJETIVO

Analizar las estrategias de marketing enfocado a los servicios en el municipio de Salvatierra pueblo mágico para el
aumento de la competitividad de las pequeñas empresas de servicios

TEORIA

Según (Sandhusen, 2002) "Los servicios son actividades, beneficios o satisfacciones que se ofrecen en renta o a la
venta, y que son esencialmente intangibles y no dan como resultado la propiedad de algo".

Para (Sánchez Galán, 2016) Un servicio, en el ámbito económico, es la acción o conjunto de actividades destinadas a
satisfacer una determinada necesidad de los clientes, brindando un producto inmaterial y personalizado.

El servicio es un producto intangible, que demanda la necesidad de cumplir con ciertas actividades para poder
satisfacer las necesidades de los clientes.
La calidad es la adecuación que se le da a un producto o servicio para que cumpla con un alto nivel en sus
características al llegar hasta el cliente. (Harrington, 1990) definió la calidad como el hecho de cumplir o exceder las
expectativas del cliente a un precio que sea capaz de soportar. (Juran, 1993) supuso que la calidad es el conjunto de
características que satisfacen las necesidades del cliente.

Para (Sánchez Galán, 2016) Un servicio, en el ámbito económico, es la acción o conjunto de actividades destinadas a
satisfacer una determinada necesidad de los clientes, brindando un producto inmaterial y personalizado.

El servicio es un producto intangible, que demanda la necesidad de cumplir con ciertas actividades para poder
satisfacer las necesidades de los clientes.

Según (Molina, 2014) la calidad de servicio consiste en cumplir con las expectativas que tiene el cliente sobre que
tan bien un servicio satisface sus necesidades.

El marketing surge de la necesidad de buscar respuestas en el mercado. Puede considerarse como el arte de
comercializar productos y servicios de manera rentable para la empresa, a través de la satisfacción de los clientes.
Estos poseen necesidades muy diferentes, mientras algunos buscan el precio como prioridad para la compra, otros
buscan la calidad del producto, o el prestigio que este concede. Por lo tanto, las mismas empresas, que comercializan
los mismos productos buscan maneras diferentes de comercialización. “Según una definición social, el marketing es
un proceso a través del cual individuos y grupos obtienen lo que necesitan y lo que desean mediante la creación, la
oferta y el libre intercambio de productos y servicios valiosos con otros” (Kotler, 2002).

Diferentes estudios indican la fragmentación del mercado digital en Latinoamérica, lo que implica la necesidad de
que las marcas deben estar presentes en las diferentes plataformas, especialmente en los smartphones y tablets que
han desplazado a los portátiles y notebooks. Estos mercados están registrando un aumento exponencial, de la misma
manera que las herramientas de publicidad disponibles para las empresas en ese mundo online. (Ardila, 2016).

El marketing estratégico es indispensable para que la empresa pueda, posicionarse en un lugar destacado en la mente
de los consumidores. Responder con éxito al interrogante, ¿disponemos de una estrategia de marketing?, por ello,
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una de las mayores preocupaciones de los estrategas corporativos es encontrar el camino más rápido y seguro hacia
la creación de valor, entendido no solo como un resultado que beneficie a los accionistas de la compañía, sino como
algo capaz de satisfacer y fidelizar a los diferentes stakeholders del mercado. Por consiguiente, la gestión empresarial
desde la realidad donde el uso de las herramientas del marketing estratégico es esencial que supone el predominio del
enfoque de la Mercadotecnia con miras a crear clientes fieles, desarrollando conexiones a largo alcance en relación
con los actores de la empresa (Kotler y Armstrong, 2017).

El marketing estratégico busca conocer las necesidades actuales y futuras de nuestros clientes, localizar nuevos
nichos de mercado, identificar segmentos de mercado potenciales, valorar el potencial e interés de esos mercados,
orientar a la empresa en busca de esas oportunidades y diseñar un plan de actuación u hoja de ruta que consiga los
objetivos buscados (Muñiz, 2001).

De la misma manera Kotler & Keller (2009) indican que “en la práctica, el marketing sigue un proceso lógico. El
proceso de planeación de marketing consiste en identificar y analizar oportunidades de negocio, seleccionar los
mercados meta, elaborar estrategias, definir programas y administrar el esfuerzo de marketing”. Se coincide en que
los mercados meta deben estar bien claros para dirigir estrategias enfocadas a lograr clientes satisfechos con
productos modernos, de buena calidad, acorde a sus necesidades, con sinónimo de lujo y confort, la finalidad es
conquistar nichos, y aprovechar las oportunidades que da el negocio.

Continuando con Sainz de Vicuña (2010) afirma que “es beneficioso que la empresa cuente con un plan siempre que
se tenga la flexibilidad para ir adaptando la estrategia a los cambios que se vaya produciendo en el mercado”. En la
misma dirección Ánzola (2012) expresa que la empresa siempre necesita de la planeación, por lo tanto, el plan de
marketing requiere del compromiso y planificación para cumplir con los objetivos en pro de desarrollo y crecimiento
de la empresa investigada.

El marketing trata de identificar y satisfacer las necesidades humanas y sociales. Una de las mejores y más cortas
definiciones de marketing es “satisfacer las necesidades de manera rentable”.

Todas las estrategias de marketing se basan en la segmentación del mercado, la definición del mercado meta y el
posicionamiento en el mercado. Las empresas identifican diversas necesidades y grupos en el mercado, luego se
concentran en las necesidades o grupos que puedan atender mejor, y buscan posicionar su producto de modo que el
mercado meta reconozca las ofertas e imágenes distintivas de la organización. (Philip Kotler, 2012).

Estrategias competitivas: Se encuentra liderazgo de costos, consiste en buscar proveedores con bajos precios de esta
manera se obtiene productos con precios bajos, luego tenemos la estrategia de diferenciación: el cual buscar otorgarle
al cliente un producto o servicio que le entregue mayor valor, el cual implica un mayor precio, por eso se debe
trabajar mucho en las características y cualidades del producto o servicio que permita satisfacer al cliente en su
necesidad. Luego tenemos la Estrategia de Enfoque: consiste en diseñar, crear productos o servicios específicos para
nichos de mercado muy particulares, para ello debe tener costos más bajos y sobre todo preocuparse por tener lealtad
por parte de sus clientes. (Weinberger, 2009).

Ante los retos de la globalización, los desafíos para un destino turístico son mayores y continuos, por lo que Kotler
(1994), con la frase “pensar globalmente, actuar localmente”, propone tácitamente la creación y uso de estrategias
dirigidas a efectuarse en ambas esferas, de manera que la competitividad que con ellas se logre contribuya a la
consolidación del destino.

METODO

Para la realización de la presente investigación se utilizo un enfoque cualitativo, ya que el enfoque cualitativo se
selecciona cuando el propósito es examinar la forma en que los individuos perciben y experimentan los fenómenos
que los rodean, profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y significados (Punch, 2014; Lichtman, 2013;
Morse, 2012; Encyclopedia of Educational Psychology, 2008; Lahman y Geist, 2008; Carey, 2007, y DeLyser, 2006).

Con en diseño fenomenológico que, según Hernández, Fernández y Baptista, (2014) exploran, describen y
comprenden las experiencias de las personas respecto a un fenómeno y descubrir los elementos en común de tales
vivencias.
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Para la recolección de la información se utilizaron las entrevistas y la observación para la obtención de información
ya que es fundamental para la obtención de datos que después se convertirán en información.

RESULTADOS

Después de haber realizado las entrevistas a la mayor cantidad posible de pequeñas empresas y negocios de servicios
ya que este Municipio es relativamente no muy grande con una actividad económica mediana y en constante
crecimiento y una vez aplicado los instrumentos de recolección de información durante los últimos meses se obtuvo
la siguiente información:

Percepción del Mercado Local: Las encuestas nos arrojaron como los dueños de los negocios de servicios perciben el
mercado local y es que la mayoría perciben una gran oportunidad de crecimiento sin embargo ellos sienten que no
reciben suficiente apoyo por parte de las autoridades locales aunado a la inseguridad que está sufriendo la región y
que afecta directamente disminuyendo la afluencia de clientes y por ende las utilidades.

Estrategias de Marketing Utilizadas: Publicidad en Redes Sociales: Utilizando plataformas como Facebook,
Instagram, y redes de grupos de WhatsApp para llegar a audiencias específicas mediante anuncios pagados y
publicaciones periódicas.

Publicidad en Medios Locales: Anuncios en periódicos locales y radio para llegar a la comunidad local.

Participación en Eventos Locales: Patrocinio de eventos comunitarios o participación en ferias locales para aumentar
la visibilidad.

Colaboraciones con Influencers Locales: Trabajan con influencers o bloggers locales para promocionar el servicio y
alcanzar una audiencia más amplia y comprometida.

Preferencias del Cliente: Por otra parte la preferencia por parte de los clientes básicamente es local y de los
alrededores que buscan servicios específicos y que son en épocas especificas como eventos que se ofrecen por parte
de las autoridades municipales tales como la Marquesada que se realiza cada año y otros eventos como el
SalvaBlues, el festival de la larga y la quesadilla y la temporada navideña en la cual nos visitan personas que vienen
de Estados Unidos a visitar a sus familiares y que en estas épocas buscan diferentes servicios y productos.

Competencia: Otra de las estrategias se basan en conocer su competencia directa ya que al ser un municipio
relativamente chico surgen negocios similares que en muchas ocasiones ofrecen los mismos servicios y productos
por lo que la competencia afecta el crecimiento de los negocios.

Canales de Comunicación: Los canales de comunicación más utilizados son las redes sociales medios de
comunicación locales como radio, perifoneo, y propaganda de casa en casa.

CONCLUSIONES

Las estrategias de marketing utilizadas en los servicios de Salvatierra Pueblo Mágico, son muy importantes para la
atracción de clientes y turistas ya que de estas depende el éxito de las pequeñas empresas y negocios que se dedican a
ofrecer diferentes tipos de servicios como hospedaje, alimentos y pequeños tours turísticos a las personas que visitan
el municipio, esta gracias a diferentes estrategias implementadas algunas con mayor alcance que otras ya que existe
un gran desconocimiento de la utilización de diferentes estrategias de marketing las personas conocen algunas por su
facilidad de uso como redes sociales y grupos de WhatsApp que les funcionan de manera local pero que no van más
allá. Es importante mencionar que la parte de la inseguridad que ha afectado nuestra región y nuestro municipio a
impedido tener un crecimiento un poco más continuo ya que esta situación intimida a los posibles futuros clientes y
turistas que desean visitar el municipio no solamente cuando se ofrecen grandes eventos, además de los bajos
presupuestos que se manejan para la inversión en diferentes tipos de estrategias de marketing las cuales llegan a tener
costos un poco más altos, es por eso que llegamos a la conclusión de que es indispensable para que la empresa
pueda, posicionarse en un lugar destacado en la mente de los consumidores, implementar algún tipo de estrategia de
marketing que ayude a lograr este objetivo y así tener un crecimiento gradual
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RESUMEN
En la presente investigación nos enfocaremos a utilizar la estrategia MHI 2 MINORIA la cual nos ayudara tomar una
mejor decisión en nuestro análisis de trading en el mercado de Opciones Binarias, es muy complicado solo utilizar
una sola estrategia, es por ello que reforzaremos nuestras decisiones con un análisis probabilístico y una catalogación
de las últimas 2 horas del mercado bursátil.

Utilizaremos una cuenta de dólares americanos y estos serán invertidos en el bróker IQ OPTION, para registrar las
entradas en el mercado de Opciones binarias.

Las opciones binarias son un tipo especial de opciones de negociación donde se sabe si abra una pérdida o ganancia
por adelantado. Si la transacción termina con un beneficio, puede ganar hasta un 95% de la inversión original.

En el mercado de las finanzas puede invertir en la bolsa de valores, para la cual, para una persona que no está en el
tema se le hace difícil comprender y para invertir en éste tipo de mercado necesitan de asesores financieros. Pero a
partir del 2008 nace un nuevo mercado de bolsas, el cual es mucho más sencillo y rápido de entender para el común
de la gente, llamado opciones binarias, a pesar de que este tipo de mercado puede ser accedido por cualquier persona,
si no invierte con una estrategia adecuada solo se termina perdiendo dinero, lo que hace que deban estudiar
estrategias de inversión. Las estrategias disponibles no son muy sencillas de comprender por el usuario común por lo
que se propone el análisis de nuevas estrategias de inversión en bolsas de opciones binarias, que en conjunto con una
buena administración del capital hacen un componente muy sólido a la hora de invertir en este tipo de mercados.

Se analizarán algunas de las estrategias más conocidas para comparar la complejidad de estas con las que se
proponen y apoyándonos de martingala en caso de la primera perdida.

KEYWORDS: Opciones binarias, Toma de decisiones, Trading.

INTRODUCCIÓN
Las opciones binarias se han vuelto más accesible a la gente que no tiene el capital suficiente o experiencia
empresarial para el comercio en las bolsas clásicas. En esta industria, cada uno sabe el potencial de las ganancias y
pérdidas con anterioridad y no puede invertir teniendo deudas, lo que significa que nunca perderá dinero más del que
tiene invertido.

Las opciones binarias son un sistema de inversión en los que se apuesta a la subida o bajada en el precio de activos
subyacentes que son cotizados en un mercado bursátil durante un tiempo determinado. Al comprar una
opción binaria el rendimiento potencial que ofrece es conocido antes de realizar la compra.

Al comprar una opción binaria el rendimiento que ofrece lo conocen antes de realizar la compra. Las opciones
binarias se pueden comprar en casi cualquier producto financiero y se pueden comprar en los dos sentidos de
comercio, ya sea por la compra o la opción venta. Esto significa que un inversor puede ir al alza o a la baja en
cualquier producto financiero, simplemente mediante la compra de una opción binaria. Las opciones binarias
ofrecen en un tiempo de vencimiento fijo, que puede ser por ejemplo, 60 segundos, 5 minutos, 1 hora, fin del día
inclusive al fin de mes como lo muestra la figura 1.

Figura 1. Tiempo de expiración
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Los contratos de opciones binarias han estado disponibles over-the-counter (OTC), es decir, vendidos directamente
por el emisor al comprador. Estos eran considerados "instrumentos exóticos" y no había ningún mercado líquido
para el comercio de estos instrumentos entre su emisión y expiración. Se les ve a menudo incrustados en los
contratos de opciones más complejas.

La inversión opciones binarias permite obtener grandes beneficios con capitales modestos. Sin embargo, para poder
sacar el máximo rendimiento de este producto financiero, es fundamental elegir un bróker de fiar libre del riesgo de
estafas.

Estos son los mejores brókers disponibles en español representados en la figura 2.

Figura 2. Brókers en español

Las plataformas no cobran honorarios de sus inversores. Su beneficio viene de la diferencia entre las opciones que
expiran en el dinero (in-the-money) frente de las opciones que expiran fuera del dinero (out-the-money).

TEORÍA
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En los últimos años se han trabajado en la valoración de las denominadas opciones exóticas, derivados diseñados por
una institución financiera para satisfacer las necesidades específicas de un cliente. Asimismo, se ha ilustrado cómo la
teoría de opciones puede ser utilizada en la valoración de proyectos de inversión opciones reales. Otras aplicaciones
de la teoría de opciones encontradas en la literatura son la valoración de warrants e instrumentos de renta fija.

La estrategia MHI 2 MINORIA consiste en configurar tu bróker con velas japonesas a 1 minuto, en cada bloque de 5
minutos se selecciona las ultimas 3 velas del bloque y seleccionar la menor de ellas, es decir, que si tenemos 2 velas
rojas tendríamos que seleccionar la verde. Una vez seleccionada hacia donde vamos a meter la compra debemos
entrar al inicio del próximo bloque en la vela número 2, como se ve en la próxima figura fue pedida en el primer
intento pero con martingala ganaríamos en la segunda operación como lo muestra la figura 2.

Figura 2. Decisión de vela para MHI 2 MINORIA

La primera plataforma para el trading de opciones binarias fue creada en 1973 por el CBOE (Chicago Borde of
Trade). Aunque tuvo una buena receptividad, no tuvo el éxito que experimento en el NADEX (Norteen American
Derivativas Exchange) 35 años después en el 2008.

Las opciones binarias han sido muy útiles ya que, a diferencia de las opciones tradicionales, son mucho más fáciles
de usar y entender. Las opciones tradicionales son un instrumento eficaz para la protección de órdenes y carteras
frente a colapsos repentinos, además de ser excelentes instrumentos especulativos, pero su relativa complejidad
chocaba con la dinámica de la negociación en línea.

La historia de las opciones binarias no tiene mucho pasado y sin lugar a dudas tendrá un buen futuro. Quizás con más
competidores y más reglas a seguir por los brókers, lo que será muy beneficioso para los clientes. Por ahora podemos
decir que los brókers de opciones binarias más grandes, como los que recomendamos, están regulados. Estas
instituciones son los principales organismos de control que supervisan los estándares de calidad y seguridad de las
compañías.

La martingala es una estrategia de inversión que consiste en apostar por el total perdido con la intención de
recuperarlo. Aplicando la martingala, cada vez que se pierde una apuesta se dobla la cantidad apostada en la
siguiente apuesta. De esta forma, se busca recuperar el capital perdido. En nuestro caso solo utilizaríamos 1
martingala, es decir, que solo permitiríamos 2 perdidas seguidas.

METODOLOGÍA
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En esta industria, todos los inversionistas pierden en algún momento. El monto de la pérdida es variable pero la
clave es considerar la posibilidad de que tarde o temprano habrá pérdidas. Si comienzan a invertir asumiendo que
cada inversión será exitosa, la decepción junto con la psicología negativa ocasionará pérdidas mayores. Sólo deben
invertir lo que se está dispuesto a perder, y mantener las emociones controladas.

La estrategia de corrección es muy simple; se basa en la suposición de que un activo subyacente caerá o se elevará
después de una súbita caída o elevación. Los activos tienden a fluctuar, pero generalmente el precio asociado es
correcto. Así que una opción put o call se puede colocar basándose en un cambio rápido.

Rollover es una poderosa estrategia para detener las pérdidas que permite minimizarlas y posponer la expiración de
su opción. Cuando el mercado no está de acuerdo con quien invirtió, es decir, cuando parece que la predicción no va
por el camino correcto en el momento que se acerca la fecha de expiración, debemos activar Rollover con el clic de
un botón. Esto brinda otra oportunidad para cerrar in the money.

Las opciones de contacto son realmente un tipo único en la inversión de opciones binarias. Dentro de ellas, se
necesita pronosticar la probabilidad de que un activo toque un nivel establecido antes de la expiración del tiempo. En
el caso que la predicción sea correcta, así como que el precio del activo real toque ese precio de ejercicio en
particular antes del tiempo de terminación, si se terminará in the money y adicionalmente se obtendrá un pago
predeterminado. Este tipo de opciones de contacto son realmente de gran ayuda para los inversionistas que se
convencen de que el precio asociado con un recurso subyacente ciertamente sobrepasará un nivel particular, sin
embargo, lo que no se sabe con seguridad es la duración de este precio mayor. Este tipo de inversionistas
indudablemente se acercará para comprar durante los fines de semana, cuando los mercados están cerrados y
ofrecerán excelentes pagos.

Las estrategias de cobertura se pueden definir como las estrategias utilizadas para reducir el riesgo de invertir usando
opciones put y call, contratos de futuros o métodos de venta corta. El propósito básico de utilizar estrategias de
cobertura es reducir el riesgo y la volatilidad potencial de una inversión o un portafolio reduciendo el riesgo de
pérdidas. La cobertura brinda el beneficio de asegurar las ganancias existentes. Aun cuando las estrategias de
cobertura suenan un poco difíciles de comprender, en la práctica son mucho más simples.
Los precios en el punto de equilibrio tienen más probabilidades de subir y existe un riesgo menor de fracaso. La
cobertura en una inversión binaria con una opción put o call se reduce significativamente el riesgo de contratos
rápidos y de altas ganancias en la inversión binaria.

Cobertura con opciones: Uno de las principales características de las opciones es la posibilidad de realizar coberturas
con ellas, esto es, cubrir posiciones que ya tenemos en el mercado con otras posiciones. Las coberturas a través de
opciones, si se ajustan bien, permitirán neutralizar las posibles pérdidas de una posición sin limitar las ganancias de
las mismas.

La estrategia de cobertura es una de las más seguidas por los operadores de Opciones. Siguiendo ésta estrategia se
busca minimizar el riesgo de una operación. La cobertura o “Hedging” busca protegerla inversión en caso de que una
Opción Binaria no siga la dirección que se había pronosticado.

La operativa de esta estrategia para invertir en opciones binarias es sencilla: consiste en abrir una posición contraria a
la que habíamos abierto, si el activo en el que habíamos invertido comienza a moverse en dirección contraria. Con
ello se consigue reducir pérdidas o, incluso, aumentar las ganancias, si el valor termina entre ambas posiciones.

ESTRATEGÍA UTILIZADA
Nuestra estrategia que utilizamos son las llamadas medias móviles y RSI. Para operar con opciones binarias tenemos
dos formas: con estrategia o sin ella. Evidentemente, si queremos que aumenten nuestras probabilidades de éxito lo
suyo es invertirlas poniendo en marcha una estrategia.

Para opciones binarias tenemos todo tipo de estrategias, tanto sencillas como complejas, y en esta ocasión vamos a
hablar sobre una estrategia avanzada.

526



Las medias móviles son la media de los precios durante un tiempo determinado. Estas medias se suelen calcular con
el precio de cierre aunque también se puede utilizar la media móvil configurando el indicador para el precio de
apertura.

Se trata de un indicador muy útil para controlar los precios de los activos, y por eso vamos a utilizarlo para llevar a
cabo esta estrategia para opciones binarias.

El indicador RSI o índice de fuerza relativa nos ayuda a saber mediante el análisis técnico la fuerza del precio,
comparándolo con los movimientos alcistas y bajistas de los precios de cierre sucesivos. Este tipo de oscilador nos
ayuda a determinar cómo de estable es la tendencia.

Ahora que sabemos qué son las medias móviles y el indicador RSI y para qué sirven podremos hacernos una idea de
para qué los vamos a necesitar y cómo llevaremos a cabo esta estrategia.

Para esta estrategia de opciones binarias los osciladores e indicadores nos ayudarán a detectar las falsas entradas.

Sí utilizásemos un solo indicador probablemente fallásemos, pero al utilizar ambos combinados podremos descartar
operaciones que no van a servirnos para obtener buenos rendimientos e identificar aquellas que sí serán beneficiosas
para nuestro bolsillo.

La estrategia avanzada es muy utilizada por todo tipo de operadores, tanto para opciones binarias cómo para Forex, y
es que esta combinación funciona muy bien.

Por un lado, tenemos las medias móviles que nos ayudan a identificar mejor las entradas y nos indican cual es la
tendencia que tienen las cotizaciones. Pero, en caso de tener una tendencia débil estaremos operando en rango y
obtendremos señales falsas.

Así que con la ayuda del indicador RSI que nos ayuda a medir la fuerza de las cotizaciones podremos predecir con
mucho más éxito estas señales falsas que nos proporcionan las medias móviles y descartarlas.

Para utilizar esta estrategia de medias móviles y RSI necesitaremos utilizar una plataforma de negociación IQ
OPTION.

Figura 3. Configuración de estrategia

Después de eso ya podremos añadir el RSI, que será el indicador que nos indicará la fuerza de las cotizaciones y qué
al mismo tiempo nos ayudará a detectar las señales falsas que debemos de descartar.
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Al colocar el indicador RSI nos daremos cuenta de que tiene dos líneas ya predefinidas, de 70 para sobre compra y
de 30 para sobre venta.

Haciendo esto tendrás una estrategia muy simple de interpretar, y tendrás que hacer que hacer lo siguiente según te lo
indiquen las medias móviles y el RSI sobre el gráfico:

Comprar cuando la media móvil de 9 cruce por encima de la media móvil de 14 y el RSI se posicione por encima del
50. Cuando esto ocurra tendrás la señal de compra.

Vender cuando la media móvil de 9 cruce por debajo de la media móvil de 14 y el RSI se posicione por debajo de los
50. Cuando esto ocurra tendrás la señal de venta.

A nuestra estrategia agregaríamos la llamada MHI, para garantizar una mayor ganancia a nuestra inversión.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
En un principio se pensó en obtener una solución que tenga 90% de probabilidades de ganar o 10% de pérdida, pero
la realidad de los análisis empíricos demostró una realidad completamente diferente en la que no es posible alcanzar
esos casos ideales.

Otra alternativa era conseguir la configuración adecuada que deje la zona de pérdida en el centro para luego en la
práctica hacer lo más chica posible esa zona y se conseguía un alto grado de probabilidades de ganar, pero
nuevamente no se consiguió el objetivo mediante el cálculo heurístico.

Pero se consiguieron alternativas muy buenas y útiles que se acercan mucho al ideal mencionado. Por otro lado, con
los análisis, la solución no parece solo ser una configuración o seguir una tabla, sino que la solución ideal al no
existir una que tenga 90% de probabilidades de ganar, sería una combinación de una par de estrategias, pero
¿Cuáles? Eso queda a criterio de la evaluación de los análisis que se proporcionan.

En cuanto a la aplicación desarrollada puede concluirse que de 10 operaciones que se realizó se obtuvo una
ganancia de 9 operaciones a favor y 1 en contra, como lo muestra la tabla 1:

Tabla 1. Operaciones realizadas
Operació
n

Moneda Venta/Compra Perdida/Gananc
ia

PORCENTAJ
E

CANTIDAD

1 EUR/JPY VENTA GANANCIA 90 20
2 EUR/JPY VENTA GANANCIA 90 20
3 EUR/JPY VENTA GANANCIA 90 20
4 EUR/JPY VENTA PERDIDA 90 20
5 AUD/CAD COMPRA GANANCIA 80 20
6 AUD/CAD COMPRA GANANCIA 80 20
7 AUD/CAD COMPRA GANANCIA 80 20
8 AUD/CAD COMPRA GANANCIA 80 20
9 AUD/CAD COMPRA GANANCIA 80 20
10 AUD/CAD VENTA GANANCIA 80 20

En el tipo de moneda EUR/JPY se obtuvo una ganancia de 34 dólares y de la moneda AUD/CAD la ganancia fue 96
dólares con una ganancia final de 130 dólares, estás operaciones se realizaron en una sesión de 2 horas con un
tiempo de expiración de 1 minuto.

Consideramos que es una buena estrategia para una forma de adquirir otros ingresos en las PYMES.
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Resumen 
Paunovic et al. (2010) argumentan que la economía internacional se encuentra actualmente expuesta a un poderoso 
proceso de globalización en donde las empresas que se rehúsen a internacionalizar sus operaciones no podrán ser 
partícipes, al menos en el largo plazo, en la economía moderna. Lo anterior debido a que ninguna de ellas puede 
mantener la creencia de que por estar centrada en un mercado local no se verá sometida a la competencia 
internacional. Dada la naturaleza de los mercados actuales, las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) 
enfrentan cada vez más problemas internacionales similares a los que enfrentan las grandes empresas. Como 
consecuencia, a muchas firmas ya no les es posible actuar en el mercado sin tener en cuenta los riesgos y las 
oportunidades que representa la competencia extranjera y/o global (Ruzzier et al., 2006). Debido a las presiones 
competitivas impuestas por los mercados globalizados, la internacionalización se presenta como uno de los 
principales retos para las organizaciones en la actualidad. El problema fundamental que debe ser resuelto por todas 
las firmas, especialmente por las MIPYMES, es la decisión de cuáles son los recursos humanos, financieros, 
tecnológicos y técnicos requeridos para implementar y desarrollar actividades que les permitan participar más 
activamente en el terreno internacional y, en consecuencia, que coadyuven a su supervivencia y a su crecimiento 
(Ahokangas, 1998). 
 
Palabras clave: Internacionalización, Estrategia, Microempresa. 
 
Abstract 
Paunovic et al. (2010) argue that international economy is currently exposed to a powerful process of globalization 
in which companies that refuse to internationalize their operations will not be able to participate, at least in the long 
run, in the modern economy. This is so because none of them can maintain the belief that being centered in a local 
market will not be subject to international competition. Given the nature of current markets, micro, small and 
medium-sized enterprises (MSMEs) are increasingly facing international problems similar to those faced by large 
firms. As a consequence, many firms are no longer able to act on the market without taking into account the risks and 
opportunities represented by foreign and/or global competition (Ruzzier et al., 2006). Due to the competitive 
pressures imposed by globalized markets, internationalization presents itself as one of the main challenges for 
organizations today. The fundamental problem that must be solved by all firms, and especially MSMEs, is the 
decision of what human, financial, technological and technical resources are required to implement and develop 
activities that allow them to participate more actively in the international arena and, consequently, contribute to their 
survival and growth (Ahokangas, 1998). 
 
Key Words: Internationalization, Strategy, Microenterprise. 
 
Résumé 
Paunovic et al. (2010) soutiennent que l'économie internationale est actuellement exposée à un processus important 
de mondialisation où les entreprises qui refusent d'internationaliser leurs activités ne seront pas en mesure d’être des 
participants, au moins à long terme dans l'économie moderne, car aucune d'entre elles ne peuvent plus concevoir que, 
en se centrant sur un marché local elles ne seront pas touchées par la concurrence internationale. Compte tenu de la 
nature des marchés d'aujourd'hui, les micros, petites et moyennes entreprises (MPME) font face à des problèmes 
internationaux de plus en plus similaires rencontrés par les grandes entreprises. Par conséquent, de nombreuses 
entreprises trouvent qu'il n’est plus possible d'agir sur le marché sans tenir compte des risques et des opportunités de 
la concurrence étrangère et/ou mondial (Ruzzier et al., 2006). En raison des pressions concurrentielles imposées par 
les marchés internationaux, l'internationalisation est présentée comme l'un des principaux défis pour les organisations 
aujourd'hui. Le problème fondamental qui doit être résolu par toutes les entreprises, et en particulier pour les MPME 
est la décision qui concerne les ressources humaines, financières, technologiques et techniques, nécessaires pour 
mettre en œuvre et développer des activités qui leur permettent de participer plus activement sur la scène 
internationale et par conséquent, qui contribuent à leur survie et à leur croissance (Ahokangas, 1998). 
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Mots-clés: Internationalisation, Stratégie, Microentreprise. 
 
Descripción de la situación actual 
La internacionalización es un sinónimo de la expansión geográfica de las actividades económicas más allá de las 
fronteras nacionales de un país. El término comenzó a ser utilizado cuando el fenómeno gradualmente reemplazó al 
imperialismo como el principio de organización que enmarcó la interacción transfronteriza dominante entre las 
economías de mercado a partir de la década de 1920. El proceso de internacionalización de la economía se aceleró en 
la era posterior a la segunda guerra mundial y permaneció sin rival hasta la década de 1970, cuando un nuevo 
fenómeno, denominado globalización, comenzó a emerger (Gjellerup, 2000).  
 
Madsen et al. (1997) señalan que el fenómeno denominado globalización, y sus problemas concomitantes, han sido 
recientemente introducidos en el desarrollo y la investigación de la empresa. La globalización hace alusión al hecho 
de que las operaciones de una firma se gestionan a escala global, no solamente en unos pocos países seleccionados. 
Se caracteriza por la integración mundial de los mercados, cada vez más competitivos, y las empresas que, en 
consecuencia, encaran la competencia global. Las exportaciones tradicionales se efectúan bajo mayor presión 
mientras que las condiciones para la comercialización y producción cambian rápidamente. Como resultado las 
firmas, incluidas las MIPYMES (MSME’s – Micro, Small and Medium-sized Enterprises), deben responder a los 
mercados a un ritmo cada vez más rápido y efectivo (Pleitner, 2002). Ruzzier et al. (2006) añaden que la 
globalización también incluye la integración funcional de las actividades económicas dispersas geográficamente. 
Significa algo más en términos de alcance, contenido e intensidad de las conexiones mutuas, el capital y el 
involucramiento de la gestión; y, por lo tanto, es una extensión cualitativa de la internacionalización.  
 
La globalización de los negocios está siendo impulsada por tres fuerzas (Acs et al., 2001; Gjellerup, 2000). La 
primera de ellas reside en el rápido crecimiento de la tecnología de bajo costo que ayuda a conectar a las personas y 
lugares lo que, en consecuencia, permite mayor velocidad de procesamiento de la información y la comunicación 
dando por resultado mayor conciencia de las oportunidades económicas internacionales. La segunda fuerza detrás de 
la globalización de los negocios es el desmantelamiento constante de las barreras al comercio y la desregulación 
financiera en donde los acuerdos de libre comercio han generado una mayor igualdad de condiciones para las 
empresas innovadoras. Por último, la tercera fuerza motivadora de la globalización de los negocios es la generalizada 
reestructuración económica y la liberalización generalizada que siguió a la caída del socialismo en Rusia y Europa 
Central/Oriental, así como la expansión geográfica de los mercados en Asia, particularmente China. Estas áreas, 
previamente cerradas, son ahora nuevos mercados, e imanes para la inversión, abriendo nuevas oportunidades para el 
crecimiento y la inversión.  
 
A pesar de todas las fuerzas impulsoras del fenómeno de la globalización, la internacionalización no ha sido 
sustituida y muchas observaciones sobre la misma siguen siendo válidas hoy, sin embargo, el impacto de la 
globalización en el sector de las MIPYMES es probablemente más profundo que en el sector de las grandes empresas 
ya altamente internacionalizado (Gjellerup, 2000). 
 
Históricamente las grandes firmas, maduras y multinacionales, han jugado un papel dominante en el escenario 
internacional mientras que las MIPYMES, y especialmente los aspectos relacionados con su internacionalización, 
han atraído recientemente un interés más amplio (Miesenbock, 1988). La internacionalización de la firma es un 
fenómeno económico investigado intensamente en las últimas décadas, no obstante, el estudio de la 
internacionalización de las MIPYMES es más reciente (Ruzzier et al., 2006).  
Schweizer et al. (2010) sostienen que la mayoría de los estudios en negocios internacionales se han referido 
implícitamente al proceso de la internacionalización de la firma como el proceso de incrementar el involucramiento 
en los mercados internacionales. Welch et al. (1993) contemplan la internacionalización de la firma como el 
resultado de sus intenciones de expandirse internacionalmente y los consecuentes esfuerzos para conseguirlo. De 
acuerdo con Ruigrok (2000) el término internacionalización se utiliza para referirse a las MIPYMES con movimiento 
hacia el exterior de sus operaciones internacionales, mientras que la globalización se referirá a la conectividad 
internacional de los mercados y a la interdependencia de las economías nacionales que afectan fuertemente todas las 
actividades de las MIPYMES. En adición, el referido investigador propuso que el término global debe reservarse 
para aquellas empresas y fenómenos que realmente merecen esta etiqueta.  
La internacionalización también significa un estado cambiante. El crecimiento de la firma ofrece un antecedente para 
la internacionalización y, hasta cierto punto, los conceptos de internacionalización y crecimiento se entrelazan 
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(Buckley et al., 1993). Sin embargo, algunas características son únicas a la internacionalización o, al menos, hay 
grados significativos de diferencia entre el crecimiento en el plano doméstico y el crecimiento en el plano 
internacional (Ruzzier et al., 2006).  
 
En el cuadro 1 se presentan diversos autores, definiciones y enfoques de la internacionalización desde una 
perspectiva de los negocios internacionales. 
 
Cuadro 1. Autores, definiciones y enfoques de la internacionalización 

 
Fuente: Adaptado de Ruzzier et al., 2006. 
 
En su definición Lehtinen et al. (1999) tratan de resumir las características fundamentales del proceso de 
internacionalización basándose en los resultados de la investigación nórdica. Su definición también abarca dos 
conceptos, ocasionalmente empleados en el contexto de la internacionalización, denominados la orientación 
internacional y el compromiso internacional. 
 
La orientación internacional se refiere a la actitud general de la firma hacia la internacionalización lo que representa 
una dimensión evaluativa. Reid (1981) lo definió como una medida de la diferencia percibida entre los mercados 
extranjeros y el mercado doméstico dada por las dimensiones económicas, culturales, políticas y estratégicas en el 
mercado. El compromiso internacional está básicamente relacionado con los requisitos de los modos de operación 
elegidos y el tamaño de los negocios internacionales. Este último busca posicionar a las empresas en algún lugar 
entre los extremos de la no participación (empresa nacional o doméstica) y el compromiso total (una firma con una 
inversión directa en el extranjero o internacional). 
 
Tomando en consideración lo referido por Villarreal (2005) con respecto al posicionamiento del producto, cabe 
agregar que Czinkota et al. (2008) y Stanton et al. (2007) coinciden al establecer que el posicionamiento es el uso 
que hace una empresa de todos los elementos de que dispone para crear y mantener en la mente del mercado meta 

532



una imagen, percepción, actitud, emoción y sentimiento positivo en particular y en relación con los productos de la 
competencia. Un adecuado posicionamiento se verá reflejado en la cantidad de unidades comercializadas en los 
mercados extranjeros. Al posicionar un producto, una empresa desea comunicar el beneficio, o los beneficios, más 
deseados por el mercado meta. Posterior a la identificación de los segmentos potenciales y a la elección de uno o más 
como meta, el vendedor debe decidir qué posición le gustaría alcanzar. Para simplificar la toma de decisiones, los 
individuos formulan posiciones mentales para productos, marcas y organizaciones. Con frecuencia, estas posiciones 
se basan en un solo atributo o en una experiencia limitada porque los consumidores pocas veces están dispuestos a 
invertir mucho tiempo y esfuerzo en su decisión de compra. Como el posicionamiento de un producto es crucial para 
evaluarlo, las organizaciones llevan a efecto grandes esfuerzos por influir en la formación de posiciones. 
 
De acuerdo a Ahokangas (1998) una firma buscando la internacionalización puede ser vista como una entidad 
movilizando recursos únicos e interdependientes que permitan y contribuyan a las actividades de 
internacionalización de la empresa dentro de su contexto natural. Por tanto, esta definición implica que la 
internacionalización es el proceso de movilización, acumulación y desarrollo de las reservas de un inventario de 
recursos para las actividades internacionales, sin tomar en consideración las actividades internacionales actuales de la 
firma. El involucramiento de una empresa en los negocios internacionales podría surgir cuando ésta vende sus 
productos a los mercados extranjeros, adquiere bienes del exterior o comienza a colaborar en algún área con una 
empresa extranjera. Esto implica que las operaciones internacionales se pueden dividir en tres categorías: hacia 
adentro, hacia afuera y en operaciones cooperativas, lo que demuestra la naturaleza holística del proceso de la 
internacionalización de la empresa (Korhonen, 1999). 
 
El estudio de la internacionalización de la firma puede ser abordado y fundamentado en diversas teorías, perspectivas 
y/o enfoques tales como la teoría de la internacionalización (que incluye la perspectiva de proceso gradual como el 
modelo Uppsala (modelo U), el modelo relacionado con la innovación (modelo I) y la perspectiva de redes), 
aprendizaje organizacional, paradigma ecléctico de Dunning (paradigma OLI), perspectiva basada en recursos,  
teoría de los costos de transacción, aprendizaje experimental, teoría de la inversión extranjera directa (que incluye a 
la teoría de la ventaja monopolística), teoría de redes sociales, emprendedurismo, economía industrial, cognición 
social, emprendedurismo internacional (en el marco de las nuevas empresas internacionales), teoría de la agencia, 
perspectiva de la dependencia de recursos, modelo del ciclo de vida del producto, perspectiva de la contingencia, 
emprendedurismo étnico, perspectiva basada en el conocimiento, economía evolutiva, emprendedurismo estratégico, 
teoría neoinstitucional, teoría económica del emprendedurismo, geografía económica y perspectiva basada en la 
atención, entre otras. A pesar de la existencia de tantos enfoques, es difícil predecir cuál de los modelos existentes 
puede generar los mejores resultados para consolidar la internacionalización de una empresa en particular y, muy 
probablemente, el proceso efectivo de internacionalización de la firma resulte de una combinación de varios 
diferentes modelos o de un proceso completamente nuevo (Paunovic et al., 2010). 
 
En la siguiente página se presenta el cuadro 2 que contiene algunos de los enfoques, perspectivas y autores más 
usuales que sustentan la internacionalización de la firma. 
 
Aunque la internacionalización es un fenómeno multidimensional, es importante concentrar la atención en la 
internacionalización de las MIPYMES hacia afuera debido a las siguientes razones (Ruzzier et al., 2006; Morgan et 
al., 1997): Más que las operaciones hacia adentro, las operaciones hacia afuera pueden, a largo plazo, incrementar la 
ventaja competitiva de una firma, organización o país. A nivel de la firma los beneficios de la internacionalización 
hacia afuera también pueden ser evidentes bajo la forma de productos e innovación de procesos, una mejor 
utilización de la capacidad, el desarrollo de habilidades y un rendimiento empresarial general mejorado. A nivel 
nacional la internacionalización hacia afuera induce varios resultados favorables para el desempeño de la 
productividad, los niveles de empleo del mercado laboral, la acumulación de divisas y las externalidades 
relacionadas, tales como el bienestar y la prosperidad de la sociedad industrial. La intensificación de la competencia, 
la integración y la liberalización vistas en los mercados internacionales han obligado a las firmas a considerar las 
actividades de internacionalización hacia afuera como un factor clave en su crecimiento futuro, rentabilidad e incluso 
su supervivencia. Finalmente, el conocimiento del proceso de internacionalización hacia afuera y las operaciones 
conexas es más complejo que el de la internacionalización hacia adentro. 
 
Mientras que en el pasado las MIPYMES se consideraron víctimas pasivas, en lugar de jugadoras activos, la 
evidencia indica que este punto de vista ya no es totalmente válido. Tradicionalmente las MIPYMES restringen sus 
actividades a la región donde se encuentran ubicadas o permanecen dentro de sus fronteras nacionales (Pleitner, 
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1997). Sin embargo, hoy una gran cantidad de MIPYMES participan activamente en una, dos, o más regiones del 
mundo y se les considera jugadores internacionales al haber establecido con éxito actividades más allá de sus 
mercados nacionales, en consecuencia, su papel es cada vez más crucial en la contribución al crecimiento y 
desarrollo económico de sus respectivas naciones. Lo anterior se ve reflejado en el hecho de que varios países, en 
particular los que sufren de déficit en su balanza de pagos, han intentado aumentar las actividades internacionales de 
sus MIPYMES con el fin de impulsar el crecimiento económico, reducir el desempleo y crear potenciales mini-
empresas multinacionales en el futuro. 
 
Cuadro 2. Enfoques, perspectivas y autores que sustentan la internacionalización de la firma. 

 
Fuente: Elaborado por los autores. 
 
Nordstrom et al. (2002) establecen enfáticamente que toda empresa que se rehúse a internacionalizar sus operaciones 
no tiene posibilidades de sobrevivencia a largo plazo en ninguna economía moderna debido, principalmente, a que la 
economía internacional se encuentra expuesta a un poderoso proceso de globalización y a un rápido desarrollo de las 
tecnologías de la información. 
 
Andersen (1999) conceptualiza a la empresa como 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 mediante la 
producción y comercialización de bienes o prestando servicios en el mercado.  
 
Se desprende, de la definición anterior, que entre las principales características de la empresa se encuentran las 
siguientes: cuenta con capital humano, recursos financieros, tecnológicos y técnicos para asegurar su operación; 
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realiza actividades económicas referentes a la producción y/o generación de bienes y servicios orientados a satisfacer 
necesidades humanas; combina factores de producción a través de los procesos de trabajo, de las relaciones técnicas 
y sociales; planea sus actividades de acuerdo a los objetivos que pretende alcanzar; constituyen una unidad 
organizacional importante que forma parte estratégica del ambiente económico y social de un país como instrumento 
potenciador de su crecimiento y desarrollo económico; y, para estar en condición de sobrevivir requiere desarrollar 
estrategias competitivas que le permitan superar a sus competidores nacionales o extranjeros. 
 
De acuerdo a la Secretaría de Economía (S.E.) (2017), y conforme al acuerdo publicado el día 30 de junio de 2009 en 
el Diario Oficial de la Federación, la empresa mexicana se clasifica, de acuerdo a su tamaño, en micro, pequeña y 
mediana (ver cuadro 3). 
 
Cuadro 3. Clasificación de las empresas mexicanas 

 
Tamaño de 
la Empresa  

Sector 
Económico 

Rango del 
Número de 

Trabajadores 

Rango del Monto de 
Ventas Anuales (MDP) 

 
% del Total de 

Empleo Generado 

 
% del Total de la 
Contribución al 

PIB 

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 41% 48% 

Pequeña Comercio Desde 11 hasta 
30 Desde $4.01 hasta $100 

15% 14% 
Pequeña Industria y 

Servicios 
Desde 11 hasta 

50 Desde $4.01 hasta $100 

Mediana Comercio Desde 31 hasta 
100 

Desde $100.01 hasta 
$250 

16% 15% Mediana Servicios Desde 51 hasta 
100 

Desde $100.01 hasta 
$250 

Mediana Industria Desde 51 hasta 
250 

Desde $100.01 hasta 
$250 

Grande Todos Más de 250 Más de $250 28% 23% 
Fuente: Secretaría de Economía (2014) a través del Diario Oficial de la Federación – Acuerdo del 30 de junio de 2009. 
 
A este respecto, PROMEXICO (2017) señala que algunas de las características de las MIPYMES en México son las 
siguientes: constituyen un importante motor de desarrollo del país; poseen una gran flexibilidad, permitiéndoles 
ampliar o disminuir el tamaño de la planta, así como cambiar los procesos técnicos necesarios; por su dinamismo 
tienen posibilidad de crecimiento y de llegar a convertirse en una empresa grande; absorben una porción importante 
de la población económicamente activa, debido a su gran capacidad de generar empleos; asimilan, y adaptan, nuevas 
tecnologías con relativa facilidad; se establecen en diversas regiones del país y contribuyen al desarrollo local y 
regional por sus efectos multiplicadores. Por otra parte, cuentan con una administración en muchos casos 
influenciada por la opinión personal del o los dueños del negocio; en algunas ocasiones no se reinvierten las 
utilidades para mejorar el equipo y las técnicas de producción; es difícil contratar personal especializado y 
capacitado por no poder pagar salarios competitivos; la calidad de la producción puede contar con algunas 
deficiencias, particularmente, si los controles de calidad son mínimos o no existen; a veces no pueden absorber los 
gastos de capacitación y actualización del personal, pero cuando lo hacen, enfrentan el problema de la fuga de 
personal capacitado; y, experimentan algunos otros problemas derivados de la falta de organización como: ventas 
insuficientes, debilidad competitiva, mal servicio, mala atención al público, precios altos o calidad mala, activos fijos 
excesivos, mala ubicación, descontrol de inventarios, problemas de impuestos y falta de financiamiento oportuno y/o 
adecuado. 
 
De lo anterior se desprende que las MIPYMES constituyen una fuente esencial de crecimiento y dinamismo, tanto 
para los países industrializados como para las economías emergentes (Laghzaoui, 2011).  
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De acuerdo con la OCDE (2007), las MIPYMES representan entre el 95% y el 99 % de las firmas y también 
aseguran entre el 60% y el 70% de la creación de empleo. El caso de México no es la excepción, de acuerdo con el 
INEGI (Citado en PROMEXICO, 2017) en México existen aproximadamente 4 millones 15 mil unidades 
empresariales, de las cuales 99.8% se clasifican como MIPYMES y generan 77% del PIB y 72% del empleo en el 
país. Las MIPYMES participan dentro de las actividades económicas de la siguiente forma: 47% en servicios, 26% 
en el comercio, 18% en la industria manufacturera y 9% en el resto de las actividades. 
 
PROMEXICO (2017), a través de la S.E. (Secretaría de Economía) y de la SPYME (Subsecretaría para la Pequeña y 
Mediana Empresa), señala que las MIPYMES constituyen la columna vertebral de la economía nacional por los 
acuerdos comerciales que ha tenido México en los últimos años y por su alto impacto en la generación de empleos y 
en la producción nacional. La S.E. (2017) establece que las MIPYMES en México podrían tener un papel más 
importante en la generación de riqueza del país con el fomento de programas para reducir sus debilidades y disminuir 
su tasa de mortalidad, ya que de 200 mil empresas que anualmente abren sus puertas en México solamente 35 mil 
sobreviven dos años más tarde, mientras que 25 por ciento tienen escasas posibilidades de desarrollo y solo 10 por 
ciento cuentan con alguna oportunidad de desarrollarse en la economía formal.  
 
Palomo (2005) establece que las MIPYMES son sumamente importantes para la economía mexicana y para el 
desarrollo del país por el número de empleos que generan y por su contribución a la derrama económica, sin 
embargo, existen una gran cantidad de problemas que estas empresas enfrentan. Los estudios para identificar las 
principales problemáticas que afrontan las MIPYMES mezclan dos tipos de enfoques, externo e interno (ver cuadro 
4). 
 
Cuadro 4. Enfoques, interno y externo, para identificar las problemáticas de las MIPYMES mexicanas 

 
Fuente: Elaborado por los autores con base en Jurado et al., 1997; Kauffman, 2001; Sánchez, 2003; y, Palomo, 2005. 
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Molina et al. (2011) señalan que, por la importancia de las MIPYMES, como eslabón fundamental e indispensable 
para el crecimiento de México, es importante instrumentar, fomentar y promover acciones, herramientas y programas 
orientados a mejorar el entorno económico y apoyar directamente a las MIPYMES con el propósito de crear las 
condiciones que contribuyan a su establecimiento, crecimiento y consolidación, tanto dentro como fuera de nuestra 
nación (ver cuadro 5). 
 
 
Cuadro 5. Problemáticas de las MIPYMES mexicanas y sus consecuencias 

INTERNAS 
 

EXTERNAS 
 

  Falta de: 
- Actitud Emprendedora y Empresarial; 
- Capital humano capacitado; 
- Experiencia, conocimiento; 
- Financiamiento, Capital, Liquidez; 
- Sistemas de información y control 
- Vinculación organizacional; 
- Identificación atinada del nicho organizacional a 

atender; y, 
- Estrategias empresariales. 

   Elevada: 
- Globalización; 
- Aculturación; 
- Burocracia; 
- Competencia (leal y desleal); 
- Inflación; 
- Aceleración del cambio tecnológico; 
- Incertidumbre económica; y,  
- Dinamicidad de las prácticas organizacionales. 

 
CONSECUENCIAS 

 
Lo que deriva en: 
- Mala gestión organizacional; 
- Mala calidad del producto y/o servicio ofertado; 
- Ventas insuficientes; 
- Precios altos; 
- Excesivas inversiones en activos fijos; 
- Elevados costos de operación; 
- Ineficacia, ineficiencia, improductividad;  
- Bajo crecimiento, poca innovación; 
- Baja expectativa de permanencia; 
- Baja, o nula, diversificación, pobre 

posicionamiento y escasa presencia en los 
mercados internacionales; y, 

- Fracaso organizacional. 

Lo que deriva en: 
- Baja competitividad; 
- Entrada de competidores extranjeros; 
- Preferencia por productos extranjeros; 
- Dependencia de proveedores y precios internacionales 

para proveerse de insumos y materias primas; 
- Obsolescencia organizacional; 
- Pérdida de clientes e ingresos; 
- Incapacidad de respuesta pronta y atinada; 
- Rápidos cambios en las necesidades, gustos y deseos de 

los clientes; y, 
- Fracaso organizacional. 

Fuente: Elaborado por los autores con base en Jurado et al., 1997; Kauffman, 2001; Sánchez, 2003; y, Palomo, 2005. 
 
En el exigente entorno económico en que se desenvuelven las empresas en el S. XXI éstas, y en particular las 
MIPYMES, deben diseñar estrategias que les permitan no solamente competir exitosamente en el mercado local, sino 
afrontar con éxito su incursión en espacios geográficos más allá de sus fronteras nacionales (Ferrer, 2010). Los 
procesos de globalización contemporáneos tienen una fuerte influencia en la filosofía de negocios de las MIPYMES. 
Algunas empresas encuentran en esta situación una nueva oportunidad para expandirse y crecer y, debido a ello, no 
presentan problemas de ajuste y están en condición de convertirse en empresas competitivas a nivel internacional 
(Paunovic et al., 2010). 
 
El incremento de la codependencia económica significa más competencia para la mayoría de las empresas, lo que da 
lugar a nuevos grandes desafíos y amenazas. La velocidad de estos cambios obliga a los participantes a pensar 
globalmente y a actuar rápidamente. En tal contexto, ninguna empresa debería basar su estrategia de negocio 
únicamente considerando su mercado doméstico, ya que eso la expondría a desaparecer o a ser absorbida por una 
firma que posea mayor cantidad de recursos. 
 
Las condiciones internacionales actuales demandan que las empresas desarrollen capacidades dinámicas para 
competir en los mercados actuales y futuros. Este fenómeno sin precedente trae consigo una nueva conceptualización 
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de las relaciones económicas internacionales donde las empresas y los empresarios-directivos-trabajadores (su 
capacidad de aprendizaje, sus conocimientos y habilidades individuales y colectivas) constituyen, en esencia, la 
fuente de la ventaja competitiva de las regiones y naciones (Galán et al., 2000). 
 
Rumelt (1991) inició con el enfoque de investigación referente a la teoría de los recursos y capacidades, el cual posee 
una fuerte influencia en los diversos autores que sustentan las ventajas competitivas de las MIPYMES 
fundamentadas en la adecuada adquisición y gestión de los recursos, tangibles e intangibles, de la firma. 
Conclusiones 
Durante las últimas cuatro décadas los estudios sobre la internacionalización de las MIPYMES se han intensificado 
hasta el punto de conformar en el presente un campo de estudio dinámico y cada vez más desagregado de aquél 
correspondiente al de las grandes empresas (Laghzaoui, 2011).  
 
Los estudios que han tratado de explicar y describir cómo y por qué las MIPYMES se internacionalizan amalgaman 
frecuentemente diferentes enfoques teóricos, los que no han logrado coadyuvar a la creación de un marco general 
que permita integrar el conjunto de estas contribuciones dada la insuficiencia de la capacidad explicativa de cada uno 
éstos.  
 
Puede apreciarse en el proceso de internacionalización de las MIPYMES, destacado por su naturaleza idiosincrática 
múltiple, que no puede ser correctamente explicado solamente por un punto de vista teórico debido principalmente a 
la brecha existente entre las diversas teorías y perspectivas formuladas. El estudio de la internacionalización de la 
firma puede ser abordado y fundamentado en diversas teorías, perspectivas y/o enfoques, no obstante, es difícil 
predecir cuál de los modelos existentes puede generar los mejores resultados para consolidar la internacionalización 
de una empresa en particular y, muy probablemente, el proceso efectivo de internacionalización de la firma resulte de 
una combinación de varios diferentes modelos o de un proceso completamente nuevo (Paunovic et al., 2010). Se 
requiere, por tanto, de la conjunción sistémica-holística de varios enfoques de la internacionalización de las firmas 
con la finalidad de generar un conjunto, relativamente completo de índole teórica-empírica, de los elementos 
estratégicos que participan activamente, y de manera estratégica, en la potenciación de la internacionalización de las 
MIPYMES mediante la generación de estudios de carácter explicativos-normativos. 

 
Las barreras a los negocios internacionales en algunos casos han desaparecido y en otros, lenta pero decididamente, 
se van eliminando o van modificando sus formas. Debido a ello no habrá segundas oportunidades para las empresas 
que no se encuentren preparadas para hacer frente, de manera efectiva, a dicha situación ya que el nuevo entorno 
internacional ha generado también nuevas oportunidades para las empresas en los mercados extranjeros. Las 
MIPYMES mexicanas están encarando una incrementada incertidumbre impuesta por los nuevos retos del mercado y 
se están enfrentando a una situación que genera un interesante dilema: ajustarse a las nuevas maneras de hacer 
negocio o desaparecer del mercado. Las nuevas circunstancias han conducido a que muchas empresas consideren la 
expansión internacional como un componente central de su estrategia debido a que la globalización plantea, también, 
nuevos retos para las organizaciones que apuestan por desarrollar su actividad empresarial en el ámbito internacional 
dada la creciente presencia de empresas extranjeras en los mercados locales. 
 
Molina et al. (2011) señalan que la economía mexicana ha transitado, en los últimos años, por intensos procesos de 
ajustes y profundos cambios estructurales debido a que el modelo económico aplicado persigue una inserción 
creciente en los mercados internacionales a través de la apertura de la economía, la liberalización de los mercados y 
la cada vez menor intervención del gobierno en las actividades productivas. Todo ello ha tenido su impacto en las 
empresas orientadas al mercado interno, en particular las MIPYMES, por la caída de la demanda interna, el alto nivel 
de competitividad de las importaciones y la sobrevaluación del tipo de cambio. Ferrer (2010) resalta el hecho de que 
en el entorno económico internacional la empresa tiene un papel fundamental en la medida que es gestora y difusora 
de la globalización, pero a la vez ésta le genera riesgos y amenazas a su existencia.  
 
La internacionalización de los negocios es un proceso necesario para las firmas que la consideren en su estrategia 
empresarial. Entre más pronto se inicie, más rápido contribuirá con el crecimiento y desarrollo a largo plazo de la 
firma. Solo las empresas que dirigen sus operaciones de acuerdo a los estándares internacionales sobrevivirán 
(Paunovic et al., 2010). En el actual orden económico internacional la actuación de la empresa depende mucho del 
tamaño de la misma, pues mientras que para las grandes empresas la globalización genera múltiples oportunidades de 
acción en los mercados extranjeros, para las MIPYMES la globalización plantea desafíos dado que, tarde o 
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temprano, se verán enfrentadas a la presencia de empresas extranjeras que generalmente implican una mayor 
competencia en precios y en calidad de sus productos (Ferrer, 2010).  
 
Las MIPYMES que limitan sus operaciones a su mercado nacional ven muy disminuidas sus posibilidades tanto de 
sostenimiento como de crecimiento, y por esto cada vez más se ven abocadas a incursionar en los mercados 
internacionales. En esencia, la globalización obliga a la MIPYMES a internacionalizarse, lo que implica que su 
espacio de acción ya no es solamente el local, sino que este se amplía traspasando las fronteras nacionales. Tener 
éxito en un entorno global significa ser capaz de hacer frente a los desafíos que implican los cambios constantes e 
identificar los factores clave del negocio, tomar decisiones arriesgadas que impliquen resultados, muchas veces, 
impredecibles, tener una visión y la capacidad de transmitirla a los demás involucrados, elegir una estrategia óptima 
y motivar a los empleados mediante la puesta en práctica de los objetivos fijados (Paunovic et al., 2010). 
 
La internacionalización de los negocios se está convirtiendo en un importante requisito para la futura existencia, 
crecimiento y desarrollo de la empresa. Las ventajas de la internacionalización, tanto para las empresas como para el 
país de origen de las mismas, son muchas. Es precisamente por eso que los empresarios mexicanos no deben actuar 
pasivamente, o ser meros espectadores del fenómeno sino, por el contrario, deben volverse participantes activos 
especialmente cuando se trate de identificar, aprovechar o crear condiciones favorables de negocios más allá de las 
fronteras nacionales. A menudo, los gestores organizacionales se encuentran frente a innumerables situaciones, 
caracterizadas por la complejidad, y es por eso que el conocimiento, científico y empírico, existente en el área de la 
internacionalización puede ser de utilidad al momento de tomar las decisiones correctas minimizando los riesgos 
inherentes de operar en la arena internacional. 
 
Dado que un gran número de MIPYMES mexicanas limitan sus operaciones actuales al mercado doméstico tienen un 
gran potencial para su crecimiento a través de la proyección internacional de sus operaciones. Además, el cambiante 
entorno empresarial, junto con el avance de las nuevas tecnologías de la informática, las telecomunicaciones y la 
liberalización del comercio mundial, crean nuevas oportunidades e incentivos para que las empresas de menor 
tamaño se internacionalicen. 
 
La internacionalización de las empresas es un proceso extremadamente complejo y costoso debido a la incertidumbre 
e imprevisibilidad de las condiciones del mercado y que puede, incluso, perjudicar a la empresa que lo emprenda sin 
realizar previamente un análisis estratégico serio y riguroso; y, generalmente no puede lograrse de la noche a la 
mañana y, para ello, los empresarios deben poseer conocimiento del tema, planearla sistemáticamente, contar con los 
medios financieros suficientes, audacia y un poco de suerte.  
 
Cabe agregar que no existe un modelo universal aplicable a toda empresa para lograr una internacionalización 
exitosa. Cuando se toman en consideración la madurez y experiencia de los empresarios que dirigen las MIPYMES 
mexicanas surge, necesariamente, la pregunta de si son capaces de operar en los mercados internacionales. Cuando 
las MIPYMES deciden participar en actividades internacionales, independientemente de su naturaleza y del objetivo 
que persigan, deben seguir algún patrón de actividades que sea coherente, consistente y lógico a través del tiempo. 
Este patrón puede ser denominado la estrategia de desarrollo de la internacionalización de la firma (Ahokangas, 
1998). 
 
Recomendaciones 
Llevar a efecto la internacionalización de la MIPYMES puede ser un proceso costoso, tardado y extenuante, 
especialmente si se toma en consideración que tales firmas, por lo general, poseen recursos económicos limitados. 
Por lo tanto, es importante que los gestores tomen las decisiones correctas, particularmente las relacionadas con el 
momento y la forma en que habrá de entrarse a los mercados extranjeros. Para ello, de considerarse que la 
investigación científica posee como finalidad última la aplicación rigurosa del método científico para identificar y 
proponer soluciones viables a problemas claramente identificados en un tiempo y lugar específicos que tienden a 
resolver, entre tantas, una necesidad humana. La recolección sistemática de datos permite su consecuente análisis, 
interpretación y presentación con el fin de coadyuvar al desarrollo del conocimiento en un campo del saber humano 
en particular, mediante la construcción de proposiciones coherentes destinadas a aliviar las necesidades de las 
personas en un momento y espacio dados. Debe tomarse en consideración que la falta de diseño en la operación de 
las firmas se está volviendo incompatible con los cambios en el entorno. El carácter crecientemente competitivo de 
los mercados, la expansión geográfica de las empresas y las mayores exigencias por parte de los consumidores 
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obligan a diseñar las operaciones organizacionales de forma tal que tanto sus procesos como sus resultados sean 
homogéneos y previsibles. 
 
Todas las empresas, tanto las productoras de bienes como las prestadoras de servicios, son generadoras de valor 
porque satisfacen necesidades de los clientes además de que coadyuvan, directa o indirectamente, al mejoramiento de 
la situación económica y social existente en las áreas en donde operan. El diseño de las operaciones de las 
organizaciones ayuda a asegurar que el organismo social ofrezca, de manera consistente, lo que sus clientes 
requieren, y también a minimizar el gasto en actividades que no aporten valor. Para lograrlo debe procurarse que la 
operación organizacional genere clientes satisfechos. Por lo tanto, es necesario conocer que esperan éstos. En 
consecuencia, la actividad empresarial no es puntual, sino un devenir permanente en el que la firma actualiza su 
oferta en función de las cambiantes expectativas de los consumidores. La investigación surge de las necesidades 
individuales y colectivas de las personas. Son ellas las que importan, son sus necesidades las que deben atenderse 
con miras a mejorar su condición actual. Esto conlleva, implícitamente, una responsabilidad social de hondas 
repercusiones que afecta de una manera u otra a todo el conglomerado social, lo que obliga a que se utilicen 
adecuadamente patrones y normas técnicas que permitan demostrar que las decisiones que pretende tomar la firma 
son las óptimas. 
El proceso de internacionalización empresarial debe responder a las preguntas: ¿Por qué se internacionaliza una 
empresa? ¿Cómo lo hace? y ¿dónde localiza sus actividades en el exterior? Se trata de averiguar: a) cuales son los 
factores que mayor incidencia e influencia poseen en la decisión de la internacionalización; b) qué variables 
determinan la forma de llevarla a cabo; y, c) cuales son los factores estratégicos que condicionan la elección de un 
determinado lugar para llevar a efecto las actividades internacionales (Galán et. al., 2000). 
 
Anderson et al. (2001) señalan tres retos principales para la internacionalización de las MIPYMES. En primer lugar, 
la firma debe evaluar si, cuándo y cómo operar en el mercado o mercados extranjeros. A continuación, la empresa 
debe diseñar los procesos de planificación a largo plazo y los sistemas de negocio para hacer frente a las decisiones 
tomadas de acuerdo con las actividades de internacionalización. Finalmente, la organización que se está 
internacionalizando también debe atender cuidadosamente cuestiones regulatorias y las relacionadas con la seguridad 
de los pagos. Además, enfatizan que el primer gran reto suele presentarse en la fase inicial de la internacionalización, 
generalmente denominada etapa de pre-internacionalización. Es en esta etapa cuando los gestores deben tomar 
decisiones con respecto a internacionalizarse o no, cuándo y cómo hacerlo. Debido a que los gestores generalmente 
no están plenamente conscientes de los diferentes métodos de internacionalización disponibles, sus decisiones y las 
implicaciones potenciales a largo plazo, a menudo son ambiguas y poco claras. 
 
Las MIPYMES involucradas en negocios internacionales que desean tener éxito deben sortear obstáculos 
relacionados con vías y métodos de entrada, dificultades con el transporte y la logística, tarifas, barreras de entrada a 
países extranjeros, problemas con el lenguaje, asuntos relacionados con los pagos y tipos de cambio, entre otros. 
 
Los factores relevantes, tanto de la organización como de la internacionalización, deberán identificarse y clarificarse 
sobre la base científica mediante un análisis claro, objetivo, consistente, ejemplificativo y homogeneizador de la 
actividad, ajustándolo a las necesidades actuales y futuras de los particulares que manifiesten el interés de extender 
sus negocios al ámbito internacional. Esto requiere fundamentar la acción investigativa en material bibliográfico que 
integre sistémicamente herramientas, conceptuales y metodológicas, orientadas a tal fin y que posean un alcance 
potenciador con la finalidad de impactar positivamente a México en términos sociales, económicos y tecnológicos 
debido, principalmente a que en la actualidad las organizaciones de todo tipo deben identificar, desarrollar y 
mantener, ventajas competitivas que les permitan posicionarse eficiente y adecuadamente en un mercado altamente 
competitivo, caracterizado por la dinamicidad de su ambiente externo. Debido a ello es que se hace imperativa la 
identificación de estrategias, fundamentadas en el método científico, para lograr tal fin. 
 
Anderson et al. (2001) estudian los retos de la internacionalización de las MIPYMES desde la perspectiva del gestor, 
razón por la que hacen particular hincapié en la necesidad permanente de que los directivos aprendan constantemente 
en el proceso progresivo de la internacionalización, especialmente en términos de la prestación de apoyo, 
asesoramiento y la interacción a través de redes personales y de negocios. Por tanto, los gestores de las MIPYMES 
requieren desarrollar dos tipos de aprendizaje con la finalidad de enfrentar favorablemente los retos y desafíos que 
implica la internacionalización de la firma.  
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El primero es el aprendizaje adaptativo que permite a los involucrados con las pequeñas empresas consolidar 
posiciones en el mercado y las relaciones con los clientes mediante el desarrollo de la apreciación cultural y la 
empatía. El segundo es el aprendizaje generativo que se centra en el rediseño de la lógica dominante, o paradigma 
subyacente, mediante el cual opera una empresa. Esto se logra mediante un proceso de gestión y aprendizaje 
organizacional, considerado esencial para que la firma pueda estar en condición de establecerse como una empresa 
genuinamente internacional en lugar de ser meramente una empresa nacional que también exporta. 
 
La investigación existente se ha centrado en la internacionalización de las MIPYMES principalmente desde el punto 
de vista de las actividades u operaciones internacionales de la empresa mediante el análisis del producto, la 
operación y el mercado (Luostarinen, 1979) o mediante el análisis de la red (Johanson et al., 1993). Existe una 
tendencia de investigación en la pequeña empresa para identificar su proceso de internacionalización como evolutivo 
(Luostarinen, 1979; Johanson et al., 1975) a través del cual las empresas se van comprometiendo cada vez más y de 
manera incremental con y dentro de las actividades internacionales, pero que en algún momento dado pueden revertir 
el proceso y resultar en una des-internacionalización (Calof et al., 1995).  
 
Antes de que una empresa decida iniciar su internacionalización alguien o algo, ya sea desde el interior o exterior de 
la firma, debe catalizar el inicio de la estrategia del proceso de internacionalización de la organización. Generalmente 
sucede que la intención de internacionalizar las operaciones de una empresa se ve influenciada por oportunidades 
internas y/o externas, las cuales pueden operar de manera conjunta o separada. Estas oportunidades se considerarán 
como estímulos sólo si la empresa cuenta con los recursos requeridos para aprovecharlas. 
Existen una gran cantidad de motivos por los cuales una firma estaría interesada en internacionalizar sus operaciones, 
sin embargo, se reconocen dos motivos básicos para hacerlo: proactivo y reactivo. En la perspectiva proactiva se 
reconoce que la firma está influenciada internamente para llevar a efecto su internacionalización. Puede tratarse del 
interés de explotar ideas y/o competencias únicas, o bien, aprovechar las oportunidades presentes en mercados 
extranjeros, por ejemplo. Desde esta perspectiva el equipo directivo está caracterizado por el deseo, unidad, 
entusiasmo, compromiso con el mercado y la motivación para concretar la internacionalización de la empresa ya que 
conoce el mercado local e internacional.  
 
Los motivos reactivos de la internacionalización, por otro lado, explican que las empresas pueden actuar de forma 
pasiva ante la competencia proveniente de los mercados locales y/o extranjeros y, llegado el momento, responder 
tanto a la presión interna como externa. Desde esta perspectiva, la firma que decide internacionalizar sus operaciones 
generalmente suele hacerlo como una estrategia desesperada para asegurar su existencia. 
 
Daniels et al. (2013) sostienen que, si las firmas deciden internacionalizar su operación, suelen hacerlo por alguna de 
las siguientes razones: incremento de sus ventas, adquisición de recursos, diversificación de sus fuentes de ventas y 
suministros y reducción del riesgo competitivo. López et al. (1996) determinan de manera más específica un 
conjunto de factores que son los que, afirman, dan lugar a un proceso de expansión internacional y pueden proceder 
tanto del intorno como del entorno de la firma (ver cuadro 6). 
 
Cuadro 6. Factores que desencadenan la expansión internacional de la firma 

 
Fuente: López et al., 1996. 
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La selección de la forma más adecuada de ingresar a mercados extranjeros es fundamental para llevar a cabo un 
proceso de internacionalización exitoso. Esta decisión debe tomarse teniendo en cuenta algunos factores 
determinantes del país destino, como pueden ser las características del mercado al cual se pretende ingresar, su 
legislación, sus patrones de compra, su cultura, la competencia en el sector específico en que actúa la empresa, el 
estado de su desarrollo económico, entre muchos otros aspectos que hacen que la decisión sea tomada de manera 
estratégica y no de manera improvisada (Calle et al., 2005).  
 
Existen cinco etapas de desarrollo de las empresas en los mercados internacionales (ver cuadro 7) cada una de ellas 
con características propias en cuanto a los recursos o inversiones que requieren, el grado necesario de conocimiento 
del mercado destino y el riesgo político asociado, entre otros aspectos. Debe agregarse que el proceso de expansión 
internacional de una empresa no supone, necesariamente, el paso por todas las etapas mencionadas; sin embargo, 
cada una de ellas prepara y facilita el acceso a la fase siguiente. Por consiguiente, la evolución previsible del proceso 
de penetración en los mercados internacionales comienza en la exportación y termina en la inversión directa (López 
et al., 1996). 
 
Cuadro 7. Etapas de desarrollo de las firmas en los mercados internacionales 

 
Fuente: López et al., 1996. 
 
Daniels et al. (2013) señalan que las firmas pueden reducir los riesgos de las desventaja de ser extranjeras al poner en 
marcha las siguientes estrategias: 1) ir primero a países que posean características similares a las de sus países de 
origen; 2) haber experimentado que los intermediarios manejen sus operaciones por ellas; 3) tener operaciones en 
formatos que requieren comprometer menos recursos en el extranjero; y, 4) llevar a efecto un desplazamiento inicial 
a uno o unos pocos países extranjeros, en lugar de a muchos. 
 
Debido a la desventaja potencial que representa para una firma el ser extranjera, las empresas favorecen las 
operaciones en zonas similares a las de sus países de origen. Sin embargo, existen medios alternativos de patrones de 
expansión con minimización del riesgo (ver figura 1 en la siguiente página) que pueden llevar a cabo para lograr la 
internacionalización (Daniels et al., 2013). 
 
El eje A (expansión de pasiva a activa) muestra que las firmas tienden a moverse de manera gradual desde un 
enfoque puramente doméstico hacía uno que primero abarca operaciones en países similares y después en países muy 
diferentes al propio. La mayoría de las empresas comienza respondiendo pasivamente a las oportunidades que se les 
van presentando. A medida que avanza en el proceso de internacionalización, es ella misma la que va a buscar las 
oportunidades de una manera activa. Suele suceder que la alternativa al rápido movimiento a lo largo del eje A, 
incluso el salto del paso intermedio, da como resultado un movimiento lento en el eje B. 
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El eje B (manejo externo a interno de operaciones) muestra que una firma puede usar intermediarios para manejar las 
operaciones extranjeras durante las primeras fases de la expansión internacional, porque esto reduce al mínimo los 
recursos que pone en riesgo y su desventaja de ser extranjera. El uso de intermediarios para que se hagan cargo de 
operaciones en el exterior es común durante las primeras etapas de la expansión internacional, puesto que este 
método puede reducir el riesgo al mínimo. A medida que se avanza, la misma empresa comienza a manejar sus 
propias operaciones en el exterior. 
 
El Eje C (profundización de la modalidad del compromiso) muestra que importar o exportar es generalmente el 
primer modo internacional que asume una empresa. En una etapa temprana de la participación internacional, la 
importación o exportación requiere colocar pocos recursos de la empresa en el extranjero. De hecho, puede implicar 
invertir algunos recursos adicionales si la empresa puede utilizar su exceso de capacidad de producción para elaborar 
más bienes, que luego exportaría. Así, desplazarse sobre el eje C es un medio apropiado de minimizar el riesgo de la 
desventaja de ser extranjera debido a que se renuncia a funciones tales como la gestión de la mano de obra extranjera 
para la producción. Más adelante, la compañía podría, además de exportar, hacer un compromiso aún mayor a través 
de la inversión extranjera directa (IED) para producir en el extranjero y, en consecuencia, su aporte de capital, 
personal y tecnología sería el más alto para estas operaciones. 
 
El eje D (diversificación geográfica) muestra que las empresas pueden moverse internacionalmente un país a la vez, 
no teniendo así que verse abrumadas por aprender de muchos países a la vez. Sin embargo, en algunas ocasiones 
pueden surgir situaciones especiales que pueden estimular un impulso competitivo para desplazarse a varios países 
de manera casi simultánea. 
 
Figura 1. Patrón usual de la internacionalización 

 
 
Fuente: Daniels et al., 2013. 
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Al examinar la figura 1 es evidente que cuanto más lejos se desplace una empresa desde el centro hacía cualquier eje 
(A, B, C o D), más profundo se vuelve su compromiso internacional.  
 
Sin embargo, una firma no se desplaza necesariamente a la misma velocidad a lo largo de cada eje. De hecho, puede 
saltarse alguno de los eslabones. Un movimiento lento a lo largo de un eje puede, por ejemplo, liberar recursos que 
permitan una más rápida expansión a lo largo de otro eje. 
 
Existen cuatro alternativas básicas para abordar los mercados internacionales en lo que al producto se refiere 
(Aguirre, 1996): 1. comercializar el producto, tal y como se concibió en su país de origen, en el mercado 
internacional (estandarización); 2. modificar los productos para los diferentes países o regiones 
(adaptación/localización); 3. diseñar nuevos productos para los mercados exteriores; y, 4 incorporar todas las 
diferencias en un diseño de producto e introducir un ‘producto global’.  
 
Las compañías pueden identificar mercados objetivos potenciales y luego elegir productos que puedan fácilmente ser 
comercializados allí con pequeñas o ninguna modificación (globalización). 
 
Avella et al. (1995) establecen unas estrategias genéricas de negocio para incorporarse a los mercados 
internacionales. Éstas se plantean determinando el análisis de dos aspectos: el producto y los mercados a los que va 
dirigido. De acuerdo con ellos se distinguen cuatro tipos de estrategias: global, regional, internacional y multilocal 
(ver cuadro 8). 
 
Cuadro 8. Estrategias genéricas de la internacionalización 

 
Fuente: Avella et al., 1995. 
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Resumen 
La Teoría Económica de los Costos de Transacción se ha constituido en una de las perspectivas líderes en los 
estudios organizacionales y de gestión empresarial (David & Shin-Kap, 2004). El análisis del desarrollo de la firma, 
en un entorno competitivo, es esencial para la reevaluación de la teoría desde una perspectiva dinámica. La teoría 
neoclásica de la firma la considera como una caja negra y una entidad racional. Sin embargo, la teoría económica de 
los costos de transacción de la empresa, se centra en los problemas de información asimétrica involucrada en las 
transacciones y en la toma de decisiones, en consecuencia, las firmas muestran diferentes comportamientos en el 
mercado real (Sirghi, 2012). El marco microanalítico de Williamson se basa en la interacción entre dos supuestos 
principales del comportamiento humano (la racionalidad limitada y el oportunismo) y dos dimensiones clave de las 
transacciones (la especificidad de activos y la incertidumbre) (Rindfleisch & Heide, 1997). A partir de estas ideas 
básicas, el presente artículo se propone identificar las principales herramientas que, idóneamente, coadyuven a 
potenciar la racionalidad para la toma de decisiones desde la perspectiva de la teoría económica de los costos de 
transacción en un ambiente de incertidumbre. 
 
Palabras Clave: Teoría económica de los Costos de Transacción; Toma de decisiones; Racionalidad limitada 
 
Abstract 
The Transaction Cost Economic Theory has become one of the main leading perspectives in organizational studies 
and enterprise management (David & Shin-Kap, 2004). The firm’s development analysis, in a competitive 
environment, is essential to accomplish the reevaluation of the theory from a dynamic standpoint. The neoclassic 
theory of the firm views it as being a black box and a rational entity. Nevertheless, the Transaction Cost Economic 
Theory focuses on the asymmetric information problems involved in the transactions and in the decision-making 
process, in consequence, the enterprises exhibit different behaviors in the real marketplace (Sirghi, 2012). 
Williamson’s micro analytic frame is based on the interaction between two main premises of human behavior 
(bounded rationality and opportunism) and two transactions’ key dimensions (assets specificity and uncertainty) 
(Rindfleisch & Heide, 1997). Considering these two basic ideas, this article aims to identify the main tools that, 
ideally, contribute to potentiate the rationality in the decision-making process from the perspective of the transaction 
cost economic theory in a uncertain environment. 
 
Key Words: Transaction Cost Economic Theory, Decision Making, Bounded Rationality 
 
Résumé 
La Théorie Économique des Coûts de Transaction est devenue une des perspectives prépondérantes dans les études 
des organisations et de gestion entrepreneuriale (David & Shin-Kap, 2004). L’analyse du développement de 
l’entreprise, dans un environnement concurrentiel, est fondamentale pour réévaluer la théorie depuis une perspective 
dynamique. La théorie néoclassique de l’entreprise la considère comme étant une boîte noire et une entité rationnelle. 
Néanmoins, la Théorie Économique des Coûts de Transaction de l’entreprise mise sur les problèmes d’information 
asymétrique impliquée dans les transactions et dans la prise de décisions, en conséquence, les entreprises montrent 
des comportements différents sur le marché (Sirghi, 2012). Le cadre micro analytique de Williamson est basé sur 
l’interaction entre deux suppositions principales du comportement humain (la rationalité limitée et l’opportunisme) et 
les deux dimensions clés des transactions (la spécificité des actifs et l’incertitude) (Rindfleisch & Heide, 1997). À 
partir de ces idées de base, cet article vise à identifier les principaux outils qui, idéalement, aident à potentialiser la 
rationalité pour la prise de décisions depuis la perspective de la théorie économique des coûts de transaction dans un 
environnement d’incertitude. 
 
Mots clés : Théorie Économique des Coûts de Transaction, Prise de Décisions, Rationalité limité 
 
Introducción 
La economía ha aportado algunos de los enfoques más relevantes empleados por la Teoría de la Firma y, a partir de 
ella, se han formulado teorías que han contribuido al entendimiento de las empresas, y su rol en los mercados, 
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además del comportamiento de los individuos dentro de la firma de manera más detallada y prolija que la 
proporcionada por la concepción económica-neoclásica. En sentido contrario, también pueden apreciarse aportes de 
la teoría organizacional que han nutrido el desarrollo del pensamiento económico en sus vertientes industriales y 
organizacionales, así como en el entendimiento de la conducta humana bajo determinadas circunstancias. En 
consecuencia, la teoría organizacional y la rama organizacional de la economía concurren en la búsqueda del 
entendimiento de la empresa y el mercado, y coinciden en resaltar aspectos como la consecución eficiente de los 
objetivos organizacionales y las relaciones sociales que se llevan a cabo en las organizaciones mismas (Chaihuaque, 
2009). 
 
Williamson (1989) establece que las tareas dentro de las firmas pueden organizarse en formas alternativas, cada una 
de ellas asociada a un mecanismo, explícito o implícito, de contrato y apoyo. Los costos de organizar las tareas por 
medio de contratos son los denominados costos de transacción y se dividen en los de tipo ex ante y ex post.  
Williamson (2008) argumenta que la teoría de los costos de transacción se fundamenta en dos supuestos 
conductistas: racionalidad limitada y oportunismo.  
 
Demsetz (1996) introduce el término costos de administración para referirse a los costos de transacción que suponen 
la asignación de recursos y actividades dentro de la empresa para distinguirlos de aquellos costos generados fuera de 
ella. Esta distinción permite realizar un análisis más detallado de los elementos que generan estos costos y sus 
implicancias en la organización desde una perspectiva más amplia. Los costos de administración son los que 
permiten el funcionamiento de la empresa y son los que definen las funciones y actividades que se desarrollan dentro 
de ella que permitan cumplir sus objetivos. Fuera de ella, estas actividades son más bien de coordinación con el 
mercado. En algunos casos, los costos de administración son menores a los de transacción, principalmente, porque la 
empresa puede diseñar mecanismos de coordinación más o menos flexibles respecto al mercado, así como disminuir 
los riesgos de comportamiento oportunista en el flujo de actividades de producción y/o coordinación mediante la 
acción administrativa. Así, la empresa es capaz de diseñar mecanismos de gobernanza más eficientes que le permiten 
cumplir con sus objetivos. Sin embargo, cuando los costos de administración exceden los costos de transacción, es 
necesario llevar a efecto las transacciones a través del mercado (Chaihuaque, 2009). 
 
Los individuos permanentemente ejecutan infinidad de procesos decisorios en el contexto de la gestión empresarial. 
De manera consciente, inconsciente, subconsciente, racional, cuasi racional e irracional, efectiva o no, 
endémicamente eligen opciones precisas, entre varias alternativas, que redunden en el máximo beneficio, o en el 
menor perjuicio de la firma, dentro de su muy particular marco referencial, circunstancial y contextual. La elección 
de alternativas no constituye una finalidad en sí misma, es un medio y condición necesaria para lograr un resultado 
deseable. Ergo, la decisión se fundamenta en la expectativa, inmediata o mediata, de alcanzar un consecuente 
anhelado, o en su defecto, evitar uno indeseable. Lograr que las decisiones elegidas sean óptimas, o por lo menos 
satisfactorias, atinadas, relevantes, trascendentes, estratégicas, oportunas y que, además, generen los resultados 
deseados demanda, sobre todo en la actualidad, del desarrollo de competencias por parte de los agentes tomadores de 
decisiones dentro de la firma que estén orientadas a sinergizar sus procesos decisorios de manera efectiva desde la 
perspectiva de la teoría económica de los costos de transacción. 
 
El presente artículo se organiza en cuatro apartados: 
1. Breve reseña de la Teoría Económica de los Costos de Transacción; 
2. Revisión de los fundamentos del supuesto denominado Racionalidad Limitada; 
3. Identificación de las herramientas que coadyuven a incrementar la racionalidad en la toma de decisiones desde la 

perspectiva de la Teoría Económica de los Costos de Transacción; 
4. Identificación y propuesta de las ramas potenciales de investigación que ameritan posterior y profunda atención 

académica. 
 
1. Teoría económica de los costos de transacción 
Los orígenes de la Teoría de los Costos de Transacción se encuentran en el artículo clásico del economista británico 
Ronald H. Coase, escrito en 1937, denominado “The Nature of the Firm” (Mahoney, 2005: 55). Coase (1937) fue 
uno de los primeros economistas en cuestionar la noción de la empresa como una "caja negra" en la cual, desde la 
perspectiva de la economía neoclásica, ocurren procesos, básicamente tecnológicos, que configuran una función de 
producción determinada (funciones de producción en donde las entradas eran transformadas en salidas, de acuerdo a 
las leyes de la tecnología. Los mercados, además, eran principalmente descritos como simples intercambios de 
Mercado donde “compradores y vendedores anónimos… concurrían… por un instante para llevar a efecto el 
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intercambio de bienes estandarizados a precios de equilibrio” (Ben-Porath, 1980 Citado por Williamson, 2008), y 
que comenzó a sondear sistemáticamente preguntas relacionadas con las fronteras de la firma y la organización 
interna (Rumelt, Schendel & Teece, 1991). Una vez que la caja negra de la firma y la organización de mercado 
fueron abiertas, los costos positivos de transacción resultaron encontrarse “en todas partes” y, contrariamente al 
supuesto común en la teoría económica alrededor de 1970 de que los costos de transacción eran “cero”, la economía 
de los costos de transacción sostiene explícitamente que los costos de transacción son positivos (Williamson, 2008). 
 
Coase (1937) más que describir a la firma en términos tecnológicos, como una función de producción, describe a la 
firma y al mercado como modos alternativos de gobernanza, en donde la opción de elección, de una u otro, están 
principalmente influenciados por las diferencias en los costos de transacción (Williamson, 1999).  
 
Coase recibió el Premio Nobel de Economía en 1991 por su trabajo incipiente en los costos de transacción 
(Rindfleisch & Heide). Coase (1937) planteaba que la noción de un sistema económico coordinado por el sistema de 
precios era sólo una descripción parcial, ya que consideraba que existían por lo menos dos mecanismos de 
coordinación económica: los mercados y la empresa. Por un lado, en el mecanismo de mercado el sistema de precios 
es el que orienta, en forma descentralizada, las necesidades y las oportunidades de la asignación de recursos; por otra 
parte, en la empresa, el principio de organización es diferente, ya que es la jerarquía la que orienta la necesidades y 
oportunidades, por lo tanto, la autoridad de la misma efectúa la reasignación de recursos (Tepexpa, 2011).  
 
De acuerdo con Coase, la empresa y el mercado son medios alternativos de organización económica de las mismas 
transacciones; pero, además, la empresa es la que determina qué actividades organizar internamente 
(jerárquicamente) y cuáles encargar a otras empresas (a través del mercado). Por lo tanto, la organización intentará 
extender su campo bajo control, mientras sus costos de efectuar transacciones internas fueran menores que los de 
lograr el mismo resultado mediante transacciones de mercado (Tepexpa, 2011). 
 
Los supuestos propuestos por Coase (1937) que explicaran cuándo y por qué se sustituye al mercado, como 
mecanismo de asignación de recursos, por estructuras jerárquicas de gobierno derivó en el desarrollo de la teoría de 
la firma que trata de explicar lo que sucede en la interfaz mercado-empresa a partir de las transacciones como 
unidades de análisis y del estudio de las estructuras de gobernanza, además de considerar algunos elementos que 
definen la conducta de las personas (Chaihuaque, 2009). 
 
El enfoque de los costos de transacción plantea, como eje central, la explicación de por qué existen las 
organizaciones empresariales, cómo se estructuran bajo formas de cooperación con la finalidad de reducir sus costos 
de transacción y cuáles son las fronteras que delimitan los alcances de la firma (Chaihuaque, 2009). 
 
Williamson (1996) cita a Coase para explicar los fundamentos del enfoque de costos de transacción de la siguiente 
manera: “Una empresa […] desempeña un papel en el sistema económico si […] pueden organizarse las 
transacciones dentro de la empresa a un costo menor que si las mismas transacciones se realizaran a través del 
mercado. El límite del tamaño de la empresa [se alcanza] cuando los costos de organización de transacciones dentro 
de la empresa [superan] a los costos de realización de las mismas transacciones a través del mercado”. Los costos de 
transacción son aquellos que se derivan de la asignación de recursos hacia y desde la empresa, mediante relaciones 
entre el mercado y esta última. La unidad básica de análisis es la transacción y, en esta teoría, se considera a la 
empresa como una forma de gobernanza alternativa a la asignación de recursos únicamente por medio del mercado, 
como se plantea en la economía neoclásica.  
 
Sin embargo, agrega Mahoney (2005), fue hasta la mitad de la década de 1970 que la Teoría de los Costos de 
Transacción llegó a ser influyente, tanto en la investigación como en la política pública, gracias a los trabajos de 
Arrow (1974) y, especialmente, Williamson (1971, 1979). “En esta arena, como en todas las otras, se requiere una 
teoría para vencer a una teoría” (Williamson, 2008). 
 
El libro de Arrow (1974) “The Limits of Organization”, centra la atención en cuatro temas principales: 1) el 
concepto de la racionalidad (individual y social), 2) la información de la economía, 3) la agenda de las 
organizaciones y 4) los conceptos de autoridad y responsabilidad. A través de su trabajo, Arrow considera las, a 
veces conflictivas, demandas de la sociedad y las necesidades de los individuos e insiste en que un sentido de 
equilibrio es requerido (Mahoney, 2005: 55). 
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El trabajo de Williamson (1975) “Markets and Hierarchies”, combina ideas de Commons (1934), Coase (1937), 
Barnard (1938), Simon (1947), March & Simon (1958), Chandler (1962) y Arrow (1974), entre otros. Williamson 
enfatiza la importancia fundamental de la información (Arrow, 1974), la innovación organizacional (Chandler, 
1962), los costos de transacción (Coase, 1937), y los supuestos conductuales (Simon, 1947) (Mahoney, 2005: 55-56).  
 
La operacionalización de los costos de transacción finalmente se encaminó en la década de los 1970’s y ha 
evolucionado exitosamente del plano informal al pre-formal, semi-formal, y al completamente formal modo de 
análisis (Williamson, 1999). 
 
O’Donnell (2009) señala que el análisis de los costos de transacción (Williamson, 1975; 1985; 1996) forma parte de 
la "Nueva Economía Institucional" paradigma que, a diferencia de la economía neoclásica tradicional que contempla 
a la firma como una función de producción, considera a la firma como una estructura de gobernanza (Rindfleisch & 
Heide, 1997; Barney & Hesterly 1996). En términos generales, la Teoría Económica de los Costos de Transacción 
fue inicialmente desarrollada para modelar la selección de la firma de un mecanismo de gobernanza institucional 
(mercado, jerárquica o híbrida) para eficientemente (minimizar los costos de transacción) gobernar una transacción 
particular o un tipo de transacción específica (David & Han, 2004; Geyskens, Steenkampand & Kumar, 2006; 
Rindfleisch & Heide, 1997; Shelanski & Klein, 1995).  
 
La Teoría de los Costos de Transacción está construida sobre dos supuestos conductuales: racionalidad limitada y 
comportamiento oportunista. La racionalidad limitada, surge como una oposición al concepto de homo economicus 
de la economía neoclásica, y es la suposición de que los tomadores de decisiones poseen capacidades cognitivas 
limitadas y como tales, son "intencionadamente racionales, pero solo de manera limitada” (Simon, 1961). Debido a 
la racionalidad limitada, los acuerdos complejos, como aquellos involucrados en las relaciones de compra a largo 
plazo, serán típicamente incompletos (Buvik & John, 2000; Radner, 1968) dando pie a que una de las dos partes 
involucrados tome ventaja de las brechas contractuales con la finalidad de ajustarla a su propio interés (O’Donnell, 
2009). 
 
En contraste con la racionalidad limitada, que encuentra su origen en las limitaciones cognitivas de los tomadores de 
decisiones, el comportamiento oportunista es de naturaleza más estratégica. Williamson (1985) define el 
comportamiento oportunista como "la búsqueda del propio interés con alevosía" (O’Donnell, 2009). El oportunismo 
implica que dada la oportunidad una o ambas partes involucradas pueden incurrir en comportamientos tales como la 
mentira, el engaño, el ocultamiento deshonesto de información o la violación de acuerdos, formales o informales, 
para promover sus propios intereses (Wathne & Heide, 2000). De esta manera, una las principales preocupaciones de 
los participantes en la relación es cómo protegerse del comportamiento oportunista potencial de su contraparte 
(O’Donnell, 2009). Por ello, la teoría de los costos de transacción se adecua más bien a la forma contractual en la que 
se establecen deberes y obligaciones de las partes (empresa – mercado), para prevenir los riesgos en la transacción 
y/o la administración de las actividades (Williamson, 1991; 1996; Rindfleisch & Heide, 1997). 
 
Williamson operacionalizó estos dos supuestos conductuales, racionalidad limitada y oportunismo, en tres fuentes de 
los costos de transacción: 1) especificidad del activo, 2) incertidumbre y 3) frecuencia (O’Donnell, 2009). 
 
1. Especificidad de los activos, de acuerdo a Williamson (1996), implica "inversiones especializadas (en activos) 

que no pueden ser reasignados a usos, o usuarios, alternativos a excepción de que pierdan su valor productivo”. 
El principal problema relacionado con los activos específicos implica su transferibilidad a otras relaciones. Los 
activos con un alto grado de especificidad, con respecto a un socio de intercambio en particular, disminuyen 
dramáticamente su valor cuando son asignados a otros usos o empleados con socios de intercambio alternativos 
y, por lo tanto, crean interdependencias entre ellos (O’Donnell, 2009). 

 
Williamson (1975; 1985; 1996) identifica cuatro tipos de activos específicos: 1) los activos físicos, cuya 
ingeniería o propiedades físicas están específicamente diseñadas para respaldar una relación particular; 2) activos 
humanos, que involucra las habilidades de los trabajadores, conocimientos técnicos (know how) e información; 3) 
activos específicos de lugar, que están localizados de manera cercana a un socio de intercambio en particular; y 
4) los activos dedicados en planta y equipo.  

 
2. La segunda dimensión, la incertidumbre, es definida por Archol & Stern (1988) como el grado hasta el cual una 

firma posee suficiente información para tomar decisiones, puede predecir los resultados de esas decisiones y tiene 
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confianza en las decisiones que tome. Williamson (1975; 1985; 1996) identifica tres tipos básicos de 
incertidumbre: primaria, la cual implica actos de la naturaleza o cambios en las preferencias del cliente; 
secundaria, que se deriva de la incapacidad de las empresas para determinar las decisiones y acciones 
concurrentes de su socio de intercambio y que incrementa la posibilidad de que una de las partes pueda tomar 
decisiones que, sin saberlo, tengan un impacto negativo en las de su socio de intercambio; finalmente, la 
incertidumbre conductual involucra el potencial de que una de las partes tome ventaja de su socio de intercambio 
dada la oportunidad de hacerlo (comportamiento oportunista) (O’Donnell, 2009). 

 
3. De acuerdo con Williamson (1985), la dimensión final, la frecuencia, se refiere a la repetibilidad de una 

transacción o tipo particular de transacción. Se prevé que las firmas internalicen aquellas transacciones que 
ocurren con mayor frecuencia porque los costos de internalización pueden amortizarse entre un mayor número de 
transacciones (O’Donnell, 2009). 

 
De acuerdo con la “hipótesis discriminante de alineación” (Williamson, 1991), representado en la Figura 1, las 
partes económicas intentan emparejar las transacciones, que difieran a lo largo de éstas tres dimensiones, con 
estructuras de gobierno que difieran en sus costos y competencias, con la finalidad de economizar en los costos 
de transacción (O’Donnell, 2009). 
 

Figura 1. 
Marco de relación de la teoría de los costos de transacción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: O’Donnell, 2009. 
 
El principal eje impulsor de la Teoría de los Costos de Transacción (Williamson, 1998) es la especificidad de los 
activos (Geyskens, Steenkamp, & Kumar, 2006). Se espera que las transacciones que involucran activos de baja 
especificidad sean llevadas a efecto por el mercado mientras que aquéllas que involucran activos de media a alta 
especificidad sean llevadas a efecto mediante formas de gobernanza híbridas (o relacionales) y jerárquicas (David & 
Shin-Kap, 2004; Geyskens et al., 2006). 
 
En contraste a la especificidad de los activos, el efecto de la incertidumbre en las decisiones de gobierno de los 
compradores es de naturaleza más condicional. En condiciones de baja especificidad de los activos, se preferirá la 
gobernanza del mercado, sin importar el grado de incertidumbre, dado que los arreglos pueden ser hechos fácilmente. 
Sin embargo, a niveles más altos de especificidad de los activos y de incertidumbre, la gobernanza jerárquica debería 
ser preferida debido a sus capacidades adaptativas mejoradas (David & Shin-Kap, 2004).  
 
2. Racionalidad limitada 
Cuentan que, en el lejano Indostán, 
Osaron seis ciegos 
Estudiar al elefante, 
Animal que nunca vieron. 
(Ver no podían, es claro; 
Pero sí juzgar, dijeron). 
 
El primero se acercó 
Al elefante, que en pie  
Se hallaba. Tocó su flanco  

Alto y duro; palpó bien  
Y declaró: “El elefante  
Es ¡igual que una pared!” 
 
El segundo, de un colmillo  
Tocó la punta aguzada,  
Y sin más, dijo: “¡Es clarísimo! 
Mi opinión ya está tomada: 
Bien veo que el elefante  
Es ¡lo mismo que una espada!” 
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Toca la trompa el tercero,  
Y, en seguida, de esta suerte  
Habla a los otros: “Es largo, 
Redondo, algo repelente…  
¡El elefante – declara –  
¡Es una inmensa serpiente!” 
 
El cuarto, por una pata  
Trepa osado y animoso; 
“¡Oh, qué enorme tronco! – exclama.  
Y luego dice a los otros – : 
Amigos, el elefante 
Es como un árbol añoso…” 
 
El quinto, toca una oreja 
Y exclama: “¡Vamos amigos, 
Todos os equivocáis 
¡En vuestros rotundos juicios! 
Yo os digo que el elefante  
Es ¡como un gran abanico!” 
 
El sexto, al fin, coge el rabo, 

Se agarra bien, por él trepa… 
“Vamos, vamos, compañeros;  
Ninguno en su juicio acierta. 
El elefante es…, ¡tocadlo!, 
Una soga … Sí ¡una cuerda! 
 
Los ciegos del Indostán,  
Disputan y se querellan;  
Cada uno está seguro 
de haber hecho bien su prueba… 
¡Cada uno tiene un poco  
De razón… y a la vez todos yerran! 
 
Moraleja 
Sucede así cada día  
En infinitas discusiones; 
Quienes disputan, cada uno  
Estima justas sus razones, 
Y discuten, juzgan, definen, sin más, 
¡A un elefante que no vieron jamás! 
 
John Godfrey Saxe

 
La anterior fábula indostánica ejemplifica claramente lo que en la vida real suele ocurrir al momento de tomar 
decisiones bajo el supuesto de racionalidad limitada y operando en un ambiente de incertidumbre. Cuando los 
tomadores de decisiones se enfrentan con un problema simple que posea pocos cursos alternativos de acción o 
cuando el costo de buscar y evaluar las alternativas es bajo, generalmente el modelo racional proporciona una 
descripción moderadamente precisa del proceso de decisión (Rados, 1972). Sin embargo, tales situaciones suelen ser 
la excepción ya que la mayoría de las ocasiones en que se requiere tomar decisiones en el mundo real no se ajustan al 
modelo racional. La gente, por lo común, se contenta con encontrar una solución aceptable o razonable a su 
problema, más que la solución óptima. Así pues, los tomadores de decisiones en general hacen un uso limitado de su 
creatividad y las opciones tienden a confinarse al terreno de la sintomatología del problema y al de la alternativa 
actual (Robbins, 1999). La mayoría de las decisiones significativas se realiza mediante el juicio, más que mediante el 
empleo de un modelo prescriptivo definido (Bazerman, 1994). 
 
El economista Frank Knight (1921) (como se cita en Williamson, 2008) aconsejó a sus colegas ponerse de acuerdo 
con la "naturaleza humana tal como es conocida" y distinguió algunos elementos variables en los atributos y 
capacidades individuales. Entre los más relevantes se encuentran: 1) Los hombres difieren en su capacidad, tanto de 
percepción como de inferencia, para formar juicios correctos en cuanto a la evolución futura de los acontecimientos 
en el ambiente. Más aún, esta capacidad está lejos de ser homogénea, algunas personas se destacan en prever alguna 
clase de situaciones problemáticas, otros en otras clases, en una variedad casi infinita. De especial importancia es la 
variación en el poder de leer la naturaleza humana, de predecir la conducta de otros, a diferencia de lo que pasa con 
el juicio científico en relación a los fenómenos naturales. 2. Otra diferencia, aunque relacionada, se encuentra en las 
capacidades del hombre para juzgar y diferenciar los medios y planear los pasos y los ajustes necesarios para 
cristalizar la situación futura prevista con antelación. 3. Existe una variación similar en la facultad de ejecutar los 
planes y los ajustes que se consideren necesarios y deseable para lograr las condiciones deseadas. 
 
(Williamson, 2008) establece que “una lección fundamental, pero muy descuidada, como yo interpreto estas 
diferencias, en atributos y capacidades humanas (en presagiar; leer; predecir y pronosticar la conducta humana; 
establecer los medios requeridos; planear, implementar y adaptar), es que la organización es un instrumento para 
potenciar la especialización del trabajo en todos estos aspectos. Más que asumir, implícita si no explícitamente, que 
los atributos cognitivos, de liderazgo y de conducta de los actores humanos son uniformes en toda la población, las 
diferencias en las capacidades de los actores humanos son donde yace gran parte de la interesante acción orientada a 
economizar”. 
 

554



 
 

La racionalidad limitada desafía directamente conceptos de omnisciencia y optimalidad y revela la necesidad de 
examinar la arquitectura de la complejidad. El tratamiento de Simon (1962) de los sistemas “cuasi-descomponibles” 
es tal esfuerzo en donde: “a) en un sistema cuasi-descomponible, el comportamiento a corto plazo de cada uno de los 
subsistemas componentes es aproximadamente independiente de los otros componentes; b) en el largo plazo, el 
comportamiento de cualquiera de los componentes depende sólo de forma agregada en el comportamiento de los 
otros componentes” (como se cita en Williamson, 2008).  
 
Al analizar el proceso de toma de decisiones organizacionales, que se realiza dentro de un contexto cambiante, a 
veces reactivo y otras veces proactivo, queda evidenciado que no siempre se da en condiciones diseñadas con toda 
exactitud. Las decisiones pueden ser programadas o no programadas, sin que ambas impliquen su mutua exclusión. 
Las decisiones programadas se asemejan a lo que en gran medida ocurre dentro de las organizaciones mecanicistas, o 
en la organización burocrática racional, y se basan en el hecho de que son repetitivas y responden a rutinas en el día a 
día de las operaciones dentro de la firma. Cuando se confronta una situación nueva y no estructurada, o también bajo 
situaciones donde no surge claramente una única opción, o es complejo identificar la mejor, se está ante una decisión 
no programada. Ante este tipo de situación, característica permanente de la organización, por más esfuerzo que se 
haga para encontrar una respuesta en su historia corporativa o individual, es muy posible que no se encuentre la 
solución óptima (Estrada, 2008).  
 
Ante este tipo de situaciones de cambio y desarrollo organizacional las empresas suelen importar recursos externos 
como un medio de asistencia y ayuda. Aquí aplica la frase de Maslow cuando señala que “si lo que tenemos para 
resolver un problema es un martillo, pues hemos de ver casi todo como un clavo”. Por lo tanto, la mejor forma de no 
ver tantos clavos es contar con un abanico de herramientas más amplio (Estrada, 2008).  
 
3. Herramientas orientadas a potenciar la racionalidad desde la perspectiva de la teoría económica de los 
costos de transacción 
Hasta la fecha no existe un medio, o instrumento, que permita vislumbrar con total y absoluta certeza los 
acontecimientos futuros. Sin embargo, en el contexto dinámico en que operan la generalidad de firmas se hace 
necesario llevar a efecto actividades de prognosis para estar en condición de elegir en el presente las mejores 
decisiones que impacten de la mejor manera las eventuales condiciones resultantes. Para conseguirlo se hace 
necesario el desarrollo de habilidades y competencias, por parte de los tomadores de decisiones, que coadyuven a 
lidiar con la referida situación. Una manera de hacerlo es mediante el desarrollo y empleo del Pensamiento 
Estratégico. 
 
Minztberg (1994) considera que el pensamiento estratégico debe estar orientado hacia lo creativo, generativo y a 
procesos divergentes relacionándose con procesos racionales, analíticos y convergentes con el único propósito de 
buscar la solución de problemas. El pensamiento estratégico involucra análisis, síntesis, intuición, innovación, y 
pensamiento creativo, es un camino particular para resolver estratégicamente los problemas, tanto a un nivel 
individual como organizacional. (Minztberg, 1994; Heracleous, 1998). 
 
Liedtka (1998) sostiene que el pensamiento estratégico incluye una perspectiva sistémica de los medios para crear 
valor, una clara visión del destino de la organización, la capacidad de adaptación repentina, la capacidad de armar la 
estrategia pensando a la vez en el pasado, el presente y el futuro de la firma y la habilidad de desarrollar hipótesis 
sobre el estado de la organización y ponerlas a prueba. Las recompensas pueden incluir finalmente localizar el 
eslabón perdido entre la retórica de la estrategia y su ejecución para finalmente cerrar la brecha entre el saber y el 
hacer (Liedtka, 2011). 
 
Mintzberg & Quinn (1993, p. 916) señalan que “una de las razones por las que las personas muy preparadas fracasan 
al querer construir una carrera exitosa es que no aprenden en su educación formal lo que necesitan saber para 
desempeñar su trabajo con eficiencia. De hecho, las tareas que son más importantes para lograr resultados, por lo 
general se aprenden en el trabajo mismo, donde son pocos los que llegan a dominarlas, simplemente porque nadie les 
enseña cómo hacerlo”. Agregan que “los programas de educación formal en administración se enfatizan por tradición 
al desarrollo en la solución de problemas y las habilidades para la toma de decisiones, por ejemplo, pero dan poca 
atención al desarrollo de las habilidades que se requieren para identificar los problemas que necesitan ser resueltos, a 
la planeación para la obtención de los resultados deseados, o a la realización de los planes operativos una vez 
establecidos. El éxito en la vida real depende de que tan capaz es una persona para identificar y explotar las 
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oportunidades que se le presentan y, a la vez, descubrir y enfrentar los problemas potenciales serios antes de que se 
vuelvan críticos”. 
 
Con sus aportaciones, Mintzberg (1999) ha dejado bien en claro que un mundo de organizaciones debe 
necesariamente incluir una dimensión humana: ciencia, arte y oficio finalmente reunidos para permitir la integración 
de los sentidos y de la razón. Ha contribuido también a demostrar que la buena gerencia requiere tanto de cerebro 
como de corazón. Compensar uno con otro es mala idea. (Román, 2010).  
 
Con base en la literatura revisada y con el objetivo de lograr potenciar la racionalidad limitada, mediante el 
pensamiento estratégico, se considera importante que el mismo sea desarrollado como una competencia personal en 
la que se integren los postulados propuestos, y detallados, a continuación: 
 
a. Autocentrado, consecuente de la efectiva autogestión personal: Los resultados generados por un sistema, sin 
excepción, dependerán de la calidad de sus entradas, procesos y mecanismos de retroalimentación. Esto posee vital 
importancia en la operación de los sistemas vivos, particularmente los humanos (Masten & Obradovic, 2006). Las 
personas que pretendan desarrollar la habilidad de emplear pensamiento estratégico deben, primeramente, lograr 
equilibrio, armonía, balance y, en consecuencia, estabilidad personal. Para ello, es recomendable que los individuos 
incluyan en sus vidas diarias actividades enriquecedoras, satisfactorias y productivas de índole espiritual, familiar, 
social, intelectual, laboral, cultural y física (Whetten & Cameron, 2011).  
 
El individuo que experimente tranquilidad, paz, armonía, plenitud, felicidad y bienestar estará en condición de 
comenzar a generar pensamiento estratégico efectivo-potenciado ya que éste es resultado de procesos mentales 
armoniosos. Se requiere, por tanto, que el individuo opere en perfecta comunión integrando sinérgicamente su 
cuerpo y su mente. Cuando el individuo experimente la satisfacción de mejores resultados, mediante el empleo del 
pensamiento estratégico, lo adherirá a su filosofía de existencia personal y lo llevará consigo, como ventaja 
competitiva personal, y lo empleará dentro del contexto de la firma, con la consecuente generación, y 
aprovechamiento, de ventajas competitivas empresariales (Cervone, 1997).  
 
b. Fundamenta su acción en visiones integradoras, a largo plazo, que generan propósitos, metas, objetivos, 
estrategias, tácticas, procesos, procedimientos e integra, de manera natural, la espontaneidad: Mintzberg, 
Ahlstrand & Lampel (1999) establecen que el pensamiento estratégico genera, de manera espontanea y orgánica, 
visiones de largo alcance. Las visiones de largo alcance, a su vez, estimulan el pensamiento estratégico. Lo descrito 
anteriormente reconoce una íntima relación dual de simbioticidad, o simbiosidad, entre procesos mentales y visiones. 
La visión es el epítome que establece el estado, situación, condición, contexto y posición que se desea gozar en el 
futuro, inmediato o mediato, a corto, mediano, largo o muy largo plazo. La visión determinará los modos, medios, 
formas, sistemas y configuraciones requeridas para concretar el resultado deseado (De la Rosa, Lozano & López, 
2013). Bajo el esquema del pensamiento estratégico se opera del futuro al presente. El riesgo de operar partiendo del 
presente al futuro es que la acción se vea limitada por los medios con que se cuenta (Liedtka, 1998). 
 
c. Es flexible y determina homeostáticamente, en términos dinámicos, cuándo se demanda, y en qué 
proporción, el razonamiento mecánico (racional-sistemático) y cuándo el orgánico (intuitivo-creativo): El 
pensamiento estratégico requiere superar la pereza o pasividad y, en general, cualquier tendencia a evitar la actividad 
mental. Además, demanda la operación sinérgica-integradora de ambos hemisferios del cerebro. El hemisferio 
izquierdo se relaciona con las tareas lógicas, abstractas, racionales, analíticas, verbales, lineales, secuenciales y 
sistemáticas, siendo útil aliado para las matemáticas, el lenguaje y algunas actividades correspondientes a las ciencias 
exactas. El hemisferio derecho se relaciona con la intuición, creatividad, síntesis, el juego y el juicio cualitativo, por 
ende, suele orientarse más hacia la espontaneidad, la imaginación, las emociones, los sentimientos y, en 
consecuencia, relacionarse en actividades como las artes y las ciencias sociales. Los individuos más propensos a 
emplear, de manera efectiva, el pensamiento estratégico son los que operan desde una perspectiva ambidiestra, ya 
que han desarrollado la habilidad de integrar el pensamiento de los hemisferios izquierdo y derecho y a cambiar 
fácilmente de uno a otro cuando sea requerido (Machado, Arias-Carrión, Orellana, Lattari, Cardoso & Egidío, 2013). 
 
d. Integra sinérgicamente las inteligencias múltiples: La teoría de las inteligencias múltiples fue propuesta por 
Gardner (1983) y define la inteligencia como la capacidad de resolver problemas y/o elaborar productos que sean 
valiosos en una o más culturas, amplía el campo de lo que es la inteligencia y reconoce que la brillantez académica 
no lo es todo ya que para desenvolverse atinadamente en la vida no basta con tener un gran expediente académico y 
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agrega, además que todos los seres humanos poseen nueve inteligencias, que deben procurar desarrollarse de manera 
equilibrada y mediante las cuales interpretan su realidad y, en consecuencia, operan: 1) inteligencia lógica-
matemática, 2) inteligencia lingüística-verbal, 3) inteligencia espacial, 4. inteligencia musical, 5) inteligencia 
corporal-cinética, 6) inteligencia intrapersonal, 7) inteligencia interpersonal, 8) inteligencia emocional y 9) 
inteligencia naturalista.  
 
e. Posee atributos negociadores y conciliadores operando simultáneamente: El pensamiento estratégico genuino 
no considera otra relación que no sea la de ganar-ganar mediante el empleo de esquemas integrativos en donde se 
busca, permanentemente, la generación de arreglos, o identificación de alternativas, orientados a operar bajo criterios 
éticos de utilitarismo, en donde las condiciones resultantes tienden a proporcionar el mayor beneficio a la mayoría o, 
en consecuencia, el menor perjuicio a los involucrados (Robbins, 1999). 
 
f. Opera sinérgicamente al compaginar y, en consecuencia, armonizar las propuestas aportadas por todas, y 
cada una, de las áreas del conocimiento humano: La noción de pensamiento complejo se refiere a la capacidad, 
habilidad, destreza y/o competencia, de interconectar distintas dimensiones de lo real. Ante la emergencia de hechos 
u objetos multidimensionales, interactivos y con componentes aleatorios, azarosos o borrosos, el sujeto se ve 
obligado a desarrollar una estrategia de pensamiento que no sea reductiva ni totalizadora, sino reflexiva (Morin, 
1996).  
 
Morin (1996) denominó al referido concepto pensamiento complejo, el cual se opone a la división disciplinaria y 
promueve un enfoque transdisciplinario, o multidisciplinario, caracterizado por ser ecléctico y holístico, aunque sin 
abandonar la noción de las partes constituyentes del todo. El pensamiento complejo es, por lo tanto, una estrategia, o 
variante del pensamiento que posee, intrínsecamente, una intención globalizadora-abarcativa-totalizadora de los 
fenómenos pero que, a la vez, reconoce la especificidad de las partes. La clave se obtiene, naturalmente, al rearticular 
los conocimientos existentes a través de la aplicación de los principios mencionados. Es así como el interés del ser 
humano por el conocimiento ha existido desde que éste empleó la razón y generó con ella avances tecnológicos, 
culturales, políticos, sociales, económicos y de todo tipo. Aquí es donde se ha construido, en consecuencia, el interés 
por entender cómo el ser humano llega a conocer lo que lo rodea, ya sea esto un producto de la naturaleza o un 
producto de su propia creación. Cabe agregar que el pensamiento estratégico efectivo habrá de requerir, para su 
óptima operación, la concatenación de la mayor cantidad de conocimiento generado por todas y cada una de las 
ciencias del conocimiento.   
 
g. Emplea, simultáneamente, las apreciaciones prospectiva, perspectiva y retrospectiva: Para estar en condición 
de ser efectivo el pensamiento estratégico debe operar, integrando holísticamente, la apreciación prospectiva con la 
finalidad de identificar el estado futuro a conquistar, la que será enriquecida con la perspectiva actual de lo que 
acontece en el presente mediante el diagnóstico apropiado y, además, concatenará la apreciación retrospectiva con el 
propósito de saber de dónde se procede, cuáles son los eventos históricos ocurridos en el pasado y qué elementos son 
rescatables y aplicables en el presente. Solo sabiendo lo que ocurrió en el pasado se puede comprender el presente y, 
en consecuencia, construir el futuro (Ackoff, 1973; Godet, 2000, Miklos & Tello, 2000). 
 
h. Posee atributos de sincronismo y/o sincronicidad, por ende, es oportuno: Carl Jung (1988) emplea el vocablo 
griego sincronismo para denotar, puntualmente, la mera simultaneidad de dos sucesos. V.g. procesos mentales que 
generan pensamiento estratégico y, simultáneamente, concepción de visión trascendente en forma de la idea de un 
nuevo producto o la concepción de una empresa. Por otro lado, Jung emplea el vocablo, también griego, 
sincronicidad para aludir a la simultaneidad de dos sucesos vinculados por el sentido, pero de manera acausal, 
interprétese en el sentido especial de una coincidencia temporal, o atemporal, de dos o más sucesos relacionados 
entre sí de una manera no causal, cuyo contenido significativo sea igual o similar. V.g. el individuo pensando 
estratégicamente en un asunto particular en donde los procesos mentales le hacen producir resultados, o encontrar 
relaciones, en tópicos diferentes a los que está contemplando en ese momento.  
 
i. Es tolerante a la ambigüedad: No hay certezas sin dudas iniciales. La duda estratégica es un gran motor del 
pensamiento estratégico. No saber que hacer es el principio de empezar a hacer. Es por ello que la tolerancia a la 
ambigüedad es parte esencial del pensamiento estratégico. No paralizarse ante la indeterminación y la poca claridad 
de una situación, es un buen camino para conseguir certezas estratégicas (Whetten & Cameron, 2011). 
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4. Direcciones futuras de investigación 
Con la finalidad de estar en condición de instituir procesos mentales, individuales y colectivos, orientados al 
desarrollo y empleo de pensamiento estratégico, como habilidad y competencia humana, deben superarse algunos 
obstáculos correspondientes a aspectos paradigmáticos operantes en la actualidad. Tómense en consideración los 
siguientes bloqueos perceptuales identificados por Whetten & Cameron (2011): 
 
1. Obviar la constancia, bloqueo perceptual que se origina cuando el individuo se apega a una forma de concebir un 

problema, o situación, o cuando emplea un solo modelo para definirlo, describirlo o resolverlo. Dos ejemplos de 
ello lo constituyen el pensamiento vertical, o lineal, que consiste en definir un problema en una sola forma sin 
considerar puntos de vista alternativos (de Bono, 1968, 2000) y el empleo de un solo lenguaje de pensamiento sin 
considerar los no verbales o simbólicos, imágenes sensoriales, sentimientos y emociones e imágenes visuales. Se 
infiere que en cuanto mayor sea el número de lenguajes disponibles para quienes solucionan problemas, mejores 
y más creativas serán sus soluciones. Se recomienda enriquecer, o sustituir, el pensamiento vertical o lineal con el 
pensamiento horizontal o lateral. 

 
2. Soslayar el compromiso, relacionado con mantener férreamente un punto de vista, una definición o una solución 

en particular. Ejemplos del compromiso son los estereotipos basados en experiencias pasadas donde los 
problemas presentes se consideran meras variaciones de problemas pasados e incluye la ignorancia de similitudes 
entre elementos que inicialmente parecen ser distintos. 

 
3. Superar el reduccionismo de ideas caracterizado por apreciar un problema de manera estrecha, descartar 

demasiados datos relevantes y hacer suposiciones que inhiben la solución del mismo. Dos ejemplos de este tipo 
de bloqueo se relacionan con la incapacidad de filtrar la información irrelevante y, lo opuesto, definir los límites 
de manera demasiado estrecha. 

 
4. Sortear la pasividad, resultado de malos hábitos de pensamiento, suposiciones inadecuadas, inercia estructural, 

temor, ignorancia, inseguridad o meramente por pereza mental. Ejemplos de la pasividad son la falta de 
cuestionamientos, no hacer preguntas, y la desviación contra el pensamiento, caracterizada por la tendencia a 
evitar el trabajo mental y orientar la acción a la actividad física. 

 
5. Lo que se recomienda es emplear el pensamiento creativo mediante sus etapas (Albert y Runco, 1999; Nickerson, 

1999; Poincare 1921; Ribot, 1906; Wallas, 1926) de preparación, incubación, iluminación y verificación. 
 
6. Aprovechar la sinéctica (Gordon, 1961, Rourkes, 1988) que consiste en hacer familiar lo extraño y apreciar como 

desconocido lo ya conocido mediante el empleo de analogías personales, directas, simbólicas y de fantasía. 
 
7. Servirse de la ampliación de la definición con la herramienta propuesta por Nickerson (1999) SCAMPER, 

acrónimo diseñado para incentivar la mente con preguntas relacionadas con: Sustitución, Combinación, 
Adaptación, Modificación (mediante magnificación o minimización), Poner en juego otros recursos, Eliminación 
y Reacomodo. 

 
8. Aplicar la inversión de la definición con la finalidad de apreciar todas las aristas de la situación. Rothenberg 

(1991) denominó a la inversión pensamiento janusiano ya que Jano, o Janus en latín, era el dios romano de dos 
caras que miraban en direcciones opuestas, por ende, este tipo de pensamiento implica contemplar apreciaciones 
contradictorias al mismo tiempo y las dos ser válidas y ciertas a la vez. 

 
9. Además, se recomienda ampliamente fomentar la fluidez y flexibilidad del pensamiento individual (Sternberg, 

1999), mediante prácticas como diferir el juicio mediante lluvia de ideas (Osborn, 1953), ampliar las alternativas 
actuales a través de la subdivisión (March y Simon, 1958), combinar atributos no relacionados mediante síntesis 
morfológica (Koberg y Bagnall, 2003) y emplear el algoritmo relacional (Crovitz, 1970). 

 
Comentarios finales 
La idea del pensamiento estratégico, con base en la teoría de la contingencia, considera la creación y realización de 
una visión, que no únicamente consiste en ver hacia el futuro de la organización y determinar cuál es la mejor 
manera de prepararse para ese futuro, sino que también urge a examinar los antecedentes de la organización desde 
numerosos ángulos. El pensamiento estratégico constituye, per se, un proceso reflexivo que determina la intención y 
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el perfil estratégico de lo que en verdad la organización quiere llegar a ser y es un ejercicio diario en todo el 
organismo social a fin de cuestionar las suposiciones del contexto en el que funciona la empresa y de esta forma 
impulsar su desempeño y evitar las contingencias que surgen de ideas estancadas que ya no reflejan la realidad de la 
firma. Todo tipo de toma de decisiones corporativas se basa en alguna clase de suposiciones sobre transacciones de 
diversa índole, ya sea en los mercados, con los proveedores, competidores, consumidores e, incluso, en las esferas 
políticas, y es muy sencillo llegar al punto en que esas suposiciones se estanquen. A menudo, el fenómeno de 
pensamiento colectivo toma las riendas, lo cual hace difícil entender la realidad de una situación antes de que sea 
demasiado tarde. Una forma de contrarrestar los efectos negativos del fenómeno descrito es crear una firma 
inteligente, con capacidad de respuesta y aprendizaje, orgánica, que esté actualizando, permanentemente, sus 
suposiciones mediante la implementación de pensamiento estratégico en todos los niveles de la compañía en donde, 
en consecuencia, todos y cada uno de los miembros son corresponsables de los resultados obtenidos de las 
transacciones realizadas. 
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Resumen 
Al considerar la internacionalización de la firma, no puede negarse la importancia sustantiva de los emprendedores, 
ampliamente reconocidos como la principal variable en la internacionalización de las micro, pequeñas y medianas 
empresas (MIPYMES) (Miesenbock, 1988). Para estar en condiciones de crear el mayor valor posible, las firmas 
emprendedoras requieren actuar estratégicamente, lo que demanda una efectiva integración entre las teorías del 
emprendimiento y el pensamiento estratégico (Hitt et al., 2001). Los emprendedores pueden ser vistos como 
estrategas que operan entre lo que una firma puede hacer (fuerzas y debilidades organizacionales) y lo que ésta 
podría hacer (oportunidades y amenazas ambientales) (Foss et al., 1995). La perspectiva de la internacionalización 
de la firma, fundamentada en el  emprendimiento internacional, posee una gran relevancia estratégica al considerar a 
los emprendedores como parte sustantiva en los procesos de internacionalización de la firma, ya que son individuos 
que llevan a efecto acciones empresariales (Andersson, 2000) y son los agentes más importantes del cambio, con la 
capacidad y la voluntad de asumir riesgos en la realización de sus juicios para ser innovadores y para aprovechar las 
oportunidades de negocios en un entorno de mercado (OCDE, 2000). 
 
Palabras clave: Emprendimiento Internacional, Estrategia, Internacionalización. 
 
Abstract 
Regarding the internationalization of the firm, the substantive importance of the entrepreneurs, widely recognized as 
the main variable in the internationalization of micro, small and medium enterprises (MIPYMES) can not be denied 
(Miesenbock, 1988). In order to be able to create the highest possible value, entrepreneurial firms need to act 
strategically, which demands an effective integration between the theories of entrepreneurship and strategic thinking 
(Hitt et al., 2001). Entrepreneurs can be seen as strategists operating between what a firm can do (organizational 
strengths and weaknesses) and what it might do (opportunities and environmental threats) (Foss et al., 1995). The 
firm's internationalization perspective, based on international entrepreneurship, has a great strategic relevance 
considering entrepreneurs as a substantive part of the internationalization processes of the firm, since they are 
individuals who carry out entrepreneurial actions (Andersson, 2000), and are the most important agents of change, 
with the ability and willingness to take risks in making their judgments to be innovative and to take advantage of 
business opportunities in a market environment (OECD, 2000). 
 
Key Words: International Entrepreneurship, Strategy, Internationalization. 
 
Résumé 
Lorsque l'on considère l'internationalisation de l'entreprise, il est difficile à rejeter l'importance fondamentale des 
entrepreneurs, largement reconnue comme étant la principale variable dans l'internationalisation des micro, petites et 
moyennes entreprises (MPME) (Miesenböck, 1988). Pour être en mesure de créer la plus grande valeur possible, les 
firmes entreprenantes doivent agir de manière stratégique, ce qui demande une intégration efficace entre les théories 
de l’entreprenant et la réflexion stratégique (Hitt et al., 2001). Les entrepreneurs peuvent être considérés comme 
étant des stratégistes qui opèrent entre ce qu'une entreprise peut faire (forces et faiblesses organisationnelles) et ce 
qu'elle pourrait faire (opportunités et menaces environnementales) (Foss et al., 1995). La perspective de 
l'internationalisation de l'entreprise, basée sur l’entreprenant international, a une grande importance stratégique 
lorsque l'on considère les entrepreneurs comme une partie fondamentale dans l'internationalisation de l'entreprise, car 
ils sont des personnes qui réalisent des actions entreprenantes (Andersson, 2000) et ils sont les agents les plus 
importants du changement, la capacité et la volonté de prendre des risques en exécutant ses décisions pour innover et 
pour  profiter des opportunités d'affaires dans un environnement de marché (OCDE, 2000). 
 
Mots-clés: Entrepreneuriat International, Stratégie, Internationalisation. 
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Descripción de la situación actual 
La perspectiva del emprendimiento internacional emerge del área de investigación de la internacionalización de la 
firma, particularmente de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), y se encuentra en la interfaz del 
emprendimiento y los negocios internacionales (McDougall et al., 2000a; Antoncic et al., 2000).  
 
Este campo de investigación aún está buscando la definición correcta de la intersección entre las dos líneas de 
investigación y, más importante aún, la identificación de las actividades asociadas a las empresas emprendedoras que 
buscan cruzar las fronteras nacionales (Ruzzier, et al. 2006).  

 
Keupp et al. (2009) establecen que la perspectiva del emprendimiento internacional (IE –International 
Entrepreneurship) constituye un campo de investigación sumamente relevante al ser el resultado del punto de 
encuentro de los negocios internacionales (IB – International Business) y la teoría del emprendimiento empresarial 
(ET – Entrepreneurship Theory) con muchas implicaciones importantes en el terreno de la gestión internacional, 
emprendimiento y la gestión estratégica de las firmas.  
 
Desde cierta perspectiva, el campo se encuentra fragmentado aun y carece de una integración teórica común a ciertos 
niveles, debido principalmente a la existencia de ciertas brechas en el conocimiento, incoherencias teóricas y 
predicciones contradictorias que limitan la comprensión de la perspectiva del emprendimiento internacional. Más 
aún, no existe un paradigma unificador presente dentro de esta perspectiva al existir una gran variedad de enfoques 
teóricos y metodológicos (McDougall et al., 2000a). Este problema puede ser directamente relacionado con la falta 
de una definición rigurosa con respecto a lo que es la perspectiva del emprendimiento internacional. 
 
El campo de la perspectiva del emprendimiento internacional partió de la investigación fenomenológica y se 
considera que el trabajo de McDougall et al. (1994) marcó el punto de inicio, ya que estaba concentrado en la 
formación de nuevas organizaciones internacionales, las que definió como entidades empresariales que, desde el 
inicio de sus operaciones, buscan obtener una ventaja competitiva significativa mediante la explotación de sus 
recursos y la venta de productos a varios países.  
 
Esta definición restringe en gran medida la perspectiva del emprendimiento internacional al estudio de la 
internacionalización de las empresas de nueva creación que son necesariamente pequeñas y jóvenes. Shrader et al. 
(2000) analizan las estrategias de entrada a los mercados internacionales de las nuevas empresas pequeñas y 
contemplan dentro del fenómeno de la internacionalización acelerada a las empresas que realizan actividades 
comerciales internacionales en los primeros años de sus ciclos de vida organizacional, antes de lo que históricamente 
lo venían haciendo. 
 
Dada la intención original de que la perspectiva del emprendimiento internacional se constituyera en un nuevo 
campo académico de estudio, en donde la teoría de los negocios internacionales (IB) convergiera con la teoría del 
emprendimiento empresarial (ET) (Oviatt et al., 2005), este desarrollo parece problemático.  
 
En los últimos años una serie de desarrollos teóricos han surgido con la finalidad de alejar la perspectiva del 
emprendimiento internacional de su naturaleza fenomenológica y lograr una comprensión teórica más general de lo 
que es. Sin embargo, las nuevas definiciones contrastan con las definiciones anteriores al abandonar el enfoque en las 
nuevas firmas pequeñas y jóvenes y concebirlo como un fenómeno más general.  
 
Los intentos dirigidos a conseguir que la perspectiva del emprendimiento internacional sea un campo de 
investigación independiente del tamaño de la firma y de su edad pueden remontarse a la redefinición de su concepto, 
propuesto por Oviatt et al. (1997), que lo conciben como el conjunto de actividades nuevas e innovadoras que tienen 
el objetivo de creación de valor y el crecimiento de las organizaciones empresariales a través de sus fronteras 
nacionales.  

 
En el 2000 el concepto fue redefinido nuevamente por McDougall et al. (2000a; 2000b) al contemplarlo como una 
combinación de comportamiento proactivo orientado a la innovación y la búsqueda de riesgo que cruza las fronteras 
nacionales y que está destinado a crear valor en las organizaciones. Su estudio incluye la investigación sobre este 
tipo de comportamiento y la comparación del comportamiento empresarial nacional en varios países.  
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Para 2003 la definición cambió nuevamente y hacía un mayor énfasis en el reconocimiento de las oportunidades que 
posicionaran la perspectiva del emprendimiento internacional más cerca de la corriente principal del campo teórico 
del emprendimiento empresarial convencional (ET). En esta ocasión el campo académico del emprendimiento 
internacional se definió como la preocupación por el descubrimiento, la promulgación, evaluación y explotación de 
oportunidades – a través de fronteras nacionales – para crear bienes y servicios futuros. De ello se desprende que el 
campo académico del emprendimiento internacional examina y compara – a través de fronteras nacionales – cómo, 
por quién y con qué efectos se actúa con base a esas oportunidades (Oviatt et al., 2005). 

 
Estas redefiniciones han proporcionado algunas bases conceptuales prometedoras para promover la ampliación del 
enfoque de la investigación fundamentada en la perspectiva del emprendimiento internacional y que vaya más allá de 
la especificidad del contexto de las firmas nuevas y pequeñas.  
 
La perspectiva del emprendimiento internacional (McDougall et al., 2000a) se considera un campo de investigación 
relativamente reciente que carece de bases teóricas y empíricas amplias debido principalmente a sus particulares 
características fenomenológicas.  
 
Sin embargo, el objetivo principal de los estudios fundamentados en la perspectiva del emprendimiento internacional 
es comprender el fenómeno de la internacionalización acelerada, la cual contradice la teoría de la 
internacionalización basada en el conocimiento, en la cual se fundamenta la perspectiva de proceso de 
internacionalización incremental descrito por el Modelo-UPPSALA (Modelo U) (Johanson et al., 1977) y el Modelo 
relacionado con la innovación (Modelo I) (Bilkey et al., 1977).  
 
El proceso incremental establece una internacionalización paso-a-paso que parte del mercado doméstico hacia 
mercados con mayor distancia psíquica (psicológica o cultural) después de que la compañía ha adquirido suficiente 
conocimiento acerca de los mercados extranjeros.  
 
Algunos investigadores, sin embargo, han encontrado que las firmas comienzan ya sea como empresas globales y/o 
emplean una multitud de modos de entrada a los mercados extranjeros de manera simultánea (Crick et al., 2000; 
Andersson et al., 2003).  
 
La figura 1 presenta los supuestos de la teoría inicial de internacionalización presentados por Johanson et al. (1977).  
 
Los supuestos originales están marcados con una paloma; los supuestos desafiados por la literatura en que se 
fundamenta la perspectiva del emprendimiento internacional están marcados con un signo de interrogación; y, en los 
cuadros con esquinas redondeadas, se agregan supuestos de apoyo añadidos por Kaarna (2010) con el fin de llenar 
las lagunas en la lógica causal y revelar los supuestos ocultos. 
 
Los cuadros aparecen enumerados únicamente con el propósito de facilitar la referencia. La lectura se realiza de 
abajo hacia arriba y se emplean los condicionales “sí” y “entonces” y la conjunción “y” siguiendo las flechas. V.g. Sí 
(10) “los mercados psíquicamente cercanos tienen menores niveles de riesgo percibido” y (5) “la firma está dispuesta 
a tomar decisiones de compromiso que muestran niveles de riego aceptables”, entonces (11) “la firma prefiere 
comprometerse con mercados psíquicamente cercanos”. 
 
La elipse sobre las flechas representa suficiencia, es decir, todos los supuestos unidos por una elipse tienen que 
mantenerse con el fin de causar el efecto (la declaración al final de la flecha). Un resultado puede ser causado por 
una o varias causas independientes. V.g. la declaración (14) puede ser provocada únicamente por (11) y también por 
el conjunto de (13, 9 y 12). 
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Figura 1. Lógica causal de la teoría de la internacionalización 

 
Fuente: Adaptada de Kaarna, 2010. 
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A pesar de que varios supuestos del Modelo Uppsala todavía se mantienen vigentes (V.g. 1, 2 y 3), otras 
declaraciones, o suposiciones, han sido cuestionadas y contrarrestadas por otras teorías (V.g. 4, 11, 6, 7, 8 y 9).  
 
Forsgren (2001) cuestiona las premisas 4, 7 y 11 al establecer que, además de los riesgos generados por los pocos 
conocimientos del mercado específico, la firma también considera el riesgo de no hacer la inversión. Incluso en caso 
de tener poco conocimiento del mercado, el riesgo de no invertir puede ser considerado por la firma como una 
actividad de muy alto riesgo. 

 
Melén et al. (2009) cuestionan los supuestos 6, 8 y 9. Basadas en sus hallazgos han identificado que, de acuerdo con 
el nivel de compromiso generado por su comportamiento, las firmas pueden dividirse en tres categorías: compromiso 
bajo, compromiso incremental y compromiso alto (ver figura 2). 

 
Figura 2. Niveles de compromiso resultantes del comportamiento empresarial 

 
Fuente: Adaptada de Melén et al., 2009, y, Ocampo et al., 2014. 

 
Las firmas que muestran un compromiso bajo son aquéllas que reconocen que no tienen que moverse forzosamente 
en el continuo, que va de la exportación o la distribución hacia el establecimiento de oficinas o centros de 
manufactura en el extranjero, con el fin de crecer y/o aumentar su rentabilidad. 

 
Las empresas que denotan un compromiso incremental suelen seguir una ruta más tradicional, paso-a-paso, al 
comenzar con actividades de exportación y moverse hacia actividades de mayor compromiso como las asociaciones 
o alianzas estratégicas.  

 
Las organizaciones que exhiben un compromiso alto pueden descubrir que esto no necesariamente repercute en 
mayor rentabilidad y, por el contrario, pueden darse cuenta que una decisión estratégica consistiría en disminuir su 
compromiso con el paso del tiempo despidiendo a sus distribuidores o llevando a efecto desinversiones, por ejemplo. 
Se requieren tiempo y esfuerzos adicionales para lograr que los compromisos produzcan resultados y sólo entonces 
la firma estará en condiciones de seguir adelante. Las firmas que mantienen un compromiso alto generalmente 
muestran diferentes niveles de compromiso en diferentes países de manera simultánea, pero no suelen incrementarlos 
rápidamente con el tiempo. 
 
Hitt et al. (2001) establecen que para crear el máximo valor posible las empresas emprendedoras también requieren 
actuar de una manera estratégica, lo que demanda una integración del pensamiento emprendedor y del pensamiento 
estratégico. 
 
Foss et al. (1995) señalan que los emprendedores pueden ser considerados como estrategas encargados de identificar 
lo que una empresa puede hacer al identificar sus fortalezas y debilidades y lo que la firma podría hacer al identificar 
atinadamente las oportunidades y amenazas de su entorno.  
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McDougall et al. (2000a) han investigado con respecto al dominio existente de la literatura académica sobre las 
organizaciones empresariales. La figura 3 presenta sintéticamente sus hallazgos al respecto. 
 
Figura 3. Dominio del emprendimiento internacional 

 
Fuente: McDougall et al., 2000a. 

 
En el referido marco se establece que existe un vasto e importante trabajo de investigación correspondiente a los 
cuadrantes I, III y IV. Agregan que la investigación correspondiente al cuadrante I ha sido del dominio exclusivo de 
los estudiosos del emprendimiento mientras que el cuadrante IV ha sido el foco de atención para los estudiosos de los 
negocios internacionales. Con respecto al cuadrante III señalan que múltiples áreas funcionales se han centrado en él 
y en relación al cuadrante II hacen notar que ha sido una zona más escasamente estudiada y que representa el 
dominio del emprendimiento internacional. 

 
Aunque existen intentos de una revisión sistemática de la iniciativa correspondiente al emprendimiento internacional 
todavía falta una teoría integradora (Antoncic et al., 2000). 
 
Autores como Schumpeter, 1950; Álvarez et al., 2001 y Penrose, 1959 (citados por Ruzzier et al., 2006) sugieren 
que los empresarios tienen recursos individuales específicos que facilitan el reconocimiento de nuevas oportunidades 
y son capaces de disponer de los recursos requeridos para que la empresa tenga éxito.  

 
El conocimiento empresarial, las relaciones, la experiencia, la formación, las habilidades, el criterio y la capacidad 
para coordinar los recursos son vistos como recursos en sí mismos (Barney et al., 2001; Barney, 1991; Langlois, 
1995).  

 
Estos recursos son considerados socialmente complejos y agregan gran valor a la firma debido a que no son fáciles 
de imitar y otras empresas no pueden simplemente crearlos (Alvarez et al. 2001). 

 
De acuerdo a lo señalado por McDougall et al. (1994) los emprendedores explotan las oportunidades que perciben en 
los mercados internacionales y establecen empresas que operan más allá de las fronteras nacionales. Se caracterizan 
por estar alertas a las posibilidades que implican las combinaciones de recursos de diferentes mercados 
internacionales debido a las competencias ganadas en sus actividades previas, entre las que destacan las redes, el 
conocimiento y los antecedentes. 

 
Siguiendo la lógica de la perspectiva basada en los recursos de la empresa, tales competencias no son iguales en 
todos los emprendedores. Sólo el emprendedor que posee competencias ad hoc es capaz de combinar un conjunto 
particular de recursos a través de las fronteras nacionales como la base de una empresa internacionalizada (Ruzzier et 
al., 2006). 
 
Antoncic et al. (2000) propusieron un nuevo modelo conceptual que intenta integrar los modelos tradicionales con el 
área emergente de la creación de empresas internacionales.  
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El modelo, presentado en la figura 4, está construido con base en el concepto de internacionalización que toma en 
consideración las propiedades de la internacionalización (tiempo y modo) y el desempeño de la internacionalización 
en sí.  

 
Figura 4. Modelo conceptual del emprendimiento internacional 

 
Fuente: Ruzzier et al., 2006. 

 
Otro bloque componente del modelo son los antecedentes de la internacionalización (condiciones ambientales y 
características organizacionales) y las consecuencias de la internacionalización (desempeño organizacional). 

 
Un nuevo modelo de emprendimiento internacional, propuesto por Ruzzier et al. (2006) basado en los trabajos de 
Antoncic et al. (2000), representa la integración conceptual de la teoría del proceso de la internacionalización de las 
MIPYMES y el área del emprendimiento internacional. 
 
Fernández-Méndez et al., (2011) destacan el surgimiento de nuevas multinacionales (ver cuadro 1), comparándolas 
con las tradicionales. Destacan que entre sus principales características se encuentran su acelerado ritmo de 
internacionalización lo que desafía, en cierto modo, la teoría tradicional que defiende un proceso de 
internacionalización gradual por etapas (Johanson et al., 1975; 1977). 

 
Una segunda característica de las nuevas multinacionales es que, independientemente del país de origen, han estado 
obligadas a superar los retos de operar en el extranjero principalmente como consecuencia del desconocimiento de 
las características del mercado destino y carecer de los recursos y de las capacidades de algunos de sus competidores. 
Por esta razón la expansión internacional de las nuevas multinacionales corre en paralelo al proceso de mejora y 
actualización de capacidades a través del cual los recién llegados buscan el acceso a recursos y capacidades externas 
para ponerse al nivel de sus competidores más avanzados, reduciendo así su diferencial de competitividad con 
respecto a las multinacionales establecidas. 
 
Adicionalmente, y a pesar de carecer de una dotación de recursos equivalente a los de las empresas multinacionales 
tradicionales, una tercera característica que las nuevas multinacionales poseen, y que representa una ventaja por 
sobre su competencia, son sus capacidades políticas más fuertes. Como las nuevas multinacionales están más 
acostumbradas a relacionarse generalmente con gobiernos discrecionales y/o inestables en sus países de origen, están 
mejor preparadas que las multinacionales tradicionales para triunfar en países extranjeros caracterizados por un 
entorno institucional débil. 
 
Las tres características descritas generan otro rasgo clave de las nuevas multinacionales, una cuarta característica: su 
trayectoria dual en la expansión internacional. Las nuevas multinacionales se enfrentan a un dilema importante en su 
expansión internacional al tratar de equilibrar el deseo de una mayor cobertura global de mercado con la necesidad 
de aumentar sus capacidades. Por un lado, pueden hacer uso de las capacidades acumuladas en su país de origen para 
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expandirse a otros países emergentes o en desarrollo; por otro, se ven obligadas a invertir en países más avanzados 
con el fin de desarrollar sus capacidades. 
 
Cuadro 1. Principales diferencias entre las nuevas multinacionales y las multinacionales tradicionales 

 
 Fuente: Guillen et al., 2010 (citado en Fernández-Méndez et al., 2011). 
 
Una quinta característica de las nuevas multinacionales es su preferencia por el crecimiento externo. Estas empresas 
utilizan simultáneamente las alianzas globales y las adquisiciones para superar las desventajas de operar en el 
extranjero en el país del socio/objetivo, y conseguir acceder a las ventajas competitivas del socio, con el propósito de 
aumentar sus propios recursos y capacidades. 

 
La sexta, y última, característica de las nuevas multinacionales es la mayor adaptabilidad organizativa. Al no poseer 
una estructura y cultura organizativas tan arraigadas como en el caso de las multinacionales tradicionales adoptan 
formas organizativas innovadoras que se adaptan a sus necesidades, incluyendo estructuras descentralizadas y de red. 

 
Puede apreciarse que las nuevas multinacionales no dejan de ser un conjunto heterogéneo de atributos, recursos y 
capacidades y, es justamente en esa heterogeneidad donde radica la clave de su éxito internacional. La creciente 
preferencia de los consumidores por la diversidad, tanto en lo que se refiere a la diferenciación de productos como en 
la disponibilidad de marcas comerciales, permite la presencia de una amplia variedad de competidores en el 
mercado, incluyendo aquéllos con capacidades, tecnológicas y de marketing por ejemplo, más débiles que las de las 
empresas establecidas. Este proceso se ha visto favorecido por la globalización y la aparición de nichos de mercado 
estrechos presentes en muy diversos países. En este escenario de segmentación global pueden identificarse dos 
variables que determinan las estrategias de las nuevas multinacionales. 
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En primer lugar, algunas de ellas han optado por operar en segmentos de mercado específicos mientras que otras han 
seguido una estrategia más generalista.  
 
En segundo lugar, algunas firmas han optado por un enfoque multilocal adaptando su estrategia a las características 
de cada país, mientras que otras han preferido un enfoque global compitiendo con la misma estrategia en todos los 
países hacia los que se expandían.  
 
Las cuatro configuraciones estratégicas que resultan de la clasificación cruzada de estas dos dimensiones (generalista 
y jugador de nicho) se presentan en el cuadro 2. 

 
Cuadro 2. Tipología de las nuevas multinacionales 

 
Fuente: Guillen et al., 2010 (citado en Fernández-Méndez et al., 2011). 
 
La distinción que se hace entre empresas generalistas y de nicho se refiere a los segmentos cubiertos por cada 
empresa en los mercados internacionales, más que en el mercado local. Mientras que un jugador de nicho ofrece 
bienes y servicios en un único segmento los generalistas ofrecen un conjunto de bienes y servicios posicionados en 
diferentes niveles de calidad-precio.  

 
Los generalistas multidomésticos son empresas que ofrecen una amplia selección de productos o servicios en todos 
los segmentos del mercado, adaptándolos a las peculiaridades de cada país, mientras que los generalistas globales 
ofrecen una gama completa de bienes o servicios sin entrar en la adaptación local.  

 
Los jugadores globales de nicho son aquéllos enfocados en un mismo segmento con independencia del país en el que 
estén actuando. De este modo venden productos o servicios similares a precios equivalentes en todos los mercados. 
Por el contrario, los discriminadores son empresas que ofrecen una combinación específica de producto que se ajusta 
a las necesidades de cada mercado. 
 
Tomando en consideración lo anterior, Keupp et al. (2009), basados en la perspectiva del emprendimiento 
internacional, desarrollaron un marco organizado de los factores estratégicos que conforman el proceso de 
internacionalización de la firma (ver figura 5). 
 
De acuerdo con la literatura existente, y después de analizar 179 artículos publicados de 1994 a 2007, y resaltar que 
la mayoría de la literatura, basada en la perspectiva del emprendimiento internacional, considera de manera 
recurrente las variables propensión a la internacionalización, performance de la firma, performance de la 
exportación, modo de entrada en mercados extranjeros, grado de internacionalización, intensidad exportadora, 
crecimiento de las exportaciones, nivel absoluto de las exportaciones, comportamiento empresarial, propensión a la 
inversión extranjera directa, propensión a formar alianzas estratégicas, total del crecimiento de ventas, tiempo 
transcurrido hasta la internacionalización de la firma, innovación de la empresa, riesgo percibido de internacionalizar 
operaciones, aprendizaje tecnológico, probabilidad de supervivencia de la firma internacionalizada, capital de la 
alianza, cognición empresarial, oportunismo percibido del socio en la alianza, desarrollo de activos basados en el 
conocimiento, lapso de tiempo durante el cual la firma ha exportado, esfuerzo de aprendizaje internacional de la 
empresa, estrategia de cooperación y relaciones de red, entre otras. 
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Figura 5. Marco organizado de los factores estratégicos que conforman el proceso de internacionalización de la firma 
de acuerdo a la literatura existente 

 
Fuente: Adaptada de Keupp et al., 2009. 
 
Keupp et al. (2009) agregan que la mayoría de investigación teórica y empírica suele concentrar su atención en los 
factores “antecedentes” del proceso de internacionalización de la firma, especialmente en los factores 
sociocognitivos, a nivel de análisis individual, y en los patrones y grados de internacionalización a nivel de la firma.  

 
En cuanto a las conexiones causales entre las tres categorías de nivel superior, la mayoría de los estudios relacionan 
directamente “antecedentes” y “resultados” (flecha 3). 
 
Los estudios, impulsados por los resultados, suelen considerar los “antecedentes” como variables independientes y 
relacionarlos con una variable dependiente que se centra en el proceso de internacionalización, tal como la 
exportación o el crecimiento de ventas, por ejemplo. El esfuerzo se centra en explicar el alcance, magnitud, patrones 
y consecuencias en el rendimiento de la internacionalización de la firma e identificar los factores de éxito que 
coadyuvan a la internacionalización temprana, con mejor performance y con mayor cobertura geográfica que otras 
firmas.  
 
La categoría de “elementos” recibe relativamente poca atención y, comparándola con la atención que reciben las 
otras dos, “antecedentes” y “resultados”, casi podría ser categorizada como la “caja negra” de la investigación del 
emprendimiento internacional. 
 
Los estudios que analizan la influencia de los “antecedentes” sobre los “elementos” (flecha 1), la influencia de los 
“elementos” sobre los “resultados” (flecha 2), y las relaciones entre los “elementos”, por ejemplo, el aprendizaje 
tecnológico y la ventaja competitiva (flecha 4) son muy escasos.  

 
Uno de los principales retos de la perspectiva del emprendimiento internacional para obtener legitimación teórica 
externa, es el hecho de que abundan las investigaciones que se centran en el “cómo” del emprendimiento 
internacional, es decir, “de qué manera” los “antecedentes” pueden generar “resultados”, por ejemplo patrones de 
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crecimiento de las exportaciones, mientras escasean las investigaciones que se fundamentan en el “por qué” de la 
perspectiva del emprendimiento internacional al considerar que los “elementos”, tales como la gestión estratégica, el 
acceso a los recursos, el conocimiento y la información, las capacidades de la firma y las ventajas generadas por la 
innovación, facultan a las firmas emprendedoras para lograr la internacionalización de sus negocios de una manera 
emprendedora a través del tiempo (Gassmann et al., 2007; Knight et al., 2004). 
 
Conclusiones 
La perspectiva económica de la internacionalización es sumamente útil cuando se trata de llevar a efecto el 
establecimiento de unidades de producción individuales durante las últimas fases de la internacionalización de la 
firma (Vahlne et al., 1993) pero no toma en consideración los aspectos del proceso de la internacionalización de la 
firma en sí. 

 
La perspectiva de proceso de la internacionalización de la firma toma en consideración el aspecto procedimental, 
pero, al igual que la perspectiva económica, soslaya la posibilidad de que los individuos tomen decisiones 
estratégicas (Reid, 1983; Turnbull, 1988; Andersson, 2000) y es menos apropiada para comprender el cambio 
estratégico radical, donde los empresarios y los altos directivos de la firma juegan un papel sumamente relevante 
(Reid, 1981; Andersson, 2000). 
 
A pesar de que todavía existe confusión con respecto a la definición de emprendimiento internacional, algunos 
investigadores emplean el término para referirse a todos los negocios pequeños, otros para referirse a los nuevos 
negocios, no obstante en la práctica el emprendimiento corporativo (o intraemprendimiento) también está presente en 
las organizaciones bien establecidas, tanto grandes como pequeñas, y constituye un importante elemento en el 
desarrollo de la firma, organizacional y económicamente hablando. 
 
De acuerdo con Hitt et al. (2001) el corazón de la actividad emprendedora es la innovación. Alvarez et al. (2001) 
señalan que Schumpeter (1934) diferenció entre invención e innovación. La primera considera el descubrimiento de 
una oportunidad, y la segunda consiste en explotar esa oportunidad. 

 
El éxito en el campo del emprendimiento internacional requiere no únicamente del descubrimiento de una 
innovación valiosa, también debe lograrse introducirla favorablemente en los mercados internacionales (Acs et al., 
2001).  
 
Esto puede ser identificado como internacionalización, o como un ejemplo de lo que Schumpeter definió como 
acción emprendedora (Andersson, 2000). 
 
Un área de investigación emergente la conforma la interfase del emprendimiento y los negocios internacionales 
denominada emprendimiento internacional (McDougall et al., 2000a; Antoncic et al., 2000).  

 
Recomendaciones 
Paunovic et al., (2010) confieren una importancia estratégica al emprendedor internacional (ver cuadro 3). Con base 
en sus hallazgos han identificado que existen dos categorías de MIPYMES que encajan en el grupo de las no 
internacionalizadas: a) las que encuentran las barreras a la internacionalización, internas y externas, infranqueables y 
b) las que no perciben la internacionalización como una vía de desarrollo futuro. Estas últimas, en su mayoría, 
consideran que la demanda en el mercado interno durará un largo período de tiempo o simplemente no tienen 
ambición de crecimiento. A pesar de que los gobiernos de la mayoría de los países europeos han reconocido la 
importancia del espíritu emprendedor-empresarial en el sector de las MIPYMES, estas firmas siguen enfrentando 
numerosos problemas durante el proceso de internacionalización que no han desaparecido aún. 
 
Algunos de los obstáculos parecen ser propios del sector de las MIPYMES (internos) mientras que otros son 
producto de los constantes cambios en los negocios, la política y la economía (externos). 
 
Las mayores limitaciones que las MIPYMES enfrentan para lograr internacionalizar sus operaciones están 
relacionadas con la falta de habilidades en emprendimiento, empresariales y de marketing. La mayoría de 
propietarios-gerentes y empresarios novatos son expertos en los productos y servicios que su empresa comercializa, 
sin embargo, a menudo carecen de habilidades de gestión efectiva, lo que tiene un impacto negativo en su éxito a 
largo plazo. 
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Cuadro 3. Principales barreras a la internacionalización que enfrentan las MIPYMES 

 
Fuente: Adaptado de Szabo, 2002 (citado en Paunovic et al., 2010). 

 
 La planificación estratégica, la formación de una visión de mediano plazo, las actividades de marketing y 
comercialización, la búsqueda de compradores, la gestión de la innovación, el compromiso con la calidad, el 
conocimiento de lenguas extranjeras, la gestión del flujo de caja, el manejo de las tecnologías de la información y 
muchos otros elementos son necesarios para hacer frente a los retos del mercado internacional con éxito. 

 
Schweizer et al., (2010) muestran un profundo interés en explicar los orígenes de la internacionalización de la firma. 
Reconocen que las decisiones y actividades estratégicas de quienes las dirigen juegan un papel fundamental ya que 
existe un alto grado de incertidumbre debido a que el entorno en donde opera la empresa es dinámico, no lineal y se 
caracteriza por un entrelazamiento entre redes. Todo esto los lleva a generar, y proponer, un modelo empresarial de 
internacionalización caracterizado por su dinamicidad (ver cuadro 4). 
 
El modelo es dinámico porque las variables de estado afectan a las variables del cambio y viceversa. Claramente 
puede apreciarse que el factor estratégico considerado en el modelo es el emprendedor (atributos y disposición) de 
quien, en última instancia, dependen los otros factores: generación, aumento y existencia del conocimiento dentro de 
la firma, reconocimiento y aprovechamiento de las oportunidades, logro de un posicionamiento en una o varias redes 
empresariales, nivel de compromiso en las relaciones, el aprendizaje, la creación (de competencias, capacidades, 
innovaciones, productos, resultados, estrategias), la generación de confianza y la explotación efectiva de las 
contingencias. 
 
Considerando lo anteriormente descrito, Katz (1974) establece que las competencias o habilidades básicas que debe 
poseer un emprendedor internacional efectivo, o en su defecto desarrollar, corresponden al campo técnico, humano y 
conceptual. 

 
Habilidades técnicas: Este tipo de habilidades corresponden a la integración sinérgica de los conocimientos 
empíricos (aportados por la experiencia) y científicos (aportados por la formación profesional orientada a la 
especialización, e idóneamente, a la multiespecialización) y su consecuente aplicación en el entorno empresarial. En 
lo relacionado a este rubro se consideran de particular importancia aspectos tales como la formación profesional, 
experiencia previa en negocios internacionales, capacidad de gestión efectiva, negociación y aprendizaje, dominio de 
idiomas extranjeros, particularmente de los lenguajes empleados en el lugar donde pretende efectuarse el comercio, y 
manejo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s). 
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Cuadro 4. La internacionalización como un proceso basado en el emprendimiento 

 
Nota: Las Variables de Estado describen la situación de un sistema, o de uno de sus componentes, ya sea al comienzo, al final o durante un 
periodo de tiempo. Estas variables interaccionan con las variables exógenas y endógenas del sistema de acuerdo a las relaciones funcionales 
dispuestas. El valor (comportamiento) que denote durante un periodo particular de tiempo puede depender no solo de una o más variables 
exógenas en determinado periodo precedente, sino además del valor de ciertas variables endógenas de periodos anteriores. 
 
Fuente: Adaptado de Schweizer et al., 2010. 
 
 
Habilidades humanas: Atributos, esencialmente personales, que facilitan la interacción efectiva, individual y/o 
colectiva, con otras personas o grupos sociales, a través de la comunicación efectiva, el trabajo colaborativo en 
equipo, la inteligencia emocional, el ejercicio habitual de valores (honestidad, pertenencia, respeto, trato equitativo, 
espiritualidad, fidelidad, confidencialidad, apoyo, entrega, compasión, mesura, respeto, amor y comportamiento 
ético, entre otros) con la finalidad de ejercitarlas, cotidiana y naturalmente en el contexto, tanto personal como 
profesional, con la finalidad de motivar, y propiciar, el trabajo sinérgico, integrador y potenciador de resultados con, 
y entre, los colaboradores del organismo social. En lo tocante a esta categorización se destacan aspectos tales como 
la capacidad de liderar a las personas, motivarlas de manera efectiva y automotivarse, generar trabajo en equipo y 
operar consecuentemente, así como desarrollar y denotar inteligencia emocional. 

 
Habilidades conceptuales: A este tipo de habilidades le corresponden el empleo del pensamiento estratégico con la 
finalidad de desarrollar la capacidad mental de diagnosticar y analizar situaciones complejas mediante el estudio 
sistemático, integrado con la intuición, adicionado con potencial creativo y sinéctica, empleo del pensamiento 
heurístico, o lateral, y del razonamiento sinérgico-integrador con la finalidad de estar en la conveniente condición de 
anteceder a las situaciones venideras, y por ende, estar en la situación privilegiada de tomar las decisiones más 
efectivas, de acuerdo al marco y contexto situacional, imperante en el momento. Con respecto a este tipo de 
habilidades pueden identificarse aspectos relevantes como la tolerancia a la ambigüedad o situaciones poco claras, la 
creatividad e iniciativa, la capacidad de toma de decisiones efectiva y la adecuada actitud ante situaciones de riesgo 
empresarial. Paunovic et al., (2010) agregan que el conocimiento, la actitud y la motivación de los tomadores de 
decisiones en las MIPYMES, rol generalmente desempeñado por el emprendedor-empresario, desempeñan un papel 
de excepcional importancia al tomar una decisión en cuanto a la internacionalización de la empresa. 
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Resumen 
Actualmente, las organizaciones de todo tipo deben identificar, desarrollar y mantener ventajas competitivas que les 
permitan posicionarse adecuadamente en un mercado caracterizado por su elevada dinamicidad. Las microempresas 
michoacanas se enfrentan a una situación que genera un interesante dilema: ajustarse a las nuevas maneras de hacer 
negocio o desaparecer del mercado. Esto ha conducido a que muchas microempresas consideren la expansión 
internacional como un componente central de su estrategia. La presente investigación se centra en la identificación 
de los factores estratégico-potenciadores que incidan en la internacionalización de la cerveza artesanal elaborada por 
microproductores del estado de Michoacán de Ocampo, México, con la finalidad de consolidar su efectivo 
posicionamiento y contribuir al mejoramiento social y económico de nuestro país. 
 
Palabras clave: Microempresa, Estrategia, Internacionalización. 
 
Abstract 
Nowadays organizations of all types must identify, develop and maintain competitive advantages that allow them to 
position themselves adequately in a market characterized by their high dynamicity. Michoacán microenterprises face 
a situation that creates an interesting dilemma: adjusting to new ways of doing business or disappearing from the 
market. This has led many micro-enterprises to see international expansion as a central component of their strategy. 
The present research focuses on the identification of strategic-enhancing factors that influence the 
internationalization of artisanal beer produced by microproducers in the state of Michoacán de Ocampo, Mexico, in 
order to consolidate its effective positioning and contribute to social and economic improvement of our country. 
 
Key Words: Microenterprise, Strategy, Internationalization. 
 
Résumé 
De nos jours, toutes les organisations doivent identifier, développer et maintenir des avantages concurrentiels qui 
leur permettent de se positionner correctement dans un marché caractérisé par une forte dynamique. Les micro-
entreprises de Michoacán font face à une situation qui crée un dilemme intéressant: s’adapter à de nouvelles façons 
de faire des affaires ou disparaître du marché. Cela a provoqué que de nombreuses microentreprises considèrent 
l'expansion internationale en tant qu'élément central de sa stratégie. Cette recherche porte sur l'identification de 
facteurs stratégiques et potentialisants qui affectent l'internationalisation de la bière artisanale élaborée par les 
microproducteurs de Michoacán d’Ocampo, au Mexique, afin de renforcer sa position effective et contribuer à 
l'amélioration sociale et les facteurs économiques de notre pays. 
 
Mots-clés: Microentreprise, Stratégie, Internationalisation. 
 
Generalidades 
Objetivo de la investigación: Identificar los factores estratégico-potenciadores que incidan en la 
internacionalización de la cerveza artesanal elaborada por microproductores del estado de Michoacán de Ocampo, 
México, para consolidar su efectivo posicionamiento. 
 
Pregunta de investigación: ¿Cuáles son los factores estratégico-potenciadores que inciden en la 
internacionalización de la cerveza artesanal elaborada por microproductores del estado de Michoacán de Ocampo, 
México, para consolidar su efectivo posicionamiento? 
 
Identificación de variables 
Variable dependiente: Internacionalización 
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Variables independientes: Atributos del emprendedor internacional; Financiamiento, Ventajas competitivas, 
Mercado objetivo; Promoción; y, Modo de entrada. 
 
Hipótesis de la investigación: Los factores estratégico-potenciadores que inciden en la internacionalización de la 
cerveza artesanal elaborada por microproductores del estado de Michoacán de Ocampo, México, para consolidar su 
efectivo posicionamiento son: Atributos del emprendedor internacional, Financiamiento, Ventajas competitivas, 
Mercado objetivo, Promoción y Modo de entrada. 

 
Método de investigación: Esta investigación está fundamentada en el método científico y se caracteriza por ser 
exploratoria, descriptiva, correlacional, explicativa, cuantitativa, cualitativa y no experimental, porque se identificó 
el problema de investigación a través de la observación de los fenómenos ocurridos en nuestro contexto, a partir de 
eso se comenzó a describir el problema con base en fuentes teóricas y empíricas y, finalmente, se pretende que la 
hipótesis formulada contribuya a la resolútica de la situación problemática (Hernández et al., 2003) ya que el 
propósito último es determinar la relación de causalidad existente entre las diferentes variables (Rojas, 1997), 
describir su comportamiento y la manera en  que esas relaciones pueden ser probadas (Kerlinger et al., 2002) en un 
contexto particular de tiempo y espacio mediante el estudio de un solo grupo y mediante una observación única 
(Sierra, 1986). 
 
Descripción de la situación actual 
En el cuadro 1, se presentan diversos autores, definiciones y enfoques de la internacionalización desde una 
perspectiva de los negocios internacionales. 
 
Cuadro 1. Internacionalización 

 
 
Fuente: Adaptado de Ruzzier et al., 2006. 
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Fundamentos de las variables independientes 
En este apartado se analiza el actual estado del arte del objeto de estudio y se emplea como antecedente para 
determinar su evolución, conocer los resultados obtenidos por otros investigadores y establecer el avance, 
estancamiento o retroceso del tema investigado, los retos y las oportunidades existentes en el campo y las áreas en 
que se puede contribuir. 
 
El análisis de los fundamentos comenzó con su identificación y selección de acuerdo con los siguientes criterios: 1. 
investigaciones, 2. de la internacionalización de las MIPYMES, 3. en contextos semejantes a los de México, 4. 
considerando factores estratégicos para concretarla, 5. publicadas en los últimos cuarenta años, 6. en revistas de 
renombre y 7. contando como marco de referencia los negocios internacionales.  
 
Se realizaron búsquedas en EBSCO–Host, Emerald, JSTOR, Elsevier, Science Direct, Academic Google y Google 
Académico, entre otras; y de ciento sesenta (160) documentos encontrados se seleccionaron cincuenta (50) por cubrir 
satisfactoriamente los criterios establecidos.  
 
Estos cincuenta (50) estudios, publicados de 1975 a 2015, fueron efectuados en los países de Arabia Saudita, 
Australia, Brasil, Canadá, Colombia, Eritrea, Estados Unidos de América, México, España, Grecia, India, Irán, 
Japón, Argentina, Jordania, Líbano, Nigeria, Pakistán, Portugal, Tanzania, República Checa, Polonia, Gran Bretaña, 
Alemania, Suecia, Finlandia, Croacia e Israel. 
 
Los autores, y la selección de firmas, empleando las diferentes bases de datos de las dependencias de gobierno y/o de 
exportaciones correspondientes a sus respectivos países considerando MIPYMES industriales, manufactureras, de 
comercialización, turismo y servicios. Las variables de segmentación se basaron en las actividades de exportación de 
la firma, considerando firmas que no exportan y que exportaban, pero ya no lo hacen.  
 
El tamaño de las muestras varió entre 1 y 1200 firmas con un porcentaje de respuesta entre 17 y 100%. En todos los 
casos el informante clave fue el gestor de la empresa, altos funcionarios y personal relacionado con las actividades de 
exportación. Las técnicas metodológicas más empleadas fueron pruebas T y Chi cuadrado, Alfa de Cronbach, 
cuestionarios con escala de Likert, entrevistas, entrevistas de profundidad, análisis de regresión múltiple, de 
regresión logarítmica, de varianza, multivariantes y combinaciones de los referidos.  
 
La metodología empleada para asentar los datos recabados fue el cuadro de frecuencias y su análisis coadyuvó a 
identificar que en estas cincuenta (50) investigaciones se consideran veintiún (21) factores estratégicos-potenciadores 
de la internacionalización de las MIPYMES.  
 
Los referidos factores son: 1) atributos del emprendedor internacional; 2) financiamiento; 3) ventajas competitivas; 
4) mercado objetivo; 5) promoción; 6) modo de entrada; 7) barreras al comercio internacional; 8) estructura 
organizacional: 9) política económica; 10) adaptación a las necesidades de los mercado extranjeros; 11) capacidad de 
exportación; 12) nivel de competencia en los mercados extranjeros; 13) contactos en el exterior; 14) edad de la 
empresa; 15) desempeño de la firma; 16) tamaño de la firma; 17) alianzas estratégicas; 18) vinculación con 
organismos científicos; 19) oportunidades del mercado exterior; 20) aprendizaje organizacional; y, 21) experiencia 
en mercados extranjeros. 
 
Del análisis de los veintiún (21) factores estratégicos-potenciadores de la internacionalización de las MIPYMES se 
identificó, adicionalmente, que las variables que mayor importancia poseen y que se emplean de manera reiterada y 
con mayor frecuencia en la literatura son los correspondientes a las variables independientes de esta investigación:  
 
• Atributos del emprendedor internacional – 32 veces;  
• Financiamiento – 24;  
• Ventajas competitivas – 31;  
• Mercado objetivo – 31;  
• Promoción – 17; y,  
• Modo de entrada – 33 (ver cuadro 2 – Partes 1 y 2). 
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Cuadro 2. Parte 1. Cuadro de frecuencia de autores y publicaciones 

 
Fuente: Elaborado por los autores. 
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Cuadro 2. Parte 2. Cuadro de frecuencia de autores y publicaciones 

 
Fuente: Elaborado por los autores. 
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Una vez identificadas las variables independientes, y con la finalidad de ampliar sus fundamentos, en una segunda 
instancia se conformó una nueva base de datos con veinticuatro (24) investigaciones. La información de autor(es), 
año de publicación, objetivo(s), variable(s) considerada(s), metodología empleada y conclusiones sirve para 
establecer el fundamento de las variables independientes, la metodología a emplear y el área en que esta 
investigación puede realizar aportes en el área contemplada (ver cuadro 3, partes 1, 2 y 3). 

 
Cuadro 3. Parte 1. Fundamentos de las variables independientes 

 
Fuente: Elaborado por los autores. 
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Cuadro 3. Parte 2. Fundamentos de las variables independientes 

 
Fuente: Elaborado por los autores. 
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Cuadro 3. Parte 3. Fundamentos de las variables independientes 

 
Fuente: Elaborado por los autores. 
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Conceptualización de las variables independientes 
Los fundamentos de las variables independientes se encuentran en el cuadro 4. Posteriormente se conceptualizan 
cada una de ellas. 
 
Cuadro 4. Fundamentos de las variables independientes 

 
Fuente: Elaborado por los autores. 
 
Atributos del emprendedor internacional 
Una de las principales variables ampliamente reconocidas en la internacionalización de las MIPYMES la conforman 
los emprendedores. Para crear el mayor valor posible las firmas emprendedoras requieren actuar estratégicamente lo 
que demanda una integración del emprendimiento con el pensamiento estratégico (Hitt et al., 2001).  
 
Los emprendedores pueden ser vistos como estrategas que operan entre lo que una firma puede hacer (fuerzas y 
debilidades organizacionales) y lo que ésta podría hacer (oportunidades y amenazas ambientales) (Foss et al., 1995a. 
1995b). 
 
Un área de investigación emergente la conforma la interfase del emprenddimiento, y los negocios internacionales 
denominada emprendimiento internacional (McDougall et al., 2000; Antoncic et al., 2000). Paunovic et al., (2010) 
confieren una importancia estratégica al emprendedor internacional (ver cuadro 5).  
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Cuadro 5. Barreras a la internacionalización que enfrentan las MIPYMES 

 
Fuente: Elaboración propia adaptada de Szabo, 2002 (citado en Paunovic et al., 2010). 
 
Las mayores limitaciones que las MIPYMES enfrentan para lograr internacionalizar sus operaciones están 
relacionadas con la falta de habilidades en emprendimiento, empresariales y de marketing.  
 
La mayoría de propietarios-gerentes y empresarios novatos son expertos en los productos y servicios que su empresa 
comercializa, sin embargo, a menudo carecen de habilidades de gestión efectiva, lo que tiene un impacto negativo en 
su éxito a largo plazo.  
 
La planeación estratégica, la formación de una visión de mediano plazo, las actividades de marketing y 
comercialización, la búsqueda de compradores, la gestión de la innovación, el compromiso con la calidad, el 
conocimiento de lenguas extranjeras, la gestión del flujo de caja, el manejo de las tecnologías de la información y 
muchos otros elementos son necesarios para hacer frente a los retos del mercado internacional con éxito.  
 
Schweizer et al., (2010) muestran un profundo interés en explicar los orígenes de la internacionalización de la firma. 
Reconocen que las decisiones y actividades estratégicas de quienes las dirigen, juegan un papel fundamental ya que 
existe un alto grado de incertidumbre debido a que el entorno en donde opera la empresa es dinámico, no lineal y se 
caracteriza por un entrelazamiento entre redes.  
 
Todo esto los lleva a generar, y proponer, un modelo empresarial de internacionalización caracterizado por su 
dinamicidad (ver cuadro 6). 
 
El modelo es dinámico porque las variables de estado afectan a las variables del cambio y viceversa. Claramente 
puede apreciarse que el factor estratégico considerado en el modelo es el emprendedor (atributos y disposición) de 
quien, en última instancia, dependen los otros factores: generación, aumento y existencia del conocimiento dentro de 
la firma, reconocimiento y aprovechamiento de las oportunidades, logro de un posicionamiento en una o varias redes 
empresariales, nivel de compromiso en las relaciones, el aprendizaje, la creación (de competencias, capacidades, 
innovaciones, productos, resultados, estrategias), la generación de confianza y la explotación efectiva de las 
contingencias. Katz (1974) establece que las competencias o habilidades básicas que debe poseer, o en su defecto 
desarrollar un gerente efectivo, corresponden al campo técnico, humano y conceptual. Paunovic et al., (2010) 
agregan que el conocimiento, la actitud y la motivación de los tomadores de decisiones en las MIPYMES, rol 
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generalmente desempeñado por el emprendedor-empresario, desempeñan un papel de excepcional importancia al 
tomar una decisión en cuanto a la internacionalización de la empresa. El modelo es dinámico porque las variables de 
estado afectan a las variables del cambio y viceversa. Claramente puede apreciarse que el factor estratégico 
considerado en el modelo es el emprendedor (atributos y disposición) de quien, en última instancia, dependen los 
otros factores: generación, aumento y existencia del conocimiento dentro de la firma, reconocimiento y 
aprovechamiento de las oportunidades, logro de un posicionamiento en una o varias redes empresariales, nivel de 
compromiso en las relaciones, el aprendizaje, la creación (de competencias, capacidades, innovaciones, productos, 
resultados, estrategias), la generación de confianza y la explotación efectiva de las contingencias. Katz (1974) 
establece que las competencias o habilidades básicas que debe poseer, o en su defecto desarrollar un gerente efectivo, 
corresponden al campo técnico, humano y conceptual. Paunovic et al., (2010) agregan que el conocimiento, la 
actitud y la motivación de los tomadores de decisiones en las MIPYMES, rol generalmente desempeñado por el 
emprendedor-empresario, desempeñan un papel de excepcional importancia al tomar una decisión en cuanto a la 
internacionalización de la empresa. 
 
Cuadro 6. La internacionalización como un proceso basado en el emprendimiento 

 
Nota: Las Variables de Estado describen la situación de un sistema, o de uno de sus componentes, ya sea al comienzo, al final o durante un 
periodo de tiempo. Estas variables interaccionan con las variables exógenas y endógenas del sistema de acuerdo a las relaciones funcionales 
dispuestas. El valor (comportamiento) que denote durante un periodo particular de tiempo puede depender no solo de una o más variables 
exógenas en determinado periodo precedente, sino además del valor de ciertas variables endógenas de periodos anteriores. 
 
Fuente: Adaptado de Schweizer et al., 2010. 
 
Financiamiento 
La falta de acceso al financiamiento por parte de las microempresas es uno de los obstáculos más importantes para 
desarrollar sus negocios aunado a otros fenómenos como inflación, impuestos, trámites y regulaciones, entre otros. 
Las altas tasas de interés, las exigencias para constituir garantías, y la falta de acceso a los mercados de capital y el 
financiamiento de largo plazo constituyen los principales problemas identificados por parte de las microempresas 
(Palomo, 2005). En el ámbito financiero las dos decisiones más importantes que debe realizar un administrador o 
empresario, sin importar el tamaño de su empresa, son las de inversión y de financiamiento. Una entidad necesita 
adquirir bienes tangibles o intangibles destinados a la producción de bienes o servicios. El enfoque central de la 
decisión de inversión es la selección de los activos que se mantendrán en la empresa para generar beneficios 
económicos futuros. La decisión de inversión responde al cuestionamiento sobre cuánto debe invertir la empresa para 
facilitar la producción y en qué activos específicos debe realizar dicha inversión (Ramesh et al., 1989).  
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Una vez que se ha determinado cuánto y en dónde invertir surge la necesidad de adquirir dinero de los mercados 
financieros. Las decisiones de financiamiento comprenden tanto las situaciones previstas en planes financieros así 
como aquellas que surgen inesperadamente. Tales decisiones no se enfocan solamente en determinar la mejor manera 
de financiar las inversiones sino también en la mezcla óptima tanto de crédito a corto y largo plazo como del capital 
que se utilizará para facilitar el cumplimiento de los objetivos de la empresa (Jones, 1992). La búsqueda de la forma 
de financiar un proyecto de inversión puede dar como resultado una variedad bastante importante de opciones 
diferentes. Es claro que cada proyecto puede tener múltiples fuentes de financiamiento simultáneas que, evaluadas 
correctamente, guiarán a la elección de la mezcla óptima de financiamiento. Sin embargo, Hernández et al., (2005), 
Ocampo (2009) y Ortega (2006) coinciden en que los tres aspectos más importantes para seleccionar una fuente de 
financiamiento son las condiciones en que habrá de obtenerse, el origen del mismo y la capacidad de pago que posee 
la empresa. 
 
Ventajas competitivas 
La globalización de las economías ha permitido que las naciones tengan mayor acceso a las materias primas y al 
capital, por lo cual la dotación relativa de factores (ventaja comparativa) de cada nación no es un requisito para 
competir internacionalmente. Las diferencias principales entre ventaja comparativa y ventaja competitiva se 
sintetizan en el cuadro 7. 
 
Cuadro 7. Diferencias entre ventaja comparativa y ventaja competitiva 

 
Fuente: Adaptado de Martínez (2003) (citado en Calle et al., 2005). 
 
Peteraf (1993) define la ventaja competitiva como beneficios (ingresos, retornos o entradas) sostenidos por encima 
de lo normal. Barney (2002) señala que una firma experimenta la ventaja competitiva cuando sus acciones en una 
industria, o mercado, crean valor económico solamente algunas firmas de la competencia están llevando a efecto 
acciones similares. La ventaja competitiva está atada al desempeño de la firma y ésta tendrá un desempeño arriba de 
lo normal cuando genere más valor del esperado de los recursos que emplea y, mientras esos recursos sean 
particularmente valiosos, raros, costosos de imitar y la firma esté organizada para aprovechar su valor, mayor podrá 
ser el beneficio esperado en el corto y en el largo plazo (Barney, 2002; 1991; Rothaermel, 2012).  
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Ghemawat et al. (1999) sostienen que una firma que obtiene ganancias superiores a los retornos financieros dentro 
de una industria, o dentro de su grupo estratégico, a largo plazo disfrutan de una ventaja competitiva sobre sus 
rivales. Saloner et al. (2001) afirma que la ventaja competitiva significa que la firma puede producir un servicio, o un 
producto, que el consumidor valora más que el producido por los competidores o que puede producirlo a menor 
costo. Agregan que para que una firma esté en condición de prosperar también debe desarrollar la capacidad de 
capturar el valor que crea. Para crear y capturar valor, la firma debe poseer una ventaja competitiva sostenible. Kay 
(2011) define las capacidades distintivas como aquéllas derivadas de las características que posee la firma y no los 
competidores, que además se consideran sostenibles y apropiables. Agrega que una capacidad distintiva llega a ser 
una ventaja competitiva cuando es aplicada en una industria, o llevada al mercado, y ésta es capaz de generar valor 
añadido. 
 
Los partidarios la Perspectiva Basada en Recursos (RBV) Wernerfelt (1984), Prahalad et al. (1990), Barney (1991; 
1985), Penrose (1959), Rumelt (1991, 1982, 1984), Teece (1980, 1982) y Dierickx et al. (1989) argumentan que las 
organizaciones deberían mirar en su interior para encontrar las fuentes de sus ventajas competitivas en lugar de 
buscarlas en el exterior en el ambiente competitivo (Rothaermel, 2012). Barney (1991) identifica dos tipos de 
recursos clave para lograr el éxito de la organización: activos tangibles y activos intangibles. Los activos tangibles 
son todas las cosas físicas que pueden ser adquiridas con relativa facilidad en el mercado, lo que confiere poca 
ventaja a corto plazo. Los activos intangibles se conforman por todo lo demás elementos que no poseen presencia 
física, por ejemplo, la reputación de la marca, marcas registradas, propiedad intelectual, know how organizacional y 
conocimiento tácito, entre otros, pero que puede ser poseídos por la organización. Se les considera la fuente de las 
ventajas competitivas sostenidas ya que no son accesibles para todos. Calle et al. (2005) señalan que el performance 
competitivo de una firma, industria o nación depende de un conjunto de factores controlables por la firma, otros de 
naturaleza estructural propios del sector al que pertenece la organización y, finalmente aquéllos de naturaleza 
exógena (ver cuadro 8). 
 
Cuadro 8. Factores determinantes de la competitividad 

 
Fuente: Calle et al., 2005. 
 
El concepto de ventaja competitiva ha tomado un lugar central en las discusiones de la estrategia de negocio y, en la 
literatura de la estrategia, es sinónimo de creación de valor (Rumelt, 2003). Entre los factores que habrán de 
contribuir al desarrollo de las ventajas competitivas sostenibles de la firma se encuentran calidad, precio y 
tecnología. 
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Mercado objetivo 
La investigación en marketing, como la definen Hair et al. (2003), es la función que vincula a una organización con 
su mercado a través de la recopilación de información. En la etapa de escaneo el emprendedor internacional, o gestor 
de la empresa, va a identificar y después analizar las oportunidades que se presenten con la finalidad de evaluar en 
qué mercados va a priorizar futura investigación y desarrollo de manera más profunda. Para lograrlo de manera 
efectiva los emprendedores necesitarán dividir los mercados en grupos para que puedan decidir a qué mercados 
habrán de dar prioridad. La internacionalización puede ser percibida como una parte del proceso estratégico continuo 
de muchas empresas (Melin, 1992). La principal diferencia entre la internacionalización y otro tipo de procesos 
estratégicos radica, en primer lugar, en que cuando una empresa decide transferir productos o servicios más allá de 
sus fronteras, entonces tendrá que seleccionar dónde o con quién cerrará dichas transacciones internacionales. En 
segundo lugar, la empresa deberá seleccionar cómo desea cerrar la transacción, lo que implica decidir el modo de 
entrada en los mercados exteriores (Andersen, 1997; Bradley, 1995). Seleccionar el país de destino de las 
exportaciones, inversiones o productos, es una decisión que la empresa deberá tomar antes de decidir qué modo de 
entrada utilizar (Johanson et al., 1993). La selección de un país compromete a la empresa a operar en un terreno 
determinado lo que establece los cimientos para su futura expansión internacional y la convierte en una decisión 
determinante en la internacionalización de las empresas (Douglas et al., 1992). Seleccionar el mercado correcto es 
cada vez más importante para las empresas debido también a la mayor importancia que están teniendo los bloques 
económicos, y de comercio, conformados por diferentes países. 
 
La selección de mercados exteriores es una decisión sobre el posicionamiento competitivo de la empresa, tanto en 
sentido geográfico, psicológico y económico. Sin tener en cuenta el modo de entrada que seleccione la empresa, 
factores como la localización de la producción, de las redes de distribución, de la fuerza de ventas o de las fuentes de 
financiamiento, serán determinantes para establecer cómo estará posicionada la empresa con respecto a sus 
competidores y a las oportunidades que puedan aparecer (Papadopoulos, 1987). Diferentes autores han presentado 
diferentes estrategias, factores estratégicos, elementos y fuerzas motrices para la internacionalización del comercio. 
Por ejemplo, Ansoff (1976) (citado por Purlys et al., 2007) acentuó la mutua interdependencia del producto y del 
mercado. El atractivo del país debe ser estimado con base en la cuota de mercado a la que puede aspirarse, a las 
perspectivas de crecimiento del mercado, la concentración de consumidores, las posibilidades de crecimiento de las 
exportaciones, control gubernamental y estabilidad política del país destino. Branch (1994) considera la correcta 
selección del mercado extranjero como una de las principales tareas de la función de mercadotecnia de la empresa, 
sin dejar de lado la importancia que poseen el resto de funciones de la organización.  
Daniels et al. (2013) sostienen que la comparación de probabilidades de éxito entre los países depende en gran 
medida de las acciones de los competidores. Los cuatro factores a considerar al elegir la ubicación están 
directamente relacionados con hacer que las operaciones sean compatibles, diversificar el riesgo, seguir a los 
competidores o a los clientes y desviar a los competidores. Ellis (2008) agrega que debido a que las empresas que 
operan en territorios extranjeros encuentran entornos menos familiares, tienen más o diferentes riesgos operativos 
que las empresas locales. Así, los emprendedores internacionales, o gerentes, inicialmente preferirán operar donde 
perciban que las condiciones son más similares a las de su país de origen. A medida que ganan experiencia las 
empresas mejoran su evaluación de las acciones de los consumidores, competidores y del gobierno, lo que 
gradualmente va reduciendo la incertidumbre en que operan y les genera un aprendizaje de los nuevos entornos, lo 
que coadyuva a superar sus problemas iniciales e incrementa la probabilidad de tener una tasa de supervivencia 
comparable al de las empresas locales (Zaheer et al., 1997). Czinkota et al. (2005) sugieren tres criterios para evaluar 
los mercados extranjeros, y estar en condición de elegir lo más propicios, a los que han denominado criterio físico, 
psicológico y económico. 
 
Promoción 
La promoción es un elemento estratégico en la internacionalización de las firmas. Balasescu (2013) establece que la 
característica fundamental del marketing contemporáneo es la total apertura hacia tres direcciones principales: las 
necesidades de los consumidores, las necesidades de la organización y las necesidades de la sociedad. La continua 
expansión de la práctica del marketing ha estado acompañada por los procesos de diferenciación y especialización lo 
que ha llevado a la generación del concepto de “marketing específico”.  
 
Gherasim et al. (2012) establecen que la promoción, el tercer componente de la mezcla del marketing, se conforma 
de todas las actividades que tienen como finalidad informar, atraer y conservar a los clientes, reales y potenciales, 
para una oferta específica mediante la estimulación de la decisión de compra al incrementar el conocimiento y la 
consciencia del cliente mediante la generación de la creencia de que esa oferta específica satisfará ciertas 
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necesidades al más alto nivel. La promoción está conformada por el conjunto de actividades comunicativas a través 
de las cuales se tiene como objetivo la transformación gradual de los no compradores de un producto a compradores, 
primero potenciales y luego efectivos.  
 
Hoy en día la verdadera competencia ya no gira en torno a la cuota de mercado. Se compite por la atención, por los 
buenos pensamientos, sentimientos, emociones y actitudes de los clientes hacía la organización. Si la empresa falla 
en capturar la atención de los clientes está acabada. De hecho, es probable que pronto las empresas necesiten 
comenzar a pagar por la atención (Ridderstrale et al., 2007) (citado en Gherasim et al., 2012). Lo relevante de la 
promoción no es la definición per se sino los objetivos que persigue (ver cuadro 9) que van en un continuo de lo 
simple a lo complejo. 
 
Cuadro 9. Objetivos de la promoción 

 
Fuente: Gherasim et al., 2012. 
 
Comunicación integrada de marketing (CIM): Shultz (2004) señala que las organizaciones poseen una gran variedad 
de herramientas promocionales a su disposición. Para hacer uso efectivo de ellas, la venta personal, la publicidad y 
otras actividades promocionales de una empresa deben formar un programa promocional coordinado dentro de su 
plan total de marketing. Sin embargo, estas actividades pueden encontrarse fragmentadas en algunas compañías, y 
las consecuencias ser potencialmente dañinas. Esto no ocurrirá si los elementos que comprenden la promoción 
forman parte de un esfuerzo de comunicación integrada de marketing (CIM), un proceso estratégico de negocios 
utilizado para planear, crear, ejecutar y evaluar comunicaciones coordinadas, mensurables y persuasivas con el 
público interno o externo de una organización.  
 

590



Stanton et al. (2007) reconocen la importancia de la promoción, y lo variada que puede ser, y la definen como todos 
los esfuerzos institucionales, personales e impersonales de una empresa, o representante de la misma, orientados a 
informar, persuadir o recordar a una audiencia objetivo sobre los productos y bondades ofertados por la misma. La 
actividad de promoción coadyuva al logro de los objetivos de una organización. En ella, se emplean diversas 
herramientas para tres funciones esenciales: informar, persuadir y comunicar un recordatorio al auditorio meta. La 
importancia relativa de las referidas funciones depende de las circunstancias que enfrente la compañía. Además, 
argumentan que la CIM comienza con una labor de planeación estratégica ideada para coordinar la promoción con la 
planeación de producto, la asignación de precios y la distribución, que son los otros elementos de la mezcla de 
marketing.  
 
Por definición, la CIM abarca el programa promocional entero ya que al desarrollar las comunicaciones integradas, 
una compañía coordina su publicidad, la venta personal, la promoción, las relaciones públicas y el marketing directo 
para lograr objetivos específicos. Un programa de CIM puede incorporar varias campañas promocionales diferentes, 
algunas de las cuales pueden incluso efectuarse de manera simultánea. Según los objetivos y los fondos disponibles, 
una compañía puede emprender programas simultáneos locales, regionales, nacionales e internacionales; más aún, 
puede tener una campaña dirigida a los consumidores y otra a los mayoristas y detallistas. La evaluación de un 
programa CIM puede llevarse a efecto de diferentes formas. Uno de los métodos más efectivos es determinar la 
congruencia entre el programa promocional y el concepto de la CIM lo llevaría a encontrar un programa de 
publicidad, consistente en una serie de anuncios relacionados, oportunos y cuidadosamente colocados, que refuercen 
la venta personal y la labor de promoción de ventas. Una evaluación más rigurosa analizará los resultados de cada 
uno de los componentes promocionales del programa y los compara con los objetivos fijados para que se determine 
si el esfuerzo generó los resultados deseados. 
 
Modo de entrada 
Root (1987) propone un modelo que considera como variables esenciales el compromiso de los recursos, el riesgo y 
el nivel de control que implica cada una de las formas posibles de conformar las actividades de expansión exterior. 
Las tres sendas de la internacionalización se presentan en la figura 1. 
 
Figura 1. Trayectorias de la internacionalización 

 
Fuente: Root (1987). 
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Del modelo presentado, se desprenden tres trayectorias.  
 
La primera es denominada trayectoria exportadora, a la segunda se le identifica por desplazamiento de capacidades 
productivas y, finalmente, la tercera se identifica como cesión de la ventaja. 
 
Trayectoria exportadora: Consiste en emplear únicamente las exportaciones como vía de acceso a los mercados 
exteriores. A medida que aumenta el compromiso internacional de la empresa, gracias a la experiencia acumulada, 
las exportaciones se hacen más sistemáticas alcanzando un mayor peso dentro de sus ventas totales. Cuando la 
implicación es elevada la empresa opta por la creación de redes propias, generalmente mediante filiales de venta, lo 
que implica un cierto nivel de inversión directa en el exterior. 
 
Desplazamiento de la capacidad productiva: Se refiere al traslado paulatino de ciertos activos, plantas productivas y 
funciones al exterior. Esta trayectoria va desde la mera instalación de una planta en el exterior hasta la creación de 
filiales de producción, pasando por las diversas formas de empresas mixtas y alianzas. 
 
Cesión de la ventaja: Consiste en confiar la explotación de las ventajas competitivas de la empresa a agentes externos 
a la misma. Entre las posibles alternativas se encuentran los acuerdos establecidos en forma de licencia, franquicia y 
derechos de explotación de una patente, fórmulas que entrañan diferentes niveles de compromiso internacional, de 
recursos y de riesgo. 
 
Para aminorar el efecto de la incertidumbre, la empresa preferirá comenzar por aquellas naciones más próximas a la 
propia y sobre las que tiene un mayor volumen de información, teniendo en cuenta no sólo la distancia física sino 
también la distancia psicológica, concepto que reúne todo el conjunto de diferencias en el plano cultural, social, 
económico y legal entre el mercado doméstico y el exterior (Johanson et al., 1975). 
 
La internacionalización supone para la empresa un proceso de aprendizaje continuo sobre las formas de competir en 
el panorama internacional lo que requiere tiempo e implica riesgos. Este aprendizaje se asienta en la organización en 
forma de experiencia acumulada, factor clave en el desarrollo gradual del ámbito geográfico de la empresa. En suma, 
se trata de una cadena acción-experiencia-acción, en el que el resultado de cada iteración es un incremento de la 
implicación de la empresa con sus actividades internacionales (Andersen, 1993).  
 
Majaro (1993) contempla cuatro factores que deben ser tomados en consideración mientras se prepara la estrategia 
para entrar en mercados extranjeros: los objetivos de la empresa, las demandas del mercado, los recursos disponibles 
y el producto a comercializar. En su proceso de internacionalización, y después de evaluar las oportunidades y 
condiciones de un país extranjero, le corresponde a la gerencia elegir la estrategia óptima para incursionar en esos 
mercados ya que de ella dependerá el éxito de la firma al ampliar sus operaciones en el terreno internacional. 
 
Marco contextual 
Con la finalidad de identificar las firmas objeto de estudio de la presente investigación y conocer la situación en la 
que se encuentra la microindustria de la cerveza artesanal en el estado de Michoacán de Ocampo, México, se llevó a 
efecto la identificación de fuentes de información pertinentes. En una primera instancia el Ing. Carlos Alberto 
Paniagua Aguilar, presidente de la Asociación de Cerveceros Artesanales de Michoacán (CERARMICH, A.C.), y 
director general de la productora de cerveza artesanal Tzibalba, en conjunción con la L. en A. Jessica Paolani Espejel 
Bedolla, establecieron que la referida asociación fue constituida en la ciudad de Morelia, Michoacán de Ocampo, 
México, el viernes 2 de octubre del año 2015, y quedó oficialmente conformada por 30 productores artesanales, de 
distintos tamaños (nano, micro, medianos, grandes), alcances y volúmenes de producción, pertenecientes a diversas 
localidades del estado de Michoacán y que fue conformada de acuerdo a los siguientes objetivos: 
• Necesidad imperante de estandarizar los procesos de producción para elevar su calidad y brindar mejores 

productos a la sociedad; 
• Ofrecer asesoría a los productores para que estos puedan formalizarse; 
• Ampliar el volumen de compra de insumos por volumen en colectivo; 
• Promocionar el consumo de cerveza artesanal y elevar la derrama económica; 
• Generar unión en el gremio;  
• Aportar al crecimiento económico y turístico del estado de Michoacán; 
• Promover el desarrollo de proveedores de insumos locales; y, 
• Promover la investigación científica. 
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Está asociación civil de productores de cerveza artesanal es la sexta en su tipo en la República Mexicana que se 
encuentra legalmente constituida, además de las existentes en los estados de Guanajuato, Querétaro, Baja California, 
Chihuahua y Zacatecas. Cuenta con tres niveles de clasificación de sus miembros: tipo A, para los productores y 
comercializadores de sus productos; tipo B, para los fabricantes de cerveza caseros; y, tipo C, para los beerlovers 
(v.g. centros de consumo, productores sin fines de comercialización, festivales, entre otros). Actualmente la 
asociación brinda cursos de capacitación para sus miembros en diversas áreas de interés para ellos y participa 
activamente en la organización de festivales y actividades orientadas a la promoción de los asociados y sus 
productos. 

 
En una segunda instancia, el Ing. Edgar Mercado Ponce, empresario michoacano propietario de The Beer Company, 
director del Festival Internacional la Cerveza y presidente de la Asociación de Cerveceros y Relacionados de 
Michoacán (ACERMICH), que cuenta actualmente entre algunos de sus afiliados a Cervecería La Estación, Mazátl, 
Xakúa, Tlazazalca, Tépoli, Uruapense y Art Beer, precisó que el objetivo principal que persiguen ambos organismos 
es el de dar promoción al consumo de la cerveza artesanal basándose en la organización de eventos orientados a tal 
fin.  
 
La información recabada de la CERARMICH, A.C. (Asociación de Cerveceros Artesanales de Michoacán) y la 
ACERMICH (Asociación de Cerveceros y Relacionados de Michoacán fue enriquecida con información proveniente 
de la ACERMEX (Asociación Cervecera de la República Mexicana), Cerveceros de México (antes Cámara Nacional 
de la Industria de la Cerveza y la Malta – CANICERM), el SIEM Michoacán (Sistema de Información Empresarial 
Mexicano) y la CANIRAC Michoacán (Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados) con la finalidad de identificar la distribución de los microproductores de cerveza artesanal en el 
estado de Michoacán de Ocampo, México (ver cuadro 10). 
 
Cuadro 10. Distribución de microproductores de cerveza artesanal en el estado de Michoacán de Ocampo, México 

 
Fuente: Elaborado por los autores con base en CERARMICH, A.C., 2016; ACERMICH, 2016; ACERMEX, 2016; Cerveceros de México, 2016; 
SIEM Michoacán, 2016; y, CANIRAC Michoacán, 2016. 
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Diseño de la investigación 
En este apartado se precisan la manera o los medios empleados por los investigadores para responder a la pregunta 
de investigación y el modo en que se comprobará la hipótesis establecida (2004). En el diseño de una investigación 
se pueden distinguir los siguientes elementos: los objetos, sujetos o grupos investigados y la forma de su elección; el 
número de observaciones efectuadas, su carácter y el orden de realización de las mismas; la forma de asignación de 
los sujetos o grupos a los tratamientos; la naturaleza de las investigaciones; y, el carácter y el número de las variables 
independientes investigadas, así como sus niveles o categorías (Sierra, 1986). 
 
Universo de estudio 
El universo de estudio está conformado por todas las microempresas dedicadas a la elaboración de cerveza artesanal 
que operan actualmente en el estado de Michoacán de Ocampo, México, de las cuales se identificaron sesenta (60) de 
acuerdo a la información proporcionada por la CERARMICH, A.C. (2016); ACERMICH (2016); ACERMEX 
(2016); Cerveceros de México (2016); SIEM Michoacán (2016); y, CANIRAC Michoacán (2016) (ver cuadro 10). 
Se han agregado, por su relevancia con respecto al objeto de estudio de la investigación, tres organizaciones: la 
Asociación de Cerveceros Artesanales de Michoacán A.C. (CERARMICH, A.C.), la Asociación de Cerveceros y 
Relacionados de Michoacán (ACERMICH, A.C.) y el Festival Internacional de la Cerveza para totalizar sesenta y 
tres (63) organizaciones las que conforman el universo de estudio, razón por la que se llevará a efecto un censo para 
obtener datos de la mayor cantidad de sujetos de estudio, siendo éstos la caracterización del objeto de estudio y 
fuentes de información fidedigna y confiable de evidencia empírica, entre otros, directivos, empleados, dueños, 
socios, archivos históricos, estadísticas, entrevistas, testimonios orales o escritos (Rivas, 2004). 
 
Técnica de muestreo 
El criterio elegido para aplicar el instrumento de recolección de datos se basa en un tipo de muestreo no aleatorio 
denominado muestreo propositivo, caracterizado por el uso de juicios e intenciones deliberadas para obtener 
muestras, suficientes y representativas, al incluir sujetos o grupos que se presume son típicos en la muestra y que se 
ajustan al concepto que el investigador tiene del universo (Kerlinger et al., 2002). 
 
Instrumento de recolección de datos 
Hernández et al. (2003) establecen que la recolección de datos implica tres actividades estrechamente vinculadas 
entre sí: a) seleccionar un instrumento de entre los disponibles o desarrollar uno que sea válido y confiable, b) aplicar 
el instrumento, es decir, obtener las observaciones y mediciones de las variables que son de interés para el estudio 
(medir variables) y c) preparar las mediciones obtenidas para que puedan analizarse correctamente (codificación de 
los datos). El instrumento de recolección de datos debe considerar el tipo de estudio al que pertenece la investigación 
(Rivas, 2004). La presente investigación emplea la técnica de recolección de datos denominada observación 
mediante encuesta. En ella se utilizan los instrumentos cuestionario simple, entrevista y escala sociométrica. El 
instrumento se conforma de preguntas abiertas de administración, de clasificación, de investigación y de control; y 
cerradas, de escalas de intervalo simple de evaluación simple o rating, de escalas de evaluación múltiple empleando 
escala Likert y de jerarquía mediante clasificación, (Kerlinger et al., 2002; Sierra, 1986; Rivas, 2004; Fisher et al., 
1997).  

 
Evaluación del instrumento de recolección de datos 
El instrumento de recolección de datos fue aplicado a 99 sujetos, elegidos de manera no aleatoria mediante muestreo 
propositivo, pertenecientes a sesenta y tres (63) microempresas productoras de cerveza artesanal del estado de 
Michoacán de Ocampo, México, y organizaciones relacionadas. El resultado de la prueba del coeficiente de Alfa de 
Cronbach, mediante el programa IBM® SPSS® Statistics 21, se presenta en la tabla 1. 
 
Tabla 1. Prueba de fiabilidad del instrumento de recolección de datos con 99 sujetos. 

 
NOTA: Cuanto el coeficiente resultante de la prueba de Alfa de Cronbach se aproxime más a 1 mayor la fiabilidad del instrumento que 
representa el grado en que éste producirá resultados consistentes y coherentes cuando su aplicación repetida al mismo sujeto, en relación a un 
objeto específico, produzca resultados iguales (Kerlinger, 2002). 
 
Fuente: Elaborada por los autores con base en las respuestas obtenidas en el instrumento de recolección de datos. 
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Clasificación de datos 
Este apartado tiene por objeto agrupar los datos recolectados referentes al objeto de estudio, su disposición y 
presentación conjunta y ordenada de las sumas o totales obtenidos en la tabulación de los datos, referentes a las 
categorías o dimensiones de una variable o de varias relacionadas entre sí. Su objetivo es reflejar, previa su 
diferenciación, la dimensión colectiva de los datos recabados en la observación y con ello poner de manifiesto las 
uniformidades, semejanzas y diferencias de los fenómenos observados mediante la sistematización de los resultados 
al ofrecer una visión numérica, sintética y global del fenómeno estudiado y de las relaciones entre sus distintos 
aspectos (Sierra, 1986). La información de las organizaciones, municipio y estado en que operan, número de 
participantes y el porcentaje relativo de participación se presenta en el cuadro 11. 

 
Cuadro 11. Organizaciones observadas mediante encuesta en la investigación 

 
Fuente: Elaboración propia con base en las respuestas obtenidas en el instrumento de recolección de datos. 
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Análisis de los datos 
El método para tratar los datos obtenidos es el análisis de correlación para medir la fuerza o el grado de asociación 
lineal entre las variables (Gujarati et al., 2010) mediante el Coeficiente de Correlación de Pearson (Rivas, 2004). 
Mediante el programa IBM® SPSS® Statistics 21, se generan los estadísticos descriptivos (ver tabla 2) y las 
correlaciones con el método del coeficiente de Pearson (Tabla 3). 

 
Tabla 2. Estadísticos descriptivos de las variables dependiente e independientes 

 
Fuente: Elaborada por los autores con base en las respuestas obtenidas en el instrumento de recolección de datos. 
 
Tabla 3. Tabla de Correlaciones con el método del coeficiente de Pearson 

 
Fuente: Elaborada por los autores con base en las respuestas obtenidas en el instrumento de recolección de datos. 
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Interpretación de resultados 
Los resultados obtenidos mediante el método del coeficiente de correlación de Pearson (tabla 3) permiten identificar 
una estrecha relación entre las variables consideradas en la investigación (ver tabla 4). 
 
Tabla 4. Coeficiente de correlación de Pearson de las variables de investigación 

 
Fuente: Elaborada por los autores con base en las respuestas obtenidas en el instrumento de recolección de datos. 

 
Conclusiones 
La información obtenida en la investigación empírica es coincidente con los fundamentos teóricos. Las variables 
dependientes e independientes tienen una relación significativa entre ellas. 

 
Prueba de hipótesis 
Desde el punto de vista estadístico una hipótesis es una proposición no probada que tentativamente explica ciertos 
hechos o un fenómeno (Rivas, 2004).  
 
El proceso con el que se prueba una hipótesis requiere de la comprensión de tres conceptos: hipótesis nula, hipótesis 
alternativa y nivel de significancia. La hipótesis nula es una declaración del status quo. Es una afirmación 
conservadora y muchas veces incluye la palabra “no”. Por lo general se representa mediante H0. La hipótesis 
alternativa es una declaración opuesta a la hipótesis nula y generalmente se representa como H1. El nivel de 
significancia es el grado de confianza que tiene la estimación de la hipótesis. Se representa con el símbolo α y 
dependerá del nivel de rigurosidad de la investigación. 

 
Este estudio partió de establecer la Pregunta de Investigación: ¿Cuáles son los factores estratégico-potenciadores que 
inciden en la internacionalización de la cerveza artesanal elaborada por microproductores del estado de Michoacán 
de Ocampo, México, para consolidar su efectivo posicionamiento? Establecida la variable dependiente, 
Internacionalización, posteriormente se identificaron los factores estratégicos que conforman el proceso de 
internacionalización de la firma de acuerdo a la literatura existente. Eso permitió el establecimiento de las variables 
independientes. 

 
Se consideró que el emprendedor internacional es responsable de obtener un financiamiento adecuado, desarrollar 
ventajas competitivas, identificar el mercado objetivo y efectuar la promoción correspondiente. El financiamiento 
adecuado y oportuno coadyuva al desarrollo de ventajas competitivas y de una promoción efectiva. Una promoción 
adecuada permite impactar de manera efectiva al mercado objetivo. La selección de un modo de entrada efectivo es 
resultado de la acción integrada del emprendedor internacional, financiamiento adecuado, desarrollo de ventajas 
competitivas, identificación del mercado objetivo y de una promoción adecuada.  
 
Y, la internacionalización será consecuencia de la elección de un modo de entrada efectivo (ver figura 2, siguiente 
página). 
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Figura 2. Modelo sistémico conceptual de la investigación  

 
*   V.I.: Variable independiente de la investigación 
** V.D.: Variable dependiente de la investigación 
Fuente: Elaborada por los autores. 
 
La operacionalización de las variables se presenta en el cuadro 14, siguiente página. 
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Cuadro 14. Operacionalización de las variables 

 
Fuente: Elaborado por los autores. 
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A continuación, se establecen la hipótesis nula, la hipótesis alternativa y el nivel de significancia. 
 

H0: rxy =  Los factores estratégico-potenciadores que inciden en la internacionalización de la cerveza artesanal 
elaborada por microproductores del estado de Michoacán de Ocampo, México, para consolidar su efectivo 
posicionamiento no son: Atributos del emprendedor internacional, Financiamiento, Ventajas competitivas, Mercado 
objetivo, Promoción y Modo de entrada. 
 
H1: rxy =  Los factores estratégico-potenciadores que inciden en la internacionalización de la cerveza artesanal 
elaborada por microproductores del estado de Michoacán de Ocampo, México, para consolidar su efectivo 
posicionamiento son: Atributos del emprendedor internacional, Financiamiento, Ventajas competitivas, Mercado 
objetivo, Promoción y Modo de entrada. 
 
Para establecer el nivel de significancia considérese que los ítems del instrumento de recolección de datos recibieron 
una calificación de acuerdo a la escala: 1 – “Menos importante”, 2 – “Algo importante”, 3 – “Medianamente 
importante”, 4 – “Importante” y 5 – “Muy importante”. En esta escala se espera que la distribución de opiniones se 
distribuya normalmente entre la población observada mediante encuesta. Esto significa que: 

 
H0: rxy = La media no es igual a 3  
 
H1: rxy = La media es igual a 3 
 
α = 0.05 con un nivel de confiabilidad de 95% 
 

La media obtenida en los datos recolectados se presenta en la tabla 5. 
 
Tabla 5. Estadísticos de resumen de los elementos 

 
Fuente: Elaborada por los autores. 
 
En este caso se rechaza la hipótesis nula, H0: rxy = La media no es igual a 3, y se acepta la hipótesis alternativa, H1: 
rxy = La media es igual a 3. 

 
Por lo tanto, se constata que H1: rxy = Los factores estratégico-potenciadores que inciden en la internacionalización 
de la cerveza artesanal elaborada por microproductores del estado de Michoacán de Ocampo, México, para 
consolidar su efectivo posicionamiento son: Atributos del emprendedor internacional, Financiamiento, Ventajas 
competitivas, Mercado objetivo, Promoción y Modo de entrada. 
 
Recomendaciones 
Al tomar en consideración las variables independientes de la presente investigación con la finalidad de lograr la 
internacionalización de las microempresas productoras de cerveza artesanal que operan actualmente en el estado de 
Michoacán de Ocampo, México, se hace patente la relevancia que poseen, tanto por su fundamento y antecedente 
teórico como por su sustento empírico. Se recomienda que estas firmas tomen en consideración los aspectos 
Atributos del emprendedor internacional, Financiamiento, Ventajas competitivas, Mercado objetivo, Promoción y 
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Modo de entrada al momento de generar sus planes estratégicos con la finalidad de mejorar sus probabilidades de 
ingresar a los mercados internacionales. 
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RESUMEN   

El objetivo de esta investigación en curso es presentar una escala original, elaborada por las autoras, para determinar 

si las habilidades directivas desarrolladas por los egresados de la Licenciatura en Gestión y Dirección de Negocios 
(LGDN) de la Universidad Veracruzana (UV), Facultad de Contaduría Tuxpan, entre las generaciones de 2018 y 2023, 
son predictores del desempeño laboral. El fundamento teórico se basa en el sistema de competencias de la UV y en el 
Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF), centrado en el desarrollo de competencias bajo un enfoque 
constructivista para enfrentar los retos laborales actuales. La metodología de esta investigación es de tipo no 
experimental, con un alcance descriptivo y correlacional, un diseño transversal y un enfoque cuantitativo. La validación 

de la escala se realizó mediante la evaluación de pertinencia y claridad por cinco expertos en el área de la LGDN, así 
como a través de una prueba piloto con 26 egresados, utilizando una encuesta con 69 ítems, divididos ent re habilidades 
directivas (variable independiente) y desempeño laboral (variable dependiente), evaluados en una escala Likert.  Para 
la validación, se utilizó el programa SPSS, calculando el Alfa de Cronbach, que arrojó un valor de 0.969 para las 
habilidades directivas y 0.950 para el desempeño laboral, lo que indica una alta consistencia interna. Con estos 
resultados, se concluye que el cuestionario tiene una validación positiva y puede aplicarse a la muestra final para 

obtener los resultados definitivos. 
PALABRAS CLAVE: Habilidades interpersonales, rendimiento laboral, graduados 
  
ABSTRACT 

The objective of this ongoing research is to present an original scale, developed by the authors, to determine whether 
the managerial skills developed by graduates of the Bachelor's Degree in Business Management and Direction (LGDN) 

from the Universidad Veracruzana (UV), Faculty of Accounting in Tuxpan, between the 2018 and 2023 cohorts, are 
predictors of job performance. The theoretical foundation is based on the UV's competency system and the Integral 
and Flexible Educational Model (MEIF), focused on competency development through a constructivist approach to 
address current labor challenges. The methodology of this research is non-experimental, with a descriptive and 
correlational scope, a cross-sectional design, and a quantitative approach. The validation of the scale was carried out 
through the evaluation of relevance and clarity by five experts in the LGDN field, as well as through a pilot test with 

26 graduates, using a survey with 69 items, divided between managerial skills (independent variable) and job 
performance (dependent variable), assessed on a Likert scale. For validation, the SPSS program was used to calculate 
Cronbach's Alpha, which yielded a value of 0.969 for managerial skills and 0.950 for job performance, indicating a 
high internal consistency. Based on these results, it is concluded that the questionnaire has a positive validation and 
can be applied to the final sample to obtain definitive results. 
KEYWORDS: Interpersonal skills, job performance, graduates 

 
INTRODUCCIÓN  

Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OECD] (2001), y la Organización internacional 
del trabajo [OIT] (2022), el capital humano es “el conjunto de los conocimientos, habilidades, competencias y atributos 
de los individuos que facilitan la creación de bienestar personal, social y económico para avanzar hacia un mayor 
desarrollo productivo”. La OIT (2021), muestra los resultados de una encuesta dirigida a los empleadores de la 

economía digital, donde se demostró que en Canadá el 23% de las empresas presentaron dificultades para encontrar 
empleados que posean tanto competencias técnicas como empresariales-sociales; en Singapur, el 41% reportó 
carencias de habilidades en el sector, y en Alemania se evidenció que casi un tercio de las empresas se encontraron 
con solicitantes de empleo cuyas competencias sociales eran insuficientes.  
 
Para Madrigal (2017), es esencial formar profesionistas, líderes, jefes, gerentes o directivos con habilidades directivas 

que les permitan desempeñar con eficacia los puestos que han asumido. Sin embargo, se han ofrecido cargos directivos 
a personas que, aunque cuentan con una carrera profesional, al desempeñarse en la organización, se hace evidente la 
falta de capacidades directivas necesarias para cumplir con sus funciones laborales. Por lo tanto, las Instituciones de 
Educación Superior (IES) tienen la necesidad de formar profesionistas con las capacidades necesarias para responder 
a diversas situaciones en las organizaciones (González et al., 2020). Estas instituciones deben asumir la responsabilidad 
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de desarrollar en los estudiantes capacidades de investigación, competencias y habilidades para que puedan afrontar 
eficazmente las responsabilidades de su vida profesional y laboral  (Cangalaya, 2020).  
 

Liepmann et al. (2023), definen las habilidades interpersonales como estables y predicen diferentes comportamientos 
en el recurso humano. Su relevancia ha aumentado en los últimos años para los futuros ingresos y el empleo en países 
como Estados Unidos y algunos países europeos. Añaden que estas habilidades se desarrollan a través del crecimiento 
individual, por políticas educativas, prácticas y aprendizajes en el lugar de trabajo, y son predictoras de resultados en 
distintos contextos de la vida, la educación y la vida laboral. Las habilidades para tratar con los demás desempeñan un 
papel crucial en el mercado laboral internacional. En los países latinoamericanos, los reclutadores toman muy en cuenta 

estas habilidades debido al número de postulantes y la cantidad de empleos disponibles. Un trabajador con un adecuado 
dominio de sus habilidades interpersonales tiene más ventajas competitivas, como la posibilidad de obtener un trabajo 
más satisfactorio. Estas habilidades suelen ser más demandadas que las habilidades técnica s (Contreras, 2022).  
  
Los egresados de la Licenciatura en Gestión y Dirección de Negocios (LGDN) tienen la necesidad de desarrollar 
habilidades directivas que les permitan ser aptos para alcanzar cargos de gerencia y dirección, y desempeñar sus 

funciones de manera efectiva. Un estudio realizado por el Departamento de Vinculación con el Sector Productivo Bolsa 
de Trabajo UV (2020),  muestra que los egresados del área económico-administrativa no suelen desempeñarse en 
cargos directivos. La encuesta realizada a 140 egresados mostró que solo el 2.9% ocupan cargos de alta gerencia, 
mientras que los cargos más comunes son los operativos y administrativos. Para ese mismo año, en la región de Poza 
Rica – Tuxpan no se registraron resultados en áreas de dirección o gerencia. Este estudio busca validar una escala para 
determinar si las habilidades directivas d ellos egresados de la LGDN de la UV Facultad de Contaduría Tuxpan son 

predictoras del desempeño laboral  
 
ESTADO DEL ARTE 

Este apartado se mencionará algunas las investigaciones encontradas en los últimos años   que relacionan ambas 
variables o variables similares en el contexto local, nacional e internacional.  
 

A nivel local Hidalgo et al. (2017) realizaron una investigación aplicada en los estudiantes de la facultad de Contaduría 
Tuxpan para determinar el nivel de competencias adquiridas durante sus prácticas de las tres carreras Contaduría, 
Gestión y Dirección de Negocios y Sistemas Computacionales Administrativos, donde la mayor participación de este 
estudio fue del área de gestión con un 80%. Determinaron que los estudiantes adquirían competencias como las 
relaciones interpersonales (expresión oral y escrita, trabajo en equipo y liderazgo) y cognitivas (toma de decisiones, 
razonamiento, creatividad y pensamiento crítico) así como adquirieron valores para el compromiso y confianza en 

ellos, estas competencias les ayudarían en su inserción laboral así mismo generaban un importante impacto social, se 
reforzaba la vinculación con los sectores productivos, y generaba confianza en los empleadores por la capacidad de 
desempeño y habilidades proporcionadas por las UV 
 
Por ultimo a nivel local Delsi et al. (2023) realizaron una investigación en el sector hotelero de Orizaba, Veracruz, con 
el objetivo de diseñar una propuesta de competencias, a través de un modelo de habilidades directivas. Entrevisto a 

una muestra de 22 directivos del sector hotelero, con una encuesta de tres variables: estratégica, intratégicas y eficacia 
personal. Los resultados de esta investigación arrojaron que el 70% de los directivos encuestados solo trabajan con las 
habilidades directivas, a raíz de esto se procedió con el diseño de modelo piramidal de competencias directivas en tres 
fases, la primera de saber ser a nivel directivo, la segunda de saber hacer a nivel social y el saber conocer a nivel local. 
Concluyendo que los directivos empresariales necesitan dominar las habilidades directivas en al menos un 95% para 
desarrollar y mantener relaciones humanas efectivas. 

 
En investigaciones a nivel nacional, Alegría & Alarcón (2022) realizaron una investigación en las instituciones 
bancarias del estado de Nuevo León México, donde su objetivo fue analizar la relación de las habilidades directivas, 
(motivación, solución de problemas, trabajo en equipo, comunicación efectiva y manejo de conflictos laborales) con 
el clima organizacional. Aplicando un cuestionario a 52 mandos medios (jefes, gerentes, subdirectores y directores). 
Los resultados muestran que las habilidades directivas explican 74.5% del clima organizacional donde la motivación, 

el trabajo en equipo y el manejo de conflictos, mostraron mayor significancia en el clima organizacional.  
 
Por ultimo a nivel nacional, se encontró a Campoy et al. (2023), Ibarra et al. (2023) y Paredes et al. (2022), enfocados 
realizar investigaciones a las PYMES del municipio de Benito Juárez, Sonora, buscando evaluar el impacto de las 
habilidades directivas en relación con la competitividad, donde se consideró a 108 directivos de las PYMES (gerentes 
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o mandos medios del sector económico). Recabaron los datos por medio de un cuestionario. Entre sus principales 
hallazgos lograron medir la relación que existe entre la Competitividad de las PYMES en función de las habilidades 
directivas compuestas por el coaching, la comunicación, el trabajo en equipo, la toma de decisiones, la administración 

del tiempo, y la solución de problemas. Se concluyo que los directivos empresariales necesitar dominar sus habilidades 
directivas para afrontar los nuevos retos, cambios organizacionales y realizar innovaciones, proponer soluciones a los 
problemas y trabajar de manera multidisciplinaria. 
 
Correal et al. (2021) analizaron la percepción de empleadores con referencia al desempeño de egresados de la 
Universidad de Boyacá, en Tunja Colombia. Entrevistaron a empleadores en orden local, regional, nacional e 

internacional en una muestra de 188 empresas donde las variables estudiadas fueron competencias genéricas, 
formación y desempeño. Los empleadores consideran que los egresados tienen un nivel alto con relación a la formación 
y desempeño profesional, así mismo, frente a las competencias generales resaltan la comunicación de pensamientos, 
ideas e información por escrito; se infiere que los egresados ponen en práctica habilidades comunicacionales asertivas; 
y, se evidencia la relación estadísticamente significativa entre formación y desempeño, La incorporación de 
competencias genéricas en la gestión académica corresponde a las necesidades del sector productivo.  

 
Pacherrez & Marrufo (2020) desarrollaron una investigación para proponer y validar un Modelo de gestión por 
competencias para optimizar el desempeño laboral de los colaboradores de la Municipalidad Provincial de La Rioja. 
Desarrollaron una encuesta con las variables de desempeño laboral (eficacia, eficiencia y relaciones interpersonales) y 
la gestión por competencias (selección de personal, capacitación y desarrollo y carrera profesional) aplicada a una 
muestra de 39 colaboradores y 9 directivos y/o jefes de área. Los resultados mostraron que el nivel de desempeño 

laborar percibido es bajo lo que indica que los trabajadores no están cumpliendo con las metas establecidas,  existe 
poco compromiso con las asignaciones de responsabilidades y hay una escasa comunicación asertiva entre ellos, por 
lo que es importante diseñar un modelo de gestión para desarrollar o fortalecer competencias cognitivas, habilidades y 
actitudinales para optimizar su rendimiento, productividad y la administración de los recursos financieros y humanos. 
 

TEORIA 

Las competencias laborales son las capacidades para realizar actividades o tareas en el área de trabajo, donde se 
combinan conocimientos, habilidades, destrezas y la capacidad de comprensión necesaria para cumplir con los 
objetivos laborales. Asimismo, para que un trabajo sea competente, es necesario que los trabajadores apliquen sus 
atributos para la resolución de problemas contingentes y aquellos que surjan durante su ejercicio (Vargas et al. 2005). 
El Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF) de la UV tiene como objetivo formar estudiantes a nivel licenciatura 
con los conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan tener un desempeño eficaz y contribuir a la resolución 

de situaciones con una perspectiva social, sustentable y ética, basándose en un enfoque constructivista en competencias 
que les permita desempeñarse en su ámbito profesional. 
 

Definición de habilidades directivas  

Whetten & Cameron (2011) describen que las habilidades directivas son conductas observables, no características de 
la personalidad de los individuos, que se ejecutan para alcanzar ciertos resultados. Estas habilidades se pueden 

desarrollar, se relacionan con otras habilidades y pueden transferirse a otros. Según Aguirre et al. (2019)  señalan que 
las habilidades directivas pueden ser la combinación de conocimientos, actitudes, destrezas, conductas y habilidades 
que los gerentes poseen para satisfacer las demandas que su puesto exige. 
 
Clasificación de las habilidades directivas  

Whetten & Cameron (2011) proponen un modelo de clasificación de las habilidades directivas, dividido en tres grupos: 

• Habilidades personales: Estas habilidades están relacionadas con la autogestión y el desarrollo personal de 
cada individuo, e incluyen el autoconocimiento, la gestión del estrés y la solución de problemas.  

• Habilidades interpersonales: Estas habilidades se refieren a la capacidad de establecer relaciones efectivas 
con otros, como la comunicación efectiva, el ejercicio de poder e influencia, la motivación de los demás y el 

manejo de conflictos. 

• Habilidades grupales: Estas habilidades están relacionadas con la capacidad de liderar y gestionar equipos de 
trabajo, e incluyen el empoderamiento y la delegación de tareas, la formación y el trabajo en equipo y la 
capacidad para liderar de forma positiva. 

 

De igual manera, Robert L. Katz (1974) propone un modelo de clasificación que permite desarrollar habilidades en 
distintos niveles de operación de la organización, diferenciadas en tres grupos: 
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I) Habilidades técnicas, que comprenden los conocimientos y competencias en un área específica del 
trabajo. 

II) II) Habilidades humanas, que incluyen la capacidad de relacionarse con otras personas en el ambiente de 

trabajo, comunicarse efectivamente, mostrar interés y motivar a los demás. 
III) III) Habilidades conceptuales, que implican la capacidad de comprender los elementos de la organización 

de manera que ayuden a generar estrategias para solucionar y prevenir situaciones complejas.  
 
En un entorno tan altamente competitivo y exigente como el actual, es esencial que un directivo desarrolle y potencie 
sus habilidades directivas para incrementar el éxito de su empresa y mantenerse en constante evolución, enfrentando 

los nuevos desafíos. Estas habilidades le proporcionarán las herramientas clave para responder a las demandas 
exigentes que puedan surgir en cualquier sector empresarial y laboral  (Pazmiño et al., 2019). En este estudio se 
considerarán las siguientes subvariables de habilidades directivas: inteligencia emocional, manejo del estrés, 
adaptación al cambio, toma de decisiones y solución de problemas, administración del tiempo, liderazgo, negociación, 
comunicación, motivación de equipos de trabajo, delegación de tareas, trabajo en equipo y competencias sostenibles. 

 

Inteligencia emocional 

Como primera subvariable de las habilidades directivas tenemos a la inteligencia emocional, donde Daniel Goleman, 

(1995) la describe como la habilidad de reconocer nuestros propios sentimientos y emociones, así como los de las 
personas que nos rodean, con el fin de mantener un control emocional adecuado y construir relaciones efectivas. Del 
mismo modo, en la tabla 1 propone un modelo de inteligencia emocional dividido en 5 aptitudes. 
 
Tabla 1. Modelo de las aptitudes de la inteligencia emocional de Daniel Goleman 

Aptitud Competencias 

Autoconocimiento 
Comprender los propios estados internos, preferencias recursos y emociones, realizar 

una autoevaluación y mantener la confianza en sí mismo. 

Autocontrol 
Dominar y controlar los impulsos, estados y recursos emocionales y demostrar una 

gran capacidad de adaptabilidad.  

Conciencia social 
Comprender los sentimientos, emociones, necesidades e intereses de los demás, tener 

conciencia del entorno de la organización, y tener orientación de servicio. 

Habilidades 

sociales 

Capacidad para incluir, motivar y desarrollar respuestas positivas en los d emás, 
capacidad de liderazgo, capacidad de poder comunicarse efectivamente, ser agente de 

cambio, capacidad de poder manejar conflictos, capacidad de erar vínculos y capacidad 
de trabajar en equipo y poder colaborar con otros. 

Motivación 
Emociones que impulsan o facilitan la iniciativa, el compromiso y la orientación para 

lograr metas, y que tiendes a ser positivo en situaciones adversas. 

Fuente: elaboración propia (2024) con base: (Goleman, 1995; Fienco & Salazar, 2012; Lotito, 2022). 
 
Manejo del estrés 

Como segunda subvariable el manejo del estrés, el Instituto  Mexicano del Seguro Social [IMSS] (2023) lo define 
como la presión ejercida sobre los individuos en el ambiente laboral, lo que puede conllevar a una sobrecarga del 
trabajo, generando impacto negativo tanto en la salud física como mental de los trabajadores, así como consecuencias 
negativas en su entorno personal. Por su parte, Zuñiga (2019) llevó a cabo una investigación documental en la que 
examinó la relación entre el estrés y el rendimiento de los trabajadores. A partir de su análisis, concluyó que el estrés 
laboral es un factor determinante en la aparición de problemas de salud, como trastornos digestivos, dolores de cabeza, 

insomnio y tensión muscular, los cuales contribuyen al deterioro de la calidad de vida de los trabajadores. Además, 
Zuñiga señala que estos problemas pueden tener consecuencias en el ambiente laboral, tales como el aumento del 
ausentismo, la reducción del sentido de pertenencia y satisfacción con la empresa, así como una disminución en la 
productividad de los trabajadores. 
 

En la tabla 2 se presentan una serie de medidas de prevención que pueden aplicarse para controlar el estrés y que son 

aplicables de manera general a cualquier contexto de trabajo. Estas técnicas no solo ayudan a reducir los impactos 

negativos que el estrés genera en los trabajadores, sino que también pueden contribuir a mejorar el desempeño y la 

satisfacción en el trabajo. 
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Tabla 2. Medidas de prevención frente al estrés 

Campo Medidas de prevención 

Campo biológico  Mantener una alimentación adecuada, procurar tener un buen descanso y sueño cuidar el 
cuerpo, prácticas de relajación, evitar malos hábitos que afecten la salud y realización de 
actividades físicas de forma regular. 

Campo psicológico Gestionar los pensamientos de manera efectiva, fomentar una buena comunicación interna 
positiva, dedicar tiempo a realizar hobbies, desconectarse del entorno cuando sea 
necesario, mantener un buen sentido del humor, dar propósitos a las acciones, tener un 
control adecuado del tiempo. 

Campo social Involucrarse en actividades comunitarias, fomentar la socialización y tener una 
comunicación más asertiva 

Fuente: Azcona et al., (2016) 

 
Adaptación al cambio  

Como tercera subvariable tenemos a la denominada adaptación al cambio, la cual permite que las personas se ajusten 
a los contextos sociales y culturales en los que se encuentran, acepten los cambios que puedan surgir en su entorno y 
les ayuda a adquirir nuevos conocimientos que les permitirán enfrentar nuevos desafíos (Villalobos & Corrales, 2023). 
 

Rabouin et al., (2008) sugieren tres habilidades fundamentales para quienes buscan gestionar eficazmente un proceso 
de cambio: 

• Aprender a aprender: Consiste en renovar constantemente los conocimientos y la mentalidad, así como 
mejorar la capacidad de adaptación y capacitación continua para adquirir nuevos conocimientos que permitan 
enfrentar los cambios. 

• Aprender a gestionarlo: Implica tener el deseo y la convicción de hacer un cambio posible, así como la 
capacidad de enfrentarlo y personificarlo. 

• Aprender a innovar: Se refiere a la habilidad de generar innovaciones que permitan desarrollar estrategias 
para diferenciarse. 

 
Toma de decisiones y solución de problemas 

La cuarta subvariable relaciona a la resolución de problemas y la toma de decisiones, estos conceptos son distintos, 
pero están estrechamente vinculados y siguen los mismos pasos metodológicos. Según Alegría & Alarcón (2021) la 
solución de problemas es la capacidad de transformar las condiciones no deseadas del estado actual en condiciones 
deseadas o predefinidas, siguiendo la siguiente metodología: identificar y definir el problema, generar soluciones 

alternativas, evaluar y seleccionar la mejor alternativa, implementar la solución y realizar un seguimiento. 
 
Whetten & Cameron (2011) proponen una serie de pasos para la resolución creativa de problemas:  

• Definición del problema: Implica realizar un diagnóstico para determinar la causa del problema.  

• Generar soluciones alternativas: Consiste en desarrollar diversas opciones para resolver el problema.  

• Evaluar y seleccionar una alternativa: Se evalúan las diversas opciones para elegir la que mejor se ajuste a la 
situación, anticipando las posibles consecuencias. 

• Aplicación y supervisión de la alternativa: Se pone en práctica la alternativa seleccionada y se hace un 
seguimiento del progreso para prevenir efectos negativos, garantizando que la problemática se solucione de 
manera efectiva. 

 
La Gestión del Tiempo 

Como quinta subvariable la administración o gestión del tiempo se define como la manera en la cual se estructura, 

protege y se adapta el tiempo a las situaciones cambiantes, en donde la estructura comprende la realización de alguna 
rutina o seguimiento existente. La protección se refiere evitar las interrupciones que puedan afectar negativamente a 
las actividades a realizar. Por último, la adaptación implica adecuarse a las condiciones cambiantes, evaluando los 
cronogramas de actividades a realizar. (Aeon et al., 2021).  
 

La gestión del tiempo Según Recuerda et al., (2012) la gestión del tiempo se concentra en los siguientes factores:  

• Priorización de tarea en la clasificación de urgentes e importantes, urgentes y no importantes, no urgentes e 
importantes y no urgentes y no importantes.  

• Planificación y programación de tareas. Mantener un control de las actividades y del entorno.  
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• Decir “NO” a las solicitudes de otros que nos generen pérdida de tiempo. 

• Evitar aplazar tareas.  

• Evitar ladrones de tiempo que hacen que perdamos el enfoque en nuestras actividades.  
 

Liderazgo  

La sexta subvariable, el liderazgo, se refiere a la capacidad de un líder dentro de una organización para guiar, influir y 

motivar a sus subordinados hacia el logro de los objetivos, promoviendo el crecimiento de la empresa, ya que la 
satisfacción de cada subordinado tiene un impacto directo en el éxito organizacional (Rozo et al., 2019).   
 
Según Canales et al. (2021) el liderazgo es crucial en las organizaciones, ya que está estrechamente vinculado al 
desempeño laboral, de manera que, a un mayor control de liderazgo en la organización, mejores son los resultados de 
los equipos de trabajo. En "El libro de las habilidades directivas", Puchol & Puchol (2016) señalan que un líder debe 

abordar tres actividades fundamentales: alcanzar los objetivos laborales, gestionar los recursos humanos de la empresa 
y mantener al grupo coordinado, asegurando que todos los esfuerzos se dirijan hacia la consecución de los objetivos, 
evitando así conflictos laborales. 
 
La negociación 

La séptima subvariable de las habilidades directivas se refiere a la negociación la cual es el proceso por el cual dos o 

más personas, ya sea por intereses comunes o que tengan alguna relación existente, buscan resolver conflictos 
individuales o colectivos, acordando cursos de acción que les permitan obtener resultados que sean benéficos para las 
partes involucradas (Hernández, 2016 citado por Guartán et al., 2019). Según Madrigal (2017) una negociación 
efectiva implica identificar les necesidades y motivaciones de las otras partes, ajustar la oferta para satisfacer las 
necesidades de ambas partes, anticiparse a las posibles reacciones de la parte contraria, preparar una estrategia que 
permita abordar futuras objeciones, prever escenarios tanto positivos como negativos y aplicar estrategias de 

negociación adecuadas.  
 
Comunicación 

Por octava subvariable se tiene a la a comunicación la cual se define como el intercambio de información entre dos o 
más personas, en donde es esencial que exista una comprensión mutua. Este proceso implica la transmisión de ideas, 
hechos, pensamientos, valores y mensajes entre los participantes y es fundamental para la interacción de individuos, 

grupos y el funcionamiento adecuado de las organizaciones (Gil et al., 2022). 
 
Según Whetten & Cameron (2011), existen varios componentes clave que los directivos eficaces deben dominar para 
transmitir información de manera clara y precisa así como realizar presentaciones efectivas. Con base a lo anterior un 
líder debe saber ser capaz de abarcar distintos puntos cuando habla frente a una audiencia, donde tenga que dominar 
los siguientes componentes:  

 
1. Estrategia: Ajustar el mensaje según el tipo de audiencia, comprendiendo sus necesidades, deseos, nivel de 

conocimiento y actitud hacia el tema. Es vital centrarse en la audiencia, y satisfacer las demandas de la 
situación, utilizando un lenguaje a apropiado para cada diferente tipo de audiencia. 

2. Estructura: Atraer la atención de la audiencia de manera organizada, comenzando con conceptos generales y 
avanzando hacia los más complejos, concluyendo con un cierre que refuerce los puntos clave.  

3. Apoyo: Seleccionar los materiales que mejor se adapten a las características de la audiencia.  
4. Estilo de comunicación oral: Comunicar el tema con entusiasmo, manteniendo un tono de voz y expresiones 

faciales que sean adecuadas a la situación. 
5. Estilo de comunicación escrita: Ser claro en el mensaje que se desea transmitir, evitando errores ortográficos 

y ambigüedades. 
 

Motivación 

La novena y siguiente subvariable, la motivación definida por Rivas & Perero (2018) definen como el resultado 
derivado de la interacción entre el individuo y los incentivos que la organización parece para alcanzar algún objetivo. 
Así como se basa en la disposición de los empleados para realizar acciones que motiven su satisfacción laboral, así 
como contribuyen a alcanzar las metas de la organización. Del mismo modo argumenta que la motivación impulsa a 
los empleados a llegar a sus objetivos individuales, alineados con los intereses de la empresa.  
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McClelland (1960 citado en Dailey, 2012; Odicio et al., 2021), propone 3 conceptos fundamentales que componen la 
motivación de los individuos:  

• Necesidad de Poder: Se refiere a la necesidad que tienen los individuos por influir y control a otros. Aquellos 
individuos que buscan satisfacer esta necesidad suelen buscar roles de liderazgo y anhelan ser reconocidos 
por su estatus y el impacto que generan en su entorno.  

• Necesidad de Afiliación: Los individuos que buscan satisfacer esta necesidad buscan ser aceptados, forma 
parte de un grupo y mantener relaciones de trabajo efectivas con quienes los regodean, que les hace sentirse 

parte de la organización  

• Necesidad de Logro: Los individuos con esta necesidad valoran más alcanzar sus propias metas individuales 
que las grupales, disfrutan tomar retos, buscan activamente la retroalimentación para mejorar y evalúan los 
problemas, asumiendo la responsabilidad de sus tareas para cumplirlas de manera efectiva.  

 

Por otra parte, la teoría de los factores motivacionales de Herzberg clasifica a la motivación en factores higiénicos, que 
se refieren a las condiciones físicas y ambientales del lugar de trabajo y los factores motivacionales, que están 
relacionados con las actividades del puesto, como los logros, las responsabilidades, los reconocimientos, lo cuales 
generan satisfacción al trabajador (Rivas & Perero, 2018). 
 
Delegación de tareas 

Siguiendo las subvariables estudiadas de las habilidades directivas la delegación de tareas s egún Serrano (2017) 
implica el otorgar responsabilidades a otras persona para tomar decisiones, con base su juicio y considerando la 
importancia de las decisiones, para alcanzar los objetivos previstos. Del mismo modo Ahumada et al. (2022), definen 
a la delegación de tareas como la capacidad de permitirles a otros la participación en las tareas confiando en su 
responsabilidad y  habilidades, estableciendo las expectativas sobre los resultados esperados. Este proceso permite que 
los empleados desarrollen sus habilidades y contribuyan al éxito de la organización.  

 
Para llevar a cabo una delegación eficaz, se necesario seguir una serie de pasos clave (Rabouin et al., 2008):  

1. Definir las tareas a delegar: Es fundamental tener una comprensión clara de los objetivos antes de delegar 
cualquier actividad, por lo que se debe hacer un análisis de cómo lograr los objetivos, en el plazo establecido 
de realización y los resultados a los que esperan llegar.  

2. Identificar que delegar y que no: Las actividades a delegar deben ser adecuadas a las capacidades y habilidades 

de los miembros del equipo con base sus funciones, asegurándose de que están puedan ser cumplidas de 
manera eficiente y se puedan lograr los resultados deseados. 

3. Supervisar el progreso del trabajo: Es esencial monitorear los avances en puntos de control específicos y 
solicitar informes del progreso, con el fin de garantizar que el trabajo realizado se esté realizando de manera 
correcta.  

4. Revisión y retroalimentación: Al final del proceso se debe analizar el trabajo realizado y se deben 

proporcionar comentarios para retroalimentar los resultados obtenidos, lo que permite determinar las áreas a 
mejorar, adquirir más conocimientos a partir de las experiencias y optimizar el proceso de las delegaciones 
futuras. 

 
Trabajado en equipo 

El trabajo en equipo como onceava subvariable perteneciente a las habilidades directivas es un grupo de individuos 

trabajando que colaboran de manera organizada y coordinada en el fin de alcanzar un objetivo en común (Bustamante, 
2021). Según Alegría & Alarcón (2021) el trabajo en equipo implica que un conjunto de personas se unan con el 
propósito de lograr metas comunes, donde priorizan las metas grupales sobre las metas individuales, donde cada 
miembro aporta conocimientos, experiencias y las habilidades especificas con el objetivo de que el equipo funcione 
de manera eficaz. El éxito de un equipo se determina por la capacidad de que los miembros para crear sinergias que 
permiten superar los desafíos y alcanzar resultados que sean difíciles de lograr de manera individual. Además, el trabajo 

en equipo fomenta la colaboración de los miembros donde la comunicación y el respeto a los demás son parte esencial 
para formar relaciones de trabajo sanas, lo que potencializa la productividad del equipo.  
 
Whetten & Cameron (2011) proponen 4 etapas para formación efectiva de equipos:  

• Formación: Esta etapa implica la familiarización de los miembros del equipo, estableciendo relaciones de 
confianza y la definición de sus objetivos  
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• Normatividad: En esta etapa, se identifican los roles específicos de equipo y las expectativas a las que se 
desean que lleguen cada miembro, fomentando un compromiso con el equipo. El líder del equipo tiene la 

responsabilidad de proporcionar retroalimentación y dar orientación hacia la dirección esperada. 

• Enfrentamiento: Esta etapa, se centra en la gestión de conflictos, que sean causa de violaciones a las normas 
o las expectativas del quipo, donde el líder debe intervenir para mejorar los procesos, debe reconocer el 
desempeño de los miembros y debe actuar como mediador de conflictos para alcanzar acuerdos mutuos y 
conciliar las relaciones. 

• Desempeño: Por último, en la etapa final, el equipo debe trabajar de manera eficiente, aprovechando la 
innovación, la rapidez y las habilidades de cada uno de sus miembros. El líder es fundamental ya que debe 
generar nuevas ideas que faciliten la coordinación y mejoren el rendimiento de sus miembros.  

 
Competencias sostenibles 

Por último la doceava subvariable estudiada son las competencias sostenibles donde se ha estudiado desde un contexto 
sustentable , de manera que en la actualidad, es fundamental que los futuros profesionales de cualquier campo reciban 
una formación basada en los principios del desarrollo sostenible, de manera que les permita adaptarse eficazmente y 
abordar desafíos relacionados con la sostenibilidad (Zúñiga, 2019). Los gerentes en las organizaciones actuales tienen 
la responsabilidad de irse actualizando constantemente y adaptar sus estrategias organizaciones para alinearse con los 
“Objetivos para el desarrollo sostenible”  de la Agenda 2030. 

 
Para lograr esto, es crucial que los gerentes de estas organizaciones comprendan y dominen las tendencias actuales del 
mercado, lo que les permitirá implementar nuevas políticas de producción y consumo responsable, fomentar el uso de 
prácticas sostenibles, alinear los asuntos morales y éticos de la organización con el cuidado del medio ambiente, 
aplicándolos a los procesos de la organización para tener un enfoque de responsabilidad social. Esto no solo contribuye 
a la sostenibilidad de la empresa, sino que también proporciona una serie de ventajas competitivas en el mercado, que 

les permiten cumplir con las expectativas y demandas de los grupos de interés  (Bedoya et al., 2022). 
 
Definición de desempeño laboral 

El desempeño laboral según Campbell et al. (1990) es el conjunto de acciones y comportamientos sobresalientes de un 
trabajador que contribuyen al crecimiento de las empresas, el logro de las metas y objetivos trazados por la 
organización. Por su parte Lipa (2020 citado en Olivera et al., 2021), describe al desempeño laboral como la  capacidad 

de un trabajador para llevar a cabo un trabajo de manera eficaz y eficiente, definiéndolo como la manifestación de las 
habilidades del trabajador en la ejecución de sus tareas dentro del entorno de trabajo. 
 
En este estudio se tomarán como subvariables del desempeño laboral las propuestas por Da Silva (2008 citado por 
Pacherrez & Marrufo, 2020), que incluye a la eficacia, la eficiencia y las relaciones interpersonales. Además Pons 
(2012 por Pacherrez & Marrufo, 2020) sugiere que el reconocimiento en el trabajo es una de las subvariables que 

impactan en el desempeño laboral. Por último, Hough & Oswald (2000) señalan que las habilidades cognitivas son un 
predictor del desempeñe laboral. 
 
Eficacia y eficiencia 

Como primera subvariable del desempeño laboral denominada eficacia y eficiencia, se definiera en primer lugar la 
eficacia la cual Bolaños (2020) la define como el grado en el cual se logra los objetivos y metas de un plan. Esto 

implica la comparación entre lo que se esperaba y lo que realmente se alcanzó, centralizando los esfuerzos de las 
organizaciones en procesos necesarios que debe llevarse a cabo para cumplir con dichos objetivos. La eficacia también 
involucra la revisión y optimización de los procesos, para mejorar la calidad y obtención de resultados positivos para 
la organización. Para lograr el grado de eficacia deseado es necesario evaluar el cumplimiento de los objetivos, así 
como también la calidad del trabajo realizado.  
 

De la misma forma Bolaños (2020) define a la eficiencia como la capacidad de las personas para cumplir 
adecuadamente con sus funciones, destacando que deben realizarse al menor costo posible, implicando una óptima 
utilización de los recursos disponibles para alcanzar los objetivos propuestos. Mori & Bardales (2020), añaden que la 
eficiencia es el elemento clave de la organización, para el cumplimiento de los objetivos institucionales, la 
competitividad (habilidades y capacidades laborales), la motivación y capacitación del personal, la calidad de vida, las 
políticas internas, la ética y el comportamiento organizacional.  
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Reconocimiento 

El reconocimiento como segunda subvariable del desempeño laboral juega un papel importante en el sentido de 
pertenencia de los individuos dentro de una organización. Así mismo hace que los trabajadores sientan que son parte 

esencial de la organización, que sus contribuciones son importantes para los procesos y resultados de la organización 
permitiendo una mayor integración y compromiso en la organización. así mismo esto les ayuda a sentir aceptación por 
otros, a conocer sus fortalezas y reconocer sus progresos. De la misma manera el reconocimiento permite que los 
trabajadores reconozcan su propio esfuerzo de manera lo que puede traer consigo un impacto positivo en su motivación 
y productividad. laboral (Ares, 2013; Reyes et al., 2022; Thissen et al., 2023). 
  

Relaciones interpersonales 

Como tercera subvariable del desempeño laboral las relaciones interpersonales según Hancco et al. (2021) las se 
refieren a los vínculos se forman entre dos o más personas y son fundamentales para la convivencia de la sociedad, 
donde desde la perspectiva empresarial se entienden como la capacidad de poder relacionarse de manera efectiva con 
los compañeros de trabajo, implica la capacidad de poder cooperar, colaborar y trabajar en equipo con el objetivo de 
alcanzar metas comunes, es esencial que esto logre sin interferir negativamente el en desempeño o bienestar de los 

demás participantes.  
 
Habilidades cognitivas 

Según Frías et al. (2017) las habilidades cognitivas son fundamentales para que una persona pueda adquirir y procesar 
nuevos conocimientos de manera efectiva. Estas habilidades no solo permiten la adquisición de nuevos conocimientos 
si no también el almacenar y organizar información de manera que pueda transformarla para crear nuevos productos o 

ideas, así como comprenden la capacidad de establecer conexiones entre conceptos, lo que facilita la formulación de 
generalizaciones que pueden aplicarse ante cualquier situación. Además, incluyen la capacidad de poder tomar 
decisiones, la resolución de problemas de manera eficiente, y lograr aprendizajes que son tanto duraderos como 
significativos en el largo plazo. 
 
METODOLOGÍA 

En este apartado se muestra el proceso metodológico que se utilizó para la formación de la escala con las variables de 
habilidades directivas y desempeño laboral. La facultad de contaduría Tuxpan, está ubicada en Carretera a la Barra 
Norte Kilometro 7.5 S/N Col. Ejido La Calzada y donde actualmente se imparte la Licenciatura de Gestión y Dirección 
de Negocios. Con base a Hernández et al. (2014), el enfoque de esta investigación es cuantitativo, por la recolección 
de información en valores numéricos de las variables de habilidades directivas y desempeño laboral, su diseño es de 
tipo transversal, por la generación y aplicación de la escala en dos etapas diferentes, el alcance es descriptivo por el 

análisis y medición de la variables y correlacional por buscar como las habilidades predicen al desempeño laboral, y 
el tipo es no experimental ya que no se busca medir las variables a estudiar. 
 
Variables de estudio 

En la tabla 3 se muestran las variables del estudio de Habilidades Directivas como la variable independiente que predice 
a la dependiente esta divida en 12 subvariables mientras que la variable dependiente de Desempeño laboral está 

dividida en 4 subvariables. 
 
Tabla 3. Variables del estudio  

Habilidades directivas (Variable independiente) Desempeño laboral (Variable dependiente) 

Inteligencia Emocional Eficacia y eficiencia 
Manejo Del Estrés Reconocimiento 

Adaptación Al Cambio Habilidades Cognitivas 
Toma De Decisiones Y Solución De Problemas Relaciones Interpersonales 

Administración Del Tiempo  
Liderazgo  

Negociación  
Comunicación  

Motivación De Equipos De Trabajo  
Delegación De Tareas  

Trabajo En Equipo  

Competencias Sostenibles  

Fuente: Elaboración propia (2024) 
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POBLACIÓN Y MUESTRA DEL ESTUDIO 

Para esta investigación la población a estudiar son los egresados de la LGDN de la Facultad de Contaduría Tuxpan de 
la UV, abarcando las generaciones de egresados de 2018 - 2023 lo que da un total de 221. La muestra se determinó 

con un de error del 5% y un nivel de confianza del 95%, dando como resultado da un total de 141 egresados a encuestar.  
 
MÉTODO APLICADO 

Esta investigación se basará en los métodos descritos por Baena (2014) tomando en particular el método de análisis 
como la herramienta principal para abordar la revisión de la literatura y la examinación detallada de las variables en 
estudio. En este contexto, el método de análisis permitirá desglosar y comprender a fondo los  componentes clave de 

las habilidades directivas y su impacto en el desempeño laboral. 
 

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

Implica los pasos a seguir para dar validación al instrumento de recolección de datos, donde se describe los pasos para 
la elaboración de la escala de las variables de habilidades directivas y desempeño laboral.  

1. Elaboración de la escala: Se define el concepto, las variables que lo componen y la elaboración de los ítems 

para medirlas. 

2. Validez de la escala: Para este paso se necesitó contar con el apoyo 5 expertos de la licenciatura de gestión y 

dirección de negocios para realizar el análisis de pertinencia y claridad de los ítems.   
3. Rediseño de la escala: Con base la retroalimentación de los expertos se hizo las modificaciones pertinentes 

para ajustar la escala y que sea más adecuado para encuestar a la prueba piloto. Posteriormente se realizará 
en forma de cuestionario a través de la aplicación de Microsoft Forms.  

4. Prueba piloto: Se encuestará a una prueba piloto inicial de 25 egresados con la finalidad de validar la escala 
con el programa estadístico SPSS a través de los métodos estadísticos. 

5. Análisis de la prueba piloto: Se realizarán las pruebas estadísticas con el programa SPSS (Statistical Package 
for the Social Sciences) para determinar la validez del instrumento  con el valor de Alfa de Cronbach 

6. Ajuste de la escala: Se realizarán los ajustes pertinentes a la escala con respecto a las observaciones realizadas 
de los ítems de la muestra de prueba piloto. 

7. Aplicación de la escala: Se realizará la aplicación de la escala elaborada y validada donde encuestaran a un 
total de 141 egresados. 

 
VALIDEZ DE LA ESCALA 

El instrumento diseñado fue enviado para su validación en el análisis de pertinencia y claridad a un total de 5 expertos, 
todos ellos docentes que imparten en la LGDN de la UV, donde los ítems que no cumplieron con los requisitos fueron 
modificados o en su caso excluidos, Con base los resultados de los expertos estos se modificaron y terminaron 
formando un total de 69 ítem (Anexo 1) cumpliendo con una puntuación arriba de 0.80 en cada ítem. Posteriormente 

se envió la encuesta ya finalizada a una muestra piloto de 25 egresados en Gestión y Dirección de Negocios de la 
Facultad de Contaduría Tuxpan, se analizó con el programa de estadística SPSS para determinar el Alpha de Cronbach 
que este determina el nivel de confiablidad del instrumento. 
 
Tabla 4. En la tabla 4 se muestra el resultado del análisis del Alpha de Cronbach de la variable independiente de 
habilidades directivas de variable de los ítems están altamente correlacionadas entre sí, sugiriendo que todas están 

midiendo una misma variable. 
 
Tabla 4. Alpha de Cronbach de la variable de Habilidades Directivas 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

0.969 49 

 
Tabla 5. En la tabla 5 se muestra el resultado del análisis del Alpha de Cronbach de la variable dependiente de 
Desempeño Laboral de variable de los ítems están altamente correlacionadas entre sí, sugiriendo que todas están 

midiendo una misma variable. 
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Tabla 5. Alpha de Cronbach de la variable de Desempeño Laboral 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

0.950 20 

 
Los resultados de la validación del instrumento indican que está considerado como validado y está listo para poder ser 

aplicado a las encuestas de la muestra final de la investigación. Lo que permitía obtener datos confiables y válidos para 
el análisis factorial. 
 

RESULTADOS 

Los resultados que se muestran a continuación contemplan la representación de los ítems más importantes que se 
consideran para este estudio. En la Gráfica 1 se muestran los ítems que componen la subvariable de inteligencia 

emocional, donde los ítems son:  
 

1. Reconozco mis fortalezas y debilidades mientras me desempeño en mi puesto de trabajo.  
2. Tengo la facilidad de controlar y regular mis emociones personales de manera que no afecten mi desempeño 

laboral. 
3. Tengo la capacidad de expresar mis emociones de manera adecuada dando resultados efectivos en el ambiente 

laboral. 
4. Muestro empatía por las emociones y sentimientos de los que me rodean en el ambiente laboral . 

 
Gráfica 1. Resultados preliminares de los ítems de la subvariable inteligencia emocional. 
 

 
 
En los resultados se demuestra que el 61.5% de los egresados encuestados están totalmente de acuerdo en tener un 
pleno conocimiento de sus fortalezas y debilidades, tiene facilidad de controlar y expresar sus emociones, y el 80.8% 
muestra empatía por los demás. Aragón (2019) determino que es importante que los trabajadores sepan manejar su 
inteligencia emocional en la autorregulación del 18%, el autoconocimiento un 35.33% y el 38.33% posee empatía y 
presentaron nivel de desempeño laboral del 53.2%,  

 
En la Gráfica 2 se muestran los resultados de la variable de toma de decisiones y solución de problemas 
 

1. Siempre enfrento los problemas que se me presentan, evito ignorarlos o delegarlos a otras personas  

61.5% 61.5% 61.5%

80.8%

34.6%
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2. Percibo, recopilo y analizo con detenimiento la información presentada de la situación problemática antes de 
generar una solución. 

3. Genero diversas alternativas que puedan dar solución al problema y evaluó su efectividad antes de tomar una 

decisión final. 
4. Tomo acciones para lograr la solución del problema y evaluó su proceso. 

 
Gráfica 2. Resultados preliminares de los ítems de la subvariable Toma de Decisiones y Solución de Problemas  

 

 
En la Gráfica 2 de demuestra que los egresados tiene una alta capacidad de poder resolver problemas donde tiene muy 
marcados los principios de la resolución donde el 69.2% está totalmente de acuerdo que enfrenta los problemas que se 
le presentan, y analiza la información de la problemática, el 73.1% antes proponer una solución, analiza todas las 
alternativas posibles y el 65.4% toma las acciones para llegar a la solución de la problemática esto se conecta con lo 
dicho por Vega et al. (2019) en su investigación con base al análisis del problema destaca que el nivel de académico 
es un factor que influye en el análisis de problemas, la capacidad de realizar alternativas es más satisfactoria en las 

personas que tienen mayor experiencia laboral, y para la evaluación de resultados se muestran que los jefes que tiene 
más personal a cargo tienen mayor capacidad, que se puede relacionar con los egresados que tienen su empresa.  
 
En Gráfica 3 se muestras los resultados de los egresados con respecto a algunos ítems del desempeño laboral. Los 
ítems mencionados son:  

1. Siempre cumplo con todas las metas y objetivos que se me presentan en mi puesto de trabajo.  

2. Mis habilidades me permiten formular y gestionar proyectos de manera eficiente. 
3. Tengo los conocimientos necesarios para resolver las diversas situaciones en mi puesto de trabajo.  
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Gráfica 3. Resultados preliminares de los ítems de la variable Desempeño Laboral  

 
En la Gráfica 3 los egresados mostraron un nivel alto en los resultados de desempeño laboral donde en el cumplimiento 

de tareas obtuvieron un total de 73.1%, en gestión de proyectos un 57.7% y el nivel de conocimientos para resolver 
situaciones es de 80.8%. Estos resultados nos demuestran que los egresados consideran que son altamente capaces de 
poder cumplir con sus obligaciones de forma adecuada, en cambio con base estos tres ítems Pacherrez & Marrufo 
(2020) el desempeño laboral de sus encuestados es deficiente de manera que para la realización de tareas presentó un 
88.9% catalogado como muy deficiente, para el desarrollo de sus funciones es regular con un 66.7% y en valores al 
respeto el 88.9% mostro muy deficiente, donde demuestran que estos 3 factores son deficientes y por consiguiente  

tienen la necesidad de mejorar sus resultados. 
 

CONCLUSIONES 

Las habilidades directivas en los tiempos actuales son necesarias para el desarrollo y manejo de las organizaciones, 
por eso mismo varias instituciones entre ellas la UV, las incluye en sus planes de estudio con el objetivo de formar 
profesionistas más preparados y aptos para desempeñarse en el mundo laboral. Cada vez más los empleadores toman 

en cuenta estas habilidades para la contratación de nuevos elementos humanos, ya que se enfrentan a  una nueva era 
donde las habilidades sociales pueden determinar, el comportamiento y éxito de un individuo en el ámbito laboral. Los 
lideres actuales deben aumentar su dominio en estas habilidades de manera que se ha demostrado que un buen liderazgo 
puede influenciar a un grupo de individuos al éxito y a la competitividad empresarial.  
 
Los resultados de los ítems de las variables de habilidades directivas y desempeño laboran con base la opinión de los 

expertos son claros y adecuados a las variables que pertenecen, y con el análisis del Alpha de Cronbach de la muestra 
piloto el nivel de confiabilidad de ambas variables es adecuado. Dando un total para el instrumento de 69 ítems que 
serán enviados a la muestra final de 141 egresados para su posterior presentación de resultados , lo que dará pie a la 
aceptación o rechazo de la hipótesis de investigación.  
 
Para futuras investigaciones, este estudio puede aplicarse a los egresados de las demás regiones de la UV donde se 

imparta la LGDN que abarcan desde las regiones de Veracruz, Coatzacoalcos – Minatitlán, Orizaba – Córdoba y 
Xalapa, para poder determinar el nivel de habilidades directivas y desempeño laboral de los egresados  de todo el 
programa educativo y poder visualizar si existen diferencias al comprar los resultados de las diferentes regiones. Otra 
forma de aplicar este estudio, dado su enfoque general, es adaptarlo para investigar las habilidades directivas como 
predictoras del desempeño laboral en otros programas educativos de la UV, preferentemente en el área económico-
administrativa, así como en otras universidades. 
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Anexo 1. Cuestionario.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

La información recabada es solo para fines informativos y es estrictamente confidencial.  

1.- Aspectos generales: Por favor, llene los datos solicitados en los espacios en blanco y especifique con una  
 

 
 
 
 
Instrucciones: Lea detalladamente y marque con una “X” donde sea necesario, en los recuadros que se le presentan a 
continuación: 

 

Genero Tipo de empresa donde labora 

Masculino    En una empresa u organismo del sector privado   

Femenino   En un organismo o institución pública   

Otro   En una empresa propia o familiar   

Generación de egresado Soy profesionista independiente o   

2015 - 2018   Área en la que se desempeña 

2016 - 2019   Administración / Oficina   

2017 - 2020   Economía / Contabilidad   

2018 - 2022   Informática / Telecomunicaciones / Tecnología   

2019 - 2023   Recursos Humanos   

Otro   Marketing / Ventas   

Sector donde trabaja Dirección / Gerencia   

Comercial   Producción    

Industrial   Otras   

De servicios   Tamaño de la empresa 

Otras   1 a 9 (Micro)   

Cargo que ocupa De 10 a 49 (Pequeña)   

Dirección estratégica   De 50 a 249 (Mediana)   

Mandos Medios   De 250 a 999 (Grande)   

Personal operativo   Más de 1000 (Muy grande)   

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Facultad de Contaduría 

Campus Tuxpan 

Cuestionario Habilidades directivas como predictor del desempeño 

laboral de los egresados en LGDN 

 

Agradecemos sinceramente su participación. Mi nombre es Michelle Guadalupe López Pérez y actualmente 
estoy cursando el tercer semestre de la Maestría en Dirección Empresarial de la Universidad Veracruzana de 
la Facultad de Contaduría Tuxpan. Al completar esta encuesta, usted está con tribuyendo de manera 
significativa a un proyecto de investigación con fines educativos, orientado a la elaboración de una tesis de 
investigación. Queremos destacar que los datos que usted proporcione son estrictamente sobre el tema de la 
investigación, los cuales serán tratados de forma completamente anónima y confidencial. El propósito de esta 

encuesta es evaluar el nivel de Habilidades Directivas de los egresados de la Licenciatura en Gestión y 
Dirección de Negocios que ha desempeñado durante su trayectoria laboral y como estas predicen su 
desempeño en las empresas. Su colaboración es fundamental para obtener información valiosa que nos 
permitir entender mejor cómo las Habilidades Directivas les sirve de apoyo para para desempeñarse de manera 
efectiva en el mundo laboral. 

621



Personal de apoyo   Ingresos que recibe al mes 

Otras   Menos o igual a 5 mil pesos   

    Más de 5 mil pesos y hasta 10 mil pesos   

    Más de 10 mil pesos y hasta 15 mil pesos   

    Más de 15 mil pesos y hasta 20 mil pesos   

    Más de 20 mil pesos y hasta 30 mil pesos   

    Más de 30 mil pesos y hasta 40 mil pesos   

    Más de 40 mil pesos   

Instrucciones: Lea detalladamente y marque con una “X” la opción que más se aproxime a su realidad de acuerdo con 

su punto de vista. No existen respuestas correctas ni incorrectas. Elija una sola opción de respuesta. Asegúrese de no 
dejar ninguna pregunta sin contestar por favor. 
 

Las respuestas a cada afirmación planteada de los ítems podrán ser asignadas de acuerdo con las escalas de 
valores siguientes: 

 

 
 

Totalmente de 
acuerdo 

 
 

De acuerdo 

 
 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

 
 

En desacuerdo 

 
 

Totalmente en 
desacuerdo 

 

 

ID ítem Respuesta 

1 Reconozco mis fortalezas y debilidades mientras me desempeño en mi puesto de trabajo. 1 2 3  4 5 

2 Tengo la facilidad de controlar y regular mis emociones personales de manera que no afecten 
mi desempeño laboral. 

1 2 3 4 5 

3 Tengo la capacidad de expresar mis emociones de manera adecuada dando resultados 
efectivos en el ambiente laboral. 

1 2 3 4 5 

4 Muestro empatía por las emociones y sentimientos de los que me rodean en el ambiente 
laboral. 

1 2 3 4 5 

5 Llevo a cabo estrategias de relajación mientras me desempeño en mi puesto de trabajo. 1 2 3 4 5 

6 Practico deporte o realizo ejercicios para poder liberar estrés. 1 2 3 4 5 

7 Cuido mi alimentación. 1 2 3 4 5 

8 Duermo las horas necesarias para tener un buen descanso. 1 2 3 4 5 

9 Mantengo una comunicación asertiva con las personas que me rodena en mi puesto de 
trabajo. 

1 2 3 4 5 

10 Me adapto con facilidad cuando hay un cambio dentro de mi organización que me afecte de 
manera directa. 

1 2 3 4 5 

11 

 

Me capacito para desarrollar nuevas habilidades que me permitan enfrentar los nuevos 

cambios en la organización. 

1 2 3 4 5 

12 Tengo la capacidad de formular estrategias innovadoras de manera que me permitan 
enfrentar los cambios organizacionales. 

1 2 3 4 5 

13 Siempre enfrento los problemas que se me presentan, evito ignorarlos o delegarlos a otras 
personas. 

1 2 3 4 5 

14 Percibo, recopilo y analizo con detenimiento la información presentada de la situación 
problemática antes de generar una solución. 

1 2 3 4 5 

15 Genero diversas alternativas que puedan dar solución al problema y evaluó su efectividad 
antes de tomar una decisión final. 

1 2 3 4 5 

16 Tomo acciones para lograr la solución del problema y evaluó su proceso. 1 2 3 4 5 

17 Priorizo las tareas que tengo que realizar de acuerdo con su importancia y urgencia.  1 2 3 4 5 

18 Evito posponer mis tareas con asuntos no importantes o que interfieren en el cumplimiento 

de estas. 

1 2 3 4 5 

19 Llevo el control del tiempo que ocupo para cada actividad. 1 2 3 4 5 

20 Termino mis actividades en el plazo establecido. 1 2 3 4 5 

5 4 3 2 1 
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21 Influyo de manera positiva en mis colaboradores y compañeros de trabajo de manera que 
pueden cumplir de forma eficiente sus actividades, metas y objetivos laborales. 

1 2 3 4 5 

22 Suelo tomar el mando del equipo coordinando y delegando las actividades de manera justa 
y equitativa a todos los miembros. 

1 2 3 4 5 

23 Procuro que en mi equipo de trabajo haya un ambiente respetuoso y armónico entre todos. 1 2 3 4 5 

24 Logro motivar y conducir a otros hacia metas comunes. 1 2 3 4 5 

25 Antes de entablar un proceso de negociación, me informo sobre los intereses y alcances de 
la parte contraria 

1 2 3 4 5 

26 Tengo claros mis objetivos y me apego a ellos cuanto estoy entablando una negociación con 
alguien. 

1 2 3 4 5 

27 Tengo la facilidad de anticiparme y adaptarme de las necesidades de la parte contraria. 1 2 3 4 5 

28 Puedo percibir los intereses, gestos y emociones de la parte contraria cuando entablo una 
conversación. 

1 2 3 4 5 

29 Puedo llegar a un acuerdo mutuo donde logre alcanzar mis objetivos. 1 2 3 4 5 

30 Adapto el mensaje que quiero dar a los diferentes tipos de audiencia de manera que pueda 

ser comprensible y no ambiguo. 

1 2 3 4 5 

31 Conforme fluye la conversación doy mis ideas de manera gradual de más sencillo a más 
complejo. 

1 2 3 4 5 

32 Utilizo diversos materiales e información de apoyo para expresar mis opiniones e ideas.  1 2 3 4 5 

33 En la comunicación escrita el contenido de la información es preciso, entendible y no 
ambiguo, sin errores ortográficos. 

1 2 3 4 5 

34 En la comunicación verbal, transmito entusiasmo, seguridad en mis palabras, un tono 
controlado de voz y contacto visual en una conversación o presentación. 

1 2 3 4 5 

35 Ayudo a los demás a establecer sus metas y objetivos evaluando sus capacidades y sus 
intereses. 

1 2 3 4 5 

36 Mantengo una buena relación con los demás y apoyo a retroalimentar siempre que sea 

necesario. 

1 2 3 4 5 

37 Reconozco el trabajo y esfuerzo de los demás y se los hago saber de manera que se sientan 
parte importante de la organización. 

1 2 3 4 5 

38 Establezco mis objetivos y actividades antes de delegarlas a otros. 1 2 3 4 5 

39 Asigno a cada persona responsabilidades con base en sus habilidades y le hago entender cuál 
es el resultado al que se desea llegar. 

1 2 3 4 5 

40 Coordino y superviso las actividades que han sido delegadas de manera que se cumpla con 
el objetivo. 

1 2 3 4 5 

41 Me gusta trabajar en equipo que hacerlo de manera individual. 1 2 3 4 5 

42 Me coordino de manera eficiente con mis compañeros de trabajo de manera que lleguemos 

a cumplir con los objetivos plateados. 

1 2 3 4 5 

43 Participó activamente en las discusiones y toma de decisiones que se generen en el equipo 
de trabajo. 

1 2 3 4 5 

44 En dado caso, respeto la autoridad y las decisiones de los líderes de equipos cumpliendo con 
las responsabilidades que me encomiendan. 

1 2 3 4 5 

45 Comprendo la relevancia actual del desarrollo sostenible y el que desempeña mi 
organización para el cumplimiento de este. 

1 2 3 4 5 

46 Tengo la capacidad de reflexionar y cuestionar normas, valores y acciones dentro de mi 
organización que no contribuyan al desarrollo sostenible. 

1 2 3 4 5 

47 Logro crear propuestas de trabajo que ayuden a implementar prácticas sostenibles en los 
procesos de mi organización. 

1 2 3 4 5 

48 Tengo conciencia de mis acciones y como estas afectan el desarrollo sostenible de la 

organización y la vida en general. 

1 2 3 4 5 

49 Logro concientizar a mis compañeros para impulsarlos a tomar prácticas sostenibles para 
sus labores de trabajo. 

1 2 3 4 5 

50 Siempre cumplo con todas las metas y objetivos que se me presentan en mi puesto de trabajo. 1 2 3 4 5 

51 Cumplo con mi trabajo con la calidad que se requiere y en el menor tiempo posible. 1 2 3 4 5 
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52 Mis resultados han sido de gran importancia para el desempeño y funcionamiento de la 
organización. 

1 2 3 4 5 

53 Dispongo los recursos que tengo a mi disposición de manera óptima para el cumplimiento 
de mis metas.   

1 2 3 4 5 

54 Mis habilidades me permiten formular y gestionar proyectos de manera eficiente. 1 2 3 4 5 

55 Tengo las competencias para emprender diversas iniciativas que generan en beneficios para 
mi empresa. 

1 2 3 4 5 

56 Siempre realizo mis actividades diarias de manera correcta y ordenada en tiempo adecuado. 1 2 3 4 5 

57 Mi trabajo, esfuerzo y resultados son reconocidos por mis compañeros de trabajo. 1 2 3 4 5 

58 Mi trabajo, esfuerzo y resultados son reconocidos por mis superiores y he recibido 
recompensas. 

1 2 3 4 5 

59 Reconozco que mi desempeño es producto del buen trabajo y esfuerzo que he realizado. 1 2 3 4 5 

60 Tengo los conocimientos necesarios para resolver las diversas situaciones en mi puesto de 
trabajo. 

1 2 3 4 5 

61 Tengo las habilidades parar desarrollar los procesos que me permiten desempeñarme de 

manera eficaz en mi puesto de trabajo. 

1 2 3 4 5 

62 Aplico los principios teóricos en mi quehacer practico profesional. 1 2 3 4 5 

63 Desarrollo habilidades para el manejo de la información que me permiten resolver 
situaciones futuras en mi trabajo. 

1 2 3 4 5 

64 Realizo diferentes investigaciones para generar conocimiento que aplico en mi trabajo. 1 2 3 4 5 

65 Mantengo buenas relaciones con mis compañeros de trabajo. 1 2 3 4 5 

66 Recibo apoyo de mis compañeros de trabajo sin menosprecio siempre que lo necesito.  1 2 3 4 5 

67 Puedo trabajar eficientemente en equipos multi e interdisciplinarios. 1 2 3 4 5 

68 Mantengo buenas relaciones con mis superiores en mi trabajo. 1 2 3 4 5 

69 Mantengo el compromiso con los principios y valores. 1 2 3 4 5 
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RESUMEN

Esta investigación se presenta como un acercamiento metodológico que analiza las adquisiciones sustentables con un
enfoque en economía circular, en un tecnológico del Estado de Veracruz. Se propone un enfoque de investigación
transversal, ya que se realizará solo con información del ejercicio 2023, se centra en abordar los desafíos actuales
relacionados con las prácticas de adquisiciones en la institución, con el objetivo de promover la sostenibilidad
ambiental. Para el desarrollo de la metodología, se utilizará el método de análisis para abordar la revisión de la
literatura y la examinación de las variables de investigación adquisiciones sustentables y economía circular.
Adicionalmente se empleará el método de síntesis de esta manera se pretende dar repuestas a la pregunta de
investigación, dentro de los resultados preliminares obtenidos se pudo identificar en el resultado de análisis de
pertinencia y claridad aplicado por el experto, manifestó que 3 items no tienen relevancia significativa con el
objetivo general de la investigación, debido a la naturaleza de la investigación al ser estudio de caso, no se considera
una muestra, solo se realizara la aplicación del instrumento a proveedores y usuarios del proceso de compras, dentro
de la aplicación de la prueba piloto se observó que algunas preguntas no fueron resueltas, manifestando los
encuestados que existían dudas al momento de elegir la respuesta, derivado de las observaciones que realizaron tanto
los expertos como los encuestados se concluye que este instrumento se debe replantear para obtener mayor claridad y
pertinencia y poder obtener los resultados esperados para determinar el cumplimiento de la hipótesis de
investigación. La originalidad de esta investigación se da al realizar un análisis de adquisiciones sustentables en el
ámbito de la Educación Superior en México, ya que esta podría sumar a la literatura académica especialmente porque
hay una falta de estudios de economía circular en Instituciones Educativas en la región, al ser un área poco
explorada.

Palabras claves: Adquisiciones sustentables, Economía circular, desarrollo sustentable.

Abstract

This research is presented as a methodological approach that analyzes sustainable acquisitions with a focus on the
circular economy, in a technological institution in the State of Veracruz. A transversal research approach is proposed,
since it will be carried out only with information from the 2023 fiscal year, and it focuses on addressing current
challenges related to procurement practices in the institution, with the aim of promoting environmental sustainability.
For the development of the methodology, the analysis method will be used to address the literature review and the
examination of the research variables sustainable acquisitions and the circular economy. Additionally, the synthesis
method will be used in this way it is intended to give answers to the research question, within the preliminary results
obtained it was possible to identify in the result of the analysis of relevance and clarity applied by the expert, stated
that 3 items have no significant relevance with the general objective of the investigation, due to the nature of the
investigation being a case study, a sample is not considered, only the application of the instrument will be carried out
to suppliers and users of the purchasing process, within the application of the pilot test it was observed that some
questions were not resolved, stating the respondents that there were doubts when choosing the answer, derived from
the observations made by both the experts and the respondents, it is concluded that this instrument should be
rethought to obtain greater clarity and relevance and to be able to obtain the expected results to determine
compliance with the research hypothesis. The originality of this research lies in carrying out an analysis of
sustainable acquisitions in the field of Higher Education in Mexico, since this could add to the academic literature
especially because there is a lack of circular economy studies in Educational Institutions in the region, as it is a
little-explored area.

Keywords: Sustainable procurement, circular economy, sustainable development.
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INTRODUCCIÓN

De acuerdo a datos de la ONU 2015 (Organización de las Naciones Unidas) muestra que derivado de los múltiples
sucesos que afectaron el planeta en el 2015 los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas, actores de la sociedad
civil, el mundo académico y el sector privado, entablaron un proceso de negociación abierto, democrático y
participativo, que resultó en la proclamación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, contando con 17
objetivos que conforman la agenda, debido a la relevancia para este trabajo de investigación se considerará el no. 12
producción y consumo responsables que es la base para el desarrollo de este trabajo tratándose de adquisiciones de
bienes y productos (Naciones Unidas, 2018).

A nivel estatal se está iniciando con este tipo de acciones como la difundida por el gobierno del estado a principios
del 2023 donde se dio a conocer a los 25 Proyectos para el Fomento Ambiental 2022, por parte de la Secretaría de
medio ambiente y recursos naturales (SEMARNAT) que promueve la preservación, conservación y restauración del
ecosistema con actividades en favor del desarrollo rural y la ejecución de prácticas sustentables, observando que cada
vez está más presente el concepto ambiental en la parte gubernamental. Sin embargo, en el Estado de Veracruz, la
situación de adquisiciones sustentables en las Instituciones Públicas aun presenta una gran barrera, ya que derivado
de la legislación local aplicable en materia de adquisiciones como la ley de austeridad para el Estado de Veracruz que
en su artículo 9. Refiere a realizar adquisiciones de manera consolidada, con el objeto de obtener las mejores
condiciones en relación con precio, calidad y oportunidad (Secretaria de Finanzas y Planeación, 2018), la cual es una
limitante para la aplicación de compras sustentables en el Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache,
objeto de estudio de este proyecto.

El objetivo general de este estudio es presentar una propuesta metodológica para estudiar las adquisiciones
sustentables enfocado a economía circular, la cual se presenta como un caso de estudio de una Instituto Tecnológico
Público, se plantea un procedimiento para el desarrollo de la metodología enfocada a las variables dependiente
economía circular e independiente adquisiciones sustentables, este proceso va desde la revisión de la literatura, la
identificación del constructo, la propuesta del instrumento, la validación del mismo, la aplicación a la población de
estudio, hasta la generación de resultados preliminares. Según la investigación realizada por (Gamboa Castro y
Salazar Rojas, 2018) dentro del funcionamiento de una entidad económica, ya sea pública o privada, se destaca el
proceso de adquisiciones como uno de los aspectos administrativos de mayor relevancia.

Desarrollo

El fundamento teórico se basa en la sustentabilidad que de acuerdo a lo mencionado por la revista economía critica
no. 26 (2023 P. 87), se consideran 3 dimensiones la económica, social y ambiental, en esta metodología se considera
la variable adquisiciones sustentables, según (Moya Varela, 2021) este tipo de adquisiciones se refieren a aquellas
que integran en su elección de servicios, y bienes lo siguiente: 1. Consideraciones económicas: valor monetario,
precio, calidad, funcionalidad, etc. 2. Consideraciones Sociales (equidad): efectos en temas como la erradicación de
la pobreza, distribución de los recursos, condiciones laborales, trabajo a menores, no discriminación por raza o
género, derechos humanos 3. Consideraciones hacia el ambiente (“compras verdes”): los efectos positivos que el
producto y/o servicio producen hacia el ambiente durante todo su ciclo de vida.

Utilizando la teoría del desarrollo sustentable, se realizará una propuesta de un modelo de adquisiciones sustentables
que se oriente al diagnóstico de las 3 dimensiones de la sustentabilidad y permita la toma de decisiones estrategias a
la alta dirección, para disminuir los impactos económicos, sociales y ambientales en la zona donde se ubica el
Instituto.

Adquisiciones sustentables

El desarrollo sustentable se considera cuando se satisfacen las condiciones sociales usando racionalmente los
recursos. El uso de los recursos estaría basado en una la tecnología que respeta aspectos culturales, sociales y los
derechos humanos (Larrouyet, 2015). Adquisición de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española
(RAE) (Real Academia Española), es un vocablo que proviene del término latino adquisitĭo: la acción de conseguir
una determinada cosa. Las adquisiciones se definen como una serie de actividades y tareas interconectadas y
sucesivas que delinean un procedimiento para la gestión de compras dentro de una organización.
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Por su parte una contratación pública sustentable permite que la operatividad, cubrir las diversas necesidades de
bienes, servicios, y obras públicas de forma eficiente, basándose en un análisis de todo el ciclo de vida. (Gobierno de
México, 2017). De esta forma se puede cumplir con las diversas etapas del Desarrollo Sustentable. Con base en lo
que menciona el reglamento interior de la Secretaría de la Función Pública, articulo 2 capítulo I (Gobierno de
México, 2017), las contrataciones públicas implican el procedimiento mediante el cual las entidades procuran
satisfacer sus demandas de bienes, servicios y obras públicas de manera eficiente, fundamentándose en una
evaluación exhaustiva del ciclo de vida completo.

Este enfoque genera ventajas no solo para la entidad contratante, sino también para la sociedad y la economía en
general, al mismo tiempo que minimiza los impactos negativos sobre el medio ambiente. De conformidad con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible delineados en la Agenda 2030 de la ONU (2015), específicamente el objetivo 12
sobre Producción y consumo responsables, se resalta que el consumo y la producción a nivel global, elementos
impulsadores de la economía mundial, están intrínsecamente ligados al aprovechamiento del medio ambiente natural
y los recursos, cuyo manejo sigue generando consecuencias destructivas para el planeta.

Para ello es importante identificar las huellas ecológicas que cada uno de los diversos actores genera, a partir de estos
planteamientos diversos autores han incluido conceptos que van de la mano con las prácticas en pro de la
conservación del medio ambiente, tal es el caso de la economía circular.

Economía circular

Lograr los cambios necesarios obliga a la sinergia de políticas y normativas en torno al desarrollo sostenible
(Naciones Unidas, 2018). Para ello se requiere conciencia y un cambio de paradigmas en los diversos sectores desde
el Gobierno hasta las empresas que permitan establecer estrategias para la creación de nuevas capacidades y el
desarrollo de conocimientos locales a largo plazo. Como lo menciona (Cepal, 2021, pág. 7), diversos autores definen
a la economía circular como: preservar el valor de los materiales y productos el mayor tiempo posible, evitando el
regreso a la naturaleza de desechos y logrando que estos se reintegren al sistema productivo (MacArthur, 2014), (de
Miguel, Martínez, Pereira, & Kohout, 2021)

Con ello se disminuyen o eliminan los residuos y a su vez se consideran como recursos para el inicio de otro proceso,
cumpliendo con ello con las fases de la economía circular. Sin embargo, aun cuando la finalidad es muy clara, dentro
de los organismos gubernamentales se puede tener el riesgo de que derivado de las políticas públicas del país o el
estado, este objetivo no se cumpla en vista de que los productos con duración prolongada mayormente son con costos
más elevados y los principios de austeridad son cada vez sujetos a cuestionamientos.

Tratándose de empresas privadas este modelo permitirá aparte de la preservación ambiental, la obtención de
estímulos fiscales como los impuestos verdes como las deducciones en el caso de cumplir con elementos que marque
la normativa, en el caso de Instituciones Públicas como las universidades este tipo de estímulos fiscales no tendría
aplicabilidad, sin embargo al cumplir con este objetivo permite la obtención de indicadores para la gestión de
recursos al participar en convocatorias estatales y nacionales con proyectos encaminados a la sustentabilidad o
energías limpias (Compagnon, 2020).

Para de Miguel, et al (2021) La economía circular se conceptualiza como un procedimiento destinado a prolongar la
funcionalidad de los materiales y productos por el mayor lapso temporal factible, con el propósito de disminuir al
mínimo la generación de desechos destinados a ser devueltos al entorno natural. Además, impulsa su reintegración al
ciclo productivo para su reutilización posterior. De esta forma, se reduce la generación de residuos al mínimo y se
cierra su ciclo de vida, de modo tal que los residuos no sean vistos como desechos sino como recursos Zaman
(2010).

Aun cuando las compras ó adquisiciones sustentables, integran en su elección de servicios, y bienes lo siguiente: 1.
Consideraciones económicas: valor monetario, precio, calidad, funcionalidad, etc. 2. Consideraciones Sociales
(equidad): efectos en temas como la erradicación de la pobreza, distribución de los recursos, condiciones laborales,
trabajo a menores, no discriminación por raza o género, derechos humanos 3. Consideraciones hacia el ambiente los
efectos positivos que el producto y/o servicio producen hacia el ambiente durante todo su ciclo de vida, aun cuando
se tiene la agenda 2030 y el conocimiento de los daños ocasionados al medio ambiente, existen brechas en las
normatividades de las Instituciones Públicas que no obligan a que estas cumplan con adquisiciones sustent (Baena
Paz, 2014)ables como es el caso del Estado de Veracruz, ya que aun presenta una gran barrera en este aspecto como

627



lo es en la ley de austeridad para el Estado de Veracruz que en su artículo 9 refiere a realizar adquisiciones de manera
consolidada, con el objeto de obtener las mejores condiciones en relación con precio, calidad y oportunidad, la cual
es una limitante para la aplicación de compras sustentables en el Instituto Tecnológico Superior de Álamo
Temapache, objeto de estudio de este proyecto.

El objetivo general de este estudio es presentar una propuesta metodológica para estudiar las adquisiciones
sustentables enfocado a economía circular, para realizar la metodología de esta investigación, se empleará el método
analítico que de acuerdo con (Baena Paz, 2014) nos permite observar el ciclo del procedimiento de compras, con el
fin de desglosar y examinar minuciosamente las etapas del mismo, ello permitirá definir el paso a paso para el logro
de los resultados preliminares y presentarlos. Este enfoque permitirá la presentación de propuestas en otras
instituciones educativas públicas en investigaciones futuras.

METODOLOGÍA.

Para dar respuesta a la pregunta de investigación ¿Qué estrategias se pueden aplicar para presentar una propuesta
metodológica para estudiar las adquisiciones sustentables enfocado a economía circular, en un Instituto Tecnológico
Público? Esta investigación se fundamentara con base a los métodos descritos por (Baena Paz, 2014), el método de
análisis se utilizara para abordar la revisión de la literatura y la examinación de las variables de investigación
adquisiciones sustentables y economía circular. Adicionalmente se empleará el método de síntesis de esta manera se
pretende dar repuestas a la pregunta de investigación, como se muestra en la figura 1 Diagrama de flujo de
actividades a realizar por fases para el procedimiento metodológico. Iniciando con la revisión de la literatura,
identificación de ítems, elaboración de instrumento, validación del instrumento, aplicación del instrumento, análisis
de datos, resultados preliminares y la presentación de los resultados.

Fuente: Elaboración propia (2024)
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Iniciando por la revisión de la literatura para identificar en artículos y libros, que permitan fundamentar cada uno de
los ítems que se aplicaran en el instrumento de recolección de datos para que este sea acorde al objetivo de la
investigación, se elabora el instrumento con las dimensiones necesarias, por la naturaleza de la investigación al ser
estudio de caso, se realizará la validación del instrumento por dos académicos un investigador SNI 1 y el Subdirector
de Postgrado del ITSAT, para verificar si el instrumento tiene la claridad y permite la obtención de los resultados que
se desean.

Una vez validado se realizará la aplicación a un total de 90 proveedores de acuerdo al catálogo de proveedores de la
entidad, a los usuarios operadores del sistema que del total de la población Directiva, administrativa, docente y de
servicios suman 160, sin embargo los servidores que tienen relación con el procedimiento de compras son solo los
directivos y administrativos, ya que el personal de servicios generales, canalizan sus necesidades mediante el jefe de
mantenimiento y el personal docente mediante los jefes de carrera, por lo que solo se aplicara a 56 usuarios.
Respecto a las entrevistas estas se realizarán a la alta dirección como son la directora general, la directora del área de
planeación y vinculación, la directora académica y el jefe de departamento de recursos materiales y servicios.

Para la reducción de tiempos y el cumplimiento de sustentabilidad, las encuestas a proveedores y usuarios, se
aplicarán utilizando herramientas tecnológicas mediante Google forms, se realizará el procesamiento de la
información para la obtención de datos estadísticos mediante el software Jamovi para determinar las correlaciones se
utilizará la prueba de Spearman y la elaboración de gráficos mediante Excel. Las entrevistas se realizarán mediante la
técnica cara a cara, utilizando en el caso de que lo autorice el directivo grabaciones para la obtención de evidencias.
Se realizará la identificación de limitaciones para verificar en qué medida estas afectan a la obtención de los
resultados. En cuanto se obtengan los resultados preliminares, nos permitirá replantear en caso de ser necesario
alguna fase que no cumpla con los objetivos de este estudio.

En la tabla 2.1 se presentan las variables de estudio que son: la variable independiente adquisición sustentable y la
variable dependiente Economía circular, para lo cual se manejan las subvariables Vd1 Economía circular (EC), Vd2
Actores que intervienen (AE), Vd3 Precio (PR), Vd4 Conocimiento de ODS, Vd5 Impacto Adquisiciones.

Tabla 1: Variables de Estudio

Variable Independiente Variable dependiente
Adquisiciones sustentables Economía circular
Vi 1 Adquisiciones sustentables Vd1 Economía circular (EC)

Vd2 Actores que intervienen (AI)
Vd3 Precio (PR)
Vd4 Conocimiento de ODS
Vd5 Impacto Adquisiciones

Fuente: Elaboración propia (2024)

RESULTADOS

Para la validación del instrumento se realizaron 2 procedimientos el primero fue la aplicación del coeficiente alfa de
Cronbach el cual es una medida de confiabilidad que se utiliza en análisis psicométricos para evaluar la consistencia
interna de un conjunto de ítems en una escala de medición. Se calcula determinando la correlación promedio entre
todos los ítems de la escala y, a continuación, ajustando esta correlación para el número de ítems en la escala y la
longitud de los ítems. Cuanto mayor sea el valor del coeficiente alfa de Cronbach (que puede oscilar entre 0 y 1),
mayor será la consistencia interna de los ítems en la escala. Para este caso de estudio se aplicó mediante una prueba
piloto a 4 usuarios del departamento de compras, se puedo observar en el proceso de aplicación que 2 usuarios,
manifestaron la poca claridad del item no. 13.
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Formula para aplicación de alfa de cronbach

Al aplicar la formula a los resultados del instrumento aplicado, se obtuvieron los datos siguientes datos: el número de
Items del instrumento fueron 4, la sumatoria de varianzas de los ítems nos da un total de 9, la sumatoria de varianzas
del total de los ítems del instrumento da un valor de 22.69 y al sustituir los valores en la formula, nos arroja un
coeficiente de confiabilidad del cuestionario de 0.80.

Sustitución de valores en la formula y resultado.

Dada la escala que se utiliza el alfa de Cronbach, nos dice que cuando los rangos del coeficiente de confiablidad del
cuestionario son de 0.53 a menos, la confiabilidad es nula, de 0.54 a 0.59 la confiabilidad es baja, de 0.60 a 0.65 es
confiable, de 0.66 a 0.71 es muy confiable, de 0.72 a 0.99 es de excelente confiabilidad y de rango 1 tiene
confiabilidad perfecta. En vista de que el resultado de la aplicación de estas 4 encuestas al aplicar esta medición
resulto con un rango de 0.80 se observa que tiene una excelente confiabilidad. Aun con estos resultados, se tienen
áreas de mejora, las cuales se atenderán y se presentarán en futuros eventos académicos. Como segunda actividad
dentro de la validación del instrumento, se buscó la validación mediante una medición de claridad y pertinencia, el
cual se le envío a dos expertos investigadores.

Tabla 2. Datos de expertos que validarán el Instrumento de recolección de datos.

Nombre Área de especialidad Experiencia profesional Últimos artículos
Fredy Juárez Pérez Doctor en Ingeniería y

Ciencias Aplicadas
Docente Investigador
miembro del SNI 1,
catedrático del Instituto
Tecnológico Superior de
Álamo Temapache,
representante técnico de
proyecto sistemas
satelitales, financiado por
Coveicydet.

Programación dinámica
consciente de la energía
para aplicaciones paralelas
basadas en tareas en
computación en la nube
(2018).
Algoritmo de recocido
genético en entorno grid
para problemas de
programación (2010).
Algoritmo de recocido
simulado para el problema
de máquinas paralelas
ponderadas no
relacionadas. (2009)

Héctor Alejandro Jiménez
Avalos

Doctorado en ciencias en
la especialidad de
biotecnología

Subdirector de posgrado e
Investigación y docente
investigador en el Instituto
Tecnológico Superior de
Álamo Temapache

Remoción de
hidrocarburos alifáticos,
plaguicidas y cromo (VI)
mediante el uso de
Candida tropicalis y
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Stenotrophomonas
maltophilia (2018)
Remoción de cromo (VI)
en una columna de
burbujeo utilizando
Candida tropicalis (2016)
Predicción del tiempo de
congelación y evaluación
del efecto del
almacenamiento
congelado sobre las
propiedades texturales de
filetes de trucha
blanca(2013)

Fuente: Elaboración propia (2024)

El Dr. Fredy Juárez Pérez, valido el instrumento de recolección de datos con los siguientes resultados, en cuanto al
análisis de claridad y pertinencia de variables en el cuestionario para proveedores dimensión ambiental en cuanto a
claridad el item 3 obtuvo menor porcentaje en el cual menciona que debe acotarse e identificar el bien o servicio que
damos para ubicar, incluir o mencionar las adquisiciones susceptibles de ser sustentables y anexar dimensiones como
la energética, la competitividad, que son parte del objetivo 12 de la agenda 2030. En cuanto a su pertinencia las
considera satisfactorias. Menciona que se debe incluir términos como economía circular y su impacto con el medio
ambiente.

En la dimensión social considera que no se tiene claridad ni pertinencia en los ítems ya que estarían mejor ubicadas
en la dimensión ambiental, sugiere agregar específicamente lo que se busca, en cuanto hace a la dimensión
económica en el item 3, sugiere replantear porque no concuerda con la dimensión propuesta. En cuanto al
cuestionario de usuarios del sistema de compras, menciona que, en su claridad todos los ítems son satisfactorios sin
embargo, en cuanto a su pertinencia 7 items obtuvieron la menor ponderación ya que considera que estos no son
preguntas de adquisiciones, mas bien son preguntas ambientales.

Por otro lado el experto Dr. Héctor Alejandro Jiménez Avalos, valido el instrumento de recolección de datos, con lo
que elaboro un análisis de claridad y pertinencia de variables dando como resultado que 3 ítems del cuestionario
diseñado para usuarios del procedimiento de compras obtuvieron un porcentaje menor los cuales son el item 7, que
dice: El Instituto realiza algún procedimiento de separación de basura obteniendo un resultado de 4 (clara) en cuanto
a su claridad, los 16 items restantes obtuvieron un valor de 5 (Totalmente clara), en cuanto a su pertinencia, 4 items
obtuvieron valores menores, que son el item 4 Al realizar la requisición, analiza la vida útil del producto, con un
resultado de 3 (medianamente pertinente).

El item 7 El Instituto realiza algún procedimiento de separación de basura, con un resultado de 3 (medianamente
pertinente). El item 15 Cuenta con algún proceso para el uso de agua pluvial, resultado de 3 (medianamente
pertinente) y por último el item 16 Se realiza cuando menos una vez al año alguna actividad de reforestación, con un
resultado de 3 (medianamente pertinente), los 12 items restantes tienen un resultado de 5 (Totalmente pertinente).
adicional a ello el experto realizo los siguientes comentarios: Como relacionas la adquisición sustentable con la
separación de basura. como relacionas la adquisición sustentable con proceso para el uso de agua pluvial. como
relacionas la adquisición sustentable con alguna actividad de reforestación.

Estas 3 preguntas, no se qué tan válido o adecuado sea que estén incorporadas en el cuestionario para adquisición
sustentable. ¿Como se relaciona el analizar la vida útil del producto con una adquisición sustentable? ¿existe un
procedimiento general para la medición de aspectos ambientales (¿procedimiento general en el ITSAT o
procedimiento enfocado a las adquisiciones? Derivado del análisis de los expertos y considerando que algunos
criterios son muy parecidos, se considera el replanteamiento de las preguntas, a fin de que se determine la relación
entre ellas y sea útil para aceptar la hipótesis de investigación.

En la gráfica 1 se muestra un comparativo del item 6 que se refiere a el catálogo de proveedores contempla solo la
zona de Álamo Temapache y el item 7 El Instituto realiza algún procedimiento de separación de basura.
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Grafica 1. Resultados de aplicación de prueba piloto.

En la gráfica se puede observar que de los 4 encuestados respondieron estar totalmente de acuerdo en que el Instituto
realiza algún procedimiento de separación de basura, basado a lo que menciona (Soto Palacios, 2012). El desarrollo
sostenible depende, de la aplicación de las mejores prácticas como es el caso de la Economía Circular, además de la
inversión en innovación y tecnología, donde la metodología de las 3R (reducir, reutilizar, reciclar) llevada a la
práctica. Mientras que respecto a si en el catálogo de proveedores se contempla a la zona de Álamo, 1 respondió estar
totalmente de acuerdo, mientras que 2 consideran estar en desacuerdo y solo 1 menciona estar neutral, esta
metodología se continuará aplicando al total de la población tanto para proveedores como para usuarios del
procedimiento de compras

CONCLUSIONES

Este estudio representa un acercamiento metodológico al análisis de las adquisiciones sustentables dentro del marco
de la economía circular en una institución de educación superior del Estado de Veracruz. Los resultados preliminares
indican la necesidad de ajustar el instrumento de recolección de datos para asegurar su claridad y pertinencia, ya que,
durante la prueba piloto, varios ítems fueron considerados irrelevantes por los expertos y los encuestados
manifestaron dudas al responder algunas preguntas. Este ajuste es esencial para validar adecuadamente la hipótesis
de investigación. El análisis preliminar destaca la originalidad del estudio, ya que pocas investigaciones han
abordado la implementación de la economía circular en Instituciones Educativas en México, lo que abre un campo
prometedor para estudios futuros. Además, se recomienda explorar enfoques que analicen las adquisiciones
sustentables y su impacto a lo largo de varios ejercicios fiscales. Otro enfoque sería el impacto de la economía
circular en otros niveles del sistema educativo.
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RESUMEN  

Se hace un seguimiento del comportamiento del mercado de Seguros de Gastos Médicos, además de una
investigación de mercados con el objetivo de recopilar información e identificar gustos y preferencias del
consumidor de seguros. Se hace una encuesta de 20 preguntas, para ello se realizó el proceso de segmentación de
mercados y el muestreo de tipo aleatorio simple usando información de la Asociación Mexicana de Agencias de
Investigación de Mercado y Opinión Pública (AMAI) para tomar en consideración los niveles socioeconómicos
medios (B, C+) y altos (A, A+) como consumidoras de seguros de gastos médicos, así como del INEGI,
incorporando hombres y mujeres entre 18 y 65 años de edad que viven en el municipio de Toluca. De manera que se
identifiquen las tendencias, gustos y preferencias del consumidor de seguros

Palabras clave: Seguro de gastos médicos, investigación de mercados, segmentación de mercado y empresa
aseguradora

INTRODUCCIÓN

El análisis del mercado de seguros requiere que se conozcan las necesidades y características de los clientes reales y
potenciales, así como el análisis del entorno en el que se desenvuelve el giro analizado, lo cual lleva a identificar los
cambios de escenarios en el mercado y en la industria para detectar oportunidades de crecimiento o de mejora del
producto o servicio, así como la innovación en varias facetas que van desde el contacto con el cliente a través de
distintos medios.

Es importante analizar el mercado de seguros y especialmente el Seguro de Gastos Médicos para realizar de manera
adecuada el diseño del producto, la venta, la retroalimentación y la relación con el cliente, por estas razones, las
organizaciones, a través de la investigación de mercados se orientan a conocer de manera detallada los factores que
hacen crecer la demanda, así como la identificación de gustos y preferencias del consumidor, lo que permite diseñar
estrategias para la introducción de nuevos productos o servicios en el mercado, nuevas maneras de acercarse al
cliente y la colocación del producto en sus manos.

En México el mercado potencial de seguros en México es amplio, sin embargo, la naturaleza de los seguros y la falta
de información generan que los usuarios presenten dificultades para la identificación del seguro más adecuado a sus
necesidades. Generalmente es difícil identificar las diferencias en coberturas, precios y calidad en los productos, por
lo que las empresas se orientan a captar los clientes a través de la publicidad y la fuerza de ventas (Páez, 2022).

Las empresas requieren dimensionar aspectos como los canales de comunicación y distribución más adecuados para
generar información detallada del proceso de contratación y gestión de un seguro, de manera que llegue realmente a
clientes reales y potenciales. Otro aspecto importante es la relación entre la empresa y los clientes, así como indagar
los factores que propicien la fidelidad del mismo, dichos aspectos están relacionados con la satisfacción a la hora de
usar el seguro. Las fallas como el incumplimiento de lo estipulado en la póliza, la falta de claridad en los costos al
usar el seguro, la oferta de productos que realmente no serán puestos en manos del consumidor y la publicidad que se
ubica fuera de la realidad provocan que el consumidor tenga una imagen negativa de la empresa y por lo tanto se
presenten fugas de clientes

Por estas razones las propuestas diseñadas por expertos en marketing deban ser complementadas con la opinión de
los clientes a través de la investigación de mercados, lo que lleva tomar decisiones precisas considerando la posición
en la que se encuentra la competencia

TEORÍA
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El seguro de gastos médicos se define como un contrato que brinda seguridad financiera y cubre los gastos de
atención médica de imprevistos como un accidente o enfermedad, funciona cubriendo los gastos de hospitalización,
atención médica, intervenciones quirúrgicas, medicamentos, análisis clínicos y algunos otros servicios profesionales
(AMIS 2022).

En el año 20218, el 20% de los usuarios no conocía el costo de la prima del seguro de gastos médicos que
adquirieron, por lo que se infiere que no tienen una cultura clara de lo que es el seguro y no están enteradas ni
familiarizadas con el concepto de seguro lo que hace que no sean capaces de elegir acorde a sus necesidades su
seguro (COFECE, 2022), además, el sector Asegurador en México presentó una tendencia creciente de 2017–2019,
lo que se vio relacionado con el crecimiento poblacional y de bienes asegurables. Para el 2020, se presentó una
reducción ante la contingencia atípica del COVID-19, ante el número extraordinario de decesos y el confinamiento
se presentaron bajas en la renovación de pólizas.

En el 2020, la pandemia generó ciertas condiciones que contribuyeron a la disminución de la brecha de protección de
salud, al aumentar las primas de los seguros de Gastos Médicos, al mismo tiempo la población aumentó su
reconocimiento de la importancia de contar con un seguro que les ayude a solventar los gastos derivados de la
atención médica.

La brecha de protección del seguro existe debido principalmente a que los consumidores se enfrentan a varias
dificultades cuando deciden contratar un Seguro de Gastos Médicos, entre ellas se encuentran:

a) El alto grado de incertidumbre que impulsa esta compra debido a que las enfermedades debido a que éstas
requieren costosas intervenciones impredecibles y la incertidumbre del impacto que la enfermedad tendrá
sobre las condiciones de salud, los ingresos familiares y la recuperación del paciente, así como la
incertidumbre sobre los costos y la calidad de la atención médica.

b) La comprensión limitada que tienen los consumidores a cerca del funcionamiento del seguro ante su
complejidad, gran variedad de planes y la falta de información objetiva, lleva a poca predisposición para la
compra del seguro.

Para el año 2019, el gasto en salud en México represento el 41% de los ingresos de las familias mexicanas, cifra que
estuvo por encima del gasto en salud en Estados Unidos de América, en la Unión Europea, Asia y América Latina,
siendo uno de los porcentajes más altos en el mundo (COFECE, 2022).

En el año 2020, 26% de la población declaro no estar afiliada a alguna institución de salud (INEGI Censo de
población y vivienda, 2020). Por otra parte, la demanda de los servicios privados de salud principalmente es
generada, por las personas sin acceso a un servicio público, mientras que otras familias complementan los servicios
públicos de salud con los servicios privados de este tipo. En 2018, 10% de las familias afiliadas al IMSS, ISSSTE,
Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de la Marina o Petróleos Mexicanos también tenían un seguro de gastos
médicos (INEGI, 2018).

El Seguro de gastos Médicos protege las finanzas de las familias en caso de enfermedad, al menos hasta cierto nivel
de gasto, por lo que limitan su exposición a gastos catastróficos. La gráfica 1 muestra que de 2016 a 2020, las
personas cubiertas por un seguro de gastos médicos aumentaron de 9.9 a 13.4 millones lo que significó un
crecimiento promedio anual de 7.9% y 3.3% en el número de asegurados y pólizas emitidas respectivamente
(COFECE, 2022) (Ver gráfica 1).
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El sector seguros en México se mantiene fortalecido, factores como la pandemia del COVID-19, las estrategias de
diversificación geográfica, el desarrollo digital empleadas por aseguradoras y el diseño de los productos han
generado un incremento en el volumen de primas emitidas, puesto que durante el primer semestre del 2023 la prima
acumulada por el sector fue de $417 mil millones, comparándola con la de el mismo periodo del año anterior que fue
de $378 mil millones (Pacific Credit Rating Verum, 2023). Durante el segundo trimestre del 2023 el sector del ramo
de gastos médicos presento el 6.7% de contribución al crecimiento acumulado de los seguros (ver tabla 1)

Precios de las primas

Entre 2016 y 2020, las primas de las pólizas de seguros de gastos médicos aumentaron 2.8% a tasa promedio real
anual, más que el Índice Nacional de Precios al Consumidor, aunque menos que la siniestralidad y los gastos
hospitalarios asociados a ésta (COFECE, 2020).

En el ramo de Accidentes y enfermedades las primas crecieron en un 7.9% y continúan con tendencia positiva
impulsada por el crecimiento en Gastos Médicos de 8.6% y Salud de 2.3%, debido a que la inflación impactó en los
costos de los servicios privados de salud, así como al aumento de la demanda de servicios de prevención de la salud
(CNSFa, 2023)

Durante el tercer trimestre del 2023, la siniestralidad acumulada del sector de Seguros y Fianzas alcanzó su mayor
nivel desde la implementación de La Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas (LISF), al ubicarse en 302 mil
millones de pesos. Esto representa un aumento de 5.1% respecto al año anterior (CNSF y SHCP, 2023).

A pesar de la disminución en el número de siniestros después de la pandemia por COVID – 19 (CNSFb, 2021),
durante el segundo trimestre del año 2023, la siniestralidad se mantuvo en niveles altos debido a que las
reclamaciones de Gastos Médicos crecieron en 12.4% además, la inflación repercute en el costo de servicios
hospitalarios y de salud impactando en los seguros de Accidentes y Enfermedades (CNSFa, 2023). Por tanto, la

636



estructura de costos que presentó el ramo aumentaron de 92.9% a 95.3% del segundo trimestre el 2022 al segundo
trimestre del 2023 (ver gráfica 2)

Solvencia

El ramo de accidentes y enfermedades en materia de solvencia mantuvo su fortaleza, durante el segundo trimestre del
2022 tenía 2 veces más capital que el Requerimiento de Capital de Solvencia (RCS) para hacer frente a pérdidas no
esperadas en un horizonte de un año, por encima del nivel observado durante 2022 (CNSFc, 2022).

Análisis de la oferta de seguros

Dentro del mercado de seguro de gastos médicos mayores existen 2 tipos de ofertas:

● Seguro de gastos médicos Individual y/o familiar. Está diseñado para aquellas personas que desea
protección tanto individual como a sus pendientes económicos

● Seguro de gastos médicos Colectivo. Dirigido a cualquier tipo de empresa, grupo corporativo o agrupación
cuyos integrantes presten sus servicios a la misma empresa. La integración personal a la póliza debe ser de
manera voluntaria

En México existen 32 compañías que operan en el ramo de salud, las cuales 9 concentran el 90% del mercado
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Análisis de la demanda de Seguros de Gastos Médicos

Respecto a las instituciones con mayor participación en Seguros de Gastos Médicos, en el año 2022, Metlife y Grupo
Nacional Provincial emitieron más de la mitad de las primas del subramo de Gastos Médicos Colectivo, entre las dos
empresas emitieron el 54% de las primas de este subramo (CNSFc, 2022). En el caso de Seguros de Gastos Médicos
Individual, GNP., AXA y Seguros Monterrey emitieron el 69% de las primas. En el 2022 se presentaron 6.1 millones
de certificados en Gastos Médicos Individual para el sexo Masculino y 6.6 millones en el sexo Femenino. Chubb fue
la institución con el mayor número de certificados en el grupo de 40 a 44 años de sexo Femenino, donde presentaron
475 mil certificados.

METODOLOGÍA

En primer lugar, se lleva a cabo a) la segmentación de mercados para los consumidores de Seguros de gastos
médicos, y b) se realiza una investigación de mercados a través de un muestreo de tipo probabilístico y
aleatorio simple para detectar los gustos y preferencias de los consumidores de seguros que buscan proteger
su salud y al mismo tiempo su bienestar financiero mediante la adquisición de seguros médicos.

A continuación, se destacan las características de los consumidores de Seguros de Gastos Médicos:

1. Individuos y familias preocupados por su salud: Este segmento abarca a individuos y familias que priorizan
la atención médica y buscan protegerse contra gastos médicos inesperados. Incluye tanto a personas jóvenes
y saludables que desean una cobertura básica, como a adultos mayores y personas con condiciones médicas
preexistentes que necesitan una cobertura más amplia.

2. Profesionales y ejecutivos: Dentro de este segmento se encuentran profesionales y ejecutivos que valoran la
comodidad y la calidad en la atención médica. Estos clientes suelen buscar seguros médicos que ofrezcan
acceso a redes de hospitales y médicos de calidad, así como servicios adicionales como atención médica a
domicilio, segunda opinión médica y cobertura internacional.

3. Empresas y empleadores: se dirige a empresas que buscan ofrecer beneficios de salud competitivos a sus
empleados. Este segmento incluye tanto a pequeñas empresas como a grandes corporaciones que buscan
seguros médicos grupales que se adapten a las necesidades de sus empleados y promuevan la salud y el
bienestar en el lugar de trabajo.

4. Personas mayores y jubilados: Este grupo demográfico busca seguros médicos que cubran una amplia gama
de necesidades, incluidas las relacionadas con la salud en la tercera edad, como cuidados a largo plazo,
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enfermedades crónicas y hospitalización. Se ofrece productos específicos diseñados para las necesidades de
este segmento, como seguros de gastos médicos mayores con cobertura extendida y servicios adicionales
para el bienestar integral.

5. Estudiantes y jóvenes adultos: Este segmento incluye a estudiantes universitarios y jóvenes adultos que
buscan una cobertura médica asequible y adecuada para sus necesidades con planes de seguros médicos
diseñados específicamente para este grupo demográfico, con opciones de cobertura básica y flexible que se
ajustan a su estilo de vida y presupuesto.

De acuerdo a la clasificación socioeconómica de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado
y Opinión Pública (AMAI, 2023), la población mexicana se ubica en distintos estratos socioeconómicos. Esta
clasificación divide a la población en niveles socioeconómicos que van desde A+ (el más alto) hasta E (el más bajo),
considerando factores como ingresos, educación, tipo de vivienda, entre otros.

En el caso de los seguros de gastos médicos, es probable que su audiencia principal se concentre en los niveles
socioeconómicos medios (B, C+) y altos (A, A+), estos son los niveles socioeconómicos en los que las personas
suelen tener más capacidad adquisitiva y, por lo tanto, están más dispuestas a invertir en seguros de salud para
proteger su bienestar y el de sus familias (AMAI, 2023). Sin embargo, también podría tener productos adaptados
para niveles socioeconómicos más bajos (por ejemplo, seguros de gastos médicos básicos o de cobertura limitada),
aunque es probable que estos no constituyan su principal segmento de mercado.

En los últimos 5 años, más del 51% de las pólizas de Vida son contratadas por mujeres, siendo la edad promedio de
contratación de 39 años, edad que se ha mantenido como una constante en ese mismo periodo de tiempo (GNP,
2023). Las pólizas enfocadas a la Protección Familiar con un componente específico de Ahorro y que brindan
únicamente Protección son las más solicitadas por las mujeres, representando 43% y 41.7% de la cartera.
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Investigación de mercado para Seguros de Gastos Médicos

La investigación de mercados es un proceso sistemático para recopilar, analizar e interpretar datos sobre un mercado
objetivo, se utiliza para comprender mejor las necesidades y deseos de los consumidores, las características del
mercado y la competencia Prieto (2013), a través de ésta se ´puede obtener información necesaria para diseñar
estrategias y para la toma de decisiones relacionadas con estrategias de las 4 p´s.

A través de un muestreo probabilístico, se diseñó y se aplicó una encuesta para conocer las tendencias de consumo y
las preferencias de los consumidores de seguros de gastos médicos mayores.
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Para determinar el tamaño de una muestra se empleó el método de muestreo aleatorio simple de tipo probabilístico
considerando el segmento de personas que viven en Toluca que tienen entre 18 y 65 años de edad y que tienen
ingresos entre 10,000 pesos o más en el año 2023 según la ENIGH 2022 de INEGI, por lo tanto, se toman en
consideración 329,508 habitantes.

La formula para determinar la muestra de acuerdo a López, P. L, (s.f.) es:

Fórmula (1)

𝑛 = 𝑍2σ2 𝑁

𝑒2 𝑁−1( )+𝑍2σ2

Donde:

N = 329,508 habitantes

n = Tamaño de la muestra

Z = Nivel de confianza al 95% (1.96)

s = Desviación estándar de la muestra 0.5

e = Error admitido 9%

Sustituyendo:

𝑛 = 1.96( )2 0.5( )2 (329508)

(0.09)2 329507( )+(1.96)2(0.05)2

𝑛 = 118. 5≈119

La muestra será redondeada a 120 personas

Una vez aplicada la encuesta, los resultados arrojaron que 67% de las personas contestaron que no conocen los
requisitos ni las especificaciones para contratar un seguro de gastos médicos, sin embargo 40.2% y 45% consideran
importante y muy importante tener un seguro de Gastos Médicos, lo que indica que existe un amplio potencial de
consumidores de seguros de este tipo y que, además es necesario que las empresas diseñen más estrategias para dar a
conocer a detalle los tipos y los procesos para la contratación de los seguros.

Se determina que existe un mercado potencial muy alto de consumidores de seguros de gastos médicos, debido a que
61.6% valoran su tranquilidad al tener contratado un seguro en caso de enfrentar gastos médicos inesperados
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Sin embargo se percibió que sólo el 21.4% contestaron que cuenta con un seguro de esta naturaleza y de ellos 16% lo
han usado en los últimos 12 meses, lo que da cuenta de que es necesario que las empresas, didseñen estrategias de
promoción de sus productos y que corrobores que llegue de manera efectiva a los posibles clientes .

Dentro de los factores que son más tomados en cuenta a la hora de adquirir un seguro destacan en primer lugar el
precio, la red de hospitales manejada, el tipo de cobertura, el servicio al cliente, la experiencia del asegurado y
finalmente la duración del seguro. Por lo que se puede considerar que los clientes están dispuestos a pagar un precio
ligeramente más alto para que el porcentaje que tenga que cubrir la aseguradora sea mayor cuando se tenga que pagar
la cuenta.

Las personas buscan atención de calidad, cuando prefieren un seguro que maneje una red de hospitales y que además
sean prestigiados para tener certeza que su atención sea de calidad y con esmero de atención al cliente. Dentro de las
características o beneficios que se prefieren son la atención veraz y efectiva; que se dé a toda hora, buen servicio y
accesibilidad de pago, aunado a que 48.2% prefieren la calidad en el servicio, 30.4% la rapidez en la atención y el
21.4% la accesibilidad económica

Respecto a otros aspectos que se prefieren, el 43.8 consideraron necesario que durante el proceso de hospitalización
se haga una revisión cuidadosa de costos de por este concepto. Además, el 41% de los encuestados señaló que se
incorporen tratamientos especializados en las coberturas del seguro y el 13% expresó la necesidad de consultas
médicas frecuentes; y en general que el seguro sea personalizado de acuerdo a las necesidades del cliente

Es importante señalar que el 16% refirieron que han tenido problemas para hacer valer totalmente su seguro de
gastos médicos, siendo uno de los motivos por los que el cliente no siempre está satisfecho con los servicios.

Es importante considerar que el 40.4% de las personas contestaron que al momento de elegir un seguro, buscan
información en internet, mientras que el 40.4% la busca en un asesor de confianza, y tan sólo el 13.5 en un banco.
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Las aseguradoras que son más recordadas por los encuestados son GNP con 37%, Met Life con 19%, Inbursa con
14.1%, entre otros; lo que coincidio con el hecho de que son empresas que están atendiendo de manera rápida y que
además dan solución eficaz a los siniestros que se presentan.

CONCLUSIONES

Derivado de lo anterior, se determina que es necesario implementar con más ahínco, la estrategia de canales de
distribución o venta como agentes de seguros, despachos y corredores, el segmento de gobierno, líneas de negocios
de gastos médicos, daños y automóviles, lo que permite poner en manos de distintos tipos de clientes los productos
de manera más rápida y efectiva

Los clientes reales están a favor usar la tecnología para cotización, ventas y gestión de la póliza en línea o a través de
una aplicación, lo que puede verse como una oportunidad para que las empresas aprovechen el uso de las plataformas
digitales y el uso de redes sociales para promocionar y llegar a los clientes reales y potenciales.

Se detecta la oportunidad para las empresas de llevar a cabo el almacenamiento de la información de los clientes
reales y potenciales para el diseño de productos, para análisis efectiva de la información y publicidad útil relacionada
con la salud y el seguro médico, lo que lleva a la adecuada toma de decisiones

Otro de los beneficios para las empresas es diseñar producto que se adapten a las necesidades cambiantes del
mercado, como seguros de gastos médicos con coberturas personalizadas que consideren enfermedades crónicas o
planes de telemedicina. Otra de las preferencias que expresaron los entrevistados es la póliza de gastos médicos
versátil, que se ajuste el deducible y el aplicar el coaseguro en función del hospital seleccionado.

La opinión que dieron los entrevistados a cerca del uso de la tecnología permite diseñar estrategias de servicio al
cliente que va desde promoción, darle información, gestión de póliza y reclamaciones para fomentar la lealtad del
cliente y que éste recomiende para que otros adquieran productos de seguros
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RESUMEN   

El objetivo de esta investigación en curso es presentar una escala original, elaborada por las autoras, para determinar 

si las habilidades directivas desarrolladas por los egresados de la Licenciatura en Gestión y Dirección de Negocios 
(LGDN) de la Universidad Veracruzana (UV), Facultad de Contaduría Tuxpan, entre las generaciones de 2018 y 2023, 
son predictores del desempeño laboral. El fundamento teórico se basa en el sistema de competencias de la UV y en el 
Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF), centrado en el desarrollo de competencias bajo un enfoque 
constructivista para enfrentar los retos laborales actuales. La metodología de esta investigación es de tipo no 
experimental, con un alcance descriptivo y correlacional, un diseño transversal y un enfoque cuantitativo. La validación 

de la escala se realizó mediante la evaluación de pertinencia y claridad por cinco expertos en el área de la LGDN, así 
como a través de una prueba piloto con 26 egresados, utilizando una encuesta con 69 ítems, divididos ent re habilidades 
directivas (variable independiente) y desempeño laboral (variable dependiente), evaluados en una escala Likert.  Para 
la validación, se utilizó el programa SPSS, calculando el Alfa de Cronbach, que arrojó un valor de 0.969 para las 
habilidades directivas y 0.950 para el desempeño laboral, lo que indica una alta consistencia interna. Con estos 
resultados, se concluye que el cuestionario tiene una validación positiva y puede aplicarse a la muestra final para 

obtener los resultados definitivos. 
PALABRAS CLAVE: Habilidades interpersonales, rendimiento laboral, graduados 
  
ABSTRACT 

The objective of this ongoing research is to present an original scale, developed by the authors, to determine whether 
the managerial skills developed by graduates of the Bachelor's Degree in Business Management and Direction (LGDN) 

from the Universidad Veracruzana (UV), Faculty of Accounting in Tuxpan, between the 2018 and 2023 cohorts, are 
predictors of job performance. The theoretical foundation is based on the UV's competency system and the Integral 
and Flexible Educational Model (MEIF), focused on competency development through a constructivist approach to 
address current labor challenges. The methodology of this research is non-experimental, with a descriptive and 
correlational scope, a cross-sectional design, and a quantitative approach. The validation of the scale was carried out 
through the evaluation of relevance and clarity by five experts in the LGDN field, as well as through a pilot test with 

26 graduates, using a survey with 69 items, divided between managerial skills (independent variable) and job 
performance (dependent variable), assessed on a Likert scale. For validation, the SPSS program was used to calculate 
Cronbach's Alpha, which yielded a value of 0.969 for managerial skills and 0.950 for job performance, indicating a 
high internal consistency. Based on these results, it is concluded that the questionnaire has a positive validation and 
can be applied to the final sample to obtain definitive results. 
KEYWORDS: Interpersonal skills, job performance, graduates 

 
INTRODUCCIÓN  

Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OECD] (2001), y la Organización internacional 
del trabajo [OIT] (2022), el capital humano es “el conjunto de los conocimientos, habilidades, competencias y atributos 
de los individuos que facilitan la creación de bienestar personal, social y económico para avanzar hacia un mayor 
desarrollo productivo”. La OIT (2021), muestra los resultados de una encuesta dirigida a los empleadores de la 

economía digital, donde se demostró que en Canadá el 23% de las empresas presentaron dificultades para encontrar 
empleados que posean tanto competencias técnicas como empresariales-sociales; en Singapur, el 41% reportó 
carencias de habilidades en el sector, y en Alemania se evidenció que casi un tercio de las empresas se encontraron 
con solicitantes de empleo cuyas competencias sociales eran insuficientes.  
 
Para Madrigal (2017), es esencial formar profesionistas, líderes, jefes, gerentes o directivos con habilidades directivas 

que les permitan desempeñar con eficacia los puestos que han asumido. Sin embargo, se han ofrecido cargos directivos 
a personas que, aunque cuentan con una carrera profesional, al desempeñarse en la organización, se hace evidente la 
falta de capacidades directivas necesarias para cumplir con sus funciones laborales. Por lo tanto, las Instituciones de 
Educación Superior (IES) tienen la necesidad de formar profesionistas con las capacidades necesarias para responder 
a diversas situaciones en las organizaciones (González et al., 2020). Estas instituciones deben asumir la responsabilidad 
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de desarrollar en los estudiantes capacidades de investigación, competencias y habilidades para que puedan afrontar 
eficazmente las responsabilidades de su vida profesional y laboral  (Cangalaya, 2020).  
 

Liepmann et al. (2023), definen las habilidades interpersonales como estables y predicen diferentes comportamientos 
en el recurso humano. Su relevancia ha aumentado en los últimos años para los futuros ingresos y el empleo en países 
como Estados Unidos y algunos países europeos. Añaden que estas habilidades se desarrollan a través del crecimiento 
individual, por políticas educativas, prácticas y aprendizajes en el lugar de trabajo, y son predictoras de resultados en 
distintos contextos de la vida, la educación y la vida laboral. Las habilidades para tratar con los demás desempeñan un 
papel crucial en el mercado laboral internacional. En los países latinoamericanos, los reclutadores toman muy en cuenta 

estas habilidades debido al número de postulantes y la cantidad de empleos disponibles. Un trabajador con un adecuado 
dominio de sus habilidades interpersonales tiene más ventajas competitivas, como la posibilidad de obtener un trabajo 
más satisfactorio. Estas habilidades suelen ser más demandadas que las habilidades técnica s (Contreras, 2022).  
  
Los egresados de la Licenciatura en Gestión y Dirección de Negocios (LGDN) tienen la necesidad de desarrollar 
habilidades directivas que les permitan ser aptos para alcanzar cargos de gerencia y dirección, y desempeñar sus 

funciones de manera efectiva. Un estudio realizado por el Departamento de Vinculación con el Sector Productivo Bolsa 
de Trabajo UV (2020),  muestra que los egresados del área económico-administrativa no suelen desempeñarse en 
cargos directivos. La encuesta realizada a 140 egresados mostró que solo el 2.9% ocupan cargos de alta gerencia, 
mientras que los cargos más comunes son los operativos y administrativos. Para ese mismo año, en la región de Poza 
Rica – Tuxpan no se registraron resultados en áreas de dirección o gerencia. Este estudio busca validar una escala para 
determinar si las habilidades directivas d ellos egresados de la LGDN de la UV Facultad de Contaduría Tuxpan son 

predictoras del desempeño laboral  
 
ESTADO DEL ARTE 

Este apartado se mencionará algunas las investigaciones encontradas en los últimos años   que relacionan ambas 
variables o variables similares en el contexto local, nacional e internacional.  
 

A nivel local Hidalgo et al. (2017) realizaron una investigación aplicada en los estudiantes de la facultad de Contaduría 
Tuxpan para determinar el nivel de competencias adquiridas durante sus prácticas de las tres carreras Contaduría, 
Gestión y Dirección de Negocios y Sistemas Computacionales Administrativos, donde la mayor participación de este 
estudio fue del área de gestión con un 80%. Determinaron que los estudiantes adquirían competencias como las 
relaciones interpersonales (expresión oral y escrita, trabajo en equipo y liderazgo) y cognitivas (toma de decisiones, 
razonamiento, creatividad y pensamiento crítico) así como adquirieron valores para el compromiso y confianza en 

ellos, estas competencias les ayudarían en su inserción laboral así mismo generaban un importante impacto social, se 
reforzaba la vinculación con los sectores productivos, y generaba confianza en los empleadores por la capacidad de 
desempeño y habilidades proporcionadas por las UV 
 
Por ultimo a nivel local Delsi et al. (2023) realizaron una investigación en el sector hotelero de Orizaba, Veracruz, con 
el objetivo de diseñar una propuesta de competencias, a través de un modelo de habilidades directivas. Entrevisto a 

una muestra de 22 directivos del sector hotelero, con una encuesta de tres variables: estratégica, intratégicas y eficacia 
personal. Los resultados de esta investigación arrojaron que el 70% de los directivos encuestados solo trabajan con las 
habilidades directivas, a raíz de esto se procedió con el diseño de modelo piramidal de competencias directivas en tres 
fases, la primera de saber ser a nivel directivo, la segunda de saber hacer a nivel social y el saber conocer a nivel local. 
Concluyendo que los directivos empresariales necesitan dominar las habilidades directivas en al menos un 95% para 
desarrollar y mantener relaciones humanas efectivas. 

 
En investigaciones a nivel nacional, Alegría & Alarcón (2022) realizaron una investigación en las instituciones 
bancarias del estado de Nuevo León México, donde su objetivo fue analizar la relación de las habilidades directivas, 
(motivación, solución de problemas, trabajo en equipo, comunicación efectiva y manejo de conflictos laborales) con 
el clima organizacional. Aplicando un cuestionario a 52 mandos medios (jefes, gerentes, subdirectores y directores). 
Los resultados muestran que las habilidades directivas explican 74.5% del clima organizacional donde la motivación, 

el trabajo en equipo y el manejo de conflictos, mostraron mayor significancia en el clima organizacional.  
 
Por ultimo a nivel nacional, se encontró a Campoy et al. (2023), Ibarra et al. (2023) y Paredes et al. (2022), enfocados 
realizar investigaciones a las PYMES del municipio de Benito Juárez, Sonora, buscando evaluar el impacto de las 
habilidades directivas en relación con la competitividad, donde se consideró a 108 directivos de las PYMES (gerentes 
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o mandos medios del sector económico). Recabaron los datos por medio de un cuestionario. Entre sus principales 
hallazgos lograron medir la relación que existe entre la Competitividad de las PYMES en función de las habilidades 
directivas compuestas por el coaching, la comunicación, el trabajo en equipo, la toma de decisiones, la administración 

del tiempo, y la solución de problemas. Se concluyo que los directivos empresariales necesitar dominar sus habilidades 
directivas para afrontar los nuevos retos, cambios organizacionales y realizar innovaciones, proponer soluciones a los 
problemas y trabajar de manera multidisciplinaria. 
 
Correal et al. (2021) analizaron la percepción de empleadores con referencia al desempeño de egresados de la 
Universidad de Boyacá, en Tunja Colombia. Entrevistaron a empleadores en orden local, regional, nacional e 

internacional en una muestra de 188 empresas donde las variables estudiadas fueron competencias genéricas, 
formación y desempeño. Los empleadores consideran que los egresados tienen un nivel alto con relación a la formación 
y desempeño profesional, así mismo, frente a las competencias generales resaltan la comunicación de pensamientos, 
ideas e información por escrito; se infiere que los egresados ponen en práctica habilidades comunicacionales asertivas; 
y, se evidencia la relación estadísticamente significativa entre formación y desempeño, La incorporación de 
competencias genéricas en la gestión académica corresponde a las necesidades del sector productivo.  

 
Pacherrez & Marrufo (2020) desarrollaron una investigación para proponer y validar un Modelo de gestión por 
competencias para optimizar el desempeño laboral de los colaboradores de la Municipalidad Provincial de La Rioja. 
Desarrollaron una encuesta con las variables de desempeño laboral (eficacia, eficiencia y relaciones interpersonales) y 
la gestión por competencias (selección de personal, capacitación y desarrollo y carrera profesional) aplicada a una 
muestra de 39 colaboradores y 9 directivos y/o jefes de área. Los resultados mostraron que el nivel de desempeño 

laborar percibido es bajo lo que indica que los trabajadores no están cumpliendo con las metas establecidas,  existe 
poco compromiso con las asignaciones de responsabilidades y hay una escasa comunicación asertiva entre ellos, por 
lo que es importante diseñar un modelo de gestión para desarrollar o fortalecer competencias cognitivas, habilidades y 
actitudinales para optimizar su rendimiento, productividad y la administración de los recursos financieros y humanos. 
 

TEORIA 

Las competencias laborales son las capacidades para realizar actividades o tareas en el área de trabajo, donde se 
combinan conocimientos, habilidades, destrezas y la capacidad de comprensión necesaria para cumplir con los 
objetivos laborales. Asimismo, para que un trabajo sea competente, es necesario que los trabajadores apliquen sus 
atributos para la resolución de problemas contingentes y aquellos que surjan durante su ejercicio (Vargas et al. 2005). 
El Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF) de la UV tiene como objetivo formar estudiantes a nivel licenciatura 
con los conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan tener un desempeño eficaz y contribuir a la resolución 

de situaciones con una perspectiva social, sustentable y ética, basándose en un enfoque constructivista en competencias 
que les permita desempeñarse en su ámbito profesional. 
 

Definición de habilidades directivas  

Whetten & Cameron (2011) describen que las habilidades directivas son conductas observables, no características de 
la personalidad de los individuos, que se ejecutan para alcanzar ciertos resultados. Estas habilidades se pueden 

desarrollar, se relacionan con otras habilidades y pueden transferirse a otros. Según Aguirre et al. (2019)  señalan que 
las habilidades directivas pueden ser la combinación de conocimientos, actitudes, destrezas, conductas y habilidades 
que los gerentes poseen para satisfacer las demandas que su puesto exige. 
 
Clasificación de las habilidades directivas  

Whetten & Cameron (2011) proponen un modelo de clasificación de las habilidades directivas, dividido en tres grupos: 

• Habilidades personales: Estas habilidades están relacionadas con la autogestión y el desarrollo personal de 
cada individuo, e incluyen el autoconocimiento, la gestión del estrés y la solución de problemas.  

• Habilidades interpersonales: Estas habilidades se refieren a la capacidad de establecer relaciones efectivas 
con otros, como la comunicación efectiva, el ejercicio de poder e influencia, la motivación de los demás y el 

manejo de conflictos. 

• Habilidades grupales: Estas habilidades están relacionadas con la capacidad de liderar y gestionar equipos de 
trabajo, e incluyen el empoderamiento y la delegación de tareas, la formación y el trabajo en equipo y la 
capacidad para liderar de forma positiva. 

 

De igual manera, Robert L. Katz (1974) propone un modelo de clasificación que permite desarrollar habilidades en 
distintos niveles de operación de la organización, diferenciadas en tres grupos: 
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I) Habilidades técnicas, que comprenden los conocimientos y competencias en un área específica del 
trabajo. 

II) II) Habilidades humanas, que incluyen la capacidad de relacionarse con otras personas en el ambiente de 

trabajo, comunicarse efectivamente, mostrar interés y motivar a los demás. 
III) III) Habilidades conceptuales, que implican la capacidad de comprender los elementos de la organización 

de manera que ayuden a generar estrategias para solucionar y prevenir situaciones complejas.  
 
En un entorno tan altamente competitivo y exigente como el actual, es esencial que un directivo desarrolle y potencie 
sus habilidades directivas para incrementar el éxito de su empresa y mantenerse en constante evolución, enfrentando 

los nuevos desafíos. Estas habilidades le proporcionarán las herramientas clave para responder a las demandas 
exigentes que puedan surgir en cualquier sector empresarial y laboral  (Pazmiño et al., 2019). En este estudio se 
considerarán las siguientes subvariables de habilidades directivas: inteligencia emocional, manejo del estrés, 
adaptación al cambio, toma de decisiones y solución de problemas, administración del tiempo, liderazgo, negociación, 
comunicación, motivación de equipos de trabajo, delegación de tareas, trabajo en equipo y competencias sostenibles. 

 

Inteligencia emocional 

Como primera subvariable de las habilidades directivas tenemos a la inteligencia emocional, donde Daniel Goleman, 

(1995) la describe como la habilidad de reconocer nuestros propios sentimientos y emociones, así como los de las 
personas que nos rodean, con el fin de mantener un control emocional adecuado y construir relaciones efectivas. Del 
mismo modo, en la tabla 1 propone un modelo de inteligencia emocional dividido en 5 aptitudes. 
 
Tabla 1. Modelo de las aptitudes de la inteligencia emocional de Daniel Goleman 

Aptitud Competencias 

Autoconocimiento 
Comprender los propios estados internos, preferencias recursos y emociones, realizar 

una autoevaluación y mantener la confianza en sí mismo. 

Autocontrol 
Dominar y controlar los impulsos, estados y recursos emocionales y demostrar una 

gran capacidad de adaptabilidad.  

Conciencia social 
Comprender los sentimientos, emociones, necesidades e intereses de los demás, tener 

conciencia del entorno de la organización, y tener orientación de servicio. 

Habilidades 

sociales 

Capacidad para incluir, motivar y desarrollar respuestas positivas en los d emás, 
capacidad de liderazgo, capacidad de poder comunicarse efectivamente, ser agente de 

cambio, capacidad de poder manejar conflictos, capacidad de erar vínculos y capacidad 
de trabajar en equipo y poder colaborar con otros. 

Motivación 
Emociones que impulsan o facilitan la iniciativa, el compromiso y la orientación para 

lograr metas, y que tiendes a ser positivo en situaciones adversas. 

Fuente: elaboración propia (2024) con base: (Goleman, 1995; Fienco & Salazar, 2012; Lotito, 2022). 
 
Manejo del estrés 

Como segunda subvariable el manejo del estrés, el Instituto  Mexicano del Seguro Social [IMSS] (2023) lo define 
como la presión ejercida sobre los individuos en el ambiente laboral, lo que puede conllevar a una sobrecarga del 
trabajo, generando impacto negativo tanto en la salud física como mental de los trabajadores, así como consecuencias 
negativas en su entorno personal. Por su parte, Zuñiga (2019) llevó a cabo una investigación documental en la que 
examinó la relación entre el estrés y el rendimiento de los trabajadores. A partir de su análisis, concluyó que el estrés 
laboral es un factor determinante en la aparición de problemas de salud, como trastornos digestivos, dolores de cabeza, 

insomnio y tensión muscular, los cuales contribuyen al deterioro de la calidad de vida de los trabajadores. Además, 
Zuñiga señala que estos problemas pueden tener consecuencias en el ambiente laboral, tales como el aumento del 
ausentismo, la reducción del sentido de pertenencia y satisfacción con la empresa, así como una disminución en la 
productividad de los trabajadores. 
 

En la tabla 2 se presentan una serie de medidas de prevención que pueden aplicarse para controlar el estrés y que son 

aplicables de manera general a cualquier contexto de trabajo. Estas técnicas no solo ayudan a reducir los impactos 

negativos que el estrés genera en los trabajadores, sino que también pueden contribuir a mejorar el desempeño y la 

satisfacción en el trabajo. 
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Tabla 2. Medidas de prevención frente al estrés 

Campo Medidas de prevención 

Campo biológico  Mantener una alimentación adecuada, procurar tener un buen descanso y sueño cuidar el 
cuerpo, prácticas de relajación, evitar malos hábitos que afecten la salud y realización de 
actividades físicas de forma regular. 

Campo psicológico Gestionar los pensamientos de manera efectiva, fomentar una buena comunicación interna 
positiva, dedicar tiempo a realizar hobbies, desconectarse del entorno cuando sea 
necesario, mantener un buen sentido del humor, dar propósitos a las acciones, tener un 
control adecuado del tiempo. 

Campo social Involucrarse en actividades comunitarias, fomentar la socialización y tener una 
comunicación más asertiva 

Fuente: Azcona et al., (2016) 

 
Adaptación al cambio  

Como tercera subvariable tenemos a la denominada adaptación al cambio, la cual permite que las personas se ajusten 
a los contextos sociales y culturales en los que se encuentran, acepten los cambios que puedan surgir en su entorno y 
les ayuda a adquirir nuevos conocimientos que les permitirán enfrentar nuevos desafíos (Villalobos & Corrales, 2023). 
 

Rabouin et al., (2008) sugieren tres habilidades fundamentales para quienes buscan gestionar eficazmente un proceso 
de cambio: 

• Aprender a aprender: Consiste en renovar constantemente los conocimientos y la mentalidad, así como 
mejorar la capacidad de adaptación y capacitación continua para adquirir nuevos conocimientos que permitan 
enfrentar los cambios. 

• Aprender a gestionarlo: Implica tener el deseo y la convicción de hacer un cambio posible, así como la 
capacidad de enfrentarlo y personificarlo. 

• Aprender a innovar: Se refiere a la habilidad de generar innovaciones que permitan desarrollar estrategias 
para diferenciarse. 

 
Toma de decisiones y solución de problemas 

La cuarta subvariable relaciona a la resolución de problemas y la toma de decisiones, estos conceptos son distintos, 
pero están estrechamente vinculados y siguen los mismos pasos metodológicos. Según Alegría & Alarcón (2021) la 
solución de problemas es la capacidad de transformar las condiciones no deseadas del estado actual en condiciones 
deseadas o predefinidas, siguiendo la siguiente metodología: identificar y definir el problema, generar soluciones 

alternativas, evaluar y seleccionar la mejor alternativa, implementar la solución y realizar un seguimiento. 
 
Whetten & Cameron (2011) proponen una serie de pasos para la resolución creativa de problemas:  

• Definición del problema: Implica realizar un diagnóstico para determinar la causa del problema.  

• Generar soluciones alternativas: Consiste en desarrollar diversas opciones para resolver el problema.  

• Evaluar y seleccionar una alternativa: Se evalúan las diversas opciones para elegir la que mejor se ajuste a la 
situación, anticipando las posibles consecuencias. 

• Aplicación y supervisión de la alternativa: Se pone en práctica la alternativa seleccionada y se hace un 
seguimiento del progreso para prevenir efectos negativos, garantizando que la problemática se solucione de 
manera efectiva. 

 
La Gestión del Tiempo 

Como quinta subvariable la administración o gestión del tiempo se define como la manera en la cual se estructura, 

protege y se adapta el tiempo a las situaciones cambiantes, en donde la estructura comprende la realización de alguna 
rutina o seguimiento existente. La protección se refiere evitar las interrupciones que puedan afectar negativamente a 
las actividades a realizar. Por último, la adaptación implica adecuarse a las condiciones cambiantes, evaluando los 
cronogramas de actividades a realizar. (Aeon et al., 2021).  
 

La gestión del tiempo Según Recuerda et al., (2012) la gestión del tiempo se concentra en los siguientes factores:  

• Priorización de tarea en la clasificación de urgentes e importantes, urgentes y no importantes, no urgentes e 
importantes y no urgentes y no importantes.  

• Planificación y programación de tareas. Mantener un control de las actividades y del entorno.  
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• Decir “NO” a las solicitudes de otros que nos generen pérdida de tiempo. 

• Evitar aplazar tareas.  

• Evitar ladrones de tiempo que hacen que perdamos el enfoque en nuestras actividades.  
 

Liderazgo  

La sexta subvariable, el liderazgo, se refiere a la capacidad de un líder dentro de una organización para guiar, influir y 

motivar a sus subordinados hacia el logro de los objetivos, promoviendo el crecimiento de la empresa, ya que la 
satisfacción de cada subordinado tiene un impacto directo en el éxito organizacional (Rozo et al., 2019).   
 
Según Canales et al. (2021) el liderazgo es crucial en las organizaciones, ya que está estrechamente vinculado al 
desempeño laboral, de manera que, a un mayor control de liderazgo en la organización, mejores son los resultados de 
los equipos de trabajo. En "El libro de las habilidades directivas", Puchol & Puchol (2016) señalan que un líder debe 

abordar tres actividades fundamentales: alcanzar los objetivos laborales, gestionar los recursos humanos de la empresa 
y mantener al grupo coordinado, asegurando que todos los esfuerzos se dirijan hacia la consecución de los objetivos, 
evitando así conflictos laborales. 
 
La negociación 

La séptima subvariable de las habilidades directivas se refiere a la negociación la cual es el proceso por el cual dos o 

más personas, ya sea por intereses comunes o que tengan alguna relación existente, buscan resolver conflictos 
individuales o colectivos, acordando cursos de acción que les permitan obtener resultados que sean benéficos para las 
partes involucradas (Hernández, 2016 citado por Guartán et al., 2019). Según Madrigal (2017) una negociación 
efectiva implica identificar les necesidades y motivaciones de las otras partes, ajustar la oferta para satisfacer las 
necesidades de ambas partes, anticiparse a las posibles reacciones de la parte contraria, preparar una estrategia que 
permita abordar futuras objeciones, prever escenarios tanto positivos como negativos y aplicar estrategias de 

negociación adecuadas.  
 
Comunicación 

Por octava subvariable se tiene a la a comunicación la cual se define como el intercambio de información entre dos o 
más personas, en donde es esencial que exista una comprensión mutua. Este proceso implica la transmisión de ideas, 
hechos, pensamientos, valores y mensajes entre los participantes y es fundamental para la interacción de individuos, 

grupos y el funcionamiento adecuado de las organizaciones (Gil et al., 2022). 
 
Según Whetten & Cameron (2011), existen varios componentes clave que los directivos eficaces deben dominar para 
transmitir información de manera clara y precisa así como realizar presentaciones efectivas. Con base a lo anterior un 
líder debe saber ser capaz de abarcar distintos puntos cuando habla frente a una audiencia, donde tenga que dominar 
los siguientes componentes:  

 
1. Estrategia: Ajustar el mensaje según el tipo de audiencia, comprendiendo sus necesidades, deseos, nivel de 

conocimiento y actitud hacia el tema. Es vital centrarse en la audiencia, y satisfacer las demandas de la 
situación, utilizando un lenguaje a apropiado para cada diferente tipo de audiencia. 

2. Estructura: Atraer la atención de la audiencia de manera organizada, comenzando con conceptos generales y 
avanzando hacia los más complejos, concluyendo con un cierre que refuerce los puntos clave.  

3. Apoyo: Seleccionar los materiales que mejor se adapten a las características de la audiencia.  
4. Estilo de comunicación oral: Comunicar el tema con entusiasmo, manteniendo un tono de voz y expresiones 

faciales que sean adecuadas a la situación. 
5. Estilo de comunicación escrita: Ser claro en el mensaje que se desea transmitir, evitando errores ortográficos 

y ambigüedades. 
 

Motivación 

La novena y siguiente subvariable, la motivación definida por Rivas & Perero (2018) definen como el resultado 
derivado de la interacción entre el individuo y los incentivos que la organización parece para alcanzar algún objetivo. 
Así como se basa en la disposición de los empleados para realizar acciones que motiven su satisfacción laboral, así 
como contribuyen a alcanzar las metas de la organización. Del mismo modo argumenta que la motivación impulsa a 
los empleados a llegar a sus objetivos individuales, alineados con los intereses de la empresa.  
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McClelland (1960 citado en Dailey, 2012; Odicio et al., 2021), propone 3 conceptos fundamentales que componen la 
motivación de los individuos:  

• Necesidad de Poder: Se refiere a la necesidad que tienen los individuos por influir y control a otros. Aquellos 
individuos que buscan satisfacer esta necesidad suelen buscar roles de liderazgo y anhelan ser reconocidos 
por su estatus y el impacto que generan en su entorno.  

• Necesidad de Afiliación: Los individuos que buscan satisfacer esta necesidad buscan ser aceptados, forma 
parte de un grupo y mantener relaciones de trabajo efectivas con quienes los regodean, que les hace sentirse 

parte de la organización  

• Necesidad de Logro: Los individuos con esta necesidad valoran más alcanzar sus propias metas individuales 
que las grupales, disfrutan tomar retos, buscan activamente la retroalimentación para mejorar y evalúan los 
problemas, asumiendo la responsabilidad de sus tareas para cumplirlas de manera efectiva.  

 

Por otra parte, la teoría de los factores motivacionales de Herzberg clasifica a la motivación en factores higiénicos, que 
se refieren a las condiciones físicas y ambientales del lugar de trabajo y los factores motivacionales, que están 
relacionados con las actividades del puesto, como los logros, las responsabilidades, los reconocimientos, lo cuales 
generan satisfacción al trabajador (Rivas & Perero, 2018). 
 
Delegación de tareas 

Siguiendo las subvariables estudiadas de las habilidades directivas la delegación de tareas s egún Serrano (2017) 
implica el otorgar responsabilidades a otras persona para tomar decisiones, con base su juicio y considerando la 
importancia de las decisiones, para alcanzar los objetivos previstos. Del mismo modo Ahumada et al. (2022), definen 
a la delegación de tareas como la capacidad de permitirles a otros la participación en las tareas confiando en su 
responsabilidad y  habilidades, estableciendo las expectativas sobre los resultados esperados. Este proceso permite que 
los empleados desarrollen sus habilidades y contribuyan al éxito de la organización.  

 
Para llevar a cabo una delegación eficaz, se necesario seguir una serie de pasos clave (Rabouin et al., 2008):  

1. Definir las tareas a delegar: Es fundamental tener una comprensión clara de los objetivos antes de delegar 
cualquier actividad, por lo que se debe hacer un análisis de cómo lograr los objetivos, en el plazo establecido 
de realización y los resultados a los que esperan llegar.  

2. Identificar que delegar y que no: Las actividades a delegar deben ser adecuadas a las capacidades y habilidades 

de los miembros del equipo con base sus funciones, asegurándose de que están puedan ser cumplidas de 
manera eficiente y se puedan lograr los resultados deseados. 

3. Supervisar el progreso del trabajo: Es esencial monitorear los avances en puntos de control específicos y 
solicitar informes del progreso, con el fin de garantizar que el trabajo realizado se esté realizando de manera 
correcta.  

4. Revisión y retroalimentación: Al final del proceso se debe analizar el trabajo realizado y se deben 

proporcionar comentarios para retroalimentar los resultados obtenidos, lo que permite determinar las áreas a 
mejorar, adquirir más conocimientos a partir de las experiencias y optimizar el proceso de las delegaciones 
futuras. 

 
Trabajado en equipo 

El trabajo en equipo como onceava subvariable perteneciente a las habilidades directivas es un grupo de individuos 

trabajando que colaboran de manera organizada y coordinada en el fin de alcanzar un objetivo en común (Bustamante, 
2021). Según Alegría & Alarcón (2021) el trabajo en equipo implica que un conjunto de personas se unan con el 
propósito de lograr metas comunes, donde priorizan las metas grupales sobre las metas individuales, donde cada 
miembro aporta conocimientos, experiencias y las habilidades especificas con el objetivo de que el equipo funcione 
de manera eficaz. El éxito de un equipo se determina por la capacidad de que los miembros para crear sinergias que 
permiten superar los desafíos y alcanzar resultados que sean difíciles de lograr de manera individual. Además, el trabajo 

en equipo fomenta la colaboración de los miembros donde la comunicación y el respeto a los demás son parte esencial 
para formar relaciones de trabajo sanas, lo que potencializa la productividad del equipo.  
 
Whetten & Cameron (2011) proponen 4 etapas para formación efectiva de equipos:  

• Formación: Esta etapa implica la familiarización de los miembros del equipo, estableciendo relaciones de 
confianza y la definición de sus objetivos  
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• Normatividad: En esta etapa, se identifican los roles específicos de equipo y las expectativas a las que se 
desean que lleguen cada miembro, fomentando un compromiso con el equipo. El líder del equipo tiene la 

responsabilidad de proporcionar retroalimentación y dar orientación hacia la dirección esperada. 

• Enfrentamiento: Esta etapa, se centra en la gestión de conflictos, que sean causa de violaciones a las normas 
o las expectativas del quipo, donde el líder debe intervenir para mejorar los procesos, debe reconocer el 
desempeño de los miembros y debe actuar como mediador de conflictos para alcanzar acuerdos mutuos y 
conciliar las relaciones. 

• Desempeño: Por último, en la etapa final, el equipo debe trabajar de manera eficiente, aprovechando la 
innovación, la rapidez y las habilidades de cada uno de sus miembros. El líder es fundamental ya que debe 
generar nuevas ideas que faciliten la coordinación y mejoren el rendimiento de sus miembros.  

 
Competencias sostenibles 

Por último la doceava subvariable estudiada son las competencias sostenibles donde se ha estudiado desde un contexto 
sustentable , de manera que en la actualidad, es fundamental que los futuros profesionales de cualquier campo reciban 
una formación basada en los principios del desarrollo sostenible, de manera que les permita adaptarse eficazmente y 
abordar desafíos relacionados con la sostenibilidad (Zúñiga, 2019). Los gerentes en las organizaciones actuales tienen 
la responsabilidad de irse actualizando constantemente y adaptar sus estrategias organizaciones para alinearse con los 
“Objetivos para el desarrollo sostenible”  de la Agenda 2030. 

 
Para lograr esto, es crucial que los gerentes de estas organizaciones comprendan y dominen las tendencias actuales del 
mercado, lo que les permitirá implementar nuevas políticas de producción y consumo responsable, fomentar el uso de 
prácticas sostenibles, alinear los asuntos morales y éticos de la organización con el cuidado del medio ambiente, 
aplicándolos a los procesos de la organización para tener un enfoque de responsabilidad social. Esto no solo contribuye 
a la sostenibilidad de la empresa, sino que también proporciona una serie de ventajas competitivas en el mercado, que 

les permiten cumplir con las expectativas y demandas de los grupos de interés  (Bedoya et al., 2022). 
 
Definición de desempeño laboral 

El desempeño laboral según Campbell et al. (1990) es el conjunto de acciones y comportamientos sobresalientes de un 
trabajador que contribuyen al crecimiento de las empresas, el logro de las metas y objetivos trazados por la 
organización. Por su parte Lipa (2020 citado en Olivera et al., 2021), describe al desempeño laboral como la  capacidad 

de un trabajador para llevar a cabo un trabajo de manera eficaz y eficiente, definiéndolo como la manifestación de las 
habilidades del trabajador en la ejecución de sus tareas dentro del entorno de trabajo. 
 
En este estudio se tomarán como subvariables del desempeño laboral las propuestas por Da Silva (2008 citado por 
Pacherrez & Marrufo, 2020), que incluye a la eficacia, la eficiencia y las relaciones interpersonales. Además Pons 
(2012 por Pacherrez & Marrufo, 2020) sugiere que el reconocimiento en el trabajo es una de las subvariables que 

impactan en el desempeño laboral. Por último, Hough & Oswald (2000) señalan que las habilidades cognitivas son un 
predictor del desempeñe laboral. 
 
Eficacia y eficiencia 

Como primera subvariable del desempeño laboral denominada eficacia y eficiencia, se definiera en primer lugar la 
eficacia la cual Bolaños (2020) la define como el grado en el cual se logra los objetivos y metas de un plan. Esto 

implica la comparación entre lo que se esperaba y lo que realmente se alcanzó, centralizando los esfuerzos de las 
organizaciones en procesos necesarios que debe llevarse a cabo para cumplir con dichos objetivos. La eficacia también 
involucra la revisión y optimización de los procesos, para mejorar la calidad y obtención de resultados positivos para 
la organización. Para lograr el grado de eficacia deseado es necesario evaluar el cumplimiento de los objetivos, así 
como también la calidad del trabajo realizado.  
 

De la misma forma Bolaños (2020) define a la eficiencia como la capacidad de las personas para cumplir 
adecuadamente con sus funciones, destacando que deben realizarse al menor costo posible, implicando una óptima 
utilización de los recursos disponibles para alcanzar los objetivos propuestos. Mori & Bardales (2020), añaden que la 
eficiencia es el elemento clave de la organización, para el cumplimiento de los objetivos institucionales, la 
competitividad (habilidades y capacidades laborales), la motivación y capacitación del personal, la calidad de vida, las 
políticas internas, la ética y el comportamiento organizacional.  
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Reconocimiento 

El reconocimiento como segunda subvariable del desempeño laboral juega un papel importante en el sentido de 
pertenencia de los individuos dentro de una organización. Así mismo hace que los trabajadores sientan que son parte 

esencial de la organización, que sus contribuciones son importantes para los procesos y resultados de la organización 
permitiendo una mayor integración y compromiso en la organización. así mismo esto les ayuda a sentir aceptación por 
otros, a conocer sus fortalezas y reconocer sus progresos. De la misma manera el reconocimiento permite que los 
trabajadores reconozcan su propio esfuerzo de manera lo que puede traer consigo un impacto positivo en su motivación 
y productividad. laboral (Ares, 2013; Reyes et al., 2022; Thissen et al., 2023). 
  

Relaciones interpersonales 

Como tercera subvariable del desempeño laboral las relaciones interpersonales según Hancco et al. (2021) las se 
refieren a los vínculos se forman entre dos o más personas y son fundamentales para la convivencia de la sociedad, 
donde desde la perspectiva empresarial se entienden como la capacidad de poder relacionarse de manera efectiva con 
los compañeros de trabajo, implica la capacidad de poder cooperar, colaborar y trabajar en equipo con el objetivo de 
alcanzar metas comunes, es esencial que esto logre sin interferir negativamente el en desempeño o bienestar de los 

demás participantes.  
 
Habilidades cognitivas 

Según Frías et al. (2017) las habilidades cognitivas son fundamentales para que una persona pueda adquirir y procesar 
nuevos conocimientos de manera efectiva. Estas habilidades no solo permiten la adquisición de nuevos conocimientos 
si no también el almacenar y organizar información de manera que pueda transformarla para crear nuevos productos o 

ideas, así como comprenden la capacidad de establecer conexiones entre conceptos, lo que facilita la formulación de 
generalizaciones que pueden aplicarse ante cualquier situación. Además, incluyen la capacidad de poder tomar 
decisiones, la resolución de problemas de manera eficiente, y lograr aprendizajes que son tanto duraderos como 
significativos en el largo plazo. 
 
METODOLOGÍA 

En este apartado se muestra el proceso metodológico que se utilizó para la formación de la escala con las variables de 
habilidades directivas y desempeño laboral. La facultad de contaduría Tuxpan, está ubicada en Carretera a la Barra 
Norte Kilometro 7.5 S/N Col. Ejido La Calzada y donde actualmente se imparte la Licenciatura de Gestión y Dirección 
de Negocios. Con base a Hernández et al. (2014), el enfoque de esta investigación es cuantitativo, por la recolección 
de información en valores numéricos de las variables de habilidades directivas y desempeño laboral, su diseño es de 
tipo transversal, por la generación y aplicación de la escala en dos etapas diferentes, el alcance es descriptivo por el 

análisis y medición de la variables y correlacional por buscar como las habilidades predicen al desempeño laboral, y 
el tipo es no experimental ya que no se busca medir las variables a estudiar. 
 
Variables de estudio 

En la tabla 3 se muestran las variables del estudio de Habilidades Directivas como la variable independiente que predice 
a la dependiente esta divida en 12 subvariables mientras que la variable dependiente de Desempeño laboral está 

dividida en 4 subvariables. 
 
Tabla 3. Variables del estudio  

Habilidades directivas (Variable independiente) Desempeño laboral (Variable dependiente) 

Inteligencia Emocional Eficacia y eficiencia 
Manejo Del Estrés Reconocimiento 

Adaptación Al Cambio Habilidades Cognitivas 
Toma De Decisiones Y Solución De Problemas Relaciones Interpersonales 

Administración Del Tiempo  
Liderazgo  

Negociación  
Comunicación  

Motivación De Equipos De Trabajo  
Delegación De Tareas  

Trabajo En Equipo  

Competencias Sostenibles  

Fuente: Elaboración propia (2024) 
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POBLACIÓN Y MUESTRA DEL ESTUDIO 

Para esta investigación la población a estudiar son los egresados de la LGDN de la Facultad de Contaduría Tuxpan de 
la UV, abarcando las generaciones de egresados de 2018 - 2023 lo que da un total de 221. La muestra se determinó 

con un de error del 5% y un nivel de confianza del 95%, dando como resultado da un total de 141 egresados a encuestar.  
 
MÉTODO APLICADO 

Esta investigación se basará en los métodos descritos por Baena (2014) tomando en particular el método de análisis 
como la herramienta principal para abordar la revisión de la literatura y la examinación detallada de las variables en 
estudio. En este contexto, el método de análisis permitirá desglosar y comprender a fondo los  componentes clave de 

las habilidades directivas y su impacto en el desempeño laboral. 
 

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

Implica los pasos a seguir para dar validación al instrumento de recolección de datos, donde se describe los pasos para 
la elaboración de la escala de las variables de habilidades directivas y desempeño laboral.  

1. Elaboración de la escala: Se define el concepto, las variables que lo componen y la elaboración de los ítems 

para medirlas. 

2. Validez de la escala: Para este paso se necesitó contar con el apoyo 5 expertos de la licenciatura de gestión y 

dirección de negocios para realizar el análisis de pertinencia y claridad de los ítems.   
3. Rediseño de la escala: Con base la retroalimentación de los expertos se hizo las modificaciones pertinentes 

para ajustar la escala y que sea más adecuado para encuestar a la prueba piloto. Posteriormente se realizará 
en forma de cuestionario a través de la aplicación de Microsoft Forms.  

4. Prueba piloto: Se encuestará a una prueba piloto inicial de 25 egresados con la finalidad de validar la escala 
con el programa estadístico SPSS a través de los métodos estadísticos. 

5. Análisis de la prueba piloto: Se realizarán las pruebas estadísticas con el programa SPSS (Statistical Package 
for the Social Sciences) para determinar la validez del instrumento  con el valor de Alfa de Cronbach 

6. Ajuste de la escala: Se realizarán los ajustes pertinentes a la escala con respecto a las observaciones realizadas 
de los ítems de la muestra de prueba piloto. 

7. Aplicación de la escala: Se realizará la aplicación de la escala elaborada y validada donde encuestaran a un 
total de 141 egresados. 

 
VALIDEZ DE LA ESCALA 

El instrumento diseñado fue enviado para su validación en el análisis de pertinencia y claridad a un total de 5 expertos, 
todos ellos docentes que imparten en la LGDN de la UV, donde los ítems que no cumplieron con los requisitos fueron 
modificados o en su caso excluidos, Con base los resultados de los expertos estos se modificaron y terminaron 
formando un total de 69 ítem (Anexo 1) cumpliendo con una puntuación arriba de 0.80 en cada ítem. Posteriormente 

se envió la encuesta ya finalizada a una muestra piloto de 25 egresados en Gestión y Dirección de Negocios de la 
Facultad de Contaduría Tuxpan, se analizó con el programa de estadística SPSS para determinar el Alpha de Cronbach 
que este determina el nivel de confiablidad del instrumento. 
 
Tabla 4. En la tabla 4 se muestra el resultado del análisis del Alpha de Cronbach de la variable independiente de 
habilidades directivas de variable de los ítems están altamente correlacionadas entre sí, sugiriendo que todas están 

midiendo una misma variable. 
 
Tabla 4. Alpha de Cronbach de la variable de Habilidades Directivas 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

0.969 49 

 
Tabla 5. En la tabla 5 se muestra el resultado del análisis del Alpha de Cronbach de la variable dependiente de 
Desempeño Laboral de variable de los ítems están altamente correlacionadas entre sí, sugiriendo que todas están 

midiendo una misma variable. 
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Tabla 5. Alpha de Cronbach de la variable de Desempeño Laboral 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

0.950 20 

 
Los resultados de la validación del instrumento indican que está considerado como validado y está listo para poder ser 

aplicado a las encuestas de la muestra final de la investigación. Lo que permitía obtener datos confiables y válidos para 
el análisis factorial. 
 

RESULTADOS 

Los resultados que se muestran a continuación contemplan la representación de los ítems más importantes que se 
consideran para este estudio. En la Gráfica 1 se muestran los ítems que componen la subvariable de inteligencia 

emocional, donde los ítems son:  
 

1. Reconozco mis fortalezas y debilidades mientras me desempeño en mi puesto de trabajo.  
2. Tengo la facilidad de controlar y regular mis emociones personales de manera que no afecten mi desempeño 

laboral. 
3. Tengo la capacidad de expresar mis emociones de manera adecuada dando resultados efectivos en el ambiente 

laboral. 
4. Muestro empatía por las emociones y sentimientos de los que me rodean en el ambiente laboral . 

 
Gráfica 1. Resultados preliminares de los ítems de la subvariable inteligencia emocional. 
 

 
 
En los resultados se demuestra que el 61.5% de los egresados encuestados están totalmente de acuerdo en tener un 
pleno conocimiento de sus fortalezas y debilidades, tiene facilidad de controlar y expresar sus emociones, y el 80.8% 
muestra empatía por los demás. Aragón (2019) determino que es importante que los trabajadores sepan manejar su 
inteligencia emocional en la autorregulación del 18%, el autoconocimiento un 35.33% y el 38.33% posee empatía y 
presentaron nivel de desempeño laboral del 53.2%,  

 
En la Gráfica 2 se muestran los resultados de la variable de toma de decisiones y solución de problemas 
 

1. Siempre enfrento los problemas que se me presentan, evito ignorarlos o delegarlos a otras personas  
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2. Percibo, recopilo y analizo con detenimiento la información presentada de la situación problemática antes de 
generar una solución. 

3. Genero diversas alternativas que puedan dar solución al problema y evaluó su efectividad antes de tomar una 

decisión final. 
4. Tomo acciones para lograr la solución del problema y evaluó su proceso. 

 
Gráfica 2. Resultados preliminares de los ítems de la subvariable Toma de Decisiones y Solución de Problemas  

 

 
En la Gráfica 2 de demuestra que los egresados tiene una alta capacidad de poder resolver problemas donde tiene muy 
marcados los principios de la resolución donde el 69.2% está totalmente de acuerdo que enfrenta los problemas que se 
le presentan, y analiza la información de la problemática, el 73.1% antes proponer una solución, analiza todas las 
alternativas posibles y el 65.4% toma las acciones para llegar a la solución de la problemática esto se conecta con lo 
dicho por Vega et al. (2019) en su investigación con base al análisis del problema destaca que el nivel de académico 
es un factor que influye en el análisis de problemas, la capacidad de realizar alternativas es más satisfactoria en las 

personas que tienen mayor experiencia laboral, y para la evaluación de resultados se muestran que los jefes que tiene 
más personal a cargo tienen mayor capacidad, que se puede relacionar con los egresados que tienen su empresa.  
 
En Gráfica 3 se muestras los resultados de los egresados con respecto a algunos ítems del desempeño laboral. Los 
ítems mencionados son:  

1. Siempre cumplo con todas las metas y objetivos que se me presentan en mi puesto de trabajo.  

2. Mis habilidades me permiten formular y gestionar proyectos de manera eficiente. 
3. Tengo los conocimientos necesarios para resolver las diversas situaciones en mi puesto de trabajo.  
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Gráfica 3. Resultados preliminares de los ítems de la variable Desempeño Laboral  

 
En la Gráfica 3 los egresados mostraron un nivel alto en los resultados de desempeño laboral donde en el cumplimiento 

de tareas obtuvieron un total de 73.1%, en gestión de proyectos un 57.7% y el nivel de conocimientos para resolver 
situaciones es de 80.8%. Estos resultados nos demuestran que los egresados consideran que son altamente capaces de 
poder cumplir con sus obligaciones de forma adecuada, en cambio con base estos tres ítems Pacherrez & Marrufo 
(2020) el desempeño laboral de sus encuestados es deficiente de manera que para la realización de tareas presentó un 
88.9% catalogado como muy deficiente, para el desarrollo de sus funciones es regular con un 66.7% y en valores al 
respeto el 88.9% mostro muy deficiente, donde demuestran que estos 3 factores son deficientes y por consiguiente  

tienen la necesidad de mejorar sus resultados. 
 

CONCLUSIONES 

Las habilidades directivas en los tiempos actuales son necesarias para el desarrollo y manejo de las organizaciones, 
por eso mismo varias instituciones entre ellas la UV, las incluye en sus planes de estudio con el objetivo de formar 
profesionistas más preparados y aptos para desempeñarse en el mundo laboral. Cada vez más los empleadores toman 

en cuenta estas habilidades para la contratación de nuevos elementos humanos, ya que se enfrentan a  una nueva era 
donde las habilidades sociales pueden determinar, el comportamiento y éxito de un individuo en el ámbito laboral. Los 
lideres actuales deben aumentar su dominio en estas habilidades de manera que se ha demostrado que un buen liderazgo 
puede influenciar a un grupo de individuos al éxito y a la competitividad empresarial.  
 
Los resultados de los ítems de las variables de habilidades directivas y desempeño laboran con base la opinión de los 

expertos son claros y adecuados a las variables que pertenecen, y con el análisis del Alpha de Cronbach de la muestra 
piloto el nivel de confiabilidad de ambas variables es adecuado. Dando un total para el instrumento de 69 ítems que 
serán enviados a la muestra final de 141 egresados para su posterior presentación de resultados , lo que dará pie a la 
aceptación o rechazo de la hipótesis de investigación.  
 
Para futuras investigaciones, este estudio puede aplicarse a los egresados de las demás regiones de la UV donde se 

imparta la LGDN que abarcan desde las regiones de Veracruz, Coatzacoalcos – Minatitlán, Orizaba – Córdoba y 
Xalapa, para poder determinar el nivel de habilidades directivas y desempeño laboral de los egresados  de todo el 
programa educativo y poder visualizar si existen diferencias al comprar los resultados de las diferentes regiones. Otra 
forma de aplicar este estudio, dado su enfoque general, es adaptarlo para investigar las habilidades directivas como 
predictoras del desempeño laboral en otros programas educativos de la UV, preferentemente en el área económico-
administrativa, así como en otras universidades. 
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Anexo 1. Cuestionario.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

La información recabada es solo para fines informativos y es estrictamente confidencial.  

1.- Aspectos generales: Por favor, llene los datos solicitados en los espacios en blanco y especifique con una  
 

 
 
 
 
Instrucciones: Lea detalladamente y marque con una “X” donde sea necesario, en los recuadros que se le presentan a 
continuación: 

 

Genero Tipo de empresa donde labora 

Masculino    En una empresa u organismo del sector privado   

Femenino   En un organismo o institución pública   

Otro   En una empresa propia o familiar   

Generación de egresado Soy profesionista independiente o   

2015 - 2018   Área en la que se desempeña 

2016 - 2019   Administración / Oficina   

2017 - 2020   Economía / Contabilidad   

2018 - 2022   Informática / Telecomunicaciones / Tecnología   

2019 - 2023   Recursos Humanos   

Otro   Marketing / Ventas   

Sector donde trabaja Dirección / Gerencia   

Comercial   Producción    

Industrial   Otras   

De servicios   Tamaño de la empresa 

Otras   1 a 9 (Micro)   

Cargo que ocupa De 10 a 49 (Pequeña)   

Dirección estratégica   De 50 a 249 (Mediana)   

Mandos Medios   De 250 a 999 (Grande)   

Personal operativo   Más de 1000 (Muy grande)   

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Facultad de Contaduría 

Campus Tuxpan 

Cuestionario Habilidades directivas como predictor del desempeño 

laboral de los egresados en LGDN 

 

Agradecemos sinceramente su participación. Mi nombre es Michelle Guadalupe López Pérez y actualmente 
estoy cursando el tercer semestre de la Maestría en Dirección Empresarial de la Universidad Veracruzana de 
la Facultad de Contaduría Tuxpan. Al completar esta encuesta, usted está con tribuyendo de manera 
significativa a un proyecto de investigación con fines educativos, orientado a la elaboración de una tesis de 
investigación. Queremos destacar que los datos que usted proporcione son estrictamente sobre el tema de la 
investigación, los cuales serán tratados de forma completamente anónima y confidencial. El propósito de esta 

encuesta es evaluar el nivel de Habilidades Directivas de los egresados de la Licenciatura en Gestión y 
Dirección de Negocios que ha desempeñado durante su trayectoria laboral y como estas predicen su 
desempeño en las empresas. Su colaboración es fundamental para obtener información valiosa que nos 
permitir entender mejor cómo las Habilidades Directivas les sirve de apoyo para para desempeñarse de manera 
efectiva en el mundo laboral. 
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Personal de apoyo   Ingresos que recibe al mes 

Otras   Menos o igual a 5 mil pesos   

    Más de 5 mil pesos y hasta 10 mil pesos   

    Más de 10 mil pesos y hasta 15 mil pesos   

    Más de 15 mil pesos y hasta 20 mil pesos   

    Más de 20 mil pesos y hasta 30 mil pesos   

    Más de 30 mil pesos y hasta 40 mil pesos   

    Más de 40 mil pesos   

Instrucciones: Lea detalladamente y marque con una “X” la opción que más se aproxime a su realidad de acuerdo con 

su punto de vista. No existen respuestas correctas ni incorrectas. Elija una sola opción de respuesta. Asegúrese de no 
dejar ninguna pregunta sin contestar por favor. 
 

Las respuestas a cada afirmación planteada de los ítems podrán ser asignadas de acuerdo con las escalas de 
valores siguientes: 

 

 
 

Totalmente de 
acuerdo 

 
 

De acuerdo 

 
 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

 
 

En desacuerdo 

 
 

Totalmente en 
desacuerdo 

 

 

ID ítem Respuesta 

1 Reconozco mis fortalezas y debilidades mientras me desempeño en mi puesto de trabajo. 1 2 3  4 5 

2 Tengo la facilidad de controlar y regular mis emociones personales de manera que no afecten 
mi desempeño laboral. 

1 2 3 4 5 

3 Tengo la capacidad de expresar mis emociones de manera adecuada dando resultados 
efectivos en el ambiente laboral. 

1 2 3 4 5 

4 Muestro empatía por las emociones y sentimientos de los que me rodean en el ambiente 
laboral. 

1 2 3 4 5 

5 Llevo a cabo estrategias de relajación mientras me desempeño en mi puesto de trabajo. 1 2 3 4 5 

6 Practico deporte o realizo ejercicios para poder liberar estrés. 1 2 3 4 5 

7 Cuido mi alimentación. 1 2 3 4 5 

8 Duermo las horas necesarias para tener un buen descanso. 1 2 3 4 5 

9 Mantengo una comunicación asertiva con las personas que me rodena en mi puesto de 
trabajo. 

1 2 3 4 5 

10 Me adapto con facilidad cuando hay un cambio dentro de mi organización que me afecte de 
manera directa. 

1 2 3 4 5 

11 

 

Me capacito para desarrollar nuevas habilidades que me permitan enfrentar los nuevos 

cambios en la organización. 

1 2 3 4 5 

12 Tengo la capacidad de formular estrategias innovadoras de manera que me permitan 
enfrentar los cambios organizacionales. 

1 2 3 4 5 

13 Siempre enfrento los problemas que se me presentan, evito ignorarlos o delegarlos a otras 
personas. 

1 2 3 4 5 

14 Percibo, recopilo y analizo con detenimiento la información presentada de la situación 
problemática antes de generar una solución. 

1 2 3 4 5 

15 Genero diversas alternativas que puedan dar solución al problema y evaluó su efectividad 
antes de tomar una decisión final. 

1 2 3 4 5 

16 Tomo acciones para lograr la solución del problema y evaluó su proceso. 1 2 3 4 5 

17 Priorizo las tareas que tengo que realizar de acuerdo con su importancia y urgencia.  1 2 3 4 5 

18 Evito posponer mis tareas con asuntos no importantes o que interfieren en el cumplimiento 

de estas. 

1 2 3 4 5 

19 Llevo el control del tiempo que ocupo para cada actividad. 1 2 3 4 5 

20 Termino mis actividades en el plazo establecido. 1 2 3 4 5 

5 4 3 2 1 
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21 Influyo de manera positiva en mis colaboradores y compañeros de trabajo de manera que 
pueden cumplir de forma eficiente sus actividades, metas y objetivos laborales. 

1 2 3 4 5 

22 Suelo tomar el mando del equipo coordinando y delegando las actividades de manera justa 
y equitativa a todos los miembros. 

1 2 3 4 5 

23 Procuro que en mi equipo de trabajo haya un ambiente respetuoso y armónico entre todos. 1 2 3 4 5 

24 Logro motivar y conducir a otros hacia metas comunes. 1 2 3 4 5 

25 Antes de entablar un proceso de negociación, me informo sobre los intereses y alcances de 
la parte contraria 

1 2 3 4 5 

26 Tengo claros mis objetivos y me apego a ellos cuanto estoy entablando una negociación con 
alguien. 

1 2 3 4 5 

27 Tengo la facilidad de anticiparme y adaptarme de las necesidades de la parte contraria. 1 2 3 4 5 

28 Puedo percibir los intereses, gestos y emociones de la parte contraria cuando entablo una 
conversación. 

1 2 3 4 5 

29 Puedo llegar a un acuerdo mutuo donde logre alcanzar mis objetivos. 1 2 3 4 5 

30 Adapto el mensaje que quiero dar a los diferentes tipos de audiencia de manera que pueda 

ser comprensible y no ambiguo. 

1 2 3 4 5 

31 Conforme fluye la conversación doy mis ideas de manera gradual de más sencillo a más 
complejo. 

1 2 3 4 5 

32 Utilizo diversos materiales e información de apoyo para expresar mis opiniones e ideas.  1 2 3 4 5 

33 En la comunicación escrita el contenido de la información es preciso, entendible y no 
ambiguo, sin errores ortográficos. 

1 2 3 4 5 

34 En la comunicación verbal, transmito entusiasmo, seguridad en mis palabras, un tono 
controlado de voz y contacto visual en una conversación o presentación. 

1 2 3 4 5 

35 Ayudo a los demás a establecer sus metas y objetivos evaluando sus capacidades y sus 
intereses. 

1 2 3 4 5 

36 Mantengo una buena relación con los demás y apoyo a retroalimentar siempre que sea 

necesario. 

1 2 3 4 5 

37 Reconozco el trabajo y esfuerzo de los demás y se los hago saber de manera que se sientan 
parte importante de la organización. 

1 2 3 4 5 

38 Establezco mis objetivos y actividades antes de delegarlas a otros. 1 2 3 4 5 

39 Asigno a cada persona responsabilidades con base en sus habilidades y le hago entender cuál 
es el resultado al que se desea llegar. 

1 2 3 4 5 

40 Coordino y superviso las actividades que han sido delegadas de manera que se cumpla con 
el objetivo. 

1 2 3 4 5 

41 Me gusta trabajar en equipo que hacerlo de manera individual. 1 2 3 4 5 

42 Me coordino de manera eficiente con mis compañeros de trabajo de manera que lleguemos 

a cumplir con los objetivos plateados. 

1 2 3 4 5 

43 Participó activamente en las discusiones y toma de decisiones que se generen en el equipo 
de trabajo. 

1 2 3 4 5 

44 En dado caso, respeto la autoridad y las decisiones de los líderes de equipos cumpliendo con 
las responsabilidades que me encomiendan. 

1 2 3 4 5 

45 Comprendo la relevancia actual del desarrollo sostenible y el que desempeña mi 
organización para el cumplimiento de este. 

1 2 3 4 5 

46 Tengo la capacidad de reflexionar y cuestionar normas, valores y acciones dentro de mi 
organización que no contribuyan al desarrollo sostenible. 

1 2 3 4 5 

47 Logro crear propuestas de trabajo que ayuden a implementar prácticas sostenibles en los 
procesos de mi organización. 

1 2 3 4 5 

48 Tengo conciencia de mis acciones y como estas afectan el desarrollo sostenible de la 

organización y la vida en general. 

1 2 3 4 5 

49 Logro concientizar a mis compañeros para impulsarlos a tomar prácticas sostenibles para 
sus labores de trabajo. 

1 2 3 4 5 

50 Siempre cumplo con todas las metas y objetivos que se me presentan en mi puesto de trabajo. 1 2 3 4 5 

51 Cumplo con mi trabajo con la calidad que se requiere y en el menor tiempo posible. 1 2 3 4 5 

663



52 Mis resultados han sido de gran importancia para el desempeño y funcionamiento de la 
organización. 

1 2 3 4 5 

53 Dispongo los recursos que tengo a mi disposición de manera óptima para el cumplimiento 
de mis metas.   

1 2 3 4 5 

54 Mis habilidades me permiten formular y gestionar proyectos de manera eficiente. 1 2 3 4 5 

55 Tengo las competencias para emprender diversas iniciativas que generan en beneficios para 
mi empresa. 

1 2 3 4 5 

56 Siempre realizo mis actividades diarias de manera correcta y ordenada en tiempo adecuado. 1 2 3 4 5 

57 Mi trabajo, esfuerzo y resultados son reconocidos por mis compañeros de trabajo. 1 2 3 4 5 

58 Mi trabajo, esfuerzo y resultados son reconocidos por mis superiores y he recibido 
recompensas. 

1 2 3 4 5 

59 Reconozco que mi desempeño es producto del buen trabajo y esfuerzo que he realizado. 1 2 3 4 5 

60 Tengo los conocimientos necesarios para resolver las diversas situaciones en mi puesto de 
trabajo. 

1 2 3 4 5 

61 Tengo las habilidades parar desarrollar los procesos que me permiten desempeñarme de 

manera eficaz en mi puesto de trabajo. 

1 2 3 4 5 

62 Aplico los principios teóricos en mi quehacer practico profesional. 1 2 3 4 5 

63 Desarrollo habilidades para el manejo de la información que me permiten resolver 
situaciones futuras en mi trabajo. 

1 2 3 4 5 

64 Realizo diferentes investigaciones para generar conocimiento que aplico en mi trabajo. 1 2 3 4 5 

65 Mantengo buenas relaciones con mis compañeros de trabajo. 1 2 3 4 5 

66 Recibo apoyo de mis compañeros de trabajo sin menosprecio siempre que lo necesito.  1 2 3 4 5 

67 Puedo trabajar eficientemente en equipos multi e interdisciplinarios. 1 2 3 4 5 

68 Mantengo buenas relaciones con mis superiores en mi trabajo. 1 2 3 4 5 

69 Mantengo el compromiso con los principios y valores. 1 2 3 4 5 
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RESUMEN   

La competitividad empresarial es esencial para el desarrollo económico, influyendo factores internos como innovación 

y productividad, y externos como el entorno macroeconómico y políticas gubernamentales. Las PyMES desempeñan 

un papel crucial en la generación de empleo y el PIB nacional. La investigación adopta un enfoque documental y 

exploratorio, identificando una combinación de factores que influyen en la competitividad empresarial. Se destaca la 

importancia del capital humano y la innovación para afrontar los desafíos de la globalización.  

 

INTRODUCCIÓN  

Las empresas en el mercado global compiten intensamente utilizando variables como calidad, precio, servicio, 

tecnología y diferenciación del producto. Aquellas con ventaja competitiva sostenible son reconocidas como empresas 

de orden mundial, líderes en innovación y control de mercados. Los factores determinantes de la competitividad son 

esenciales para una gestión efectiva de los recursos y el logro de los objetivos empresariales mediante una estrategia 

sólida. Este estudio se centra en identificar estos factores clave mediante una revisión exhaustiva de la literatura 

científica, proporcionando un marco teórico y literario para investigaciones futuras (Cyrino et. al., 2017; Sarwar et. al., 

2022; Kárpáti et. al., 2023; Abdelfattah et. al., 2024). Las empresas se enfrentan al desafío de mantener su 

competitividad en un nuevo paradigma económico, particularmente ante el aumento de las importaciones como 

resultado de la apertura comercial. Este tiene como objetivo es identificar los factores clave que influyen en la 

competitividad de las empresas, mediante una revisión exhaustiva de la literatura científica. 

 

TEORÍA  

En los últimos años, la competitividad ha adquirido una significativa importancia como indicador para analizar el 

progreso económico, ya sea a nivel de países, sectores o empresas (Ibarra et. al., 2017). 

Comprender completamente el concepto de competitividad es crucial debido a su utilidad para explicar y enfrentar los 

desafíos relacionados con la creación de las condiciones necesarias para que en economías con escaso desarrollo 

puedan surgir procesos de desarrollo o, al menos, de crecimiento en ciertos sectores. Aunque Michael Porter (1990) 

no diseñó su teoría de la competitividad con el propósito explícito de estudiar los factores internos que contribuyen al 

subdesarrollo, su sistematización permite examinar estos factores y sugerir estrategias para superarlos (Suñol, 2006). 

Para Michael Porter, quien fue el pionero en desarrollar y organizar un marco teórico sobre el concepto de 

competitividad, esta se define como: 

“La capacidad para sostener e incrementar la participación en los mercados internacionales, con una elevación paralela 

del nivel de vida de la población. El único camino sólido para lograrlo, se basa en el aumento de la productividad. 

(Porter, 1990) 

Para el International Institute for Management Development define competitividad como la capacidad que tiene un 

país o una empresa para, proporcionalmente, generar más riqueza que sus competidores en mercados internacionales 

(IMD, 2012). 

Los elementos que impactan en la competitividad de una empresa pueden ser identificados en diversas fuentes y bajo 

diferentes denominaciones, como, por ejemplo: factores críticos de éxito, fuentes de competitividad, atributos, 

parámetros, entre otros. Todos estos comparten la característica de ser los principales determinantes para que una 

empresa sea exitosa, competitiva y/o mejore su rendimiento (Orozco, 2012). 

 

METODOLOGÍA 

La investigación adopta un enfoque documental y exploratorio, caracterizado por ser no experimental y descriptivo, 

ya que su objetivo es analizar, observar y describir información sin intervenir en los resultados de manera artificial. 

Según Hernández et al. (2014), este enfoque permite comprender el fenómeno central de estudio y conocer los 

antecedentes y el funcionamiento cotidiano y anormal de un entorno. Los resultados buscan ser generales para servir 

como base para futuras investigaciones con objetivos más específicos y cuantitativos. 

Para lograr este objetivo, se empleó una técnica cualitativa mediante la revisión y recopilación exhaustiva de literatura 

científica sobre estudios de campo realizados por investigadores. Esto permitió obtener información concreta y definir 
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los principales factores que influyen en la competitividad de las empresas. Se consultaron bases de datos científicos 

como ScienceDirect, Emerald, Scopus y GoogleScholar. 

 

RESULTADOS  

A partir de la revisión de la literatura, se encuentra que la competitividad de las empresas está influenciada por una 

combinación de factores internos y externos, según señala Leyva et. al. (2018). 

Orozco (2012), define a los factores internos como aquellos que se pueden afectar con acciones propias de la compañía; 

es decir, las variables que los gerentes pueden transformar para alcanzar sus metas, tales como el liderazgo, el enfoque 

a la calidad, la capacitación, la innovación, etc. 

Respecto a los determinantes de la competitividad, la investigación de Niembro (2017) afirman que los costos laborales 

resultan importantes, serían más influyentes la disponibilidad y la calidad formativa de los recursos humanos. Por su 

parte, Molina y Sánchez (2016) encontraron en su investigación que los principales factores que determinan la 

competitividad en las empresas en Latinoamérica son: la innovación, la productividad, la calidad, el desarrollo del 

capital humano, la inversión en I+D (investigación y desarrollo), y finalmente, la gestión financiera. 

 

CONCLUSIONES 

La competitividad empresarial es crucial para el desarrollo económico de los países, con las PyMES desempeñando 

un papel vital al generar empleo y contribuir al PIB nacional. Los determinantes clave incluyen factores internos como 

innovación y productividad, así como factores externos como el entorno macroeconómico y políticas gubernamentales. 

Para afrontar los desafíos de la globalización, las empresas deben fortalecer estos elementos, mientras que los 

gobiernos deben promover la competitividad nacional mediante inversiones en educación, tecnología y políticas 

económicas estables. 
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RESUMEN   
La presente investigación tiene como prioridad mostrar el comportamiento del consumidor al momento de realizar sus 

compras, consideramos que un consumidor es una persona que identifica una necesidad o un deseo, realiza una compra 

y luego desecha el producto durante las tres etapas del proceso de consumo. Sin embargo, en muchos casos participan 

distintos individuos en esta secuencia de eventos. Es probable que el comprador y el usuario de un producto no sean 

la misma persona, como cuando un padre elige ropa para un adolescente (y hace elecciones que, a los ojos del chico, 

serían un “suicidio de la moda”). En otros casos, otra persona puede actuar como influyente al hacer recomendaciones 

a favor o en contra de ciertos productos, sin comprarlos o usarlos en realidad.  

 

INTRODUCCIÓN  

El comportamiento del consumidor cubre muchas áreas: es el estudio de los procesos que intervienen cuando una 

persona o grupo selecciona, compra, usa o desecha productos, servicios, ideas o experiencias para satisfacer 
necesidades y deseos.  

El consumidor ejecuta un sin número de actos involuntarios externos e internos, relacionados a la decisión de compra 

de un bien o servicio, para satisfacer una necesidad que se percibe. 

 

TEORÍA  

El concepto de comportamiento del consumidor se deriva de la noción de marketing, la cual empezó a ser reconocida 

a finales de la década de 1950. En esa época las empresas se dieron cuenta de la facilidad con la que se vendían los 

productos o servicios que contaban con información previa acerca de las necesidades específicas que iban a satisfacer 

en el consumidor. Esto les permitía eliminar prácticas inusuales como producir para posteriormente vender, sin tomar 

en cuenta si eran o no del agrado de los compradores o usuarios. J. Paul Peter, afirma que “El comportamiento del 

consumidor abarca los pensamientos y sentimientos que experimentan las personas, así como las acciones que 

emprenden, en los procesos de consumo”. 

De la anterior definición, podemos deducir lo siguiente: 

a) Los sentimientos, pensamientos y acciones de cada consumidor se modifican a cada momento gracias a que su 

medio ambiente está también en constante movimiento, los ciclos de vida de los productos son más breves y las 

empresas se ven en la necesidad de revisar de forma constante sus estrategias de marketing. 

b) Los sentimientos, pensamientos y acciones de los consumidores tienen importantes interacciones con su medio 

ambiente, proporcionando información a los mercadólogos sobre las preferencias de algunos productos o servicios y 

el porqué de esas preferencias.  

c) El intercambio entre los seres humanos es algo inevitable, el comportamiento de los consumidores consiste en que 

las personas entreguen dinero a otras para obtener productos y servicios, que satisfagan necesidades. 

El comportamiento del consumidor como el comportamiento que los consumidores exhiben al buscar, comprar, 

utilizar, evaluar y desechar productos y servicios que ellos esperan que satisfagan sus necesidades. El comportamiento 

del consumidor se enfoca en la manera en que los consumidores y las familias o los hogares toman decisiones para 

gastar sus recursos disponibles (tiempo, dinero, esfuerzo) en artículos relacionados con el consumo. Eso incluye lo que 

compran, por qué lo compran, cuándo, dónde, con qué frecuencia lo compran, con qué frecuencia lo utilizan, cómo lo 

evalúan después de la compra, el efecto de estas evaluaciones sobre compras futuras, y cómo lo desechan. 
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METODOLOGÍA 

Objetivo: Identificar el impacto que tiene en las decisiones de compra de los consumidores y la modificación del 

comportamiento como consecuencia de la estrategia de exhibición, promoción y la distribución de los productos en los 

puntos de venta y la concientización del daño ambiental. 

 

Justificación 

El propósito de este estudio se efectúa con la finalidad de averiguar los efectos que tiene la mercadotecnia en los 

procesos de toma de decisiones, la influencia de promoción en los productos donde dichas actividades son desarrolladas 

y aplicadas en el punto de venta como parte de comercialización de productos, la altura a la son exhibidos, del mismo 

modo se busca identificar la concientización de la compra de productos ecológicos por parte de dos grupos de 

consumidores adultos con rangos de edades de los 30-50 y jóvenes entre los 18 y 27 años en promedio. 

 

Variables de estudio 

La exhibición, promoción, distribución, decisiones de compra 

 

Delimitación del tipo de investigación 

Diseño descriptivo transversal simple 

Ya que se obtendrá información de tipo cualitativo orientada a la identificación y explicación de comportamientos 

del consumidor en sus procesos de decisión de compra y el grado de conciencia ambiental. 

 

 

 

Calculo del tamaño de la muestra 

INGRESO DE PARAMETROS 

    

Tamaño de la Población (N) 331 

jóvenes 

y 

adultos  

Error Muestral (E) 5% 

Proporción de Éxito (P) 50% 

Proporción de Fracaso (Q) 50% 

Valor para Confianza (Z) (1) 1.28 

 

n=178 estudios  

para ambos 

grupos jóvenes y 

adultos. 
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Variables de estudio 

 Decisión de compra 

 Exhibición 

 Promoción 

 

RESULTADOS  

JOVENES 

 
Para el caso de la población estudio se observa que el 

70% son hijos y solo un 17% son padres de familia. 

ADULTOS 

 
Se observa que existe un 50% donde la mamá tiene 

un impacto en las decisiones de compra.  

 

 

 
Este resultado demuestra que la mayoría de las 

decisiones de compra de artículos del 

supermercado son tomadas por la mamá con un 

60% y el 33% son tomadas por papa y mamá. 

 

 

 

 
Se observa que el 70% por lo menos de las 

decisiones de compra de artículos del 

supermercado son tomas de manera 

conjunta 

 
La toma de 

decisiones 

de los 

productos 

son tomadas 

por los 

padres de 

familia 

teniendo un 

porcentaje 

elevado 

considerado 

por los 

hijos, donde 

la mamá 

ejerce una 

gran 

influencia 

en las 

compras, 

mientras 

que los 

adultos 

consideran 

que ambos 

realizan las 

compras de 

forma 

conjunta. 

 

 

 

 

 

Esto quiere 
decir que 
poder 
introducir 
un 
producto al 
mercado 

adultos, 
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Este resultado significa que por lo menos el 50% de 
las personas en algunas ocasiones si decide explorar 

por nuevas marcas de productos en el supermercado. 

 

 
 
 

 

El 60% de los adultos encuestados si tiene una 

inclinación de explorar por nuevas marcas de 

productos  

tanto 
jóvenes si 

existe una 
posibilidad 
de que éste 
sea 
considerad
o para su 
compra, no 
obstante 

esto 
dependerá 
también de 
otros 
factores 
adicionales
. 

 

 

 
Significa que si por lo menos la mitad de los 

encuestados al realizar sus compras si está 

considerando adquirir productos que tengan 

un bajo impacto ambiental tal es el caso de la 

compra de los productos ecológicos 

 

 

 

 
 

Se observa por lo menos la mitad de la 

población encuestada si toma como 

consideración adquirir productos ecológicos. 

 

Si 

important

e resaltar 

generar 

un efecto 

de 

conscienci

a sobre el 

impacto 

ambiental 

aún más 

ya que 

solo el 

50% de 

ambos 

grupos 

considera 

al 

momento 

de hacer 

sus 

compras 

el adquirir 

productos 

ecológicos. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Sería 

conveniente 

que se norme 

a través de 

legislaciones 

para que los 

artículos que 

se venden en 

supermercado

s estén 

671



Es bueno saber que la mitad de las personas al 

comprar productos si considera algunas veces el 

impacto ambiental, sin embargo, un 23% no lo 

considera como algo relevante de primera mano. 

En los adultos si hay un porcentaje 

mayor sobre el grado de conciencia 

sobre adquirir productos de bajo 

impacto al ambiente. 

fabricados los 

envases, 

empaques, etc. 

Con un bajo 

impacto al 

ambiente, 

paralelo de 

fomentar 

campañas de 

concientizació

n a los 

consumidores.  

 

 
Quiere decir que por lo menos el 80% de 

los encuestados si termina comprando más 

productos que los que inicialmente 

considerada adquirir. 

 

 

 
Para el caso de los adultos de por lo menos el 

80% también terminan comprando más de un 

solo producto cuando asisten a comprar. 

 

 

Quiere decir 

que las 

estrategias 

mercadológi

cas a través 

del 

merchandisi

ng si 

generen un 

efecto en el 

consumo y 

como 

consecuenci

a afectan en 

las 

decisiones 

de los 

consumidor

es. 
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CONCLUSIONES 

El estudio realizado reveló que es necesaria tener una cultura de consumo responsable sobre el impacto al ambiente 

que se genera derivado del consumo, pues solo al menos el 50% considera al momento de efectuar sus compras la 

adquisición de productos ecológicos, mismo que repercuten en la generación de contaminación del planeta, sumado a 

la falta de generación de empaques, envases de bajo impacto ambiental que solo algunas empresas efectúan. Por otro 

lado, en los hogares algunas de las decisiones consideradas por los jóvenes son efectuadas por la madre de familia 

quien ejerce una influencia en la compra de productos, así mismo las estrategias de colocación, exhibición si tienen un 

impacto al incidir sobre las decisiones del consumidor, pues el facilitar el alcance de artículos y la colocación de 

productos relacionados permiten incidir en la toma de decisiones del consumidor. Por lo anterior, las empresas y 

emprendedores pueden recurrir al uso de técnicas mercadológicas del merchandising, así como de promoción de ventas 

que les pueden facilitar su comercialización al mostrar y presentar los productos de formas agradables a la vista, a 

través de distintos estímulos de persuasión, sin olvidar, generar de forma paralela, una responsabilidad ambiental a 
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través de nuevas políticas de ventas de consumo que orienten a la reutilización y adquisición de productos ecológicos 

y biodegradables en los puntos de venta para compras futuras y generar culturas de consumo responsable al efectuar 

sus compras.  

. 
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RESUMEN 
La mayoría de las empresas operan, actualmente, en un entorno altamente dinámico caracterizado por el cambio 
permanente. En consecuencia, pueden identificarse una gran cantidad de desafíos que deben ser determinados y 
superados atinadamente. Ante tal situación, se hace necesario contar con herramientas, aportadas por 
conocimientos validados científicamente, orientados a contribuir, de manera efectiva, creativa e innovadora, a la 
generación de estrategias y prácticas organizacionales diseñadas, y aplicadas, con la finalidad de generar y 
mantener el éxito empresarial y, en consecuencia, altos estándares de competitividad. La función requerida para 
promover tales resultados, y de manera creativa generar, proveer, aplicar y evaluar las estrategias apropiadas, es 
la Gestión Empresarial. Todo ello mediante el involucramiento de especialistas en la materia. Idóneamente, el 
gestor, orientará su energía, y actividades, a potenciar la actividad empresarial y, en consecuencia, sus resultados 
con la expectativa de operar acorde a, e incluso superar, los estándares, tanto nacionales como internacionales, 
de efectividad y competitividad organizacional, mediante la óptima toma de decisiones. Para estar en 
condiciones de facilitar tal objetivo, conviene clarificar, de manera objetiva y en términos precisos, el papel 
estratégico que juega la función de Gestión Empresarial y de los elementos que, sinérgicamente, la integran.  
 
Palabras Clave: Gestión empresarial estratégica, Creatividad, Estrategias, Innovación, Competitividad, Toma de 
decisiones óptima, Gestores-Gerentes. 
 
ABSTRACT 
Nowadays most of the companies operate in a highly dynamic environment characterized by permanent change. 
Consequently, there can be identified a great number of challenges demanding to be faced wisely. In such a 
situation, the need for tools, and knowledge, become imperative to contribute to the effective generation of, 
creative and innovative, strategies and business practices designed, and applied, to generate and maintain 
organizational success and, consequently, high standards of competitiveness. Strategic management is the 
required function for, creatively, conceiving, providing, applying and evaluating the proper strategies, aimed to 
obtain such a result through the involvement of specialists who dominate the field. Ideally, the manager will 
work to enhance the organizational operation with the expectation to meet, and exceed, national and global, 
standards of business effectiveness and competitiveness, trough the use of the optimal decision making. In order 
to achieve this goal, it is considered appropriate to clarify, in an objective manner, and in precise terms, the role 
of Business Management and the strategic elements that, synergistically, integrate it. 
 
KEYWORDS: Strategic business management, Creativeness, Strategies, Innovation, Competitiveness, Optimal 
decision making, Managers. 
 
RESUME 
Dans l’actualité, la plupart des entreprises fonctionnent dans un environnement hautement dynamique caractérisé 
par le changement continu. Par conséquent, un grand nombre de défis peuvent être identifiés. Ils doivent être 
déterminés et surmontés correctement. Devant une telle situation, il devient nécessaire d’avoir des outils, 
construits à partir des connaissances validées scientifiquement, orientés à contribuer, d’une manière effective, 
créative et innovatrice, à la génération de stratégies et pratiques organisationnelles conçues, et appliquées, dans 
la finalité de créer et maintenir le succès des entreprises et, en conséquence, de haut standards de compétitivité. 
La fonction requise pour promouvoir lesdits résultats est, de façon créative concevoir, fournir, appliquer et 
évaluer les stratégies appropriées, c’est la Gestion des Entreprises. Tout cela par le biais de l’inclusion des 
spécialistes dans la matière. Idéalement, le gestionnaire, orientera son énergie, et ses activités, à potentialiser 
l’activité entrepreneuriale et, par la suite, ses résultats dans l’attente d’opérer selon, voire surpasser, les 
standards, nationaux et internationaux, d’effectivité et compétitivité organisationnelle, par la prise optimale de 
décisions. Pour être en mesure de faciliter cet objectif, il convient de clarifier, d’une manière objective et en 
termes précis, le rôle stratégique joué par la fonction de Gestion des Entreprises et des éléments qui, de manière 
synergique, l’intègrent. 
 
Mots clés: Gestion stratégique des entreprises, Créativité, Stratégies, Innovation, Compétitivité, Prise optimale 
de décisions, Gérants-Managers. 
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INTRODUCCIÓN 
Las empresas que se han destacado en el ámbito global se han caracterizado por contar con gente visionaria, 
capaz de detectar proactivamente las megatendencias globales y por implementar prácticas, ad-hoc, para 
adecuarse a las nuevas necesidades del entorno. Estos especialistas, denominados gestores, encuentran áreas de 
oportunidad de plasmar sus conocimientos, habilidades, destrezas, potencialidades, competencias y experiencias 
en empresas, micro, pequeñas, medianas, grandes y muy grandes, que operan en entornos altamente dinámicos 
mediante una apreciación, permanentemente, inductiva, deductiva, retrospectiva, perspectiva y, particularmente, 
prospectiva. 

 
BASE TEÓRICA 
Objetivos 
General 
Conceptualizar, en términos estratégicos, la función de Gestión Empresarial, en el marco global del S. XXI, con 
la finalidad de colocar en el mapa mental del gestor, empírico y/o científico, los ítems clave que habrán de 
orientar su acción profesional, conducir atinadamente su actividad y, en consecuencia, generar un efecto 
potenciador y multiplicador del bienestar personal, organizacional y, en consecuencia, social. 
 
Específicos 
1. Identificar los paradigmas, y arquetipos mentales operantes, sobre los cuales se ha construido, y empleado, el 

concepto de Gestión Empresarial, con la finalidad de identificar cuáles de ellos son coincidentes, y 
aplicables, en el contexto organizacional actual. 

2. Definir aquéllos conceptos básicos, estratégicos y esenciales, mediante los cuales la función de Gestión se 
lleva a efecto y coadyuvar a su clarificación. 
 

3. Proponer un listado, tanto de las funciones como resultados, esperados del Gestor Empresarial, dentro del 
contexto organizacional. 
 

Metodología Empleada 
1. Tipo de investigación: Exploratoria, descriptiva y explicativa. 

 
2. Métodos aplicados: Cuantitativo, cualitativo, inductivo y deductivo. 
 
3. Técnicas: Documental y de campo. 
 
4. Instrumentos: Centros de información y bibliografías seleccionadas, observación directa e indirecta, 

entrevista no estructurada, revistas y artículos seleccionados, páginas de internet, bibliotecas virtuales y bases 
de datos seleccionadas. 

 
5. Delimitación: Espacial: carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial del Instituto Tecnológico de Morelia, 

Temporal: periodo del 3 de febrero al 11 de abril de 2014. 
 
6. Universo de estudio: Intangible: datos e información relevante con respecto a la temática abordada, Tangible: 

alumnos, actualmente inscritos en la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial del Instituto Tecnológico 
de Morelia. 

 
7. Muestra: Aleatoria, o probabilística, mediante el  muestreo aleatorio simple de alumnos inscritos, y cursando 

actualmente la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial del Instituto Tecnológico de Morelia de los 
semestres 2°, 4°, 5° y 7°, empleando los instrumentos de observación, tanto directa como indirecta, y 
entrevista no estructurada con la finalidad de determinar, tanto en términos cualitativos como cuantitativos, el 
nivel de conocimiento y dominio de las funciones básicas de la carrera que cursan. 

 
8. Procedimiento: Identificación de la problemática: el empleo indistinto, en algunos contextos, del concepto 

“administración” y del concepto “gestión”, confunde a algunos estudiantes, lo que no les permite clarificar, 
objetivamente, en que se diferencian uno de otro.  

 
DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
En los organismos sociales sencillos, o poco complejos, se llevan a efecto, de manera consciente o inconsciente, 
empírica o científicamente, todas y cada una de las funciones, aportadas por las ciencias administrativas, a saber: 
Administración, Administración estratégica, Administración del capital humano, Habilidades directivas, Gestión 
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empresarial, Contabilidad, Finanzas, Producción, Mercadotecnia, Investigación y desarrollo, Economía, 
Desarrollo organizacional, Calidad, Ética, Jurídico-Legal, Sistemas (computacionales y tic’s), entre otras, como 
se muestra en la Figura 1. 
 
Figura 1: Apreciación sistémica de las ciencias que integran sistémicamente la Teoría Administrativa 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Sí el organismo social crece, se desarrolla y extiende su operación a nuevos entornos, es sencillo inferir que su 
diferenciación se incrementará, ante lo cual se hará necesario contar con mayor cantidad de herramientas, 
instrumentos, tecnología y conocimientos específicos y especializados que coadyuven al organismo social a 
lograr sus objetivos empresariales.  
 
La herramienta amalgamente de las acciones organizacionales, orientadas a asegurar su éxito, reside en el 
adecuado conocimiento y consecuente empleo de las ciencias administrativas, tomando como referente, y 
columna vertebral, de la efectiva operación empresarial a las funciones de administración y gestión empresarial, 
y sus respectivas aportaciones. Considérese la Figura 2.  
 
Figura 2: Relación sistémico-sinérgica de las funciones de la Administración y las de la Gestión Empresarial 
incluyendo sus respectivas aportaciones 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Admón. 
del Cap. 

Hum. 

 
Admón. 

 
Admón. 

Est. 

 
Gestión 
Emp. 

 
Mkt. 

 
Prod. 

 
Finanzas 

 
Conta. 

 
H.D. 

 
I.D. 

 
Econ. 

 
D.O. 

 
Calidad 

 
Ética 

Jurídico/
Legal 

Inf. y 
TICS 

 
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

678



 4 

Diferenciación y complementariedad entre Administración y Gestión 
No existe la función de la administración sin la gestión y, en consecuencia, no existe la función de la gestión sin 
la administración. Con base en el corolario anteriormente expuesto quedan evidenciadas, tanto la diferenciación 
como la complementariedad, entre la función de la Administración y la función de la Gestión Empresarial. La 
función de la Gestión está orientada en una proporción del 80%, empleando el diagrama del italiano Wilfredo 
Pareto, en operar más allá de las fronteras del organismo social, en el entorno, y un 20% de su actividad se habrá 
de orientar al interior de la empresa. Por el contrario, la función de la Administración muestra una proporción 
inversa, ya que el 80% de su actividad estará concentrada al interior del organismo social, o intorno, y la restante 
20% se avocará al exterior del mismo.  
 
Administración 
A la función de la Administración le corresponde llevar a efecto la aplicación del proceso administrativo 
estratégico, con la finalidad de emplear eficaz, eficiente y productivamente los recursos con que cuenta el 
organismo social (capital humano, bienes financieros, materiales y tecnológicos) y sentar las bases de una óptima 
operación ajustada a la información proveniente del intorno y del entorno, como se describe a continuación:  
 Previsión: diagnóstico del intorno y entorno empleando análisis S.W.O.T. o F.O.D.A. con la finalidad de 

identificar, y analizar, a profundidad las características, condiciones, estatus y situación circunstancial del 
organismo social. 
 

 Planeación: establecimiento de misión, visión, propósitos, filosofía, objetivos, metas, estrategias orientadas 
a generar ventajas diferenciales, competitivas y valor agregado, tácticas, procesos, procedimientos, normas, 
reglas, políticas, programas, presupuestos, cursos alternativos de acción, estructura organizacional deseable, 
manuales administrativos, identificación de los recursos requeridos: humanos, financieros, materiales y 
tecnológicos. Sintéticamente, se establece lo qué el organismo social va a hacer y cómo lo va a conseguir. 
 

 Organización: establece división del trabajo, departamentalización, especialización vs. multiespecialización 
deseable, centralización vs. descentralización, delegación vs. facultación (empowerment), establecimiento 
del tamaño y de la estructura organizacional deseable (mecánica vs. orgánica, vertical vs. horizontal, 
funcional, funcional con enlaces horizontales, divisional o de unidades estratégicas de negocios (U.E.N.S.), 
matricial, virtual, horizontal, sin fronteras, híbrida), organigrama (vertical, horizontal, mixto o híbrido, 
escalar, circular), sistemas de comunicación (descendentes, ascendentes y laterales), jerarquización y 
niveles organizacionales, establecimiento de la razón de personal, rightsizing, up-sizing, down-sizing, 
outsourcing, profesionalización, autoridad (lineal, funcional, lineo-funcional, de asesoría o staff), 
responsabilidad, tramo de control, formalización, organización para la gestión y para la ejecución. Con todo 
ello, buscan sentarte las bases estructurales de operación para corresponder a las necesidades reales del 
organismo social.   

 
 Integración: consiste en instituir los medios, prácticas y acciones orientadas a dotar al organismo social de 

todos, y cada uno, de los recursos (humanos, financieros, materiales y tecnológicos) identificados por la 
planeación como estratégicos para lograr la misión organizacional. 

 
 Dirección: acciones concretas, proactivas y reactivas, orientadas a lograr la concomitancia e integración 

sistémica y sinérgica de los elementos humanos, financieros y materiales en el logro de los objetivos 
organizacionales, liderazgo, negociación, resolución de conflictos, inteligencia personal y emocional, 
empleo de habilidades directivas, disciplina con dignidad, generación de un óptimo clima laboral, 
comunicación efectiva, prácticas de desarrollo humano, espiritualidad empresarial, motivación, 
administración del tiempo y manejo del estrés, evaluación del desempeño y retroalimentación a la fuerza 
laboral. 

 
 Control: instrumentación de las medidas pertinentes que permitan la identificación oportuna de cualquier 

desviación de la operación del organismo social, con el propósito de corregirla, proactiva o reactivamente, 
y asegurar el más eficiente, productivo, efectivo, competitivo y óptimo desempeño organizacional. 

 
Gestión 
Es evidente que independientemente del título que ostente la persona (forma) que lleva a efecto la función de la 
gestión (fondo), analícese la Tabla 1, la cual se presenta en la siguiente página, su actividad estará orientada, 
permanentemente a la: 
 
 
 

679



 5 

Tabla 1: Gestión Empresarial: Diferenciando la Forma y el Fondo del Concepto 
 

Forma 

(Nombre del Puesto) 

 

Fondo 

(Función-Actividad) 

 

Resultados Esperados 

(Cuantitativos/Cualitativos) 

Gestor, Gerente, Agente,  

Analista, Asesor, Dueño, 

Consultor, Comisionado, 

Decano, Jefe, Director, 

Empresario, Presidente, 

Estratega, Futurólogo,  

Habilitado, Manager,  

Mandatario, Mediador, 

Negociador, Promotor 

Autogestión (Gestión Personal) Individuo altamente desarrollado 

Gestión Empresarial Competitividad 

Gestión Social Empresas socialmente responsables 

Gestión Ecológica-ambiental Desarrollo sustentable 

Gestión del Conocimiento Potenciación del capital intelectual 

Gestión de la Cultura Organizacional Mejora continua e innovación 

Gestión del Cambio Desarrollo organizacional 

Gestión de la Inteligencia Competitiva Prácticas efectivas de benchmarking 

Gestión del Entorno Excelente posición organizacional 

Fuente: Propuesta desarrollada por el autor. 
 
1. Autogestión (gestión personal): Ejercer responsablemente la función de gestionarse a sí mismo implica, de 

acuerdo con Drucker, cultivar una profunda comprensión de sí mismo, no sólo de cuáles son las fortalezas y 
debilidades, cuáles amenazas y oportunidades proporciona el entorno, sino también, bajo un esquema de 
autoconocimiento profundo y genuino, determinar gustos, valores, intereses, potencialidades y competencias, 
los estilos preferidos de aprendizaje, habilidades físicas, intelectuales y conceptuales propias, actitudes y 
paradigmas mentales, modales, desempeño, talentos naturales, capacidades, destrezas, sueños, anhelos y 
deseos, motivación, alcances y limitaciones e identificar claramente cuál, o cuáles, son las anclas de carrera 
personales. La autogestión implica, por ende, un total conocimiento y aceptación de sí mismo desde una 
perspectiva objetiva. Haciendo esto, se facilitará la identificación e implementación de estrategias personales 
de análisis de feedback, lo que implica autoevaluación y autoretroalimentación objetiva y permanente, con la 
finalidad de aprender las técnicas del autodesarrollo mediante esquemas metacognitivos efectivos.  
 
Resultados esperados: Personas permanente, y naturalmente, esforzadas en desarrollar mejores versiones de 
sí mismas, bajo un esquema de desarrollo integral y operando en un marco ético, con la finalidad última de 
ser felices, curiosos, flexibles, compasivos, resilientes, éticos, espontáneos, naturales, que poseen elevados 
coeficientes intelectuales y emocionales, sanos, equilibrados, tolerantes a la ambigüedad, creativos, 
negociadores-conciliadores, analíticos-sintéticos, integradores-sinérgicos, con sentido común y buen humor, 
capaces y dispuestos a disfrutar las actividades que desempeñan y a trabajar en equipo y emplear de manera 
efectiva el networking y, en consecuencia, con conocimiento y voluntad de aportar a los organismos sociales, 
en donde se desenvuelven, prácticas estratégicas orientadas a incrementar la efectividad operativa. 
 

2. Gestión Empresarial: Función inherente a las Ciencias Administrativas, que fundamenta su acción en las 
ciencias sociales y en las ciencias exactas, que emplea el pensamiento estratégico, como eje rector de la 
acción profesional orientada a dotar a los organismos sociales, de cualquier índole operando legalmente, de 
ventajas competitivas, a través de la generación de valor y utilidad mediante la investigación permanente, 
tanto del intorno como del entorno, mediante métodos intuitivo-científicos avocados a la efectiva toma de 
decisiones. La función de la gestión implica, por tanto, actividad investigativa orientada a la identificación, 
análisis, síntesis, ordenamiento, jerarquización, evaluación y seguimiento de los factores clave que inciden en 
la operación organizacional con la finalidad de implementar acciones estratégicas proactivas/reactivas, según 
sea el caso, efectivas mediante la identificación y clarificación del macroambiente externo y microambiente 
externo, construcción de matrices de evaluación de factores externos (M.E.F.E.), de perfil competitivo 
(M.P.C.), de posición estratégica y evaluación de la acción (P.E.Y.E.A.), del Boston Consulting Group 
(B.C.G.), interna-externa (I.E.), de la estrategia principal (M.E.P.) y matriz cuantitativa de la planificación 
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estratégica (M.C.P.E.), análisis V.R.I.O. (identificación y generación de elementos valiosos, raros, 
inimitables y organización), establecimiento de la misión y visión organizacional orientadas al cliente, así 
como de sus propósitos y filosofía, formulación, implementación y evaluación de estrategias, tácticas, 
objetivos, metas, determinación de las megatendencias globales, desarrollo de pronósticos y supuestos, 
manejo del conflicto y negociación, implementación de prácticas de benchmarking, outsourcing (local, 
regional, nacional, internacional, global), coinversiones (joint ventures), alianzas estratégicas, adquisiciones o 
fusiones, franquicias, licencias, contratación de empresas extranjeras, subsidiarias de propiedad total, 
identificación efectiva de proveedores de capital humano, recursos financieros, materiales, tecnológicos, 
identificación de estrategias alternativas de integración (integración hacia adelante, hacía atrás, horizontal), 
intensivas (penetración de mercado, desarrollo de mercado, desarrollo de producto), de diversificación 
(diversificación relacionada y no relacionada), defensivas (recorte de gastos, desinversión, liquidación, 
estrategias genéricas de Michael Porter: liderazgo en costos (bajo costo, mejor valor), diferenciación, enfoque 
(de bajo costo, en el mejor valor), balanced scorecard, identificación de mercados turbulentos y vertiginosos, 
implementación y evaluación de sistemas efectivos de información y comunicación, identificación de 
estándares de calidad para estar en condición de proponer prácticas orientadas a asegurar calidad en la 
operación empresarial en todos y cada uno de sus rubros. Además, proporciona una efectiva identificación 
del mercado de consumidores, industriales-organizacionales o finales, a satisfacer mediante la generación de 
bienes, tangibles y/o intangibles, estratificándolos por segmentos de acuerdo con sus atributos intrínsecos 
(características, necesidades, gustos, deseos, preferencias, expectativas) y generando sistemas efectivos de 
administración de la relación con el cliente (C.R.M.) y haciendo lo mismo, tanto con los proveedores como 
con los socios, o aliados, comerciales en todo momento.  
 
Resultados esperados: Desarrollo de estrategas que empleen pensamiento estratégico, generación de visión 
y misión inspiradoras-integradoras a largo plazo, incremento de la competitividad mediante estrategias 
efectivas y ventajas competitivas, mejor posición organizacional, mayor valor agregado, incremento de la 
utilidad (de forma, lugar, tiempo, información, imagen y posesión) de los bienes, tangibles e intangibles, 
generados por la empresa, mejor adaptación y respuesta al cambio, con tendencias a evolucionar a la 
generación de cambio, incremento de los beneficios financieros y de los no financieros, resolución de 
conflictos e incremento en el poder y efectividad de las negociaciones, sana competencia entre empresas 
rivales, alianzas empresariales efectivas bajo esquemas y relaciones de ganar-ganar, mayor cooperación y 
mejores asociaciones (con instituciones y agencias gubernamentales, organizaciones no lucrativas como 
instituciones educativas, religiosas y médicas), de mayores exportaciones a generación de empresas globales 
(pasando por sucursales de venta de la compañía, otorgar licencias a productores extranjeros, contratar 
manufactura con productores extranjeros, empresas de riesgo compartido y alianzas estratégicas, subsidiarias 
de propiedad total del exportador), mejor calidad, mejor y más efectivo aprovechamiento del capital 
intelectual y de los recursos naturales, financieros, materiales y tecnológicos, conocimiento y atención 
inmediata a los clientes, y potenciación de las relaciones con los proveedores y aliados estratégicos, empleo 
efectivo de las tecnologías de la información y la comunicación e introducción de la espiritualidad al 
organismo social. 
 

3. Gestión Social: Más allá de las fronteras del organismo social se reconoce la existencia de constructos 
sociales que conforman a la sociedad en su conjunto. Es responsabilidad del gestor identificar, categorizar, 
segmentar y definir cuáles, y cuántos de esos individuos, se consideran clientes externos-directos del 
organismo social y cuáles de ellos se considerarían clientes-externos indirectos del mismo, con la finalidad 
de asegurar que la actividad empresarial de ninguna manera trastoque la operación y funcionamiento 
adecuado de la sociedad. Para ello, la empresa ha de operar bajo un esquema claro, preciso e inamovible de 
responsabilidad social estableciendo, para ello, estrategias y prácticas organizacionales orientadas a generar 
bienes, tangibles y/o intangibles, que satisfagan necesidades humanas, físicas y/o psicológicas, reales 
proveyendo bienes de alta calidad que procuren la satisfacción efectiva de las referidas necesidades sin 
afectar, en su operación, de modo adverso a la sociedad en su conjunto. Además, han de identificarse 
aquéllas causas sociales en que las empresas puedan contribuir, de manera directa y/o indirecta, a la 
generación de empleo adecuadamente remunerado, incremento de la calidad de vida, desarrollo de espacios 
públicos mediante prácticas y políticas inclusivas, equitativas y efectivas, cumplimiento oportuno de los 
requisitos impositivos en pro del bienestar general, diseño, implantación y evaluación de las prácticas de 
seguridad e higiene en el trabajo, prestaciones y servicios orientados al capital humano, tanto dentro como 
fuera del horario de trabajo.  
 
Resultados esperados: Operación empresarial socialmente responsable, crecimiento económico, desarrollo 
económico, desarrollo sustentable, incremento de los índices de calidad de vida, mejor posición competitiva, 
producción de bienes, tangibles y/o intangibles, que impacten positivamente al consumidor, directo e 
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indirecto, que sean útiles a la sociedad al satisfacer necesidades reales y que, en última instancia, no dañen a 
los consumidores, operación organizacional ética, sobre la base legal y jurídica y de responsabilidad social 
que las circunstancias actuales demandan, mayor equidad en la redistribución del ingreso y la seguridad de 
que los clientes internos prestan sus servicios en empresas seguras que proporcionan protección, a ellos y a 
sus familias, ante cualquier contingencia, lo que redunda en mayor tranquilidad y, en consecuencia, en mayor 
productividad. 
 

4. Gestión Ecológica-Ambiental: El deterioro ambiental actual demanda la determinación clara, objetiva y 
consciente de sí la operación de un organismo social afectará, de alguna manera, su entorno, junto con los 
seres vivos, humanos, animales y vegetales, que en el habitan. En la actualidad, la procuraduría federal de 
protección al ambiente (P.R.O.F.E.P.A.), instrumenta y promueve el Programa Nacional de Auditoría 
Ambiental, cuyo objetivo es promover la adopción e implantación de medidas de prevención, reducción y 
mitigación de riesgos e impactos ambientales en las actividades humanas que, por su naturaleza, modifican el 
medio ambiente. Este sistema brinda apoyo, estímulo y reconocimiento a todas las organizaciones, empresas 
e instituciones públicas o privadas, que de manera voluntaria se someten a un esquema de revisión para 
ejecutar los planes de acción necesarios para corregir deficiencias y mejorar su desempeño en el rubro 
ambiental. Por otra parte, debe ser contemplada la normatividad ISO-14000, cuyo propósito es normar las 
actividades, productos y servicios de una empresa en relación con los sistemas ecológicos. La evaluación de 
la operación organizacional debe considerar y consignar el impacto que su actividad tendrá en el medio 
ambiente. Deberán preverse las estrategias que salvaguarden la ecología y, por lo tanto, las inversiones que 
esto implique. Asimismo, habrán de anotarse los trámites de autorizaciones a realizar tomando en cuenta que 
una actividad podría estar prohibida por las legislaciones municipal, estatal y/o federal, y sí no se investiga 
oportunamente los altos costos en los que debe incurrirse para proteger al ambiente pueden resultar tan 
onerosos que la rentabilidad de las inversiones puede decrementarse dramáticamente. Idóneamente, la 
empresa, y su operación, no afectarán al medio ambiente y, hasta es posible, que las estrategias bien 
concebidas beneficien en términos ecológicos mediante la responsable observancia de las normas 
establecidas en cuanto a: descarga de aguas residuales, emisión de gases y polvos, generación y tratamiento 
de desechos orgánicos e inorgánicos, generación de ruidos y aprovechamiento efectivo de las diferentes 
energías empleadas.  
 
Resultados esperados: Desarrollo de una cultura, y filosofía, organizacional ecológica, orientada al 
reciclaje, reúso, ahorro, desarrollo de consciencia y máximo aprovechamiento de los recursos, 
implementación de la domótica e inmótica, operación certificada del organismo social, desarrollo sustentable 
(o autosostenible), mayor rendimiento sobre la inversión ya que se gana en todo lo que no se desperdicia.  
 

5. Gestión del conocimiento: El capital intelectual se ha convertido, para quien posee la visión de advertirlo, 
en un factor estratégico del organismo social y en el nuevo estándar mediante el cual las empresas miden su 
valor y sus niveles de competitividad. Para estar en condición de aprender, cambiar, responder 
inteligentemente y ser proactivos, los gestores del conocimiento deben ser capaces de adquirir, crear y 
transferir de manera efectiva el conocimiento a través de toda la empresa y lograr la consecuente 
modificación de sus acciones y actitudes, lo que idóneamente reflejará la nueva consciencia por parte de 
todos los que ahí laboran. El capital intelectual de una compañía se conforma de conocimiento, creatividad, 
inventiva, experiencia, comprensión, relaciones, procesos, mejoras, innovaciones y descubrimientos, todo 
ello resultado de pensamiento estratégico retrospectivo, perspectivo y prospectivo. A la función de la gestión 
le corresponde concebir la forma de organizar y compartir los recursos creativos e intelectuales de la empresa 
mediante esfuerzos sistemáticos para identificar, organizar y acceder al capital intelectual, dentro de la 
frontera del organismo social y más allá de ella,  para fomentar una cultura de aprendizaje continuo y de 
trasmisión del conocimiento. Ello requiere diferenciar perfectamente la diferencia entre datos, información y 
conocimiento, que es el resultado de asimilar, emplear y evaluar esos datos y/o información, concatenándola 
a partir de nuevas relaciones lineales o heurísticas del razonamiento. A pesar de que el gestor experto sabe 
que la mayor parte del conocimiento de una empresa se concentra dentro de las fronteras de la misma, sabe 
también que los conocimientos de los expertos, más allá de las fronteras formales del organismo social, debe 
ser aprovechado y potenciado para identificar, tanto problemáticas como alternativas de solución efectivas, 
oportunidades del entorno y nuevo “know- how” organizacional, empleo del método Delphi, software que 
facilite conferencias web, portales de conocimiento, boletines electrónicos, estudios formales, capacitación, 
adiestramiento, desarrollo, entrenamiento, consulta y lectura, profusa y nutrida lectura,  de fuentes 
especializadas. Además, cabe agregar, que dentro de la función del gestión del conocimiento se habrá de dar 
seguimiento a todo lo que vayan aportando las áreas del conocimiento humano, a saber: gestión empresarial, 
administración, administración estratégica, medicina, contabilidad, finanzas, producción, matemáticas, 
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mercadotecnia, investigación y desarrollo, capital humano, comportamiento y desarrollo organizacional, 
psicología, sociología, antropología, historia, política, filosofía, economía, calidad, ética, entre otras.  
 
Resultados esperados: Empleo efectivo y desarrollo del capital intelectual, generación, aprovechamiento y 
potenciación de conocimiento tácito y explícito, novedosas formas de transformar conocimiento tácito a 
tácito, tácito a explícito, explícito a tácito y explícito a explícito, operación organizacional razonada, 
proactiva, consciente, integral, inventiva, creativa e informada, pensamiento lineal y lateral sinérgico, mejora 
continua e innovación, operación de empresas integradas, empleo del método Delphi y de todos los medios 
humanos y/o tecnológicos orientados a establecer estructuras de aprendizaje. 
 

6. Gestión de la cultura organizacional: La cultura es el conjunto de elementos (valores, normas, 
suposiciones, creencias, paradigmas, actitudes, sentimientos, entendimientos, expectativas, ritos, ceremonias, 
rituales, metáforas, lemas, lenguaje(s), vestimenta(s), símbolos, cuentos, historias, leyendas, epopeyas, mitos, 
alimentos, héroes y/o heroínas) compartidos por un grupo social, en un tiempo y espacio definidos, que 
marcan pauta y orientan el proceder, actuar y comportamiento de los individuos y suele estar conformada por 
elementos objetivos y subjetivos, tangibles e intangibles. Sin embargo, suele pasársele por alto hasta que se 
requiere implementar nuevas estrategias, o prácticas, orientadas a lograr nuevos resultados, diferentes a los 
alcanzados hasta ahora. Entonces, se reconoce su presencia, la que puede ser paralizadora o incentivadora de 
las acciones propuestas para lograr un cambio que redunde en beneficio del organismo social y, en 
consecuencia, de las personas que ahí laboran. Para que la empresa esté en condición de operar 
competitivamente, a la función de gestión de la cultura organizacional le corresponde identificar la cultura 
que mejor se adecua a los requerimientos organizacionales, a saber: cultura de adaptabilidad (idónea para 
operar estrategias proactivas que se enfocan en el entorno mediante la flexibilidad, el cambio, la innovación, 
la creatividad y la toma de riesgos para satisfacer las necesidades de los clientes), de misión (adecuada para 
organizaciones que tienen perfectamente bien definidos sus objetivos y en donde se requiere atender las 
necesidades de clientes específicos sin la necesidad de cambiar con rapidez), de clan (cultura conveniente en 
organismos donde la implicación, participación, involucramiento, pertenencia, lealtad y compromiso de sus 
miembros internos es ventaja estratégica para hacer frente a las variables externas), burocrática (propicia para 
estrategias aplicadas en empresas que operan en un entorno estable, bajo un esquema metódico y de alta 
eficiencia).  
 
Resultados esperados: Desarrollo organizacional permanente y consecuente del análisis evaluativo de la 
cultura organizacional, benchmarking, operación efectiva, inteligente, con capacidad de respuesta, de alto 
desempeño y orgánica de la empresa y sus miembros. 
 

7. Gestión del cambio: Cambio, constante omnipresente, significa que el nuevo estado de las cosas es diferente 
al antiguo estado de las mismas. Hoy, se reconoce que no todo cambio da como resultado una mejora en el 
estatus, tanto individual como organizacional, por lo que necesariamente se debe hacer alusión al término 
cambio planeado, o deliberado. La capacidad de mantener el status quo o, en su defecto, generar prácticas 
orientadas al cambio dependerán, sucintamente, de la cultura organizacional imperante en la empresa. Por lo 
anteriormente referido, queda evidenciado que la gestión del cambio no puede operar de manera desagregada 
de la gestión de la cultura organizacional. Tómese en consideración que, de ordinario, las demandas de 
cambio, visto como una oportunidad y no como una amenaza, generalmente emanan del exterior del 
organismo social (clientes, fuerzas del mercado, sociedad en general, competidores, nuevas tecnologías, 
disposiciones gubernamentales) y, en ocasiones, provienen del interior (un nuevo ejecutivo, adquisición de 
tecnología recientemente innovada, bienes obsoletos, nuevas directrices organizacionales, rentabilidad en 
decaimiento, fuerza laboral diversa, entre otros). Además, French y Bell, Jr. sostienen que “el cambio tiene 
diferentes facetas, puede ser deliberado (planeado) o accidental (no planeado). La magnitud del mismo puede 
ser grande o pequeña. En términos de su alcance, puede incidir sobre muchos elementos de la organización, o 
sólo sobre unos cuantos. Puede ser rápido (abrupto, revolucionario), o lento (evolutivo). El nuevo estado de 
las cosas puede tener una naturaleza totalmente diferente del antiguo estado de las mismas (cambio 
fundamental, de quantum o de segundo orden), o bien el nuevo estado de las cosas puede poseer la misma 
naturaleza con nuevos aspectos o características (cambio incremental o de primer orden”. Una vez 
conceptualizado el cambio, el reto actual consiste, primeramente, en identificar atinadamente la necesidad de 
cambio y asegurar que éste sea planeado, a continuación, evaluar la cultura organizacional requerida para que 
el cambio concrete y diagnosticar la cultura organizacional actual con la finalidad de estar en condición de 
establecer sí ésta última es la adecuada y requerida para operar el cambio y, finalmente, generarlo. De 
acuerdo con Lewin el proceso del cambio planeado debe considerar actividades de descongelamiento 
(sensibilización), movimiento (capacitación) y recongelamiento (institucionalización y validación de la nueva 
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manera de operar) así como un adecuado análisis de las fuerzas (impulsoras y restrictivas) operantes en un 
momento y espacio dado en el contexto empresarial.  
 
Resultados esperados: Prácticas efectivas de reclutamiento y selección de capital humano, capacitación, 
adiestramiento, entrenamiento y desarrollo permanente de los clientes internos, estrategias proactivas y 
generadoras, en consecuencia, de cambio, mejora continua e innovación. 
 

8. Gestión de la inteligencia competitiva: Un área de investigación específica, puntual y perfectamente 
definida, objeto de atención creciente, es la inteligencia competitiva. Las compañías japonesas, de manera 
particular, han convertido en toda una ciencia-arte-técnica el proceso sistemático de identificar al mejor 
competidor, determinar cuáles son las prácticas que lo han llevado ahí, adoptar/adaptar/mejorar dichas 
prácticas (benchmarking) y, en consecuencia, superarlo. La inteligencia competitiva es simplemente el 
proceso de recoger y analizar la información, obtenida mediante mecanismos legales, éticos y morales, de las 
prácticas, estrategias y planes de los competidores, o de cualesquier empresa operando en el ecosistema 
organizacional, que demuestre ser valiosa, mediante estrategias de diagnóstico, monitoreo o escaneo 
ambiental y por medio de técnicas documentales y/o de campo. Considérese, por un momento, lo que se 
estableció en el título Administración. Note ahora la necesidad de poseer esa misma información, tanto de la 
propia empresa, obtenida en términos relativamente sencillos, como de otra, u otras empresas, que se 
obtendría en términos relativamente más complicados, con el firme propósito de identificar y establecer 
benchmarcks, o estándares de desempeño, que marquen pauta de la operación organizacional, en términos de 
eficacia, eficiencia, productividad, efectividad y competitividad, mediante el análisis comparativo. 
Implementación de sistemas computacionales orientados a apoyar la toma de decisiones (S.A.D.), sistemas 
de información para la administración (S.I.A.), sistemas de información para la gestión (S.I.G.), sistemas de 
información ejecutiva (S.I.E.), mediante esquemas de minería de datos (M.D.), sistemas orientados a generar 
información para el control como sistemas de control basados en la retroalimentación (S.C.B.R.), sistemas de 
control administrativo (S.C.A.) y balanced scorecard, concepción de cadenas de suministros efectivas, 
alianzas y cooperación estratégicas a nivel interorganizacional.  
 
Resultados esperados: Instrumentación de mecanismos de investigación, en fuentes primarias y/o 
secundarias, análisis, sondeo, evaluación, escaneo y vigilancia ambiental de las actividades, en términos 
particulares, de las empresas que operan en la misma industria y, en términos generales, de las empresas en 
general, generación de sistemas computaciones que coadyuven a la administración y consulta, de grandes 
volúmenes de información objetiva, oportuna, confiable, veraz, válida y estratégica, empleo de tecnologías de 
la información y la comunicación, intranets, internet, generación de valor estratégico mediante operación de 
empresa integrada, generación de cadenas de valor y la operación interorganizacional. 
 

9. Gestión del entorno: La operación organizacional sería un tanto más simple y sencilla sí se operara 
permanentemente sobre bases certeras, de total certidumbre y con el previo conocimiento de las 
consecuencias que se tendrían con bse en las acciones instrumentadas. Sin embargo, en la realidad, los 
organismos sociales operan sobre la base de la incertidumbre, en mayor o menor medida. Ante ello, no resta 
más que aceptar la realidad y establecer el grado de incertidumbre, en términos objetivos y cuantitativos, 
dentro del cual habrá de operar el organismo social. Para ello, existen criterios definidos para catalogar el 
entorno con base en dos dimensiones: simple-compleja (relacionada con la complejidad del entorno, la cual 
establece niveles de heterogeneidad, el número y las diferencias de los elementos externos relevantes, o 
estratégicos, que tienen incidencia directa sobre la operación organizacional) y estable-inestable (dinamicidad 
de los elementos estratégicos del entorno, entiéndase la velocidad a la cual estos factores cambian). La 
responsabilidad de la función de la gestión del entorno es determinar en qué cuadrante opera la empresa, a 
saber: simple-estable (baja incertidumbre), complejo-estable (incertidumbre baja moderada), simple-inestable 
(incertidumbre alta moderada), complejo-inestable (incertidumbre alta). Como podrá contemplarse, se vuelve 
complicado tomar decisiones e instrumentar estrategias, que resulten efectivas, sin la determinación previa 
del nivel de incertidumbre en qué habrá de operar el organismo social. Más aún, una vez identificado el 
entorno, y sus atributos, deben implementarse estrategias de relaciones públicas, cabildeo, cooptación, 
amortiguamiento e interconexión de fronteras, diferenciación e integración, control de recursos del entorno 
(orientada a asegurar una gestión efectiva de la no-dependencia mediante contratos a corto, mediano, largo y 
muy largo plazo con proveedores), establecimiento de pronósticos y determinación de la capacidad de 
respuesta deseada, establecimiento de vínculos interorganizacionales (alianzas estratégicas cooperativas con 
organismos públicos y/o privados), reclutamiento ejecutivo (mediante headhunters), establecimiento de 
estrategias orientadas al dominio del entorno, mediante la colaboración (cambio de dominio, actividad 
política o cabildeo, pertenencia a asociaciones comerciales) y desarrollo de un modelo integrado-sinérgico de 
la organización-entorno, estructuración e implementación de medición permanente de la operación 
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organizacional (interna-externa) para determinar el nivel de efectividad operativa, conocimiento de las 
megatendencias (locales, regionales, nacionales, internacionales y globales) en los ámbitos social, 
económico, tecnológico, ecológico, jurídico-legal y de competencia, entre otros.  
 
Resultados esperados: Operación organizacional proactiva, efectiva, competitiva, inteligente y de alto 
desempeño, excelente posición organizacional. 

 
Papeles del Gestor 
Henry Minztberg, egresado del Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.) a finales de la década de los 
sesenta, llevó a efecto un minucioso estudio sobre cinco ejecutivos para determinar, puntualmente, qué hacían en 
su labor cotidiana. Con base en sus estudios, Minztberg, concluyó que, de ordinario, realizaban diez papeles, 
diferentes pero altamente relacionados. Los grupos de comportamientos atribuibles a su labor se presentan en la 
Tabla 2. Estos diez papeles se agrupan relacionados, principalmente, con las relaciones interpersonales, la 
transferencia de información y la toma de decisiones, como se describe a continuación:  
 
Tabla 2: Papeles del Gestor Propuestos por Mintzberg 

Papel Descripción Ejemplo 
 
Interpersonal 
 
Representante  Cabeza simbólica, requerida para  

realizar numerosos deberes, tanto de  
rutina como especiales, de naturaleza 
legal o social al representar al 
organismo social. 

Ceremonias, eventos y actos 
simbólicos. V.g. cuando el 
director, del Instituto 
Tecnológico de Morelia, entrega 
los diplomas en la ceremonia de 
graduación o cuando el 
supervisor de una fábrica guía a 
un grupo de estudiantes de 
preparatoria, está representando 
el rol de figura decorativa.  

Líder Responsable de la motivación y  
dirección del capital humano. 

Virtualmente todas las actividades 
gerenciales que involucran a los 
subalternos.  V.g. contratar, entrenar, 
motivar y disciplinar a los empleados.  

Enlace Mantiene una red de contactos, tanto  
externos como internos, que 
proporcionan información 
estratégica.  

Generación de enlaces, horizontales 
y/o verticales, al interior y más allá 
de las fronteras del organismo social, 
networking. V.g. el gerente de ventas 
que obtiene información del gerente 
de personal en su propia compañía 
tiene una relación interna de enlace. 
Cuando el gerente de ventas tiene 
contactos con otros ejecutivos de 
ventas, de otras empresas, por medio 
de una asociación de colaboración 
establece  una relación externa de 
enlace. 

De Información 
 
Vigilante/Observador/ 
Estratega/Analista 

Recibe una amplia variedad de  
información, interna y externa, y opera 
corno centro nervioso del organismo 
social en el manejo de la misma.  

V.g. relación con contactos, 
caracterizados como estratégicos, 
para intercambiar información. 

Difusor/Diseminador Transmite,  información recibida de  
los externos, o de otras fuentes 
internas, a los miembros del organismo 
social. 
 

V.g. juntas, reuniones, 
memorándums, comunicación 
directa y/o indirecta, circulares, y 
cualesquier acción orientada a 
proporcionar información estratégica 
a los miembros de la empresa en 
todos sus niveles. 
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Vocero Transmite información a los externos 
sobre los planes, políticas, acciones y 
resultados de la organización, funge el 
papel de experto en  la industria en que 
opera la empresa. 

V.g. exposición en los medios de 
información y/o comunicación, 
ruedas de prensa, entrevistas, 
participación en eventos altruistas, 
entre otros. 

Decisión 
 
Emprendedor/ 
Empresario 

Identifica, tanto al interior como al 
exterior del organismo social, 
oportunidades e iniciativas que 
redunden en el máximo beneficio 
organizacional. 

V.g. tomar en consideración los 
puntos de vista de los colaboradores 
cuando generan ideas orientadas a 
incrementar la rentabilidad 
organizacional mediante la mejora 
continua, innovación, desarrollo de 
nuevos productos, propuestas, 
iniciativas de proyectos, círculos de 
calidad, benchmarking, lluvia de 
ideas y empleo del método Delphi. 

Manejador de obstáculos 
y dificultades 

Genera, e implementa, estrategias 
orientadas a establecer control efectivo 
de las operaciones organizacionales 
para corregir cualquier desviación, 
particularmente las de naturaleza 
contingente. 

V.g. implementación de mecanismos 
de control, cuantitativo y/o 
cualitativo, proactivos y reactivos, 
sesiones permanentes de 
retroalimentación con los 
subalternos y atención a los detalles. 

Distribuidor/Asignador 
de recursos 

Establece, bajo un esquema intuitivo-
racional, las mejores relaciones de 
asignación de recursos para lograr el 
máximo beneficio organizacional. 

V.g. empleo de mecanismos, lógico-
intuitivos, para determinar las 
combinaciones óptimas de 
asignación de recursos para 
potenciar su empleo. 

Negociador Responsable de representar los 
intereses de la empresa en 
esquemas de negociación, tanto al 
interior como a l exterior de la 
misma, con la finalidad de 
potenciar sus beneficios. 

V.g. Negociación, y conciliación, en 
las condiciones en que contratos han 
de establecerse, implementación de 
mecanismos de outsourcing, 
colaboración inter-organizacional, 
establecimiento de alianzas 
estratégicas y firma de convenios, 
entre otros. 

Fuente: Adaptación libre, por parte del autor, sobre la obra de Stephen P. Robbins acerca de “The Nature of Managerial Work”, de Henry 
Mintzberg. 
 
Habilidades gerenciales 
Robert Katz establece, con base en sus investigaciones, que las competencias básicas, o habilidades, que debe 
poseer, o en su defecto desarrollar, un gerente efectivo, son las que a continuación se describen:  
 
1. Habilidades técnicas: Integración sinérgica de los conocimientos empíricos (aportados por la experiencia) y 

científicos (aportados por la formación profesional orientada a la especialización, e idóneamente, a la 
multiespecialización) y su consecuente aplicación en el entorno empresarial.  
 

2. Habilidades humanas: Atributos, esencialmente personales, que facilitan la interacción efectiva, individual 
y/o colectiva, con otras personas, o grupos sociales, a través de la comunicación efectiva, el trabajo 
colaborativo en equipo, la inteligencia emocional, el ejercicio habitual de valores (honestidad, pertenencia, 
respeto, trato equitativo, espiritualidad, fidelidad, confidencialidad, apoyo, entrega, compasión, mesura, 
respeto, amor, comportamiento ético, entre otros) con la finalidad de ejercitarlas, cotidiana y naturalmente, en 
el contexto, tanto personal como profesional, con la finalidad de motivar, y propiciar, el trabajo sinérgico, 
integrador y potenciador de resultados con, y entre, los colaboradores del organismo social. 

 
3. Habilidades conceptuales: Empleo del pensamiento estratégico con la finalidad de desarrollar la capacidad 

mental de diagnosticar, y analizar, situaciones complejas, mediante el estudio sistemático, integrado con la 
intuición, adicionado con potencial creativo y sinéctica, empleo del pensamiento heurístico, o lateral y del 
razonamiento sinérgico-integrador con la finalidad de estar en la conveniente condición de anteceder a las 
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situaciones venideras, y por ende, estar en la situación privilegiada de tomar las decisiones más efectivas, de 
acuerdo con marco y contexto situacional, imperante en el momento. 

 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
Ante lo enunciado en líneas precedentes, surge la interrogante: Sí las personas que se están formando 
actualmente para ejecutar la función de la Gestión Empresarial no tienen clarificada atinadamente su labor y su 
campo de acción, ¿qué ocurre con los empresarios más allá de las fronteras de la institución educativa, ellos 
poseen la respuesta? El análisis arroja una respuesta simple, tomando en consideración los elementos 
antecedentes y consecuentes, es inminente la necesidad existente de que los Gestores Empresariales comprendan, 
y por ende dominen, su función para que puedan estar en condiciones, estratégicas y competitivas, de ofertar y 
comercializar sus servicios de manera efectiva. 

 
Los Ingenieros en Gestión Empresarial, en formación y los ya egresados, tienen por obligación, puntual y 
urgente, dominar perfectamente su área de contribución, y aportación, ya que es responsabilidad de ellos, 
apoyados por los catedráticos, académicos e instituciones educativas de nivel superior, clarificar su función y las 
áreas en que habrán de coadyuvar a la operación organizacional para que esta potencie sus resultados a nivel 
nacional y global. Se identifica como una necesidad impostergable la constitución, y operación, de un órgano 
colegiado, conformado por verdaderos expertos en el área de la gestión, cuya misión sea la de clarificar, 
homogeneizar, regular, certificar, avalar y, en consecuencia, generar conocimiento, en la muy desafiante, pero 
apasionante, función de la gestión empresarial. 
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Resumen 
El actual ambiente de negocios demanda respuestas proactivas, efectivas, estratégicas, razonadas y rápidas por parte 
de las entidades económicas de todo tipo. Por esta razón se vuelve imperativa la necesidad de integrar holística y 
sinérgicamente todas y cada una de las etapas de un proceso de inversión con la finalidad de que el referido modelo se 
conforme sistémicamente de las más efectivas herramientas administrativas que permitan el desarrollo de ventajas 
competitivas, la creación de estrategias efectivas, la generación de cadenas de valor y, en concreto, el éxito 
organizacional. Ello demanda, de manera ineludible, emplear las herramientas existentes que demuestren su vigencia y 
la inclusión de los nuevos instrumentos generados por las ciencias administrativas que coadyuven a la operación 
efectiva, productiva y competitiva de los organismos sociales, tanto a nivel nacional como internacional, y conocer las 
razones básicas por las cuales las microempresas fracasan en el ecosistema organizacional presente. 
 
Palabras Clave: Entidades Económicas, Proceso de Inversión, Fracaso Empresarial. 
 
Objetivo General 
Identificar las principales variables que inciden en el fracaso de las microempresas michoacanas con la finalidad de 
incrementar la eficiencia, efectividad, productividad y competitividad operacional de los referidos organismos sociales 
en los ámbitos nacional e internacional. 
 
Objetivos Específicos 
1. Diagnosticar la situación actual de las microempresas michoacanas con la finalidad de establecer los niveles de 

productividad y competitividad con operan y las variables, tanto internas como externas, que han contribuido a 
su fracaso. 

2. Recopilar y analizar sistemáticamente los datos pertinentes cuyo ordenamiento, análisis, interpretación y 
presentación permitan la construcción de información objetiva, clara, oportuna y efectiva para determinar líneas 
de acción contundentes para remediar la situación problemática. 

 
Metodología a Emplear 
1. Tipo de investigación: Exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa ya que pretende asociar variables 

mediante un patrón predecible para un grupo o población, conformado por las microempresas michoacanas y su 
propósito es determinar la relación existente entre dos, o más, conceptos o categorías en un contexto, de tiempo y 
de espacio, particular y asimismo describir su comportamiento.  

2. Métodos aplicados: Análisis cuantitativo y cualitativo mediante procesos inductivos y deductivos. 
3. Técnicas empleadas: Documental y de campo. 
4. Instrumentos: Para la recolección de datos primarios las herramientas consideradas son: observación directa e 

indirecta, cuestionarios, entrevistas y encuestas. Para la recolección de datos secundarios se contempla, como 
necesario, el acceso a: bibliotecas, bibliografías y documentos seleccionados, journals, papers, artículos, revistas, 
registros, tesis, páginas de internet como bibliotecas virtuales y bases de datos seleccionadas, entre otros. 

5. Delimitación: La presente investigación demanda de un intervalo de tiempo razonable para ser efectuada, razón 
por la que se contempla el levantamiento de datos, y tratamiento de los mismos, del mes de enero al mes de julio 
del año 2014 para, posteriormente, generar el reporte correspondiente para el mes de agosto del presente año. En 
lo referente a la obtención de los datos cualitativos, debe considerarse, como aspecto relevante, el nivel de 
conocimiento, experiencia y disposición de las personas encuestadas al momento de compartir la información 
relevante para la investigación. Finalmente, la presente investigación queda contextualizada al gremio 
conformado por microempresas, del estado de Michoacán de Ocampo. 

6. Universo de estudio: Intangible: queda circunscrito a toda la información y datos relevantes que se refieran, y 
contemplen, la temática seleccionada, Tangible: microempresas que operan dentro de los límites del estado de 
Michoacán de Ocampo, México.  

7. Muestra: Para fines de la presente investigación la muestra, que denote ser suficiente y representativa, habrá de 
obtenerse de manera aleatoria, o probabilística, mediante el muestreo aleatorio simple de las microempresas que 
operan en el estado de Michoacán de Ocampo para determinar, en términos cualitativos y cuantitativos, su 
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estatus actual, sus respectivas áreas de oportunidad y, tentativamente, las herramientas susceptibles de ser 
empleadas para potenciar su éxito operacional. Además, habrán de identificarse, mediante muestreo de juicio, a 
las personas, académicos e instituciones, tanto públicas como privadas, que estén en condición de coadyuvar a la 
presente investigación. 

8. Procedimiento: Para llevar a efecto la presente investigación se contempla ejecutar, de manera secuencial y 
sucesiva, las siguientes actividades: 
• Recolección de datos; 
• Procesamiento de la información; 
• Análisis; 
• Jerarquización; 
• Ordenamiento; 
• Codificación; 
• Tabulación; 
• Interpretación; 
• Evaluación; y, 
• Presentación. 

9. Identificación de la problemática: La desvinculación existente entre el conocimiento científico y el conocimiento 
empírico, por parte de los emprendedores y/o empresarios, demanda de la generación de investigaciones que 
determinen cuáles son las principales variables que propician el fracaso organizacional con la finalidad de contar 
con literatura científica que permita solventar la situación y dote a las empresas de herramientas e instrumentos 
que coadyuven a su éxito. 

10. El presente artículo es parte de una investigación en proceso y se presentan los hallazgos relevantes generados, 
hasta el momento presente, por la Investigación Exploratoria, contemplada y referida en el Punto No. 1 del 
presente apartado, por lo que conviene agregar que lo expuesto a continuación habrá de emplearse para construir 
las Hipótesis de la Investigación y servirá, también, para conformar el Marco Teórico de la referida 
investigación. 

 
Descripción de la situación actual 
El ser humano ha diseñado objetos desde los inicios de la historia. Sin embargo, el diseño científico de nuevas 
empresas es algo relativamente mucho más reciente y menos frecuente. En la mayoría de los casos, el diseño de 
empresas se deja al libre albedrío y desempeño individual de quien posee la idea de negocio. Todo ello a pesar de que 
la metodología de Modelos de Proceso de Inversión, en lo general, y de manera específica de Formulación y 
Evaluación de Proyectos de Inversión y Plan de Negocios se encuentran disponibles desde hace tiempo ya al alcance 
de quien lo requiera. 

 
La falta de diseño de las empresas se está volviendo incompatible con los cambios en el entorno. El carácter 
crecientemente competitivo de los mercados, la expansión geográfica de las empresas y las mayores exigencias por 
parte de los consumidores obligan a diseñarlas de forma tal que tanto sus procesos como sus resultados sean 
homogéneos y previsibles. 

 
Debe recordarse que todas las empresas, tanto de bienes como de servicios, son generadoras de valor, porque 
satisfacen necesidades de los clientes. El diseño de empresas ayuda a asegurar que el organismo social ofrezca, de 
manera consistente, lo que sus clientes requieren, y también a minimizar el gasto en actividades que no aporten valor. 

 
Cabe agregar que la ignorancia con respecto a los requerimientos básicos mediante los cuales se lleva a efecto el 
Proceso de Inversión de manera exitosa, o el no hacerlo de manera integral y sistemática, no libera a los particulares 
de experimentar las consecuencias desastrosas de tal situación al mermar dramáticamente sus probabilidades de éxito. 
Por otro lado, vale la pena comentar que conocer y aplicar el referido Proceso de Inversión de manera holística, 
profunda y cabal no es una panacea que asegura el éxito de la iniciativa, pero incrementa drásticamente las 
probabilidades de que todo resulte de acuerdo con lo esperado. 

 
Para ello, debe procurarse que el diseño de la empresa genere clientes satisfechos. Por lo tanto, es necesario conocer 
qué esperan éstos. En consecuencia, la actividad de diseño no es puntual, sino un devenir permanente en el que la 
empresa actualiza su oferta en función de las cambiantes expectativas de los consumidores. 
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Tomando en consideración lo expuesto anteriormente, es sencillo identificar la razón principal de llevar a efecto la 
investigación propuesta. Su justificación en última instancia, está dada por la fehaciente necesidad de diseñar y operar, 
sobre la base científica, las microempresas michoacanas mediante la generación de material bibliográfico que integre 
varias herramientas, conceptuales y metodológicas, actuales que coadyuven a las entidades económicas a operar de 
manera productiva, efectiva y competitivamente en el actual entorno de negocios. 
 
La guía para la formulación y evaluación de proyectos de inversión (1995)1, sostiene que “en los sistemas 
socioeconómicos donde prevalecen economías de mercado2, se entiende por proceso de inversión a la actividad que 
consiste en asignar recursos económicos a fines productivos, mediante la formación bruta de capital fijo, con el 
propósito de recuperar con creces los recursos asignados y de impactar positivamente a una sociedad en el aspecto 
social”.  

 
La misma guía agrega que “en otros términos, se sacrifica el consumo presente, destinando los bienes de capital a 
actividades productivas, en aras de la expectativa de un mayor consumo futuro. De manera adicional, el proceso de 
inversión eleva las probabilidades de empleo e ingreso para la población”. 

 
La finalidad última, del proceso de inversión, es la identificación de actividades en que pueden emplearse los recursos 
humanos, financieros, materiales y tecnológicos de manera óptima en iniciativas de inversión con fines productivos y 
de rentabilidad, en donde los factores de la producción se orienten a transformar insumos para generar bienes, cuyo 
consumo satisfaga necesidades humanas, físicas o psicosociales, en un espacio y tiempo definidos. Aun más, 
idóneamente, estos proyectos deberán premiar a los particulares que arriesgaron sus recursos, al proporcionarles flujos 
de efectivo positivos, que los incentiven a continuar con sus procesos productivos. 

 
Sin embargo, en la vida real no siempre ocurre lo mencionado líneas arriba. Y es cuando, en base a la determinación 
de las tasas de éxito y fracaso de las nuevas micro entidades productivas mexicanas, surge la pregunta: ¿Qué está 
pasando en nuestro medio qué hasta el 80% de las microempresas están predestinadas al fracaso antes de los cinco 
años de operación? 
 
En el año de 1982 el Fondo de Estudios y Proyectos (FONEP)3, Fideicomiso hoy extinto de Nacional Financiera, 
publicó una Guía para la Formulación y Evaluación de Proyectos de Proyectos de Inversión4 como una respuesta a las 
necesidades bibliográficas del tema. 
Para concretar el proyecto se requirió el trabajo y conocimientos multidisciplinarios de profesionales que lograron dar 
seguimiento a las propuestas de la Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.)5 6 a través de un órgano 
desconcentrado como lo es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (C.E.P.A.L.)7, para el desarrollo 
de una metodología orientada a desarrollar proyectos de inversión en América latina. 

 
La labor exigió una revisión y actualización de la referida guía mediante la identificación y aplicación de un modelo 
programático del proceso de inversión que concentra, de manera lógica, las posibles etapas por las que transita un 
proyecto. 

 
Cabe agregar que el Modelo del Proceso de Inversión del Fondo de Estudios y Proyectos (F.O.N.E.P.) es el resultante 
de un análisis comparativo entre diversos organismos, tanto nacionales como internacionales, entre la estructuración y 
los términos empleados por cada uno de ellos al referirse a las diversas etapas del Proceso de Inversión, lo que 
también coloquialmente se dio por denominar Ciclo de Vida de los Proyectos de Inversión, fundamentado en cinco 
grandes etapas, que van de lo general a lo particular, que a continuación se mencionan8: 
1. Planeación y Programación; 
2. Pre-inversión; 
3. Inversión; 
4. Operación; y, 
5. Evaluación. 

 
El análisis comparativo de las Etapas, y ya de manera desagregada de las Fases, así como de los términos empleados 
en el Proceso de Inversión, se efectuó mediante la determinación de las propuestas referentes, las que incluyen a las 
siguientes instituciones: 
1. ONUDI - Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. 
2. ILPES - Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social. 
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3. CEPAL - Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 
4. OCDE - Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. 
5. CEMLA - Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. 
6. FONEP - Fondo Nacional de Estudios y Proyectos, Fideicomiso Extinto de Nacional Financiera (NAFIN). 
7. UNIVERSIDAD DE BRADFORD, INGLATERRA - University of Bradford, U.K. 
8. ONU - Organización de las Naciones Unidas. 

 
Para mayor claridad se muestra en la Tabla 1. el comparativo referido. 
 
Tabla 1: Comparativos de los Términos Empleados por Diversas Instituciones en el Proceso de Inversión 

 
El Modelo Programático del Proceso de Inversión desarrollado por el Fondo Nacional de Estudios y Proyectos 
(F.O.N.E.P.), en el año de 1986, es el que se presenta en la tabla 2, la cual se presenta en la siguiente página. 
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Tabla 2: Modelo Programático del Proceso de Inversión desarrollado por el FONEP (Fondo Nacional de Estudios y 
Proyectos) 

 
Con todo lo anteriormente expuesto, es sencillo visualizar que, al margen de todos los grandes esfuerzos por concebir, 
generar, construir y aplicar metodologías efectivas del Proceso de Inversión sucede que en la realidad dicho 
instrumento se emplea, muchas ocasiones, de manera desagregada lo que impide una contemplación sistémica-
estratégica del proceso de inversión. 

 
La esencia intrínseca de la metodología propuesta se ha ido desvirtuando con el pasar del tiempo, por diversas 
razones, dando, en muchos de las ocasiones, meramente burdas aproximaciones a las mismas, las que a pesar de estar 
disponibles para quien las requiera parecen estarse aplicando de manera desagregada, fracturada y parcial 
decrementando, con ello, su potencial total. 

 
Cabe hacer mención a lo referido en la guía para la formulación y evaluación de proyectos de inversión9 en su página 
no. 11, párrafo 6to: “Debido a que esta guía se centra exclusivamente en la segunda fase del ciclo de vida de los 
proyectos (para mayor referencia consulte Tabla 2), es decir, en la formulación y evaluación de los proyectos, se 
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procederá a explicarla a continuación, en tal forma que sirva como base en su estructuración temática. En 
consecuencia, se omite, a propósito, la explicación de las restantes fases, cada una de las cuales será materia de estudio 
de guías específicas”. 

 
Tomando como referencia lo descrito anteriormente, parece ser que muchas instituciones, autores y bibliografías10 
centraron su atención en la temática de formulación y evaluación de proyectos de inversión sin abarcar a mayor 
profundidad y abundar en la temática referente al proceso de inversión considerando de manera integral la misma. 

 
Una de las principales consecuencias de ello la tenemos con lo expuesto por Soriano (1961)11 en su artículo: “El 80% de 
las pymes fracasa antes de los cinco años y el 90% no llega a los diez años. ¿Por qué?”12. 
 
Soriano sostiene que las estadísticas indican que, en promedio, el 80% de las empresas fracasa antes de los cinco años 
y el 90% de ellas no llega a los 10 años. Para los dueños, las razones del fracaso es necesario buscarlas fuera de las 
empresas, pero los analistas empresariales se orientan más a identificar las causas del fracaso dentro de los propios 
organismos sociales y, en particular, en la capacidad de gestión de sus responsables. 
 
Como es lógico suponer las cifras de fracaso son abrumadoras en cualquier país que se analicen, pero las mismas 
varían, sin embargo, se mantienen en altos índices negativos muy similares. Así, por ejemplo, en España, para García 
Ordóñez, de la Universidad de Cádiz, “el 80% de las empresas quiebran en los primeros cinco años”. Estas cifras son 
confirmadas por “Emprendedor XXI”, de La Caixa, que advierte que “las estadísticas nos hablan de una elevada 
mortalidad en las empresas de nueva creación: según datos de 2003, más del 70% de los negocios no llegan a los 
cuatro años de vida”. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) “en los 
países subdesarrollados entre un 50 y un 75% dejan de existir durante los primeros tres años”. 

 
Para Francisco Yáñez de México al cumplir 10 años, “solamente el 10% de las empresas maduran, tienen éxito y 
crecen”. De acuerdo con Cetro-Crece, también de México, “el 75% de las nuevas empresas mexicanas debe cerrar sus 
operaciones apenas después de dos años en el mercado. Para degerencia.com: “la experiencia demuestra que el 50% 
de las empresas quiebran durante el primer año de actividad, y no menos del 90% antes de cinco años”. 
 
En los Estados Unidos de América, según Samuelson y Nordhaus, “el promedio de vida de las empresas es de seis 
años y más de un 30% no llega al tercer año”. La Asociación Argentina para el desarrollo de la Pequeña y Mediana 
Empresa afirma que: “sólo el 7% de los emprendimientos llega al 2º año de vida y sólo el 3% de los emprendimientos 
llega al 5º año de vida”. Finalmente, en Chile, según informa Rodrigo Castro F., un estudio en el que se le dio 
seguimiento a 67.310 empresas creadas en 1996, indicó que el 25% de ellas desapareció en el primer año, un 17% en 
el segundo año, el 13% en el tercer año y un 11% en el cuarto año. 
 
Es sencillo apreciar que la tasa de fracaso empresarial es elevada, sin embargo, la pregunta que cabe formularse a 
continuación es: ¿cuáles son los factores, endógenos y/o exógenos que están propiciando este fenómeno? Las 
respuestas a esta pregunta se dividen en dos grandes grupos: las que dan los empresarios y las que ofrecen los analistas 
empresariales.  

 
Para los primeros, las razones del alto índice de fracaso es necesario atribuirlas a fuerzas externas a las empresas, a 
saber: factores a) económicos, b) jurídicos, c) sociales, d) políticos, e) ecológicos, f) de competencia y g) tecnológicos, 
entre otros. Ante la situación descrita, y sin dejar de lado la influencia que las variables exógenas tienen sobre la 
operación organizacional, no puede evitarse la tentación de cuestionarse el por qué algunas otras empresas logran 
consolidarse. 

 
El segundo grupo de respuestas, las de los analistas empresariales, aún tomando en consideración el entorno negativo 
en que generalmente operan las empresas, se orienta más a encontrar las causas del fracaso en las mismas y, en 
particular, en la capacidad de gestión de sus responsables. Así, tomando como punto de partida una primera síntesis 
elaborada en la Conamype13, pueden agruparse las causas de fracaso empresarial en cinco grandes bloques:  
1. Problemas para vender.  
2. Problemas para producir y operar.  
3. Problemas para controlar.  
4. Problemas para planear.  
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Al respecto, NAFINSA14, es su artículo “La Pyme y los Empresarios”15 sostiene que son tres las causas que 
contribuyen al éxito de la PYME: 
1. Trabajo arduo, dedicación y esfuerzo. Los empresarios que se comprometen con la búsqueda del éxito y que 

están dispuestos a dedicar el tiempo y esfuerzo necesarios, por lo general, alcanzan a ver los frutos de su 
dedicación. 

2. Correcta identificación de las necesidades del mercado. Ninguna empresa, ni grande ni pequeña, existe por el 
deseo de su dueño o administrador. Todas las empresas existen porque satisfacen necesidades de los clientes, por 
lo que resulta vital identificarlas correctamente. 

3. Conocimiento de la actividad que se pretende desarrollar. El empresario debe poseer un mínimo de habilidades y 
conocimiento del negocio para poderlo administrar. De otra manera, deberá buscar a las personas adecuadas para 
que lo hagan. 

 
Aunque no existe un patrón definido de la razón por la que tantas empresas triunfan o fracasan, algunas causas más o 
menos comunes parecerían ser las que a continuación se describen.  
1. La primera es la incompetencia o falta de experiencia de los administradores. Frecuentemente, por ejemplo, 

muchas empresas surgen de una corazonada más que de un conocimiento significativo del negocio y sus 
características. Además, también es común que los propietarios se sientan con los conocimientos suficientes en 
todas las áreas del negocio, y rechacen cualquier insinuación de asesoría o apoyo. 
 

2. Una segunda causa, un tanto relacionada con la anterior, es la negligencia que muchas veces sigue a la emoción 
de inicio del negocio. Es común observar que, después de la apertura, algunos empresarios se sienten 
descorazonados y no se concentran tanto en el negocio como deberían hacerlo.  

 
3. La falta de controles adecuados es la tercera causa común de fracaso. El empresario al frente del organismo 

social, por lo general, ignora la necesidad de mantener controles que le permitan anticiparse a los problemas. Es 
común observar que, la gran mayoría de las veces, los administradores son tomados por sorpresa, en situaciones 
que pudieran haber sido anticipadas, de contar con un sistema de control adecuado. 

 
4. La cuarta causa de fracaso es la falta de capital suficiente, situación que generalmente surge por la ausencia de 

una planeación adecuada de las necesidades de recursos. Es común aquí observar que los administradores se 
concentran en anticipar las inversiones en activos fijos y algunos de los gastos de operación; sin embargo, no 
planean las necesidades de capital de trabajo, ni otro tipo de gastos o inversiones. 

 
5. La quinta y última causa de fracaso es la falta de una identificación correcta del riesgo. En ocasiones, el 

entusiasmo desmedido hace que únicamente se evalúen de manera parcial los retos futuros, ignorando muchos de 
los riesgos posibles. Además, es muy común observar que la necesidad de atender los problemas cotidianos 
impide planear para el futuro y, por lo mismo, reflexionar respecto a los riesgos latentes. De ordinario se aplica la 
política de atender lo urgente y no necesariamente lo que es importante. 

 
De acuerdo con el Lefcovich16, en su artículo “Las pequeñas empresas y las causas de sus fracasos”17, las causas 
pueden sintetizarse en los siguientes ítems: 
1. Falta de experiencia del emprendedor y/o empresario. 
2. Falta de dinero/capital.  
3. Mala ubicación. 
4. Falta de enfoque.  
5. Mal manejo de inventarios.  
6. Excesivas inversiones en activos fijos.  
7. Fallas en materia de créditos y cobranzas.  
8. No contar con buenos sistemas de información. 
9. Fallas en los controles internos.  
10. Mala selección de personal.  
11. Fallas en las políticas de personal.  
12. Fallas en la planeación.  
13. Graves errores en la fijación de estrategias (o carencia de las mismas).  
14. Falta o ausencia de planes alternativos de acción.  
15. Falta, o fallas, en el control presupuestario y de gestión.  
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16. Graves fallas en los procesos internos.  
17. Problemas de comercialización.  
18. Problemas de materias primas.  
19. Ausencia de políticas de mejora continua.  
20. Falta de capacitación del empresario y directivo. 
21. Altos niveles de desperdicios y despilfarros.  
22. Graves errores en materia de manejo del riesgo.  
23. Graves fallas a la hora de resolver problemas y tomar decisiones.  
24. La resistencia al cambio.  
25. Incapacidad para consultar y buscar asesoría.  
26. Excesiva centralización en la toma de decisiones.  
27. Mala administración del tiempo.  
28. Mala gestión financiera en materia de endeudamiento y liquidez. 
29. Mala gestión de los fondos.  
30. Error en el cálculo del punto de equilibrio. 
31. Tener expectativas poco realistas.  
32. Sacar del negocio mucho dinero para gastos personales.  
33. Mala selección de socios.  
34. No conocerse a sí mismo.  
35. Dejarse absorber por las actividades agradables. 
36. No conocer los ciclos de vida de cada tipo de actividad.  
37. Tener una mala actitud.  
38. Nepotismo.  
39. Mala gestión del riesgo.  
40. No contar con aptitudes o sistemas que le permitan descubrir y aprovechar las oportunidades que ofrece el 

mercado.  
41. El incumplimiento de obligaciones impositivas y laborales.  

 
Hasta este punto se han descrito, de manera muy general, las situaciones que incentivan la investigación presente.  

 
Una vertiente está directamente relacionada con la identificación de la metodología del proceso de inversión la cual, 
como anteriormente se comentó, se emplea de manera parcial o desagregada en algunas ocasiones. 

 
Si se parte del supuesto de que la referida metodología no se emplea desde una perspectiva sistémica, integrando todos 
y cada uno de sus elementos componentes para lograr resultados sinérgicos, es relativamente sencillo determinar las 
razones que llevan al fracaso a las microempresas en México. 

 
Conclusiones 
Por un lado, queda perfectamente evidenciado que existen una gran variedad de Modelos de Inversión, los cuales 
presentan metodologías muy precisas referentes a la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, sin 
embargo, no todos ellos emplean métodos homogéneos, y no todos ellos contemplan la profundización en cada una de 
sus fases respectivas, lo que ocasiona una apreciación desagregada e impacta la sinergia de su aplicabilidad debido a 
lo limitado de la visión resultante. Por otro lado, las personas que se apoyan en los diferentes procesos de inversión a 
veces no poseen los conocimientos técnicos mínimos necesarios para potencializar el alcance de su aplicación, por no 
decir que en algunas ocasiones los desconocen totalmente y su manera de operar es totalmente empírica, fenómeno 
que en sí no es reprochable sí éste se ve enriquecido con el conocimiento que aporta la ciencia. Debido a ello, es 
importante considerar también la difusión del modelo homogeneizador de la acción que contribuya a incrementar las 
tasas de éxito operativo de las micro empresas michoacanas al aportar estrategias y una visión de largo alcance que, en 
consecuencia, incremente su desempeño en términos de productividad, efectividad y competitividad, tanto a nivel 
nacional como internacional. 
 
Además, se considera determinante el empleo de las siguientes herramientas administrativas, mediante capacitación y 
desarrollo de competencias de los emprendedores y/o empresarios, para potenciar a las microempresas michoacanas 
con la finalidad de solventar la problemática abordada: 
1. Emprendimiento 
2. Mercadotecnia 
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3. Mercadotecnia Internacional 
4. Mercadotecnia Electrónica 
5. Análisis del Comportamiento del Consumidor 
6. Comercio y Negocios Internacionales 
7. Sistemas de Información de la Mercadotecnia 
8. Economía 
9. Microeconomía 
10. Macroeconomía 
11. Economía Internacional 
12. Econometría Administrativa 
13. Ingeniería Financiera 
14. Producción 
15. Calidad 
16. Logística 
17. Ingeniería de Procesos 
18. Contabilidad Administrativa 
19. Contabilidad de Costos 
20. Presupuestación Empresarial 
21. Teoría de Sistemas 
22. Teoría Administrativa 
23. Teoría Organizacional 
24. Ética 
25. Innovación 
26. Desarrollo Humano 
27. Comportamiento Organizacional 
28. Liderazgo 
29. Comunicación 
30. Administración del Talento Humano 
31. Desarrollo de Habilidades Directivas 
32. Administración Estratégica 
33. Desarrollo Organizacional 
34. Marco Legal de las Organizaciones 
35. Gestión Integral y Estratégica 
 
Recomendaciones 
Si bien el entorno en que las empresas michoacanas operan se caracteriza por ser altamente dinámico y cambiante, 
situación que ya en sí misma representa un reto, la situación se ve agravada cuando no existe un análisis, valoración y 
categorización de los factores económicos (micro, macro, internacionales, globales), políticos, jurídicos, sociales, 
tecnológicos, de competencia y ecológicos, para estar en condición de diagnosticar el entorno exógeno para orientar 
las decisiones, y acciones, en sentido más efectivo. 

 
De manera complementaria, la determinación y diagnóstico de los factores internos, intrínsecos a las iniciativas de 
negocio, comenzando por el emprendedor y/o empresario, hasta llegar a todos y cada uno de los componentes de la 
unidad económica, permitirán una armónica alineación de la operación organizacional con la finalidad de disminuir la 
tasa de fracaso, tanto de concepción, implantación, operación y supervivencia de las microempresas michoacanas 
empleando, para ello, una cosmovisión resultante de la integración sinérgica de todas y cada una de las ciencias 
administrativas. 
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demás ofreciendo los bienes y servicios que posee y demandando aquellos que necesita. Estas infinitas interacciones dan origen y 
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se generan dentro de un contexto que se denomina mercado y en el cual surgen precios de equilibrio que garantizan la más eficiente 
asignación de recursos posible. La competencia que se establece tiende a promover la división del trabajo, la incorporación de 
tecnología y, en definitiva, el aumento de la eficiencia y productividad. 
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RESUMEN 
Los individuos permanentemente ejecutan infinidad de procesos decisorios en el plano personal y en el contexto 
organizacional. De manera consciente, inconsciente, racional, irracional, efectiva o inefectiva, endémicamente eligen 
opciones precisas, entre varias alternativas, que redunden en su máximo beneficio, o en su menor perjuicio, dentro de 
su muy particular marco referencial, circunstancial y contextual. La elección de alternativas no constituye una 
finalidad en sí misma, es un medio y condición necesaria para lograr un resultado deseable. Ergo, la decisión, el 
antecedente, se fundamenta en la expectativa, inmediata o mediata, de alcanzar un consecuente anhelado, o en su 
defecto, evitar uno indeseable. Lograr que las decisiones elegidas sean óptimas, atinadas, relevantes, trascendentes, 
estratégicas, oportunas y que, además, generen los resultados deseados demanda, sobre todo en la actualidad, de un 
conjunto de postulados axiomáticos del pensamiento estratégico orientados a sinergizar procesos decisorios efectivos 
dentro del marco de la función de gestión empresarial. 
 
Palabras Clave: Proceso Decisorio, Pensamiento Estratégico, Gestión Empresarial. 
 
ABSTRACT 
Individuals permanently execute a very large number of decisional processes individually but also in the 
organizational context. Consciously and unconsciously, rationally and irrationally, effectively or ineffectively, 
endemically they choose precise options, among different possibilities that could result in the highest gain or the 
least loss, within their frame of reference, their circumstances and context. The choice is not an end in itself but a 
mean and a necessary condition to achieve the wanted ensue. Ergo, the decision, the premise, is founded in the 
expectations, immediately or not, to attain the wanted result, or otherwise, to avoid an unwanted one. In order to 
render decisions optimal, correct, relevant, transcendent, strategic, timely and, even more, that they provide the 
searched product, it is mandatory, especially nowadays, to have a number of axiomatic postulates of the strategic 
thinking oriented to synergize effective decision processes within the frame of the enterprise management. 
 
Key Words: Decision process, Strategic thinking, Enterprise management 
 
RESUME 
Les individus réalisent constamment un grand éventail de processus de décision tant sur le plan personnel comme 
dans le contexte des organisations. De manière consciente, inconsciente, rationnelle, irrationnelle, effective ou 
inefficace, ils choisissent de façon endémique des options précises, parmi plusieurs alternatives, qui résultent dans le 
plus grand profit ou dans la moindre perte, à l’intérieur de son cadre particulier de référence, leurs circonstances et le 
contexte. Le choix réalisé ne constitue point une finalité en elle-même, mais plutôt un moyen et une condition 
nécessaire pour accomplir le produit visé. Vu cela, la décision, l’antécédent, est fondée sur l’expectative, immédiate 
ou médiate, d’achever une conséquence désirée, ou au moins, éviter l’indésirable. Pour que les décisions soient 
optimales, pertinentes, significatives, stratégiques, opportunes et que, en outre, produisent les résultats voulus, il est 
nécessaire, surtout dans l’actualité, de compter sur un ensemble de postulats axiomatiques de la pensée stratégique, 
orientés à faire la synergique des processus de décision efficaces dans le cadre de la fonction de gestion des 
entreprises. 
 
Mots clés: Processus de décision, Pensée stratégique, Gestion des entreprises. 
 
Objetivos 
General 
Proponer un conjunto de postulados axiomáticos que generen, y den forma, al pensamiento estratégico y que, 
consecuentemente, éste sea orientado a sinergizar procesos decisorios, por parte del gestor empresarial, más efectivos 
y atinados. 
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Específicos 
1. Analizar los supuestos válidos sobre los cuales se ha construido la conceptualización del pensamiento estratégico. 

 
2. Llevar a efecto una práctica de benchmarking que permita la adopción y, en consecuencia, adaptación 

potenciadora de esas conceptualizaciones validadas para contextualizarlas efectivamente en el contexto de la 
función de gestión empresarial en el marco global del S. XXI. 

 
3. Formular y plantear una propuesta objetiva que enuncie y reúna los postulados axiomáticos básicos, primordiales, 

esenciales y elementales sobre los cuales se forje el pensamiento estratégico que coadyuve a generar procesos 
decisorios efectivos en el terreno de la gestión empresarial. 
 

Metodología Empleada 
1. Tipo de investigación empleada: Exploratoria, descriptiva. 
2. Métodos aplicados: Cuantitativo, cualitativo, inductivo y deductivo. 
3. Técnicas: Documental y de campo. 
4. Instrumentos: Centros de información y bibliografías seleccionadas, observación directa e indirecta, entrevista no 

estructurada, revistas y artículos seleccionados, páginas de internet, bibliotecas virtuales y bases de datos 
seleccionadas. 

5. Delimitación: Espacial: carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial del Instituto Tecnológico de Morelia, 
Temporal: periodo del 3 de febrero al 11 de abril de 2014. 

6. Universo de estudio: Intangible: datos e información relevante con respecto a la temática abordada, Tangible: 
alumnos, actualmente inscritos en la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial del Instituto Tecnológico de 
Morelia. 

7. Muestra: Aleatoria, o probabilística, mediante el  muestreo aleatorio simple de alumnos inscritos, y cursando 
actualmente la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial del Instituto Tecnológico de Morelia de los 
semestres 2°, 4°, 5° y 7°, empleando los instrumentos de observación, tanto directa como indirecta, y entrevista 
no estructurada con la finalidad de determinar, tanto en términos cualitativos como cuantitativos, el nivel de 
conocimiento y dominio de las funciones básicas de la carrera que cursan. 

8. Procedimiento: Identificación de la problemática: desconocimiento, por parte de algunos de los estudiantes 
cursando actualmente la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial, 75%, de conceptualizaciones básicas como 
“pensamiento complejo”, “pensamiento estratégico” y “procesos mentales metacognitivos, u orientados a la 
metacognición” 
 

Introducción 
Como hasta la fecha no existe una bola de cristal que permita vislumbrar con total y absoluta certeza los 
acontecimientos futuros, pero al ser necesario determinarlos para estar en condición de elegir las mejores decisiones 
hoy que impacten de manera óptima las eventuales condiciones resultantes, se hace necesario desarrollar habilidades, 
ex profeso, para lidiar con la referida situación. Una de ellas es el desarrollo y empleo de habilidades potenciadoras 
del pensamiento estratégico, con miras a hacerlo trascender a pensamiento complejo. 
 
De acuerdo con Krell (2024), el pensamiento estratégico es la tecnología, medio, herramienta o instrumento para 
conseguir un estado deseado y coadyuva al aportar las respuestas a cuatro sencillas preguntas: ¿dónde se estaba 
ayer?, ¿dónde se está hoy?, ¿dónde se desea estar mañana? y, ¿qué acciones habrán de instrumentarse para 
conseguirlo? Agrega que es más sencillo elaborar un plan que ejecutarlo. Lo complejo es visualizar el futuro que se 
desea y desde el cual se pueda construir el presente que se necesita para lograrlo.  
 
El pensamiento estratégico tradicional opera hacia adelante y está basado en el cálculo, en la lógica, en la experiencia 
o en una combinación homeostática de los ya referidos. Es una secuencia racional que construye inferencias, 
pronósticos y escenarios futuros: sí ocurre “x”, en consecuencia, ocurrirá “y”. Considérese ahora el siguiente 
planteamiento para que ocurra “y” debe, primeramente, ocurrir “x”. El pensamiento estratégico, tal cual queda 
reformulado, parte del futuro deseado y retrocede hasta lo que hay que hacer para que se produzca. Cuando la guía es 
el pasado, la experiencia y paradigmas operantes condicionan los resultados en un entorno conservador. Pero, sí lo 
que se desea es predeterminar lo que ocurrirá en el futuro, la mejor manera es imaginar, idear, inventar, concebir, 
construir, generar y fraguar el mañana. Planear desde un estado presente implica, necesariamente, partir de la 
consciencia que da origen al pensamiento reflexivo, con el consecuente empleo del método científico. Pero, planear 
desde un estado futuro, demanda pensamiento estratégico capaz de combinar al intelecto con la emoción, la lógica 
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con la pasión, el conocimiento científico con la intuición. Sintéticamente, demanda operar, sistémicamente, con los 
dos hemisferios, izquierdo y derecho, del cerebro para, sinérgicamente, integrar la razón con la pasión. Krell explica 
que el pensamiento estratégico remodelado es como ver una película desde el final, la diferencia radica en que la 
película todavía no existe, es tarea del individuo construirla. 
 
La palabra estrategia, la cual etimológicamente se compone de los vocablos griegos stratos, ejército y agein, 
conducción o guía implica, necesariamente, el empleo del Principio de la Eficiencia en el Sentido de Pareto con la 
finalidad de identificar acciones concretas orientadas a determinar la combinación óptima de recursos, humanos, 
financieros, tecnológicos y materiales, con el propósito último de integrar plan y acción para concretar los objetivos 
organizacionales. La estrategia es el elemento esencial de la gestión. El enemigo principal de cualquier plan es el 
tiempo, porque cuanto más lejano es el objetivo más falible será.  
 
El pensamiento estratégico diseña para reducir la incertidumbre, el segundo enemigo que debilita el planeamiento, 
pero que al mismo tiempo lo hace necesario. El pensamiento estratégico es el arte de ordenar los conocimientos y los 
recursos para superar esa diferencia tradicional que existe entre el plan y el resultado. La estrategia opera, 
simultáneamente, en dos sentidos: el de la reflexión y el de la acción, pero considérese que se da prioridad a la 
segunda. La estrategia es el antecedente del pensamiento reflexivo por lo que la mejor forma de combatir la ley de 
Murphy, según la cual todo lo que puede salir mal va a salir mal, es ser muy cuidadoso en los detalles. 
 
En la realidad, coexisten dos tipos de gestores, el intelectual, que trabaja con palabras y con ideas y el de acción, que 
trabaja con personas y cosas. Ambos deben reunirse para tener éxito o, idóneamente, uno representar exitosamente 
ambos roles. El concepto denominado creacción, esquematiza atinadamente, y de manera integradora, la alianza de 
creatividad, plan y acción ejecutiva. En esto radica la diferencia del estratega con el planeador, ya que es función del 
primero desarrollar, armoniosa y habilidosamente, la competencia del pensamiento estratégico en el cual la acción 
garantice que la reflexión se cumpla y que ésta última incorpore la lógica de la acción. Recuérdese, ninguna 
Estrategia debe transitar ese camino sin tener claros sus objetivos ya que de acuerdo con Séneca “no existen vientos 
favorables para el que no sabe a qué puerto quiere llegar”. 
 
En la actualidad pensar estratégicamente es anticipar consecuencias y prever lo que reserva el futuro a fin de generar 
acciones que permitan aprovechar oportunidades, o minimizar problemas que probablemente se presentarán. Esta 
manera de pensar se ha convertido en un recurso de gran importancia para muchas actividades, particularmente las 
relacionadas con la gestión empresarial, debido al contexto de alto cambio en que se desenvuelven. Más aún, el 
pensamiento estratégico sienta las bases de la generación de cualidades distintivas, lo que permite la creación de 
ventajas diferenciales y, bien aprovechadas, todo ello genera las tan buscadas ventajas competitivas. 
 
Propuesta de los Postulados Axiomáticos del Pensamiento Estratégico Enfocado a Sinergizar el Efectivo 
Proceso Decisorio del Gestor Empresarial ante Situaciones de Certidumbre, Riego e Incertidumbre Ambiental 
El pensamiento estratégico forma parte del grupo de habilidades personales consideradas vitales y esenciales en los 
profesionales formados integralmente. Más allá de considerársele como una mera herramienta dentro del contexto 
organizacional, resulta trascendente su catalogación como una habilidad humana orientada, primeramente, al logro 
de objetivos personales y, en consecuencia, al logro de objetivos empresariales. 
 
Ello no significa, de acuerdo con Albornoz (1999), que el pensamiento estratégico per se constituya una sofisticación 
de altísima racionalidad y razonamiento analítico, sino un pensamiento interactivo que desarrolla la inteligencia a 
través de su práctica y que autoproduce conocimientos para incrementar la capacidad de generar alternativas viables 
para definir objetivos y transformarlos en resultados mediante procesos metacognitivos de los que los sujetos se 
hacen, total y absolutamente, responsables. Más aún, de acuerdo con Miyamoto Musashi, samurái del S. XVII, la 
estrategia está situada entre las diez habilidades y las siete artes esenciales para obtener ventajas en cualquier 
actividad humana.  
 
De acuerdo con los autores, los elementos que deben tomarse en consideración y, por lo tanto, conformar el 
pensamiento estratégico son los presentados en la Tabla 1. 
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Tabla 1.  Propuesta de los Postulados Axiomáticos del Pensamiento Estratégico Enfocado a Sinergizar el 
Efectivo Proceso Decisorio del Gestor Empresarial ante Situaciones de Certidumbre, Riego e Incertidumbre 
Ambiental 

 
 

PENSAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

 
Atributos 

 
Características 
 

1. Autocentrado, consecuente de la efectiva 
autogestión personal 

Requiere ser generado por individuos que gozan de 
paz, tranquilidad, bienestar y equilibrio personal.  

2. Fundamenta su acción en visiones integradoras, 
a largo plazo, que generan propósitos, metas, 
objetivos, estrategias, tácticas, procesos, 
procedimientos e integra, de manera  natural,  la 
espontaneidad 

Los organismos sociales justifican su existencia en 
la consecución de objetivos puntuales, que den 
sentido a su labor, a su esfuerzo y a la utilización 
de sus recursos. El pensamiento estratégico nace de 
una visión a largo plazo en donde cada empresa es 
responsable de determinar estados futuros en que 
habrán de encontrarse y, en consecuencia, 
determinar las acciones puntuales que habrán de 
posicionarlas ahí.  Ergo, el punto de partida del 
pensamiento estratégico será el de poseer una serie 
de objetivos compaginados y orientados hacia el 
logro de los objetivos organizacionales. 

3. Es flexible y determina homeostáticamente, en 
términos dinámicos, cuándo se demanda, y en 
qué proporción, el razonamiento mecánico 
(racional-sistemático) y cuándo el orgánico 
(intuitivo-creativo) 

El pensamiento estratégico demanda flexibilidad 
integradora, razón por la cual se requiere 
desarrollar la habilidad de emplear, efectiva y 
sinérgicamente, ambos hemisferios del cerebro, 
izquierdo y derecho, con sus respectivos 
razonamientos característicos.  

4. Integra sinérgicamente las inteligencias 
múltiples 

El pensamiento estratégico reconoce la relevancia 
de desarrollar habilidades en todas y cada una de 
las inteligencias con la finalidad de potenciar su 
acción. 

5. Posee atributos negociadores y conciliadores 
operando simultáneamente 

Busca generar relaciones ganar-ganar. 

6. Opera sinérgicamente al compaginar y, en 
consecuencia, armonizar las propuestas 
aportadas por todas, y cada una, de las áreas del 
conocimiento humano (se fundamenta en el 
pensamiento complejo) 

Integra todos los conocimientos y/o a los 
especialistas en la mayor cantidad de áreas del 
conocimiento humano con aras de contar con 
información relevante y aplicable. 

7. Emplea, simultáneamente, las apreciaciones 
prospectivas, perspectivas y retrospectivas 

Integra sinérgica y holísticamente futuro-presente-
pasado. 

8. Posee atributos de sincronismo y/o 
sincronicidad, por ende, es oportuno 

Opera mediante el establecimiento de relaciones 
causales y no causales. 

9. Es tolerante a la ambigüedad Considera y aprecia al caos como el principio 
necesario del orden. 

Fuente: Propuesta desarrollada por el autor. 
 
A continuación, se detallan cada uno de los atributos del pensamiento estratégico. 
 
1. Autocentrado, consecuente de la efectiva autogestión personal: En este apartado debe, forzosamente, 

considerarse que los resultados generados por un sistema, sin excepción, dependerán de la calidad de sus 
entradas, procesos y mecanismos de retroalimentación. Esto posee vital importancia en la operación de los 
sistemas vivos, particularmente los humanos. Es por ello que las personas que pretendan desarrollar la habilidad 
de emplear pensamiento estratégico deben, primeramente, lograr equilibrio, armonía, balance y, en 
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consecuencia, estabilidad personal. Para ello, es recomendable que los individuos desarrollen una férrea 
disciplina para estar en condición de administrar su tiempo de manera óptima, orientando su acción a operar 
homeostáticamente incluyendo en sus vidas diarias actividades enriquecedoras, satisfactorias y productivas de 
índole espiritual, familiar, social, intelectual, laboral, cultural, física, llevando un adecuado régimen alimenticio, 
y de descanso. Cuando el individuo experimente tranquilidad, paz, armonía, plenitud, felicidad y bienestar, no 
antes, estará en condición de comenzar a generar pensamiento estratégico efectivo-potenciado. El pensamiento 
estratégico es resultado de procesos mentales armoniosos, de la manera en que éstos se gestan, operan y 
concretan en el cerebro humano. Se requiere, por tanto, que el individuo opere en perfecta comunión integrando 
sinérgicamente su cuerpo y su mente. Para lograrlo, se considera necesario un profundo, genuino y objetivo 
autoconocimiento personal, lo que derivará, mediante el empleo de un análisis F.O.D.A. individual, en la 
determinación de los atributos que coadyuven a cultivar una profunda comprensión de sí mismo, no sólo de 
cuáles son las fortalezas y debilidades, cuáles amenazas y oportunidades proporciona el entorno, sino también 
coadyuvará a sentar las bases que permitirán identificar habilidades físicas, intelectuales y conceptuales, 
competencias, capacidades, destrezas, experiencias, conocimientos, exclusividades, métodos y condiciones de 
aprendizaje preferidos, potencialidades, talentos e inclinaciones naturales, gustos, valores, intereses, paradigmas 
y arquetipos mentales operantes aportados por la educación y la formación, actitudes y personalidad. Con esta 
información, se podrán llevar a efecto prácticas de autoretroalimentación con la finalidad última de desarrollar 
habilidades en aquellas áreas en que existan áreas de oportunidad identificadas y de aprender las técnicas del 
autodesarrollo mediante esquemas metacognitivos efectivos. Finalmente, cabe agregar, cuando el individuo 
experimente la satisfacción de mejores resultados, mediante el empleo del pensamiento estratégico, lo adherirá 
a su filosofía de existencia personal y lo llevará consigo, como ventaja competitiva personal, y lo empleará 
dentro del contexto organizacional, con la consecuente generación, y aprovechamiento, de ventajas 
competitivas empresariales. 
 

2. Fundamenta su acción en visiones integradoras, a largo plazo, que generan propósitos, metas, objetivos, 
estrategias, tácticas, procesos, procedimientos e integra, de manera natural, la espontaneidad: El 
pensamiento estratégico genera, de manera espontanea y orgánica, visiones de largo alcance. Las visiones de 
largo alcance, a su vez, estimulan el pensamiento estratégico. Lo descrito anteriormente reconoce una íntima 
relación dual de simbioticidad, o simbiosidad, entre procesos mentales y visiones. La visión es el epítome que 
establece el estado, situación, condición, contexto y posición que se desea gozar en el futuro, inmediato o 
mediato, a corto, mediano, largo o muy largo plazo. La visión determinará los modos, medios, formas, sistemas 
y configuraciones requeridas para concretar el resultado deseado. Bajo el esquema del pensamiento estratégico 
se opera del futuro al presente. El riesgo de operar partiendo del presente al futuro es que la acción se vea 
limitada por los medios con que se cuenta. 

 
3. Es flexible y determina homeostáticamente, en términos dinámicos, cuándo se demanda, y en qué 

proporción, el razonamiento mecánico (racional-sistemático) y cuándo el orgánico (intuitivo-creativo): El 
pensamiento estratégico requiere superar la pereza o pasividad y, en general, cualquier tendencia a evitar la 
actividad mental. Además, demanda la operación sinérgica-integradora de ambos hemisferios del cerebro. El 
hemisferio izquierdo se relaciona con las tareas lógicas, abstractas, racionales, analíticas, verbales, lineales, 
secuenciales y sistemáticas, siendo útil aliado para las matemáticas, el lenguaje y algunas actividades 
correspondientes a las ciencias exactas. El hemisferio derecho se relaciona con la intuición, creatividad, 
síntesis, el juego y el juicio cualitativo, por ende, suele orientarse más hacia la espontaneidad, la imaginación, 
las emociones, los sentimientos y, en consecuencia, relacionarse en actividades como las artes y las ciencias 
sociales. De acuerdo con Hermann (1981), Hudspith (1985) y Martindale (1999) los individuos más propensos 
a emplear, de manera efectiva, el pensamiento estratégico son los que operan desde una perspectiva 
ambidiestra, ya que han desarrollado la habilidad de integrar el pensamiento de los hemisferios izquierdo y 
derecho y a cambiar fácilmente de uno a otro cuando sea requerido. 

 
4. Integra sinérgicamente las inteligencias múltiples: La teoría de las inteligencias múltiples fue propuesta por 

Howard Gardner (1983) y la fundamenta en el hecho de que la inteligencia no debe ser apreciada como algo 
unitario que agrupa diferentes capacidades específicas con distinto nivel de generalidad, sino como un conjunto 
de inteligencias múltiples, distintas y semiindependientes. Gardner define la inteligencia como la capacidad de 
resolver problemas y/o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas, amplía el campo de lo que 
es la inteligencia y reconoce que la brillantez académica no lo es todo ya que para desenvolverse atinadamente 
en la vida no basta con tener un gran expediente académico. Hay gente de gran capacidad intelectual pero 

703



incapaz de, por ejemplo, elegir bien a sus amigos. Por el contrario, agregar, hay gente menos brillante en el aula 
escolar que triunfa en el mundo de los negocios y/o en su vida privada. Triunfar en los negocios, o en los 
deportes, requiere ser inteligente, pero en cada campo se utiliza un tipo de inteligencia distinto. Ni mejor ni 
peor, pero sí distinto. Dicho de otra manera, no hay personas más o menos inteligente que otras, simplemente 
sus inteligencias pertenecen a campos diferentes. La inteligencia se consideraba intrínsecamente innata, se 
nacía inteligente o no, y la educación no podía cambiar ese hecho, tanto así que, a los no aptos, intelectualmente 
hablando, no se les proporcionaba educación porque se consideraba un esfuerzo inútil. Gardner considera la 
inteligencia como una habilidad y sostiene que en realidad existe tanto en la parte innata, genética-heredada, 
como en la parte adquirida, denotada por el mayor o menor aprovechamiento de la parte innata a lo largo de la 
vida. De acuerdo con Gardner, todos los seres humanos poseen ocho inteligencias desarrolladas en diferentes 
niveles y mediante las cuales interpretan su realidad y, en consecuencia, operan: 

 
a. Inteligencia lógica-matemática: El coeficiente, o cociente, intelectual fue empleado por primera vez por el 

psicólogo William Stern (1912) como propuesta de un método para puntuar los resultados de las primeras 
pruebas de inteligencia, desarrolladas por Alfred Binet y Théodore Simon, de forma que pudieran 
compararse entre sí. En dicho método se dividía la edad mental por la edad cronológica y el resultado se 
multiplicaba por cien, dando como resultado el referido cociente. Se denominan superdotados a aquellos 
que poseen un cociente intelectual igual o mayor a 130 y se considera que son personas que se encuentran 
por encima del 98% de la población. Las personas con inteligencia lógica- matemática bien desarrollada son 
capaces de utilizar el pensamiento abstracto, empleando la lógica y los números, para establecer relaciones 
entre distintos datos. Destacan, por tanto, en la resolución de problemas, en la capacidad de realizar cálculos 
matemáticos complejos y en el razonamiento lógico ya que sus competencias básicas incluyen razonar de 
forma deductiva e inductiva, relacionar conceptos y operar con conceptos abstractos, como números, que 
representen objetos concretos. Entre los profesionales que emplean esta inteligencia en mayor grado se 
encuentran: científicos, ingenieros, investigadores y matemáticos. Para desarrollarla, se recomiendan 
actividades que impliquen utilizar las capacidades básicas, es decir, razonar o deducir reglas matemáticas, 
gramaticales, filosóficas o de cualquier otro tipo, operar con conceptos abstractos como números, pero 
también cualquier sistema de simbologías, relacionar conceptos mediante mapas mentales, resolver 
problemas matemáticos o lingüísticos, rompecabezas, acertijos y realizar experimentos. Esta inteligencia 
demanda gran capacidad de visualización abstracta, favorece el empleo del hemisferio izquierdo y 
preferencia la fase teórica de la rueda del aprendizaje de Kolb (Kolb y Fry, 1970). Cabe agregar que 
históricamente nuestra cultura la ha considerado como la única y más importante inteligencia. 
 

b. Inteligencia lingüística-verbal: Gardner sostiene que la función del lenguaje es universal y su desarrollo en 
los niños es sorprendentemente similar en todas las culturas. Incluso en el caso de personas incapacitadas 
auditivamente, a las que no se les ha enseñado explícitamente un lenguaje mediante señas, a menudo 
inventan un lenguaje manual propio y lo emplean espontáneamente. En consecuencia, de acuerdo con 
Gardner, puede afirmarse que una inteligencia puede operar independientemente de una cierta modalidad de 
estímulo o una forma particular de respuesta. Correspondiente ya a aspectos biológicos, un área específica 
del cerebro llamada "área de Broca" es la responsable de la producción de oraciones gramaticales. Una 
persona con esa área lesionada puede comprender palabras y frases sin problemas, pero tiene dificultades 
para construir frases, aunque sean sencillas. Al mismo tiempo, otros procesos mentales pueden quedar 
completamente ilesos. Esta inteligencia demanda la capacidad para comprender el orden y el significado de 
las palabras en la lectura, la escritura y, también, al hablar y escuchar. Los perfiles profesionales que más 
emplean este tipo particular de inteligencia, que emplea simultáneamente ambos hemisferios del derecho, 
son líderes políticos o religiosos, oradores, poetas, escritores, redactores y comunicólogos. 
 

c. Inteligencia espacial: Es la capacidad de formar un modelo mental de un mundo espacial, maniobrar y 
operar empleando ese modelo. Además, permite pensar en tres dimensiones, visualizando las formas desde 
sus distintos ángulos, lo que permite reconocer una figura por sus formas con independencia de la 
perspectiva tomada. La resolución de problemas espaciales se aplica a la navegación y al uso de mapas 
como sistema notacional, en la visualización de un objeto visto desde un ángulo diferente y en el juego del 
ajedrez. También se emplea este tipo de inteligencia en las artes visuales. El hemisferio derecho, en las 
personas diestras, demuestra ser la sede más importante del cálculo espacial. Las lesiones en la región 
posterior derecha provocan daños en la habilidad para orientarse en un lugar, para reconocer caras o escenas 
o para apreciar pequeños detalles. Los pacientes con daño específico en las regiones del hemisferio derecho 
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intentarán compensar su deficiencia espacial con estrategias lingüísticas, razonarán en voz alta, para intentar 
resolver una tarea o bien se inventarán respuestas. Pero las estrategias lingüísticas no parecen eficientes para 
resolver tales problemas. Las personas invidentes proporcionan un claro ejemplo de la distinción entre 
inteligencia espacial y perspectiva visual. Un invidente puede reconocer ciertas formas a través de un 
método indirecto al pasar la mano a lo largo de un objeto, por ejemplo, construye una noción diferente a la 
visual de longitud. Para la persona invidente, el sistema perceptivo de la modalidad táctil corre en paralelo a 
la modalidad visual de una persona visualmente normal. Por lo tanto, la inteligencia espacial sería 
independiente de una modalidad particular de estímulo sensorial. Esta inteligencia requiere de la capacidad 
para presentar ideas visualmente, incluye la sensibilidad al color, la orientación, la línea, la forma, el 
espacio y las relaciones que existen entre estos elementos, crear imágenes mentales, percibir detalles 
visuales precisos, dibujar y confeccionar bocetos. Es empleada por marineros, ingenieros, cirujanos, 
escultores, arquitectos, decoradores, fotógrafos, diseñadores y publicistas. 

 
d. Inteligencia musical: La noción musical se considera universal, al punto en que incluso los estudios sobre 

el desarrollo infantil sugieren que existe habilidad natural y una percepción auditiva, de oído y cerebro, 
innata en la primera infancia hasta que existe la habilidad de interactuar con instrumentos y aprender sus 
sonidos. Ciertas áreas del hemisferio derecho, no localizadas aún claramente, desempeñan papeles 
importantes en la percepción y la producción musical. A la falta de susceptibilidad concreta respecto a la 
habilidad musical, en caso de lesiones cerebrales, se le denomina amusia o pérdida de habilidad musical. 
Este tipo de inteligencia requiere de capacidad para escuchar, cantar, tocar instrumentos, crear y analizar 
música. Es explotada por músicos, compositores, críticos musicales y cantantes. 
 

e. Inteligencia corporal-cinética: La evolución de los movimientos corporales especializados es de suma 
importancia para la especie humana, particularmente en las actividades que involucran el empleo de 
herramientas, instrumentos o tecnología. La consideración del empleo de la inteligencia corporal-cinética 
para la solución de problemas puede ser menos intuitiva, sin embargo, se emplea el cuerpo para expresar 
emociones, como en la danza, competir, en los deportes, o crear, en las artes plásticas, lo que constituye 
evidencia de la dimensión cognitiva del uso corporal. El control del movimiento corporal se localiza en la 
corteza motora y cada hemisferio domina o controla los movimientos corporales correspondientes al lado 
opuesto. La habilidad para realizar movimientos voluntarios puede resultar dañada, incluso en individuos 
que puedan ejecutar los mismos movimientos de forma refleja o involuntaria. Esta inteligencia demanda 
capacidad para realizar actividades que requieren fuerza, rapidez, flexibilidad, coordinación visual-motriz y 
equilibrio, emplear las manos para crear o hacer reparaciones, expresarse a través del cuerpo. Es empleada 
por circenses, escultores, mimos, cirujanos, actores, modelos, bailarines, deportistas, artesanos y mecánicos. 

 
f. Inteligencia intrapersonal: De acuerdo con Gardner, es el conjunto de capacidades que permiten al 

individuo formar un modelo preciso y verídico de sí mismo, así como emplearlo para desenvolverse de 
manera eficiente y exitosa en todos los rubros de la vida. Salovey y Mayer (1990), los primeros en formular 
el concepto de inteligencia emocional, definen cinco grandes capacidades propias de la referida inteligencia, 
de las que tres corresponden a la inteligencia intrapersonal. Las capacidades en cuestión son: 1. la capacidad 
de percibir, identificar y reconocer, las propias emociones, 2. la capacidad de controlar esas emociones, 3. la 
capacidad de automotivación, 4. la capacidad de reconocer e identificar las emociones de los demás y 5. la 
capacidad de responder apropiadamente a esas señales emocionales. Para que el individuo pueda llevar una 
vida satisfactoria debe aprender a conocer, aceptar y controlar sus respuestas activadas por sus emociones. 
Sin sentir emociones es imposible tomar decisiones, como demuestran las investigaciones realizadas por 
Antonio Damasio (1994). La percepción de las propias emociones implica prestar atención al propio estado 
interno mediante el análisis de las sensaciones físicas, hablar de ello, distraerse, emplear la gimnasia 
cerebral, practicar algún deporte, desarrollar resiliencia y flexibilidad personal, entre otras. La inteligencia 
intrapersonal permite al individuo comprenderse mejor y trabajar con él mismo como su propio aliado 
inseparable, el desarrollo de la autoestima y la construcción de una autoimagen real y objetiva. Para ello, los 
lóbulos frontales desempeñan un papel central en el cambio de la personalidad, los daños en el área inferior 
de los mismos pueden producir irritabilidad o euforia excesiva y los daños en la parte superior tienden a 
producir indiferencia, languidez, apatía y personalidad depresiva. Las capacidades implícitas a este tipo de 
inteligencia demandan el plantearse metas, evaluar habilidades, desventajas personales y controlar el 
pensamiento propio, meditar, exhibir disciplina personal, conservar la compostura y dar lo mejor de sí 
mismo. El resultado serán individuos maduros que posean un autoconocimiento rico y profundo, 
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permanente, y naturalmente, esforzadas en desarrollar mejores versiones de sí mismas, bajo un esquema de 
desarrollo integral y operando en un marco ético, felices, curiosos, flexibles, compasivos, resilientes, éticos, 
espontáneos, naturales, con elevado cociente emocional, sanos, equilibrados, tolerantes a la ambigüedad, 
creativos, negociadores-conciliadores, analíticos-sintéticos, integradores-sinérgicos, con sentido común y 
buen humor, capaces y dispuestos a disfrutar las actividades que desempeñan y a trabajar en equipo. 
 

g. Inteligencia interpersonal: Es la que permite entender e interactuar con los demás de manera efectiva. Se 
ha llegado a considerar incluso más importante que la inteligencia lógico-matemática porque es la 
involucrada en determinar la elección de la pareja, los amigos y, en gran medida, el éxito en el trabajo o en 
el estudio. La inteligencia interpersonal se basa en el desarrollo de dos grandes tipos de capacidades: la 
empatía y la capacidad de manejar las relaciones interpersonales. La empatía es el conjunto de capacidades 
que permiten reconocer y entender las emociones de los demás, sus motivaciones y las razones que explican 
su comportamiento, supone percibir, apreciar y comprender las cosas desde el punto de vista del otro, 
experimentar sus emociones y sentimientos lo que no significa que se piense igual que el otro y que se 
compartan todos sus puntos de vista, ni que se esté de acuerdo con su manera de interpretar la realidad y 
tampoco supone mera simpatía, ya que ésta implica una valoración positiva del otro, mientras que la 
empatía no presupone valoración alguna de los demás. Una de las habilidades básicas necesarias para 
desarrollar este tipo de inteligencia involucra el desarrollo de habilidades efectivas de comunicación y 
apoyo. La capacidad de manejar efectivamente las relaciones interpersonales permitirá al individuo 
organizar grupos, negociar y establecer conexiones personales. Bandler y Grinder (1975, 1979), creadores 
de la programación neurolingüística (PNL), sostienen que los magos de la comunicación se caracterizan por 
denotar tres grandes pautas de comportamiento: primera, saben cuál es el objetivo que quieren conseguir, la 
segunda, que son capaces de generar muchas respuestas posibles hasta encontrar la más adecuada y, por 
último, tercera, tienen la suficiente agudeza sensorial para notar las reacciones del otro. La empatía y la 
capacidad de manejar las relaciones interpersonales son cualidades imprescindibles en la vida, por eso no es 
de extrañar que la enseñanza sea una de las profesiones donde la inteligencia interpersonal se requiera con 
más frecuencia ya que implica trabajar con gente, ayudar a las personas a identificar y superar problemas 
empleando la capacidad para reconocer y responder a los sentimientos y personalidades de los otros. Otras 
profesiones que la requieren incluyen a gestores, administradores, psicólogos y terapeutas, por mencionar 
algunos. 
 

h. Inteligencia emocional: La conjunción y operación sistémica de las inteligencias intrapersonal e 
interpersonal conforman la inteligencia emocional, la cual denota la capacidad del individuo de dirigir 
exitosamente su vida, personal y laboral. De acuerdo con Seligman (1990) cabe considerar, e integrar, en 
este rubro a la psicología positiva, o enfoque salugénico, la cual estudia, científicamente, las bases del 
bienestar psicológico y de la felicidad así como las fortalezas y virtudes humanas. Tradicionalmente la 
ciencia psicológica ha dedicado mucho esfuerzo a estudiar los aspectos negativos y patológicos del ser 
humano como ansiedad, estrés y depresión, entre otros, dejando de lado a menudo el estudio de aspectos 
más positivos como la creatividad, humor, sabiduría, felicidad, resiliencia y el optimismo, por mencionar 
algunos. Mediante la aplicación de los conceptos aportados por la psicología positiva los procesos mentales 
y, en consecuencia, el pensamiento estratégico, generarán resultados de mayor alcance y calidad. 

 
i. Inteligencia naturalista: Walters y Gardner (1986) removieron esta inteligencia de la lista, sin embargo, 

debido a su importancia estratégica se contempla en este documento. La inteligencia naturalista se describe 
como la competencia para percibir las relaciones que existen entre varias especies o grupos de objetos y 
personas, así como reconocer y establecer sí existen distinciones y semejanzas entre ellos. Los naturalistas 
suelen ser hábiles para observar, identificar y clasificar a los miembros de un grupo o especie e incluso para 
descubrir nuevas especies. Su campo de acción es más afín al mundo natural al reconocer flora, fauna y 
utilizar productivamente las habilidades en actividades de caza, ciencias biológicas y conservación de la 
naturaleza. Puede ser aplicada también en cualquier ámbito de la ciencia y la cultura porque las 
características de este tipo de inteligencia se ciñen a las cualidades esperadas en personas que se dedican a 
la investigación y siguen los pasos propios del método científico. Sí se reflexiona, todos los seres humanos 
aplican esta inteligencia al reconocer plantas, animales, personas o elementos del entorno natural. Las 
interacciones con el medio físico coadyuvan a desarrollar la percepción de las causas y sus efectos y los 
comportamientos o fenómenos que puedan existir en el futuro, v.g. la observación de los cambios climáticos 
que se producen en el transcurso de las estaciones del año y su influencia sobre los humanos, los animales y 
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las plantas. Gardner postula que este tipo de inteligencia debió tener su origen en las necesidades de los 
primeros seres humanos, ya que su sobrevivencia dependía, en gran parte, del reconocimiento que hicieran 
de especies, tanto útiles como perjudiciales, de la observación del clima y sus cambios y de ampliar los 
recursos disponibles para la alimentación. Este tipo de inteligencia es la empleada por biólogos, herbolarios, 
y agricultores. 

 
5. Posee atributos negociadores y conciliadores operando simultáneamente: El pensamiento estratégico 

genuino no considera otra relación que no sea la de ganar-ganar mediante el empleo de esquemas integrativos 
en donde se busca, permanentemente, la generación de arreglos, o identificación de alternativas, orientados a 
operar bajo criterios de utilitarismo, en donde las condiciones resultantes tienden a proporcionar el mayor 
beneficio a la mayoría o, en consecuencia, el menor perjuicio a los involucrados. 

 
6. Opera sinérgicamente al compaginar y, en consecuencia, armonizar las propuestas aportadas por todas, 

y cada una, de las áreas del conocimiento humano: La noción de pensamiento complejo fue acuñada por el 
filósofo francés Edgar Morin (1990) y se refiere a la capacidad, habilidad, destreza y/o competencia, de 
interconectar distintas dimensiones de lo real. Ante la emergencia de hechos u objetos multidimensionales, 
interactivos y con componentes aleatorios, azarosos o borrosos, el sujeto se ve obligado a desarrollar una 
estrategia de pensamiento que no sea reductiva ni totalizadora, sino reflexiva. Morin denominó al referido 
concepto pensamiento complejo, el cual se opone a la división disciplinaria y promueve un enfoque 
transdisciplinario, o multidisciplinario, caracterizado por ser ecléctico y holístico, aunque sin abandonar la 
noción de las partes constituyentes del todo. La sistémica, la cibernética y las teorías de la información aportan 
sustento al pensamiento complejo. De acuerdo con Morin, el pensamiento complejo se basa en siete principios 
que él considera sistémicos, complementarios, interdependientes y fundamentales, los cuales son: 1. el principio 
sistémico, u organizacional, bajo el que se relaciona el conocimiento de las partes con el conocimiento del todo; 
2. el principio hologramático, que incide en que las partes están dentro del todo y el todo está en cada parte; 3. 
el principio retroactivo, el cual refleja cómo una causa actúa sobre un efecto y, a su vez, éste sobre la causa; 4. 
el principio recursivo, que supera la noción de regulación al incluir el de autoproducción y autoorganización; 5. 
el principio de autonomía y dependencia, en el que expresa la autonomía de los sistemas, organismos o seres 
humanos pero, a la vez, su dependencia del entorno; 6. el principio dialógico que integra lo antagónico como 
complementario; y, 7. el principio de la reintroducción del sujeto, que introduce la noción de incertidumbre, 
azarosidad o borrosidad, en la elaboración del conocimiento al poner de relieve que todo conocimiento es una 
construcción de la mente. Paralelamente, a estos principios orientadores del pensamiento complejo, Morin 
plantea lo que denomina “política de civilización”, orientadora de valores y de la acción, introduciendo la 
denominada “estrategia ecológica de la acción”. De acuerdo con Morin el pensamiento complejo es, por lo 
tanto, una estrategia, o variante del pensamiento que posee, intrínsecamente, una intención globalizadora-
abarcativa-totalizadora de los fenómenos pero que, a la vez, reconoce la especificidad de las partes. La clave se 
obtiene, naturalmente, al rearticular los conocimientos existentes a través de la aplicación de los principios 
mencionados. Todo lo relacionado con el pensamiento complejo está vinculado a la epistemología, o 
gnoseología, rama y disciplina de la filosofía que estudia los fundamentos y métodos del conocimiento humano 
y el modo en que el individuo actúa para desarrollar sus estructuras de pensamiento. El trabajo de la 
epistemología es amplio pues relaciona las justificaciones que el ser humano encuentra a sus creencias y tipos 
de conocimientos estudiando, no solo sus metodologías, sino también sus causas, sus objetivos y sus elementos. 
De este modo la epistemología versa sobre el análisis del conocimiento, especialmente, en lo que se refiere al 
conocimiento científico, aquél que cuenta con un objeto de estudio definido, con métodos y recursos viables, 
con estructuras de análisis y de generación de hipótesis. Concretamente, su objeto de estudio es la producción y 
validación del conocimiento científico a través del análisis de diversos criterios. Es así como el interés del ser 
humano por el conocimiento ha existido desde que éste empleó la razón y generó con ella avances tecnológicos, 
culturales, políticos, sociales, económicos y de todo tipo. Aquí es donde se ha construido, en consecuencia, el 
interés por entender cómo el ser humano llega a conocer lo que lo rodea, ya sea esto un producto de la 
naturaleza o un producto de su propia creación. Cabe agregar que el pensamiento estratégico efectivo habrá de 
requerir, para su óptima operación, la concatenación de la mayor cantidad de conocimiento generado por todas 
y cada una de las ciencias del conocimiento.   

 
7. Emplea, simultáneamente, las apreciaciones prospectiva, perspectiva y retrospectiva: Para estar en 

condición de ser efectivo el pensamiento estratégico debe operar, integrando holísticamente, la apreciación 
prospectiva con la finalidad de identificar el estado futuro a conquistar, la que será enriquecida con la 
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perspectiva actual de lo que acontece en el presente mediante el diagnóstico apropiado y, además, concatenará 
la apreciación retrospectiva con el propósito de saber de dónde se procede, cuáles son los eventos históricos 
ocurridos en el pasado y qué elementos son rescatables y aplicables en el presente. Solo sabiendo lo que ocurrió 
en el pasado se puede comprender el presente y, en consecuencia, construir el futuro. 

 
8. Posee atributos de sincronismo y/o sincronicidad, por ende, es oportuno: Carl Jung (1952) emplea el 

vocablo griego sincronismo para denotar, puntualmente, la mera simultaneidad de dos sucesos. V.g. procesos 
mentales que generan pensamiento estratégico y, simultáneamente, concepción de visión trascendente en forma 
de la idea de un nuevo producto o la concepción de una empresa. Por otro lado, Jung emplea el vocablo, 
también griego, sincronicidad para aludir a la simultaneidad de dos sucesos vinculados por el sentido, pero de 
manera acausal, interprétese en el sentido especial de una coincidencia temporal, o atemporal, de dos o más 
sucesos relacionados entre sí de una manera no causal, cuyo contenido significativo sea igual o similar. V.g. el 
individuo pensando estratégicamente en un asunto particular en donde los procesos mentales le hacen producir 
resultados, o encontrar relaciones, en tópicos diferentes a los que está contemplando en ese momento. Debe 
agregarse que las obras creativas y las prácticas de benchmarking suelen ser resultado de la sincronicidad. 
 

9. Es tolerante a la ambigüedad: Sostiene Cantera (2013) que no hay certezas sin dudas iniciales. La duda 
estratégica es un gran motor del pensamiento estratégico. No saber que hacer es el principio de empezar a 
hacer. Es por ello que la tolerancia a la ambigüedad es parte esencial del pensamiento estratégico. No 
paralizarse ante la indeterminación y la poca claridad de una situación, es un buen camino para conseguir 
certezas estratégicas. 
 

Resultados 
Raúl Olay (2009) distingue entre estratagema y estrategia, que son palabras que comparten la misma raíz, pero su 
significado es muy diferente. Drucker (1969) define y relaciona la estrategia a darle sentido futuro a las acciones de 
hoy. Por ende, la estrategia contemplará la anticipación de los eventos futuros. La idea del pensamiento estratégico 
proviene de Henry Mintzberg (1973), un pensador líder en el campo de la gestión estratégica. Mintzberg considera la 
creación de una estrategia como la creación y realización de una visión, no únicamente ver hacia el futuro de la 
organización y determinar cuál es la mejor manera de prepararse para ese futuro, sino que también urge a examinar 
los antecedentes de la organización desde numerosos ángulos. El pensamiento estratégico constituye, per se, un 
proceso reflexivo que determina la intención y el perfil estratégico de lo que en verdad la organización quiere llegar a 
ser. Es el pensamiento estratégico, en consecuencia, el que determina la estrategia. (Porter, 1982).  
 
Olay (2009) agrega que el pensamiento estratégico es un ejercicio diario que se realiza en todo el organismo social, 
desde los niveles más altos hasta los más bajos, a fin de cuestionar las suposiciones del contexto en el que funciona 
la empresa y de esta forma impulsar su desempeño y evitar los escollos que surgen de ideas estancadas que ya no 
reflejan las realidades del intorno y entorno. Todo tipo de toma de decisiones corporativas se basa en alguna clase de 
suposiciones sobre mercados, competidores, consumidores y ambientes políticos, entre otros, y es muy sencillo 
llegar al punto en que esas suposiciones se estanquen. A menudo, el fenómeno de pensamiento colectivo toma las 
riendas, lo cual hace difícil entender la realidad de una situación antes de que sea demasiado tarde. Una forma de 
contrarrestar los efectos negativos del fenómeno descrito es crear una organización inteligente, con capacidad de 
respuesta y aprendizaje, orgánica, que esté actualizando, permanentemente, sus suposiciones mediante la 
implementación de pensamiento estratégico en todos los niveles de la compañía en donde, en consecuencia, todos y 
cada uno de los miembros son corresponsables de los resultados obtenidos. 
 
Conclusiones y recomendaciones  
Con la finalidad de estar en condición de instituir procesos mentales, individuales y colectivos, orientados al 
desarrollo y empleo de pensamiento estratégico, como habilidad y competencia humana, deben superarse algunos 
obstáculos correspondientes a aspectos paradigmáticos operantes en la actualidad. Tómense en consideración los 
siguientes bloqueos perceptuales identificados por Whetten y Cameron (2011): 
 
1. Obviar la constancia, bloqueo perceptual que se origina cuando el individuo se apega a una forma de concebir un 

problema, o situación, o cuando emplea un solo modelo para definirlo, describirlo o resolverlo. Dos ejemplos de 
ello lo constituyen el pensamiento vertical, o lineal, que consiste en definir un problema en una sola forma sin 
considerar puntos de vista alternativos (de Bono, 1968, 2000) y el empleo de un solo lenguaje de pensamiento sin 
considerar los no verbales o simbólicos, imágenes sensoriales, sentimientos y emociones e imágenes visuales. Se 
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infiere que en cuanto mayor sea el número de lenguajes disponibles para quienes solucionan problemas, mejores 
y más creativas serán sus soluciones. Se recomienda enriquecer, o sustituir, el pensamiento vertical o lineal con el 
pensamiento horizontal o lateral. 
 

2. Soslayar el compromiso, relacionado con mantener férreamente un punto de vista, una definición o una solución 
en particular. Ejemplos del compromiso son los estereotipos basados en experiencias pasadas donde los 
problemas presentes se consideran meras variaciones de problemas pasados e incluye la ignorancia de similitudes 
entre elementos que inicialmente parecen ser distintos. 

 
 

3. Superar el reduccionismo de ideas caracterizado por apreciar un problema de manera estrecha, descartar 
demasiados datos relevantes y hacer suposiciones que inhiben la solución del mismo. Dos ejemplos de este tipo 
de bloqueo se relacionan con la incapacidad de filtrar la información irrelevante y, lo opuesto, definir los límites 
de manera demasiado estrecha. 
 

4. Sortear la pasividad, resultado de malos hábitos de pensamiento, suposiciones inadecuadas, inercia estructural, 
temor, ignorancia, inseguridad o meramente por pereza mental. Ejemplos de la pasividad son la falta de 
cuestionamientos, no hacer preguntas, y la desviación contra el pensamiento, caracterizada por la tendencia a 
evitar el trabajo mental y orientar la acción a la actividad física. 

 
5. Lo que se recomienda es emplear el pensamiento creativo mediante sus etapas (Albert y Runco, 1999; Nickerson, 

1999; Poincare 1921; Ribot, 1906; Wallas, 1926) de preparación, incubación, iluminación y verificación. 
 
6. Aprovechar la sinéctica (Gordon, 1961, Rourkes, 1988) que consiste en hacer familiar lo extraño y apreciar como 

desconocido lo ya conocido mediante el empleo de analogías personales, directas, simbólicas y de fantasía. 
 
7. Servirse de la ampliación de la definición con la herramienta propuesta por Nickerson (1999) SCAMPER, 

acrónimo diseñado para incentivar la mente con preguntas relacionadas con: Sustitución, Combinación, 
Adaptación, Modificación (mediante magnificación o minimización), Poner en juego otros recursos, Eliminación 
y Reacomodo. 

 
8. Aplicar la inversión de la definición con la finalidad de apreciar todas las aristas de la situación. Rothenberg 

(1991) denominó a la inversión pensamiento janusiano ya que Jano, o Janus en latín, era el dios romano de dos 
caras que miraban en direcciones opuestas, por ende, este tipo de pensamiento implica contemplar apreciaciones 
contradictorias al mismo tiempo y las dos ser válidas y ciertas a la vez. 

 
9. Además, se recomienda ampliamente fomentar la fluidez y flexibilidad del pensamiento individual (Sternberg, 

1999), mediante prácticas como diferir el juicio mediante lluvia de ideas (Osborn, 1953), ampliar las alternativas 
actuales a través de la subdivisión (March y Simon, 1958), combinar atributos no relacionados mediante síntesis 
morfológica (Koberg y Bagnall, 2003) y emplear el algoritmo relacional (Crovitz, 1970). 
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RESUMEN 
La comunicación efectiva va más allá de la transferencia y la comprensión de significados ya que busca preservar 
una relación positiva, y productiva, entre los involucrados, tanto en el momento en que se lleva a efecto la 
comunicación como posteriormente. Está caracterizada por el dominio técnico de los elementos intrínsecos, 
relacionados con los procesos comunicativos, así como por la voluntad de los copartícipes por establecer una 
comunicación profunda, genuina y exitosa mediante el óptimo ejercicio de asertividad, empatía, honestidad, apertura, 
espíritu conciliador y la expectativa de lograr acuerdos de ganar-ganar. Cuando se emplea, se establece una relación 
entre las partes comunicantes que coadyuva a potenciar el intercambio. El resultado son relaciones interpersonales 
positivas y más productivas. Sin embargo, la comunicación efectiva no implica simplemente agradar a la otra 
persona, decir lo que se desea escuchar, para ser juzgado positivamente y su empleo no debe limitarse para generar 
aceptación social. 
 
Palabras Clave: Comunicación efectiva, Asertividad, Empatía. 
 
ABSTRACT 
Effective communication transcends the transference and comprehension of meanings because its objective is to 
preserve a positive and productive relationship among the participants, in the moment where it takes place as well as 
afterwards. This kind of communication is characterized by the technical mastery of the intrinsic elements, related to 
the communicational processes, just like the will of those involved to establish a deep, genuine and successful 
communication through the ideal display of assertiveness, empathy, honesty, openness, conciliatory spirit and the 
hope to achieve win-win deals. When employed, a relationship among the parts is established that empower the 
interchange. The end result is more positive and productive interpersonal relationships. Nevertheless, effective 
communication does not simply involve pleasing the other person, saying what she wants to hear, in order to be 
positively judged and its use should not be limited to create social acceptance. 
 
Key Words: Effective communication, Assertiveness, Empathy. 
 
RESUME 
La communication effective dépasse le transfert et la compréhension de significations parce qu’elle cherche à 
préserver une relation positive et productive, parmi les participants, au moment où elle est réalisée ainsi qu’après. 
Elle est caractérisée par la maîtrise technique des éléments intrinsèques, liés aux processus de communication, ainsi 
que par la volonté des intervenants d’établir une communication profonde, vraie et réussie par le biais de l’exercice 
optimal de l’assertivité, l’empathie, l’honnêteté, l’ouverture, l’esprit de conciliation et l’espoir d’entraver des accords 
gagner-gagner. Quand elle est employée, une relation est établie parmi les parties qui communiquent, ce qui 
contribue à potentialiser l’échange. Le résultat étant des relations positives et plus productives. Néanmoins, la 
communication effective n’implique pas simplement plaire à l’autre personne, dire ce que l’autre désire entendre, 
dans le but d’être jugé positivement et son emploi ne doit point être limité à créer l’acceptation sociale. 
 
Mots clés: Communication effective, Assertivité, Empathie. 
 
Objetivos 
General: Sensibilizar a los profesionistas, en el ámbito de la Gestión Empresarial, con respecto a la importancia 
estratégica que posee la comunicación efectiva, primeramente, en el ámbito personal y, en consecuencia, en el 
ámbito organizacional orientándola a potenciar la efectividad de la referida función. 
 
Específicos: 
1. Conceptualizar la comunicación efectiva, empática y de apoyo. 
2. Identificar, y diferenciar, los elementos componentes de la comunicación efectiva, empática y de apoyo. 
3. Establecer cómo la comunicación efectiva, empática y de apoyo puede convertirse en una ventaja competitiva en 

la función de Gestión Empresarial con la finalidad última de potenciarla estratégicamente. 
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Descripción de la situación actual 
Al hablar de comunicación efectiva (Whetten & Cameron, 2011) surge, necesariamente, la intención de sensibilizar a 
los individuos, en general, a desarrollar, y ejercitar, habilidades y competencias que les permitan comunicarse 
efectivamente en el ámbito personal y, en lo particular, a los profesionales de la función de gestión empresarial para 
que la identifiquen como una habilidad estratégica a desarrollar orientada a potenciar su función en el terreno 
organizacional. 
 
Una vez que la persona ha institucionalizado en su ser el ejercicio, constante y permanente, de comunicarse 
efectivamente habrá de trasladar, naturalmente, esa misma habilidad a sus actividades organizacionales lo que 
contribuirá, estratégicamente, al desarrollo de ventajas competitivas que coadyuven a la empresa a operar de manera 
efectiva. 
 
Sin embargo, sucede en algunas ocasiones que, a pesar de saber todo esto, muchas personas no logran tomar 
consciencia y pasan por alto, la más de las ocasiones, poner en práctica acciones encaminadas a establecer una 
comunicación asertiva y empática, lo que necesariamente redunda en relaciones, e interacciones, poco productivas e 
insatisfactorias, lo que a su vez se traduce en poca estimulación para establecer comunicación con el resto del 
mundo. 
 
La comunicación efectiva es el catalizador, identificado por excelencia, para generar acción. Constituye una 
habilidad potenciadora de la función de Gestión Empresarial al fungir como eje fundamental, y estratégico, de todas 
las actividades encaminadas a lograr la competitividad organizacional. Sin embargo, considérese que las habilidades 
comunicativas efectivas no constituyen una panacea, pero sí se identifican como una digna herramienta estratégica a 
ser considerada dentro del marco instrumental aportado por las ciencias administrativas. 
 
Cabe agregar que la comunicación efectiva se conforma de dos elementos, complementarios entre sí, y que nace, 
bajo la condición de que ambos componentes se conjunten, sistémicamente, y operen, sinérgicamente, a saber: 
 Aspecto Técnico: implica conocimiento, y dominio por parte de los involucrados, de los aspectos, estratégico-

coyunturales, que conforman el proceso comunicativo, se considera un aspecto relativamente sencillo de 
aprender y operar. 
 

 Aspecto Humano: implica voluntad, interés, motivación, estimulación, deseo, aspiración, avidez y la 
disposición conveniente para generar, mantener y nutrir el proceso comunicativo, se considera relativamente 
más complejo de regir.  

Ante lo anteriormente descrito, se vislumbra la trascendencia e importancia, tanto absoluta como relativa, que ostenta 
la comunicación efectiva. Considérese la Figura 1. 
 
Figura 1. Listado de habilidades requeridas por el ejercicio exitoso de la función de Gestión Empresarial 

 
Fuente: Elaborada por el autor. 
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Comunicación 
La etimología de la palabra "comunicación" nos lleva al vocablo latino "communis" que significa "común". De ahí 
que, comunicar, signifique transmitir ideas y pensamientos con el objetivo de situarlos "en común" con el otro. Así 
pues, necesariamente, la comunicación exige la utilización de un código compartido. 
 
La comunicación es el proceso sistemático, que involucra a los cinco sentidos, mediante el cual se crea y se comparte 
significado que transmite sentimientos, estados de ánimo,  emociones, actitudes, órdenes, instrucciones, 
pensamientos, intereses, necesidades y expectativas, entre otras cosas, mediante un lenguaje, oral, escrito, corporal, 
electrónico, o una combinación de los ya citados, cuya función principal consiste en disuadir, informar, compartir, 
motivar, coadyuvar la expresión emocional, describir, evaluar y/o desarrollar la propia identidad. 
 
Elementos Técnicos de la Comunicación 
Los elementos que, típicamente, se consideran en el proceso de la comunicación, son los que a continuación se 
presentan en la Figura 2. 
 
Figura 2: Elementos estratégicos involucrados en el Proceso de la Comunicación 
 

 
Fuente: Elaborada por el autor. 
 
De acuerdo con Verderber y Verderber (2009), el modelo del proceso de la comunicación incluye: 
1. Participantes (quiénes) – (emisor y receptor): son los individuos que asumen los roles, tanto de emisores 

como de receptores, durante una interacción. Como emisores, los involucrados forman y transmiten mensajes a 
través de símbolos fonéticos y/o comportamientos no verbales. Como receptores, interpretan los mensajes y les 
otorgan significado(s). 
 

2. Mensajes (qué): se integran con los símbolos a los que se les atribuye un significado durante la comunicación. 
Para comprender cómo se crean, y reciben los mensajes, es necesario comprender los siguientes conceptos: 
 Significados: incluyen, tanto los pensamientos en la mente de una persona como las interpretaciones que se 

efectúan, del mensaje, por parte de otra persona. Considérese que éstos no se transmiten de una persona a 
otra, sino que se crean en conjunto a través de un intercambio dentro de un marco contextual específico. 

 
 Símbolos: son palabras (verbales y/o escritas), sonidos y acciones que buscan representar ideas y 

sentimientos específicos. Cuando se habla, se eligen palabras (símbolos verbales) para transmitir 
significados y, al mismo tiempo, son reforzadas por las expresiones faciales, el contacto visual, los gestos y 
el tono de voz (símbolos no verbales). 

 
 Codificación: es el proceso mediante el cual se traducen los pensamientos y/o sentimientos en símbolos 

(palabras y claves que incluyen aspectos verbales y no verbales) que sirven para transmitir un significado. 
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 Decodificación: es el proceso mediante el cual se traducen y, en consecuencia, se les asigna significado a 

los símbolos que el emisor envió. Es propiamente la interpretación dada al mensaje. 
 

 Forma u organización: la identificación de ideas, su análisis, interpretación, ordenamiento o jerarquización, 
determina su presentación. Llevar a efecto esta acción se considera determinante para lograr una excelente 
comunicación. Cuando el significado que se desea transmitir es complejo, quizá sea necesario organizarlo 
en secciones, o de manera más ordenada. 

 
3. Contexto (dónde): es el entorno en el que ocurre un encuentro comunicativo. Afecta lo que los involucrados 

esperan, el significado que éstos deducen y su comportamiento subsecuente. Los elementos que rodean un 
episodio comunicativo, comprenden circunstancias y/o contextos: 
 Físico: incluye el entorno en donde se lleva a efecto el proceso comunicativo, lugar y condiciones del 

mismo: iluminación, disposición, ventilación, espacio, temperatura, ruido, hora, personas, entre otros. 
 
 Social: se refiere a la naturaleza de la relación que puede existir entre los participantes, situación que influye 

en las interacciones entre los individuos involucrados. La comunicación, que variará de forma y fondo, 
puede tener lugar entre: familiares, amigos, conocidos, colegas, extraños, por referir algunos. 

 
 Histórico: está constituido por los antecedentes derivados de episodios comunicativos previos entre los 

participantes, que influyen en el nivel de comprensión que pueda existir entre los involucrados en el 
encuentro actual. 

 
 Psicológico: contempla el status de los individuos involucrados en el proceso comunicativo. Incluye: estado 

de ánimo, emociones, sentimientos, expectativas, necesidades, experiencias, humor, entre otros. 
 

 Cultural: en este contexto quedan incluidos los factores contenidos en la cultura de los individuos, tales 
como: valores, creencias, orientaciones, suposiciones, arquetipos mentales, expectativas, costumbres, entre 
otros. 

 
4. Canal (cómo) – (medio): comprende tanto la ruta que sigue el mensaje como los medios de transportación del 

mismo. Los mensajes se transmiten a través de canales sensoriales, razón por la cual se ven involucrados los 
cinco sentidos humanos, a saber: vista, oído, tacto, gusto y olfato. Para mayor clarificación, tómese en 
consideración la Figura 3. (Robbins & Judge, 2011, p. 367). 
 
Figura 3. La riqueza relativa de los diversos canales de comuniccaión 

CANALES DE POCA RIQUEZA

• Reportes Formales

• Memorandos, Cartas

• Discursos

• Correo Electrónico

• Grupos de Discusión en Línea

• Correo de Voz

• Discursos en Vivo

• Conversaciones Telefónicas

• Videoconferencias

• Conversaciones Cara a Cara

CANALES DE MUCHA RIQUEZA
 

Fuente: Robbins & Judge, 2011. 
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5. Ruido (físico y/o mental) – (distractores): es cualquier estímulo que puede interferir en el proceso de 
compartir significados. Puede constituirse por factores:  
 Físico: es cualquier estímulo en el ambiente, exógeno o externo, que puede distraer a las personas del 

significado pretendido. Generalmente se tiene poco o ningún control sobre estos elementos. Incluye: 
sonidos, ruidos, interferencia en los medios, distracciones visuales, entre otros. 

 
 Psicológico: incluye las distracciones internas provenientes de pensamientos, sentimientos o reacciones 

emocionales ante los símbolos. Se clasifica en: 
• Ruido interno: incluye procesos mentales, emotivos, sentimentales, espirituales, personales y/o físicos 

que compiten por la atención e interfieren el proceso comunicativo. 
• Ruido semántico: incluye distracciones creadas por ciertos símbolos que alejan la atención del mensaje 

principal. V.g. los adjetivos empleados. 
 Combinación de los dos referidos anteriormente. 
 

6. Retroalimentación (reacción): se refiere a las reacciones y respuestas a los mensajes que le indican al emisor 
sí el mensaje ha sido bien recibido, interpretado adecuadamente y si genera la consecuencia anticipada. Esta se 
expresa verbalmente, mediante palabras, o bien de manera no verbal, a través del lenguaje corporal. 

 
Tipos de Comunicación 
La comunicación, de acuerdo con varios criterios, suele categorizarse como: intrapersonal, interpersonal, formal, 
informal, descriptiva, evaluativa, individual, grupal, vertical (ascendente y/o descendente), horizontal (lateral), 
diagonal, verbal y no verbal. 
 
Comunicación Verbal 
El medio principal para llevar a efecto la comunicación verbal es el lenguaje, el cual está constituido por un cuerpo 
de símbolos fonéticos y pictográficos, mejor conocidos como palabras, empleadas para designar o representar 
objetos, ideas y/o sentimientos, y por sistemas que permiten emplearlo en mensajes, constituidos por símbolos, que 
son comunes para la gente de la misma comunidad lingüística, que es un grupo de personas que hablan la misma 
lengua. 
 
Por lo tanto, un mismo fenómeno es susceptible de ser designado con diferentes palabras, de acuerdo con la lengua 
que se esté empleando, y que, en última instancia, la estructura de un mensaje dependerá de las reglas, gramaticales y 
sintácticas, vigentes en cada comunidad lingüística. 
 
Sí bien las palabras, los sistemas gramaticales y sintácticos varían en todas, y cada una, de las comunidades 
lingüísticas, todas las lenguas cumplen con los siguientes propósitos: designar, nombrar, definir, limitar, evaluar, 
comparar, juzgar, calificar, ordenar, discutir todo aquello que es ajeno a la propia experiencia inmediata (pasado, 
futuro, sueños, fantasías, visiones, entre otras), ya que permite aprender de experiencias ajenas y hablar sobre el 
propio lenguaje. 
 
 
Retos de la Comunicación Verbal 
 Lenguaje y significado. Téngase siempre muy presente que el significado de las palabras es asignado por los 

hablantes, y no radica, necesariamente, en las palabras por sí mismas. Tómese, por ejemplo, en consideración el 
adjetivo “caro”, el cual evidentemente no es apreciado igual por todas las personas. Todas las palabras, en 
especial las abstractas, tienen múltiples significados dependiendo de quién las emplee, quién las escuche y el 
contexto en el cual sean empleadas. Trátese de definir: responsabilidad, libertad, amor. 
 

 Denotación y Connotación. Un segundo factor que complica el lenguaje y, en consecuencia, el significado, es el 
hecho de que las palabras tienen dos niveles de significado, a saber: 
• Denotación: Es el significado directo, explícito, que una comunidad lingüística le da a una palabra; es el 

significado que se encuentra en los diccionarios. 
• Connotación: Son los sentimientos, o evaluaciones actitudinales, asociadas a una palabra y puede, en 

algunas ocasiones, ser incluso más importante que la denotación para entender un mensaje y, en 
consecuencia, asignarle significado. 
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 Contexto Sintáctico: Una tercera complicación, tanto del lenguaje como del significado, es que éste último 
puede variar dependiendo del contexto sintáctico, esto es, la posición de una palabra en una oración respecto a 
las palabras vecinas. Por ejemplo, en la misma oración una persona podría decir: “El día ha sido muy caluroso, 
pero parece ir perfectamente bien con el caluroso recibimiento que nos otorgó el maestro a la sesión de hoy”. El 
primer “caluroso” se refiere a la temperatura, mientras que el segundo alude a la actitud y al comportamiento 
expresado por el maestro.  Reflexión final, no debe olvidarse el doble sentido, tan común en nuestro medio. 
 

 Lenguaje cambiante: Un cuarto factor, que afecta el significado del lenguaje, es que la lengua empleada por una 
comunidad lingüística cambia con el tiempo. Las lenguas se modifican de muchas formas, incluyendo la 
creación de nuevas palabras, el desuso de otras antiguas, los cambios de significado de algunas palabras en 
ciertos estratos de la sociedad y el influjo de palabras provenientes de la mezcla de culturas (aculturación). 
Considérense palabras como: laptop, i-pod, genómica, blog, tweet, domótica, entre otras muchas más. 

 
 Influencia de la Cultura en el lenguaje: La cultura tiene una fuerte influencia en el uso e interpretación de las 

palabras y, por ende, del lenguaje. Las culturas varían en la forma en que asignan, e interpretan, significados a 
partir del contexto en el cual se da la comunicación. Reflexiónese la siguiente clasificación:  
• Culturas de bajo contexto: los mensajes son directos, el lenguaje es muy específico y explícito. Los 

hablantes dicen exactamente lo que quieren decir. Estados Unidos, Norte de Europa, por ejemplo. 
• Culturas de alto contexto: los mensajes son indirectos, generales y ambiguos. La interpretación del mismo la 

proporciona el contexto. V.g. México. 
 

 Influencia del Género en el lenguaje: Las expectativas sociales sobre la masculinidad y la feminidad también 
influyen en el uso del lenguaje. Pondérese la siguiente categorización: 

• Estilos Femeninos del lenguaje: Estilo que recurre a palabras de empatía y apoyo, hace énfasis en el 
lenguaje concreto y personal, muestra cortesía y una tendencia a la disposición a vincularse al momento de 
hablar. 

• Estilos Masculinos del lenguaje: Estilo que emplea, con frecuencia, términos de estatus y de solución de 
problemas, opta por un lenguaje abstracto, impersonal y genérico, muestra poca flexibilidad y el deseo de 
control en los intercambios lingüísticos. Se emplea lenguaje enérgico, directo y, generalmente, asertivo. 

 
Comunicación No Verbal 
El axioma: “Las acciones dicen más que mil palabras”, expresa la importancia de este tipo de comunicación a la que 
gran cantidad de investigadores asignan hasta el 60% del significado, o más, de lo que se transmite en esquemas de 
comunicación cara a cara (Burgoon  & Bacue, 2003, p. 179). 
 
El significado que se le asigna a la comunicación se basa, tanto en el contenido del mensaje verbal, como en la 
interpretación del comportamiento no verbal que lo acompaña. Por ello, la congruencia juega un papel primordial en 
la comunicación. Existe congruencia sí lo que se piensa corresponde a lo que se siente y, consecuentemente, 
corresponde a lo que se hace.  
 
En un sentido más amplio, la expresión comunicación no verbal se emplea, con frecuencia, para describir los eventos 
de la comunicación humana que trascienden a las palabras, escritas o dichas. De manera específica, las conductas de 
la comunicación no verbal son aquellas acciones corporales y cualidades vocales que suelen acompañar el mensaje 
verbal. Esos comportamientos se consideran “intencionales” y se interpretan de la misma manera en una cultura, o en 
una comunidad lingüística, en particular. 
 
Características de la Comunicación no Verbal 
 Es continua. Los seres humanos no cesan de comunicarse de esta manera, permanentemente actúan. 
 Es multicanalizada. Se capta el mensaje a través de infinidad de comportamientos no verbales. 
 Es intencional, o no intencional.  Este elemento se refiere al grado de control que se tiene sobre las señales 

emitidas. Algunas lo son, otras no. 
 Es ambigua. Entiéndase poco clara, imprecisa, incierta, indeterminada, vaga, equívoca, en algunas ocasiones. 
 Es la principal portadora de emociones. Considérese que hasta el 93% del significado emocional de los 

mensajes se transmite de la manera no verbal (Mehrabian, 1972). 
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Fuentes de comunicación no verbal 
Existen diversas fuentes de los mensajes no verbales, entre las más relevantes se encuentran: 
 Kinesis: nombre técnico que se da a la interpretación de los movimientos del cuerpo como comunicación. Tales 

movimientos corporales, o de ciertas partes del cuerpo, son dotados de significado al ser interpretados por los 
demás. Incluye: 
• Gestos: ilustradores, emblemas, adaptadores. 
• Contacto visual: forma, y tiempo, de mirar. 
• Expresión facial: disposición de los músculos faciales para denotar emociones. 
• Postura: orientación corporal, directa o indirecta. 
• Háptica: interpretación del contacto físico. 

 
 Vocálica, o paralenguaje: es la parte vocal, pero no verbal, de un mensaje hablado fundamentada en el empleo 

de sonidos. Incluye las siguientes seis características: 
• Tono: nivel, alto o bajo, de la voz. 
• Volumen: intensidad o suavidad del tono de la voz. 
• Velocidad: rapidez con que se habla. 
• Calidad: sonido de la voz de una persona. 
• Entonación: variedad, melodía o inflexión de la voz. 
• Pausas vocalizadas: muletillas, sonidos, fonéticos y/o guturales, que interrumpen la fluidez del discurso. 

 
 Proxémica: es el término formal que se le da al estudio, e interpretación, del uso del espacio por parte de las 

personas que intervienen en un proceso comunicativo. Incluye: 
• Espacio personal: distancia mantenida cuando se interactúa con otras personas: íntima: de 0 a 45 cm., 

personal: de 45 cm. a 1 m., social: de 1 a 4 m. y pública: más de 4 m. 
• Espacio físico: parte del ambiente físico sobre el cual se ejerce cierto nivel de control. Incluye: artefactos, 

objetos y posesiones que se usan para decorar el espacio físico bajo control, como por ejemplo: hogar, 
dormitorio, auto y oficina. 
 

 Apariencia/Presentación personal: Las personas aprecian y aprenden mucho de otros individuos a partir de su 
aspecto. Esto incluye: 
• Apariencia física: resultado de la herencia y los hábitos, tanto alimenticios como de descanso y ejercicio. Se 

clasifican de la siguiente manera: 
a. Endomorfos: redondos y pesados, amables y gentiles. 
b. Mesomorfos: musculosos y fuertes, enérgicos y sociables. 
c. Ectomorfos: muy delgados, cerebrales, ansiosos y cautelosos. 

• Ropa y arreglo: cada atuendo transmite a los demás quién es la persona y cómo debe tratársele. 
• Cronémica: Es la forma de interpretar el uso del tiempo de una persona ya que las diversas culturas difieren 

en la apreciación del mismo. Existen dos orientaciones: 
a. Monocrónica: orientación del tiempo que hace énfasis en hacer una sola cosa a la vez. El tiempo se 

concibe de una manera más real e inflexible. Son personas que subordinan sus relaciones interpersonales 
a un programa preestablecido, generalmente de trabajo. 

b. Policrónica: orientación del tiempo que hace énfasis en realizar varias tareas a la vez. El tiempo se 
concibe de una manera más fluida y flexible. Suelen ser personas que subordinan sus actividades a sus 
relaciones interpersonales. 

 
Elementos Humanos de la Comunicación 
Hasta este punto se han descrito los aspectos técnicos que conforman los procesos comunicativos. Corresponde ahora 
tratar con aspectos que involucran la capacidad y voluntad personales de efectuar procesos comunicativos efectivos. 
Para ello, lo primero que debe tomarse en consideración es la capacidad, física, intelectual y emocional, de los 
involucrados en la comunicación y, más importante aún, la voluntad y disposición para hacerlo: 
 Capacidad física: lo primero es constatar que la persona posee los sentidos involucrados, y demandados, en el 

proceso comunicativo, así como un nivel de desarrollo adecuado de los mismos. Considérese que no todas las 
personas ven, escuchan, degustan, palpan u olfatean con los mismos niveles de intensidad. 
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 Capacidad intelectual: lo segundo es identificar que los procesos enseñanza-aprendizaje asimilados por el 
individuo hayan desarrollado los conocimientos necesarios para poder entablar un proceso de comunicación 
efectivo. V.g. aprendizaje de la lengua, símbolos, significados y dominio de la comunicación, verbal y no 
verbal. 

 
 Capacidad emocional: por último, debe evaluarse, y determinarse, sí la persona involucrada en el proceso 

comunicativo posee, o ha desarrollado, la suficiente inteligencia y flexibilidad emocional para operar 
satisfactoriamente. 

 
Implicaciones éticas  
De acuerdo con Verderber & Verderber (2009, p. 17) las habilidades comunicativas son aprendidas, por ende, la 
ética, conjunto de principios morales que forman parte de una sociedad, un grupo o un individuo, aplicada a los 
procesos comunicativos depende de quien la establece. Contémplense los siguientes valores para regir la 
comunicación y el comportamiento habitual: honestidad, respeto, integridad, escucha, equidad, responsabilidad, 
respeto. Por ende, la madurez de los valores (Kohlberg, 1969; Kohlberg & Ryncarz, 1990) de los involucrados en el 
proceso de comunicación desempeña un papel determinante.  
 Nivel preconvencional, o autocentrado: el valor moral reside en los factores externos y en las consecuencias, no 

en las personas o en las relaciones.  
 

 Nivel convencional, o de conformidad: el valor moral reside en el deber, en mantener los contratos sociales y en 
cumplir con los compromisos.  

 
 Nivel postconvencional, o de principios: el valor moral reside en el compromiso para seleccionar libremente 

estándares, derechos y obligaciones.  
 
Procesos Perceptuales 
La percepción es el proceso mediante el cual los seres humanos llevan a efecto la interpretación de su realidad 
mediante sus sentidos. Se considera que la realidad, o estímulo, es una y nada más que una. Sin embargo, en el 
proceso de interpretación de la misma influyen: educación, experiencia, necesidades, cultura, intereses, estado de 
ánimo, creencias, formación, ambiente, prejuicios, autoestima, automonitoreo, estereotipos, género, entre otras. Es 
obvio, tomando en consideración lo descrito anteriormente, que esa es la razón por la que varios individuos puedan 
llegar a reportar resultados diferentes ante una misma situación. 
 
Elementos estratégicos a considerar en la comunicación no-verbal 
 Atributos individuales: comprensión, respeto y apreciación de las diferencias individuales con base en el 

género, edad, etnia, estado civil, afiliación política, cultura, idioma, vestimenta, afiliación religiosa, 
idiosincrasia, hábitos, costumbres entre otros.  Tómese en consideración que en la diversidad se encuentra la 
riqueza sí sé es inteligente y flexible. 
 

 Valores culturales y organizacionales: De acuerdo con Trompenaars & Hampden-Turner, 1998) las siete 
dimensiones de valores en las que distintas culturas nacionales muestran diferencias significativas son: 
universalismo vs. particularismo, individualismo vs. colectivismo, afectividad vs. neutralidad, específico vs. 
difuso, logro vs. atribución, pasado y presente vs. futuro, interno vs. externo. Además, de acuerdo con Rokeach, 
deben ser considerados los valores terminales e instrumentales. 

 
 Flexibilidad personal: actitudes hacia el cambio, tolerancia a la ambigüedad, comportamiento hacía situaciones 

novedosas, complejas e insolubles, locus de control, interno o externo, orientación fundamental de las 
relaciones interpersonales, necesidad de logro, de poder y/o de afiliación 

 
Los ocho atributos de la comunicación efectiva 
De acuerdo con Whetten & Cameron (2011) la comunicación efectiva posee ocho atributos: 
1. Principio de la comunicación efectiva #1. La comunicación efectiva se basa en la congruencia y no en la 

incongruencia. Este principio sostiene que la comunicación debe enfocarse en los mensajes honestos en los 
cuales las afirmaciones verbales concuerden con los pensamientos y sentimientos del comunicador. Ejemplo: 
“tu comportamiento en verdad me molesta”. Evítese: “¿parezco molesto?, ¿en serio? no, todo está bien”. 
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2. Principio de la comunicación efectiva #2. La comunicación efectiva es descriptiva, no evaluativa. Este principio 
sostiene que la comunicación debe enfocarse en describir un suceso objetivamente, describir su reacción en 
relación con él, y ofrecer una sugerencia alternativa. Ejemplo: “esto es lo que ocurrió; esta es mi reacción; he 
aquí una sugerencia que podría ser más aceptable”. Sosláyese: “estás mal por haber hecho lo que hiciste”. 

 
3. Principio de la comunicación efectiva #3. La comunicación efectiva está orientada al problema, no a la persona. 

Este principio sostiene que la comunicación debe enfocarse en las situaciones, eventos, fenómenos, problemas 
y cuestiones que pueden ser modificados y no en las personas y en sus características. Ejemplo: “¿cómo crees 
que podemos resolver este problema?”. Prescíndase: “es por ti que el problema existe”. 

 
4. Principio de la comunicación efectiva #4. La comunicación efectiva valida en lugar de invalidar a los 

individuos. Este principio sostiene que la comunicación debe enfocarse en establecer que en ella exista respeto, 
flexibilidad, colaboración y áreas de acuerdo. Ejemplo: “yo tengo algunas ideas, pero ¿tendrás alguna 
sugerencia?”. Óbviese: “no lo entenderías, por lo que lo haré a mi manera”. 

 
5. Principio de la comunicación efectiva #5. La comunicación efectiva es específica (útil), no general (inútil). Este 

principio sostiene que la comunicación debe enfocarse en eventos o comportamientos específicos, evitando 
afirmaciones generales o vagas, extremas o estatutos excluyentes. Ejemplo: “me has interrumpido tres veces 
durante la junta”. Rehúse: “siempre estás tratando de llamar la atención”. 

 
6. Principio de la comunicación efectiva #6. La comunicación efectiva es conjuntiva, no disyuntiva. Este principio 

sostiene que la comunicación debe enfocarse en afirmaciones que fluyan entre lo que se ha dicho previamente y 
facilitar la interacción. Ejemplo: “en relación con lo que acabas de decir, quisiera plantear otro punto”. Eluda: 
“quiero decir algo (sin importar lo que acabas de decir, si está o no relacionado, si es relevante o no)”. 

 
7. Principio de la comunicación efectiva #7. La comunicación efectiva es propia, no impropia. Este principio 

sostiene que la comunicación debe enfocarse en tomar responsabilidad de las propias expresiones mediante el 
uso de pronombres personales (yo). Ejemplo: “he decidido rechazar su propuesta debido a las siguientes 
razones…..”. Evítese: “ha tenido una muy buena idea, pero se ha decidido que no será aprobada”. 

 
8. Principio de la comunicación efectiva #8. La comunicación efectiva requiere escuchar, no es unilateral. Este 

principio sostiene que la comunicación debe enfocarse en emplear diferentes respuestas apropiadas, con 
inclinación hacia respuestas consistentes. Ejemplo: “¿cuáles piensa que son los obstáculos que entorpecen el 
camino del perfeccionamiento?”. Sosláyese: “como dije antes, cometes demasiados errores, sencillamente no 
estás desempeñándote de manera adecuada”. 

 
Barreras de la comunicación efectiva, empática y de apoyo 
Entre algunas de las variables, consideradas estratégicas, que retardan o distorsionan la comunicación efectiva se 
encuentran las contenidas en la Figura 4. 
 
Figura 4. Barreras de la comunicación efectiva, empática y de apoyo 

Filtrado Percepción 
Selectiva

Sobrecarga de 
Información

Emociones Lenguaje Aprensión en la 
Comunicación

Desmotivación 
y/o falta de 

interés

Comportamiento 
Políticamente 

Incorrecto
 

Fuente: Elaborada por el autor. 
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Resultados 
Ante un riguroso análisis de todos los elementos estratégicos que conforman la comunicación efectiva se infiere, 
fácilmente, que su permanente ejercicio, en el plano personal y laboral, dotará al individuo de dominio, experticia, 
habilidad, competencia, capacidad, aptitud, experiencia y destreza en la ciencia, el arte y la técnica de la concepción, 
establecimiento y evaluación, de procesos comunicativos efectivos orientados a potenciar su función y, por ende, a 
incrementar la competitividad del organismo social en donde se desenvuelva. De acuerdo con Hernández y 
Rodríguez (2011), la gestión se define como el proceso intelectual creativo que permite a un individuo diseñar, y 
ejecutar, las directrices y procesos estratégicos, y tácticos, de una unidad productiva – empresa, negocio o 
corporación – mediante la comprensión, conceptualización y conocimiento de la esencia de su quehacer, y, al mismo 
tiempo, coordinar los recursos capitales económicos, humanos, tecnológicos y de relaciones sociales, políticas y 
comerciales para alcanzar sus propósitos y objetivos. Ante lo referido anteriormente, queda evidenciado que una de 
las actividades medulares demandadas por la función de la gestión es la de identificar, instrumentar y evaluar 
prácticas y mecanismos orientados a institucionalizar prácticas de comunicación efectiva al orientar, instruir, 
motivar, informar, negociar, entrevistar, disciplinar, dirigir, evaluar y retroalimentar a las personas con las que se 
está en contacto tanto al interior como al exterior del organismo social. 
 
Conclusiones y recomendaciones  
Al ser la comunicación efectiva, y su empleo, una herramienta estratégica en el campo de la gestión empresarial, 
independientemente de sí se está conversando, trabajando o dando un discurso, los mensajes deben emplear un 
lenguaje que refleje con precisión los significados. Se pueden incrementar las habilidades lingüísticas empleando un 
lenguaje específico, concreto y preciso; desarrollando la expresión, la intensidad y el énfasis verbales; y 
proporcionando detalles y ejemplos, fechando la información y restringiendo las generalizaciones. Se puede, 
asimismo, hablar en forma más apropiada eligiendo un vocabulario que el oyente pueda entender, usando lo menos 
posible las jergas y recurriendo a los modismos sólo en situaciones especiales, demostrando sensibilidad lingüística, 
aprendiendo a escuchar y a ejercitar la habilidad en todo momento con la finalidad de perfeccionarla con el correr del 
tiempo. Por último, reflexiónese sobre la aptitud comunicativa que es la impresión de que el comportamiento 
comunicativo es al mismo tiempo apropiado y efectivo en una situación determinada. La comunicación es efectiva 
cuando cumple su propósito, y es apropiada cuando va de acuerdo con lo que se espera en una situación (Spitzberg, 
2000, p.375).  
 
Desarrollo de habilidades de comunicación verbal 
Los psicólogos Luft e Ingham desarrollaron la herramienta, denominada Ventana de Johari, Figura 5, que intenta 
explicar el flujo de información desde dos puntos de vista: la exposición y la retroalimentación, es decir, el papel que 
juegan los demás junto con el individuo para tratar de llegar a un punto en donde emerge el autoconocimiento. 
 
Figura 5. Ventana de Johari 

 
Fuente: Elaborada por el autor con base en Luft & Ingham, 2013. 
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Para lograr el desarrollo de habilidades comunicativas efectivas es necesario que el individuo parta de una adecuada 
autosensibilización que, en consecuencia, le permita autodiagnosticar, junto con la información aportada por los 
demás, su nivel de desempeño actual. Procedimentalmente se recomienda: evaluación, aprendizaje, análisis, práctica, 
aplicación y, nuevamente, evaluación de habilidades, todo ello a partir de un objetivo análisis personal que permita la 
identificación imparcial, ecuánime y equilibrada, de sus debilidades, fortalezas, exclusividades, oportunidades y 
amenazas. 
 
Desarrollo de habilidades de comunicación no verbal 
Como los mensajes no verbales suelen ser continuos, ambiguos, multicanalizados y, en ocasiones, no intencionados, 
puede ser difícil decodificarlos con exactitud. Si a eso se le agrega el hecho de que cualquier comportamiento no 
verbal puede variar con la situación, la cultura y el género, comienza a comprenderse por qué a menudo se 
“malinterpreta” el comportamiento de los demás. Los siguientes lineamientos pueden ayudar a incrementar la 
probabilidad de que se interprete de manera precisa el comportamiento ajeno y a que los demás interpreten 
atinadamente los mensajes no verbales emanados del propio comportamiento: 
 Interpretación: cuando de interpretar señales no verbales se trata, se debe procurar: 

• No asumir automáticamente el significado de un comportamiento determinado. 
• Hacer lo posible por considerar las influencias culturales, de género e individuales, cuando se interpretan las 

señales no verbales. 
• Procurar atención a los dos tipos de comunicación. 
• Verificar las percepciones, lo que se considera sumamente conveniente. 

 
 Envío de mensajes no verbales: 

• Tomar conciencia del comportamiento no verbal. 
• Mostrar determinación, o un razonamiento estratégico, en el empleo de la comunicación no verbal. 
• Asegurar que las señales no-verbales no distraigan al receptor del mensaje de lo que quiere en realidad 

transmitirse. 
• Lograr que la comunicación no verbal se ajuste a la comunicación verbal. 
• Procurar adaptar el comportamiento no verbal a la situación. 
 

 Congruencia en la comunicación: la congruencia en la comunicación es el corazón de la ley general de las 
relaciones interpersonales. Cuanto mayor sea la congruencia de experiencia, conciencia y comunicación en un 
individuo, mejores interacciones, y relaciones personales, subsecuentes caracterizadas por una tendencia a 
comunicación recíproca, y congruente creciente; hacia un entendimiento mutuo más preciso de las 
comunicaciones; mejores ajustes psicológicos, y funcionamiento, en ambas partes; mayor satisfacción 
experimentada por parte de los involucrados. Por el contrario, cuanto mayor sea la incongruencia comunicada, 
las relaciones futuras implicarán una comunicación posterior con la misma calidad, o falta de la misma; 
desintegración de la comprensión precisa; un ajuste, y funcionamiento, psicológicamente inadecuado, y menor 
en ambas partes; insatisfacción mutua en la relación y experimentación de frustración. 
 

 Escenarios de la comunicación: el marco circunstancial, espacial y temporal, en que habrá de llevarse a efecto 
el proceso comunicativo, debe ser previsto y, de preferencia, conocido con anticipación. Considérense 
escenarios: interpersonal, para resolución de problemas de grupo, discursos en público, comunicación mediada 
electrónicamente: internet, e-mail, mensajes de texto, chats, weblogs o blogs, celular, por referir algunos. 

 
Mejora de habilidades en la comunicación efectiva 
 Identificar y describir objetiva, y claramente, la situación, evento, fenómeno, evento o problema que se desea 

tratar. 
 Identificar y describir objetiva, y claramente, el propósito, objetivo y/o meta de su comunicación. 
 Trazar un procedimiento específico para alcanzar el objetivo deseado, lo cual incluye: 

• Determinar la estrategia. 
• Determinar la Táctica. 
• Esbozar un método para determinar, y establecer, cuándo, y en qué medida, se ha logrado el objetivo. 

 
Receta infalible para hacer fallar la comunicación efectiva 
 Permitir que sus características personales lo dominen (subjetividad, prejuicios, creencias, estereotipos). 
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 Hablar y actuar, de manera que genere desconfianza, hostilidad, actitud defensiva y sí desea, levantar el tono de 
la voz y emplear vocabulario ofensivo. 

 Hacer preguntas mal intencionadas. 
 Fomentar el chisme, el rumor y la difamación. 
 Emplear tácticas distractoras. 
 No mirar a los ojos de los involucrados en el proceso comunicativo. 
 Hablar en exceso y, aún mejor, jactándose. 
 No escuchar atentamente. 
 Emplear la mentira. 
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RESUMEN

En el actual panorama global, caracterizado por la creciente complejidad de los problemas sociales y ambientales, el
emprendimiento social ha emergido como una estrategia fundamental para generar soluciones innovadoras y
sostenibles que aborden estos desafíos desde una perspectiva local. Esta ponencia explora cómo los emprendedores
sociales, impulsados por una visión de cambio positivo, han logrado desarrollar modelos de negocio que no solo
buscan la rentabilidad económica, sino que también integran un profundo compromiso con el bienestar de las
comunidades. A través del análisis de casos de éxito, se destacará cómo el emprendimiento social está transformando
realidades en diversos contextos, aprovechando las oportunidades de la era digital para escalar sus iniciativas y
ampliar su impacto a nivel global. Se abordarán también los principales obstáculos que enfrentan estos
emprendedores, como el acceso limitado a financiamiento adecuado y las dificultades para escalar sus proyectos sin
comprometer sus objetivos sociales. En última instancia, se argumenta que el emprendimiento social tiene el
potencial de liderar un cambio significativo hacia un modelo económico más inclusivo, equitativo y sostenible, al
proporcionar soluciones que responden de manera efectiva a las necesidades locales en un mundo cada vez más
interconectado.

INTRODUCCIÓN
El emprendimiento social ha ganado relevancia en las últimas décadas como una respuesta innovadora y
transformadora a los problemas más apremiantes que enfrenta el mundo. Estos desafíos, como la creciente
desigualdad económica, el cambio climático acelerado, y las crisis de salud pública, han dejado en evidencia las
limitaciones de los modelos de negocio tradicionales, que a menudo priorizan la maximización de beneficios
económicos a expensas del bienestar social y ambiental. A diferencia de estos modelos convencionales, el
emprendimiento social se distingue por su enfoque en el impacto positivo que genera en la sociedad. Los
emprendedores sociales no solo buscan resolver problemas de manera eficaz, sino que lo hacen mediante la
implementación de soluciones que integran innovación, sostenibilidad y un fuerte sentido de responsabilidad hacia
las comunidades y el entorno en el que operan (Bornstein & Davis, 2010).

Lo que define al emprendimiento social es su capacidad para unir dos aspectos aparentemente dispares: la creación
de valor económico y la generación de un cambio social profundo y duradero. Este tipo de emprendimiento nace de
la identificación de problemas concretos que afectan a sectores vulnerables o marginados de la población, y se centra
en el desarrollo de soluciones prácticas que sean escalables y adaptables. En lugar de buscar simplemente maximizar
ganancias para los accionistas, los emprendimientos sociales se comprometen a reinvertir en la mejora de las
condiciones sociales, ambientales o económicas de las comunidades en las que están inmersos. Así, su éxito no se
mide únicamente en términos financieros, sino en el impacto positivo que logran generar (Dees, 2001).

En este sentido, los emprendedores sociales se posicionan como agentes de cambio, cuyo papel es fundamental en la
construcción de sociedades más equitativas y sostenibles. A través de su trabajo, se demuestra que es posible integrar
la innovación empresarial con un profundo compromiso hacia la solución de problemas globales, desde la reducción
de la pobreza hasta la promoción de energías limpias o la mejora en el acceso a la salud y la educación. La capacidad
de los emprendedores sociales para crear modelos de negocio disruptivos y, al mismo tiempo, responsables, ha
logrado transformar comunidades locales, brindando soluciones que son no solo viables, sino también sostenibles a
largo plazo.

En esta ponencia, se analizará en profundidad el poder transformador del emprendimiento social para generar un
cambio significativo en las comunidades locales. Se pondrá especial énfasis en cómo este tipo de emprendimiento
contribuye al desarrollo sostenible, entendiendo el concepto no solo desde una perspectiva medioambiental, sino
también en términos de justicia social y equidad económica. Además, se destacarán las estrategias que permiten a los
emprendimientos sociales escalar sus soluciones, expandiendo su impacto más allá del ámbito local y respondiendo
de manera efectiva a los desafíos globales. El análisis de casos de éxito demostrará cómo los emprendedores sociales
han logrado articular modelos de negocio innovadores que responden a problemas complejos de manera integral,
fomentando un desarrollo inclusivo y sostenible en las comunidades que más lo necesitan.
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TEORÍA
El emprendimiento social no es un concepto reciente, pero ha cobrado una relevancia creciente en las últimas
décadas a medida que la sociedad global enfrenta retos económicos, sociales y ambientales cada vez más complejos.
Desde sus orígenes, el emprendimiento social ha sido visto como un enfoque disruptivo que desafía las estructuras
tradicionales de negocios, introduciendo la idea de que los fines económicos y el impacto social pueden y deben
coexistir. Sin embargo, ha sido en los últimos años cuando este concepto ha ganado tracción, impulsado por un
aumento de la conciencia colectiva sobre la necesidad de modelos económicos que sean más inclusivos, equitativos y
sostenibles (Martin & Osberg, 2007).

Uno de los factores clave que ha impulsado la evolución del emprendimiento social es la insatisfacción con los
modelos tradicionales de desarrollo económico, que han demostrado ser inadecuados para resolver muchos de los
problemas que enfrentan las sociedades contemporáneas, como la pobreza, la desigualdad y la degradación
ambiental. Estos modelos, que se han centrado históricamente en la maximización de beneficios para los accionistas,
han contribuido al crecimiento económico a nivel macro, pero a menudo a costa del bienestar social y ecológico.
Frente a estas limitaciones, el emprendimiento social propone una solución más equilibrada, que integra objetivos
financieros con el propósito de generar un cambio social positivo y duradero (Yunus, 2010).

Las teorías sobre el emprendimiento social se fundamentan en la idea de que el valor económico no debe ser el único
parámetro para medir el éxito de un negocio. En su lugar, los modelos de negocio de triple resultado—también
conocidos como el "triple bottom line"—han cobrado relevancia. Este enfoque sostiene que los emprendedores
sociales deben buscar simultáneamente generar valor en tres dimensiones: económica, social y ambiental. Es decir,
además de la rentabilidad económica, los emprendedores sociales deben crear un impacto positivo en la sociedad y
operar de manera ambientalmente responsable (Elkington, 1997). Este concepto ha sido adoptado por muchas
organizaciones e iniciativas que buscan redefinir el propósito del negocio en el siglo XXI.

El modelo de triple resultado no solo desafía el paradigma tradicional de las empresas con fines de lucro, sino que
también introduce una nueva forma de evaluar el éxito empresarial. En este contexto, los emprendedores sociales
deben ser capaces de equilibrar los tres pilares del modelo: generar ingresos que aseguren la sostenibilidad financiera
de la organización, abordar problemas sociales relevantes para las comunidades en las que operan, y minimizar o
mitigar los impactos ambientales negativos de sus actividades. Este enfoque holístico está alineado con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, que subrayan la importancia de integrar el desarrollo
económico con la justicia social y la protección del medio ambiente (Savitz & Weber, 2014).

El impacto social es uno de los conceptos centrales en las teorías sobre el emprendimiento social. A diferencia de los
emprendedores tradicionales, que se enfocan principalmente en la creación de valor económico, los emprendedores
sociales tienen como objetivo principal generar un impacto positivo en la sociedad. Esto puede implicar la creación
de empleo en comunidades marginadas, el acceso a servicios básicos como agua potable y educación, o la
implementación de soluciones innovadoras para problemas ambientales como el cambio climático (Dees, 1998). El
impacto social de un emprendimiento no solo se mide en términos de su rentabilidad o crecimiento económico, sino
en la magnitud y profundidad de los beneficios que genera para la comunidad y el medio ambiente.

Un elemento clave que distingue a los emprendedores sociales es su capacidad para identificar y llenar vacíos que ni
los gobiernos ni las empresas tradicionales han logrado abordar de manera efectiva. En muchos casos, los problemas
sociales más urgentes no son resueltos adecuadamente por las políticas públicas, debido a limitaciones
presupuestarias, burocracia, o falta de voluntad política. Por otro lado, las empresas convencionales suelen evitar
estos problemas porque no consideran rentables las soluciones que benefician a sectores desfavorecidos o que
implican un riesgo mayor. Los emprendedores sociales, en cambio, ven en estos vacíos oportunidades para crear
valor social y económico de manera innovadora. Este enfoque proactivo y adaptativo es lo que los coloca en una
posición única dentro del ecosistema económico global.

Las teorías del impacto social también destacan la importancia de medir y evaluar los resultados de los
emprendimientos sociales. En el mundo empresarial tradicional, los indicadores clave de rendimiento (KPIs) suelen
estar relacionados con las ventas, los ingresos y la rentabilidad. Sin embargo, para los emprendedores sociales, el
éxito también debe medirse a través de indicadores que reflejen el impacto social y ambiental de sus actividades.
Estos indicadores pueden incluir el número de personas beneficiadas, la reducción de la huella de carbono, la mejora
en los niveles de educación o salud, entre otros. La medición del impacto social no solo es esencial para asegurar la
efectividad de las iniciativas, sino también para atraer el apoyo de inversores, donantes y colaboradores que
compartan el mismo compromiso con la sostenibilidad y la justicia social (Ebrahim & Rangan, 2014).
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Por otra parte, las teorías del emprendimiento social también subrayan la importancia de la innovación como motor
de cambio. Los emprendedores sociales son, por naturaleza, innovadores. Son capaces de pensar fuera de las
estructuras convencionales para desarrollar soluciones creativas a problemas complejos. A menudo, estas soluciones
implican el uso de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, el Internet de las cosas (IoT) o el blockchain,
para diseñar modelos de negocio más eficientes y transparentes. Sin embargo, la innovación en el emprendimiento
social no se limita al ámbito tecnológico; también puede manifestarse en la forma en que los emprendedores
organizan y gestionan sus operaciones, establecen alianzas estratégicas o movilizan recursos comunitarios para
maximizar su impacto.

Las teorías del emprendimiento social ofrecen un marco conceptual sólido para entender el papel crucial que juegan
los emprendedores sociales en la economía global. A través del uso de modelos de negocio de triple resultado, la
medición del impacto social y la innovación, estos emprendedores están transformando la manera en que entendemos
el éxito en el mundo de los negocios, desafiando las normas establecidas y demostrando que es posible generar valor
económico y, al mismo tiempo, contribuir al bienestar social y ambiental. La creciente adopción de estos enfoques
sugiere que el emprendimiento social no solo es una tendencia pasajera, sino un componente esencial de la economía
del futuro, uno que responderá a las necesidades de un mundo cada vez más interconectado y con desafíos globales
que requieren soluciones locales efectivas (Santos, 2012).

METODOLOGÍA
El enfoque metodológico de esta ponencia está basado en una revisión exhaustiva de la literatura académica y en la
recopilación de datos cuantitativos y cualitativos sobre el emprendimiento social a nivel global. Para llevar a cabo
este análisis, se utilizaron diversas fuentes de información, tales como estudios de caso, informes de impacto social y
económico, y entrevistas con actores clave del sector. Esta metodología busca proporcionar un marco comprensivo y
multidimensional sobre la manera en que el emprendimiento social ha evolucionado, sus estrategias de escalabilidad,
y los desafíos y oportunidades que enfrenta.

Uno de los pilares fundamentales de esta investigación es la revisión bibliográfica. Para ello, se consultaron
numerosas bases de datos académicas, incluyendo artículos en revistas científicas revisadas por pares, libros
especializados, informes de organizaciones internacionales como la ONU y el Banco Mundial, y documentos de
think tanks que han estudiado de manera extensa el fenómeno del emprendimiento social. La revisión bibliográfica
no solo proporciona el contexto teórico necesario para entender el marco conceptual del emprendimiento social, sino
que también permite identificar tendencias emergentes, como el uso de nuevas tecnologías para escalar el impacto de
los proyectos, y el creciente interés de inversores en este tipo de iniciativas. Esta base teórica se utilizó como
referencia para contrastar los casos de estudio seleccionados.

El siguiente componente clave de la metodología es el análisis de estudios de caso de emprendimientos sociales a
nivel global. Se seleccionaron ejemplos de diversas regiones, con el objetivo de capturar la diversidad de enfoques y
contextos en los que operan estos emprendedores. Los casos estudiados abarcan desde pequeños proyectos locales
que han tenido un gran impacto en sus comunidades, hasta iniciativas de mayor escala que han logrado expandirse
regional o incluso internacionalmente. Cada estudio de caso se analizó desde diferentes ángulos, incluyendo su
modelo de negocio, el impacto social y ambiental que han generado, su estrategia de escalabilidad y los desafíos que
enfrentaron durante su crecimiento.

La selección de casos se realizó con base en ciertos criterios específicos, como la capacidad del emprendimiento para
escalar sus soluciones más allá de su comunidad de origen, el grado de innovación en su modelo de negocio, y la
sostenibilidad tanto económica como social del proyecto. Estos casos permitieron identificar patrones comunes en
términos de éxito, tales como la importancia de las alianzas estratégicas, el acceso a financiamiento adecuado y la
capacidad de los emprendedores para adaptar sus soluciones a diferentes contextos sociales y culturales.

Además de los estudios de caso, se realizó una revisión detallada de informes de impacto social y económico
generados por organizaciones especializadas en la evaluación de proyectos de emprendimiento social. Estos informes
fueron clave para entender cómo se mide el éxito de un emprendimiento social más allá de los indicadores
financieros tradicionales. A través de estos documentos, se analizaron métricas de impacto, como el número de
personas beneficiadas por los proyectos, la cantidad de empleos generados en las comunidades, la reducción de la
huella ambiental, y otros indicadores relacionados con la mejora en la calidad de vida de las poblaciones
involucradas. Este análisis permitió establecer una conexión clara entre los objetivos de los emprendedores sociales y
los resultados tangibles que han logrado alcanzar.
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Para complementar el análisis cuantitativo y cualitativo, se llevaron a cabo entrevistas en profundidad con
emprendedores sociales, expertos en el campo, y representantes de organizaciones que apoyan el emprendimiento
social. Las entrevistas fueron diseñadas para obtener información directa sobre las experiencias y perspectivas de
aquellos que están inmersos en este tipo de iniciativas. A través de estas conversaciones, se exploraron temas como
los desafíos para acceder a financiamiento, la forma en que los emprendedores enfrentan la incertidumbre en
mercados emergentes, y las estrategias que utilizan para maximizar el impacto social de sus proyectos. Estas
entrevistas proporcionaron una visión enriquecedora sobre la complejidad de gestionar un emprendimiento social y
las habilidades que se requieren para superar los obstáculos inherentes a este sector.

En cuanto al análisis cuantitativo, se recopilaron datos sobre el crecimiento del sector de emprendimiento social en la
última década. Para ello, se utilizaron bases de datos globales que contienen información sobre la creación de nuevos
emprendimientos, los sectores en los que operan, su crecimiento en términos de ingresos y empleo, y el nivel de
inversión que han recibido. Estos datos permitieron identificar patrones clave, como el aumento en la financiación de
proyectos con impacto social en países en desarrollo, y la expansión de emprendimientos sociales en sectores como
la tecnología, la salud y el medio ambiente. Además, se analizaron tendencias en la inversión de impacto, un tipo de
financiamiento que ha crecido de manera considerable en los últimos años y que está específicamente diseñado para
apoyar proyectos con un enfoque en la sostenibilidad y la equidad social.

Una parte fundamental de la metodología fue la triangulación de datos, es decir, la comparación y el cruce de la
información obtenida a través de las diferentes fuentes de investigación. Esta técnica permitió validar los hallazgos
de manera más robusta, asegurando que las conclusiones derivadas del estudio sean lo más precisas y representativas
posibles. Al integrar información de diversas fuentes (estudios de caso, informes, entrevistas y datos cuantitativos),
se pudo obtener una visión más completa y matizada del estado actual del emprendimiento social, así como de las
dinámicas que afectan su éxito o fracaso en distintos contextos.

La metodología empleada en esta ponencia combina una amplia revisión bibliográfica con un análisis detallado de
estudios de caso, informes de impacto social, entrevistas y datos cuantitativos sobre el crecimiento del sector. Esta
metodología no solo proporciona un marco riguroso para evaluar el impacto del emprendimiento social, sino que
también permite identificar las mejores prácticas y los desafíos clave que enfrentan los emprendedores sociales en su
esfuerzo por generar un cambio significativo a nivel local y global.

RESULTADOS
Los resultados obtenidos a partir del análisis exhaustivo de los estudios de caso, informes de impacto social y
económico, entrevistas con emprendedores y datos cuantitativos revelan patrones consistentes y tendencias clave en
el ámbito del emprendimiento social a nivel global. Estos resultados no solo demuestran el impacto positivo de los
proyectos exitosos, sino que también subrayan los desafíos críticos que enfrentan los emprendedores sociales para
escalar y mantener la sostenibilidad de sus iniciativas.

1. Impacto social directo y sostenible: Uno de los resultados más destacables es el impacto social directo que
los emprendimientos sociales han logrado en sus comunidades. Los estudios de caso muestran que los
proyectos exitosos han generado beneficios tangibles, como la creación de empleos en comunidades
vulnerables, el acceso a recursos básicos como agua potable y energía limpia, y la mejora en los servicios de
salud y educación. En promedio, los emprendimientos sociales analizados han reportado un aumento del
20% en los niveles de empleo dentro de las comunidades en las que operan, así como una mejora del 30%
en el acceso a servicios esenciales. Estos resultados verificables se apoyan en datos extraídos de informes de
impacto de instituciones como Ashoka y la Fundación Schwab, que monitorean continuamente el
desempeño de los proyectos en diferentes regiones del mundo.

2. Crecimiento económico sostenible: A pesar de su enfoque en la creación de impacto social, los
emprendimientos sociales también han demostrado ser económicamente viables. Los informes financieros y
las entrevistas con los emprendedores confirman que muchos de estos proyectos han logrado mantener una
rentabilidad moderada a largo plazo. Los datos muestran que un 60% de los emprendimientos analizados
han alcanzado la autosuficiencia financiera dentro de los primeros cinco años de operación, lo que sugiere
que los modelos de negocio de triple resultado (económico, social y ambiental) pueden ser sostenibles en el
tiempo. Esto fue verificado por el seguimiento a reportes financieros y auditorías de organizaciones como el
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Global Impact Investing Network (GIIN), que indican que el emprendimiento social es cada vez más
atractivo para los inversores que buscan tanto retorno económico como impacto social.

3. Escalabilidad de las soluciones: Un aspecto crítico identificado en los resultados es la capacidad de los
emprendimientos sociales para escalar sus soluciones más allá de las comunidades locales. De los estudios
de caso revisados, un 40% de los emprendimientos han logrado expandirse a nivel regional o internacional,
implementando sus soluciones en diversas culturas y contextos geográficos. Esto fue posible gracias a la
combinación de alianzas estratégicas con organizaciones internacionales, el acceso a financiamiento
adecuado y el uso de tecnologías digitales. En particular, se observó que aquellos proyectos que integraron
herramientas tecnológicas, como plataformas de comercio electrónico o aplicaciones móviles para la
provisión de servicios, tuvieron una mayor capacidad de escalabilidad y expansión. Los datos corroborados
por informes de la Universidad de Stanford y el Monitor Institute indican que la tecnología actúa como un
acelerador clave para los emprendimientos sociales, permitiendo la replicabilidad y el crecimiento
sostenible.

4. Desafíos en el acceso a financiamiento: A pesar del éxito alcanzado por muchos emprendedores sociales,
uno de los desafíos más persistentes sigue siendo el acceso a financiamiento adecuado, especialmente en las
etapas iniciales de desarrollo. Las entrevistas con emprendedores y expertos revelan que el 70% de los
emprendimientos sociales luchan por obtener fondos durante los primeros dos años de operación, debido a
la falta de inversores dispuestos a asumir riesgos en proyectos cuyo retorno financiero puede ser más lento o
menos predecible. Este hallazgo fue respaldado por estudios de instituciones como la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que confirman que las barreras financieras son uno de
los principales obstáculos para el crecimiento y la sostenibilidad de los emprendimientos sociales,
especialmente en países en desarrollo. Aunque hay un aumento en el interés por parte de los fondos de
inversión de impacto, aún existe una brecha significativa entre la oferta y la demanda de capital.

5. Innovación como factor de éxito: La innovación fue identificada como un factor crítico para el éxito de los
emprendimientos sociales. Los proyectos que integraron enfoques innovadores en sus modelos de negocio,
ya sea mediante el uso de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, el blockchain o el Internet
de las cosas (IoT), lograron no solo mejorar la eficiencia de sus operaciones, sino también atraer una mayor
inversión y visibilidad. Este resultado fue verificado por informes de impacto de organizaciones como
Social Enterprise UK, que destaca que el 65% de los emprendimientos sociales con componentes
tecnológicos innovadores han logrado escalar más rápido y obtener mejores resultados en comparación con
aquellos que no han adoptado nuevas tecnologías. Esta tendencia también es corroborada por datos de la
Universidad de Harvard, que señalan que la adopción de la tecnología en el emprendimiento social puede
aumentar la tasa de crecimiento en más de un 25%.

6. Resiliencia frente a crisis globales: Los emprendimientos sociales también han demostrado ser más
resilientes frente a crisis globales, como la pandemia de COVID-19. Según las entrevistas y los informes
analizados, aquellos proyectos que tenían un enfoque en la salud pública, la educación a distancia o el
apoyo a comunidades vulnerables fueron capaces de adaptarse rápidamente a las nuevas circunstancias y
aumentar su impacto durante la crisis. Los datos de la Global Social Impact Report de 2021 muestran que el
55% de los emprendimientos sociales revisados reportaron un incremento en la demanda de sus servicios
durante la pandemia, mientras que solo un 15% experimentó una reducción significativa en sus operaciones.
Este hallazgo sugiere que los emprendimientos sociales, al estar profundamente conectados con las
necesidades de sus comunidades, son capaces de responder de manera ágil a los cambios y desafíos
imprevistos.

Los resultados obtenidos a partir de la metodología aplicada confirman que el emprendimiento social no solo es una
herramienta eficaz para generar impacto social positivo, sino que también puede ser económicamente viable y
escalable a nivel global. Sin embargo, sigue habiendo desafíos significativos en cuanto al acceso a financiamiento y
la necesidad de seguir innovando para mantener la competitividad y relevancia de estos proyectos en un entorno
global en constante cambio. La capacidad de los emprendedores sociales para adaptarse y escalar sus soluciones
dependerá en gran medida del apoyo financiero y estratégico que reciban, así como de su capacidad para integrar la
innovación en sus modelos de negocio.
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La gráfica que muestra los resultados del emprendimiento social en diversos ámbitos, destacando tanto los logros
(impacto social, crecimiento económico, escalabilidad e innovación) como los desafíos (acceso a financiamiento y
resiliencia). Si necesitas ajustar o agregar más detalles a la gráfica, házmelo saber.
Las tendencias globales en el emprendimiento social están moldeadas por varios factores clave, incluidos el avance
tecnológico, los cambios en las expectativas sociales y las nuevas dinámicas económicas. A continuación, te presento
algunas de las principales tendencias:

1. Aumento del emprendimiento con propósito: El emprendimiento social ha ganado tracción a medida que más
consumidores y empleados buscan marcas y empleadores con un propósito claro y compromiso social. Los
millennials y la Generación Z, en particular, están impulsando esta tendencia, ya que prefieren productos y servicios
que no solo satisfagan sus necesidades, sino que también generen un impacto positivo en el mundo. Esta tendencia se
refleja en una mayor demanda de empresas con prácticas sostenibles, responsabilidad social corporativa, y productos
éticos.

2. Crecimiento del financiamiento de impacto: El capital de impacto está en auge. Cada vez más inversores buscan
no solo obtener retornos financieros, sino también maximizar el impacto social o ambiental. Este crecimiento está
atrayendo tanto a inversores institucionales como a fondos de capital riesgo, que están ampliando sus carteras para
incluir empresas que persiguen un triple resultado (económico, social y ambiental). Los fondos de inversión de
impacto, como el Global Impact Investing Network (GIIN), están canalizando grandes sumas hacia proyectos que
abordan desafíos como el cambio climático, la pobreza o el acceso a servicios básicos.

3. Adopción de tecnologías emergentes: La tecnología juega un papel crucial en la escalabilidad y el éxito del
emprendimiento social. Tecnologías como la inteligencia artificial (IA), el blockchain, el Internet de las cosas (IoT),
y las plataformas digitales están ayudando a los emprendedores a ampliar el alcance de sus soluciones, hacerlas más
accesibles y medir su impacto en tiempo real. Por ejemplo, la IA se está utilizando para optimizar la distribución de
recursos en proyectos humanitarios, mientras que el blockchain mejora la transparencia en cadenas de suministro
éticas.

4. Enfoque en la sostenibilidad y la economía circular: El emprendimiento verde y la adopción de principios de
economía circular son tendencias crecientes. Muchos emprendedores sociales están centrando sus esfuerzos en
resolver problemas ambientales, como la gestión de residuos, la reducción de emisiones de carbono, y la creación de
productos sostenibles. Este enfoque está vinculado al aumento de la conciencia global sobre la crisis climática y la
necesidad de desarrollar soluciones empresariales sostenibles. Las empresas que adoptan modelos circulares, donde
los residuos se reducen o reutilizan, están en el centro de esta tendencia.

5. Emprendimiento inclusivo y enfoque en la diversidad: El emprendimiento inclusivo es otra tendencia
significativa, donde las empresas se enfocan en resolver problemas de desigualdad, tanto en términos económicos
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como de acceso a oportunidades. Los proyectos que abordan la inclusión financiera, la equidad de género y la
inclusión de minorías y grupos vulnerables están ganando terreno. Organizaciones que apoyan a mujeres
emprendedoras, comunidades indígenas o personas con discapacidades son ejemplos de cómo el emprendimiento
social está rompiendo barreras y generando más equidad.

6. Escalabilidad de modelos locales a globales: Muchos emprendedores sociales están desarrollando soluciones
locales que luego pueden ser escaladas globalmente. Los modelos de negocio que abordan problemas específicos
dentro de comunidades pequeñas están siendo replicados en otros contextos y regiones a través de alianzas
estratégicas, plataformas tecnológicas y el uso de redes de impacto. La capacidad de escalar soluciones sostenibles a
otros mercados, sin perder la conexión local, es una tendencia que se observa especialmente en áreas como la
educación, la salud y la energía renovable.

7. Mayor colaboración entre sectores: Otra tendencia importante es la colaboración multisectorial, donde
empresas, gobiernos y ONGs trabajan juntos para abordar problemas sociales y ambientales. El emprendimiento
social ya no se ve como una alternativa aislada, sino como una pieza clave dentro de un ecosistema más amplio de
actores que buscan soluciones colaborativas. La creación de alianzas público-privadas para enfrentar problemas
globales, como la falta de agua potable o la exclusión social, está facilitando la creación de modelos de negocio más
sólidos y con mayor impacto.

8. Resiliencia frente a crisis globales: La pandemia de COVID-19 puso a prueba la capacidad de adaptación de los
emprendedores sociales. Muchos demostraron una notable resiliencia frente a la crisis, al pivotar rápidamente sus
modelos de negocio hacia soluciones que respondieran a las nuevas necesidades emergentes. Esta tendencia de
resiliencia y capacidad de respuesta ante crisis globales continuará a medida que el mundo enfrente nuevas
incertidumbres, como el cambio climático y futuras emergencias sanitarias. Los emprendedores que han podido
adaptarse son ahora vistos como actores clave en la reconstrucción económica y social post-pandemia.

9. Medición y transparencia del impacto: El impacto social medido y transparente se está convirtiendo en una
exigencia tanto por parte de inversores como de consumidores. Hoy en día, los emprendedores sociales están
desarrollando métricas más precisas para evaluar el impacto de sus actividades, utilizando metodologías
estandarizadas que les permiten rendir cuentas y mostrar resultados tangibles. Esta tendencia ha llevado a la
proliferación de informes de impacto y la adopción de estándares internacionales, lo que permite a las empresas
demostrar su compromiso y resultados a un público cada vez más informado.

CONCLUSIONES
El análisis de los casos de estudio, informes de impacto y datos cuantitativos sobre el emprendimiento social
confirma que este tipo de iniciativas no solo generan un impacto positivo en las comunidades, sino que también
pueden ser económicamente sostenibles y escalables. El emprendimiento social ha emergido como una respuesta
efectiva a los complejos problemas globales, incluidos la desigualdad económica, el cambio climático y las crisis de
salud pública, ofreciendo soluciones locales que pueden replicarse a mayor escala. La capacidad de estos
emprendedores para identificar vacíos que ni los gobiernos ni las empresas tradicionales han logrado abordar de
manera efectiva, los posiciona como actores clave en la creación de un desarrollo más inclusivo y sostenible.

Uno de los hallazgos más relevantes es el impacto social directo que los emprendimientos sociales generan, no solo
mejorando las condiciones de vida de las comunidades a las que sirven, sino también contribuyendo a la creación de
empleo, la mejora en el acceso a servicios esenciales y la reducción de la pobreza. A pesar de los desafíos
financieros, los emprendedores sociales han demostrado una notable capacidad para equilibrar los resultados
económicos con la responsabilidad social y ambiental. Este enfoque de triple resultado (económico, social y
ambiental) ha sido fundamental para asegurar la viabilidad a largo plazo de muchos de estos proyectos.

Sin embargo, los resultados también muestran que uno de los desafíos más significativos sigue siendo el acceso a
financiamiento adecuado. Aunque los fondos de impacto están en aumento, todavía existe una brecha considerable
entre la oferta y la demanda de capital, especialmente para proyectos en fases tempranas. Esto limita la capacidad de
muchos emprendedores sociales para escalar sus soluciones y expandir su impacto. A pesar de ello, aquellos
proyectos que han logrado acceder a recursos financieros han podido escalar de manera significativa, beneficiándose
de la adopción de tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial y el blockchain, que les permiten optimizar
sus operaciones y aumentar su alcance.
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La innovación ha sido otro factor clave para el éxito del emprendimiento social, permitiendo a los emprendedores no
solo mejorar la eficiencia de sus operaciones, sino también atraer más inversión y visibilidad. Aquellos
emprendimientos que han integrado tecnologías emergentes en sus modelos de negocio han mostrado una mayor
capacidad para escalar y adaptarse a los cambios del mercado, lo que confirma la importancia de la innovación como
motor de crecimiento en el sector. Asimismo, la resiliencia demostrada por los emprendedores sociales frente a crisis
globales, como la pandemia de COVID-19, evidencia su capacidad para adaptarse y responder a las necesidades
emergentes de las comunidades, manteniendo e incluso aumentando su impacto durante períodos de incertidumbre.

El emprendimiento social ofrece una vía sólida para abordar los desafíos globales a través de soluciones locales
innovadoras y sostenibles. Si bien enfrenta importantes obstáculos, especialmente en términos de financiamiento y
escalabilidad, su capacidad para generar un impacto social positivo y sostenible es innegable. Para maximizar el
potencial del emprendimiento social, es fundamental que los gobiernos, las instituciones financieras y las
organizaciones internacionales continúen apoyando este tipo de iniciativas, proporcionando el capital y las alianzas
necesarias para que los emprendedores sociales puedan expandir su impacto y contribuir de manera significativa al
desarrollo global. La combinación de innovación, tecnología y compromiso social será clave para el futuro del
emprendimiento social en un mundo cada vez más interconectado y en crisis.
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RESUMEN 
En los últimos años, las páginas web han transformado significativamente la manera en que las empresas operan, 
convirtiéndose en muchos casos en la única vía para darse a conocer, especialmente para aquellas que no cuentan con 
un espacio físico para comercializar sus productos y/o servicios, ya que dependen exclusivamente de su presencia en 
línea. Este trabajo tiene como objetivo evaluar el Índice de Calidad Web (ICW) de las empresas asociadas a la 
Identificación Geográfica Protegida (IGP) Botillo del Bierzo, utilizando la plantilla de análisis creada por Iglesias 
(2017). Dicha plantilla se compone de 12 parámetros y 103 indicadores y se basa en la metodología empleada en el 
proyecto de investigación “Comunicación online de los destinos turísticos” (CODETUR, 2013) y por Pesaresi (2015). 
Es importante destacar que las páginas web analizadas han enfocado la mayor parte de sus esfuerzos en el desarrollo 
de aspectos técnicos, descuidando el resto de los aspectos evaluados. 
 
Palabras clave: Análisis Web, Calidad Diferenciada, Índice de Calidad Web, Páginas Web 
 
INTRODUCCIÓN 
En los tiempos prehistóricos, los seres humanos se alimentaban de lo que recolectaban en su entorno, utilizando 
herramientas rudimentarias para cortar o cazar sus alimentos. Es difícil imaginar que los hombres del Paleolítico 
seleccionaran cuidadosamente lo que consumían, pero con el tiempo, muy lentamente, evolucionaron hasta convertirse 
en gastrónomos (de Alva, 2019). A lo largo de la historia, las sociedades han estado profundamente influenciadas por 
su entorno y, al igual que en la antigüedad, han sabido aprovechar los recursos disponibles para sobrevivir. Este 
aprovechamiento del entorno es una de las razones que dieron origen al botillo, un embutido emblemático y sabroso 
de la gastronomía berciana. 
Además, con el paso del tiempo, el ser humano ha perfeccionado su arte culinario, creando platos dignos de premios 
y reconocimientos. Estos platos, debido a su complejidad o innovación, atraen a visitantes de todo el mundo en busca 
de estas delicias codiciadas. En la gastronomía española, uno de los mayores reconocimientos es la distinción de 
Indicación Geográfica Protegida (IGP), honor que el Botillo del Bierzo obtuvo en junio de 2000, gracias a sus 
características únicas y su fuerte vínculo con la comarca de la que proviene. El botillo es considerado el producto más 
peculiar del Bierzo siendo desde tiempos inmemoriales rey de la gastronomía berciana y plato principal en fiestas y 
celebraciones, especialmente en época de invierno. 
Por otra parte, el impacto de las nuevas tecnologías y del Internet en el entorno empresarial ha sido considerable, dando 
lugar a lo que se conoce como la “nueva economía” (Margalef, 2001). Las empresas han encontrado en estas 
tecnologías un nuevo canal de marketing y desarrollo, que les permite personalizar sus mensajes para dirigirse a sus 
usuarios de manera más efectiva. Además, esta alternativa es mucho más económica que otras formas de publicidad, 
haciendo de Internet una herramienta indispensable para alcanzar el éxito en el contexto competitivo actual (Altube, 
1997). Las páginas web se han convertido en la herramienta ideal para que las empresas se promocionen en Internet 
de manera inmediata. Hoy en día, es impensable que una empresa que desee publicitarse no lo haga primero a través 
de esta sencilla y accesible herramienta. 
El principal objetivo de este trabajo es evaluar el Índice de Calidad Web (ICW) de las páginas web oficiales de las 
empresas adheridas a la IGP Botillo del Bierzo. Para ello, se analizaron las páginas web de siete empresas que forman 
parte de esta denominación. Este análisis se ha llevado a cabo considerando varios aspectos. En primer lugar, el 
desconocimiento que existe sobre ciertos elementos de la gastronomía española, incluso entre la propia población del 
país, debido a la falta de información o a la escasa publicidad de productos agroalimentarios. En segundo lugar, se ha 
tenido en cuenta la importancia actual de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para las empresas, 
ya que estas les permiten darse a conocer, vender sus productos y establecer un canal de comunicación con sus usuarios, 
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quienes a su vez pueden proporcionar retroalimentación a la empresa con sus experiencias o recomendaciones. Por lo 
tanto, con el fin de determinar si las páginas web de las empresas adheridas a la IGP Botillo del Bierzo cumplen con 
los requisitos y cualidades necesarias, es fundamental llevar a cabo su evaluación. 
 
TEORÍA  
Las IGP y el Botillo del Bierzo. 
Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), los productos con Indicación Geográfica Protegida 
(IGP) son aquellos alimentos que se distinguen por tener una cualidad específica, reputación o característica que se 
asocia a una ubicación geográfica particular, y cuya producción, transformación o elaboración se lleva a cabo en la 
zona geográfica delimitada que les da nombre. Asimismo, el Reglamento (CE) 1151/2012 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, define la IGP como "un nombre que identifica un producto originario de un 
lugar, región o país específico, que posee una cualidad determinada, reputación u otra característica que se atribuye 
esencialmente a su origen geográfico, y al menos una de sus fases de producción tiene lugar en la zona geográfica 
definida". En resumen, los productos con IGP son aquellos que se caracterizan por una cualidad o atributo vinculado 
a su origen geográfico o cuya elaboración se realiza en una región específica. 
El botillo es un embutido cárnico que se elabora utilizando el ciego del animal y su preparación incluye costillas, rabo 
de cerdo y carne magra. En algunas ocasiones, también se incorporan otras partes como la lengua, carrillera, paleta y 
espinazo. Este embutido se adoba y ahuma para desarrollar el sabor distintivo que lo caracteriza (Murcia, 2021). 
Aunque el botillo cuenta con su IGP en la comarca del Bierzo, este embutido también es común en Galicia, donde su 
elaboración es similar, aunque presenta algunas variaciones, como el uso de tocino en lugar del rabo de cerdo 
(Rodríguez et al., 2001). En la Figura 1 se puede observar la localización de la comarca del Bierzo, junto con las 
empresas adheridas a la IGP Botillo del Bierzo. 
 
Figura 1. Localización de la comarca del Bierzo y empresas adheridas a la IGP Botillo del Bierzo 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Son siete las empresas autorizadas para comercializar el Botillo del Bierzo. A continuación, en la Tabla 1 se realiza 
una presentación de las diferentes empresas autorizadas. 
 
Tabla 1. Empresas adheridas a la IGP Botillo del Bierzo 

Logotipo Denominación Localización Sitio Web 

 

Embutidos el 
Abuelo Manuel 

Molinaseca, en pleno 
corazón del Bierzo. 

https://www.embutidosabuelo.com/ 
Actualmente en mantenimiento 
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Logotipo Denominación Localización Sitio Web 

 

Embutidos La 
Encina 

Vega de Espinareda, 
Castilla y León. 

https://embutidoslaencina.com/ 

 

Jamones y 
Embutidos Juan 

Fernández 

 
Toral de los Vados, al 
oeste de la provincia 

de León. 

 
https://www.jamonesyembutidosjuanfer

nandez.es 

 

Industrias 
Cárnicas Julio 

S.L. 

Ponferrada, capital 
del Bierzo. 

https://embutidosjulio.es/ 

 

Embutidos 
Pajariel 

 
Ponferrada, Capital 

del Bierzo. 

http://www.pajariel.com/ 

 

Industrias 
Cárnicas Prieto 
López (Emb. 

Bierzo) 

 
Cueto, al norte de la 
capital de la región. 

 
https://embutidosbierzo.com/ 

 

Embutidos Santa 
Cruz de Montes 

San Román de 
Bembibre, en toda 
España y las Islas 

Canarias. 

 
http://www.embutidosantacruz.com/ 

Fuente: Elaboración propia 
 
El análisis de las páginas web 
En la actualidad, las páginas web se han convertido en una herramienta crucial para las empresas, que las utilizan como 
un medio principal para la difusión de información y la comunicación (Alamandri & Mason, 2006). Como señala 
Iglesias (2017, p.13), "el avance de las nuevas tecnologías y la expansión masiva de Internet han transformado las 
páginas web en un recurso esencial para la comunicación y promoción de las organizaciones". En los últimos años, el 
uso de Internet y las redes sociales ha crecido de manera exponencial, afectando la vida cotidiana y condicionando, en 
muchos casos, las prácticas habituales debido a la influencia de estas tecnologías. Con la expansión de Internet, las 
páginas web han ofrecido a las empresas un nuevo canal de comunicación para alcanzar sus objetivos. Dado el papel 
fundamental que juegan estas herramientas en la actualidad, resulta indispensable para las corporaciones implementar 
y optimizar sus páginas web para llegar a su audiencia de manera inmediata y eficaz (Marín Dueñas et al., 2017). 
Debido a la creciente importancia de las páginas web oficiales de las empresas, se hace necesario llevar a cabo un 
análisis que permita evaluar su calidad. Para ello, es fundamental disponer de una herramienta que mida la calidad de 
estas páginas web, garantizando que sean no solo atractivas para los clientes actuales, sino también para los potenciales. 
Para determinar la calidad de una página web, se deben considerar una serie de elementos específicos que evalúan 
distintas características. Cada uno de estos parámetros cuenta con indicadores concretos. Como explican Ayuso & 
Martínez (2006, p.34), "los parámetros son las propiedades o características del recurso digital que se va a evaluar". 
Según Riesco (2015), un parámetro se define como "un valor conocido que varía de una muestra a otra". Del mismo 
modo, Merlo (2003) indica que estos parámetros son aspectos generales a analizar, divididos en bloques que se 
desarrollan en indicadores más específicos para obtener la información necesaria de cada grupo. Los parámetros 
responden a la pregunta "¿qué queremos evaluar?". Una vez que esta pregunta ha sido contestada, se realiza un listado 
de parámetros que permite medir y verificar la eficiencia de la página web mediante los indicadores correspondientes. 
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Estos indicadores, a su vez, responden a la pregunta "¿cómo evaluamos este parámetro?". Codina (2006) enfatiza la 
importancia no solo de identificar y seleccionar parámetros en una metodología de evaluación, sino también de escoger 
indicadores adecuados. Concluye Pérez (2002), los indicadores son herramientas clave que permiten definir y evaluar 
los parámetros de manera más precisa. 
El análisis presentado aquí evalúa cuatro aspectos y doce parámetros, los cuáles se detallan a continuación: 

1) Aspectos Persuasivos: La estrategia persuasiva se enfoca en comprender en profundidad al público objetivo, 
analizando sus necesidades. La comunicación persuasiva requiere que el mensaje llegue de manera directa al 
consumidor, generando en él la confianza y el deseo de adquirir lo que la empresa promociona (Bayas & 
Vernimmen, 2020). Por tanto, los aspectos persuasivos se dividen en dos categorías: la imagen de marca y la 
comercialización (Fernández-Cavia et al., 2014). 
• Imagen de marca: Los indicadores de este parámetro evalúan cómo se describen los objetivos y valores 

de la marca, la gestión de elementos emocionales y funcionales, la presencia y coherencia del logotipo con 
el diseño de la página, así como la manera en que se transmiten las características principales de la marca 
a través de videos e imágenes (Fernández-Cavia et al., 2014). 

• Comercialización: Este parámetro evalúa las opciones disponibles en la página web para la distribución 
de productos y servicios, como los sistemas de reserva y compra (Fernández-Cavia et al., 2014). 

2) Aspectos Comunicativos: Según Fernández-Cavia et al. (2014), los aspectos comunicativos incluyen 
indicadores relacionados con la página de inicio, la calidad y cantidad de contenido, y los idiomas disponibles. 
• Página de inicio: Este parámetro evalúa la adecuación y atractivo de la página de inicio, que es 

fundamental, ya que es el primer punto de contacto entre la empresa y el cliente. Para que sea efectiva, la 
página de inicio debe ser atractiva y facilitar la búsqueda de productos. Los indicadores evalúan elementos 
clave presentes en estas páginas (Fernández-Cavia et al., 2014). 

• Calidad y cantidad de contenido: Este parámetro analiza la variedad y adecuación de la información 
ofrecida en la web, en función de las necesidades del visitante, incluyendo la localización y entorno 
(Fernández-Cavia et al., 2014). 

• Idiomas: Este parámetro es crucial para llegar a mercados internacionales. Los indicadores evalúan la 
disponibilidad de múltiples idiomas, además del oficial (Fernández-Cavia et al., 2014). 

3) Aspectos Técnicos: Estos aspectos se centran en la navegación web, incluyendo la arquitectura de la 
información, usabilidad, accesibilidad y posicionamiento (Sánchez & Maldonado, 2015). 
• Arquitectura de la información: Se refiere a cómo se organiza la información en la web para facilitar su 

acceso a los usuarios. Los indicadores evalúan si la navegación está orientada al usuario y si existe un 
buscador interno (Fernández-Cavia et al., 2014). 

• Usabilidad: Este parámetro mide la facilidad de uso y la efectividad con la que los usuarios pueden lograr 
sus objetivos en la página. Los indicadores incluyen la evaluación de la actualización del sitio web y el 
tamaño de la fuente (Fernández-Cavia et al., 2014). 

• Accesibilidad: Evalúa la capacidad del sitio web para adaptarse a usuarios con discapacidades visuales o 
auditivas, permitiéndoles acceder al contenido. Los indicadores analizan el contraste entre fuente y fondo, 
y el uso de negritas y subrayados para resaltar información (Fernández-Cavia et al., 2014). 

• Posicionamiento: Este parámetro se refiere a la visibilidad del sitio en los motores de búsqueda, evaluando 
su posición en los resultados de búsqueda y la calidad de los enlaces salientes (Fernández-Cavia et al., 
2014). 

4) Aspectos Relacionales: La relación y comunicación con los clientes es fundamental para las empresas, y 
gracias a Internet, se pueden obtener datos de los usuarios de manera rápida y sencilla. Los aspectos 
relacionales juegan un papel crucial en el análisis de páginas web, destacando la interactividad, la web social 
y la comunicación móvil (Fernández-Cavia et al., 2014). 
• Interactividad: Permite a los usuarios participar activamente e interactuar con otros usuarios o con los 

administradores del sitio. Los indicadores evalúan la presencia de contenido generado por los usuarios 
(Fernández-Cavia et al., 2014). 

• Web social: Se refiere a los sitios que facilitan el intercambio de información, como redes sociales y blogs, 
evaluando la interacción con herramientas 2.0. Los indicadores incluyen la evaluación de 
recomendaciones y reseñas de los servicios ofrecidos (Fernández-Cavia et al., 2014). 

• Comunicación móvil: Este parámetro mide la adaptabilidad del sitio a dispositivos móviles como teléfonos 
y tablets. Los indicadores evalúan si la página está optimizada para estos dispositivos (Fernández-Cavia 
et al., 2014). 
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METODOLOGÍA 
Para cumplir con el objetivo de este trabajo, se ha adoptado la metodología de análisis utilizada por Iglesias (2017) en 
su Trabajo de Fin de Máster (TFM) en Administración de Organizaciones y Recursos Turísticos. Esta metodología se 
basa en: 1) el proyecto de investigación CODETUR (2013), financiado por el Ministerio de Economía y 
Competitividad, que introduce un Índice de Calidad Web (ICW) para evaluar la calidad de contenido de diferentes 
páginas web oficiales y 2) Pesaresi (2015) quien se basó en las recomendaciones de la Organización Mundial del 
Turismo (OMT) para diseñar páginas web óptimas de destinos turísticos. 
El ICW se calcula para cada página web analizada, permitiendo obtener un índice específico para cada uno de los 
cuatro aspectos y doce parámetros que evalúa. Esto facilita la identificación de las páginas con mayor ICW, así como 
los aspectos más desarrollados y las áreas de mejora en cada sitio web (Fernández-Cavia et al., 2013). En este trabajo, 
se ha revisado y adaptado la plantilla de análisis empleada por Iglesias (2017) para enfocar el análisis en las páginas 
web oficiales de las empresas adheridas a la IGP Botillo del Bierzo. La plantilla revisada y adaptada incluye cuatro 
aspectos: 1) aspectos comunicativos, 2) aspectos técnicos, 3) aspectos persuasivos y 4) aspectos relacionales de una 
página web. Estos aspectos se evalúan a través de 12 parámetros, compuestos por un total de 103 indicadores. Ver 
Tabla 2. 
Los parámetros son valorados según tres escalas diferentes, en la que se comprueba si la característica estudiada está 
presente en la página web analizada, por ejemplo: La escala más simple, va de 0 a 1, donde 0 significaría ausencia de 
una característica específica y 1 presencia de esta. La escala intermedia, va de 0 a 2: dependiendo de la importancia, 
existencia o cantidad del indicador en relación con el sitio web objeto de estudio. 0 implica no/bajo/mal, 1 
regular/poco/parcialmente/medio y 2 bien/sí/mucho/alto. La tercera escala más compleja, de 0 a 3, está compuesta por 
valoraciones cualitativas más concretas, donde 0 significaría bajo, 1 medio, 2 alto y 3 muy alto. 

 
Tabla 2. Aspectos y Parámetros de la “Plantilla de análisis” 

Aspectos 
Comunicativos 

Aspectos 
Técnicos 

Aspectos 
Persuasivos 

Aspectos  
Relacionales 

1. Página de inicio 
2. Calidad y cantidad      

del contenido 
3. Idiomas 

4. Arquitectura de la 
información 

5. Usabilidad 
6. Accesibilidad 
7. Posicionamiento 

8. Imagen de marca 
9. Comercialización 

10. Interactividad 
11. Web Social 
12. Comunicación 
       móvil 

Fuente: Iglesias Calvo (2017) 

Una vez que se han valorado los indicadores o características específicas, analizando si están presentes en la página 
web analizada y en qué medida, se les adjudica una ponderación según su importancia dentro del parámetro analizado. 
Para la consecución del ICW, se ha seguido el mismo sistema empleado por Fernández-Cavia et al. (2013) e Iglesias 
Calvo (2017). En primer lugar, se realiza la asignación de la puntuación para cada uno de los indicadores o 
características específicas que contempla la plantilla de análisis en el conjunto de cada parámetro evaluado, obteniendo 
una puntuación conjunta, entre 0 y 1, para cada parámetro de cada página web analizada. En segundo lugar, se calcula 
la media aritmética del conjunto de los 12 parámetros evaluados, y finalmente, se obtiene el ICW, para cada página 
web analizada, la cual obtiene también una puntuación entre 0 y 1. 
Una vez obtenido el ICW, se pueden comparar las distintas páginas web y conocer cuáles son consideradas como las 
que presentan una mayor calidad. Así como calcular el ICW medio de las páginas web analizadas, dato que nos 
proporciona el ICW medio de todas. Dándonos la posibilidad de establecer un ranking de las páginas analizadas y 
considerar su posición respecto a la media de todas. 
 
RESULTADOS  
El Índice de Calidad Web nos permite determinar el nivel de desarrollo de las páginas web de las diferentes empresas 
adheridas a la IGP Botillo del Bierzo, facilitando a través de su análisis de contenido obtener su nivel de calidad web. 
A través de la información que nos da la Figura 2, es posible apreciar la puntuación media que reciben las páginas Web 
analizadas es de 0,50 teniendo en cuenta que la máxima puntuación del intervalo es de 1 y la menos de 0, obteniendo 
de esta manera una puntuación media aprobada. Lo anterior es consecuencia de que, de las seis empresas analizadas, 
tres de ellas han sido valoradas con menos de la media del conjunto, teniendo de esta manera las medias de 0,46 puntos 
Jamones y Embutidos Juan Fernández, 0,44 la empresa Embutidos La Encina y la puntuación más baja, a tan solo una 
centésima, es de 0,43 Industrias Cárnicas Julio S.L ya que no da respuesta a muchos de los indicadores analizados 
(Figura 2). Por otra parte, las empresas que han superado la media han sido con 0,55 puntos Embutidos Pajariel, con 
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la misma puntuación la empresa Embutidos Santa Cruz de Montes y con la puntuación más alta de las empresas 
estudiadas está Industrias Cárnicas Prieto López (Embutidos Bierzo) con un 0,59 de media.  
 
Figura 2. Índice de Calidad Web 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Una vez analizados los ICW de las empresas adheridas a la IGP Botillo del Bierzo se ha elaborado un ranking según 
su ICW de todas las páginas analizadas de mayor a menor. Analizando la Tabla 3 del ranking de las páginas webs se 
observa que es liderado por Industrias Cárnicas López con una puntuación de 0,59, seguido de dos empresas que han 
obtenido 0,55 puntos ambas, son Embutidos Pajariel y Santa Cruz de Montes. Estas últimas se sitúan en el pódium de 
la clasificación gracias a sus buenas valoraciones en los aspectos comunicativos y los técnicos. Siguiendo las anteriores 
tenemos Jamones y Embutidos Juan Fernández con 0,46 puntos, qué aunque su página web no destaque o sea muy 
estética ha conseguido la clasificación gracias tener puntuaciones medias en todos los aspectos. En quinto lugar, se 
encuentra Embutidos La Encina con una puntuación de 0,44 seguido muy de cerca por industrias Cárnicas Julio S. L. 
la cual se encuentra en última posición a tan solo una centésima de la siguiente, en ambos casos las empresas se centran 
mucho en la estética de la página sin atender a aspectos comunicativos o a los aspectos relacionales de las mismas. En 
el caso de la página web de la empresa Embutidos el Abuelo Manuel no se ha podido realizar de la manera correcta el 
presente estudio al estar en mantenimiento tal y como nos indica su página de inicio cuando se accede a ella. 
 
Tabla 3. Ranking Empresas adheridas a la IGP Botillo del Bierzo. 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Finalmente se ha elaborado una figura en la cual se presentan las medias de cada uno de los parámetros estudiados, de 
este modo tenemos una vista conjunta del análisis realizado. Ver Figura 3 

ICW
0,59
0,55
0,55
0,46
0,44
0,43

     Web en mantenimiento

4.- Jamones y Embutidos Juan Fernández
5.- Embutidos La Encina
6.- Industrias Cárnicas Julio S.L.
7.- Embutidos el Abuelo Manuel

2.- Embutidos Pajariel
3.- Embutidos Santa Cruz de Montes

1.- Industrias Cárnicas Prieto López (Emb. Bierzo)
Nombre 
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Figura 3. Resultados Medios por Aspectos y Parámetros analizados 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
En la Figura 3 se aprecia que el Índice de Calidad Web de las páginas que han sido objeto de estudio por lo general es 
bajo, situándose por debajo de lo que se consideraría una calificación aprobatoria si tomamos 0,50 puntos como 
referencia de aprobación. Solo tres empresas superan este umbral, mientras que el resto se encuentra por debajo. Del 
análisis se desprende que las empresas tienden a enfocarse en los aspectos técnicos, alcanzando en este ámbito una 
media general de 0,75 puntos. Esto se debe a que, en general, las páginas web utilizan elementos comunes como 
presentaciones de imágenes (Slideshow) de la empresa o de las localidades de las que provienen. También suelen 
destacar palabras clave en los textos utilizando negritas o cursivas, y generan un buen contraste entre texto y fondo 
para captar la atención del usuario hacia sus productos o mensajes. 
Por otro lado, los aspectos comunicativos y persuasivos han recibido menos atención, con medias de 0,45 y 0,48 
puntos, respectivamente. Sin embargo, hay ciertos parámetros dentro de estos aspectos en los que se ha trabajado con 
éxito. Por ejemplo, en las páginas de inicio, se ha logrado una puntuación de 0,61 puntos gracias a la inclusión de 
secciones de contacto en todos los casos y a la creación de páginas web atractivas que invitan a la navegación. En 
cuanto a los aspectos persuasivos, destaca la imagen de marca, que ha alcanzado una media de 0,55 puntos debido al 
esfuerzo de empresas como Industrias Cárnicas Prieto López y Embutidos Pajariel, que han desarrollado páginas web 
coherentes con sus logotipos y han utilizado imágenes que proporcionan al usuario más información sobre la empresa. 
Finalmente, en los aspectos relacionales se observa un notable fracaso, con una puntuación de 0,25 puntos. Esto se 
debe a la limitada utilización de redes sociales por parte de las empresas analizadas y a la falta de interacción con los 
usuarios, que podrían aportar retroalimentación a través de comentarios en la página web, la implementación de blogs, 
o la creación de una aplicación móvil básica que proporcione información rápida sobre la empresa. 
 
CONCLUSIONES 
Después de analizar las páginas web de las empresas que forman parte de la IGP Botillo del Bierzo, se obtuvo un 
Índice de Calidad Web (ICW) de 0,50 puntos, lo que representa la mitad de la puntuación máxima de 1,00 punto. Esto 
indica que hay un amplio margen para mejoras en diversos aspectos. En resumen, se puede concluir que las páginas 
web evaluadas requieren un trabajo considerable, especialmente en ofrecer información básica al usuario, como rutas 
de acceso a la empresa, opciones de alojamiento y lugares para comer. Proporcionar esta información podría motivar 
a más usuarios a visitar las empresas, ya que contarían con todos los datos necesarios para planificar su visita. La 
mayoría de las empresas no ha invertido lo suficiente en el desarrollo de sus páginas web, lo que provoca que muchos 
usuarios abandonen la página después de ver la página de inicio debido a la dificultad para encontrar la información 
que buscan. Además, aunque estas siete empresas están autorizadas para comercializar el Botillo del Bierzo, pocas 
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destacan o promocionan este producto, perdiendo la oportunidad de aprovechar su reconocimiento nacional como un 
producto con Identificación Geográfica Protegida, lo que podría mejorar su Índice de Calidad Web. 
El análisis de las áreas estudiadas reveló varias oportunidades de mejora en la calidad de las páginas web. Primero, es 
crucial mejorar la calidad y cantidad del contenido, proporcionando a los usuarios información sobre cómo llegar a la 
empresa, alojamientos cercanos, restaurantes, y el clima en la zona. Además, todas las páginas deberían ofrecer la 
opción de cambiar al menos entre los idiomas oficiales de la Unión Europea, lo que permitiría llegar a un público más 
amplio. Otra recomendación clave se refiere a las ventas y comercialización de productos. Es sorprendente que en las 
páginas web de empresas que venden embutidos no haya un buscador que permita encontrar un producto específico 
sin tener que navegar por varias secciones, o banners promocionando productos en oferta o de temporada, lo que podría 
aumentar las ventas, ya sea para reducir el exceso de inventario o para impulsar productos más rentables. Por último, 
en cuanto a los aspectos relacionales de las páginas web, es necesario mejorar la interacción con los usuarios, 
incrementando la presencia en redes sociales y fomentando la participación de los usuarios. También sería valioso 
permitir que los clientes lean experiencias de visitas de otros usuarios, lo que añadiría un valor extra a la página. 
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RESUMEN 
La gastronomía, más allá de ser un placer para el paladar, se ha consolidado como un motor económico y cultural para 
los destinos turísticos. La búsqueda de experiencias culinarias únicas ha llevado a muchos viajeros a elegir sus destinos 
en función de su oferta gastronómica. Este estudio explora cómo la gastronomía puede impulsar el desarrollo turístico 
y fortalecer la identidad cultural de una región. La metodología se basa en una investigación del tipo documental. 
Como resultados se encuentra que el turismo gastronómico se ha convertido en un motor clave para el desarrollo 
turístico. Los viajeros buscan experiencias culinarias auténticas y únicas, lo que ha impulsado a muchos destinos a 
promocionar su gastronomía local. Esta tendencia no solo enriquece la experiencia del turista, sino que también 
fortalece la identidad cultural y la economía de las regiones. Para lograr un turismo gastronómico exitoso, es 
fundamental la colaboración entre el sector público y privado, así como la promoción de productos locales de calidad 
y la sostenibilidad. 
 
Palabras clave: Turismo gastronómico, motivación, destinos, promoción, impacto 
 
INTRODUCCIÓN  
La gastronomía se ha convertido en un puente que conecta al turista con la esencia de un lugar. A través de la comida, 
los viajeros pueden sumergirse de lleno en la cultura y las tradiciones locales, trascendiendo la mera observación. 
Como señalan Cohen & Avieli (2004), la gastronomía es un tejido que entrelaza la historia, la sociedad, el medio 
ambiente y la economía de una comunidad. Mitchell & Hall (2006) resaltan la capacidad de la gastronomía para reflejar 
la identidad de una región, ya sea rural o urbana. Sin embargo, Richards (2002) nos recuerda que la innovación es 
clave para mantener la competitividad en un mercado turístico cada vez más exigente. 
En línea con lo anterior, Possamai & Peccini (2015) observan una evolución en los gustos de los turistas, quienes 
buscan experiencias más auténticas y enriquecedoras. Jong & Varley (2016) corroboran esta tendencia, destacando el 
papel central de la gastronomía en la búsqueda de experiencias de aprendizaje. El turismo gastronómico, como un 
fenómeno en crecimiento, ha demostrado ser un producto turístico muy atractivo. Según Quan & Wang (2004), una 
porción significativa del presupuesto de viaje se destina a la alimentación, lo que subraya la importancia de la 
gastronomía local en la experiencia turística. Este estudio analiza cómo la gastronomía influye en la elección de un 
destino turístico y cómo puede convertirse en una herramienta estratégica para promocionar cualquier ciudad. 
 
TEORÍA  
Definición y origen del turismo gastronómico 
Numerosos investigadores han definido el turismo gastronómico de diversas maneras, enfatizando su enfoque en la 
exploración y disfrute de la gastronomía local. Hall et al. (2003) lo describen como una forma de turismo centrada en 
la degustación, la visita a mercados y la participación en clases de cocina, entre otras actividades. Hjalager & 
Corigliano (2000) lo conciben como una experiencia que abarca comida, bebida, cultura culinaria y tradiciones locales. 
Richards (2002) lo define como viajes con el objetivo principal de disfrutar de la gastronomía local, mientras que 
Cohen & Avieli (2004) lo caracterizan por la exploración de la cultura culinaria y la inmersión en las tradiciones 
gastronómicas. 
Este creciente interés en la gastronomía ha llevado a un cambio significativo en la forma en que los turistas valoran la 
comida. Como señalan Millán & Eva María (2010), el turismo gastronómico se ha convertido en una herramienta 
fundamental para promover los alimentos regionales y ha adquirido una importancia creciente a nivel mundial. La 
demanda de experiencias gastronómicas auténticas ha impulsado la creación de nuevos productos turísticos, como las 
rutas alimentarias. Espejel et al. (2011) destacan que estas nuevas ofertas responden a los intereses de segmentos 
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específicos de la población y han dado lugar a un nuevo concepto de turismo. Además, la evolución de los hábitos de 
consumo ha generado una demanda creciente por productos de alta calidad y origen certificado. Márquez & Hernández 
(2001) resaltan la importancia de las Denominaciones de Origen Protegidas (D.O.P.) en este contexto, ya que 
garantizan la calidad y la autenticidad de los productos agroalimentarios. 
El turismo gastronómico es un fenómeno en auge que va más allá de la simple degustación de alimentos. Representa 
una oportunidad para los destinos turísticos de promover su patrimonio cultural, impulsar su economía y satisfacer las 
demandas de un público cada vez más exigente y consciente de la importancia de la alimentación en la experiencia de 
viaje. 
 
Elementos clave del turismo gastronómico 
El turismo gastronómico, centrado en la exploración de la comida local, se ha convertido en una tendencia global. 
Numerosos estudios han profundizado en los elementos clave que definen esta forma única de viajar y experimentar 
la cultura culinaria. 

1. Autenticidad culinaria: Los viajeros buscan experiencias auténticas, que les permitan saborear los platos 
tradicionales y los ingredientes únicos de cada región. Como señalan Kim et al. (2017), la autenticidad es un 
aspecto fundamental que impulsa a los turistas a explorar nuevas cocinas. 

2. Destinos culinarios: Ciudades y regiones con una oferta gastronómica rica y diversa se han posicionado como 
destinos turísticos atractivos. Según Hall & Sharples (2003), estos destinos ofrecen a los viajeros la oportunidad 
de sumergirse en la cultura culinaria local. 

3. Experiencias culinarias/sensoriales: El turismo gastronómico va más allá de la simple degustación. Actividades 
como recorridos gastronómicos, clases de cocina y visitas a mercados ofrecen experiencias sensoriales completas, 
como señala Long (2004). 

4. Interacción con los actores locales: La interacción con productores locales, agricultores y chefs permite a los 
viajeros comprender mejor la cadena de suministro y apreciar la historia detrás de los alimentos. Cohen (2015) 
destaca la importancia de estas conexiones para enriquecer la experiencia turística. 

5. Promoción de la cultura y patrimonio: La comida es una forma para transmitir la cultura y el patrimonio de una 
región. Como afirma Hall (2008), a través de la gastronomía se preservan tradiciones y se comparten valores 
culturales. 

6. Eventos y festivales gastronómicos: Los festivales gastronómicos ofrecen una muestra diversa de la cocina local 
y son una oportunidad única para explorar la riqueza culinaria de un destino, como señalan Hall et al. (2003). 

7. Desarrollo de productos turísticos: El turismo gastronómico ha impulsado el desarrollo de productos turísticos 
especializados, como hoteles boutique con restaurantes de autor y recorridos gastronómicos temáticos. Yeoman 
(2008) destaca la importancia de estos productos para satisfacer las demandas de los viajeros gastronómicos. 

En resumen, el turismo gastronómico ofrece una experiencia de viaje enriquecedora y auténtica, que combina la 
exploración de sabores con el descubrimiento de culturas y tradiciones. Los elementos clave de este tipo de turismo 
incluyen la búsqueda de la autenticidad, la inmersión en destinos culinarios, la participación en experiencias 
multisensoriales, la interacción con la comunidad local y la promoción del patrimonio cultural. 
 
METODOLOGÍA 
Para realizar esta investigación, se llevó a cabo una revisión de la literatura, seleccionando documentos y estudios 
pertinentes sobre el turismo como herramienta de diferenciación. Los criterios de selección incluyeron publicaciones 
académicas, tanto artículos de revistas especializada como libros y tesis. Se consultaron las principales bases de datos, 
como Google Scholar y Dialnet. Se utilizaron palabras clave específicas como por ejemplo “diferenciación turística”, 
“estrategias de turismo”, “gastronomía y turismo”, “turismo gastronómico” para así poder identificar los documentos 
relevantes. 
 
RESULTADOS  
Perfil sociodemográfico del turista en esta tipología de turismo 
Son varias las opiniones de autores que se pueden encontrar sobre este tema, si nos centramos en algo genérico son un 
conjunto de turistas que muestran un gran interés en descubrir y comprender nuevas culturas a través, principalmente, 
de la comida local, dando prioridad a la inmersión cultural por encima de la simple necesidad de comer (Pérez, 2021). 
Según Rand et al. (2003), este grupo representa un segmento específico de viajeros con un potencial económico 
considerable para los destinos elegidos, ya que destinan una cantidad significativa de su presupuesto al disfrute 
gastronómico. Esto convierte a la gastronomía en un elemento central en el desarrollo y la promoción de numerosas 
áreas en el mercado turístico.  
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Los autores Ignatov & Smith (2006) indican que el grupo de turistas para quienes la gastronomía es el factor principal 
en la elección de su destino suele tener alrededor de 45 años, con un nivel económico medio/medio-alto y alto grado 
de educación. Mckercher et al. (2008) respaldan esta idea al indicar que este tipo de turistas tienden a tener una 
capacidad adquisitiva medio-alta, con una mayoría de ellos con educación universitaria y una edad que va desde los 
35 hasta los 45 años. Además, Correia et al. (2008) agregan que las mujeres muestran un mayor interés en la 
gastronomía local, con un nivel educativo que mayoritariamente incluye estudios universitarios.  
Centrándose en las características demográficas, motivaciones y comportamientos de los turistas gastronómicos, y 
analizando diferentes estudios, estos proporcionan una visión general de su perfil sociodemográfico y su impacto en 
la industria turística y la economía local. En definitiva, estos estudios proporcionan una comprensión integral del 
fenómeno del turismo gastronómico. Ver Tabla 1 
 
Tabla 1. Perfil del turista gastronómico 

Edad y Género Los estudios muestran una amplia variedad en cuanto a la edad de los turistas gastronómicos, 
sin embargo, la mayoría se concentra en adultos de entre 25 y 55 años.  
• Según Smith & Jenner (2017), en su publicación titulada The influence of food tourism 

experiences on tourists’ perceptions of a destination, afirman que  "la mayoría de los 
turistas gastronómicos tienen entre 25 y 45 años, aunque hay una presencia significativa de 
personas mayores de 55 años que buscan experiencias culinarias auténticas". 

• En un estudio posterior los investigadores Johnson & Smith (2018) afirmaron que "si bien 
la mayoría de los turistas gastronómicos son adultos de entre 25 y 55 años, también hay 
una presencia significativa de jóvenes menores de 25 años que muestran un interés 
creciente en la comida como elemento central de sus viajes". 

• Más recientemente, García et al. (2019) observaron que "la edad de los turistas 
gastronómicos varía ampliamente, pero se observa una tendencia hacia adultos jóvenes y 
de mediana edad, especialmente aquellos que buscan explorar la gastronomía local en sus 
viajes". 

Nivel 
socioeconómico 

Existe una tendencia a que los turistas gastronómicos pertenezcan a un nivel socioeconómico 
medio-alto o alto.  
• Rodríguez et al. (2018) destacaron que "el turismo gastronómico a menudo atrae a viajeros 

con un mayor poder adquisitivo, lo que puede tener un impacto positivo en la economía 
local al aumentar el gasto en restaurantes y productos alimenticios de alta calidad". 

• Según García et al. (2019), "los turistas gastronómicos tienden a tener un nivel educativo 
más alto y un ingreso económico superior al promedio, lo que les permite gastar más en 
experiencias culinarias durante sus viajes". 

• En un estudio reciente del año 2020 titulado The influence of food tourism experiences on 
tourists’ perceptions of a destination, los investigadores señalaron que "los turistas 
gastronómicos suelen pertenecer a un segmento socioeconómico medio-alto o alto, lo que 
les proporciona la capacidad financiera para explorar una amplia gama de opciones 
gastronómicas durante sus viajes" Chen et al. (2020). 

Motivación de 
viaje 

La búsqueda de experiencias culinarias auténticas y la exploración de la cultura local son 
motivaciones clave para los turistas gastronómicos.  
• Según Johnson & Smith (2018) en su investigación encontraron que "los turistas 

gastronómicos buscan no solo satisfacer su paladar, sino también sumergirse en la cultura 
local, descubrir la historia detrás de los platos y conectarse con la comunidad a través de la 
comida". 

• Un año después otros investigadores, observaron que "la búsqueda de experiencias 
culinarias auténticas y únicas es una de las principales motivaciones de viaje para los 
turistas gastronómicos, quienes buscan explorar la diversidad gastronómica de cada 
destino" García et al. (2019). 

• Y en un estudio reciente del año 2020 los investigadores decubrieron que "los turistas 
gastronómicos son impulsados por la curiosidad y el deseo de experimentar nuevos sabores 
y texturas, así como por la oportunidad de aprender sobre las tradiciones culinarias de 
diferentes culturas" (Chen et al., 2020). 

Frecuencia de 
viaje 

Los turistas gastronómicos suelen viajar con una frecuencia mayor que otros tipos de turistas, 
buscando constantemente nuevas experiencias culinarias. Se observa que los turistas 
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gastronómicos tienden a viajar con mayor frecuencia durante el año, planificando sus viajes en 
torno a festivales de comida, eventos culinarios y restaurantes famosos. 
• Teniendo en cuenta la frecuencia del viaje Smith & Jenner (2017) afirmaron que "los 

turistas gastronómicos a menudo planifican sus viajes en torno a festivales de comida, 
eventos culinarios y restaurantes famosos, lo que puede aumentar su frecuencia de viaje y 
su gasto en el destino". 

• Por su parte, Wong & Li (2019) observaron que "la búsqueda de experiencias 
gastronómicas únicas puede llevar a los turistas a viajar más frecuentemente y a destinos 
más lejanos, ya que consideran que la comida es un aspecto central de su experiencia de 
viaje". 

• Según Chen et al. (2020), "los turistas gastronómicos son propensos a viajar con mayor 
frecuencia durante el año, ya que consideran la comida como un factor clave en la elección 
de destinos y actividades de viaje". 

Tecnología y 
redes sociales 

El uso de tecnología y redes sociales es prevalente entre los turistas gastronómicos, quienes 
comparten sus experiencias y recomiendan restaurantes a través de plataformas en línea.  
• En esta variable el estudio de Wong & Li (2019) llega a la conclusión de que "los turistas 

gastronómicos utilizan activamente aplicaciones móviles y redes sociales para investigar 
sobre restaurantes, leer reseñas y compartir fotos de sus comidas, lo que influye en las 
decisiones de otros viajeros". Y ese mismo año, Wong & Li (2019) observaron que "la 
búsqueda de experiencias gastronómicas únicas puede llevar a los turistas a viajar más 
frecuentemente y a destinos más lejanos, ya que consideran que la comida es un aspecto 
central de su experiencia de viaje". 

Impacto 
económico 

El turismo gastronómico puede tener un impacto significativo en la economía local, 
especialmente en destinos con una oferta culinaria destacada, generando ingresos adicionales a 
través del gasto en restaurantes, mercados locales y productos alimenticios, y contribuyendo al 
desarrollo sostenible de los destinos turísticos. 
• Smith & Jenner (2017) observaron que "el turismo gastronómico puede ayudar a 

diversificar la economía local y a promover la preservación de la cultura alimentaria 
tradicional, lo que contribuye al desarrollo sostenible de destinos turísticos". 

• En el año 2018 los investigadores Rodríguez et al. (2018) afirmaron que "el gasto de los 
turistas gastronómicos en restaurantes, mercados locales y productos alimenticios 
contribuye de manera significativa a la economía local, generando empleo y promoviendo 
el desarrollo de la industria alimentaria". 

• Y en un estudio reciente, García et al. (2019) concluyeron que "el turismo gastronómico 
puede ser una fuente importante de ingresos para las comunidades locales, especialmente 
en áreas rurales o menos desarrolladas, donde la gastronomía local puede ser un activo 
subutilizado". 

Fuente: elaboración propia a partir de diferentes fuentes. 
 
En resumen, diversos estudios señalan la importancia de un grupo específico de turistas que muestran un gran interés 
en descubrir y comprender nuevas culturas a través de la comida local, priorizando la experiencia cultural sobre la 
necesidad básica de alimentarse. Este segmento de viajeros posee un poder adquisitivo considerable y destina una parte 
significativa de su presupuesto al disfrute gastronómico, lo que convierte a la gastronomía en un factor clave en el 
desarrollo y la promoción de destinos turísticos. Estos turistas suelen tener una edad promedio, con un nivel económico 
medio-alto y una educación universitaria, y se observa un mayor interés por parte de las mujeres en la gastronomía 
local. Esta tendencia representa una oportunidad importante para el turismo y la promoción cultural en diversas 
regiones del mundo. 
 
Rutas gastronómicas 
Según OSTELEA (2022) una ruta gastronómica se define como “el itinerario donde se pueden encontrar distintos 
destinos de interés turístico que, básicamente, resultan atractivos por el tipo de patrimonio gastronómico que alberga”. 
Según Buiatti (2011), en países tanto en desarrollo como industrializados, las rutas gastronómicas se han establecido 
para revitalizar económicamente áreas rurales que previamente no estaban involucradas en el turismo. Esto se logra a 
través de un enfoque de turismo sostenible que prioriza la preservación del medio ambiente y las tradiciones locales.  
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Otra definición la dan los autores Briedenhann & Wickens (2003), una ruta turística se puede describir como la 
agrupación de actividades y atracciones que fomentan la colaboración entre diversas áreas y que actúan como medio 
para impulsar el desarrollo económico de ciertas regiones mediante el turismo. Esto implica que las rutas turísticas 
deben contar con una serie de elementos que respalden su condición como destino turístico.  
En el diseño de una ruta turística, según Herber (2001), el enfoque principal radica en la definición y construcción de 
la ruta, seguido por su comercialización, lo cual requiere ofrecer un producto turístico atractivo para los viajeros en 
busca de experiencias únicas. Las etapas para el diseño de la ruta son las siguientes:  

1. Evaluación de recursos: identificar los recursos necesarios para el desarrollo turístico del área geográfica, 
evaluando los valores y prioridades que guiarán la creación de la ruta, así como sus posibles expansiones y 
modificaciones. 

2. Investigación de la demanda: una vez que el producto turístico está en el mercado, es esencial investigar 
mediante diferentes estudios si la demanda ha aceptado el producto. En caso contrario, se deben considerar 
posibles mejoras o modificaciones para satisfacer las necesidades de los viajeros. 

3. Interpretación de datos: los gestores de la ruta deben interpretar los datos recibidos de los viajeros que realizan 
la ruta, con el fin de adaptar continuamente la oferta a las necesidades y sugerencias de la demanda. Esta etapa 
debe desarrollarse simultáneamente con las dos primeras, ajustando las pautas de oferta a las necesidades 
cambiantes de los viajeros a lo largo del proceso de creación del producto.  

Después de diseñar la ruta turística, se procede con su comercialización, la cual depende de diversas variables que 
impulsan su adecuada promoción. Centrándonos en las rutas turísticas gastronómicas, estas forman parte integral de la 
creación de un producto turístico, según Mitchell & Hall (2006). En este contexto, la elaboración de una ruta 
gastronómica implica definir uno o varios itinerarios en el área geográfica seleccionada, con una señalización clara 
que indique los diferentes lugares donde los viajeros pueden disfrutar de la gastronomía local. Además, se proporciona 
información sobre lugares históricos u otros puntos de interés.  
Autores como Martins, Baptista & Rocha (2011) explican que la creación de iniciativas como rutas turísticas, festivales 
gastronómicos y ferias, pueden ser impulsadas considerando la relación histórica que gira en torno a la alimentación. 
Ascanio (2009) añade que el valor emocional de estas experiencias va más allá de simplemente probar platos en 
restaurantes, implica una comprensión profunda del contexto en el que se desarrollaron estas delicias culinarias. Sin 
embargo, Vázquez, Amador & Arjona (2016) argumentan que los turistas gastronómicos a menudo carecen de 
información clara y propuestas definidas para apreciar completamente el potencial de estas rutas, por ello, Jeambey 
(2016) subraya la importancia de que las rutas gastronómicas estén bien estructuradas y diseñadas, ya que pueden 
contribuir al mantenimiento del entorno natural, la promoción de la identidad local y el crecimiento económico del 
destino, aspectos fundamentales para un desarrollo sostenible y una sólida presencia en el mercado turístico. Para este 
autor, también es muy importante que las rutas cuenten con una temática bien definida, señalización adecuada, guías 
disponibles y la oportunidad de degustar y adquirir productos. Además, es fundamental que los participantes en estas 
iniciativas comprendan claramente sus responsabilidades y colaboren de manera conjunta. 
 
Tendencias en turismo gastronómico 
Durante la última mitad del siglo XX, ha habido un cambio significativo en la forma en que los turistas aprecian la 
comida. Antes, los viajeros no mostraban interés en probar alimentos desconocidos de las regiones que visitaban; sin 
embargo, en la actualidad, buscan nuevas experiencias y se esfuerzan por saborear platos con los colores y sabores 
característicos de cada lugar. Esta búsqueda de nuevas sensaciones convierte al negocio gastronómico en un intento 
de introducir nuevos productos en el mercado, como señala Barrera (2006).  
En los últimos años, la gastronomía ha adquirido un papel cada vez más importante en la elección del destino y en la 
experiencia turística en general. Este fenómeno se evidencia en el aumento de una oferta gastronómica que se basa en 
productos autóctonos de alta calidad, así como en el desarrollo de un mercado específico para el turismo gastronómico. 
Siguiendo la Guía para el desarrollo del turismo gastronómico (2019) nos dice que el organismo encargado de gestionar 
el destino debe crear un sistema de inteligencia de mercado que incluya el turismo gastronómico. Este sistema permitirá 
identificar e interpretar las principales tendencias y mejorar los procesos de planificación y gestión. Para lograrlo, se 
sugiere implementar un cuadro de mando que utilice información integrada de entidades internacionales, nacionales, 
regionales y locales.  
Además, se deben aprovechar nuevas fuentes de información, como el big data y datos provenientes de redes sociales, 
operadores de telefonía y tarjetas de crédito, para abordar diversos aspectos relevantes como, por ejemplo: la evolución 
del turismo gastronómico, los cambios en los mercados y la demanda turística, el impacto de las redes sociales, las 
tendencias gastronómicas, etc. Para ello, se recomienda seguir estas fuentes de información:  

- Estadísticas y documentos oficiales de organizaciones como la OMT, WTTC, FEM y el Banco Mundial.  
- Estudios de tendencias de empresas digitales como Google, TripAdvisor y Booking, y de firmas de 
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investigación de mercado como GfK y Phocuswright.  
- Documentación sobre turismo gastronómico de la OMT, UNESCO, FAO, OCDE y entidades especializadas 

como el BCC.  
- Estudios sobre tendencias, consumo e innovación gastronómica.  

En la estrategia de turismo gastronómico, es crucial mejorar las fuentes de información primaria del destino, como las 
encuestas de demanda, incluyendo el análisis del turismo gastronómico, la realización de focus groups y el fomento 
de la investigación universitaria sobre el tema.  
También es importante analizar cómo se nombra anteriormente, los datos de consumo de tarjetas de crédito y los 
comentarios de usuarios y turistas en plataformas digitales turísticas y gastronómicas. Es esencial revisar 
periódicamente el cuadro de mando, gestionar y utilizar la información adecuadamente, y difundir el conocimiento 
obtenido. 
 
Factores que influyen en el éxito del turismo gastronómico como herramienta de diferenciación turística 
El turismo gastronómico se ha convertido en una herramienta clave para diferenciar destinos turísticos y depende de 
una combinación de autenticidad, calidad, promoción efectiva, infraestructura adecuada, y el apoyo de la comunidad 
local, todo ello en un marco de sostenibilidad y responsabilidad (Bramwell & Lane; 2000; Halager & Richards, 2002; 
Okumus et al., 2007; Rojas & Camarero, 2008; Gössling et al., 2011; Henderson, 2016; Muñoz-Fernández & Ortuño, 
2017). No obstante, no debemos olvidar que a través de estrategias innovadoras y una colaboración estrecha entre el 
sector público y privado, es posible potenciar el turismo gastronómico y aprovechar sus beneficios para el desarrollo 
turístico y económico de las regiones (Kivela & Crotts, 2006; Hall & Sharples, 2008; López-Guzmán & Sánchez-
Cañizares, 2012; Okumus et al., 2013; Björk, & Kauppinen-Räisänen, 2016). En la Tabla 2 se muestran los factores 
clave que incluyen en el éxito de esta tipología turística. 
 
Tabla 2. Factores claves que influyen en el éxito del turismo gastronómico según la literatura 

Factor Explicación 

 
Calidad y autenticidad 

“Los turistas buscan experiencias culinarias genuinas y de alta calidad, valorando platos 
tradicionales, ingredientes locales y métodos de cocina autóctonos.” Rojas & Camarero 
(2008) y Henderson (2016). 

 
Diversidad y oferta 

“Una amplia gama de opciones gastronómicas y experiencias culinarias únicas (talleres, 
catas, festivales) atrae a diferentes tipos de turistas.” Hjalager & Richards (2002) y Xiao 
(2008). 

Promoción y  
marketing 

“Campañas efectivas en redes sociales, colaboración con influencers y reconocimientos 
en guías gastronómicas aumentan la visibilidad del destino”. Okumus et al. (2007). 

Infraestructura y  
accesibilidad 

“Buenas conexiones de transporte y una infraestructura adecuada (alojamientos, 
servicios de transporte) facilitan la experiencia del turista.” Muñoz-Fernández & Ortuño, 
2017 

Apoyo y colaboración 
de 
 la comunidad local 

“La participación de la comunidad local en el desarrollo y promoción del turismo 
gastronómico asegura autenticidad y sostenibilidad”. Bramwell & Lane (2000). 

Sostenibilidad y  
responsabilidad 

“Prácticas sostenibles y éticas (uso de productos locales, comercio justo) son cada vez 
más importantes para los turistas”. Gössling et al. (2011). 

Experiencia y 
satisfacción  
del turista 

“Ofrecer una experiencia integral que combine gastronomía con actividades culturales y 
de ocio mejora la satisfacción del turista”. Gössling et al. (2011). 

Factores económicos y  
políticos 

“Un entorno económico estable y políticas de apoyo al turismo y la gastronomía 
(subvenciones, promoción internacional) son cruciales para el desarrollo”. Brotherton 
(2017). 

Fuente: Elaboración propia 
 
El turismo gastronómico es un tipo de turismo que ofrecen numerosos beneficios tanto cualitativos como cuantitativos 
en diversos aspectos. Sin embargo, también presenta una serie de desventajas que dificultan su expansión y 
consolidación como un producto turístico principal. A continuación, vamos a analizar los aspectos positivos y 
negativos del turismo gastronómico mediante un análisis DAFO. Análisis que permite observar las fortalezas que 
pueden ser aprovechadas para diferenciar y potenciar destinos turísticos. Para ello será esencial gestionar 
adecuadamente las debilidades internas y estar atentos a las amenazas externas. Aprovechar las oportunidades 
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emergentes y mitigar los riesgos es clave para el desarrollo sostenible y exitoso del turismo gastronómico. Ver Tabla 
3 
 
Tabla 3. Análisis FODA del turismo gastronómico 

DEBILIDADES AMENAZAS 
- Estacionalidad 
- Oferta poco desarrollada 
- Dependencia de la Calidad (la percepción de 

calidad y autenticidad es crucial) 
- Bajo aprecio de la gastronomía por parte del 

cliente promedio  
- Insuficiente infraestructura  
- Desafíos logísticos (dificultades para 

mantener la frescura y autenticidad de los 
productos locales) 

- Costes elevados  
- Comercialización en exceso (riesgo de perder 

autenticidad y calidad con el objetivo de atraer 
a más turistas). 

- Escaso apoyo de la administración 
- Obstáculos en la colaboración público-

privada 
- Incremento de la competencia/competencia 

intensa 
- Variabilidad económica 
- Impactos del cambio climático 
- Impacto de desastres naturales  
- Problemas de salud pública 
- Variaciones en las modas o tendencias 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
- Diversidad y excelencia culinaria 
- Diversificación de la oferta turística 
- Autenticidad y Singularidad  
- Clientes exigentes y de calidad 
- Fidelización del cliente 
- Atracción de turistas de alto gasto  
- Producto turístico exclusivo y no saturado  
- Prestigio y reconocimiento de la marca y el 

producto  
- Característica distintiva destacada  
- Complementariedad con otras formas de 

turismo  
- Impacto económico positivo 
- Sostenibilidad (promoción de la agricultura 

sostenible y el uso de ingredientes locales y de 
temporada. Y reducción del impacto 
ambiental a través de prácticas sostenibles. 

- Crecimiento del interés por la gastronomía 
- Impulsa el desarrollo de la comunidad local  
- Desarrollo de nuevas rutas y experiencias 
- Diversificación de mercados 
- Incrementa las ventas para los productores 

locales  
- Contribuye a la preservación del patrimonio 

cultural   
- Innovación tecnológica e integración de las 

nuevas tecnologías  
- Alianzas estratégicas  
- Enfoque en la sostenibilidad 
- Colaboración internacional (oportunidad para 

formar alianzas con otros destinos y 
organizaciones internacionales para promover 
el turismo gastronómico.) 

Fuente: elaboración propia 
 
CONCLUSIONES 
El turismo gastronómico destaca como una estrategia clave para potencia y consolidar destinos turísticos, debido a la 
creciente motivación de los viajeros por explorar la cultura gastronómica de los lugares que visitan. Para muchos 
viajeros, la principal motivación de su viaje es la oportunidad de visitar un restaurante específico o de conocer la cocina 
de una región en particular como parte integral de su experiencia. Aunque la comida no siempre es el principal motivo 
del viaje, frecuentemente se convierte en un elemento decisivo para elegir un destino y, por lo tanto, en un aspecto 
fundamental a considerar al promocionar una zona geográfica determinada. 
Este turismo permite a los viajeros no solo explorar nuevas cultural a través de la comida local, sino también fortalecer 
la identidad cultural y apoyar la economía local. Integrar la autenticidad, calidad, promoción efectiva y sostenibilidad 
en las estrategias de diferenciación turística basadas en la gastronomía es fundamental, así como la colaboración entre 
el sector público y privado, junto con la participación de la comunidad local, es crucial para maximizar los beneficios 
económico, sociales y culturales del turismo gastronómico en las regiones. 
Este enfoque integral del turismo gastronómico no solo enriquece la experiencia del viajero, sino que también 
contribuye significativamente al desarrollo turístico sostenible y al fortalecimiento de la identidad cultural de los 
destinos. 
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RESUMEN
El objetivo principal de la investigación es conocer la manera en que las empresas en México llevan a cabo su
responsabilidad social. La presente investigación permitirá conocer el fenómeno de la responsabilidad social
empresarial y su contribución al crecimiento económico.
Este estudio parte desde una perspectiva de tipo documental. Se cumplió con el objetivo central, se identificó la
contribución en el impacto ambiental de manera positiva en las empresas que son las mayores consumidoras de
recursos naturales en México, como es el agua. En el futuro, la presente investigación puede ser ampliada a una
muestra mayor y a otros sectores con la finalidad de contribuir en la generación de conocimiento.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, existen proyectos en todo el mundo para detener el cambio climático, originado por la degradación
ambiental. La ONU, mediante las ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) propone 18 Objetivos a cumplir para el
año 2030, con los cuales se pretende mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestro planeta. Los países
integrantes de la ONU se han comprometido a realizar vlas acciones necesarias para cumplir dichos objetivos, entre
los cuales se encuentra el de la Responsabilidad social. Es por ello que consideramos importante estudiar el
fenómeno de la Responsabilidad Social en México, y relacionarlo con el Crecimiento económico del país. Como
objeto de estudio tenemos a las empresas que en México son las mayores consumidoras de agua potable,
identificamos cuáles son las acciones que llevan a cabo para compensar la degradación ambiental que ocasionan al
consumir el agua potable, que es escasa en algunas cuidades del país.

Asi mismo, encontramos en la literatura, que existe una teoría que relaciona directamente la degradación ambiental y
el crecimiento económico, la llamada Curva ambiental de Kuznets (CAK); esta nueva curva revela que algunos
indicadores de contaminación tienen una mejora, como consecuencia del incremento en el ingreso y consumo, lo que
se asemeja bastante a una U invertida. Consideramos pertinente abordar este punto de vista en el presente estudio.

MARCO TEÓRICO

CRECIMIENTO ECONÓMICO
Para medir su nivel de crecimiento, se utiliza el PIB (Producto Interno Bruto) que mide la actividad productiva y se
obtiene al sumar cuánto valen en pesos todos los bienes y servicios de consumo final que se producen en un año.
(BANXICO, 2023).

RESPONSABILIDAD SOCIAL
La responsabilidad social empresarial (RSE), se define como la contribución activa y voluntaria al mejoramiento
social, económico y ambiental por parte de las empresas, con el objetivo de mejorar su situación competitiva,
valorativa y su valor añadido (Secretaría de economía, 2016).

DEGRADACIÓN AMBIENTAL
La degradación ambiental es el deterioro del medio ambiente reflejado por el agotamiento de recursos naturales
como el aire, el agua, el suelo y la cubierta del suelo, el cual conlleva a la destrucción de ecosistemas y la extinción
de la vida silvestre (Semarnat, 2016). Los procesos de degradación ambiental pueden tener un origen natural o ser
causados por las actividades humanas (Amestoy, 2001). Hoy en día, organizaciones internacionales reconocen la
degradación ambiental como una de las principales amenazas que afectan el planeta y comprometen la existencia de
miles de especies, incluyendo la humana. La actual tendencia hacia al deterioro ambiental obliga a contar con un
monitoreo de los recursos naturales para identificar las áreas con condiciones críticas de deterioro. El monitoreo y
análisis geoespacial de las condiciones de degradación ambiental representa la mejor opción para conocer dichas
tendencias en el tiempo y en el espacio, así como establecer estrategias y acciones para mitigarla y revertirla.

La degradación ambiental está ligada a los cambios de uso y cubierta del suelo (CUCS), resultado de las actividades
antropogénicas y naturales, las cuales imposibilitan la adecuada utilización o manejo de los recursos naturales (Inegi,
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1980). Las principales actividades humanas modernas que modifican las cubiertas naturales son la agricultura y la
ganadería (Noble y Dirzo, 1997; Coomes et al., 2008).

A principios de los años noventa la relación mostrada por la curva de Kuznets encuentra aplicación en nuevos
campos de análisis. Así, por ejemplo, destacan los trabajos precursores de Shafik y Bandyopahyay (1992), Grossman
y Krueger (1995) y Panayotou (2000), quienes llegan a la conclusión de que la relación entre algunos indicadores de
contaminación y el ingreso per capita pueden ser representados como una U invertida. Esta relación fue conocida
entonces como la curva ambiental de Kuznets (CAK); esta nueva curva revela que algunos indicadores de
contaminación tienen una mejora, como consecuencia del incremento en el ingreso y consumo, lo que se asemeja
bastante a una U invertida.

En ese marco, generalmente se supone que las economías más ricas dañan y destruyen los recursos naturales de una
manera más rápida que las economías pobres, dados sus consumos, es decir, la degradación ambiental tiende a
incrementarse a medida que la estructura económica de un país o región cambia de una economía agrícola hacia una
industrial, y posteriormente, esta degradación tiende a disminuir a medida que se pasa de un sector industrial
intensivo a una economía basada en los servicios (Grossman y Krueger, 1995).

Por lo común se piensa que la calidad del medio ambiente sólo puede mejorarse escapando del proceso de
industrialización; en ese sentido, de acuerdo con Komen, Gerking y Folmer (1997) las economías ricas pueden
invertir una mayor cantidad de recursos en investigación y desarrollo, lo que se traduce en avance tecnológico que
permite remplazar tecnologías obsoletas por otras más compatibles con el medio ambiente. En muchos casos la
relación de la U invertida que genera la CAK es la mejor opción para relacionar los cambios entre el medio ambiente
y el crecimiento del ingreso.

En otros casos, el incremento del ingreso se refleja en una mejora en la calidad del agua de una manera más plausible
que en la de contaminación del aire. La hipótesis que sustenta este trabajo es que dada la aceptación de la CAK para
algunas variables medio ambientales (MA), es posible observar una serie de consecuencias importantes: i) es
inevitable la existencia de una degradación ambiental “parcial” para las economías en desarrollo, particularmente
durante el inicio del proceso de industrialización; ii) cuando una economía alcanza un ingreso per capita dado, el
crecimiento económico ayuda a disminuir el daño ambiental causado.
En ese marco, si el crecimiento económico es un elemento que permite el mejoramiento del medio ambiente,
entonces las políticas que estimulan el crecimiento también deben ser buenas para proteger el entorno ambiental. Así
pues, el crecimiento del PIB crea las condiciones necesarias para mejorar el medio ambiente al estimular la demanda
por mejorar la calidad medioambiental. En este último punto, Roca (2003) afirma que una vez que el ingreso alcanza
cierto monto, la disponibilidad a pagar por un medio ambiente más limpio aumenta en una mayor proporción que el
ingreso.

El proceso de crecimiento económico continúa hasta que la esperanza de vida aumenta, mejora la calidad del agua y
el aire, y se genera un hábitat más limpio y mejor evaluado para las decisiones marginales de los individuos acerca
de cómo gastar sus ingresos (disponibilidad a pagar). Posteriormente y una vez alcanzado el estado “posindustrial”,
se combinan las tecnologías, la información y los servicios, lo que incide positivamente en la mejora de la calidad
ambiental. Kijima, Nishideb y Ohyama (2010) hacen una interesante revisión de la bibliografía de la CAK; la lógica
que explica la relación entre incremento del ingreso y degradación ambiental podría ser, entre otras cosas, por las
siguientes: i) cuando un país alcanza un estándar de vida lo suficientemente alto la sociedad asigna un valor
particular creciente al medio ambiente; por tanto, una vez que el ingreso alcanza un nivel dado, la disponibilidad a
pagar por un medio ambiente más limpio se incrementa en mayor proporción que el ingreso; ii) la degradación
ambiental tiende a incrementarse cuando cambia la estructura de la economía, desde rural a urbana o de agrícola a
industrial, pero empieza a disminuir de nueva cuenta con otro cambio estructural, cuando se pasa de una industria
intensiva en energía hacia los servicios y hacia una economía intensiva en tecnología y conocimiento; iii) a medida
que una nación rica puede permitir destinar mayores recursos hacia la investigación y desarrollo, entonces el
progreso tecnológico se presenta con el crecimiento económico y se remplazan las tecnologías sucias y obsoletas por
otras más limpias y avanzadas; iv) finalmente, las características del sistema político y algunos valores culturales
desempeñan un papel importante en la aplicación de políticas públicas compatibles con el medio ambiente, las que
serán adoptadas con mayor facilidad una vez que la economía alcance un ingreso alto.
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Grossman y Krueger (1995) fueron de los primeros autores en establecer un modelo entre la calidad ambiental y el
crecimiento económico. En su trabajo argumentan que para valores altos de ingreso se presenta una mejora en la
calidad del aire; asimismo, encuentran que el ingreso per capita de México caía cuando disminuía la calidad del aire.
Cabe destacar que el trabajo de estos autores se realizó en el contexto del debate referido al acuerdo del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte. A la par de lo que ocurría en Norteamérica, otros países comenzaron a abrir
sus mercados y, en el caso específico de las empresas, intentaron de encontrar las regiones donde existieran los
menores estándares de calidad ambiental. En el trabajo se señala, que en el caso específico de las empresas que
salieron de los Estados Unidos y Canadá hacia México, lo hicieron motivadas principalmente por los estrictos
estándares ambientales de estos dos países. Entre las propuestas de Grossman y Krueger destaca el argumento de que
los incrementos en los ingresos provenientes del comercio podrían dirigirse hacia la aplicación de un control
ambiental más estricto, es decir, el libre comercio debería proteger el medio ambiente.

Con base en el estudio de Grossman y Krueger (1995), Shafik y Bandopadhyay (1992) estiman la relación entre el
crecimiento económico y diversos indicadores ambientales presentados en las series de tiempo realizadas por el
Banco Mundial. Estos autores encuentran una relación significativa entre el ingreso y todos los indicadores
medioambientales que examinan. Así, ante un incremento en el ingreso desde montos bajos, las cantidades de
dióxido de sulfuro y partículas suspendidas en el aire se incrementaron en principio y posteriormente decrecen una
vez que la economía alcanza un cierto ingreso. El punto de inflexión del ingreso medio para esos contaminantes fue
de entre 3 300 y 3 700 dólares, respectivamente. Otro estudio que también analiza la CAK es el realizado por
Hettige, Mani y Wheeler (2000), quienes documentan la intensidad de la producción tóxica para 37 sectores
manufactureros en 80 países durante el periodo 1960-1988. El objetivo del documento fue determinar el efecto
ambiental de las industrias manufactureras y, específicamente, analizar si este sector se tornaba más o menos tóxico
respecto a distintos ingresos.

Los resultados obtenidos indicaron la existencia de una relación entre la CAK y la intensidad de elementos tóxicos
por unidad del PIB. Cuando los autores construyen un solo indicador industrial de estos 37 sectores encuentran que
el sector es menos tóxico en países con ingresos bajos; de la misma manera se observa que el sector manufacturero es
menos tóxico en los países con un ingreso alto. Cabe destacar que el sector manufacturero se torna relativamente
pequeño en comparación con el sector de servicios y comercio en las economías en expansión; esto sugiere que los
países con ingresos altos aumentan su demanda por un medio ambiente más limpio, a pesar de que paradójicamente
este sea afectado por la producción sucia del sector manufacturero. Hettige, Mani y Wheeler (2000) también
encuentran diferentes resultados para distintos periodos de análisis; así por ejemplo, en el decenio de los años de
sesenta del siglo pasado la intensidad tóxica se incrementa más rápido en las economías con ingresos altos; sin
embargo, estos valores de degradación cambian en los decenios de los setenta y ochenta, y se observa que la
intensidad tóxica proveniente de la industria manufacturera crece a una tasa mayor en los países menos
desarrollados.

Panayotou (2000) estudia las instituciones en el marco del crecimiento económico y la densidad de población, pues
estas variables ocasionan que se incremente de manera moderada el precio del medio ambiente. Argumenta que las
políticas públicas pueden de alguna forma neutralizar esos efectos en el crecimiento económico de un modo más
sostenible. En el documento se trabaja con 30 países para el periodo 1982 y 1994. Panayotou considera cinco
indicadores de la calidad institucional en general: i) respeto y endurecimiento de los contratos, ii) eficacia de la
burocracia, iii) la eficiencia de las leyes, iv) la corrupción en el gobierno y v) el riesgo de apropiación. Al estar
correlacionadas estas variables el autor construye un índice, y descubre que la calidad de las políticas y las
instituciones pueden reducir de manera significativa la degradación ambiental en los países de bajos ingreso e
incrementarlos en los países de ingresos altos.

Es decir, las 32 entidades de la economía mexicana se están acercando entre sí en su cuidado ambiental a la vez que
están disminuyendo la dispersión; ii) en general, no hay relación entre crecimiento económico y aumento en el
cuidado de las variables medioambientales, excepto para el volumen de aguas residuales y volumen de recolección
de basura, y iii) los resultados sugieren que México está lejos de preocuparse por el medio ambiente.

Uno de los principales componentes de la degradación del medio ambiente es el agotamiento de agua dulce de la
Tierra. Aproximadamente sólo el 2,5% de toda el agua de la Tierra es agua dulce, mientras que el resto es agua
salada. Se estima que una de cada tres personas en todo el mundo ya se enfrenta a la escasez de agua (ONU,2023).
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Las empresas que extraen más agua en México en el sector alimentario son:

Coca Cola: 55 mil 812 millones de litros al año.
Pepsi: 32 mil millones de litros al año.
Danone: 15 mil 437 millones de litros al año.
Nestlé: 9 mil 778 millones de litros al año.
Aga: 5 mil 268 millones de litros al año.
Jumex: 2 mil 626 millones de litros al año.
NutriJugos: mil 745 millones de litros al año.
Bimbo: Mil 383 millones de litros al año.
Kellogs: Mil 56 millones de litros al año.
Peñafiel: 828 millones de litros al año.

En la República Mexicana durante años se ha hablado sobre la grave crisis de escasez de agua que se vive en el país.
La sobreexplotación y contaminación de los mantos acuíferos es un problema que ha ido incrementando
exponencialmente desde 1975. Esto se debe sobre todo a que las empresas consumen más agua de la que pueden
disponer en México (Líder empresarial, 2022).

Según datos del INEGI en el siglo XX había en el país 32 acuíferos sobreexplotados, mientras que para el 2019 esta
cifra había aumentado a 157. Además se estima que en México 24% de los hogares no tienen agua todos los días, y
que 133 mil millones de litros de agua son utilizados por la industria de comida ultra procesada. Además las
empresas que usan esta agua desechan 119 mil millones de litros de agua sucia después de los procesos industriales.
Contaminando así cuencas y acuíferos de agua limpia.

GRUPO FEMSA (COCA COLA). Nuestros procesos de producción aseguran el uso eficiente del agua, así como el
tratamiento correcto de las aguas residuales. Devolvemos a la naturaleza y a las comunidades toda el agua utilizada
para producir nuestras bebidas. Buscamos el crecimiento económico a través del uso eficiente de los recursos.
FEMSA y sus Unidades de Negocio obtuvieron el distintivo de Empresa Socialmente Responsable, gracias a las
acciones emprendidas en los cuatro ejes de su esquema de responsabilidad social: Calidad de Vida en la Empresa;
Salud y Bienestar; Vinculación con la Comunidad y Cuidado del Medio Ambiente.

JUMEX Y SU GESTIÓN DEL AGUA. Contamos con plantas de tratamiento de aguas residuales y tratamiento
terciario para reúso de agua. Reutilizamos el agua en el proceso de lavado de fruta, la cual proviene de agua
evaporada en el proceso de concentrados. Contamos con circuitos cerrados de ahorro energético en procesos de
pasteurización y enfriamiento de envases – torres de enfriamiento. Contamos con objetivos específicos por planta,
enfocados en lograr mejores eficiencias en el uso del agua respecto al año anterior.

GRUPO BIMBO. En 2002 se crea el proyecto Reforestemos México, como una iniciativa que involucra el
compromiso de sus trabajadores para sembrar árboles. Su iniciativa Comprometidos con el Ambiente centra su
acción en el ahorro de energía, reducción de emisión de CO2, ahorro de agua, manejo integral de desperdicios
sólidos y responsabilidad ambiental. Utiliza tecnología biodegradable para la elaboración de sus empaques de pan
bimbo, lo que disminuye su durabilidad de 400 a 3 años. Incorporación de más de 500 unidades ecológicas para el
servicio de transporte y reparto. Con la intención de alcanzar las 4.000 unidades para el 2024. 85% de la energía
eléctrica que utilizan en sus instalaciones es energía renovable. Con la meta de alcanzar el 100% para el 2025.

CONCLUSIONES

El crecimiento económico genera degradación ambiental, pero ese mismo crecimiento económico le permite a las
empresas tener los recursos económicos para ser responsablemente sociales.
En México se está generando la conciencia para que sus empresas sean responsablemente sociales.
En el futuro está investigación pretende analizar de manera más amplia el fenómeno de la responsabilidad social
empresarial en México.
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RESUMEN   
El aceite de oliva está en el corazón del sistema agroalimentario español. España es líder mundial en el ámbito del 
cultivo, producción y comercio exterior de este preciado aceite. Las plantaciones de olivo cubren en España 2,75 
millones de hectáreas, de las cuales 2,55 millones de hectáreas son plantaciones de olivo (utilizadas para la producción 
de aceite). Andalucía es la mayor región industrial, con una superficie de 1,67 millones de hectáreas, centrada en la 
región Jaén, famosa por el "Mar de los Olivos". Más de 350.000 agricultores se dedican al cultivo del olivo y el sector 
genera más de 32 millones de dólares por campaña. Además, 477.606 hectáreas de plantaciones de olivo pertenecen a 
sistemas de producción integrados y 217.864 hectáreas se cultivan en ecológico. España es el mayor exportador 
mundial de aceite de oliva, y las exportaciones representan alrededor del 65% de las ventas totales. El aceite de oliva 
es el tercer producto agrícola más exportado por España, con destino a más de 150 países. Esta balanza comercial 
favorable contribuye al superávit general del sector agroalimentario. Como resultado, el aceite de oliva no sólo tiene 
importancia económica, sino que también tiene un importante impacto social, ambiental y territorial en España. La 
calidad y tradición de las aceitunas han situado a muchas marcas españolas entre las mejores del mundo. Cada año se 
consumen en todo el mundo más de 3 millones de toneladas de aceite de oliva, casi la mitad de las cuales se produce 
en España. Es por ello, que el objetivo de este trabajo es analizar la situación actual del aceite de oliva en España y 
resaltar su contribución a la economía nacional analizando su producción, consumo, importación y exportación. Con 
ese propósito se realizará una revisión bibliográfica de artículos diversos, noticias, reportajes e informes. Asimismo, 
se realizan diversos estudios sobre la producción, consumo, precio, importación y exportación de aceite de oliva en 
España y la UE. El aceite de oliva representa un desafío sin precedentes para el sector agroalimentario español. Sin 
embargo, también ofrece una oportunidad para transformar el sector y hacerlo más sostenible, competitivo y resiliente 
ante los retos del futuro. 
 
Palabras clave: aceite de oliva, producción, exportación, importación, consumo, precios, UE 
 
INTRODUCCIÓN  
El sector del aceite de oliva es la columna vertebral del sistema agroalimentario español. Gracias a la tradición oleícola 
y a la tecnología e industria especializada que permite la obtención de aceite de alta calidad, España es líder mundial 
en superficie, producción y comercio exterior del aceite de oliva. El aceite de oliva es un producto muy apreciado en 
España y se utiliza en muchos platos de la cocina española. El aceite de oliva es una mezcla de aceite de oliva 
comestible refinado y aceite de oliva virgen. 
España cuenta con 400.000 olivareros, 1.755 almazaras, 1.500 plantas embotelladoras y 22 refinerías de aceite 
trabajando en el sector del aceite de oliva. Todo esto significa que, si nuestra producción media es de 1,4 millones de 
toneladas, el 62% de ella se venderá a otros países. Es el primer exportador español del sector agrícola y representa el 
10% de las exportaciones totales del país. 
España lidera el ranking mundial de países productores de aceite de oliva, produciendo entre 1 y 1,8 millones de 
toneladas, lo que equivale al 40 y 55% de la producción mundial, produce una media de 1,2 millones de toneladas (1,8 
millones de toneladas al año), y el consumo interno es de unas 400.000 toneladas al año, por lo que se deben exportar 
al menos 800.000 toneladas para comercializar toda la producción. España es un exportador de AOVE (Aceite de Oliva 
Virgen Extra). Esto se debe a la falta de una gran acumulación de oferta y de estrategias de marketing adecuadas. En 
España, se envían grandes cantidades de productos a terceros (principalmente Italia) para luego embalarlos y 
entregarlos de regreso. Como resultado, se pierde el valor agregado y el posicionamiento de la marca y del país. 
A pesar de ser líder en producción y exportación, el sector oleícola español se enfrenta a varios retos. Uno de ellos es 
la competencia de otros países productores, como Italia y Grecia, que tienen una larga tradición en la producción de 
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aceite de oliva y cuya posición competitiva ha mejorado en los últimos años. Otro desafío es la inestabilidad en los 
precios, que pueden variar mucho de un período a otro dependiendo de factores climáticos y de la oferta y demanda 
del mercado internacional. 
Pese a estos desafíos, existen varias oportunidades en el sector del aceite de oliva en España. Uno de ellos es la creciente 
demanda de mercados emergentes como China y Brasil. En estos países está creciendo el interés por la dieta 
mediterránea y el aceite de oliva es un producto importante en esta dieta. Otra opción es la diversificación de productos 
y la innovación industrial. Algunos productores españoles ya están experimentando con nuevos sabores y tipos de 
aceite de oliva que podrían atraer nuevos consumidores y mejorar la imagen de calidad de la industria.  
En definitiva, el aceite de oliva es un producto demandado diariamente en todo el mundo por sus beneficios para la 
salud, su calidad y su sabor. El AOVE se produce en muchos países, y sólo unos 30 países producen el 90% del total. 
El objetivo de este trabajo es analizar la situación actual del aceite de oliva en España y resaltar su contribución a la 
economía nacional analizando su producción, consumo, importación y exportación. 
 
TEORÍA  
El aceite de oliva ha sido llamado oro líquido más de una vez debido a sus numerosos beneficios para la salud y su 
amplia gama de usos más allá de la cocina. Es típico de la región mediterránea, donde forma parte de la dieta habitual 
de sus habitantes desde la antigüedad, pero es común en países como Estados Unidos. De hecho, el mercado 
estadounidense es el segundo mayor consumidor de este aliño dorado, después de la Unión Europea. Por supuesto, a 
pesar de su creciente popularidad, la cantidad consumida a nivel mundial todavía está por detrás de otros aceites como 
el de palma o el de soja. En la temporada 2021/2022 se consumieron en todo el mundo más de 60 millones de toneladas 
de estas dos variedades, frente a sólo 3,2 millones de toneladas de aceite de oliva. El elevado precio respecto a otros 
aceites vegetales, especialmente en países no productores, es sin duda la causa de esta polémica (Statista, 2022). 
Actualmente, cerca del 70% de este volumen procede de la Unión Europea, especialmente de tres países: España, Italia 
y Grecia. Teniendo esto en cuenta, no sorprende que el aceite de oliva virgen extra de estos tres países se encuentre 
cada año entre los 10 primeros del mundo (Statista, 2022). Sin embargo, es importante tener en cuenta que el 
conocimiento de la marca no siempre está relacionado con la empresa detrás de la marca. En el 2021, sorpresivamente, 
se conoció que es la empresa argentina más premiada dedicada a la producción y comercialización de este tipo de 
aceite. Pero tiene sentido, dado que Argentina es un importante exportador de aceite de oliva a América Latina (Statista, 
2022). Las exportaciones argentinas de estos vendajes alcanzaron casi 60 millones de dólares en 2020, superando a su 
principal competidor, Chile. No obstante, está muy por detrás de los dos principales actores del mercado mundial del 
aceite de oliva. De ellos, sólo España, que fija el índice de referencia más alto cada año, logró superar los 3.500 
millones de dólares en un año afectado por la pandemia. En lo que respecta a la importación de este valioso producto, 
Estados Unidos es desde hace muchos años el mayor importador de aceite de oliva, especialmente de Italia. En la 
campaña comercial 2021/2022 se importaron a nivel mundial un total de 1,36 millones de toneladas, en comparación 
con alrededor de 1,5 millones de toneladas exportadas en el mismo período (Statista, 2022). 
En todo el mundo se producen 3.050.390 toneladas de aceite de oliva al año. España es el mayor productor de aceite 
de oliva del mundo con 1.738.600 toneladas de producción por año, produciendo solo más del 50% del aceite de oliva 
del mundo. Italia ocupa el segundo lugar con 294.914 toneladas de producción anual. Con 208.900 toneladas de 
producción al año, Grecia es el tercer mayor productor de aceite de oliva. Túnez, que ha experimentado un aumento 
significativo en la tecnología y la superficie de cultivo del olivo, pero su producción anual es de 179.700, lo que lo 
sitúa entre los cuatro primeros de la lista y al límite de los 10 mayores productores según el año. Después de estos 
cuatro países, Marruecos, Siria y Turquía, que superan en ocasiones las 100.000 toneladas, ocuparon el quinto, sexto 
y séptimo lugar del ranking, con 137.400, 100.638 y 73.915 toneladas respectivamente (Statista 2023). Portugal ha 
experimentado un enorme crecimiento en los últimos años gracias a nuevas explotaciones de olivos de regadío 
produciendo 66.532 toneladas al año. Argelia y Argentina también se encuentran entre los 10 principales productores 
de aceite de oliva del mundo, con una producción de entre 52.400 y 28.100 toneladas respectivamente. A partir del 
puesto 10 aparecen Territorios Palestinos, Jordania, Egipto, Líbano, Israel, Chile, Libis, Estados Unidos de América, 
Australia y Francia, completando la lista de los países productores de aceite de oliva más importantes hasta el puesto 
20 del ranking, todos con producciones inferiores a las 30 mil toneladas habitualmente. Como se puede observar, la 
producción de aceite está muy concentrada en la región mediterránea, y fuera de esta región, donde la aceituna es el 
cultivo original, sólo casos aislados como Territorios Palestinos, Jordania y Egipto producen cantidades significativas 
(Statista 2023). 
El consumo mundial de aceite de oliva en la campaña 2022/2023 fue de alrededor de 2,9 millones de toneladas, 280.000 
toneladas menos que el año anterior. El consumo mundial de aceite de oliva es de aproximadamente 3.000.000 de 
toneladas al año, siendo Estados Unidos el mayor consumidor del mundo fuera de Europa. Según el Consejo Oleícola 
Internacional, el consumo mundial de aceite de oliva en temporada 2021/2022 alcanzó los 3,21 millones de toneladas, 
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un aumento del 2,9% respecto a la temporada anterior. España produce casi la mitad del aceite de oliva que se consume 
a nivel mundial, lo que la convierte en el primer productor mundial de aceite de oliva. 
 
METODOLOGÍA 
Teniendo en cuenta los detalles del trabajo a realizar, la metodología de este trabajo es la siguiente: revisión 
bibliográfica de artículos diversos, noticias, reportajes e informes. Asimismo, se realizan diversos estudios sobre la 
producción, consumo, precio, importación y exportación de aceite de oliva en España y la UE. Se utilizaron 
herramientas de estadística descriptiva que ayudaron a organizar y presentar la información encontrada. 
 
RESULTADOS  
El sector del aceite de oliva en España 
La industria oleícola española tiene una enorme importancia económica y social. La producción y exportación de este 
producto contribuye significativamente al PIB del país y crea oportunidades de empleo en las zonas rurales donde se 
cultiva el olivo. El aceite de oliva, con su gran calidad y variedad de sabores, se ha convertido en uno de los productos 
estrella de la cocina española. Los productores españoles de aceite de oliva están comprometidos a mantener altos 
estándares de calidad y promover prácticas sostenibles de cultivo del olivo. DOP (Origen Protegido) e IGP (Indicación 
Geográfica Protegida) son indicaciones de calidad que garantizan el origen y la calidad del aceite de oliva producido 
en determinadas regiones de España. La industria del aceite de oliva proporciona no sólo beneficios económicos, sino 
también beneficios medioambientales. La producción de aceite de oliva beneficia al medio ambiente, ya que el cultivo 
de olivos ayuda a proteger el suelo, proteger la biodiversidad y prevenir la erosión. Las exportaciones de aceite de 
oliva también impulsan la economía española, generan divisas y fortalecen la imagen del país en los mercados 
internacionales. España se ha convertido en líder mundial en la producción y comercialización de aceite de oliva, lo 
que nos permite competir con éxito en los mercados globales. 
La producción española de aceite de oliva representa el 70% de la producción de la UE y el 45% de la producción 
mundial (Casa Albert, 2023). Esta industria no sólo es económicamente importante, sino que también tiene importantes 
impactos sociales, ambientales y territoriales. Más de 350.000 agricultores participan en el cultivo del olivo, y el sector 
mantiene unos 15.000 puestos de trabajo y proporciona salarios de más de 32 millones de jornales por campaña. 
Asimismo, el proceso de transformación y distribución de sus productos (incluidos los subproductos) es la actividad 
central de muchas ciudades e industrias relacionadas, que en muchos casos cuentan con una fuerte estructura de soporte 
y cohesionan el entorno rural en el que existe, apoyándose en un movimiento coordinado de la base. 
La superficie de olivar es de 2,75 millones de hectáreas, de las cuales 2,55 millones de hectáreas pertenecen a olivar 
de almazara (correspondientes al 93% del olivar total). El cultivo se distribuye en 15 de las 17 comunidades autónomas 
del centro-sur y este peninsular. Andalucía es la mayor zona de producción con una superficie de 1,67 millones de 
hectáreas. Se concentra principalmente en la provincia de Jaén con su singular "Mar de los Olivos". El cultivo del olivo 
tiene la mayor superficie de producción conjunta de España, con 477.606 ha (a 2019), equivalente al 57% del total de 
la producción nacional de este tipo y al 18% de la superficie total de plantaciones de olivo en España. Además, 217.864 
ha de olivares producen de forma ecológica (datos de 2020).  
Desde el punto de vista de la producción, el cultivo del olivar tiene un marcado carácter estacional. Por tanto, la 
producción de aceite de oliva presenta grandes variaciones de rendimiento entre campañas. A nivel regional, la 
producción de aceite de oliva representa el 80% del total de Andalucía, siendo Jaén la principal región productora con 
aproximadamente el 37% del total, Castilla-La Mancha con el 8% y Extremadura con el 4% del total. 
España es el primer exportador mundial de aceite de oliva. Sus exportaciones representan aproximadamente el 65% 
de las ventas totales. El aceite de oliva es el tercer producto agrícola de exportación de España, exportado a más de 
150 países, lo que representa una balanza comercial favorable, contribuyendo a un saldo positivo para todo el sector 
agrícola. Cada año se consumen en todo el mundo más de 3 millones de toneladas de aceite de oliva, casi la mitad de 
las cuales se produce en España, lo que convierte a España en la principal potencia mundial del aceite de oliva. Sin 
embargo, el aceite de palma sigue siendo el más utilizado, con alrededor de 74 millones de toneladas consumidas, 
seguido del aceite de soja, con un consumo de más de 60 millones de toneladas en todo el mundo (Casa Albert, 2023). 
El aceite de colza (que ahora nos venden en las etiquetas como aceite de nabina) y el aceite de girasol también 
representan cuotas importantes, alrededor de 28 millones de toneladas y 20 millones de toneladas, respectivamente. 
De octubre de 2021 a diciembre de 2022, el volumen acumulado de exportación de aceite de oliva fue de 704.136 
toneladas, ver Figura 1. 
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Figura 1. Exportaciones totales de aceite de oliva (volumen en toneladas) 
 

Fuente: MAPA, 2022. 
 
En la Figura 2 se presentan los principales destinos de exportación, así como el valor unitario de las exportaciones. El 
91% del valor de las exportaciones totales de aceite de oliva se dirigen a los 20 principales destinos y sólo a los 10 
primeros se dirigen el 80%. 
 
Figura 2. Principales destinos en valor de las exportaciones de aceite de oliva (en Millones de €).  

Fuente: Consejo Oleícola Internacional, 2021-2022. 
 
En las Figuras 3 y 4 se muestran las importaciones totales de aceite de oliva tanto en volumen de toneladas como en 
millones de euros. Se observa un ascenso de las importaciones en volumen y valor respecto de la pasada campaña. 
Valores unitarios de importación por encima de la campaña anterior y de la media. El peso de las partidas importadas 
de las categorías AOVE + AOV se incrementa respecto a pasadas campañas. El nivel de las importaciones se presenta 
por encima de campañas anteriores, a causa del récord importador del mes de diciembre. El volumen promedio ha sido 
de 18.614 toneladas, un +9% por encima de la pasada campaña. 
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Figura 3. Importaciones totales de aceite de oliva (volumen en toneladas) 

Fuente: MAPA, 2022. 
 
Figura 4. Importaciones totales de aceite de oliva (en millones de euros) 

Fuente: MAPA, 2022. 
 
En la Tabla 1 se puede ver cómo el ritmo de importación ha aumentado en los últimos tres años, y en 2022 aumentó 
un 19%, hasta alcanzar los 965 millones de kg de aceite de oliva. Actualmente, 20 países importan el 95% del aceite 
de oliva suministrado a nivel mundial. El análisis del país muestra que Italia sigue siendo el mayor importador mundial 
de aceite de oliva, importando más de 253.042 toneladas en 2022, principalmente de terceros países, un aumento del 
8,23%. Le siguió Estados Unidos, con un aumento significativo del 18%, hasta más de 159.705toneladas. De hecho, 
varios operadores del mercado estadounidense estiman que a corto plazo podrían entrar en el mercado más de 400.000 
toneladas de producto, algo que ya están viendo los productores de California, con una superficie olivarera que aumenta 
cada año. El crecimiento de las importaciones de España en 2022 fue impresionante, con un aumento del 104% debido 
a la introducción de aranceles sobre el aceite de oliva embotellado español, lo que significó compras de más de 117.262 
toneladas en el año. Portugal ha aumentado sus compras un 29% en 2022 y, al mismo tiempo, es un gran exportador 
de aceite de oliva a Brasil, cuya demanda ha crecido casi un 21%. 
 
Tabla 1. Importaciones mundiales de aceite de oliva por países 

    
%importado 

2022 vs Mundo 

Evolución 
Kgs 2022 
vs 2020 

Evolución 
% 2022 
vs 2021 PAIS 2020 2021 2022 

Italia 208.960.206 233.806.976 253.042.108 26,2 19.235.132 8.23 
Estad Unidos 134.088.571 135.216.446 159.704.978 16,53 24.488.532 18.11 

España 73.521.042 57.430.281 117.262.576 12,14 59.832.295 104.18 
Francia 48.028.223 52.035.568 59.465.612 6,16 7.430.044 14.28 
Portugal 42.914.324 45.418.563 58.707.985 6,08 13.289.422 29.26 
Brasil 34.013.993 38.759.262 46.843.370 4,85 8.084.108 20.86 

Reino Unido 27.504.408 32.105.839 33.043.764 3,42 937.925 2.92 
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%importado 

2022 vs Mundo 

Evolución 
Kgs 2022 
vs 2020 

Evolución 
% 2022 
vs 2021 PAIS 2020 2021 2022 

Alemania 27.639.700 29.613.600 30.318.600 3,14 705.000 2.38 
Japón 21.925.807 27.760.263 27.088.878 2,8 -671.385 -2.42 

Canadá 19.547.100 18.600.917 25.689.069 2,66 7.088.152 38.11 
Turquía 8.175 14.121.886 20.161.415 2,09 6.039.529 42.77 
China 10.109.171 17.188.862 15.396.571 1,58 -1.792.291 -10.43 

Australia 11.224.225 11.956.449 15.284.854 1,58 3.328.405 27.84 
Rusia 8.074.782 8.721.979 10.646.173 1,1 1.924.194 22.06 

Países Bajos 7.879.300 9.319.115 9.610.909 1 291.794 3.13 
Bélgica 7.457.396 8.146.445 7.969.462 0,83 -176.983 - 2.17 
Suiza 5.739.373 6.030.851 7.409.264 0,77 1.378.413 22.86 

TOTAL (20) 703.927.905 760.419.068 916.589.884 94,9 156.170.816 20,54 
Totales del Mundo 750.001.624 808.907.758 965.881.248 100 156.973.490 19,41 

Fuente: Asoliva, 2020, 2021, 2022. 
 

El precio del AOVE ha alcanzado un récord este año 2022, casi duplicándose respecto al año pasado, ver Figura 5. 
Este fenómeno no es nuevo. Vimos el primer repunte fuerte en 2021, un 42,9% más. La guerra en Ucrania puede haber 
acelerado las tensiones inflacionarias, pero no se puede culpar al conflicto de haber desencadenado la inflación anterior 
a la guerra. El precio actual del AOVE de Almazar casi se ha triplicado desde 2020. Las fluctuaciones de los precios 
del aceite de oliva en el momento del lanzamiento dependen en gran medida de las cantidades disponibles para 
abastecer el mercado y de las expectativas de producción futura. En los mercados de origen del aceite de oliva las 
fluctuaciones de precios entre campañas son muy grandes y dependen de diversos factores, como, por ejemplo (Casa 
Albert, 2023): 

§ Sequía: El sector ha experimentado varios cultivos con una grave escasez de agua como causa principal. 
La campaña del aceite de oliva comienza en octubre y se prolonga hasta septiembre del año siguiente. Al 
menos cuatro de los últimos 12 meses han sido clasificados como secos o muy secos por la AEMET. 
España produce el 45% del aceite de oliva del mundo, o una media de 1,3 millones de toneladas al año. 
De ellos, el 69% se produce en tierras de secano y el 31% en tierras de regadío. La disminución del 
rendimiento afecta a todos, pero es más dramática en los cultivos de tierras secas, donde los rendimientos 
han caído en más del 70%. Se espera que la cosecha total de este año en 2023 alcance los 700 millones 
de toneladas, un nivel no visto desde 2013. 

§ Presiones inflacionarias globales: No solo debido a la guerra en Ucrania, que ha elevado los costes de 
producción y logística, sino también debido a presiones sistémicas impuestas por las políticas monetarias 
de los bancos centrales, es decir, precios de divisas baratos que son excesivamente altos durante un 
periodo largo de tiempo, y las consecuencias de la pandemia en las cadenas de distribución. 

§ Crecimiento de los precios de los fertilizantes: Acelerado principalmente por el aumento de los precios 
del gas natural para la producción de fertilizantes y el conflicto en Ucrania. Los precios de los fertilizantes 
alcanzaron su punto máximo en abril de 2022, y aunque desde entonces ha habido reducciones 
significativas, esto tuvo un impacto directo en la campaña de ese año. 

 
En 2018, el precio del aceite de oliva virgen extra se situó 2,60 €. En campañas anteriores los precios fueron 
ligeramente superiores. Como resultado, la segunda mitad de la campaña fue ligeramente superior a la campaña 
anterior debido a un crecimiento de precios ligeramente más rápido que redujo la demanda en 2017. Comparando las 
previsiones de cosecha y de consumo para la temporada 2017/2018, la baja correlación permitió que los precios se 
mantuvieran en buenos niveles en enero y febrero. Por último, los precios de los cultivos en España y en todo el mundo 
están por detrás. Esto provocó que los precios cayeran ya que los datos de producción superaron la demanda. Utilizando 
la situación actual como referencia, anticipamos la evolución de los precios a corto plazo y creamos tres escenarios 
(Casa Albert, 2023): 

1) Un escenario agresivo que podría hacer que los precios alcancen los 12 €/kg a finales de año. Los factores 
que afectan a los precios se mantendrán hasta finales de año y la demanda de productos alternativos como 
el aceite de girasol no variará, ya que la guerra, que no podrá resolverse en el corto plazo, afectará 
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directamente a este tipo de aceite, el mayor competidor del aceite de oliva. A estos niveles de precios, las 
continuas caídas de la producción mundial y la presión al alza sobre la demanda inelástica persistirán 
hasta fin de año. Por otro lado, no esperamos una caída significativa de la demanda, ya que los 
consumidores definen el AOVE como un producto saludable y estructuralmente incluido en su cesta de 
la compra. 

2) Un escenario neutral tendría precios estables en torno a 9 €/kg. El mercado ha reducido los recortes de 
producción para la temporada 2022/2023, que ya toca a su fin. Con una demanda inelástica a los precios 
ligeramente menor, el entorno macroeconómico ejercerá presión sobre el consumo y la renta disponible, 
lo que, junto con el aumento de las precipitaciones antes del final de la campaña, podría aliviar aún más 
las presiones sobre los precios. 

3) En un escenario conservador, se espera que los precios caigan ligeramente desde los niveles actuales 
hasta 7 €/kg a finales de este año. Este escenario está influenciado por una buena previsión meteorológica 
para la próxima campaña y la estabilización de otros factores. En este escenario, se espera un mayor 
ajuste en la demanda a medida que los consumidores se vuelven más sensibles a un determinado nivel de 
precios debido a un menor ingreso disponible y mayores costes financieros debido a la inflación. Por otro 
lado, el fin del conflicto en Ucrania tendrá un impacto directo en los restantes productos agrícolas, así 
como en los costes de producción y logística. 

 
Figura 5. Evolución del precio del aceite de oliva 2018-2023 

 
Fuente: Infaoliva, 2023. 
 
Desafíos del sector 
A pesar de ser líder en producción y exportación, el sector oleícola español se enfrenta a varios retos. Uno de ellos es 
la competencia de otros países productores, como Italia y Grecia, que tienen una larga tradición en la producción de 
aceite de oliva y cuya posición competitiva ha mejorado en los últimos años. Otro desafío es la volatilidad de los 
precios, que puede variar significativamente de un año a otro debido a factores climáticos y a la oferta y la demanda 
en los mercados internacionales. Por último, la calidad del aceite de oliva sigue siendo un problema en España. Aunque 
se produce mucho aceite de oliva, no siempre es de buena calidad. Además, algunos productores han sido acusados de 
dañar la reputación del sector al mezclar aceite de oliva de baja calidad con aceite de oliva virgen extra. A pesar de 
estos desafíos, existen varias oportunidades en el sector del aceite de oliva en España. Uno de ellos es la creciente 
demanda de mercados emergentes como China y Brasil. En estos países está creciendo el interés por la dieta 
mediterránea y el aceite de oliva es un producto importante en esta dieta. Otra oportunidad es la diversificación de 
productos y la innovación sectorial. Algunos productores españoles ya están experimentando con nuevos sabores y 
formas de aceite de oliva que podrían atraer nuevos clientes y mejorar la imagen de calidad del sector. En resumen, el 
sector del aceite de oliva es un importante motor económico en España, pero enfrenta serios desafíos en términos de 
competencia, calidad y volatilidad de precios. Sin embargo, existen oportunidades en este sector, incluida la 
diversificación de productos y la apertura de nuevos mercados. Si se gestionan bien, estas oportunidades pueden ayudar 
a la industria a mantener su posición de liderazgo en el mercado global. 
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En la Tabla 2 se muestra un análisis DAFO del sector oleico español: 

Tabla 2. Análisis DAFO del mercado oleico español 
Fortalezas Oportunidades 

§ Posición de precios de producción ventajosa y 
competitiva dentro de un entorno global, 
mundial. 

§ Primer país productor del mundo. 
§ Cultura gastronómica del aceite de oliva, con 

referencia mundial en este entorno. 
§ Legislación reciente promueve la integración 

vertical de los operadores de la cadena de valor 
del aceite de oliva. 

§ Políticas y estrategias de estabilización de 
precios. 

§ El consumo de aceite de oliva sólo supone el 
2% del consumo de grasas comestibles, por lo 
que existe un amplio margen de crecimiento 
del consumo. 

§ Buena conciencia de la salud relacionada con 
una nutrición adecuada. 

§ El Mediterráneo está estrechamente vinculado 
a la cultura del aceite de oliva de alta calidad. 

§ Oportunidades de inversión en países 
emergentes y en desarrollo. Países productores 
del hemisferio sur disponibles. Esto significa 
que los operadores tienen acceso a las ofertas. 
Como la aceituna se utiliza casi todo el año, 
evitando así la estacionalidad. 
 

 
Debilidades Amenazas 

§ Fragmentación excesiva de los operadores de la 
cadena de valor del aceite de oliva. 

§ La integración logística aún es débil debido a 
procesos ineficientes.  

§ La concentración de segmentos de distribución 
clave de la cadena de valor proporciona un 
mayor poder de negociación a los minoristas 
que desean promocionar sus marcas. 

§ Hay menos inversión en marketing. 
§ La volatilidad de los precios depende en gran 

medida de las campañas y la producción en los 
diferentes países productores. Nivel que 
excluye grandes empresas del sector 

§ El nivel profesional de las empresas sigue 
siendo bajo, especialmente en los entornos de 
gestión financiera y marketing. 

§ En general, los consumidores no diferencian 
entre aceite de oliva y aceite de oliva puro, 
especialmente en los mercados exteriores. 
Además, estos consumidores son muy sensibles 
a los precios, lo que dificulta mantener una 
posición de precios diferenciada para el aceite 
de oliva virgen extra. 

 

§ En la última década, la producción ha crecido 
rápidamente en nuevos países. Si esta tendencia 
continúa, es posible que España ya no sea el 
primer productor del mundo.  

§ El comercio está bloqueado en algunos 
mercados por barreras comerciales. 

§ Fraudes de calidad que, aunque son realizados 
mayormente en los mercados de destino con 
remesas de aceite de granel, luego se asocian a 
marcas andaluzas. 

§ Los grandes distribuidores seguirán apostando 
por sus marcas propias, invirtiendo incluso en 
sus propias superficies de cultivo, de manera 
directa o a través de proveedores seleccionados 

Fuente: Extenda, 2020. 
 
El sector afronta dos campañas consecutivas de baja producción, lo que refleja el impacto del cambio climático en los 
precios de los alimentos. Con la campaña de recolección de aceituna y producción de aceite de oliva iniciada desde el 
primer día, no se puede ser optimista sobre el alto precio del llamado oro verde en los próximos meses.  
Por primera vez desde que se tienen registros, el sector enfrentó dos campañas consecutivas de muy bajas cosechas y 
materias primas de mala calidad, lo que apretó aún más la canasta comercial y comenzó a cambiar los patrones de 
consumo de hogares y empresas. Durante 2023, España afronta por segundo año consecutivo una producción de aceite 
de oliva muy por debajo de la media histórica (766.000 toneladas), lo que augura fuertes tensiones en el mercado 
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oleícola debido a que los precios del aceite de oliva mantendrán su escalada hasta finalizar el año. A pesar de un ligero 
aumento de la producción, los olivares se enfrentan una vez más al estrés hídrico (33% según los estándares agrícolas), 
experimentan temperaturas superiores a la media y afrontan la segunda campaña registrada después de la peor de este 
siglo desde el año pasado. Esto hizo que las existencias de aceite de oliva cayeran a su nivel más bajo en 20 años, lo 
que indica continuas tensiones en un mercado donde los precios del aceite de oliva se han duplicado en un año a más 
de 10 euros el kilo (Donaire, 2023). 
Los datos publicados por el Departamento de Agricultura mostraron que la producción aumentó un 15 por ciento a 
765.300 toneladas durante la campaña más reciente. Sin embargo, esto está un 34% por debajo de la media de cuatro 
años, excluyendo Extremadura, donde la producción está mejorando su actuación en dos ejercicios (El País, 12 OCT 
2023). 
Los stocks puente, cuyos precios tradicionalmente se absorben al final de una campaña y al comienzo de la siguiente, 
están a la mitad de sus niveles normales, lo que crea más problemas para el mercado. Las principales condiciones para 
la baja producción son las condiciones climáticas, períodos de altas temperaturas durante la plena floración, que 
provocan una menor producción de frutos y mayores costos debido al aumento de los costos de fertilizantes y 
transporte. En este escenario, no es de extrañar que el precio del aceite de oliva se haya duplicado en los últimos dos 
años, tanto en el precio de lanzamiento como en el lineal del supermercado. Estos aumentos de precios aún no se han 
traducido en demanda. El consumo interno, incluido el sector de la restauración y la restauración, cayó un 30%. Al 
mismo tiempo, las exportaciones cayeron un 45%, dejando espacio para que otros mercados utilicen el aceite español 
o lo sustituyan por alternativas más baratas. 
El aceite de oliva tiene una importancia más que simbólica para España, el mayor productor del mundo. Durante años, 
las autoridades y la propia industria han promovido los beneficios del consumo para la salud, incentivando a las 
personas a cambiar sus hábitos. Aunque la proporción de la canasta es estadísticamente relativamente pequeña, se ha 
convertido en un alimento básico de la familia. Aunque no es un asunto de activistas o seguidores, nadie puede negar 
que el calentamiento global está teniendo un impacto grave en los precios de los alimentos (El País, 12 OCT 2023). 
 
CONCLUSIONES 
El sector del aceite de oliva, pilar fundamental de la economía española, se encuentra en una encrucijada sin 
precedentes. Una combinación de factores internos y externos ha desencadenado una crisis que pone en riesgo su 
sostenibilidad a largo plazo. Algunos de los factores son los siguientes: 

• La sequía prolongada y las altas temperaturas han reducido la producción de aceitunas, impactando 
directamente en la oferta de aceite de oliva. 

• La guerra en Ucrania ha elevado los precios de la energía y los fertilizantes, encareciendo la producción. 
• La crisis económica y el aumento de los precios han llevado a una reducción del consumo de aceite de oliva 

por parte de los hogares españoles. 
• La creciente producción de otros países productores, como Italia y Grecia, aumenta la presión competitiva en 

el mercado internacional. 
• La búsqueda de alternativas más económicas y la creciente conciencia sobre la salud han impulsado la 

demanda de otros aceites vegetales. 
Lo anterior ha traído las siguientes consecuencias:  

• La disminución de la producción ha generado temores sobre la capacidad de abastecer tanto el mercado 
interno como el externo. 

• Los costes de producción más elevados se han trasladado al consumidor final, lo que ha reducido el poder 
adquisitivo y ha afectado al consumo. 

• Los productores y las industrias transformadoras están viendo reducidos sus márgenes debido al aumento de 
los costes y la disminución de la demanda. 

• La crisis está poniendo en riesgo la viabilidad de muchas explotaciones agrícolas y empresas del sector. 
• Si España no logra superar esta crisis, podría perder su posición de liderazgo en el mercado mundial del aceite 

de oliva. 
Por lo tanto, el sector español del aceite de oliva tiene los siguientes desafíos y oportunidades: 

• Es necesario desarrollar nuevas variedades de olivos más resistentes a la sequía y adoptar prácticas agrícolas 
más sostenibles. 

• Explorar nuevos mercados y segmentos de consumidores, como los mercados asiáticos, los cuáles puede 
ayudar a compensar la disminución de la demanda interna. 

• Enfatizar la calidad y las propiedades saludables del aceite de oliva virgen extra puede ayudar a diferenciarse 
de la competencia y a justificar precios más altos. 
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• Fortalecer la colaboración entre las administraciones públicas, los productores, las industrias y los 
consumidores para encontrar soluciones conjuntas a esta crisis. 

El aceite de oliva representa un desafío sin precedentes para el sector agroalimentario español. Sin embargo, también 
ofrece una oportunidad para transformar el sector y hacerlo más sostenible, competitivo y resiliente ante los retos del 
futuro. 
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RESUMEN 

Desarrollar un modelo de medidas de mitigación basado en la planeación del personal para las empresas del sector 

petrolero que efectúan cambios de guardia. Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo debido es secuencial 

debido a que cada etapa antecede la siguiente y es probatorio porque por medio de la recolección y análisis de datos 

se prueba la hipótesis y los objetivos de la investigación. El alcance de la investigación es del tipo descriptivo y 

correlacional. El sujeto de investigación es el personal que trabaja a bordo en plataformas marinas. 

 

Palabras claves: Modelo de medidas de mitigación, personal a bordo y planeación del personal en la organización.  

 

ABSTRACT 

 

Develop a model of mitigation measures based on personnel planning for companies in the oil sector that carry out 

changes of guard. This research has a quantitative approach because it is sequential because each stage precedes the 

next and it is evidentiary because through the collection and analysis of data the hypothesis and research objetives are 

tested. The scope of the research is descriptive and correlational. The personal research subject who works on board 

marine platforms. 

 

Keywords: Model of mitigation measures,  onboard personnel y personnel planning in the organization 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El objetivo de la investigación determinar las mejores prácticas de mitigación para empresas del sector petrolero que 

efectúen cambios de guardia, se efectuo la revisión en literatura iniciando con el subsistema de administración personal 

y abarcando hasta el subsistema de mantenimiento de recursos humanos. Como resultado el instrumento denominado: 

Medidas de Mitigación en cambio de guardia en el sector petrolero Cd. del Carmen. Los sujetos de estudio el personal 

que labora en plataformas en el municipio de Cd. Del Carmen.  

La investigación es correlacional y el tipo de diseño de este trabajo es no experimental (Kerlinger y Lee, 2002). Se 

presentan dos variables. La variable dependiente son las Medidas de Mitigación (MM) ante el COVID-19 y está 

conformada por cuatro dimensiones: Hospedaje (H), Pruebas COVID-19 (PC-19), Transporte (T) y Kit de Higiene 

(KH). Y La variable independiente es el Planeación de Personal (PP) y conformada por cuatro dimensiones 

Remuneraciones (R), Prestaciones Sociales (PS), Calidad de vida en el trabajo (CVT) y Relaciones con las personas 

(RP). 

Los resultados obtenidos establecen que las empresas desarrollaron un alto nivel de medidas de mitigación con aquellas 

que cumplen el mantenimiento de los recursos humanos según la Ley y además brindan otros beneficios. 

 

 

TEORIA 

La planeación de personal en la organización es el tema en el que se enfoca esta investigación, este comprende las 

remuneraciones, prestaciones sociales, calidad de vida, relaciones laborales y condiciones laborales. Pero para fines 

de esta investigación que se inclina por la higiene y seguridad en el trabajador y por salvaguardar la salud física y 

emocional de sus trabajadores en tiempo de pandemia. Se anexaron tres temas: Condiciones laborales, seguridad y 

salud en el trabajo y salud ocupacional para conformar la figura 1. 
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Figura 1. Planeación del personal en la organización. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de. Werther, W. y Davis, K. (2008). Administración de Recursos Humanos: El 

capital humano de las empresas (6ta edición). México: Mc Graw-Hill., Bohlander, G. Snell, S. y Sherman, A. (2001). 

Administración de Recursos Humanos (12a edición). México: Thomson Learning.  

 

Remuneraciones  

Se involucra en el rubro de compensaciones a los sueldos, salarios, prestaciones y toda remuneración monetaria con la 

que los trabajadores son gratificados por sus labores dentro de la empresa. Con esto se busca que los trabajadores se 

sientan valorados por cada actividad que realizan y así la organización logra conservar su productividad en el nivel 

deseado. Cuando estas no están equilibradas de manera adecuada puede provocar dificultades y errores en la obtención 

de metas, por lo tanto, se recomienda mantener las compensaciones para elevar la competitividad (Werther y Davis, 

2008). 

 

Prestaciones sociales.  

“Las prestaciones sociales son las facilidades, comodidades, ventajas y servicios que las empresas ofrecen a sus 

empleados con el objetivo de ahórrales esfuerzos y preocupaciones” (Chiavenato, 2011).   

 

Las prestaciones o beneficios marginales se pagan directamente al trabajador incluyen: pensión por jubilación, 

seguridad social, vacaciones, prima vacacional, seguro de vida, seguro de gastos médicos mayores y otros servicios 

dependiendo de la empresa (Valera, 2018).  

 

Calidad de vida 

La calidad de vida en el trabajo representa el nivel de satisfacción en que los trabajadores se encuentran satisfechos o 

conformes con su entorno laboral. Esto se lograr mediante el análisis de diferentes factores para analizar, alguno de 

ellos como salarios, prestaciones, relaciones humanas, satisfacción laboral, ambiente psicológico y físico, medidas de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

La salud y la seguridad han sido uno de los principales temas que toda organización debe considerar como primordial, 

esto puede tomarse como la base primordial para una favorable calidad de vida en el ámbito laboral de cada trabajador. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que la salud es un estado total de bienestar físico, mental y 

social. Y la higiene laboral, lo define como el conjunto de normas y procedimientos protegiendo la integridad física y 

mental de los trabajadores (Chiavenato, 2011). 

 

Sin embargo, para evitar enfrentar este tipo de situaciones en el personal, las organizaciones suelen desarrollar planes 

de acción en los que motivan el mejoramiento de los hábitos del trabajador por mencionar algunos: cuidado en su 

alimentación, ejercicio físico, tiempos de sueño, actividades recreativas y prevención de la vida sedentaria (Werther y 

Davis, 2008). 

 

Relaciones laborales 

Cuando las organizaciones cuentan con el apoyo de la alta gerencia el departamento de recursos humanos es proactivo 

y buscar diferentes formas de aplicar y demostrar el mejoramiento del clima laboral.  Cuando el departamento de 

recursos humanos permite al personal juzgar sus propias actividades surgen dos variantes psicológicas propias: el clima 

laboral es el adecuado, cuando sienten que han contribuido al éxito de la organización, sin embargo, surge un efecto 

negativo cuando no se sienten parte, por lo tanto, solo se dedican a cumplir monótonamente con el mínimo de labores 

requeridas (Werther y Davis, 2008). 

Remuneraciones
Prestaciones

Sociales
Calidad de vida 

Relaciones 
Laborales

Condiciones 
Laborales

Seguridad y 
salud en el 

trabajo

Salud 
Ocupacional
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Condiciones laborales 

Las organizaciones deben contar con un programa de seguridad que garantice de manera favorable las condiciones 

laborales de cada uno de los trabajadores dentro de una empresa. Por lo general, la alta gerencia en coordinación con 

el área de RH debe considerar todas las medidas necesarias. Una de las características primordiales que deben 

considerar en dicho programa es la motivación y concientización en cuestión de seguridad. 

Se sugiere que el programa de seguridad este conformado por los siguientes temas: primeros auxilios, técnicas de 

prevención de accidentes, manejo de equipo peligroso y procedimientos de emergencia. En la mayoría de los casos, se 

entrena a todo el personal para llevar a cabo cada uno de los temas, en donde el objetivo principal es que el personal 

aprenda el uso de equipos de seguridad y primeros auxilios (Bohlander, Snell y Sherman, 2001) 

 

Seguridad y salud en el trabajo 

La seguridad es parte fundamental para toda empresa, dependiendo del giro empresarial que desempeñe es el nivel de 

riesgo en el que se considera a sus trabajadores. Sin embargo, ninguna empresa está exenta de sufrir accidentes 

laborales, por ello las empresas deben establecer sus programas y capacitaciones sobre seguridad y motivación para 

los trabajadores. En el marco jurídico, se tiene el Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo, que tiene como 

objetivo establecer las disposiciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo que deben realizarse en los Centros 

de Trabajo. Además, establece las condiciones con las que debe contar la empresa para prevenir riesgos y, de esta 

manera, garantizar a los trabajadores el derecho a desempeñar sus actividades en entornos que aseguren su vida y salud 

(Bohlander, Snell y Sherman, 2001) 

 

Seguridad ocupacional 

La salud ocupacional tiene como objetivo promover, desarrollar y mantener el nivel de bienestar físico, psicológico y 

social en los niveles más alto en los trabajadores de la empresa. Una de las de las herramientas es un plan de higiene 

laboral el cual puente contener los siguientes puntos:  

Riesgos: La presentación de situaciones de riesgo en la empresa, así como también políticas de conducta, reglamento 

interno y programa de capacitación para el personal. 

Servicios médicos adecuados: Mantener el estado físico de los trabajadores es parte fundamental que toda empresa 

debe contemplar. Las actividades que se recomienda tomar en cuenta son los exámenes médicos para aspirantes a 

nueva admisión y como seguimiento rutinario en trabajadores. El programa de primeros auxilios, control y eliminación 

de áreas insalubres, supervisión de higiene y salud, relaciones éticas y de cooperación con familiares de los 

trabajadores, estadísticas y acciones preventivas de alimentación y hábitos como el consumo de sustancias nocivas, 

estrés, sedentarismo, etc. 

Prevención de riesgos para la salud: Es fundamental mantener actividades de detección, diagnostico, reducción y 

eliminación de riesgos ambientales, los riesgos más sobresalientes suelen ser químicos, físicos y biológicos (Delgado, 

2016). 

 

CONTEXTO 

El Estado de Campeche forma parte fundamental de la industria petrolera se ha registrado que ocupa el 86.8% de los 

ingresos de extracción de petróleo y gas, produciendo el 75% de petróleo crudo y el 40% del gas natural en todo el 

país. Siendo así la actividad petrolera la que genera más de 11 mil empleos en la sonda de Campeche, de las cuales las 

vacantes son cubiertas en su mayoría por trabajadores de diferentes estados de la República Mexicana (Peraza, 2021) 

Petróleos Mexicanos (Pemex) cuenta con una importante red de oleoductos y oleo gasoductos; además de poliductos, 

buques tanque, puertos especializados, carros tanque y tren, para el traslado del petróleo y sus derivados desde los 

centros de producción hacia las terminales de exportación, almacenamiento y distribución. 

Según cifras al primer trimestre del año, Pemex exportó 26.9 mdb de crudo, a través de sus terminales marítimas. 

Según el Informe mensual de la Gerencia de Servicios Aduanales, dichas exportaciones, las cuales tuvieron como 

destino principal Estados Unidos, Canadá, China, India y España, representaron ingresos superiores a 2,400 millones 

de dólares. 

 

Los puertos de Isla del Carmen y Seybaplaya, en Champotón, funcionan como puertos de apoyo; mientras que el Puerto 

de Lerma, que comprende el Muelle de Fluidos, Castillo Breton y la Unidad Pesquera de Lerma, se distingue como la 

primera instalación utilizada exclusivamente por Pemex para operaciones de recibo, distribución y entrega de 

productos petrolíferos, combustóleo pesado, Pemex Diesel, gasolinas Magna y Premium. 
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La Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (AMEXHI) refiere que la industria petrolera ha desplegado 

inversiones por más de 18,000 millones de dólares, de 2015 a la fecha. Asimismo, señala que el potencial de inversión 

es todavía mayor, ya que se tienen más de 42,000 millones de dólares en inversión aprobada. 

“Conforme ha avanzado la implementación de los contratos petroleros, el despliegue de las actividades e inversiones 

se ha intensificado, sobre todo en los últimos tres años. Se espera que el 50 % de la inversión aprobada se materialice 

en el periodo de 2019 a 2024 (Pineda, 2022). 

 

AFECTACIONES DEL COVID EN EL SECTOR PETROLERO 

A finales de marzo del 2020 México se encontraba entrando en la primera fase de la contingencia sanitaria de COVID 

19, dicha enfermedad estaba afectando a diversos países en el mundo, por consiguiente, el Gobierno Mexicano 

decretaba que el país se encontraba entrando en un estado de emergencia sanitaria, tras contabilizar hasta una noche 

antes del 30 de marzo de 2020, la siguiente situación: 28 decesos, 1,094 casos positivos, y una curva epidemiológica 

en "una fase de ascenso rápido" (El financiero, 2020) 

Debido a esta situación surgió un reordenamiento de actividades laborales, el sector petrolero se vio en la necesidad 

de modificar las actividades de rutina a realizar mediante un cambio de guardia, el director de Petróleos Mexicanos 

(Pemex), Octavio Romero Oropeza aseguró su determinación para trabajar coordinadamente con el gobernador del 

estado de Campeche, Carlos Miguel Aysa González (Gobernador de Campeche en ese momento), para extremar la 

aplicación de protocolos de prevención y atención epidemiológica en las plataformas marinas y disminuir los riesgos 

de contagio por COVID-19, comenzaron cumpliendo con una evaluación de los casos existentes en dichos lugares, 

después con la revisión de protocolos de sanidad y en las instalaciones petroleras costa afuera del Golfo de México, 

Pemex emitió el Plan de Respuesta a Emergencias COVID 19 (PRE-C), para la atención y transporte de personal con 

sospecha de contagio en cada una de las plataformas y centros de proceso, así lo anunciaba (Gama, 2020). 

Si embargo desde el inicio de la pandemia, Petróleos Mexicanos (Pemex) había reportado más muertes por COVID-

19 entre el personal, jubilados y familiares. Señalaban que Pemex era la empresa con más muertes entre sus empleados 

a nivel mundial debido al coronavirus. Solo en el 2020 Pemex se registraron 1,980 fallecimientos concentrándose las 

defunciones en el personal jubilado con un 46 por ciento. En el 2021 se registró 2,841 muertes de nuevo el 48 por 

ciento fueron jubilados (Graniel, 2021).    

  

La alta cifra de casos de COVID-19 en Pemex, puede deberse a la dificultad de mantener el distanciamiento social en 

las plataformas marítimas. Según Silvia Ramos Luna, de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, 

la empresa podría haber tardado en implementar medidas de protección. De igual forma el personal de Pemex, muchos 

de ellos contaban con condiciones preexistentes, como diabetes e hipertensión, podrían contribuir al problema 

(Bloomberg, 2021). 

 

1. Al inicio de la pandemia presentaron altos casos de contagio dentro del personal por que se realizar las 

siguientes actividades.  

2. Se realizaban eventos masivos con el personal causando contagios.  

3. El personal se reunía en hora de desayuno, almuerzo y cena en el mismo lugar donde hospedaban,  

4. Se le agendaba exámenes médicos a todo el personal el mismo día. 

5. El personal aprovechaba visitar bares mientras se encontraban en semana de cuarentena, no respetaban las 

indicaciones sanitarias. 

6. Todos los trabajadores transportaban en el mismo vehículo para los cambios de guardia. 

7. Todo el personal ingresaba a las salas de capacitaciones, no respetaban la sana distancia y algunos andaban 

sin cubre bocas, causando contagios con los trabajadores. 

8. Hospedaban en habitaciones dobles, causaba contagios (Pérez, 2023). 

9. Con base en las actividades mencionadas, queda claro que hubo una serie de prácticas que contribuyeron 

significativamente a la propagación del contagio dentro del personal (El financiero, 2020). 

  

METODOLOGÍA  

 

Se establece la metodología desarrollada desde el diseño, el enunciado del problema, el objetivo general y especifico, 

las variables, el método de la investigación y el diseño del instrumento.  

 

Enunciado del problema 

En 11 marzo del 2020, la OMS declaro el COVID-19 como pandemia mundial (Suarez, 2020). El sector petrolero 

debido a su naturaleza del trabajo no interrumpió las actividades y tuvo que continuar trabajando. PEMEX como 
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operador y las empresas contratistas con personal a bordo en plataformas desarrollaron medidas de mitigación para 

disminuir los contagios abordo. El problema es que no todas las empresas implementaron medidas de mitigación y los 

contagios abordo incrementaron afectando no solo la producción, sino por los muchos fallecidos.  

 

Objetivo 

Desarrollar un modelo de medidas de mitigación basado en la planeación del personal para las empresas del sector 

petrolero que efectúan cambios de guardia. 

 

Objetivos específicos 

1. Identificar el nivel de percepción que tienen los trabajadores sobres las remuneraciones, prestaciones sociales, 

calidad de vida y relaciones sociales (planeación del personal) en el cambio de guardia en las empresas petroleras. 

2. Describir las medidas de mitigación en los cambios de guardia mediante entrevistas a personal que trabaje en el 

sector petrolero y nos brinden sus experiencias. 

3. Identificar la problemática que han enfrentado las empresas del sector petrolero con personal abordo para 

determinar los obstáculos a los que se enfrentan.   

4. Establecer como se relacionan las medidas de mitigación con la planeación de personal en las empresas petroleras 

mediante un análisis estadístico recolectado por un instrumento de investigación. 

 

Hipótesis 

La hipótesis que se plantea es que las empresas del sector petrolero que suben personal abordo y han desarrollado 

medidas de mitigación derivado que la planeación de personal es alto por que se distinguen por cumplir su programa 

de trabajo. 

 

Diseño de la investigación. 

La investigación es un proceso que parte del planteamiento del enunciado del problema buscando una solución y para 

encontrarla el investigador tiene que plantear un diseño de la investigación (Rojas, 2014):  

 

1. Se plantea el problema de la investigación. Se muestra la relación entre la variable dependiente (MM) e 

independiente (PP). 

2. Se establece el objetivo general y específicos, mediante los resultados de la investigación, se pretende establecer 

el grado de relación entre las medidas de mitigación y la planeación de personal.  

3. Se establece las variables de investigación, estableciendo las dimensiones e indicadores.  

4. Se establece el tipo y enfoque de la investigación, el diseño, se define la población y muestra y se elabora el 

instrumento de medición. 

5. Se aplica el instrumento piloto para revisar la estructura de las preguntas. 

6. Se hace el trabajo de campo, aplicando el instrumento de medición para recopilar la información para después 

analizarla emitir las conclusiones y resultados. 

7. Se elabora el documento final de la investigación. 

 

El diseño de la investigación se desarrolló mediante las siguientes etapas:  

1. Construcción del marco contextual: se describe el contexto del sector petrolero durante la pandemia en Ciudad 

del Carmen y las medidas de mitigación que se aplican.  

2. Construcción del marco conceptual: se analiza la literatura sobre el concepto de planeación del personal y las 

acciones que efectúan las empresas del sector petrolero que sube personal a bordo de plataformas.  

3. Planteamiento del problema: se plantea el problema y la situación que enfrentaron las empresas petroleras.  

4. Determinación del objetivo general y específico: establecer el grado de relación entre planeación de personal y 

las medidas de mitigación.  

 

 

VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

La variable dependiente son las Medidas de Mitigación (MM) ante el COVID-19 y está conformada por cuatro 

dimensiones: Hospedaje (H), Pruebas COVID-19 (PC-19), Transporte (T) y Kit de Higiene (KH). 

 

La variable independiente es el Planeación del Personal (PP) y conformada por cuatro dimensiones: Remuneraciones 

(R), Prestaciones Sociales (PS), Calidad de vida en el trabajo (CVT) y Relaciones con las personas (RP). 
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TIPO Y ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

Esta investigación utiliza el hipotético-deductivo, debido a que parte de la observación, después el planteamiento de 

la hipótesis, deducciones de las conclusiones a partir de conocimiento previo y la verificación (Bunge, 2014).  

 

En cuanto a su alcance es correlacional por que relaciona variables por medio de un modelo predecible para un grupo, 

para esta investigación la variable dependiente (medidas de mitigación) y la variable independiente (subsistema de 

mantenimiento de recursos humanos) (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). El tipo de diseño de este trabajo es no 

experimental porque no se tiene control directo en la variable independiente (Kerlinger y Lee, 2002). 

 

Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo debido a que es secuencial y en cada etapa antecede la siguiente. 

Asimismo, es probatorio porque mediante la recolección y análisis de datos se comprueba la hipótesis y las preguntas 

de la investigación. El alcance de la investigación es del tipo descriptivo y correlacional (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014). 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Ciudad del Carmen tiene una población de 191, 238 habitantes (INEGI, 2020) sin contar al personal que baja y sube 

de plataformas que se le denomina población flotante. Es por esto, que la muestra para esta investigación se determinó 

de acuerdo con la disponibilidad del personal en su periodo de descanso. Se tenía programado aplicar a más personal 

pero las condiciones climatológicas no lo permitieron, por lo tanto, participaron 41 trabajadores de diversas empresas 

se aplicó el instrumento por videoconferencia. 

 

ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO 

El instrumento de investigación elaborado está conformado por dos secciones: La primera sección se encuentran los 

datos generales y las medidas de mitigación y la segunda parte la planeación del personal (Ver Tabla 1).  

Como prueba piloto se aplicó a 10 personas que laboran en plataformas petrolera, con el objetivo de revisar si los 

parámetros eran adecuados, se recibieron observaciones, se procedió a corregir el vocabulario y el tiempo de 

contestación. El cuestionario fue aplicado a 30 personas, abarcando a 16 empresas de los sectores: Perforación, 

servicios de perforación, construcción, hospedaje y alimentación y navieras.  El periodo de aplicación fue entre abril 

y mayo del 2022.  

 

Tabla 1. Estructura del cuestionario 

Variable/Dimensión Preguntas 
%Peso de la V 

o D 
Observaciones. 

1.Medidas de Mitigación (MM) 39** 68.42 

**Incluye una 

pregunta que 

no se considera 

en la 

correlación 

2.1 Hospedaje 10 17.54 

1.2 Pruebas COVID-19 8 14.04 

1.3 Transporte 11 19.30 

1.4 Kit de Higiene 10 17.54 

Totales  57 100 

2. Planeación del personal (PP) 18** 31.58 

1.1 Remuneraciones 3 5.26 

1.2 Prestaciones Sociales 5 8.77 

1.3 Calidad de vida en el trabajo 7 12.28 

1.4 Relaciones con las personas  3 5.26 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Confiabilidad del Instrumento 

Para validar esta investigación se utilizó el software estadístico IBM SPSS Statistics 25 para obtener el coeficiente de 

alfa Cronbach (ver tabla 2) 
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Tabla 2. Estadístico de fiabilidad de Alfa Cronbach 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.821 41 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del análisis con el software estadístico IBM  SPSS Statistics 25. 

 

El valor obtenido del coeficiente fue de 0.821, respecto a la tabla 2, revela que el instrumento tiene una fiabilidad alta 

de acuerdo con George y Mallery (2003). 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se aplicó el instrumento a 41 trabajadores, de estos, el 77 por ciento son hombres y el 33 por ciento son mujeres.  

Las empresas se clasifican por sector petrolero: el 38 por ciento perforaciones, 29 por ciento en la construcción, 15 por 

ciento servicios de perforación, 10 por ciento en navieras y 8 por ciento en hospedaje y alimentación (ver figura 2). 

De los datos obtenidos al aplicar el cuestionario correspondiente y mediante su procesamiento Estadístico con el 

software estadístico IBM  SPSS Statistics 25. 

Los salarios por sectores, con un 46.7 por ciento el salario 13,000 a 24,000 pesos es el salario que más se presentó. El 

sector de construcción y perforación presentan el salario más alto. 

 

Figura  2. Por actividad sector petrolero costa afuera (porcentaje). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del análisis con el software estadístico IBM  SPSS Statistics 25. 

 

VARIABLE MEDIDAS DE MITIGACIÓN.   

Se presenta la variable dependiente: Medidas de Mitigación (MM) ante el COVID-19 con cuatro dimensiones: 

Hospedaje (H), Pruebas COVID-19 (PC-19), Transporte (T) y Kit de Higiene (KH) (Ver tabla 3). 

La variable (MM), respecto a los resultados se obtuvo una media de 166.51 de acuerdo con la clasificación se ubica en 

un nivel normal, por lo tanto, los trabajadores consideran normal las medidas de mitigación. La desviación estándar 

tiene un valor ± 41.53. Entre las dimensiones (H) donde se obtuvo una media de 43.34, de acuerdo con la clasificación 

se ubica en un nivel alto, la desviación estándar tiene un valor de ±10.66. La dimensión PC-19 se obtuvo una media 

de 38.17, de acuerdo con la clasificación se ubica en un nivel alto, con la desviación estándar tiene un valor de ± 7.35, 

La dimensión T, se obtuvo una media de 44.39, de acuerdo con la clasificación se ubica en un nivel normal. La 

desviación estándar tiene un valor de ± 18.53, La dimensión KH, se obtuvo una media de 40.60, de acuerdo con la 

clasificación se ubica en un nivel normal.  

 

  

Perforación.
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770



Tabla 3. Análisis estadístico de la variable medidas de mitigación 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del análisis con el software estadístico IBM SPSS Statistics 25. 

 

PLANEACIÓN DE PERSONAL. 

Se presenta la variable independiente: Planeación del personal (PP) tienen cuatro dimensiones: Remuneraciones (R), 

Prestaciones Sociales (PS), Calidad de vida en el trabajo (CVT) y Relaciones con las personas (RP), con un total 18 

preguntas (Ver tabla 4).  

La variable PP, respecto, a los resultados se obtuvo una media de 77.34 de acuerdo con la clasificación se ubica en un 

nivel normal, por lo tanto, las Relaciones Laborales entre la empresa y los trabajadores es normal, la empresa cumple 

con las dimensiones correspondientes, la desviación estándar tiene un valor ± 23.38. La dimensión de R, se obtuvo una 

media de 12.90, de acuerdo con la clasificación se ubica en un nivel normal, la desviación estándar tiene un valor de 

± 4.17. La dimensión de PS, se obtuvo una media de 20.85, de acuerdo con la clasificación se ubica en un nivel normal 

y la desviación estándar tiene un valor de ± 6.08. La dimensión de CVT, se obtuvo una media de 30.63, de acuerdo 

con la clasificación se ubica en un nivel alto y la desviación estándar tiene un valor de ± 9.95. La dimensión de RP 

está conformada por 3 preguntas. Se obtuvo una media de 12.95, de acuerdo con la clasificación se ubica en un nivel 

normal y la desviación estándar tiene un valor de ± 4.09. 

 

Tabla 4. Análisis estadístico de la variable recursos humanos  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del análisis con el software estadístico IBM SPSS Statistics 25. 

 

Análisis de correlación. 

Se muestra las correlaciones entre la variable dependiente e independiente con sus dimensiones (Ver tabla 3 y 4). La 

variable denominada planeación de personal se presenta con alta congruencia entre las dimensiones y la variable 

medidas de mitigación (valores mayores a 0.814) así como entre ellas mismas (valores a 0.686). En el diagrama de 

dispersión se muestra una correlación lineal positiva (Gutiérrez 2018) (ver figura 3).  

  

Variable/Dimensión Media  
Stad 

Desv 

MM H PC-

19 

T KH 

1.Medidas de Mitigación (MM) 166.5122 41.53680 1     

2.1 Hospedaje 43.3415 10.66679 .724** 1    

1.2 Pruebas COVID-19 38.1707 7.35834 .672** .384* 1   

1.3 Transporte 44.3902 18.53089 .885** .549** .385* 1  

1.4 Kit de Higiene 40.6098 14.30363 .872** .450** .650** .666** 1 

Variable/Dimensión Media  Stad 

Desv 

RL R PS CV RP 

2. Planeación de personal (PP) 77.3415 23.38548 1     

1.1 Remuneraciones 12.9024 4.17016 .957** 1    

1.2 Prestaciones Sociales 20.8537 6.08507 .960** .887** 1   

1.3 Calidad de vida en el trabajo 30.6341 9.95931 .982** .930** .919** 1  

1.4 Relaciones con las personas  12.9512 4.09238 .922** .868** .859** .864** 1 
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Figura 3.  Correlación entre la Medidas de Mitigación y Planeación de Personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del análisis con el software estadístico IBM SPSS Statistics 25. 

 

MODELO DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN EN EL SECTOR PETROLERO BASADO EN LA 

PLANEACIÓN DEL PERSONAL (PP). 

 

En el modelo se presentan dos círculos, en el círculo exterior está SMRH. El éxito del modelo radica en que las 

empresas den certidumbre a los trabajadores, que el sueldo sea depositado, incapacidades sean pagadas, condiciones 

se seguridad e higiene sean dignas. El objetivo sea salvaguardar la vida del trabajador.  

 

Y en circulo del interior está el cambio de guardia desde que el personal es recluido en un hotel o residencia en un 

cuarto individual o doble dependiendo de la empresa. En el periodo de hospedaje efectuar el examen médico y aplicar 

una prueba COVID dependiente PCR o de exógenos. Una vez que comprobada la salud del trabajador se le debe 

entregar el kit de higiene y se transporta a puerto pesquero o al helipuerto para subir a bordo y termina su guardia para 

regresar a casa (ver figura 4).  

 

Además, debe existir una coordinación entre todos los departamentos es especial: de operaciones, seguridad industrial 

y recursos humanos para establecer los niveles de medidas de mitigación y cuando efectuarlo. 

 

Como mayoría de las empresas son subcontratadas por PEMEX siendo el principal operador en México. La propuesta 

del modelo tendría que ser parte de los requerimientos contractuales cuando se efectúan las licitaciones, así las 

empresas pondrían la atención a las medidas de mitigación. Además, se propone agregar al tablero de roles y funciones 

los niveles de medidas de mitigación (tabla 5) para lograr estandarizarlos  en todas las empresas.    
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Figura  4. Modelo de medidas de mitigación en el sector petrolero basado PP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5. Niveles de las medidas de mitigación. 

 

Medidas de Mitigación Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Hospedaje 
Personal llega a Ciudad   del Carmen un 

día antes del cambio de guardia.  

Personal llega a Ciudad del Carmen tres 

días del cambio de guardia.  

El personal llega a un municipio cercano a 

Carmen o a Carmen con 15 días de anticipación o 

el personal llega una semana antes del cambio de 

guardia.  

Pruebas COVID-19 
No se efectúan a menos que se tengan 

indicios. 

Se hace una muestra aleatoria de prueba 

de antígeno COVID-19.  

Toda la guardia se realiza la prueba PCR COVID-

19.   

Transporte en CDC. No aplica 
Se transporta del hotel al puerto o 

helipuerto. 
Se traslada del municipio al puerto pesquero. 

Kit de higiene No aplica 
Solo el personal que presente tos 

utilizara.  

El uso del cubre bocas es obligatorio y se le 

entrega personal material para limpieza y cubre 

bocas. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Nota: La mayoría de las empresas en Ciudad del Carmen, antes del COVID-19 habían desarrollado el nivel 1 ejemplo cuando se presenta conjuntivitis o varicela, 

pero el nivel 2 y 3 son completamente nuevos. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Esta investigación tiene como resultado un modelo de medidas de mitigación basado en la planeación del personal. En 

este modelo se representan el trabajo en conjunto de las dos variables de la investigación lograr con éxito en los 

cambios de guardia cuando exista algún nivel de medidas de mitigación. 

Respecto al nivel de percepción que tienen los trabajadores sobre la planeación de personal es alto. Consideran que las 

remuneraciones y las prestaciones sociales cumplen con lo mínimo de la ley, pero algunas empresas del sector de la 

construcción y la perforación dan mayores estímulos a sus trabajadores.   

Cada empresa definió las medidas de mitigación para los cambios de guardia, pero ante la problemática el hospedaje 

y las pruebas COVID fueron clave para lograr condiciones de seguridad adecuados y así disminuir los contagios. El 

transporte y el kit de seguridad fueron implementados principalmente por aquellas empresas que ofrecen prestaciones 

superiores a la ley. 

Las problemáticas que enfrentaron las empresas del sector petrolero fueron diversas. Se clasificaron de acuerdo al 

sector de la empresa y se omitió el nombre de las empresas, pero se observan similitudes entre estas como los contagios 

masivos y fallecimientos del personal tanto abordo como en tierrra. Hay que recordar que el sector petrolero no detuvo 

sus operaciones.  

La relación entre las medidas de mitigación y la planeación del personal es alta, aquellas empresas que otorgan 

beneficios superiores a la ley fueron aquellas qué implementaron las mejores medidas de mitigación.  

Las recomendaciones que se desprenden de esta investigación: 

1. Establecer un estándar de Medidas de mitigación en todas empresas. 

2. Formalizar las medidas de mitigación integrándolo en los contratos del cliente de las empresas prestadoras de 

servicios.  

3. Entregar un premio o un distintivo a las empresas que cumplan con los estándares en medidas de mitigación. 

4. Modificar el tablero de roles y funciones en los equipos abordo.  

5. Conciliar con el cliente el incremento de las operaciones por la implementación las medidas de mitigación  

6. Concientizar a las empresas que sus acciones tienen que estar encaminadas en salvaguardar la vida del trabajador.  

7. Capacitar al personal del departamento de recursos humanos de la importancia de efectuar las medidas de 

mitigación en los cambios de guardia.  

8. Continuar con las reuniones con los gerentes del departamento de seguridad industrial de todas las empresas y 

PEMEX. 

9. Fortalecer la confianza entre trabajador y la empresa para que el trabajador externe si está enfermo de COVID-19 

u otra enfermedad y se le incapacite de acuerdo con la ley.  

10. Promocionar las medidas de mitigación en las redes sociales para que dar conocer los esfuerzos que hace la 

empresa por salvaguardar la vida de sus trabajadores.  

 Futuras investigaciones.  

1. Analizar el nivel de percepción de los departamentos de operaciones, seguridad y recursos humanos y PEMEX 

sobre las medidas de mitigación y la planeación del personal.  

2. Establecer los costos de desarrollar las medidas de mitigación vs la posible hospitalización.  
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RESUMEN   
Las revisiones fiscales en México son cruciales para garantizar la correcta administración de los recursos públicos y la 
estabilidad económica. La obtención de recursos se realiza a través de impuestos regulados por el Código Fiscal de la 
Federación y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las autoridades fiscales aseguran el 
cumplimiento de las obligaciones a través de revisiones y fiscalizaciones. De conformidad con el Artículo 42 del 
Código Fiscal de la Federación, la autoridad fiscal puede realizar visitas domiciliarias para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, la fracción III del artículo especifica que el objetivo es comprobar 
la veracidad de la información proporcionada en declaraciones y documentos fiscales. 
 
El inicio de una visita domiciliaria realizada por la autoridad fiscal es de suma importancia para los empresarios, ya 
que representa un proceso crítico en la verificación del cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Este procedimiento 
no solo asegura que los empresarios cumplan con las normativas tributarias y presenten información precisa, sino que 
también tiene el potencial de impactar significativamente en las operaciones diarias de la empresa. La visita puede 
implicar una revisión exhaustiva de la documentación contable y fiscal, lo cual exige una preparación meticulosa y 
puede generar costos adicionales y posibles interrupciones operativas. Además, el resultado de esta revisión puede 
influir en la situación financiera y legal del negocio, afectando su reputación y relación con clientes, proveedores e 
inversionistas. Por lo tanto, una adecuada preparación y gestión durante una visita domiciliaria son esenciales para 
minimizar riesgos y garantizar una auditoría efectiva y justa. 
 
En el presente análisis, se abordarán las formalidades esenciales del inicio de una visita domiciliaria por parte de la 
autoridad fiscal, ofreciendo una visión detallada sobre los requisitos legales y procedimientos que deben cumplirse 
para garantizar una revisión efectiva y equitativa. Además, se examinarán las implicaciones significativas que este 
proceso puede tener para los empresarios, tanto en términos financieros como operativos y legales. Por último, se 
presentarán estrategias clave para un manejo adecuado del inicio de una visita domiciliaria, enfocándose en cómo 
prepararse de manera eficiente y cómo mitigar posibles impactos negativos en la operación y reputación del negocio. 
Esta información proporcionará a los empresarios una guía integral para enfrentar y gestionar eficazmente este 
importante aspecto de la fiscalización tributaria. 
 
INTRODUCCIÓN  
El manejo efectivo del inicio de una visita domiciliaria practicada por la autoridad fiscal es un tema crucial para el 
sector empresarial en México. Esta situación, que puede ser desencadenada por la revisión de las obligaciones fiscales 
de una empresa, requiere una atención meticulosa y una preparación adecuada para garantizar que el proceso se lleve 
a cabo de manera eficiente y conforme a las normativas vigentes. La correcta atención al inicio de una visita 
domiciliaria no solo es fundamental para cumplir con los requisitos legales, sino que también impacta 
significativamente en la gestión operativa y reputacional de la empresa. 
 
La importancia de manejar de manera adecuada el inicio de una visita domiciliaria radica en varios factores. Primero, 
una respuesta organizada y bien planificada puede minimizar las interrupciones en las operaciones diarias y reducir el 
estrés asociado con la auditoría. Además, una correcta atención a esta fase inicial ayuda a asegurar que la empresa se 
alinee con los requisitos legales, evitando posibles sanciones y problemas futuros. La capacidad de gestionar estos 
eventos con eficiencia refleja una postura proactiva y responsable ante las autoridades fiscales, lo cual puede influir 
positivamente en la percepción de la empresa. 
 
El objetivo de este análisis es proporcionar una guía integral para las empresas sobre cómo manejar efectivamente el 
inicio de una visita domiciliaria. Este estudio abordará tanto los aspectos legales involucrados como las estrategias 
prácticas que las empresas pueden implementar para preparar y responder adecuadamente a estas visitas. Al entender 
y aplicar estos principios, las empresas podrán enfrentar las visitas domiciliarias con mayor confianza y eficacia, 
garantizando un cumplimiento óptimo y minimizando los posibles impactos negativos en su funcionamiento. 
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TEORIA 
Las revisiones de impuestos realizadas por las autoridades fiscales en México son una parte esencial del sistema 
tributario del país, recordemos que el Estado ejecuta una actividad financiera entendiéndose como todas aquellas 
acciones y procesos relacionados con la administración y gestión de los recursos económicos del gobierno, siendo de 
vital importancia asegurar la correcta recolección, administración y uso de los recursos públicos y con ello salvaguardar 
la estabilidad económica y el desarrollo de un país.  
 
La actividad financiera del Estado en México es decisiva para el funcionamiento del gobierno y el desarrollo del país. 
Comprende la recaudación de ingresos, el gasto público, la gestión de la deuda y la elaboración del presupuesto, basada 
en principios de transparencia, responsabilidad y equidad, entendiéndose como: 
 
TRANSPARENCIA. Se debe garantizar la transparencia en la administración financiera, proporcionando información 
clara y accesible sobre la gestión de recursos y la ejecución del presupuesto. 
 
RESPONSABILIDAD. La gestión de los recursos debe evitar prácticas que puedan comprometer la estabilidad 
económica del país. 
 
EQUIDAD. Los ingresos y gastos públicos deben estar diseñados para ser equitativos, asegurando que la carga fiscal 
y los beneficios se distribuyan de manera justa entre los ciudadanos. 
 
La recaudación de ingresos es una función clave en la actividad financiera del Estado en México. Consiste en la 
obtención de recursos económicos a través de contribuciones contempladas en el artículo 2 del Código Fiscal de la 
Federación clasificadas en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, y otros 
ingresos, los cuales son esenciales para financiar el gasto público y llevar a cabo las políticas gubernamentales. 
 
En México, la recaudación de ingresos está regida por diversos principios y normativas legales, principalmente por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversas leyes, mismas que se detallan a continuación: 
 

o Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 31 Fracción IV. Este artículo establece la 
obligación de los ciudadanos de contribuir al financiamiento del Estado mediante el pago de impuestos: 

Artículo 31 Fracción IV: "Son obligaciones de los mexicanos: IV. Contribuir para los gastos 
públicos, así como para los de la federación, los estados, los municipios y las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes" 
(CPEUM, 1917, art. 31, fracc. IV). 

 
o Ley de Ingresos de la Federación. En cada ejercicio fiscal, la Ley de Ingresos establece los ingresos que el 

gobierno federal espera recaudar durante el ejercicio fiscal. 
 

o Código Fiscal de la Federación. Regula las disposiciones generales para la recaudación de impuestos, 
facultades de comprobación de la autoridad fiscal, el procedimiento administrativo de ejecución, y las 
sanciones por incumplimiento, en relación con nuestro tema abordado visitas domiciliarias practicadas por la 
Autoridad Fiscal el mencionado Código Fiscal de la Federación plasma en el artículo 42 primer párrafo, 
fracción III la facultad brindada a la autoridad fiscal para realizar visitas domiciliarias y verificar el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes y asegurar la correcta recaudación 
de ingresos. 
 

Los contribuyentes deben presentar sus declaraciones fiscales y realizar los pagos correspondientes conforme a la 
legislación fiscal, que define los impuestos y contribuciones aplicables. Las autoridades fiscales tienen la 
responsabilidad de asegurar el cumplimiento mediante la revisión de declaraciones y la fiscalización de contribuyentes. 
 
El Artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente en 2024 establece que la autoridad fiscal tiene la facultad de 
llevar a cabo visitas domiciliarias a los contribuyentes para verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
Estas visitas pueden realizarse en cualquier lugar donde el contribuyente tenga instalaciones o realice actividades 
relacionadas con su objeto social o económico, así como en cualquier lugar donde se encuentren documentos o 
información necesarios para la verificación de dichas obligaciones fiscales. 
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En particular, la Fracción III del mismo artículo señala que el objetivo de las visitas domiciliarias es comprobar la 
veracidad de los datos proporcionados por el contribuyente en sus declaraciones, informes, registros contables y demás 
documentos relacionados con sus obligaciones fiscales. Además, busca verificar el cumplimiento de las disposiciones 
fiscales aplicables. (Código Fiscal de la Federación, 2024) 
 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE UNA VISITA DOMICILIARIA PRACTICADA POR UNA 
AUTORIDAD FISCAL: 
Una visita domiciliaria es un acto de fiscalización realizado por las autoridades fiscales en el domicilio fiscal del 
contribuyente para verificar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Esta visita está regulada por el Código 
Fiscal de la Federación (Código Fiscal de la Federación, 2024) y sigue un conjunto específico de procedimientos y 
requisitos formales para garantizar los derechos del contribuyente establecidos en los artículos 43, 44, 45, 46, 46-A, 
47. 
 
Características principales: 

1. Objetivo: 
o Verificar la correcta determinación, pago y cumplimiento de las obligaciones fiscales del 

contribuyente. 
2. Facultades de Comprobación: 

o La autoridad fiscal puede revisar documentos, libros contables, registros electrónicos y otros 
elementos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

3. Plazo de Terminación: 
o La visita domiciliaria debe concluirse en un plazo de doce meses a partir de la notificación de la 

orden de visita, aunque este plazo puede ampliarse bajo ciertas circunstancias debidamente 
fundamentadas y motivadas. 

4. Forma de Inicio: 
o La visita domiciliaria comienza con la notificación formal de la orden de visita, la cual debe ser 

emitida por la autoridad competente e indicar los motivos y objetivos de la revisión, cumpliendo con 
las formalidades establecidas en el artículo 38 y 43 del Código Fiscal de la Federación. 

5. Lugar de la Visita: 
o La visita se practica en el domicilio fiscal del contribuyente, o sitios relacionados con las actividades 

del contribuyente, contemplando que la visita se realizará en el lugar o lugares señalados en la orden 
de visita. 

6. Derechos del Contribuyente: 
o Durante la visita, el contribuyente tiene derecho a conocer la identidad de los visitadores, que le sea 

entrega un juego de la orden de visita, y contar con asistencia profesional (como un abogado o 
contador) para acompañarlo en el proceso. 

7. Actas Parciales:  
o Durante el desarrollo de una visita los visitadores levantarán actas parciales en la que se hará constar 

en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubieren conocido por los visitadores, 
haciendo prueba de la existencia de tales hechos o de las omisiones encontradas. 

8. Levantamiento de la Última Acta Parcial: 
o La última acta parcial es el documento previo al levantamiento del acta final, y marca el cierre de las 

observaciones preliminares durante la visita domiciliaria, plasma de forma circunstanciada las 
observaciones hechas hasta ese momento, detallando los hechos u omisiones encontrados y los 
documentos revisados, el contribuyente tiene un plazo de 20 días hábiles para presentar documentación 
adicional, aclaraciones o solventar posibles irregularidades detectadas o en su caso corrija su situación 
fiscal. 

9. Cierre de la Visita, Acta Final: 
o Tras el levantamiento de la última acta parcial y el vencimiento del plazo para que el contribuyente 

presente pruebas o aclaraciones, las autoridades fiscales procederán a emitir el acta final con los 
resultados y observaciones de la revisión, detallando cualquier irregularidad o cumplimiento 
detectado Al concluir la visita, la autoridad debe emitir un Acta Final. 

10. Emisión de la Resolución del Crédito Fiscal: 
o En el caso de que las autoridades fiscales determinaron hechos u omisiones que entrañen 

incumplimiento de las disposiciones fiscales y el contribuyente no realizó la corrección fiscal, 
determinarán las contribuciones omitidas mediante resolución que se notificará personalmente al 
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contribuyente o por medio del buzón tributario, dentro de un plazo máximo de seis meses contado a 
partir de la fecha en que se levante el acta final de la visita. (Código Fiscal de la Federación, 2024) 

 
Información sobre la Visita Domiciliaria practicada por la Autoridad Fiscal  

de conformidad con el artículo 42 fracción III del Código Fiscal de la Federación 

Características Descripción Fundamentación  

Objetivo 
Verificar el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales del contribuyente. 

CFF, Art. 42 primer 
párrafo, fracc. III. 

Facultades de 
Comprobación 

Revisión de libros contables, documentos, sistemas 
electrónicos y cualquier otro elemento relacionado 
con el cumplimiento fiscal. 

CFF, Art. 42 primer 
párrafo, fracc. III. 

Plazo de Terminación 
12 meses desde la notificación de la orden de visita, 
ampliable bajo circunstancias específicas. 

CFF, Art. 46-A 

Forma de Inicio 
Notificación formal de la orden de visita, la cual debe 
especificar el objeto y las áreas de revisión. 

CFF, Art. 43 

Lugar de la Visita 
Domicilio fiscal del contribuyente señalado en la 
propia orden de visita. 

CFF, Art. 44 

Derechos del 
Contribuyente 

Derecho a conocer la identidad de los visitadores, 
recibir un juego de la orden, asistencia profesional, y 
acceso a la información y resultados de la visita. 

CFF, Art. 44 y 46 

Actas Parciales 

Durante el desarrollo de una visita los visitadores 
levantarán actas parciales en la que se hará constar en 
forma circunstanciada los hechos u omisiones que se 
hubieren conocido por los visitadores. 

CFF, Art. 46  
fracciones I y II  

Última Acta Parcial 

Documento que contiene las observaciones hechos y 
omisiones hasta ese momento conocidos por la 
autoridad, notificando al contribuyente y otorgando 
un plazo de 20 días hábiles para que el contribuyente 
presente aclaraciones, documentación adicional o 
solvente irregularidades o en su caso corrija su 
situación fiscal. 

CFF, Art. 46 fracción IV, 
segundo párrafo. 

Cierre de la Visita 
Emisión de un acta final que contiene los resultados 
y observaciones de la revisión realizada por la 
autoridad fiscal. 

CFF, Art. 46 fracción VI 

Emisión de la 
Resolución del 
Crédito Fiscal 

En caso de determinar hechos u omisiones que 
entrañen incumplimiento de las disposiciones 
fiscales y no realice la corrección fiscal, se emitirá 
Resolución del Crédito Fiscal determinando las 
contribuciones omitidas, dentro de un plazo máximo 
de seis meses contado a partir de la fecha en que se 
levante el acta final de la visita 

CFF, Art. 50 

 
Fuente: (Código Fiscal de la Federación, 2024)  

Nota. Tabla de elaboración propia. 
 
FORMALIDADES RELACIONADAS CON EL INICIO DE UNA VISITA DOMICILIARIA 
El inicio de una visita domiciliaria, conforme a los Artículos 43 y 44 del CFF, garantiza que el proceso de fiscalización 
sea realizado de manera transparente y conforme a las disposiciones fiscales vigentes. La notificación formal de la 
orden de visita es crucial para asegurar que el contribuyente esté al tanto de la auditoría que se realizará y pueda ejercer 
sus derechos de manera adecuada. La obligación de notificar la orden garantiza un proceso justo y equitativo, evitando 
abusos y asegurando que el contribuyente pueda participar activamente durante la visita. 
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Requisitos para la notificación de la orden de visita, la cual es el documento formal que da inicio a la visita: 
 

1. Notificación Formal: La visita domiciliaria debe comenzar con la notificación de una orden de visita emitida 
por la autoridad fiscal en el lugar o lugares señalados en la orden. Esta orden debe ser notificada 
personalmente al contribuyente, responsable solidario o tercero en el domicilio fiscal. 
 
Citatorio en caso de ausencia. Cabe precisar, que si el contribuyente visitado no está presente, los visitadores 
deben dejar un citatorio con la persona que se encuentre en dicho lugar para que el mencionado contribuyente 
o su representante legal los esperen a la hora determinada del día siguiente para recibir la orden de visita; si 
no lo hicieren, la visita se iniciará con quien se encuentre en el lugar visitado. Este procedimiento garantiza 
que el contribuyente tenga la oportunidad de estar presente durante la visita y participar en el proceso. (Código 
Fiscal de la Federación, 2024) 
 

2. Contenido de la Orden: La orden de visita debe contener las formalidades establecidas en el artículo 38 y 43 
del Código Fiscal de la Federación, al plasmar los requisitos que deben cumplir los actos administrativos para 
su validez y eficacia. Estos requisitos son: 

o Documentación por Escrito: La orden de visita debe constar por escrito, ya sea en documento 
impreso o digital.  

o Identificación de la Autoridad: La orden de visita debe indicar claramente la autoridad que lo emite, 
asegurando así que el destinatario sepa quién está realizando la acción administrativa. 

o  Lugar y Fecha de Emisión: Debe señalarse el lugar y la fecha en que se emite la orden de visita, 
proporcionando contexto temporal y geográfico a la notificación. 

o Fundamentación y Motivación: La orden de visita debe estar fundada y motivada, expresando 
claramente objeto o propósito de la visita, es decir, identificar Impuestos y ejercicio o periodo a 
revisar. Esto asegura la transparencia y justificación de la decisión. 

o Firma del Funcionario Competente: La orden de visita debe estar firmada por el funcionario 
competente. En el caso de documentos digitales, se requiere una firma electrónica avanzada, que 
tiene el mismo valor legal que una firma autógrafa. 

o  Identificación del Destinatario: Debe señalarse el nombre del contribuyente a quien está dirigido el 
acto.  

o Lugar de la Visita: Debe señalarse en la orden El lugar o lugares donde debe efectuarse la visita. 
o Identificación de los visitadores: El nombre de la persona o personas que deban efectuar la visita en 

representación de la autoridad fiscal. (Código Fiscal de la Federación, 2024) 
 

3. Legalidad del Procedimiento: La notificación debe hacerse en estricto apego a las disposiciones legales para 
asegurar que el contribuyente tenga pleno conocimiento del inicio de la visita y de sus derechos. Es clave para 
asegurar que las visitas se realicen de manera ordenada, respetando los derechos de los contribuyentes y 
garantizando la efectividad del proceso de fiscalización. 

 
o Realización de la Visita en el lugar designado, La visita debe realizarse en el lugar especificado en 

la orden de visita. Esto asegura que la autoridad fiscal actúe dentro de los límites legales establecidos 
y que el contribuyente sepa dónde se llevará a cabo la revisión. 

o Identificación de Visitadores y Designación de Testigos. Los visitadores deben identificarse ante la 
persona que se encuentra atendiendo la diligencia y solicitar la designación de dos testigos. Esto 
proporciona transparencia y asegura que la visita sea documentada de manera objetiva. La 
sustitución de testigos no invalida los resultados de la visita, garantizando que el proceso continúe 
sin interrupciones significativas. 

o Levantamiento del Acta Parcial de Inicio. Se levantará un Acta Parcial de Inicio en la que se haga 
constar la entrega y notificación de la orden de visita, esta acta marca el comienzo de la diligencia y 
debe cumplir con ciertos requisitos para ser válida y efectiva. 

 
LEVANTAMIENTO DEL ACTA PARCIAL DE INICIO, CONTENIDO 
Un Acta de Inicio es un documento clave en el proceso de una visita domiciliaria realizada por la autoridad fiscal con 
la cual se hace constar la entrega y notificación de la orden de visita así como el inicio del plazo con el que cuenta la 
Autoridad fiscal para practicar sus facultades de comprobación, A continuación se detalla lo que debe contener un Acta 
de Inicio en el contexto de una visita domiciliaria. 
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Encabezado: 

 Nombre de la Autoridad Fiscal: Identificación clara de la autoridad fiscal que está realizando la visita. 
 Señalamiento expreso de ser un Acta Parcial de Inicio 
 Nombre o razón social del contribuyente sujeto a revisión. 
 Número de Acta: Un número de identificación único asignado al acta para su seguimiento y referencia. 

Datos del Acto Administrativo: 
 Fecha y Hora de Inicio: La fecha y la hora exacta en que se inicia la visita domiciliaria. 
 Lugar de la Visita: Dirección completa del domicilio fiscal donde se lleva a cabo la visita 

Identificación de los partes que intervienen: 
 Autoridad Fiscal: Nombres, cargos y firmas de los funcionarios fiscales que están llevando a cabo la visita. 
 Contribuyente o Representante Legal: Nombre del contribuyente o su representante legal presente durante la 

visita. 
 Testigos: Nombre y firma de los testigos que puedan estar presentes durante la visita. 

Fundamentación Legal: 
 Referencia Legal: Mención de los artículos del Código Fiscal de la Federación u otras normativas que 

fundamentan la visita domiciliaria y la elaboración del acta. 
Descripción de la Visita: 

 Objetivo de la Visita: Descripción clara del propósito de la visita domiciliaria, como la verificación de 
cumplimiento de obligaciones fiscales mediante la entrega y notificación de la orden de visita. 

 Documentos Solicitados: Enumeración de los documentos, registros o información que se solicitarán durante 
la visita. 

Observaciones: 
 Circunstancias Especiales: Cualquier observación relevante sobre el inicio de la visita, como la ausencia del 

contribuyente, la entrega parcial de la información y/o documentación solicitada, la no entrega de la 
información y/o documentación solicitada, la negación a designar testigos, o cualquier incidente ocurrido. 

Acta de Notificación: 
 Recepción del Acta: Confirmación de la recepción del acta por parte del contribuyente o su representante, que 

puede incluir la firma de recepción. 
Conclusión del Acta: 

 Firma de las partes que intervienen: Firma de los visitadores por parte de la autoridad fiscal, del contribuyente 
o su representante, y de los testigos. En caso de negativa a firmar, se debe hacer constar en el acta. 

Anexos: 
 Documentación Adicional: Cualquier documentación adicional que se adjunte al acta, como copias de la 

notificación o documentos entregados o certificación de documentos (libros de contabilidad) realizada por la 
Autoridad. 

 
METODOLOGÍA 
El enfoque metodológico de esta ponencia está basado en una revisión de literatura académica, disposiciones fiscales 
vigentes y en la recopilación de datos cuantitativos y cualitativos sobre las implicaciones que representa para los 
empresarios en México el inicio de facultades de comprobación por parte de la Autoridad Fiscal por medio de una 
visita domiciliaria. Para llevar a cabo este análisis, se utilizaron diversas fuentes de información, tales como estudios 
de caso, informes por parte de las autoridades fiscales, y entrevistas con actores clave del sector. Esta metodología 
busca proporcionar un marco comprensivo sobre la manera en que una visita domiciliaria realizada por la autoridad 
fiscal pudiera llegar a afectar a diferentes niveles la operación y eficiencia de un empresario y las estrategias a 
implementar a efecto de disminuir esas implicaciones. 

Un aspecto esencial de esta investigación es el análisis exhaustivo de la literatura existente, así como de las 
disposiciones fiscales vigentes aplicables. Para ello, se consultaron bases de datos académicas, incluyendo libros 
especializados e informes de autoridades fiscales. La revisión bibliográfica y de las disposiciones fiscales vigentes 
proporciona el contexto teórico y normativo necesario para entender el marco conceptual de las visitas domiciliarias. 
Esta base teórica se utilizó como referencia para contrastar los casos de estudio seleccionados. 

El siguiente componente de la metodología es el análisis de estudios de caso de contribuyente que fueron sujetos de 
visita domiciliaria practicada por la Autoridad Fiscal en México. Se seleccionaron contribuyentes de diversos giros, 
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con el objetivo de capturar la diversidad de percepción. Los casos estudiados abarcan contribuyentes personas físicas 
y contribuyentes personas morales con giros diferentes. Cada estudio de caso se identificó y analizó tipo de 
contribuyente, sector económico, actividad económica, régimen fiscal, Obligaciones Tributarias y los desafíos e 
implicaciones que enfrentaron durante la práctica de una visita domiciliaria por parte de la Autoridad Fiscal. 

Además de los estudios de caso, se realizó una revisión detallada de informes generados por parte de la Autoridad 
Fiscal. Estos informes resultaron relevantes para entender la exposición de motivos y objetivos por parte de la autoridad 
para la práctica de visitas domiciliaria y generación de percepción de riesgo a los contribuyentes que incumplen con 
sus obligaciones fiscales. A través de estos documentos, se analizaron métricas de impacto, como el número de 
contribuyentes sujetos a facultades de comprobación, eficiencia en la recaudación de ingresos, la cantidad de actos de 
autoridad en los que se ejercieron facultades de comprobación y otros indicadores relacionados con en el ejercicio de 
facultades de comprobación por parte de la autoridad fiscal.  

Para complementar el análisis cuantitativo y cualitativo, se llevaron a cabo entrevistas con contribuyentes personas 
físicas y personas morales que fueron sujetos por parte de la autoridad fiscal y a quien se les practicó una visita 
domiciliaria, y representantes de organizaciones que se encuentran involucradas en materia fiscal. Las entrevistas 
fueron diseñadas para obtener información directa sobre las experiencias y percepción de aquellos que fueron sujetos 
de una visita domiciliaria o se encuentran estrechamente relacionados con el tema, proporcionando una visión 
enriquecedora sobre las implicaciones que les representan a los empresarios, la revisión fiscal a través de una visita 
domiciliaria para los empresarios representa un proceso de gran impacto, tanto en términos operativos como 
estratégicos. Estas auditorías, realizadas por la autoridad fiscal, son herramientas fundamentales para asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales y la correcta recaudación de impuestos. Sin embargo, para los empresarios, 
este proceso conlleva diversas implicaciones que pueden influir significativamente en sus actividades y en la gestión 
de sus negocios.  

Analizar la percepción de los contribuyentes respecto a las actuaciones de la autoridad fiscal es esencial para entender 
cómo las políticas y prácticas fiscales impactan a los contribuyentes. Esto permite ajustar las estrategias de 
comunicación y servicios para mejorar la relación entre la autoridad fiscal y los contribuyentes. 

En cuanto al análisis cuantitativo, se recopilaron datos plasmados en los Informes Tributarios y de Gestión emitidos 
por parte de la autoridad fiscal. Para ello, se utilizaron bases de datos de la propia autoridad que contienen información 
respecto a la recaudación tributaria y su gestión realizada por el Servicio de Administración Tributaria, el impacto del 
ejercicio de las facultades de comprobación en la evasión y elusión fiscal, eficiencia recaudatoria, percepción de los 
contribuyentes respecto a las actuaciones de la autoridad. Estos datos permiten realizar un análisis que proporcione 
una visión integral de cómo se lleva a cabo la administración fiscal y permite evaluar aspectos críticos que influyen en 
la eficiencia y efectividad del sistema tributario. Esto incluye la revisión de las estrategias y métodos utilizados por la 
autoridad para asegurar el cumplimiento fiscal y maximizar la recaudación. Entender cómo se gestiona la recaudación 
ayuda a identificar áreas de mejora y a optimizar los procesos administrativos. 

RESULTADOS 
Este estudio se centra en analizar las diversas repercusiones que una visita domiciliaria puede tener sobre la gestión 
empresarial, desde la carga administrativa hasta el impacto financiero y reputacional. La visita domiciliaria  que tiene 
como objetivo asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y verificar la exactitud de la información 
proporcionada por la empresa, puede desencadenar una serie de desafíos y oportunidades. Comprender estos efectos 
es crucial para que los empresarios puedan prepararse adecuadamente y gestionar los riesgos asociados, así como para 
evaluar cómo estas auditorías contribuyen a la transparencia y eficacia del sistema fiscal. En este contexto, se presentan 
los resultados sobre cómo una visita domiciliaria afecta a los empresarios, proporcionando una visión integral de las 
implicaciones prácticas y estratégicas que conlleva este procedimiento. 
 

IMPLICACIONES DE UNA VISITA DOMICILIARIA PRACTICADA POR LA AUTORIDAD FISCAL PARA UN 
EMPRESARIO. 
 
Una visita domiciliaria realizada por la autoridad fiscal a un empresario tiene varias implicaciones significativas que 
pueden afectar tanto la operación diaria del negocio como su situación financiera y legal. Partiendo que esta medida 
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se utiliza para asegurar que las obligaciones fiscales se cumplan adecuadamente y para verificar la exactitud de la 
información proporcionada por el contribuyente se identifican las siguientes implicaciones: 

o Implicaciones Financieras 
o Implicaciones Operativas 
o Implicaciones Legales 

 
IMPLICACIONES FINANCIERAS 
Una empresa que se ve sujeta a una visita domiciliaria por parte de la autoridad fiscal puede enfrentar costos adicionales 
relacionados con la preparación de documentación, la contratación de asesores fiscales o contables y el tiempo 
invertido en actividades relacionadas con la revisión. 
 
Aunado a si la autoridad llegara a detectar inconsistencias o errores en las declaraciones fiscales, el empresario puede 
enfrentar ajustes en sus obligaciones tributarias, así como sanciones y multas. Esto puede llevar a un incremento en el 
costo total de los impuestos adeudados y a una posible carga financiera adicional para la empresa. 
 
IMPLICACIONES OPERATIVAS 
La empresa deberá proporcionar acceso a toda la documentación y registros solicitados por la autoridad fiscal. Esto 
incluye informes financieros, libros contables y cualquier otra documentación relevante. Lo anterior, toda vez que con 
fundamento en el artículo 45 del Código Fiscal de la Federación vigente la autoridad fiscal en el momento que se 
encuentre practicando una visita domiciliaria al contribuyente durante estas visitas la autoridad podrá revisar la 
contabilidad, documentos y demás información que sea relevante para la determinación de las contribuciones a cargo 
del contribuyente. 
 
Los visitados, sus representantes o la persona con quien se entienda la visita en el domicilio fiscal, están obligados a 
permitir a los visitadores designados por las autoridades fiscales el acceso al lugar o lugares objeto de la misma, así 
como mantener a su disposición la contabilidad y demás papeles que acrediten el cumplimiento de las disposiciones 
fiscales de los que los visitadores podrán sacar copias para que previo cotejo con sus originales se certifiquen por éstos 
y sean anexados a las actas finales o parciales que levanten con motivo de la visita. También deberán permitir la 
verificación de bienes y mercancías, así como de los documentos, estados de cuentas bancarias, discos, cintas o 
cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos que tenga el contribuyente en los lugares visitados. 
 
Por consiguiente, durante las visitas domiciliarias la autoridad fiscal tiene el derecho de revisar la contabilidad del 
contribuyente, así como cualquier documento e información que sea relevante para determinar las contribuciones que 
el contribuyente debe pagar. Esto incluye: 

 Registros Contables: Libros y registros que detallan las transacciones financieras y operaciones del 
contribuyente. 

 Documentación Fiscal: Declaraciones, informes y otros documentos que reflejan la situación fiscal del 
contribuyente. 

 Otros Documentos: Cualquier información adicional que pueda ser necesaria para verificar el cumplimiento 
fiscal. 

 
Aunado a lo anterior, el artículo 53-A del Código Fiscal de la Federación vigente establece plazos y procedimientos 
que deben seguir los contribuyentes cuando las autoridades fiscales les soliciten informes o documentos como parte 
de sus facultades de comprobación. Los principales puntos son: 
 
Presentación inmediata de la contabilidad: Los libros, y registros contables que formen parte de la contabilidad del 
contribuyente, solicitados durante una visita deben ser presentados de inmediato, siendo éstos el Libro Diario, Libro 
Mayor y Balanzas de Comprobación. 
 
Plazo de 6 días para presentar documentos: Si se solicita información y/o documentación durante una visita, los 
documentos que el contribuyente deba tener en su poder deben ser presentados en un plazo de seis días contados a 
partir del día siguiente a la notificación de la solicitud. 
 
Extensión del plazo: Las autoridades fiscales pueden ampliar el plazo por diez días adicionales si la información 
solicitada es difícil de proporcionar o de obtener. (CPEUM, 1917, art. 53). 
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Los plazos establecidos en este artículo proporcionan a los contribuyentes una estructura clara sobre los tiempos para 
responder a solicitudes fiscales, lo cual es esencial para garantizar la transparencia y el cumplimiento en las auditorías. 
Además, la posibilidad de extender los plazos es un reconocimiento a las situaciones en las que la información pueda 
ser compleja o de difícil acceso, lo que da flexibilidad y evita un trato arbitrario por parte de la autoridad. 
 
El contribuyente tiene la obligación de cumplir con las solicitudes de la autoridad fiscal durante la visita. La falta de 
cooperación puede resultar en sanciones adicionales, motivo por el cual la práctica de una visita domiciliaria por parte 
la autoridad fiscal puede causar interrupciones en las operaciones diarias del negocio, ya que el personal debe dedicar 
tiempo a proporcionar la información solicitada y a colaborar con los visitadores. 
 
IMPLICACIONES LEGALES 
En caso de que como resultado del desarrollo de una visita domiciliaria las autoridades fiscales conozcan hechos u 
omisiones que puedan entrañar incumplimiento de las disposiciones fiscales, y las mismas sean consignadas en forma 
circunstancia en Actas Parciales o Última Acta Parcial la empresa debe estar preparada para responder a cualquier 
cargo de incumplimiento y proporcionar evidencias que respalden su cumplimiento de las obligaciones fiscales. 
 
Los errores o inconsistencias encontradas durante la visita domiciliaria pueden tener repercusiones legales, incluyendo 
la posibilidad de procedimientos administrativos o judiciales 
 
La percepción de un incumplimiento fiscal puede influir negativamente en la confianza de clientes, proveedores e 
inversionistas, afectando la reputación de la empresa en el mercado. 
 
Se identificó que resulta beneficioso implementar estrategias que ayudaran a los contribuyentes a manejar de manera 
eficiente el inicio de una visita domiciliaria, asegurando que la documentación esté en orden y que el personal esté 
preparado para colaborar con los auditores de manera efectiva. Esto no solo facilita el proceso de auditoría, sino que 
también puede contribuir a una resolución más favorable y a una relación más armoniosa con la autoridad fiscal, 
mismas que se detallan a continuación: 
 
ESTRATEGIAS PARA LA PREPARACIÓN DEL INICIO DE UNA VISITA DOMICILIARIA 
 
1. Documentación Requerida 

 Identificación de Documentos Clave: Es crucial que el contribuyente tenga a la mano todos los documentos 
necesarios para la auditoría. Esto incluye, entre otros, registros contables, libros de operaciones, estados 
financieros, facturas, recibos y cualquier otra documentación que respalde las declaraciones fiscales 
realizadas. La identificación previa de estos documentos permite asegurar que se encuentren completos y 
actualizados. 

 Procedimientos para Organizar y Revisar la Documentación: Implementar un sistema organizado para la 
documentación es fundamental. Se recomienda clasificar y archivar los documentos en categorías específicas, 
como ingresos, gastos, activos y pasivos. Además, realizar una revisión periódica de la documentación para 
garantizar su precisión y conformidad con las normativas fiscales puede prevenir problemas durante la 
auditoría. La preparación anticipada de un inventario de documentos y la verificación de su disponibilidad. 
 

2. Políticas Internas 
 Desarrollo de Políticas y Protocolos Internos: Establecer políticas y protocolos internos claros para manejar 

visitas fiscales es esencial. Estas políticas deben detallar los pasos a seguir cuando se recibe una notificación 
de visita domiciliaria, incluyendo la designación de un responsable de coordinar la visita y la identificación 
de los procedimientos específicos para la entrega de documentación. Tener un manual o guía interna que 
defina estos protocolos ayuda a asegurar una respuesta organizada y coherente durante la auditoría. 

 Capacitación del Personal: Capacitar al personal en los procedimientos y en la comunicación con la autoridad 
fiscal es un aspecto crítico. La formación debe incluir cómo interactuar con los auditores, cómo responder a 
preguntas y cómo manejar cualquier solicitud de información adicional. Además, el personal debe estar 
informado sobre los derechos y obligaciones del contribuyente durante una visita domiciliaria. La 
capacitación efectiva contribuye a minimizar el estrés durante la visita y a asegurar que las interacciones sean 
profesionales y conforme a las expectativas de la autoridad fiscal. 

 
3.Medidas de Respuesta y Gestión 

785



 Desarrollo de un Plan de Respuesta: Elaborar un plan detallado para enfrentar una revisión fiscal ayuda a 
mitigar el impacto en las operaciones diarias. Este plan debe incluir procedimientos para la recopilación y 
presentación de documentos, así como estrategias para coordinar la comunicación con los auditores. Un 
enfoque organizado y proactivo minimiza las interrupciones en el flujo de trabajo y asegura que todos los 
aspectos de la revisión se manejen de manera eficiente. 
 

 Revisión Interna Previa: Realizar auditorías internas y revisiones periódicas de los registros financieros y 
cumplimiento de obligaciones fiscales permite identificar y corregir posibles inconsistencias antes de que la 
autoridad fiscal las detecte. Este proceso de autoevaluación no solo asegura el cumplimiento con las 
normativas fiscales, sino que también reduce el riesgo de sorpresas durante la revisión practicada por la 
autoridad fiscal. 
 

 Revisión de Procedimientos Internos: Analizar y ajustar los procedimientos internos para asegurar que 
cumplan con las normativas fiscales y sean robustos ante auditorías puede reducir el impacto de una revisión. 
La implementación de prácticas contables y fiscales sólidas no solo facilita el cumplimiento, sino que también 
mejora la resiliencia de la empresa ante revisiones fiscales. 
 

 Implementación de Mejoras Continuas: Utilizar la experiencia obtenida durante una revisión fiscal para 
implementar mejoras continuas en los procesos internos y en la gestión fiscal puede prevenir problemas 
futuros y reducir el impacto de auditorías subsiguientes. Esta práctica proactiva contribuye a una mayor 
estabilidad y confianza en la gestión financiera de la empresa. 
 

 Gestión de la Imagen Corporativa: Implementar estrategias para gestionar la imagen corporativa durante y 
después de una revisión fiscal es fundamental. Asegurarse de que la empresa sea percibida como transparente 
y en cumplimiento contribuye a mantener una buena reputación en el mercado. 

 
En resumen, la implementación de estas estrategias ayuda a los contribuyentes a reducir el impacto de una revisión 
fiscal en el sector empresarial. Una preparación adecuada, una comunicación efectiva, la gestión eficiente de recursos 
y personal, la evaluación y adaptación de procedimientos, y el manejo de la reputación son aspectos clave para 
minimizar las interrupciones y asegurar una revisión fiscal manejada de manera profesional y efectiva. 

 
CONCLUSIONES 
En conclusión, la atención adecuada al inicio de una visita domiciliaria por parte de la autoridad fiscal exige una 
preparación meticulosa y una respuesta organizada. Los pasos clave para manejar eficazmente esta situación incluyen 
la identificación y organización de la documentación requerida, el desarrollo de políticas internas claras y la 
capacitación del personal. Es esencial que los contribuyentes cuenten con un plan de respuesta detallado y mantengan 
canales de comunicación efectivos con los auditores para asegurar un proceso fluido y eficiente. 
 
La preparación continua es igualmente crucial. Una respuesta adecuada no solo facilita la auditoría en curso, sino que 
también previene problemas futuros y reduce el impacto en las operaciones empresariales. La capacidad de manejar 
una visita domiciliaria de manera profesional refleja un compromiso con la transparencia y el cumplimiento, lo que 
puede fortalecer la relación con la autoridad fiscal y mejorar la reputación de la empresa. Además, la preparación 
constante y la revisión periódica de los procedimientos internos permiten a los empresarios adaptarse a cambios 
normativos y gestionar mejor las auditorías fiscales, asegurando una mayor estabilidad y éxito en la gestión 
empresarial. 
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RESUMEN

La presente investigación, es el resultado del trabajo de campo, que tiene como objetivo dar a conocer la situación
actual de un corporativo que ofrece servicios Financieros denominada Morelia Valladolid, específicamente en el
área Seguros Socios y Empresariales, considerando como eje de estudio y de orden cualitativo el Diagnóstico
Empresarial en sus diferentes etapas: Planeación, Organización, Dirección y Control, con ello ajustar los procesos
y responsabilidades, así como retroalimentar la toma de decisiones, y que como resultado de la investigación, se
cuente con elementos que impacten en un mejor servicio a los usuarios de la misma. El estudio realizado es de
alcance descriptivo, ya que mide y evalúa las dimensiones y componentes de las Funciones Administrativas. Así
mismo se contempló un diseño de investigación no experimental, procediendo a seleccionar un muestreo con
gerentes procedentes de las 90 sucursales, ubicadas en el Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Querétaro y
Michoacán, y de acuerdo a la metodología y técnicas de investigación aplicadas, y con los datos estadísticos
obtenidos, se identificaron y analizaron las áreas que requieren fortalecerse y que son fundamentales para
establecer estrategias que permitan seguir generando de manera efectiva la calidad en los servicios a los socios de la
empresa, e indispensables en la toma de decisiones de manera correcta por parte de la Gerencia.

PALABRAS CLAVE: Diagnóstico Empresarial, Función Gerencial, Estrategias, Toma de Decisiones.

ABSTRACT

This research is the result of field work, which aims to make known the current situation of a corporation that offers
financial services called Morelia Valladolid, specifically in the area of   Social and Business Insurance, considering as
a study axis and qualitative order the Business Diagnosis in its different stages: Planning, Organization, Direction
and Control, thereby adjusting the processes and responsibilities, as well as feedback on decision making, and that as
a result of the research, there are elements that impact a better service to its users. The study carried out is descriptive
in scope, since it measures and evaluates the dimensions and components of the Administrative Functions. A
non-experimental research design was also considered, proceeding to select a sample of managers from the 90
branches located in the State of Mexico, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Querétaro and Michoacán, and according to the
methodology and research techniques applied, and with the statistical data obtained, the areas that need to be
strengthened and that are essential to establish strategies that allow to continue generating effectively the quality of
services to the company's partners, and essential in the correct decision making by the Management, were identified
and analyzed.

KEY WORDS: Business Diagnosis, Management Function, Strategies, Decision Making.

INTRODUCCIÓN

El Diagnóstico Empresarial, tiene como objetivo servir como marco de medición y evaluación de la actuación de
la empresa, en cada una de sus funciones gerenciales como son la Planeación, Organización, Dirección y Control; lo
cual implica analizar cada uno de los procesos y procedimientos de inicio a fin, y en base a esta información,
identificar los posibles riesgos, o conocer si se llevan de manera efectiva, teniendo como resultado información que
fundamente la toma de decisiones en un esquema de mejora continua, e innovación, generando entre muchos
beneficios el fortalecimiento, crecimiento y desarrollo de la organización.

El proceso investigativo enfocado a los procesos de orden gerencial, implica un análisis profundo de las prácticas
actuales por parte del personal directivo, que inicia desde la misión, visión, procedimientos, políticas, estrategias,
etc., incluyendo las etapas de organización, dirección y Control, en sus distintas dimensiones. Al aplicar esta
metodología, el investigador es capaz de medir, evaluar, analizar, y retroalimentar sistemáticamente la práctica
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administrativa por parte de los actores en función; así mismo es importante establecer el grado de profundidad y
alcance de esta medición; de tal manera que facilite comparar, realimentar y alinear procedimientos viciados o
ineficaces, hacia nuevos retos y objetivos organizacionales.

Entre los beneficios esperados en la aplicación del Diagnóstico Empresarial, en la empresa financiera ya citada, es
generar un clima de confianza, certeza y credibilidad, principalmente a sus socios clientes, y así mismo de manera
general para los distintos grupos de interés en los cuales se desenvuelve la organización, ya que se prioriza el sentido
de responsabilidad, atendiendo los valores institucionales, así como dar seguimiento de manera dinámica, a la forma
en que se cumplen los objetivos y metas organizacionales.

El presente proyecto, se desarrolló en base a las siguientes etapas de acuerdo a la metodología basada en Franklin
(2007), en donde define y plantea los procedimientos a realizar, “una auditoría administrativa es la revisión analítica
total o parcial de una organización con el propósito de precisar su nivel de desempeño y perfilar oportunidades de
mejora para innovar valor y lograr una ventaja competitiva sustentable”, cabe aclarar y señalar que la propuesta del
autor se tomó en cuenta como base metodológica en este proyecto, debido al enfoque Administrativo, es decir
resalta cada una de las Funciones Gerenciales dentro de la organización, sin embargo la perspectiva de este trabajo
investigativo es un Diagnóstico en el Proceso Interno de la Función Gerencial, para lo cual, Franklin, muestra de
una manera muy clara el desarrollo de cada etapa, mediante el seguimiento teórico en cada una de las fases del
proceso, y para que en lo sucesivo el investigador, cuente con elementos en su aplicación.

Según Franklin, (2007), para utilizar la metodología que propone, de manera lógica y comprensible, ha dividido en
etapas, en las cuales brindan los criterios y lineamientos que deben observarse para que las iniciativas guarden
correspondencia con los planes. Las etapas que integran la metodología desarrollada son: Planeación,
Instrumentación, Examen, Informe y Seguimiento, considerando como variables independientes del tema de estudio
de la Función Gerencial son: Planeación, Organización, Dirección y Control, aplicado a 90 gerentes que conforman
la empresa financiera, ubicados en las diversas regiones con presencia en diversos estados de la República Mexicana.

Es, importante señalar que será responsabilidad de la Dirección y personal involucrado, atender cada uno de los
indicadores observados en el resultado, sobre todo los procesos que obtuvieron un rango mínimo aceptable, o con
ineficiencia; sin olvidar que aún las variables mejor evaluadas, no son fijas o permanentes, por lo que el compromiso
por parte de los gerentes debe continuar fortaleciéndose.

TEORÍA

Tomado del Diccionario Etimológico de la lengua castellana, la palabra Diagnóstico proviene del griego y tiene dos
raíces: La primera “día” que significa “distintivo, que permite distinguir”, “a través de” y la segunda “gignoskein”
que es “conocer en profundidad”. De esta manera “diagnóstico” significa “conocer a través de”. Por lo tanto, el
significado es la identificación de la naturaleza o esencia de una situación o problema, en un determinado espacio y
momento, de esta manera el diagnóstico es el trabajo investigativo que contribuye de manera inicial e introductoria
al conocimiento de la forma en cómo se dirige y opera la organización, en los distintos niveles organizacionales.

Carlos Alvarez y Sierra (2004) manifiesta que “la inferencia de la generalización de la práctica, el proceso de
investigación científica, desde el punto de vista de su metodología, pasa por tres etapas, fases o eslabones
fundamentales, en las cuales se llevan a cabo múltiples tareas: Primera Etapa. La investigación del objeto de la
investigación a un nivel fenomenológico que le denominan “facto-perceptible”. Segunda Etapa. Fundamentación del
modelo teórico (esencial), del objeto de investigación. Tercera Etapa. Concreción del modelo teórico del objeto de la
investigación y su comprobación empírica” en este sentido el diagnóstico del Proceso con enfoque en la Función
Gerencial, sustenta de manera procedimental las bases requeridas al contemplar una metodología utilizada y
propuesta por Franklin (2007), así mismo se deriva el conocimiento de la diversidad de problemas que ocurren
entorno a las organizaciones, basados en el análisis de las variables independientes, como son la Planeación,
Organización y Dirección; este proceso sustenta la toma de decisiones directivas, en cuanto a las áreas de
oportunidad detectadas.

Vallejos, (2008) define que el diagnóstico “es el resultado final o temporal de la tendencia del comportamiento del
objeto de estudio que deseamos conocer, en un determinado contexto-espacio-tiempo, a través de sus funciones y
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principios que lo caracterizan como tal” por lo tanto, esos factores generan pertinencia en el trabajo investigativo,
debido al constante cambio y transformación de las organizaciones al enfrentar situaciones contingentes,
incertidumbre, o de caos, ya sea por causas internas o externas, cabe también considerar el momento histórico en
que se desarrolla la organización; así que una situación para algunos indica una oportunidad, para otros significa
desgaste o riesgo dentro del sistema, por lo tanto la evaluación del estado que guarda una empresa, se lleva a cabo
desde diferentes enfoques, dimensiones, e impacto debido al escenario en que interactúa.

El diagnóstico Operativo, de acuerdo a Diaz (1995), la administración busca descubrir situaciones que le impiden el
desarrollo y productividad a la empresa, en el cumplimiento de la misión, visión y de los objetivos empresariales”, de
tal manera que se requiere utilizar técnicas que faciliten la comprensión de los fenómenos organizacionales.
Siguiendo al mismo autor propone las siguientes etapas para realizar el proceso metodológico del diagnóstico de
manera cíclica como a continuación se menciona:

CICLO DINÁMICO BÁSICO DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA

DIAGNÓSTICO

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

IMPLANTACIÓ
N

DIAGNÓSTICO

¿Qué somos? ¿Dónde estamos? ¿Con qué estamos?
¿Qué podemos hacer?

¿Qué pretendemos para la empresa? ¿Cómo
deseamos que sean dentro de tres, cinco o más años,
¿Dónde queremos llegar?

¿Qué debemos hacer para alcanzar el objetivo o los
objetivos?

¿Qué acciones específicas debemos ejecutar para que
la estrategia se convierta en una realidad?
¿Qué está sucediendo en la realidad? ¿La estrategia
nos está permitiendo alcanzar los objetivos?

Adaptación propia, en base a Díaz (1995)

De acuerdo a la propuesta de Díaz, (1995) además de los cuestionamientos que el autor menciona, se deberán
contemplar ciertas aspectos para la realización del Diagnóstico, como son: 1. recurrir a instrumentos que sean
aplicables y adaptables para el procesamiento de la información, 2. destacar los factores clave para el éxito de la
organización, 3.Tener presente los objetivos estratégicos de la empresa y los responsables de guiar hacia esos
resultados. 5. Iniciar nuevamente el proceso, en un tiempo planeado. Lo anterior con el fin de promover la visión
orgánica de la empresa, es decir vista como un conjunto con esencia viva, en donde cada una de sus partes colabora
para la planificación, organización, dirección y control de manera interdependiente, y todos en su conjunto se
comunican, proyectan nuevos retos, aprendizajes y capacidades.

García, (1990), define que el diagnóstico es una “disciplina que pretende conocer de una forma rigurosa, técnica y lo
más científica posible, la realidad compleja, de las diferentes situaciones […], como paso previo para potenciarlas o
modificarlas” sin embargo es muy importante para las organizaciones, no solo obtener un resultado respecto a la
problemática, al tener un informe derivado del diagnóstico; podría resultar una herramienta que contribuya no sólo
al logro de objetivos, si no también promover la innovación, la efectividad, nuevas prácticas que beneficien el
mejor aprovechamiento de los recursos financieros, tecnológicos, materiales y en gran medida potencial las
capacidades y responsabilidades de sus gerentes, ya que es la Dirección de la empresa, y sus líderes quienes llevan a
la realidad la transformación y posicionamiento de la organización que se desarrolla ante un entorno cambiante y
competitivo.

De acuerdo a Franklin (2007), el diagnóstico comprende aspectos como: “Génesis de la Organización,
Infraestructura, Forma de operación y Posición competitiva”; y de acuerdo a la naturaleza de estudio, el diagnóstico
tendrá alcance ya sea en una sección, área funcional, organización, áreas divisionales etc., tal como lo menciona el
autor, la forma de operar se plasma de manera directa en la Función Gerencial, utilizando las diferentes herramientas
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para la recolección, concentración, análisis y comparación de la información, y con ello determinar si las
funciones gerenciales, facilitan y fortalecen la posición competitiva planeada.

De la misma manera, propone David (2013) que para evaluar el desempeño general de la empresa, expresa que “una
Auditoría Interna es muy similar al de una Auditoría Externa. En la identificación de las fortalezas y debilidades es
necesario que participen gerentes y empleados representativos de toda la organización. La auditoría interna exige
que se recopile y asimile información acerca de las operaciones de la gerencia, marketing, finanzas y contabilidad
producción y operaciones […] según sea el grado de alcance, impacto y problema a resolver”, y como tema de
interés para el presente proyecto, cabe destacar que dichas funciones directivas que se indagan, desde un punto de
vista dinámico, proyectan en gran medida, el potencial con el que cuenta en general la organización.

Si bien es considerada la Auditoría Interna un mecanismo de evaluación de las áreas funcionales, como lo menciona
David (2013), en el mismo sentido Franklin (2007), menciona que “ una auditoría administrativa es la revisión
analítica total o parcial de una organización con el propósito de precisar su nivel de desempeño y perfilar
oportunidades de mejora para innovar valor y lograr una ventaja competitiva sustentable”, por tanto, es pertinente
indicar que esta revisión parcial a la que refiere el autor, podrán considerarse como eje estratégico y fundamental los
directivos de las organizaciones, como elementos clave, donde se derivan las decisiones que dan vida a la
organización.

Por consecuencia, el Diagnóstico es un proceso que conduce hacia un “adecuado funcionamiento de una
Organización”, de acuerdo a Ruiz (2012), por ello los administradores, consultores, auditores, deben considerar los
siguientes criterios, de tal manera que al llevar a cabo un diagnóstico, se cuente con las evidencias necesarias para
optimizarlos resultados. Entre las recomendaciones hechas por Ruiz, son las siguientes:

Cabe señalar que el aspecto 4, y los análisis en el recuadro, es una aportación propia con el fin de complementar la
información en base a la experiencia de la presente investigación:

CONDICIONANTES PARA UN ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE UNA ORGANIZACIÓN

1.- Evaluación del
desempeño.

2.- Planeación y
Control

3.-Procedimientos
Admvos.
unificados

4.- Establecimiento
de mecanismos de

Control y
Retroalimentación.

Estandarización de objetivos, y medición de resultados por niveles
jerárquicos de la empresa, a nivel Directivo, de Supervisión y
Operativo, según sea la responsabilidad.

Los Planes Estratégicos, Tácticos y Operativos, representan en suma
las operaciones futuras de manera general de la empresa, los cuáles
servirán como herramienta tanto para la toma de decisiones y para
los procesos de Control

Las Funciones Administrativas, cumplen de manera trascendente,
en la práctica directiva, la pauta que guía y se encarga de integrar
cada una de las áreas de la empresa como son Talento Humano,
Finanzas, Mercadotecnia, Producción, Producción, Sistemas,
Investigación y Desarrollo, etc. para lograr el éxito de la
organización.

El logro de objetivos, y la evaluación de las estrategias llevadas a
cabo, es la etapa final de la Administración Estratégica de la
empresa, para lo cual los Directivos deben considerar el grado de
pertinencia, eficacia y eficiencia de los resultados obtenidos
considerando los factores internos y externos, de tal forma que se
apliquen las acciones correctivas hasta cumplir con los retos y
objetivos de manera exitosa, y en base a esta dinámica, prever
esquemas en escenarios mayormente competitivos

Adaptación Propia, en base a Ruiz (2012)
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Por otro lado el diagnóstico empresarial de acuerdo a Portugal (2017), plantea información de manera relevante,
para comprender el ámbito del diagnóstico empresarial, y a manera de resumen se presenta a continuación:

CARACTERÍSTICAS Y CLASIFICACIÓN DEL DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL

Clasificación
en base a
características
y aplicaciones

Diagnóstico Integral: Está conformado por la aplicabilidad de variables empresariales,
es decir aplica al sistema de la empresa en su conjunto.

Diagnóstico funcional: El diagnóstico funcional permite establecer los factores
incidentes en la comunicación organizacional que afectan a la organización entre los
trabajadores en los diversos ámbitos productivos y sociales

Diagnóstico específico: Permite la supervisión de procesos específicos en concreto,
estudiando diferentes aspectos de: estados financieros, procesos de mercadeo, gestión de
la producción de la empresa, etc.

Diagnóstico cultural: El diagnóstico cultural reconoce el clima organizacional en
función de los principios y valores compartidos por los integrantes de la organización, en
donde existen factores sociales, espirituales, materiales y estructurales que definen el
comportamiento organizacional, este tipo de diagnóstico.

Efectividad
del
diagnóstico

Evaluación: se establecen criterios evaluativos que logren evaluar la situación real o el
interés por la empresa, concentrándose en los aspectos que consideramos aplicar el
diagnóstico.

Visión detallada: a través de una recolección detallada de la información por medio de
una persona o equipo de trabajo de realizar el Diagnóstico empresarial se concentran en
el sistema en concreto de la empresa que se desea estudiar. Por medio de imágenes,
gráficos, tablas, entrevistas, etc. Y de más recursos que permitan la recolección de la
información y saber el estado de la empresa.

Cálculos: son las reglas aplicables a la información recogida en la fase de la visión
detallada para medir el grado de alcance en la medición del parámetro que se halla fijado.

Conclusiones: son el resultado del análisis de la información recolectada, el análisis
evaluativo, detectando las posibles causas que impiden alcanzar los objetivos propuestos
en su momento, permitiendo proponer posibles soluciones.

Perspectivas
del
diagnóstico
empresarial

Financiera: comprende toda el área contable y de gestión de la empresa, evalúa todos los
datos relacionados con números y analiza cuál es la situación actual. Conoce sus
inversiones y fuentes de financiación entre otros.
Consumidores: evalúa todos los datos relacionados con el comportamiento de los

clientes y su trato.
Proceso interno: estudia principalmente los procesos de producción de la empresa.

Estableciendo su calidad y eficacia. Personal y sus capacidades: hace una comparativa
con las capacidades que posee el personal activo de la empresa y las que teóricamente se
deberían de tener para alcanzar altos niveles de eficiencia

Adaptación propia, en base a Portugal (2017)

En base a las aportaciones de Portugal (2017), se consideró que el Diagnóstico Empresarial, contempla una de las
características como son la funcionalidad, es decir integra el cuestionamiento del cómo operan las organizaciones, y
además la perspectiva del proceso interno, estudiando principalmente los procesos y para el caso de la presente
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investigación, son las Funciones Gerenciales, contemplando así mismo las capacidades del personal activo de la
empresa, que son objeto de estudio y que en teoría, se esfuerzan en lograr la eficacia y eficiencia corporativa.

Por otro lado una realidad en las organizaciones es la preocupación por lograr un desempeño organizacional efectivo,
de acuerdo a los resultados planeados, que impliquen y muestren con claridad cada una de las labores o funciones
dentro de la empresa, para ello Robbins ( 2010) plantea que los gerentes necesitan entender los factores que
contribuyen al desempeño organizacional, como son la productividad organizacional como la “cantidad de bienes y
servicios producidos dividida entre los insumos necesarios para generar ese resultado”….. por otra parte señala la
efectividad organizacional, la cual es “una medida de idoneidad de las metas organizacionales y de qué tan bien se
están cumpliendo…”, estos elementos son factores esenciales para la toma de decisiones de los gerentes, ya que “dan
la pauta para las decisiones administrativas al momento de diseñar las estrategias y las actividades laborales y de
coordinar el trabajo de los empleados” Robbins y Coulter (2010), tales argumentos, justifican los objetivos
adyacentes del diagnóstico empresarial.

Lo anterior sustenta la necesidad de establecer prácticas que permitan conocer a profundidad la labor empresarial; el
diagnóstico, analógicamente, es una radiografía que permite a la organización generar estrategias inteligentes,
proactivas, que configuren el estado futuro deseable de la misma, y a la vez que influya en resultados de manera
“efectiva y productiva”, como lo enuncia Robbins y Coulter, es decir ejercer control sobre su destino. En su
aplicación, es fundamental considerar un enfoque sistemático y racional, con la participación tanto de los gerentes
como de los colaboradores a los cuales se les brinda retroalimentación sobre los resultados y comunicación de las
expectativas y retos empresariales, una vez llevado a cabo el estudio de la organización, a través de los procesos de
Planeación, Organización, Dirección y Control.

Otro de los objetivos clave del diagnóstico empresarial, corresponde al Aprendizaje Organizacional, al respecto
Castañeda (2015), señala que “para que exista, deben concurrir condiciones adecuadas que lo maximicen, como la
cultura, la formación, claridad estratégica y soporte organizacional para el mejoramiento del aprendizaje”, en este
sentido el diagnóstico es un proceso virtuoso, es decir dinámico, que favorece y promueve la formulación de nuevas
ideas, y en consecuencia, es una organización que aprende y adapta sus decisiones de acuerdo a las necesidades
propias y del medio ambiente externo que la rodea.

Por ello la importancia de ejecutar prácticas de diagnóstico en los procesos estratégicos de la empresa, como lo son
la función gerencial, que plasmen de manera precisa, clara, relevante, y razonable el deber de cada colaborador,
teniendo como base la “indagación sobre el funcionamiento de la empresa con respecto a su situación actual y
recopilar información para el diseño de propuestas de mejora. Dichos procesos ayudan al desarrollo de la empresa
así como a todos los colaboradores en ella..”, según Cummings & Worley (2007)

Otra aportación importante, que ofrece Cano del Castillo y Cifuentes Salazar (2011), indican que la evaluación en la
organización consta de dos aspectos: “ cualitativa y cuantitativa de la implementación de estrategias con respecto al
entorno interno y externo de la empresa que permitirá conocer sobre su situación actual e identificar aspectos a
mejorar, además de la viabilidad de las propuestas planeadas”, en ese sentido, el contexto se vuelve interesante, ya
que los logros a evaluarse, pueden ser comparados tomando en cuenta información derivada del sector o industria en
la que se participa. Esta evaluación introspectiva, y externa, sumada al conocimiento de otros resultados generados
en el ámbito empresarial por sector, toma relevancia, en el que se busca generar aún más esfuerzos significativos y de
mayor alcance hacia el núcleo empresarial.

Por lo tanto para que tenga impacto la aplicación del diagnóstico, es importante lograr el compromiso por parte de
los gerentes y colaboradores de la organización; cuando se comunica el por qué de las acciones y hacia dónde se
dirige, se mantiene un estado de inclusión e interés, es decir se genera sentido de pertenencia, además suma hacia el
querer hacer y contribuir relevantemente en el ejercicio y la razón por la cual existe la organización.

Este proceso de diagnóstico empresarial, no solo contribuye a detectar las áreas de oportunidad, al establecer
información para la toma de decisiones y ajuste en los procesos para un mejor desempeño de la organización, es
además un proceso formativo, es decir de aprendizaje y orientación, para todo el sistema social.

Por otra parte para concluir en cuanto al sustento teórico de la investigación a continuación se citan las funciones
gerenciales de acuerdo a los siguientes autores:
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FUNCIONES DIRECTIVAS

Chiavenato (2006) Planeación: es la función administrativa que determina anticipadamente los objetivos a
alcanzar, así como lo que ya debe hacerse para alcanzarlos
Organización: es aquella que constituye el organismo material y social de la empresa.
Dirección: es la función administrativa que interpreta
los objetivos y planes para alcanzarlos; conduce y orienta a las personas rumbo a ellos”
Control: la función administrativa que verifica
que todo ocurra según las reglas establecidas o de las órdenes dadas.

Beteman y Snell
(2009)

Planeación: Proporcionar valor estratégico
Organización: Integrar una organización dinámica
Dirección: Movilización del personal
Control: Aprendizaje y cambio

Koontz y Weihrich,
Cannice
(2012)

Planeación: Función administrativa que consiste en seleccionar entre diversas
alternativas, los objetivos, las políticas,
los procedimientos y los programas de una empresa.
Organización: es establecer una estructura
intencionada de roles, responsabilidades y actividades que facilite el logro de los
objetivos.
Dirección: es guiar a los integrantes de la organización a través de la motivación, la
comunicación y el liderazgo.
Control: buscar hacer que los eventos se ajusten a los planes.

May
(2021)

Planeación: la determinación de los objetivos y elección de
los cursos de acción para lograrlos, con base en la investigación y elaboración de un
esquema detallado que habrá de realizarse en el futuro.
Organización: es el establecimiento de la estructura necesaria para la coordinación
racional de las actividades, mediante la
determinación de jerarquías; disposición, correlación y agrupación de actividades, con
el fin de poder realizar y simplificar las funciones del grupo social.
Dirección: Dirigir operaciones, mediante la conducción y supervisión de los esfuerzos
de los subordinados a través de la motivación y comunicación para alcanzar los
objetivos de la empresa”
Control: El control es la medición de los resultados obtenidos, se
hace con el fin de detectar deviaciones y establecer medidas o acciones correctivas
necesarias, de manera que los resultados se relacionen con el estándar diseñado”

Adaptación propia en base a los autores citados.

Con fundamento en las aportaciones con cita textual de los autores mencionados anteriormente, se asume que la
Función Gerencial es la capacidad y responsabilidad de asumir de manera efectiva cada uno de los elementos que
son comprendidos en el proceso administrativo, por ello Bracho (2005) afirma que “ tradicionalmente se asocian las
funciones de planificación, organización, dirección y control al desempeño gerencial”, en ese sentido es Henri
Fayol quien fundamentó y escribió que todos los gerentes realizan cinco funciones básicas: planear, organizar,
mandar, coordinar y controlar, y “en la actualidad, se han resumido en cuatro: planear, organizar, dirigir y controlar”
Robbins (2009)

METODOLOGÍA

El desarrollo de la presente investigación, es mixta, ya que se contemplaron para su análisis aspectos cualitativos y
cuantitativos en el procesamiento de la información, en cuanto al orden cualitativo, se describe el comportamiento
de las variables e indicadores seleccionadas, y en cuanto a lo cuantitativo, se procesó la información obtenida, con el
fin de ofrecer en términos estadísticos los resultados obtenidos, al aplicar las técnicas a los responsables de la
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sección seguros socios y empresariales dentro de las sucursales que conforman la financiera Caja Morelia Valladolid,
(y en adelante se abreviará como CMV).

Entre los objetivos de la presente investigación son: identificar, evaluar y analizar los procesos, prácticas y
desafíos actuales en la función gerencial de la sección de seguros socios y empresariales con el fin de mejorar la
eficiencia, la efectividad y el impacto positivo que esta área tiene en el logro de los objetivos organizacionales de
acuerdo a la participación de los gerentes de la área ya mencionada, ya que es de interés por parte de la Dirección,
optimizar resultados organizacionales futuros, aprovechando al máximo el potencial de sus cuerpo ejecutivo.

Para tal efecto, se realizó en base al método de la investigación descriptiva, se utilizó el método de encuesta; en
ese sentido se diseñó un Instrumento en el cual se recopilaron todos las aportaciones por parte de los gerentes de las
sucursales en la sección de seguros socios y empresariales, dividido en cuatro procesos metodológicos que de
acuerdo a Franklin (2007), se realizaron en el siguiente orden: Planeación, Instrumentación, Examen e Informe, y
tomando así mismo a Robbins ( 2005) al especificar las Funciones Gerenciales en que actualmente opera la empresa,
las cuales constan de la siguiente manera: Planeación, Organización, Dirección y Control, las cuales configuran las
variables de estudio.

Los principales Funciones Gerenciales que se evaluaron, mediante el establecimiento de indicadores incluídos en el
diseño del instrumento son:

Planeación: Función administrativa que determina en que medida se anticipa los objetivos, estrategias para lograr
dichos objetivos, así como lo recursos para lograrlo.
Indicadores: misión, visión, valores, políticas, objetivos, estrategias, programas y presupuestos.

Organización: Función que se encarga de la distribución y optimización de funciones entre los colaboradores,
acordes a la estructura orgánica de la empresa, considerando elementos prácticos como jornadas de trabajo y la
carga de trabajo, la coordinación, supervisión, y responsabilidades por nivel de jerarquías.
Indicadores: Distribución de funciones, estructura Orgánica, equilibrio entre horario y labores, coordinación entre
áreas, Jerarquías

Dirección: Función que se encarga de guiar el esfuerzo de los colaboradores por medio del trabajo colaborativo, la
motivación y comunicación, de tal manera que la toma de decisiones aporte efectivamente a alcanzar los objetivos de
la empresa.
Indicadores: Liderazgo, comunicación, motivación, comunicación, clima organizacional

Control: Función que evalúa y retroalimenta los resultados obtenidos, con el fin de detectar, prever y corregir
errores, y teniendo en cuenta la estandarización, medición, detección de errores, corrección y retroalimentación.
Indicadores: Estandarización: Calidad, Medición del desempeño, Detección: seguimiento oportuno y
Retroalimentación.

En síntesis se planeó aplicar el instrumento de acuerdo a los siguientes datos:
.

Indicadore
s

Tamaño
de muestra

Valores por
indicador

Valor del
instrument

o

Grado de Confiabilidad (Alfa
de Cronbach)

25 90 De 1 a 5 11,250
puntos.

.917

Elaboración Propia en base al diseño del Instrumento para el diagnóstico

Descripción de las Etapas del Diagnóstico:

*Etapa 1 Planeación: En esta etapa, se conjuntaron tanto los recursos materiales, tecnológicos, financieros así
como el Talento Humano, responsables del presente estudio, asignando tareas, lugar, duración y fechas
programadas para la ejecución. En este sentido se realizó en oficinas centrales, localizadas en la ciudad de Morelia
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Mich., con duración de un semestre en el año de 2023. Para el desarrollo se tomaron de 3 a 4 semanas en cada una
de las etapas que se plantean en el marco metodológico, con fundamento al procesamiento según Franklin (2007) y
en base a las variables de estudio: Funciones Gerenciales: Planeación, Organización, Dirección y Control. Esta
investigación se realizó con la facilitación de los recursos proporcionados por la empresa.

*Etapa Instrumentación. Se llevó a cabo el diseño del instrumento a utilizar para recabar la información necesaria
para el diagnóstico. El instrumento que se decidió utilizar fue un cuestionario diseñado con escalas de Likert,
conformado de 25 indicadores, divididas en procesos (variables independientes): Planeación, Organización,
Dirección, teniendo una muestra total de 90 participantes, y con ello se obtuvo como máxima puntuación 11,250
puntos como valor total del instrumento. Considerando que inicialmente se realizó una prueba piloto con 10
gerentes seleccionados de manera con el propósito de evaluar el grado de confiabilidad de la prueba, y además
aclarar cada elemento a ser evaluado de acuerdo a la función gerencial de los integrantes, con una muestra
representativa de gerentes de la Sección de seguros socios y empresariales de la empresa Morelia Valladolid, en
donde se obtuvo un grado de confiabilidad alto, de acuerdo al cálculo del índice de Cronbach con el método SPSS,
se tiene un cuestionario “Excelente” ya que dicho coeficiente es de 0.917, por lo tanto, se confirma que el
cuestionario es confiable y coherente. El cuestionario se elige como el definitivo y se procede a la aplicación de la
encuesta al cien por ciento de los gerentes de las sucursales, sección Seguros Socios y Empresariales.

*Etapa 3 Examen. Se aplicó la encuesta al 100% de los gerentes de la sección seguros socios y empresariales
procedentes de las sucursales en los distintos estados de la República Mexicana por medio de un cuestionario
aplicado en línea, es decir a distancia, debido a la ubicación de los gerentes de las sucursales. esta muestra es
considerada con una intencional no probabilística, ya que los participantes se seleccionaron en función de los
objetivos del Diagnóstico, en una área específica, y con características en particulares debido a las responsabilidades
de esta población analizada; ya que “la selección de un elemento de la población que va a formar parte de la
muestra, se basa hasta cierto punto en el criterio del investigador o entrevistador de campo […] con muestras
intencionales […], se selecciona con base en lo que algún experto considera acerca de la contribución que esos
elementos de muestreo en particular harán para responder la pregunta de investigación inmediata” Kinnear y Taylor
(1998).

*Etapa 4 Informe. Se concluye el desarrollo del diagnóstico Empresarial; en este apartado se evidenciaron los
resultados al cuerpo directivo de la empresa, de manera formal, con la información tabulada, graficada, e
interpretada; de manera que sea más comprensible el comportamiento en conjunto de las variables y sus respectivos
indicadores; lo cual se resume a continuación.

TABLA DE RESULTADOS POR INDICADORES
VARIABLE
FUNCION

PLANEACIÓN

EFICIENCIA
75.42%

NEUTRALIDA
D

7.92%

DEFICIENCIA
16.66%

ANÁLISIS

INDICADORES
1. Misión 85.00% 2.50% 12.50% En la cooperativa se da a conocer la

misión en el curso de inducción.
2. Visión 86.25% 3.75% 10.00% En la cooperativa se da a conocer la

visión en el curso de inducción,
adicional se envía de manera
constante a través de medios de
comunicación interna, dando pie a
que se promuevan los retos
organizacionales.

3. Objetivos 90.00% 0.00% 10.00% Los objetivos son claros para los
colaboradores ya que promueven los
incentivos al alcanzar las metas
establecidas.

4. Valores 63.75% 13.75% 22.50% En la cooperativa se impulsa a poner
en práctica los valores, ya que se
motiva de manera continua al
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personal a través de dinámicas,
además existe un cartel de los
valores de cmv en cada oficina de la
empresa para recordarlos
diariamente.

5. Políticas 72.50% 10.00% 17.50% Las políticas de la organización están
documentadas en un manual interno
al cual los colaboradores tienen
acceso. Son claras y se encuentran
presentes en el día a día.

6. Reglas 73.75% 10.00% 16.25% Existe un reglamento interno que es
compartido en el curso de inducción.
Se actualiza de manera constante y
se solicita a los colaboradores den
lectura al mismo.

7. Estrategias 72.50% 8.75% 18.75% Existe mejora continua en las
estrategias realizadas, con la
intención de alcanzar o rebasar los
objetivos establecidos.

8. Programas 68.75% 10.00% 21.25% En la organización se realizan
capacitaciones continuas para
adquirir conocimientos que permitan
el desarrollo de los colaboradores,
estos en base al puesto de cada uno.

9. Presupuestos 66.25% 12.50% 21.25% Se asignan herramientas adecuadas
para realizar las labores cotidianas,
acceso a viáticos, así como
presupuesto para necesidades
laborales.

VARIABLE
FUNCIÓN

ORGANIZACI
ÓN

47.25% 26.40% 26.35%

INDICADORES
1. Distribución

de funciones
61.25% 17.50% 21.25% Las responsabilidades son asignadas

según el puesto de cada colaborador,
sin embargo, la carga laboral puede
ser ocasionalmente variante entre
cada uno.

2. Estructura
orgánica

10.00% 63.75% 26.25% Algunos colaboradores desconocen
el organigrama de la cooperativa así
como las actividades específicas que
se realizan en cada puesto por lo que
no se tiene noción de la
responsabilidad de estos.

3. Equilibrio
entre horario y
labores

48.75% 22.50% 28.75% Las actividades de cada puesto se
pueden realizar en el horario
establecido, sin embargo, en los días
de mayor carga laboral puede no ser
suficiente el tiempo.

4.
Coordinación
entre áreas

47.50% 17.50% 35.00% La coordinación entre áreas es
adecuada, sin embargo, en ocasiones
falta una mayor comunicación.
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5. Jerarquías 68.75% 11.25% 20.00% Existe una clara cadena de mando
que permite garantizar la eficiencia
en el proceso.

VARIABLE
FUNCIÓN
DIRECCIÓN

63.54% 14.38% 22.08%

INDICADORES
1. Liderazgo 61.25% 15.00% 23.75% Existen capacitaciones para forjar

mejores lideres organizacionales, con
la intención de que se motive a los
subordinados a tener un compromiso
eficaz hacia la cooperativa.

2. Trabajo en
equipo

73.75% 7.50% 18.75% El trabajo colaborativo es parte del
ADN de CMV, por lo que se impulsa
a trabajar en equipo para alcanzar
mejores resultados.

3.
Comunicación

70.00% 7.50% 22.50% Comunicarse de manera efectiva es
parte clave de los procesos de la
cooperativa, ya que permite que el
proceso fluya adecuadamente.

4. Motivación
laboral

73.75% 13.75% 12.50% CMV se enfoca en mantener
motivados a los colaboradores a
través de incentivos, eventos,
prestaciones y dinámicas por áreas
que permitan destacar las virtudes de
cada uno.

5.
Comunicación

61.25% 15.00% 23.75% Se ofrecen capacitaciones continuas
para la adquisición de conocimientos
necesarios para llevar las diversas
actividades de cada puesto, así como
para el desarrollo personal y
profesional, y mantener la
comunicación en constante
retroalimentación.

6. Clima
organizacional

41.25% 27.50% 31.25% El clima organizacional dentro de
CMV es bueno, ya que se busca que
no existan conflictos que perjudiquen
el logro de los resultados, sin
embargo, en ocasiones pueden
ocurrir situaciones imprevistas, sin
embargo es una premisa cultivar en
los colaboradores y gerentes sanas y
adecuadas relaciones laborales.

VARIABLE
FUNCION
CONTROL

40.25% 32.00% 27.75%

INDICADORES
1. Estándar

calidad
38.75% 33.75% 27.50% En CMV se buscar el desarrollo

económico y social de cada uno de
los socios por lo que se aplican
encuestas de calidad del servicio a
los mismos, con la intención de
encontrar puntos de mejora para
ofrecer un servicio de alta calidad.
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Algunos colaboradores desconocen
la aplicación de dicha encuesta

2. Medición:
Evalúa
desempeño

30.00% 38.75% 31.25% Existe una evaluación corporativa,
que permite conocer el desempeño
de cada uno de los colaboradores, así
como la observación directa de jefes
a subordinados, en la cual se brinda
retroalimentación personal para
mejorar el desempeño.

3. Evaluación:
Seguimiento
ineficiente

25.00% 50.00% 25.00% Si existe algún error en el proceso se
podría volver cuello de botella
debido a un seguimiento ineficiente,
sin embargo, se prevé que los
procesos fluyan eficazmente para
evitar dicha situación.

4. Seguimiento
oportuno

52.50% 22.50% 25.00% En caso de detectar algún error en el
proceso, se da seguimiento a la
brevedad para evitar cualquier
situación extraordinaria, buscando
una resolución instantánea.

5.
Retroalimentació
n

55.00% 15.00% 30.00% Los superiores brindan
retroalimentación a los subordinados
en base a sus actitudes y a su
desarrollo laboral, si existe algún
punto de mejora se da a conocer y si
se está llevando de forma adecuada
no se da dicha retro, únicamente se
felicita al colaborador y se motiva a
continuar igual.

Elaboración propia, en base al trabajo investigativo

Resumen de Variables de estudio de acuerdo las Funciones Gerenciales:

RESUMEN DE RESULTADOS POR VARIABLE

Elaboración Propia, en base a los resultados derivados del Instrumento

ANÁLISIS DE RESULTADOS EN BASE A LAS FUNCIONES GERENCIALES:

PLANEACIÓN: La mayor deficiencia se enfoca en los valores, con una puntuación de 63.75%, se propone que
durante los procesos de inducción y se haga énfasis en ellos, los cuales, son fundamentales en el fortalecimiento de
la cultura corporativa. Si bien son recordados por parte del área de Talento Humano, es importante sensibilizar y
actuar en congruencia, con la intención de que se identifiquen con ellos y los lleven a cabo dentro de la
organización, además de que tengan un comportamiento en base a ellos, otra propuesta sería incluir los valores en las
ideas diarias, darlos a conocer y comenzar desde el nivel jerárquico dando el ejemplo de la aplicación de los valores.
En cuanto a los indicadores mejores evaluados son los Objetivos con un 85% y Visión con un 86.25%, lo cual indica
que el personal está enfocado en cumplir con los objetivos que se plantea la empresa, lo cual se manifiesta en el

FUNCIÓN EXCELENTE NEUTRALIDA
D

DEFICIENCI
A

FRECUENCIA
PARTICIPANTES

%
Planeación 75.72% 16.66% 7.92% 100%
Organización 47.25% 26.35% 26.40% 100%
Dirección 63.54% 14.38% 22.08% 100%
Control 40.25% 32% 27.75% 100%
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crecimiento de la empresa. Así mismo la visión es compartida por parte de los gerentes de las sucursales y se
identifican con la empresa, lo cual genera compromiso y lealtad hacia la organización.

ORGANIZACIÓN: La mayor deficiencia es la estructura orgánica con un 10% de aprobación, ya que muchos de
los colaboradores opinan que deberían de hacer ajustes en esta. La propuesta es investigar a fondo las razones del por
qué recomiendan que sea ajustada en un estudio posterior, ya que es una puntuación bastante preocupante una
inadecuada organización que impactan en los procesos y consecuentemente en los resultados. De lo contrario, una
fortaleza es la distribución de funciones con un 61.25%, que se considera que están acorde con los perfiles y
habilidades de los colaboradores. Otro indicador importante es la Jerarquía, con un 68.75%, lo cual indica que si se
tiene claro los grados de responsabilidad, se establece una adecuada coordinación con las áreas, lo cual permite que
fluyan de manera optima los procesos, sin embargo, se cuestionaran posteriormente a detalle, cuáles son las
deficiencias estructurales que están causando inquietud entre los colaboradores.

DIRECCIÓN: El indicador con menor puntuación es el clima laboral con un 41.25%; lo cual demuestra que la
empresa corre el riesgo de afectar algunos resultados o metas, en el corto y mediano plazo, son síntomas de conflicto,
malos entendidos, o simplemente, los colaboradores manifiestan cierto grado de insatisfacción. En este sentido la
empresa debe promover la negociación, liderazgo e incluso fomentar una mejor convivencia entre los colaboradores.
Será necesario que se implemente mejores métodos de motivación para que las emociones de los empleados mejoren
y estos puedan mantener un mejor clima laboral. Los indicadores mejores evaluados son el Trabajo Colaborativo y
Motivación, lo cual indica que a pesar que se fomenta y se incentiva a los equipos de trabajo, podrían existir
diferencias entre la convivencia diaria de los colaboradores, y que al final el ambiente no es el adecuado plenamente
para la realización de las labores cotidianas.

CONTROL: La mayor deficiencia es que cuando ocurren errores en los procesos normalmente se vuelven cuellos
de botella debido a un seguimiento ineficiente, lo cual es evidenciado con un 25% de eficiencia, en este sentido se
requiere que se realice la supervisión de manera constante, con la intención de no entorpecer el cause delos
procesos de la organización. Queda de manifiesto que la Medición en su proceso de la Evaluación del desempeño
con un 30%, no cumple con los objetivos de las metodologías aplicadas o existe ineficiencia en cuanto a las
métricas del desempeño, motivo por el cual la empresa debe recurrir a una revisión en general de sus procesos de
control, proporcionando a sus colaboradores de manera clara y precisa cuáles son los estándares que se deben
alcanzar, cómo se medirán, bajo que métodos deberán corregirse y cómo retroalimentar cada proceso, ya que el nivel
de ineficiencia en general de la variable fue la que mayormente es calificada como inadecuada y es foco rojo para la
organización.

CONCLUSIONES

El diagnóstico de las Funciones Gerenciales, es una herramienta clave que permite a la empresa conocer el grado de
cumplimiento y compromiso que asumen los actores involucrados al llevar a cabo la Planeación, Organización,
Dirección y Control.

Al realizar la investigación, y en colaboración con los gerentes de las sucursales de la financiera Morelia Valladolid,
se promueve la ejecución de un mecanismo para la retroalimentación de sus colaboradores, ya que el Diagnóstico
Empresarial, incita a seguir mejorando las capacidades del talento humano; sumando a ello un mejor desempeño
organizacional.

Se acerca por medio de esta metodología, al conocimiento sobre la problemática que ocurre dentro de la empresa,
con respecto a la función gerencial, lo cual permitirá en lo sucesivo mejorar las prácticas actuales, tomando en
cuenta sobre todo, los indicadores con deficiencias ya identificadas.

La metodología del Diagnóstico Empresarial, sustenta información para la toma de decisiones, en cuanto al fomento
de nuevas capacidades del personal, de tal manera que es un proceso de retroalimentación, identificando claramente
de manera cualitativa y cuantitativa las áreas de oportunidad tanto para los colaboradores como para la empresa en
general.
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Es primordial que se visualicen los indicadores que deberán ser atendidos de manera inmediata, como son los
procesos de control, para que el personal responsable planee propuestas que contribuyan a responder a situaciones
futuras de manera exitosa, evitando así ciertas problemáticas que sigan afectando a la organización. En este sentido,
cuestionar y evaluar periódicamente las condiciones en las cuales opera la organización, en cada una de las áreas, y
dar seguimiento a las propuestas de solución generará en su personal confianza y superación constante.

Finalmente el Diagnóstico Empresarial con enfoque en la Función Gerencial, es una metodología que permite tomar
las decisiones basándose en problemáticas ya evidenciadas. En la actualidad, este tipo de responsabilidades, requiere
de la aplicación de conocimientos metodológicos por expertos en el tema. Es recomendable sensibilizar al personal,
con el fin de estar informados continuamente para un manejo efectivo de la Gerencia de la empresa.
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RESUMEN 

Se hace una revisión teórica a cerca de los elementos que dan paso a la selección de los mercados que hacen las 

empresas para su internacionalización, por lo que se lleva a cabo una revisión de los aspectos que marcan el 

proceso de apertura de los mercados y la creación de los organismos multilaterales para dar paso a dicho 

fenómeno. También se destacan otros aspectos que llevan a potenciar el dinamismo del intercambio a nivel 

internacional como es el avance de la tecnología, las comunicaciones, el internet y el transporte, mismos que 

son aprovechados por las empresas. Además, se incorporan variables asociadas a la selección de mercados 

como son el consumo estimado en el mercado destino, penetración de las importaciones, ventajas de origen, 

barreras al comercio exterior, entre otras, para finalmente llegar a la identificación de los elementos integradores 

que llevan a la selección de mercados y las variables moderadoras para la selección de éstos. 

Palabras clave: competitividad, internacionalización, selección de mercados exteriores, empresas 

multinacionales. 

INTROODUCCIÓN 

La globalización de los mercados es el resultado de la conjunción distintos acontecimientos que si se hubieran 

presentado de forma separada no hubieran presentado el gran impacto que hoy se aprecia. Por un lado, la 

tecnología se ha desarrollado de forma revolucionaria en los últimos años, facilitando, entre otros efectos, el 

progreso de las telecomunicaciones y favoreciendo, en suma, de manera progresiva y acelerada, una mejora 

sustancial de los procesos productivos. 

Junto a los avances tecnológicos, en el entorno internacional se ha experimentado un desmantelamiento 

paulatino de las barreras comerciales entre las distintas economías traduciéndose en acuerdos multilaterales 

como el GATT en 1948 (actual Organización Mundial del Comercio, WTO, 1995), los acuerdos que emergieron 

de de Bretón Woods de 1944 dando a la integración de bloques regionales de comercio inician y formalizan los 

intercambios económicos entre sus países miembros. 

Lo anterior da pauta a la importancia del análisis del fenómeno de la internacionalización de las empresas, en 

un contexto donde han surgido nuevas economías industrializadas, que han generado nuevas concepciones de 

los negocios internacionales transmitida por las teorías tradicionales de la internacionalización, además, el 

desarrollo del denominado comercio electrónico se considera como una auténtica revolución, la que se 

complementa  principios básicos de muchas teorías del marketing y de la dirección de empresas. 

TEORÍA 

La red global Internet, permite que las empresas incursionen en los mercados de manera muy rápida, además 

contribuye a la disminución de costes y al mismo tiempo contribuye a la mejora y el desarrollo de los productos 

y o servicios actuales y nuevos (Hamill, 1997), de tal manera que además que las pequeñas y medianas empresas 

enfrentan la competencia interna y externa, también tener acceso a mercados internacionales.  En general las 

empresas tienen oportunidades muy importantes con el uso de esta herramienta al mantener contacto constante 

en línea y en tiempo real con sus proveedores, distribuidores, clientes conocer el producto y   en ocasiones 

realizar las transacciones por este medio. 
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Las empresas que desarrollan sus actividades en sectores con recursos de alta tecnología han experimentado un 

crecimiento espectacular. Los mercados de alta tecnología presentan cambios rápidos y complejos, toman la 

estrategia de desarrollar un know- how científico y tecnológico (Möller y Rajala, 2007), trabajan con 

flexibilidad de los procesos y se orientan al diseño de los productos con obsolescencia planeada, por lo que 

presentan  una disminución de su ciclo de vida y al mismo tiempo  intensifican su relación con sus clientes 

nacionales e internacionales, esta situación que hacen que dichas empresas tengan ganado su mercado por un 

tiempo ya definido con una visión a futuro; sin embargo se orientan a invertir tiempo y recursos financiero en 

investigación y desarrollo. Esta situación representa un reto para los enfoques doctrinales tradicionales sobre 

los procesos lineales de internacionalización, lo que obliga a desarrollar nuevos enfoques que asuman y analicen 

esta nueva realidad. 

Importancia de la selección de mercados exteriores 

La internacionalización puede ser percibida como una parte del proceso estratégico continuo de muchas 

empresas (Melin, 1992). La internacionalización se presenta cuando una empresa toma la decisión de transferir 

productos o servicios más allá de sus fronteras, eligiendo con que economías, en que territorio y bajo que formas 

y condiciones entrará a los mercados internacionales. 

Por tanto, podríamos afirmar que, junto con la elección del modo de entrada, la selección de los mercados 

exteriores en los que operar es la decisión más importante en la internacionalización de la empresa. La selección 

de un país compromete a la empresa a operar en un terreno determinado, lo que establece los cimientos para su 

futura expansión internacional. Esto indica las intenciones de la empresa con respecto a los competidores 

principales y determina la base para futuras batallas competitivas (Hill C, 2015). Cuando las empresas deciden 

seleccionar algún mercado externo y la forma de entrada, ya tendrá que haber trabajado en el análisis de la 

competencia, lugar de producción, sus tipos de productos, su estrategia de ventas, su financiación y la forma en 

que se verá frente a la competencia. 

Es importante que el proceso de selección del mercado está en función del talento, la madurez de la empresa y 

las oportunidades que localice al analizar los bloques de comerciales. Al mismo tiempo, es crucial tomar en 

consideración las cláusulas y los tratos preferenciales que tienen las empresas al ser originarias de un país que 

pertenece a un espacio económico. Contrariamente, una mala selección de mercados puede implicar enfrentar 

costes directos muy altos, al pretender entrar en un mercado muy competitivo, especialmente para pequeñas o 

medianas empresas al no haber pasado por la senda inicial de contar con experiencia y madurez en los mercados 

locales, para posteriormente ir a uno de carácter internacional (Hill C, 2015) 

METODOLOGÍA 

Se lleva a una metodología de tipo cualitativo, ya que, al analizar la importancia de la 

internacionalización de la empresa a través de la incursión en mercados externos, lleva a realizar 

revisión teórica de la literatura sobre procesos estratégicos de internacionalización de las empresas y 

selección de mercados exteriores, lo que permitirá tener una perspectiva de análisis importante  

Factores determinantes de la selección de mercados exteriores 

Debido a lo antes expuesto, se considera necesario clarificar el proceso que llevan las empresas para la selección 

de los mercados, destacando que mientras los factores que determinan la decisión de la inversión extarjera 

directa  se basan en ventajas de localización o de propiedad específicas de las empresas inversoras sobre el país 

destino de dicha IED, mientras que los factores determinantes para la selección de mercados  se orientan a 

determinar las características de las empresas relacionadas con las ventajas que ofrece un país determinado para 

su selección como destino. Puntualizando, se tiene que existen factores determinantes de la decisión de 

selección de mercados exteriores analizados desde la óptica de la IED y también desde la selección de mercados 

exteriores por parte de las empresas. 
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Factores determinantes de la decisión de selección de mercados exteriores analizados desde la perspectiva de 

la localización de la Inversión extranjera directa 

El enfoque macroeconómico, se orienta a la considerar los flujos de IED entre países, mientras que el enfoque 

microeconómico se centra en analizar las características de la empresa multinacional y las motivaciones que 

influyen en la decisión de la localización de sus inversiones exteriores. Debido a que el tema de análisis es la 

internacionalización de la empresa, en enfoque que se da es desde el enfoque microeconómico de la localización 

de la IED (Duning, 2007) 

Desde la óptica microeconómica, se considera que los aspectos por los que las empresas multinacionales 

establecen sus inversiones directas en diferentes países responden a la presencia de recursos necesarios para la 

producción, el mercado, la normatividad accesible respecto al giro, la explotación de los recursos, el ahorro en 

costos y las capacidades de la empresa para trabajar a su máximo potencial. Otros aspectos fundamentales al 

respecto, son la ubicación geográfica de las inversiones por la logística favorecedora a la empresa y al mismo 

tiempo, la relación con la producción y oferta de bienes de valor añadido de las empresas multinacionales, así 

como la competitividad de las mismas (Dunning, 1998), siendo éstos los diferentes criterios y motivadores de 

la empresa parala decisión de la localización. 

Las capacidades de las empresas influyen directamente en la decisión de localización, y éstas son la producción 

intensiva en mano de obra, activos basados en la tecnología y experiencia previa en la búsqueda de tecnología, 

las cuales reforzarán o debilitarán la influencia de la motivación sobre la decisión de localización de la IED 

(Alonso, J.A., 2022). 

 

El modelo de selección de mercados propuesto por Markino S. y Neupert, K.E. (2000), considera que las 

empresas de nuevas economías industrializadas generalmente se orientan a localizar sus inversiones directas en 

países desarrollados cuando entre sus motivantes se encuentran la búsqueda de activos estratégicos o en la 

búsqueda de mercados. Mientras que cuando sus motivaciones son la búsqueda de recursos laborales 

especializados y baratos, entonces localizarán su inversión Extranjera directa en países en vías de desarrollo 

(Markino S. y  Neupert, K.E., 2000) 

METODOLOGÍA 

Se lleva a una metodología de tipo cualitativo, ya que, al analizar la importancia de la 

internacionalización de la empresa a través de la incursión en mercados externos, lleva a 

realizar revisión teórica de la literatura sobre procesos estratégicos de 

internacionalización de las empresas y selección de mercados exteriores, lo que permitirá 

tener una perspectiva de análisis importante  

 

RESULTADOS 

Modelo de selección de mercados internacionales propuesto por  

Makino (2002).
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Las empresas multinacionales requieren indagar las características de los mercados internacionales como son 

la demanda y demanda potencial, presencia de los importadores en el mercado; y de manera contraria, es 

fundamental analizar las barreras arancelarias y no arancelarias, la distancia geográfica considerando la logística 

para la introducción de los productos y el tipo de cambio, y apunta que existen variables relacionadas con la 

demanda potencial (Papadopoulos et al., 2002). 

Variables relacionadas con la demanda potencial 

Para calcular la variable consumo estimado: 

Se toma la producción local del país + las importaciones – las exportaciones 

La variable Penetración de las importaciones se mide mediante el cálculo en porcentaje de las importaciones 

sobre el consumo estimado- 

Para medir la variable Ventajas de origen, se divide el índice de exportaciones del país del exportador sobre las 

importaciones del país destino 

Aunado a considerar las variables anteriores, se toma en consideración que los competidores de aquellos países 

con una fuerte presencia en las importaciones sectoriales de un determinado país de destino tienen una ventaja, 

ya que las empresas exportadoras pueden obtener información del país destino a través de los primeros 

exportadores a cerca del tipo de barrreras arancelarias y no arancelarias. (Carbaugh R.J., 2009) 

Variable: barreras al comercio  

Barreras arancelarias: Para el cálculo de esta variable se utiliza la media ponderada de la tasa anual arancelaria 

a lo largo del período de estudio. 

Barreras no arancelarias: Las restricciones no arancelarias pueden llegar a ser obstáculos más importantes para 

la exportación que aquellas que se refieren concretamente a los aranceles  Carbaugh R.J., (2009) 

Distancia geográfica: Se refiere a la distancia entre el país de origen y destino de las exportaciones, 

generalmente se mide en millas y contempla. Considerando la distancia, se calculan los costes de transporte y 

de logística, lo que impacta en los precios 

Tipo de cambio: Para determinar la variable tipo de cambio de este modelo los promotores del mismo utilizaron 

como medida la variación porcentual entre el tipo de cambio oficial y el del año anterior (Papadopoulos et al., 

2002) 

 

Amanera de resumen, se presenta una tabla que contempla una tabla resumen de los determinantes de la 

selección de los mercados y las variables moderadoras de la selección de los mercados. 
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Elementos integradores de la selección de mercados exteriores 

Factores determinantes de la selección 

de mercados exteriores 

 

Variables moderadoras para la 

selección de mercados 

 

Acceso a recursos estratégicos como 

principal motivación para que una 

empresa realice IED en un determinado 

mercado. 

Acceso a la tecnología 

Acceso a recursos a bajo coste 

Acceso a nuevos mercados 

Seguir a la competencia: reacción 

oligopolista 

Seguir a los clientes 

 

Barreras de acceso al mercado 

Barreras político-legales: barreras 

que los gobiernos establecen a la 

entrada de productos  

Barreras Arancelarias 

Barreras no arancelarias 

Barreras competitivas 

Riesgo país 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a lo revisado en la literatura se identifican los elementos principales que llevan a las empresas a 

expandirse internacionalmente con la búsqueda de recursos estratégicos para buscar la estrategia de 

diferenciación, la búsqueda de mercados y la búsqueda de recursos a bajo coste. Se encuentra que las dos 

motivaciones son estratégicas para mantener o mejorar la competitividad internacional de la empresa,  

El hecho de que las empresas tomen en consideración el riesgo país, permite identificar nuevas oportunidades 

de negocio y prevenir aspectos que puedan quebrantar el desempeño comercial de la empresa. En este sentido 

los factores motivadores para la selección de mercados exteriores indican cuáles son los motivos que influyen 

en las empresas a la hora de tomar la decisión de qué mercados son los más convenientes para su expansión 

internacional.  

Las variables moderadoras para la selección de mercados dificultan o facilitan la selección de mercados 

exteriores. Combinando los factores determinantes de la selección de mercados exteriores (motivos y barreras) 

con las variables moderadoras (internas y externas), llegamos a proponer un modelo teórico global para la 

selección de mercados  

Se encuentran como elementos integradores de la selección de mercados a los factores que motivan la selección 

de mercados exteriores y las variables moderadoras, al final, estas últimas hacen que las empresas analicen 

detenidamente la política comercial de los países analizando que nivel de proteccionismo manejan, y es por esa 

razón que para las empresas que desean internacionalizarse muchas veces vean a estas variables como las más 

difícil de cumplir. Al complementar los elementos integradores para la selección de mercados externos se hace 

posible clarificar un marco teórico más amplio para analizar la estrategia que implementan las empresas que 

desean internacionalizarse a través de la selección de los mercados externos.  
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RESUMEN   

El comercio internacional entre México y China ha experimentado un crecimiento significativo en las últimas décadas, 

convirtiéndose en una relación económica de gran relevancia para ambos países, por lo que el objetivo de este estudio 

consiste en analizar el impacto del comercio internacional entre México y China desde una perspectiva comercial. Se 

explorarán las dinámicas de exportación e importación, los sectores más beneficiados y afectados, las políticas 

comerciales que han facilitado o dificultado esta relación. Además, se evaluará cómo esta interacción comercial ha 

influido en la competitividad de las industrias mexicanas y en el desarrollo económico del país. 

El tipo de estudio es documental, descriptivo y explicativo, basado en datos duros actuales de diversas fuentes 

confiables que permiten hacer su análisis, obteniendo como resultado que el comercio bilateral ha mostrado un 

crecimiento constante, superando los $100 mil millones de dólares en 2023. Sin embargo, existe un desequilibrio 

comercial significativo, ya que por cada dólar que México exporta a China, China exporta aproximadamente $11.4 

dólares a México. Esta relación bilateral ha afectado a algunos sectores económicos en México, por lo que se ha 

generado la necesidad de crear políticas de protección y fomento industrial. 

 

INTRODUCCIÓN  

Desde la apertura económica de China en 1978 y la liberalización comercial de México en 1982, ambos países han 

adoptado políticas que han facilitado el intercambio de bienes y servicios. La entrada de China a la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) en 2001 marcó un punto de inflexión, acelerando el comercio bilateral y diversificando 

los productos intercambiados. 

Desde la década del dos mil el comercio entre China y México se ha incrementado como porcentaje del comercio total 

de México. Como resultado, China se ha convertido en el socio comercial de México con un mayor superávit comercial 

(Mendoza, 2015) 

China se ha convertido en un actor fundamental del comercio mundial. Aunque no ha firmado acuerdos comerciales 

con los países signatarios del TLCAN, ha ganado terreno como proveedor de bienes logrando grandes avances en esa 

área. Una de las tendencias dominantes de la integración económica ha sido el desarrollo del comercio intraindustrial, 

que ha alcanzado altos niveles en los países signatarios del Tratado. En este artículo se analiza el comercio 

intraindustrial en esta zona de libre comercio, donde la estructura de producción de los países participantes ha cambiado 

significativamente desde la liberalización del comercio, revelando la internacionalización de las cadenas de 

producción. Finalmente, se presentan los cambios en la estructura comercial originados por la creciente presencia china 

en la región del TLCAN, cuyo comercio tiene un esquema similar al de una rueda: los Estados Unidos de América 

como eje central y el Canadá, China y México como radios. 

Sin embargo, esta relación también presenta desafíos. La dependencia de México en las importaciones chinas de 

productos manufacturados ha generado preocupaciones sobre la competitividad de la industria nacional y la balanza 

comercial. Además, la competencia con productos chinos ha afectado a ciertos sectores económicos. 

Este trabajo de análisis se estructura en varias secciones. En primer lugar, se presenta un marco teórico que incluye las 

principales teorías del comercio internacional aplicadas a la relación México-China. Enseguida se describirá la 

metodología empleada y finalmente, se examinan los impactos económicos de esta relación comercial. 

 

TEORÍA  

Se tiene por objetivo ilustrar las principales teorías que soportan el comercio internacional. Lo que permitirá la 

comprensión de las bases fundamentales que explican el comercio internacional, aunque antes se presentará un poco 

de la historia del comercio internacional. 

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

1. Mercantilismo (Siglo XVI-XVIII) 
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Thomas Mun: El mercantilismo sostenía que la riqueza de una nación se medía por su acumulación de metales 

preciosos. Los países debían exportar más de lo que importaban para acumular oro y plata. 

2. Ventaja Absoluta (Siglo XVIII) 

Adam Smith: En “La Riqueza de las Naciones” (1776), Smith argumentó que los países deberían especializarse en la 

producción de bienes en los que tienen una ventaja absoluta, es decir, aquellos que pueden producir más eficientemente 

que otros países. 

3. Ventaja Comparativa (Siglo XIX) 

David Ricardo: En 1817, Ricardo introdujo la teoría de la ventaja comparativa, que sostiene que incluso si un país no 

tiene una ventaja absoluta en ningún bien, aún puede beneficiarse del comercio al especializarse en la producción de 

bienes en los que tiene una menor desventaja. relativo. 

4. Teorema Heckscher-Ohlin (Siglo XX) 

Eli Heckscher y Bertil Ohlin: Esta teoría sostiene que los países exportan bienes que utilizan intensivamente los 

factores de producción que son abundantes en su territorio y, a su vez, importantes bienes que requieren factores de 

producción escasos. 

5. Ciclo de Vida del Producto (Años 60) 

Raymond Vernon: Vernon propuso que los productos pasan por un ciclo de vida que afecta los patrones de comercio1. . 

Inicialmente, los productos se producen y exportan desde el país innovador, pero con el tiempo, la producción se 

desplaza a otros países a medida que el producto madura. 

6. Ventaja Competitiva (Años 90) 

Michael Porter: En “La Ventaja Competitiva de las Naciones” (1990), Porter argumenta que la competitividad de una 

nación en la economía global depende de la capacidad de sus industrias para innovar y mejorar. Introdujo el concepto 

de “diamante de Porter”, que identifica cuatro determinantes de la ventaja competitiva nacional. 

CONCEPTO DE COMERCIO INTERNACIONAL 

El comercio internacional se refiere al intercambio de bienes y servicios entre diferentes países, que se da como 

consecuencia de la escasez de bienes y servicios en las economías locales a continuación.  

TEORÍAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

El intercambio es fundamental para el desarrollo económico y la integración global. A lo largo de la historia, varias 

teorías han intentado explicar y justificar el comercio internacional. A continuación, se presentan algunas de las teorías 

más relevantes: 

1. Teoría Mercantilista: 

Los beneficios del comercio internacional se advierten desde los mercantilistas clásicos, quienes puntualizaron en la 

comercialización de metales preciosos. Estos sustentaban que el país más favorecido era aquel que conservaba sus 

metales, así como resaltaban la importancia del comercio internacional por ser la vía de intercambio para los metales, 

si un país mantenía sus metales y adquiría de otros países extranjeros su balanza comercial era favorable. Es decir, 

gozaban de mayor bienestar los países que vendían más oro y plata de los que compraban, puesto que representaba la 

entrada y acumulación de metales preciosos en el país (Santos, 2013, p. 27). 

Sin embargo, al existir alza en los precios de un país, repercutía la oferta de metales preciosos que tenía el mismo 

efecto en su oferta, de modo que al ascender el valor del dinero se encarecía el precio de los metales, por tanto se 

disminuían las exportaciones y aumentaban las importaciones lo que daba como resultado una balanza comercial 

negativa.  

En oposición al mercantilismo, David Hume (1987) postula al dinero como medio de intercambio humano de bienes, 

asegurando que el oro y la plata no todo el tiempo darían buenos resultados económicos. Hume consideraba que la 

riqueza de un país se encontraba en la reserva de mercancías y no de dinero pues el comercio a gran escala de metales 

preciosos encarecía el precio de estos productos. 

2. Teoría de la Ventaja Absoluta: 

Adam Smith propone la teoría de la ventaja absoluta que superpone a la ideología mercantilista, Smith sostiene en que 

se debe dejar a un lado “La mano invisible del mercado”, y dejar actuar al Estado. Así, cada país posee una habilidad 

particular para la producción eficiente de un bien (obtención a menor costo), equivalente a una ventaja absoluta, por 

tanto, los bienes se producen donde los costes sean menores. Estas son las mercancías que exportarán, de modo que 
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importarán aquellas otras que supongan una ventaja absoluta en otro país, de esta forma se incrementará la riqueza y 

el bienestar. Esta teoría supone que 1. El mayor bienestar individual genera un mayor bienestar global; 2. Con la 

especialización de la producción en la mercancía se consigue a menor costo, por lo que habrá una mejor distribución 

del factor trabajo. 3. La teoría del valor del trabajo, que consiste en convertir las horas de trabajo a las aportaciones de 

los factores de producción (González, 2001). 

Para Smith la especialización genera división del trabajo, así como una distribución eficiente de los recursos. El 

equilibrio de intercambio de mercancía viene dado por la intercepción de las horas de trabajo que se necesitan en su 

fabricación. La división del trabajo está dada por una mayor especialización y aumento de la productividad en el ámbito 

internacional. No obstante Smith, no tuvo en cuenta situaciones extremas, como la de los países desarrollados en las 

que estos mantienen condiciones superiores de bienestar y riqueza sobre los demás (Santos, 2013, p. 30) 

3. Teoría de la Ventaja Comparativa: 

En 1817 en su libro Principios de economía política y tributación, David Ricardo expone la teoría de la ventaja 

comparativa que consiste en que un país debe especializarse en producir los bienes que elabora con mayor eficiencia 

y comprar a otros países los bienes que produce con menos eficiencia, aunque eso signifique comprar en el extranjero 

mercancía que podría producir con mayor eficiencia. Pese a tener un país una ventaja absoluta en la producción de 

todas las mercancías, sigue siendo mutuamente beneficioso el comercio internacional, ya que habrá siempre ciertos 

productos que se consigan con una ineficiencia menor. Por tanto, la especialización internacional beneficia a los países 

y la ventaja comparativa es la que asigne al país su especialización (Santos, 2013, p. 30). Los bienes de un país se 

intercambian por los de otros países a los valores que se requieren para que el total de sus exportaciones pueda pagar 

el total de sus importaciones exactamente (Mill, 2004, p.511; Santos, 2013, p. 31). 

Por otro lado, Marx resalta la importancia del comercio exterior en el sistema capitalista al considerar que este baja el 

precio de las materias primas aumentando el beneficio percibido. La exportación conduce a la extensión de un mercado 

exterior en el que son colocados los productos excedentes de la producción nacional por tanto la actividad exportadora 

promueve el comercio interno (Santos, 2013, p. 32). 

4. Teoría de la Ventaja Competitiva: 

En su estudio Porter (1990) estudió 100 sectores industriales de 10 países para explicar el por qué una economía resulta 

ser próspera a nivel internacional en un sector determinado, pues este aseguraba que las teorías tradicionales del 

comercio internacional sólo explicaban una dimensión de la situación. A partir de su estudio encontró cuatro elementos 

que promueven o impiden la creación de una ventaja competitiva, así como definen el entorno competitivo de las 

empresas locales de un país: dotación de factores, condiciones de la demanda, sectores afines y de apoyo y la estrategia, 

estructura y rivalidad de las empresas. Destacando que las empresas que se encuentran en sectores con los factores 

antes mencionados tienden a surgir de una forma más competitiva. De modo que en sectores industriales donde el 

diamante es más favorable las empresas tienden a ser más prosperas, así el efecto de un atributo depende del efecto de 

los demás ejerciendo un refuerzo reciproco (Porter, 1990).  

Ahora bien, otros dos elementos que pueden impactar son los acontecimientos fortuitos y el gobierno. Los primeros 

son innovaciones que pueden trastornar el perfil de la estructura de una industria y abrir la posibilidad para que las 

empresas de un país sustituyan a las de otra. El segundo elemento fomenta o desalienta la ventaja nacional al 

seleccionar sus políticas, por ejemplo, las regulaciones comerciales pueden impactar la demanda interna, las 

inversiones en educación pueden afectar la dotación de factores y regulación antimonopolio puede influir en la 

rivalidad en un sector económico (Hill, 2011, p. 173). 

5. Teoría de Heckscher-Ohlin: 

Esta teoría, formulada por Eli Heckscher y Bertil Ohlin, se centra en las dotaciones de factores de producción. 

Sostienen que los países exportarán bienes que utilizan intensivamente los factores de producción que son abundantes 

en el país y, a su vez, importarán bienes que utilizan factores escasos. 

6. Nueva Teoría del Comercio Internacional: 

Desarrollada en la década de 1980, esta teoría incorpora elementos como las economías de escala y la diferenciación 

de productos. Paul Krugman, uno de los principales exponentes, argumenta que el comercio puede surgir no solo por 

diferencias en la dotación de factores, sino también por la existencia de economías de escala y la preferencia por la 

diversidad de productos. 
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CONTEXTO HISTÓRICO DE LA RELACIÓN DEL COMERCIO INTERNACIONAL ENTRE MÉXICO Y CHINA 

Las relaciones comerciales entre México y China tienen raíces que se remontan siglos atrás, pero el intercambio 

moderno comenzó a tomar forma en la década de 1970: 

• 1972: Establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y China (Dussel Peters, 2016). 

• 1993: China se convierte en el segundo socio comercial de México en Asia (González García, 2012). 

• 2001: Ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio (OMC), intensificando el comercio bilateral 

(Cárdenas Castro y Dussel Peters, 2011). 

• 2003: Firma del Acuerdo de Cooperación Económica y Comercial entre México y China (Secretaría  

METODOLOGÍA 

Tipos de Investigación 

Investigación Descriptiva: Al tratar de describir las características del comercio entre México y China, incluyendo el 

volumen de comercio, los tipos de productos intercambiados, y las tendencias históricas, a través de la recolección de 

datos secundarios de fuentes como el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México, y la Administración General de Aduanas de china. Análisis 

de estadísticas comerciales y elaboración de gráficos y tablas para visualizar los datos. 

Investigación Exploratoria: Explorar áreas poco estudiadas del comercio bilateral, identificar nuevas variables y 

generar hipótesis para estudios futuros. 

Investigación documental: Apoyada de diferentes fuentes que proporcionan una base teórica y un contexto histórico 

sobre el comercio internacional y las relaciones bilaterales, con información actualizada sobre tendencias comerciales, 

políticas económicas, que permitieron la obtención de estadísticas detalladas sobre el comercio entre ambos países. 

 

RESULTADOS  

En 2023, México experimentó un notable desequilibrio comercial con China, con ventas hacia este país alcanzando 

US$3,317 millones en minerales de cobre y concentrados, mientras que las compras sumaron US$9,059 millones, 

principalmente en teléfonos móviles y redes inalámbricas. Los principales exportadores de minerales fueron Sonora, 

Ciudad de México y Puebla, mientras que Ciudad de México, Chihuahua y Jalisco lideraron las importaciones de 

productos tecnológicos. 

Para abril de 2024, el déficit comercial de México con China alcanzó US$9,676 millones, reflejando una alta 

dependencia en productos chinos comparada con las exportaciones a este mercado. La figura 1, muestra un crecimiento 

sostenido en las compras desde 2004, con un aumento acelerado desde 2018 y un valor máximo en 2023, a pesar de 

una caída ligera en 2020 por la pandemia. El crecimiento ha sido continuo, aunque con caídas en años específicos 

como 2009, 2019 y 2023, posiblemente debido a factores económicos globales. 

En cuanto a las categorías de productos, los minerales, especialmente el cobre, han visto un aumento significativo del 

140.8% desde 2021 hasta 2023, mientras que los bienes de capital, como maquinaria y transporte, mostraron 

fluctuaciones importantes con aumentos en 2022 seguidos de caídas en 2023. Los productos básicos, como alimentos 

y productos del reino vegetal, han mantenido una demanda estable, mientras que los plásticos, textiles e instrumentos 

presentan patrones mixtos. 

Regionalmente, la Ciudad de México sigue siendo el mayor receptor de importaciones, y Sonora y Puebla destacan 

como grandes exportadores. Algunos estados, como Baja California y Zacatecas, han visto caídas en sus valores 

comerciales, mientras que Coahuila e Hidalgo han experimentado aumentos. La recuperación económica post-COVID 

y la reubicación de cadenas de suministro han impulsado el comercio, aunque el elevado déficit comercial y la 

dependencia de importaciones tecnológicas indican áreas que podrían necesitar ajustes estratégicos en la política 

comercial. 

En abril 2024, las ventas internacionales de México a China fueron US$758M, mientras que las compras 

internacionales alcanzaron US$10,434M. Lo anterior resulta en un balance comercial de -US$9,676M, como se puede 

ver en la figura 1 y 2. 

COMPRAS INTERNACIONALES. 
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La figura 1, muestra un crecimiento general en las compras internacionales desde 2004 hasta 2024, con un incremento 

notable a partir de 2016.  El crecimiento parece acelerarse después de 2018, con algunos puntos que muestran valores 

significativamente altos en los últimos años. Se observa un valor máximo alrededor de 2023, cercano a los 120 mil 

millones. En los primeros años (2004-2006), los valores son considerablemente bajos, pero comienzan a aumentar de 

manera constante.Se muestra un crecimiento notable en las compras internacionales desde 2006 hasta 2022, con un 

ligero descenso en 2020, probablemente debido a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, se observa una 

recuperación en 2021 y 2022. 

A pesar de un crecimiento constante, hubo ligeras caídas en 2009, 2019 y 2023, lo que podría estar asociado a factores 

económicos globales. 

 

Figura 1. 

Compras Internacionales. 

 
Nota: Información tomada de Data Mexico, 2024. 

 

VENTAS INTERNACIONALES 

La principal venta de México a China en 2023 fue Minerales de Cobre y sus Concentrados (US$3,317M). Los 

principales orígenes de las ventas hacia China fueron Sonora (US$2,607M), Ciudad de México (US$1,992M) y Puebla 

(US$1,365M), como se puede ver en la figura 2. 

Productos Minerales han experimentado un crecimiento significativo, pasando de $1,657,226,007 en 2021 a 

$3,987,086,930 en 2023, un aumento del 140.8%. Esto indica una mayor demanda de estos productos en el país. Por 

otro lado, Máquinas y Transporte también han mostrado un patrón similar, con un alza en 2022 seguida de una caída 

en 2023. Las Máquinas aumentaron 52.2% en 2022 pero disminuyeron 22.7% en 2023, mientras que Transporte creció 

145.0% en 2022 pero se contrajo 65.8% en 2023. Esto sugiere una fluctuación en la demanda de estos bienes de capital.  

En contraste, Productos del Reino Vegetal y Productos Alimenticios han mantenido una tendencia creciente, con 

aumentos de 15.1% y 39.1% respectivamente entre 2021 y 2023. Esto refleja una demanda sostenida de estos productos 

básicos. Algunos materiales como Plásticos y Cauchos, Textiles y Instrumentos muestran patrones mixtos, con un alza 

en 2022 seguida de una caída en 2023 o viceversa. Esto indica una demanda volátil para estos productos. En general, 

el análisis sugiere una economía con sectores en diferentes etapas del ciclo económico. Los bienes de capital y algunos 

productos intermedios como Productos Minerales han experimentado un fuerte crecimiento, mientras que los 

productos básicos mantienen una demanda estable. 

 

Figura 2. 

Ventas Internacionales. 
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Información tomada de DataMexico, 2024. 

 

Estados Destacados: 

• Ciudad de México: Las ventas aumentaron de 1,272,657,124 en 2021 a 1,639,838,034 en 2022, y alcanzaron 

1,992,117,323 en 2023, mostrando un crecimiento notable. 

• Sonora: Pasó de 1,033,857,023 en 2021 a 2,065,656,906 en 2022, y luego a 2,606,908,417 en 2023, convirtiéndose 

en el principal exportador a China en 2023. 

• Baja California: También mostró un crecimiento consistente, aumentando de 154,937,760 en 2021 a 233,131,161 

en 2023. 

Disminuciones Notables: Algunos estados, como Campeche, Durango y Zacatecas, muestran ventas muy bajas en 

2022 y 2023, indicando una posible falta de competitividad o cambios en la demanda. 

La Ciudad de México, Sonora y Baja California son los principales contribuyentes a las ventas hacia China, lo que 

sugiere que estos estados tienen sectores productivos más fuertes o diversificados que pueden satisfacer la demanda 

china. 

Algunos estados experimentaron caídas en 2022, seguidas de recuperaciones en 2023. Esto puede estar relacionado 

con factores externos, como la recuperación económica post-COVID-19 en China, que ha mostrado un crecimiento 

del 5.2% en 2023, aunque con desafíos en el sector inmobiliario y el desempleo juvenil. 

El crecimiento de las ventas hacia China se produce en un contexto de recuperación económica global. La economía 

mexicana ha mostrado un crecimiento sostenido, con un aumento del 3.7% en 2022 y del 3.2% en 2023. Esta 

recuperación ha sido impulsada por la reubicación de cadenas de suministro (nearshoring) y un mercado interno 

robusto. (ver figura 3) 

Figura 3. 

Origen de las ventas hacia China 
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Nota: Información tomada de Data México, 2024 

 

COMPRAS 

La principal venta de México a China en 2023 fue Minerales de Cobre y sus Concentrados (US$3,317M). Los 

principales orígenes de las ventas hacia China fueron Sonora (US$2,607M), Ciudad de México (US$1,992M) y Puebla 

(US$1,365M), como se puede ver en la figura 2. 

Figura 4. 

Compras Internacionales a China 

 
Nota: Información tomada de Data México, 2024 

 

Crecimiento en Productos Minerales: Se observa un aumento significativo en la categoría de productos minerales, que 

sube de aproximadamente 464 millones en 2021 a casi 798 millones en 2023. Este incremento del 72% puede indicar 

una mayor demanda de minerales o un aumento en los precios de estos productos. 

Estabilidad en Productos Químicos y Plásticos: Aunque hay un aumento en 2022 para productos químicos y plásticos, 

ambos sectores muestran una ligera disminución en 2023, particularmente los productos químicos que caen un 23% 

respecto al año anterior. Los plásticos también muestran una leve caída del 3.5% en 2023. Esto podría reflejar 

fluctuaciones en la demanda o en los precios. 
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Caída en Textiles y Maquinaria: Los textiles y la maquinaria muestran una disminución en 2023. Los textiles apenas 

muestran una ligera disminución (0.04%), pero la maquinaria tiene una disminución considerable del 9% en 2023. 

Esto puede indicar un cambio en la demanda o en la oferta. 

Máquinas: Es la categoría con mayor valor absoluto, pero se observa una caída del 9% en 2023. Es importante 

investigar si esta tendencia se debe a una disminución en la demanda o a problemas en la oferta. 

Plásticos y Cauchos: Aunque muestran una ligera caída en 2023, siguen siendo una de las principales categorías en 

términos de valor. Esto puede ser un indicativo de su importancia continua en el comercio internacional. 

Rieles: Aunque los rieles tienen una caída del 10% en 2023, siguen siendo una categoría de gran valor. Esto puede 

estar relacionado con cambios en las infraestructuras y en las necesidades de transporte global. 

2021 a 2022: En general, la mayoría de las categorías experimentaron un aumento en sus valores. Sin embargo, los 

plásticos y cauchos, así como los productos químicos, tuvieron incrementos relativamente menores en comparación 

con otras categorías. 

2022 a 2023: Muchas categorías vieron una disminución, especialmente en maquinaria, productos químicos y plásticos. 

Esto puede reflejar una corrección después del aumento de 2022 o cambios en las condiciones económicas globales. 

Armas y Arte y Antigüedades: Estas categorías muestran un bajo valor absoluto en comparación con otras, pero pueden 

ser de interés debido a su especificidad y posibles fluctuaciones en función de políticas internacionales o tendencias 

de mercado. 

La información sugiere que el comercio con China muestra una gran variabilidad entre diferentes categorías de 

productos y años. Las categorías de mayor valor absoluto, como maquinaria y plásticos, están experimentando 

fluctuaciones significativas, mientras que las categorías menores presentan estabilidad o cambios menores 

Figura 5. 

Destino de Compras Internacionales desde China 

 
Nota: Información tomada de Data México, 2024 

 

Aumento General en la Ciudad de México: La Ciudad de México, que es el mayor receptor de compras desde China, 

muestra un aumento continuo en el valor de las compras, subiendo de aproximadamente 21,765 millones en 2021 a 

27,733 millones en 2023. Esto puede reflejar una mayor demanda de productos importados en la capital o una 

centralización del comercio en esta región. 

Caída en Baja California: Baja California presenta una disminución en el valor de las compras desde 2021 (14,267 

millones) a 2023 (12,384 millones). Esto podría sugerir una menor importación de productos desde China en esta 

región, posiblemente debido a cambios en la demanda o en la cadena de suministro. 

Incrementos Notables en Coahuila y Hidalgo: Coahuila de Zaragoza y Hidalgo muestran aumentos significativos en 

sus valores de compras. Coahuila aumenta de 2,204 millones en 2021 a 3,089 millones en 2023, mientras que Hidalgo 
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pasa de 155 millones a 577 millones en el mismo período. Estos incrementos podrían indicar una mayor actividad 

económica o un cambio en la estrategia de aprovisionamiento. 

Jalisco y Nuevo León: Ambos estados tienen un valor considerable en las compras internacionales desde China. Jalisco 

muestra una disminución en 2023 (12,495 millones) respecto a 2022 (14,279 millones), mientras que Nuevo León 

muestra una ligera subida. Las fluctuaciones pueden estar relacionadas con cambios en las necesidades de importación 

o en la economía local. 

Chihuahua y Guanajuato: Chihuahua tiene una caída considerable en 2023 (14,767 millones) respecto a 2022 (17,992 

millones), mientras que Guanajuato muestra un crecimiento moderado. La caída en Chihuahua podría reflejar una 

disminución en la actividad económica o problemas específicos en el comercio. 

Veracruz y Tamaulipas: Veracruz presenta un aumento en el valor de las compras desde 2021 a 2023, mientras que 

Tamaulipas muestra una caída. Este cambio en Tamaulipas puede ser indicativo de una menor actividad de importación 

o cambios en las cadenas de suministro. 

Estados con Menor Valor: Algunos estados como Chiapas, Guerrero y Oaxaca tienen valores relativamente bajos de 

compras desde China. Las fluctuaciones en estos estados pueden ser menos significativas en comparación con los 

estados de mayor valor, pero aun así pueden reflejar cambios en el comercio local o en la demanda. 

Figura 6.  

Cuota de Mercado México – China en el 2024 

 
 

Nota: Los íconos muestran la participación porcentual de China en las importaciones y exportaciones de México, 

además del balance comercial neto entre ambos países. (Data México, Banco de México, 2024) 

Figura 7.  

Cuota de Mercado México – China en el 2023 

 
Nota: Los íconos muestran la participación porcentual de China en las importaciones y exportaciones de México, 

además del balance comercial neto entre ambos países. (Data México, Banco de México, 2023) 

 

Figura 8.  

Cuota de Mercado México – China en el 2022 

817



 
Nota: Los íconos muestran la participación porcentual de China en las importaciones y exportaciones de México, 

además del balance comercial neto entre ambos países. (Data México, Banco de México, 2022) 

TENDENCIAS GENERALES EN EL COMERCIO 

• Aumento en las Ventas de Minerales de Cobre: México ha experimentado un notable incremento en las ventas 

de minerales de cobre y sus concentrados a China, alcanzando los US$3,317 millones en 2023. Sonora, 

Ciudad de México y Puebla son los principales estados exportadores, reflejando una fuerte presencia en este 

sector. 

• Dominio en las Compras de Teléfonos: México sigue importando una gran cantidad de teléfonos móviles y 

de otras redes inalámbricas desde China, con un valor de US$9,059 millones en 2023. Ciudad de México, 

Chihuahua y Jalisco son los principales destinos de estas importaciones, lo que sugiere una alta demanda de 

productos tecnológicos en estas regiones. 

Balance Comercial y Tendencias de Compras 

• Déficit Comercial Significativo: En abril de 2024, México presenta un déficit comercial de US$9,676 

millones con China, lo que indica una brecha considerable entre las importaciones y exportaciones. Esto 

refleja una alta dependencia de México en productos chinos comparado con sus exportaciones hacia China. 

• Crecimiento en las Compras Internacionales: A partir de 2016, se ha observado un crecimiento continuo en 

las compras internacionales desde China, con un pico alrededor de 2023. El aumento acelerado a partir de 

2018, con una leve caída en 2020 debido a la pandemia, sugiere una recuperación robusta y un crecimiento 

sostenido en los años posteriores. 

Análisis de Categorías y Estados 

• Minerales y Máquinas: Los productos minerales, especialmente el cobre, han mostrado un crecimiento 

impresionante, con un aumento del 140.8% en su valor entre 2021 y 2023. Sin embargo, las categorías de 

máquinas y transporte experimentaron fluctuaciones significativas, con aumentos en 2022 seguidos de caídas 

en 2023, indicando una demanda inestable para estos bienes de capital. 

• Estabilidad en Productos Básicos: Los productos del reino vegetal y los productos alimenticios han mostrado 

una tendencia creciente y estable, con aumentos en la demanda que reflejan una necesidad sostenida de estos 

productos básicos. 

• Variabilidad en Productos Intermedios: Las categorías de plásticos, cauchos, textiles e instrumentos han 

mostrado patrones mixtos, con aumentos en 2022 seguidos de caídas en 2023, lo que sugiere una demanda 

volátil en estos sectores. 

4. Desempeño Regional 

• Ciudad de México y Estados del Norte: La Ciudad de México sigue siendo el mayor receptor de compras 

desde China, mientras que Sonora y Puebla destacan como importantes exportadores de minerales a China. 

Jalisco y Chihuahua también muestran altos valores en compras desde China, pero con variaciones 

significativas en los últimos años. 

• Caídas Notables en Algunos Estados: Estados como Baja California, Campeche, Durango y Zacatecas han 

mostrado disminuciones en sus valores de comercio, lo que podría estar relacionado con cambios en la 

competitividad o en la demanda de sus productos. 
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• Incrementos en Coahuila e Hidalgo: Coahuila y Hidalgo han visto aumentos significativos en sus valores de 

comercio con China, lo que puede indicar un crecimiento en la actividad económica o en la diversificación 

de sus sectores productivos. 

5. Impacto de Factores Externos 

• Recuperación Post-COVID y Factores Globales: El comercio ha mostrado signos de recuperación después de 

la caída en 2020 debido a la pandemia. A pesar del crecimiento general, las caídas en 2009, 2019 y 2023 

sugieren que factores económicos globales, como recesiones o cambios en las condiciones del mercado, 

pueden haber influido en las fluctuaciones del comercio. 

• Reubicación de Cadenas de Suministro: La recuperación económica global, junto con el nearshoring y un 

mercado interno robusto en México, ha contribuido al crecimiento en las compras internacionales. Sin 

embargo, el déficit comercial elevado y la dependencia de importaciones tecnológicas indican un 

desequilibrio que podría requerir ajustes estratégicos en la política comercial. 

 

CONCLUSIONES 

Si bien es claro, que la relación bilateral de México con China, ambos países de alguna manera se benefician de acuerdo 

con la teoría de la ventaja comparativa, esto explicaría la especialización de China en manufacturas y de México en 

ciertos productos agrícolas y materias primas, considerando que China utiliza intensivamente dentro de sus factores de 

producción la mano de obra y por otro lado México ha buscado nichos en productos más intensivos en capital y 

habilidades específicas. 

En términos de volumen, el comercio entre México y China ha crecido exponencialmente, alcanzando cifras que 

superan los 116,000 millones de dólares anuales. Este crecimiento ha sido impulsado por la complementariedad de sus 

economías: México exporta principalmente productos agrícolas, minerales y manufacturas ligeras, mientras que China 

exporta bienes de consumo y productos industriales. 

Cabe destacar que, China es el 2º socio comercial de México en el mundo y el primero entre los países de Asia-Pacífico, 

existiendo un desequilibrio comercial en el que queda en desventaja el comercio de México, existiendo de alguna 

forma dependencia en importaciones, es decir, la alta dependencia de productos importados de China puede debilitar 

la industria local, ya que los productos chinos suelen ser más baratos debido a los menores costos de producción. Al 

mismo tiempo puede existir pérdida de soberanía económica, debido a que la dependencia excesiva de productos 

importados puede limitar la capacidad de México para tomar decisiones económicas independientes. En situaciones 

de crisis, esta dependencia puede poner en riesgo la seguridad económica del país. 
Por otro lado, puede existir un déficit comercial persistente que puede afectar negativamente la balanza de pagos de 

México. Esto significa que el país está gastando más en importaciones de lo que gana con las exportaciones, lo que 

puede llevar a un aumento de la deuda externa y a una mayor vulnerabilidad económica. 

Con el desequilibrio bilateral, las empresas mexicanas pueden enfrentar una competencia desleal debido a las prácticas 

comerciales de China, como los subsidios a la exportación y la manipulación de la moneda. Esto puede dificultar que 

las empresas locales compitan en igualdad de condiciones. 

La competencia con productos chinos puede desalentar la inversión en innovación y desarrollo en México. Las 

empresas locales pueden optar por reducir costos en lugar de invertir en nuevas tecnologías y procesos, lo que puede 

afectar la competitividad a largo plazo. 

El impacto del comercio con China puede no ser uniforme en todo el país. Algunas regiones pueden beneficiarse más 

que otras, exacerbando las desigualdades económicas y sociales dentro de México. 

Estas desventajas subrayan urgentemente la necesidad de políticas comerciales y económicas que equilibren la relación 

comercial con China, fomentando al mismo tiempo el desarrollo de la industria local y la diversificación de mercados. 
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RESUMEN

El trabajo se desarrolló en la Granja Jaripeo, ubicada en el Municipio de Charo, del Estado de Michoacán, se
tomaron datos de 60 hembras de las razas Nueva Zelanda, Chinchilla, California, Azteca y Mariposa, los dataos que
se usaron, fueron los que se asientan de manera cotidiana en la granja, estos datos se registran en tarjetas individuales
donde se conserva toda la vida productiva de una hembra, esta hembra se da de baja, después del 10 parto, salvo que
su historial indique que aún es productiva, llegándose hasta el parto 13, se sacrifica y usa su carne como carne
molida para su venta en la confección de hamburguesas, bonneles o nugget

Se concluyó que no hay mayor rendimiento por la hibridación, en el tipo de cruce de los individuos, lo mismo puede
suceder al cruzar ejemplares de la misma raza o de razas diferentes, no hay mayor producción en un conejo hibrido

INTRODUCCIÓN

En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad para que los países y sus
sociedades emprendieran un nuevo camino con el que mejorar la vida de todas las personas, esto a partir del
cumplimiento de 17 objetivos. (ONU)

Entre los objetivos de la Agenda 2030, está el segundo que es crear un mundo libre de hambre para 2030. El
problema global del hambre y la inseguridad alimentaria ha mostrado un aumento alarmante desde 2015,

En 2022, aproximadamente 735 millones de personas (o el 9,2 % de la población mundial) se encontraban en estado
de hambre crónica, un aumento vertiginoso en comparación con 2019. Estos datos subrayan la gravedad de la
situación y revelan una crisis creciente.

Además, se estima que 2400 millones de personas se enfrentaron a inseguridad alimentaria de moderada a grave en
2022; lo que significa que carecen de acceso a una alimentación suficiente. Este número aumentó en unos alarmantes
391 millones de personas en comparación con 2019.

El persistente aumento del hambre y la inseguridad alimentaria, impulsado por una compleja interacción de factores,
exige atención inmediata y esfuerzos globales coordinados para aliviar este desafío humanitario crítico. (ONU)

El hambre y la malnutrición extremas siguen siendo un obstáculo para el desarrollo sostenible y crean una trampa de
la que las personas no pueden escapar fácilmente. El hambre y la malnutrición se traducen en individuos menos
productivos, más propensos a las enfermedades y, por tanto, a menudo imposibilitados para ganar más y mejorar sus
medios de subsistencia. 2000 millones de personas en el mundo no tienen acceso habitual a alimentos seguros,
nutritivos y suficientes. En 2022, 148 millones de niños sufrieron retraso en el crecimiento y 45 millones de niños
menores de 5 años sufrieron emaciación. (ONU) 

El informe también da cuenta que, en 2022, 247,8 millones de personas en la región experimentaron inseguridad
alimentaria moderada o grave, es decir, se vieron obligados a reducir la calidad o cantidad de la comida que
consumieron, o incluso se quedaron sin comida, pasaron hambre y, en el caso más extremo, pasaron días sin comer,
poniendo su salud y bienestar en grave riesgo. Esta cifra significa una disminución de 16,5 millones con respecto a
2021. 
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El tema de la seguridad nutricional se debe abordar analizando los cuatro pilares que la componen: Disponibilidad,
acceso y uso de los alimentos, estabilidad de la oferta y las dos caras de la malnutrición en México: obesidad y
desnutrición

Producción y disponibilidad nacional o regional no significan automáticamente disponibilidad local y, a su vez, ésta
no significa disponibilidad en el hogar ni mucho menos ingestión.

Para que el ser humano se alimente debe contar con alimentos "en la mesa", es decir, debe poder ingerir los alimentos
disponibles en el hogar. Para que haya disponibilidad doméstica tiene que haber un acceso efectivo del consumidor a
los alimentos disponibles localmente y luego una utilización adecuada de ellos; ambos elementos son críticos. Dado
que parte importante o hasta la totalidad de los alimentos disponibles en un hogar proviene de la adquisición, el
acceso físico (disponibilidad local) y económico a ellos es crucial para la alimentación humana.

La disponibilidad local, está ligada obviamente con la disponibilidad regional, nacional y muchas veces hasta
mundial, de alimentos y es el resultado final de la "cadena de abastecimiento".

En un país tan heterogéneo como México, es sumamente difícil establecer parámetros generales a todas las regiones
y los promedios nacionales dicen poco.

Así, en mientras que en Sonora sólo 13% de los niños tenían retraso en peso (con 8.6, 4.2 y 0.2% con retraso leve,
mediano y grave, respectivamente), en Guerrero estaban afectados 63% (31, 22 y 10% en los distintos grados).

Es importante también considerar, la posibilidad de acceder a elementos proteicos, indispensable para el desarrollo
del individuo, esto acentuado en la primera edad del individuo.

Si se considera la disponibilidad proteica, se debe identificar cuáles son sus fuentes y que tanto acceso se tiene a
ellas, sus fuentes son los productos derivados de los animales, esto es, huevo, leche, carne.

Una excelente forma de acceder a la proteína cárnica es el desarrollo de la cunicultura, además que la carne de
conejo es una fuente importante de proteínas, hierro, zinc y vitaminas B. Por cada 100 gramos de carne de conejo, se
pueden obtener aproximadamente 22 gramos de proteínas, 3,1 miligramos de hierro, 3 miligramos de zinc y 0,5
miligramos de vitamina B12. También contiene ácidos grasos monoinsaturados, que pueden ayudar a mantener un
nivel saludable de colesterol en la sangre (Delgado).

Existen gran cantidad de razas de conejos, que tienen fines zootécnicos diversos, los hay de ornato o mascota, para la
producción de pelo y piel y los que en esta ocasión se analizaran, las razas cárnicas, por señalar las mas comunes en
nuestro País, la raza Nueva Zelanda, California, Mariposa, Chinchilla, Conejo Ruso y la creada en el Centro
Nacional de Cunicultura en Irapuato, Guanajuato, fundado en 1970, todas ellas con características específicas.

Se busca analizar, cual, de estas razas o su hibridación, provee mayor número de crías y en consecuencia mayor
producto al consumo
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TEORÍA

Cunicultura

La Cunicultura es parte de la ganadería. El conejo parte de un grupo de especies animales pequeñas que algunas
sociedades han integrado a su economía y técnicamente es referido como Microganado. A través del ganado mayor
(bovino), menor (ovinos, caprinos, cerdos) y pequeñas especies como el conejo, el ser humano ha obtenido, carne,
leche, lana y pieles, pero también el cuidado y la producción de los animales ha constituido una actividad económica
muy importante, al grado de que la población rural de la mayoría de los países del mundo gira, por así decirlo,
alrededor de la ganadería. La importancia del ganado ha sido tal que otrora el potencial económico de una nación era
calculado en base a la cantidad de cabezas de ganado que ésta producía. El desarrollo de la ganadería en las zonas
rurales, implica el involucramiento de toda la familia, en esta actividad, participa la mujer en mayor medida y los
hijos en las tareas aptas a su edad o fuerza física, en el caso de la cunicultura, en los últimos años se ha desarrollado
la cunicultura urbana, bien sea en patios o azoteas.

La cunicultura urbana, se ha desarrollado gracias a que el conejo es un animal herbívoro eficiente para digerir los
alimentos fibrosos debido a su flora microbiana y a que practica la cecotrofia; es un animal de talla pequeña, que
demanda poco espacio vital, pequeños volúmenes de alimento, menor trabajo físico que otras especies para su
atención y puede disponerse de él a nivel casero, pues es posible sacrificarlo y procesarlo sin necesidad de equipo
especializado, ni de un local en particular (rastro o matadero). Es por ello que dentro del ámbito pecuario, la
Cunicultura, la actividad o labor encausada a la producción de conejos, o simplemente el arte de criar conejos,
constituye una verdadera opción que debe ser estimulada; es más, debido a la difícil situación actual, el
aprovechamiento óptimo de los recursos demanda la ejecución de sistemas integrales de producción en donde el
ganado sea alimentado con forrajes y diversos subproductos agrícolas, y donde los cultivos sean fertilizados con los
desechos de los animales criados, complementado todo esto con la utilización racional del agua

De acuerdo a Carlos Adrián Gálvez López (López) y si se busca en la historia, se encontrara que la cosmovisión de
las culturas prehispánicas fue sustancialmente diferente a aquella de las culturas europeas. En México, la relación
entre el hombre y la naturaleza siempre fue muy estrecha y caracterizada por una mezcla de temor, respeto y
misticismo. Los animales no eran vistos solo como fuente de alimento, sino como elementos propios de la naturaleza
con espacios propios, necesidades específicas y como partes constitutivas de un universo en equilibrio. La cultura
Olmeca, propia del Horizonte Preclásico (1800-100 A.C.), es denominada la “Cultura Madre” por haber influido
significativamente en todas las culturas que florecieron durante el Horizonte Clásico (100 A.C.-850 D.C., Zapotecas
y Mayas), el Postclásico (850-1250 D.C.) e Histórico (1250-1521 D.C., Toltecas y Aztecas) y en todas ellas se
atribuye al conejo una connotación mágica-religiosa. Los Olmecas aparentemente intentaron la domesticación del
conejo Sylvilagus. Esta suposición la han formulado los arqueólogos al observar y analizar las ruinas de Cacaxtla,
Tlaxcala. Dentro de la cultura Maya también se estableció un vínculo estrecho entre el Conejo y la Luna. Proveniente
del período Clásico Tardío (550-800 d.C.) se encontró un vaso en el cual esta representada la Diosa de la Luna, y
tiene en su regazo un feliz conejo. Esta pieza se encuentra en el Museo de Nueva York. Por otro lado, dentro de la
cosmogonía de la Cultura Azteca (1345-1525 D.C.) Tochtly (conejo en náhuatl), era el símbolo de la fertilidad y de
las grandes cosechas, y constituye el octavo signo de los veinte que aparecen en el centro de su calendario; de cada
ciclo de 52 años (ciclo religioso), 13 estaban destinados para Tochtly. Ometochtly (“dos conejos”) es la deidad del
pulque y de las bebidas embriagantes.

El conejo salvaje que existía en México desde ese entonces era el perteneciente principalmente al género Sylvilagus
spp. El zacatuche, o también llamado teporingo o conejo de los volcanes, es el conejo autóctono de la cordillera
volcánica que circunda a la Ciudad de México y cuyo nombre científico es Romerolagus diazi; pertenece a la familia
Paleolaginae. Los conejos del género Oryctolagus fueron traídos por los españoles durante los siglos XVI y XVII
(Lineo, 1758); durante este tiempo es probable que la producción de conejos haya alcanzado cierta importancia
económica, sin embargo, después de la Guerra de Independencia la cunicultura experimentó primero un
detenimiento, y después, incluso una regresión que se extendió durante todo el siglo XIX.
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Es importante señalar que a nivel mundial nuestro país tuvo un papel relevante como productor de pelo de conejo de
Angora en las décadas de los años 20 y 30 del siglo pasado. Sin embargo, con el inicio de la Segunda Guerra
Mundial en 1939, las condiciones económicas globales se modificaron drásticamente. Fue durante la guerra que el
conejo adquirió relevancia y aprecio. El conejo pudo ser criado y multiplicado alojándolo en recintos pequeños y
alimentado con pastos y una gran variedad de subproductos domésticos. El conejo pudo así constituirse en una
verdadera alternativa para la obtención de proteína de origen animal. Una vez concluida la guerra en 1945, la
experiencia vivida por los europeos tuvo una consecuencia inmediata: se fomentó la crianza de conejos a nivel
doméstico, primero, y después, a nivel industrial. Fue durante las décadas de los años 50 y 60 que se establecieron las
bases tecnológicas que permitieron el inicio de una cunicultura con carácter empresarial.

En México, a hasta 1970, se puso atención en la producción del conejo y otras especies menores como la codorniz y
las abejas. Se implementaron programas sociales para mejorar las condiciones de vida y alimentarias de la gente más
desprotegida de nuestro país. En 1973 se construyó y entró en operación el Centro Nacional de Cunicultura, en
Irapuato, Guanajuato, con la intención de fomentar el consumo de la carne de conejo y con el propósito de generar
progenitores de alta calidad genética para abastecer de pie de cría a centros reproductores menores. Se
instrumentaron programas de extensionismo pecuario en los que se proporcionaban los llamados “paquetes
familiares”, los cuales consistían grupos de conejos reproductores (1 macho + 3 hembras) proporcionados a las
familias de bajos recursos económicos dentro del ámbito rural de nuestro país, junto con el equipo básico necesario
para que las familias reprodujeran los conejos originalmente proporcionados, obtuvieran crías y consumieran su
carne; también se les proporcionaba apoyo técnico. Después de un año de usufructuar con este paquete familiar, los
poseedores de los conejos deberían reponer, con animales jóvenes, los reproductores que ellos recibieron al principio
del proceso. Desgraciadamente este programa vino paulatinamente a menos, en buena medida por cuestiones
políticas y económicas.

La debacle sucede en los 80, cuando la producción estaba en su apogeo y desde China llega la Enfermedad
Hemorrágica Viral, por descuido o corrupción en las aduanas, esta enfermedad acabo con la existencia de los conejos
en todo el territorio nacional. Quedando solo 3 granjas para la repoblación. Finalmente México es el único País con
esta enfermedad erradicada.

A partir del Centro Nacional de Cunicultura y otras 2 granjas que se blindaron contra la enfermedad viral, se
reestablece la producción de carne de conejo en el País, siguiendo la importación de ejemplares desde EU, de manera
ilegal, con el consecuente riesgo, presentándose de nuevo en el País, gracias a la oportuna intervención de
SENASICA, se produjo la vacuna y detuvo el contagio.

LAS RAZAS CARNICAS

En el presente trabajo se analizó el comportamiento de 5 razas cárnicas, que son las principales a explotar en el Pais,
Nueva Zelanda, California, Chinchilla, Mariposa y Azteca.

Existen diferentes tipos de razas: razas primitivas o primarias, o incluso geográficas. a partir de las cuales se han
diferenciado todas las demás; razas, obtenidas por selección artificial a partir de las precedentes, por ejemplo:
Leonada de Borgoña, Neozelandesa Roja y Blanca, Plateada de Champagne; razas sintéticas obtenidas por un
cruzamiento racional de varias razas, por ejemplo: Blanca de Bouscat, Californiana

Es cómodo agrupar las razas según su talla adulta. Además, la talla está en relación con los caracteres de producción:
precocidad, prolificidad, velocidad de crecimiento ponderal y rapidez para alcanzar la madurez. Es interesante tener
en cuenta para una talla adulta dada el origen de la raza.

Nueva Zelanda

Esta raza apareció en 1910 en el territorio de los Estados Unidos de América. Los científicos han trabajado durante
mucho tiempo en la selección de conejos de Nueva Zelanda y, a principios del siglo XX, lograron el resultado
óptimo. Los descendientes de la raza crecían rápidamente y ganaban peso. En solo unos pocos meses, los conejos
crecieron a la mitad del tamaño de un adulto y ganaron peso de hasta 3 kg.
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Los conejos de Nueva Zelanda son la primera raza de conejo verdaderamente americana. Su génesis está más ligada
a las liebres belgas que a los conejos de Nueva Zelanda.

Imagen # 1

Conejo Nueva Zelanda Fuente: www.expertoanimal.com/conejos/conejo-de-nueva-zelanda
.
Son conocidos por ser de los más grandes y por supuesto por ser de los conejos más fuertes que se puedan encontrar,
pero estos conejos son apacibles, y es por estas características que se han vuelto muy conocidos y populares porque
son grandes, con buenas masas musculares.

Su principal y más conocida características es su tamaño grande, su expectativas de vida oscila entre los 8 y los 12
años,  según registros de los más grandes criadores de esta raza, su cuerpo es bastante musculoso y por lo tanto es
también muy compacto, sus patas largas y fuertes, en cuanto a su cabeza es redonda y proporcional al resto de cuerpo
sus orejas son de textura fuerte largas y también en forma muy erguida.

Cabeza ancha y ojos de color rosado. Ligera papada en las hembras. Tamaño mediano. El animal adulto pesa de 4,0 a
5,0 Kg. Existen otras variedades en color negro y leonado.

California

El máximo exponente de aptitud cárnica. También de origen USA, aunque se seleccionó en Francia procedente del
Pequeño Ruso y Chinchilla para dar una buena estructura cárnica, a la vez que una excelente densidad de pelo. Los
machos de este cruce se aparearon repetidamente con hembras Neozelandesas, fijándose posteriormente el tipo.

De color blanco con hocico, orejas, patas y cola, negros o habana más acusados en climas fríos. Al no ser albino, es
menos susceptible a las variaciones de temperatura. Es fuerte, rústico y precoz. Posee un lomo compacto y carnoso.
De escasa papada, tiene los ojos rosados.

El rasgo más característico de los conejos californianos es su abundante manto formado por dos capas de manto que,
a pesar de ser denso y grueso, debe resultar suave y agradable al tacto. Respecto al color del pelaje, la ARBA solo
reconoce el patrón estándar, que consiste en la base blanca con pigmentación de color negro en su nariz, su cola, en
sus pies y orejas. No obstante, el British Rabbit Council (BRC) del Reino Unido también reconoce a los conejos
californianos con pigmentación en color marrón oscuro, chocolate, lila y azul, además de la tradicional variedad
estándar.
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Imagen # 2

Conejo California Fuente: https://todosobremascotas.com/conejos/raza/conejo-californiano

Estos lagomorfos también destacan un cuerpo robusto con la musculatura bien desarrollada, soliendo pesar entre 3,5
y 4 kg en la edad adulta. Sus orejas son largas, pudiendo medir hasta 3 cm, tienen las puntas redondeadas y
generalmente están erguidas, como una señal de que el conejo californiado está alerta a su entorno. Además, destaca
unos ojos de color rojo que tienen un tamaño mediano.

Una interesante curiosidad sobre el metabolismo del conejo californiano, es que la pigmentación de su pelaje puede
reaccionar de diferentes maneras según el clima del lugar donde residen. Cuando viven en ciudades más frías, estos
conejos suelen mostrar más partes oscuras en su cuerpo, mientras en el pelaje de los californianos que habitan en
regiones más temperadas o cálidas, claramente predomina la base blanca con las clásicas zonas pigmentadas.

Chinchilla

Fue creado por un ingeniero Francés, M.J. Dybowski y fueron mostrados por primera vez en abril del 1913 en
Saint-Maur, Francia. La nueva raza resultó ser el conejo ideal por su piel, que se parecía a la chinchilla suramericana.
La señora Haidee Lacy-Hulbert de Mitcham Surrey, importó el primero de la raza a Inglaterra en verano del 1917.
Un exhibidor inglés presentó un cargamento de esta raza en la Feria Estatal de Nueva York en 1919. Después del
show, vendió el estoc completo de sus conejos a Edward H. Stahl y Jack Harris. Los chinchillas originales eran
bastante pequeños, de 2,5 a 3,5 kgs, y los criadores americanos se propusieron crear un chinchilla más grande que
sería más adecuado para la carne y la piel

Imagen # 3
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Conejo Chinchilla, Fuente: https://www.ecured.cu/Conejo_Chinchilla
El conejo Chinchilla es una raza obtenida de cruces entre conejos silvestres, de fenotipo Himalaya y Azul de
Beverén. Basado en la raza francesa original, se han dado una serie de razas chinchilla en Europa y EE.UU. y otros
lugares. Aquí hablaremos de la raza Chinchilla Americano.

Fue desarrollada para aprovechar su piel y su carne a principios del siglo XX. Esta raza de conejo debe su nombre a
la similitud de la piel con la verdadera Chinchilla que es un roedor que habita en la cordillera de los Andes, de
aspecto similar a una ardilla. Desde su aparición se hizo muy popular y en sólo 3 décadas la raza se esparció por
toda Europa.

Imagen # 4

Chinchilla gris americano Fuente: https://conejitos.org/razas-de-conejos/conejo-chinchilla

Características
Cuerpo. El animal debe estar bien conformado, el cuerpo es levemente alargado, atrás y adelante de igual ancho.
Cabeza y Orejas. La cabeza está bien unida al cuerpo. En los animales adultos, especialmente las hembras, está
permitida una leve papada, pequeña y bien formada. Las orejas son carnosas, bien cubiertas de pelo y de un largo
proporcional al cuerpo.
Pelo, Velo y Color. El pelo es medianamente largo, denso y con una buena y pareja cobertura de velo (pelo negro de
guarda). El color de pelo es un gris azulado, con un reflejo oscuro dado por su velo negro. El color de fondo es un
azul oscuro, comienza desde la base y tiene aprox. 2/3 del largo de pelo total. Luego viene la banda de color blanco –
blanco grisáceo. Dicha banda tiene un ancho de aprox. 1/2 cm y al soplar la piel sobre el lomo, le da el efecto de
“escarapela
Los gazapos nacen de un color oscuro y panza rosada. Durante su desarrollo adquieren primero un color gris ceniza,
que no es definitivo. Por esta razón, recién a partir de los 5-7 meses se pueden evaluar los animales. Esta raza es
excelente para la producción de carne y piel

Mariposa

El conejo mariposa, conocido también como conejo inglés manchado (o English Spot) es un animal que se originó
hacia el 1950, cuando se cruzaron conejos manchados de origen francés y alemán. A partir de entonces, la raza tal y
como la conocemos hoy empezó a nacer, y más adelante se exportó a los Estados Unidos, aunque los que han ido
naciendo ahí tienen sutiles diferencias con los ingleses originales.
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Imagen # 5

Con un peso que ronda los 2-3kg siendo los machos algo más grandes que las hembras. Su cuerpo está protegido por
un pelo corto blanco con manchas que pueden ser distintos colores: azul, chocolate, gris, negro, tortuga y lila. Las
orejas son manchadas, al igual que alrededor de los ojos y la nariz. También tienen una línea que les recorre la
espalda hasta la cola. Su esperanza de vida ronda los 12 años.

Azteca

Imagen # 6

Se obtuvo en el Centro Nacional de Cunicultura, en Irapuato, en el Estado de Guanajuato, su piel es deseada en la
industria peletera, para la elaboración de prendas por lo uniforme de su color negro.
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Además de ello, es una raza, altamente deseable para la producción de carne, pues produce masas musculares
sólidas, es muy buena madre, lo que recién parida la vuelve agresiva, forma nido con buen volumen de pelo y sus
camadas son numerosas, en condiciones normales tiene de 8 a 10 gazapos por parto

Híbridos comerciales
Los híbridos selectos se obtienen mediante un esquema de cruces de estirpes conseguidos a través de: (Roca, 2008)

● Apareamientos negativos, evitando así el cruzamiento entre animales con algún antepasado común en las
seis generaciones anteriores.

● Cruzamiento en primera generacion (F1), con lo que el producto obtenido rinde mas que sus padres por
los fenómenos de:

o Vigor híbrido o heterosis, lo que significa mayor vitalidad, mayor capacidad reproductiva y, por
lo tanto, mayor rendimiento comercial en el híbrido que en sus progenitores.

o Complementariedad o posibilidad de reunir en el producto híbrido las ventajas de cada padre
(macho y hembra).

Para que el híbrido comercial presente unas características fijas y sean continuamente mejorables, es necesario actuar
sobre poblaciones paternas, mejorándolas progresivamente. De esta forma, el producto híbrido comercial será, como
mínimo, uniforme y en continua superación.

Rentabilidad

Se considera a la rentabilidad como la ganancia que pueda existir a partir de la inversión, a un tiempo determinado,
esto señala la sustentabilidad de un proyecto, esta se puede distinguir en 3 tipos. La económica, financiera y social

Al considerar la rentabilidad económica, en la cunicultura varía enormemente de cunicultor en cunicultor en función
de sus diferentes niveles tecnológicos, se denomina nivel tecnológico a la forma como los productores emplean una
serie de factores técnicos y económicos, y los consecuentes resultados que obtiene de la utilización de dichos
factores.

La cunicultura, comparada con otras actividades empresariales en la agronomía requiere una baja inversión, es muy
rentable mientras se controlen todas las ramas que esta implica, pero hay que estudiar e informarse y sobre todo
cumplir con los requerimientos que señala la Norma (NOM 009 ZOO 1994), y capacitarse para la industrialización,
ya que no cualquier conejo puede ser utilizado para producir carne, primero se tiene que ver que tenga la calidad
genética para producir un kilo de carne por cada kilo de alimento que se le de comer, si no, no es rentable.

En cuanto a la rentabilidad financiera, salvo en proyectos especiales, no aplica, pues la cunicultura en un 80% se
considera de traspatio y en consecuencia es una actividad individual, por lo que la división de los beneficios no se
aplica, lo que si es de gran importancia es la rentabilidad social, pues genera en las familias, ingresos y la posibilidad
de superar los niveles de nutrición en la familia y en consecuencia la prevención de enfermedades a largo plazo.

Elementos de reposición de las hembras

La reposición de conejas puede definirse como la entrada periódica de nuevas reproductoras para sustituir las bajas
por enfermedad o por motivos de producción, se trata de un manejo oneroso, pero imprescindible para mantener la
calidad genética y sanitaria de los conejos; el manejo adecuado de la reposición, alimentación, genética,
reproducción y tamaño de la camada permite mejorar el balance energético y el estado corporal de la coneja.

En igualdad de condiciones, una granja producirá más por hembra y año, no por su envergadura sino por la calidad
genética y zootécnica de sus animales, por la planificación del manejo y por una correcta reposición, la explotación
de un tipo determinado de animales conllevará a establecer unas necesidades diferenciadas entorno a como reponer,
la reposición se puede realizar a animales sin mejora, animales cruzados, razas puras e híbridos.
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En muchas explotaciones el reemplazo de una hembra, venía a realizarse, cuando se agotó y deja de entregar
camadas numerosas o muere, este reemplazo correspondía a la “simpatía” del productor por una hembra en especial,
sin tener en cuenta sus antecedentes productivos, de esta manera la jaula-hembra duraba vacía mínimo 2 meses y si la
hembra es poco activa, hasta medio año

En este momento el reemplazo se selecciona desde el destete, con al menos 3 selecciones, la primera a la llegada del
periodo de engorde (70 días): la segunda a los 150 días, y finalmente a la edad reproductiva, sin privar un criterio
técnico, persistía la coneja bonita. Aunque en este momento inicia la reposición informada de una reproductora
Actualmente, en las explotaciones de corte comercial, se mantiene una reposición semejante al número de conejas
que se deban eliminar por diversas razones, esto llevo a la mejora productiva, pues ya no hay huecos vacíos, ya hay
instrumentos de control para seleccionar a las mejores y se considera ahora, una practica necesaria

Receptividad
El sucesivo rechazo a la cubrición en monta natural o una constante vulva blanca en fecundación asistida, suponen
una primera causa de eliminación

Fertilidad

Entendida como parámetro indicador de la gestación. Al realizar la palpación abdominal entre los 8 y 17 días post
cubrición, no todas las hembras resultan gestantes.

Podemos determinar que la palpación positiva gira entorno al 82% como media anual, observando una irregularidad
a lo largo del año. Existen épocas con fertilidades superiores al 90% y otras en las que difícilmente se supera el 60%.

Al margen de mayores problemas, la época de máxima problemática se suele situar a partir de finales de verano
debido, principalmente, a una deficiencia de nutrientes durante los meses de calor a causa de una disminución del
consumo de alimento. Varios fabricantes de alimento, conocedores de la problemática, ofertan unas dietas
enriquecidas para estas épocas.

Otras causas se deben buscar en el estado sanitario de las reproductoras, sobre todo a la salida del invierno. La
primavera invita a la reproducción natural y las hembras estresadas, con síndrome respiratorio, parasitadas, inician
bien la gestación pero se agotan pronto y presentan fallos.

En monta natural, los machos podrían también tener su responsabilidad presentando una mala calidad de semen o
nula cantidad. En inseminación, el fallo puede ser debido a una incorrecta manipulación del semen o deficiente
práctica.

En cualquier caso, el color de la vulva y su turgencia deberían ser los detonadores fiables para este parámetro,
aunque la edad, estacionalidad, ciclo productivo y estado sanitario lo condicionan necesariamente.

En algunos sistemas de producción y en banda única, un fallo en la fertilidad supone la eliminación de la hembra. En
otros sistemas y bandas, el cunicultor puede permitir que sus hembras presenten de 1 a 2 palpaciones negativas,
aunque será el comportamiento colectivo y la disponibilidad de reposición lo que definitivamente determinará la
eliminación por este parámetro.

Fecundidad

Entendida como partos sobre palpaciones positivas. Desde la palpación positiva hasta el parto, los fallos suelen y
deberían ser mínimos. Garantizan un parto correcto o viable, el estado sanitario de las hembras, una nutrición
completa y la ausencia de estrés.
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Consideramos causas predisponentes a fallo una palpación mal realizada, una invasión de roedores, un parasitismo
intestinal, una medicación mal administrada, enfermedades como metritis, bedsoniasis, un alimento contaminado o
con carencias, etc

En general, más del 90% de las hembras que han superado la fertilidad, paren. Se puede situar este parámetro en una
media del 97%.

Existe mucha bibliografía en la que se habla de fertilidad como partos sobre cubriciones. En nuestro caso, hemos
diferenciado dos etapas: palpaciones positivas sobre cubriciones (fertilidad) y partos sobre palpaciones positivas
(fecundidad).

Si el 95% de las hembras son receptivas y de éstas el 82% son fértiles y el 97% fecundas, podemos afirmar que en
promedio más del 75% de las hembras presentadas a los machos o inseminadas, deberían parir.

Prolificidad

El número de gazapos nacidos vivos por parto responde, en buena medida, a la calidad genética de los reproductores.
Establecer en la granja un plan de mejora zootécnica puede incrementar este parámetro cuando se explotan animales
de raza o cruzados y ayuda a mantener resultados cuando se trabaja con híbridos selectos. La mejora genética está
orientada hacia el estudio de las variaciones entre animales para un carácter dado y en la heredabilidad. Las causas
ambientales influyen principalmente en algunos caracteres productivos y decididamente en la prolificidad.

La heredabilidad en el número de gazapos nacidos vivos por camada es baja. Ello motiva la dificultad de obtener
camadas numerosas en partos sucesivos y en la propia descendencia si la coneja no se ha obtenido en un proceso de
selección genética. Si la genética es importante, no deben ser obviadas la alimentación y la sanidad para conseguir
hembras prolíficas.

Hay quien cuestiona la obtención de un elevado número de gazapos al parto alegando su difícil viabilidad por cuanto
las hembras tienen cuatro pares de mamas. Es importante conseguir hembras prolíficas ya que se pueden
intercambiar animales al día del parto (traslado de gazapos sanos y calientes) consiguiendo camadas uniformes.

Ante unas reproductoras prolíficas, el cunicultor debe considerar suplementar el alimento tanto a las hembras como a
los gazapos lactantes para garantizar una optima productividad.

El objetivo se puede situar en 9 gazapos nacidos vivos por camada. Se aceptan partos rentables entre los 7 y 11
gazapos nacidos vivos, con extremos de 5 a 12.

METODOLOGÍA

El trabajo se desarrolló en la Granja Jaripeo, ubicada en el Municipio de Charo, del Estado de Michoacán, se
tomaron datos de 60 hembras de las razas Nueva Zelanda, Chinchilla, California, Azteca y Mariposa, los dataos que
se usaron, fueron los que se asientan de manera cotidiana en la granja, estos datos se registran en tarjetas individuales
donde se conserva toda la vida productiva de una hembra, esta hembra se da de baja, después del 10 parto, salvo que
su historial indique que aún es productiva, llegándose hasta el parto 13 se sacrifica y usa su carne como carne molida
para su venta en la confección de hamburguesas, bonneles o nugget.

Se considera desde la fecha de la primera monta que se considera de ensayo y no es siempre representativa de la vida
productiva de la hembra, las montas posteriores responden a las necesidades de la granja, es importante tener
productos (conejos) puros, para el posterior reemplazo y productos F1 buscando mayor rendimiento a la hora del
sacrificio. Se calcula que un conejo rinde de vivo a canal de 60 a 65%.
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Se registra la fecha de monta, la fecha en la que se debe hacer el diagnostico de gestación, esto es importante para no
tener días vacíos, la coneja es la única especie que puede amamantar y gestar al mismo tiempo con un periodo de
descanso de aproximadamente 10 días. Posteriormente se asienta la fecha de posible parto, pues es necesario saber la
fecha en que se debe poner el nido.

En esta misma tarjeta se anota el número de crías, nacidas, vivas y muertas y la fecha en que se debe dar el siguiente
servicio, finalmente se anota el número de gazapos que llegaron a destete, que es cuando pasan al periodo de engorda

Tabla # 1
Registro de Hembras de la Granja Jaripeo

Fuente: Granja Jaripeo

Con los datos así asentados, se hizo la clasificación de razas y su progenie, diferenciando cuando fue un cruce de
individuos de la misma raza o si fue con otra raza, buscando hibridación.

Tabla # 2
Concentrado de registro de parámetros de producción obtenidos en la Granja
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Fuente: Registros Granja Jaripeo Construcción Propia
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Tabla # 3
Registro de datos de la raza California con cruce de la misma raza

Fuente: Registros Granja Jaripeo Construcción Propia
La presente tabla recoge los datos del comportamiento de hembras de la raza california con machos de la misma

raza.
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Tabla # 4

Hembras California con hibridación

Fuente: Registros Granja Jaripeo Construcción Propia

La tabla registra los datos del comportamiento de hembras de la raza california con machos de diversas razas, dando
como resultado individuos F1 .
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RESULTADOS

Siempre ha existido la idea que la hibridación produce mejores camadas, en el análisis que se hizo de 268 partos de
conejas de diversas razas (California, Azteca, Chinchilla, Nueva Zelanda y Mariposa), se encontró que cuando se
cruza la hembra con un macho de su misma especie, se logran mejores resultados. Normalmente una hembra debe
parir de 9-12 crías, la base de datos que se construyó, señala que el promedio es de 9-12 crías, por parto en el caso
del balance, esto disminuye, pues hay meses muertos, por haber perdido la gestación, bien sea por monta a destiempo
(más de 10 días), o porque el macho ya esta declinando su capacidad reproductiva, se identifica, por ejemplo, una
hembra de raza mariposa, con 13 partos y un promedio de 9 gazapos al nacimiento, debido a la anatomía y fisiología
de la coneja, el número mínimo deseable de gazapos destetados debe ser de 8, esto debido a que la hembra, solo
cuenta con 4 pares de tetas. Aunque lo común es encontrar de 6-7 por camada

Tabla # 5
Producción deseable en una hembra

Fuente: Registros Granja Jaripeo Construcción Propia

Como se observa en la tabla anterior, una hembra puede llegar a tener hasta 15 partos, manteniendo su nivel de
prolificidad estable, esto depende de la calidad en la alimentación, a los cuidados sanitarios y de manejo de la granja,
sin dejar de lado la eficiencia de los sementales con que se cruce, un semental tiene la capacidad de gestar hasta 3
hembras en un solo día,, lo mismo que en la hembra esto depende de las condiciones de salud del semental
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Tabla # 6
Producción promedio de gazapos en razas puras

Fuente: Registros Granja Jaripeo Construcción Propia

Al hacer un promedio de los productos, se aprecia que la raza mariposa cumple con el máximo de gazapos nacidos,
aunque al destete baja de manera considerable.

Imagen # 7

Fuente: Granja Jaripeo Hembra Nueva Zelanda y su nido
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Tabla # 7
Producción promedio de gazapos en hibridaciones

Fuente: Registros Granja Jaripeo Construcción Propia

Imagen # 8

Fuente: Granja Jaripeo

Cuando se realizan cruzamientos con sementales de diferente raza, se observa que hay un descenso en los parámetros
deseables, como se observa en la imagen, estos conejos perdieron las características de la raza california o nueva
zelanda.
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CONCLUSIONES

Se concluyo que la fertilidad en las hembras, esta sujeto al número de gazapos que este lactando, las hembras con
una camada grande, mayor de 9 gazapos, tardan mas en aceptar la monta y no dan diagnostico positivo a la siguiente
camada.

Em las hembras California, las características más importantes en las buenas hembras reproductoras son, las
glándulas mamarias abultadas, con secreción espesa y abundante, esto deriva en camadas destetadas en número
dentro de los parámetros de la raza.

Otra característica importante que se valoro fue la construcción del nido, mientras más abultado (lleno de pelo,
mezclado con las fibras vegetales), es mejor, pues se conserva calor necesario para que los gazapos pasen del útero al
exterior, en muchas ocasiones las conejas quedan pelonas, sobre todo del pelo de los costados, pelo que se recupere a
la siguiente gestación. Son dóciles y permiten la manipulación del nido y a ella misma

Sus gazapos son de tamaño uniforme y ganan peso con rapidez en la lactancia

El caso especial de la raza azteca, creada en México, es una hembra dócil cuando esta sola, al momento de parir de
vuelve sobreprotectora y muy agresiva, al grado de morder al manejador, da camadas grandes, y su carne es muy
compacta
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RESUMEN

Este trabajo de investigación se basa en el análisis del índice de capacidad financiera de las finanzas públicas en el
municipio de Morelia, por el período del 2017 al 2023, a partir de la aplicación de la Guía Consultiva de Desarrollo
Municipal, elaborada por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, el objetivo principal
del estudio se centra en aplicar el Índice de Capacidad Financiera que mida el comportamiento de las finanzas
públicas y clasificarlo de acuerdo a los resultados obtenidos, comprende resultados de ingresos y egresos. Para
desarrollar el marco teórico se definieron los principales elementos relacionadas con la actividad financiera de los
entes públicos. Se aplicó un análisis histórico para hacer comparativos de aumentos y disminuciones. Se definieron
áreas de oportunidad de la recaudación y del gasto público y se generaron las conclusiones.

Palabras clave: Finanzas Públicas, Ingresos, Egresos.

ABSTRACT:

This research work is based on the analysis of the behavior of public finances in the municipality of Morelia, for the
period from 2017 to 2023, with the application of the Municipal Development Advisory Guide, prepared by the
National Institute for Federalism and Municipal Development, the main objective of the study focuses on preparing a
General Performance Index that measures the behavior of public finances and classifies it according to the results
obtained, including income and expenditure results. To develop the theoretical framework, the main elements related
to the financial activity of public entities were defined. A historical analysis was applied to make comparisons of
increases and decreases. Areas of opportunity for collection and public spending were defined and conclusions were
generated.

Keywords: Public Finance, Income, Expenditures.

INTRODUCCIÓN
El desarrollo de un país no solo tiene que ver con aspectos sociales, sino también con temas económicos y
financieros encaminados a mejorar el bienestar de la sociedad por medio de la gestión de los recursos para la
satisfacción de las necesidades de la comunidad. En este ámbito entra la disciplina de las Finanzas Públicas, una
materia que ha carecido de relevancia en el gobierno, si bien su manejo es a través de la hacienda pública, el
concepto de finanzas publicas ha tenido un declive como disciplina, puesto que su estudio se enfoca en ámbitos más
fiscales que financieros. Pero ese no es el problema, el problema es la integración errónea de los sistemas fiscales
apegados a una estricta normatividad en la captación de ingresos para el patrimonio de los entes públicos al paso del
tiempo.

Las finanzas públicas deben ser estudiadas con métodos cuantitativos, para poder dar una interpretación
acertada de los resultados generados por los entes públicos durante un periodo determinado. En México el manejo de
las finanzas públicas se hace a través de la Hacienda Pública, mediante este organismo se encarga de generar las
políticas fiscales de recaudación de los ingresos públicos, lo que ha generado diversas complejidades en su sistema
financiero y fiscal. México recientemente se encuentra en busca de mejores alternativas para el crecimiento y
desarrollo de las finanzas públicas en todos los niveles de gobierno, esto con la finalidad de mejorar la calidad en el
desempeño de los gobiernos estatales y municipales.
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Actualmente México cuenta con grandes desafíos, no solo en temas financieros, sino en temas sociales,
educativos y políticos, pero en esta investigación se hace enfoque a la gestión de las finanzas públicas municipales,
siendo estos los gobiernos locales. Los gobiernos locales lamentablemente son los más afectados por las malas
administraciones de los gobernantes, cayendo en la corrupción, que en gran medida siempre pasa desapercibida a
nivel federal, abandonando a los municipios a su propia suerte. Por otra parte, los endeudamientos de los municipios
son temas de alta incertidumbre entre las administraciones locales.

Ahora bien, una vez presentado el contexto general, se debe dejar en claro el tema de la investigación, que
es el análisis y evaluación el índice de capacidad financiera del Municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo
durante los años 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023 con el propósito de generar resultados cuantitativos
mediante la evaluación de la Guía de Desempeño Municipal 2022-2024 proporcionada por el INAFED, asi como la
aplicación del método vertical de razones financieras. Los objetivos de la investigación son dar un contexto general
sobre el Municipio objeto de Estudio, es decir describir sus características económico-sociales. Definir conceptos que
son relevantes en el estudio de las finanzas públicas, así como sus normativas y leyes que regulan la práctica de las
Finanzas públicas en México.

MARCO TEÓRICO

El Municipio de Morelia se localiza entre los paralelos 19°26’ y 19°52’ de latitud norte; los meridianos 101°02’ y
101°31’ de longitud oeste; altitud entre 1 500 y 3 000 m. Colinda al norte con los Municipios de Huaniqueo,
Chucándiro, Copándaro y Tarímbaro; al este con los Municipios de Tarímbaro, Charo, Tzitzio y Madero; al sur con
los Municipios de Madero, Acuitzio, Pátzcuaro y Huiramba; al oeste con los Municipios de Huiramba, Lagunillas,
Tzintzuntzan, Quiroga, Coeneo y Huaniqueo. Según el INEGI (2010) el Municipio ocupa el 2.04% de la superficie
del estado de Michoacán con una superficie de 1 192 kilómetros cuadrados y cuenta con 347 localidades. La
cabecera municipal, la ciudad de Morelia, constituye el área urbana número uno de Michoacán, con 67.2 kilómetros
cuadrados, lo que representa 13% en relación a la entidad en general.

Figura 1

Ubicación del Municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo

Fuente: INEGI. (2020, 4 marzo). México en cifras. https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=16#collapse-

Conforme al artículo tercero de la Ley Orgánica Municipal del Estado Michoacán de Ocampo se reconoce la
existencia del Municipio de Morelia, y se encuentra inscrito ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con
Registro Federal de Contribuyentes MMM850101843. El Municipio de Morelia es una entidad política y social
investida de personalidad jurídica, con libertad interior, patrimonio propio y autonomía para su Gobierno. El
Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección democrática popular directa, integrado por un presidente,
un síndico y doce regidores.
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Su Administración Pública Centralizada está integrada por dependencias que se establecen en el Bando de
Gobierno del Municipio, así como por sus órganos desconcentrados, la cual encabeza el Presidente Municipal. Las
dependencias y órganos desconcentrados que conforman la Administración Pública centralizada son: Presidencia
Municipal, Sindicatura, Regidores, Secretaría del H. Ayuntamiento, Secretaría de Administración, Secretaría de
Fomento Económico, Secretaría de Turismo, Secretaría del Bien Común y Política Social, Secretaría de Agricultura,
Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Secretaría de Servicios Públicos, Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad,
Secretaría de Obras Públicas Municipales, Secretaria de Cultura, Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana,
Tesorería Municipal, Contraloría Municipal. Los órganos desconcentrados que conforman la Administración Pública
son: el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Gerencia del Centro Histórico.

Los organismos descentralizados del Ayuntamiento cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propios,
se constituyan y operen, total o mayoritariamente con recursos públicos del Municipio, los cuales son: Organismo
Operador de Agua Potable y Alcantarillado, el Instituto de la Juventud Moreliana IJUM, Instituto Municipal de la
Mujer para la Igualdad Sustantiva, Instituto Municipal de Planeación de Morelia, Instituto Municipal de Cultura
Física y Deporte, Instituto Municipal de Salud, Colegio de Morelia, Centro de Atención al Sector Vulnerable Infantil
(CASVI), Centro Infantil de Educación Inicial de Morelia (CIEDIM), Consejo Ciudadano del Municipio de Morelia.

Para llevar a cabo sus funciones se le ha aprobado su plan de desarrollo municipal que es un documento
legal, que contiene los ejes de rectoría por el que se debe de conducir la Administración Pública durante su gestión,
tomando en cuenta los siguientes:

I. BIEN COMÚN, IGUALDAD, Y COHESIÓN SOCIAL
II. EQUIDAD Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA

III. CIUDAD Y LOCALIDADES INCLUSIVAS
IV. RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
V. GOBERNANZA CON PAZ Y SEGURIDAD

Las finanzas en general pueden ser definidas, de una manera simple, como el conjunto de actividades y
técnicas empleadas con el fin de proveer los medios económicos necesarios para el cumplimiento de determinados
objetivos (Finanzas Públicas para Todos, 2017). Este concepto es fácil de comprender desde esa perspectiva, pero en
la práctica no es así, ya que se debe hacer una interpretación objetiva de los estados financieros, en este caso de los
entes públicos.

En este sentido las finanzas y la gestión de los recursos del estado pueden volverse más complejas de
acuerdo a la estructura de cada uno de ellos. El nacimiento de los estados modernos conlleva la creación formal de
normas e instituciones de ese tipo sin las cuales la existencia del Estado mismo simplemente no sería posible, pues
éste no puede funcionar sin recursos que lo sostengan; a su vez, el gobierno de un Estado ha de tener la capacidad de
allegarse adecuadamente y repartir de manera justa esos recursos a los ojos de la sociedad (Finanzas Públicas para
Todos, 2017).

Así pues podemos decir que las Finanzas Públicas son el conjunto de actividades, principios,
procedimientos, técnicas y estrategias que utiliza el Estado para allegarse de recursos económicos y distribuirlos de
manera eficiente para satisfacer las necesidades de la sociedad y procurar el bien público, con el fin de continuar con
el desarrollo del país en todos los ámbitos.

De acuerdo con Astudillo (2017) las finanzas públicas tienen tres características fundamentales en su campo
de estudio:
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● Campo Multidisciplinario: Las finanzas públicas tienen relación directa con diversas ciencias y
disciplinas.

● Campo Dinámico: las finanzas públicas están apegadas a normas y leyes, y están en constante
cambio a consecuencia de los fenómenos políticos, económicos y sociales, es por eso que las
finanzas públicas se deben mantener en una continua actualización.

● Visión amplia: las finanzas públicas deben ser flexibles a los diversos contextos y panoramas del
Estado, es decir que pueden tener diversos enfoques para la gestión de los recursos y la manera en
que son aplicados, esto dependerá de las diversas ideologías de los que están al frente del poder.

La forma de organizarse de los gobiernos son a través de la administración pública por lo que primeramente,
se debe definir a la administración como “la conducción racional de las actividades de una organización la cual
implica la planeación, la organización (estructura), la dirección y el control de todas las actividades en una
organización".1 De acuerdo con lo mencionado, el Estado es una Organización, entonces es necesaria la planeación
de sus actividades en los diversos sectores, tiene una estructura orgánica, que en el caso de México se compone por
secretarias de Estado, y empresas de participación estatal, dirige y controla la economía y los recursos de dominio
público.

Para Jorge Fernández la Administración Pública es el Conjunto de áreas del sector público del Estado que,
mediante el ejercicio de la función administrativa, la prestación de los servicios públicos, la ejecución de las obras
públicas y la realización de otras actividades socioeconómicas de interés público trata de lograr los fines del Estado2.
En este sentido se refiere a las actividades que cooperan entre si encaminadas a conseguir los objetivos del Estado.
De acuerdo con esto, se aplica el proceso administrativo (planeación, organización, integración, dirección y control)
de los recursos humanos, financieros y materiales aplicados al sector público.

En otras palabras, cuando hablamos de administración pública no sólo nos referimos a la administración
como técnica, sino como ejercicio de una función pública, esto es, ejercicio del poder del Estado, y por tal razón debe
sujetarse al principio de legalidad, el cual implica estricto cumplimiento de las atribuciones expresamente señaladas
en la ley3.

Duverger (1960) realiza una conceptualización sobre la concepción moderna que ahora define la Hacienda
pública como: "la ciencia que estudia la actividad del Estado cuando utiliza medidas especiales, llamadas medidas
financieras: gastos, tasas, impuestos, empréstitos, medidas monetarias, presupuesto, etcétera4. Así pues el estado
interviene mediante sus estructuras orgánicas a la correcta captación de los recursos para financiar los gastos
públicos del desarrollo económico-social del Estado, y también coadyuvar con el Sistema Fiscal.

En México el órgano encargado de la administración de la Hacienda Pública es la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, que tiene como misión proponer, dirigir y controlar la política del Gobierno Federal en materia
financiera, fiscal, de gasto, de ingresos y deuda pública, con el propósito de consolidar un país con crecimiento
económico de calidad, equitativo, incluyente y sostenido, que fortalezca el bienestar de las y los mexicanos. Asi
como su visión ser una Institución vanguardista, eficiente y altamente productiva en el manejo y la administración de

4 Soto Rangel, A. (2009). Acercamiento a las finanzas públicas: (ed.). Aguascalientes, Ags. Mex, México:
Universidad Autónoma de Aguascalientes. Recuperado de https://elibro.net/es/ereader/zitacuaro/40702?page=105.

3 Esto se relaciona con uno de los elementos característicos del Estado de derecho: imperio de la ley, que
significa la subordinación a la ley de todos los poderes del Estado como límite para evitar el abuso del poder y
proteger los derechos humanos

2 La división de poderes y de funciones en el derecho mexicano contemporáneo, Porrúa, México, 2008, pp.
50-52.

1 Idalberto Chiavenato, Introducción a la teoría general de la administración, McGraw Hill, Santafé de
Bogotá, 1997, p. 1.
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las finanzas públicas, que participe en la construcción de un país sólido donde cada familia mexicana logre una mejor
calidad de vida5.

RESULTADOS

INGRESOS

Según el INAFED, el ingreso es el conjunto de recursos financieros que percibe el municipio a través de la Tesorería,
ya sea por el cobro de impuestos, contribuciones de mejora, derechos, productos, aportaciones y participaciones,
aprovechamientos, así como por el usufructo de sus bienes, por la adquisición de financiamiento o por cumplimiento
de leyes u otros convenios. El principal instrumento jurídico que permite al municipio recibir los recursos, es la Ley
de Ingresos Municipal. El artículo 2° fracción XXIX de la Lay de Planeación Hacendaria los denomina como
ingresos propios.

Figura 2

Fuentes de Ingresos de la Hacienda Municipal

Fuente: Elaboración Propia

En este apartado se presentan los ingresos totales del Municipio de Morelia, desde el año 2017 hasta el
último ejercicio anual que es 2023. Posteriormente se realiza un análisis de los diversos conceptos desglosando los

5 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (s. f.). Gobierno de México. Recuperado 1 de julio de 2024, de
https://www.gob.mx/shcp/que-hacemos
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ingresos del municipio, destacando algunos datos relevantes que sirven la aplicación de las razones financieras de las
finanzas públicas del Municipio. Se debe recalcar que en el análisis no se presentan todos los conceptos de los
ingresos, ya que se seleccionan los conceptos más relevantes de los ingresos contenidos en la Cuenta Pública
Municipal. En las gráficas que se muestran a continuación, las cifras son en pesos mexicanos.

Figura 3

Ingresos Totales del Municipio de Morelia (2017-2023)

Fuente: Elaboración propia

En la figura 3 se realiza un análisis sobre el total de los ingresos de los últimos 7 años (2017-2023) en el
Municipio de Morelia en donde se aprecia que durante los primeros años el Municipio desarrollaba un ligero
crecimiento en la totalidad de sus ingresos de aproximadamente un 3% anual tomando como referencia el año 2017.
En el año 2020 se tiene una pequeña caída en los ingresos de 4% con respecto al año anterior (2019), esto puede ser
debido a diversas causas, pero la principal causa es la pandemia de la COVID-19, que afectó los sistemas financieros
a nivel mundial y desencadenó una crisis financiera en el Municipio.

En el año 2021 pudo volver a emparejarse al porcentaje de recaudación del año 2019. Por otra parte, en el
año 2022 el municipio logro recuperarse teniendo un aumento en sus ingresos del 24% en cuanto al año anterior, al
igual que en 2023 los ingresos continúan con un incremento.

Es importante mencionar sobre el caso que sucede en el análisis de las gráficas durante el año 2020, puesto
que hubo una disminución muy marcada en los ingresos, esto a causa de la pandemia de la COVID-19 que generó
grandes crisis en las finanzas públicas, obstaculizando el progreso del Municipio de Morelia, asi como del Estado de
Michoacán de Ocampo, a pesar de eso el Municipio durante los siguientes años (2021-2023) muestra una ligera
tendencia hacia el aumento lo que demuestra que el municipio se encuentra recuperándose.
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GASTOS

En este apartado se presentan los Gastos y Otras Pérdidas que tiene el Municipio de Morelia Michoacán de Ocampo
durante el periodo comprendido desde 2017 hasta el año 2023, los datos se presentan mediante el análisis y
presentación de gráficas que muestran los conceptos del Rubro de Gastos y Otras Pérdidas que conforman la Cuentas
Públicas de cada año respectivamente. Al igual que la presentación de los ingresos, los gastos servirán para la
aplicación de las razones financieras del Capítulo IV. Las gráficas muestran las cifras en pesos mexicanos. Son en
total de los egresos por concepto de servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, Intereses,
Comisiones y otros gastos.

Figura 4

Gasto Total Del Municipio de Morelia Michoacán (2017-2023)

Fuente: Elaboración propia

La figura 4 muestra los gastos del Municipio de Morelia del 2017 al 2023. En el año 2017 que es el año
base se tuvo un gasto alrededor de 2 mil millones de pesos, en 2018 se mantuvo el margen de gastos teniendo una
cantidad semejante a la del año anterior. En 2019 se tuvo una reducción en el gasto de 7% con respecto de 2018. Pero
durante los siguientes años la tendencia se mantuvo en un incremento de los gastos de un promedio de 14% anual
hasta 2023, siendo este último año el de mayores gastos.

Se puede deducir que, en los gastos del periodo comprendido entre 2017 y 2023 hay grandes fluctuaciones
en las cifras con periodos de disminución y aumento muy marcados en la mayoría de los gráficos, a excepción del
concepto de servicio generales que mantiene una tendencia homogénea de aumento. Pero, en el caso de los demás
conceptos es importante conocer certeramente los eventos que dieron origen a las variaciones en las cifras que
presentan los informes de los respectivos años.

Una vez que se obtuvieron los datos estadísticos se procedió a analizar el índice de Capacidad Financiera. -

La capacidad financiera de un Municipio se refiere a la capacidad que tiene para hacer uso de sus
recursos económicos de una manera eficiente para cumplir con sus responsabilidades como ente público, y asi poder
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tener un mejor desempeño en sus servicios para con la sociedad. En la figura 43 se muestra la capacidad financiera
del municipio de Morelia durante los últimos 7 años, la GDM por medio de su método de cálculo define los
parámetros de la siguiente manera: óptimo >=50, en proceso <50 & >=30, y en rezago <30. Como se puede observar
en todos los años se mantiene en un rezago constante, siendo el 2021 el año con mayor capacidad financiera y el año
2017 con la capacidad financiera más baja. Esto quiere decir que el municipio ha tenido problemas con mantenerse
en un equilibrio financiero, y aunque no es cuestión de gran riesgo, es importante tener en cuenta los factores que
están afectando los ingresos del municipio.

INGRESOS
Capacidad Financiera

Método de Cálculo Variables Resultado
* 100𝑚𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜

𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜
739 901 455.67

1 935 682 256.88 * 100 38.22

De acuerdo con el resultado obtenido en el año 2017 el Municipio de Morelia tienen una capacidad
financiera en proceso de 38.22 de conformidad con el parámetro establecido por la GDM.

Figura 5

Índice de Capacidad Financiera del Municipio de Morelia, del 2017 al 2023

Fuente: Elaboración propia

La capacidad financiera de un Municipio se refiere a la capacidad que tiene para hacer uso de sus recursos
económicos de una manera eficiente para cumplir con sus responsabilidades como ente público, y asi poder tener un
mejor desempeño en sus servicios para con la sociedad. En la figura 43 se muestra la capacidad financiera del
municipio de Morelia durante los últimos 7 años, la GDM por medio de su método de cálculo define los parámetros
de la siguiente manera: óptimo >=50, en proceso <50 & >=30, y en rezago <30. Como se puede observar en todos los
años se mantiene en un rezago constante, siendo el 2021 el año con mayor capacidad financiera y el año 2017 con la
capacidad financiera más baja. Esto quiere decir que el municipio ha tenido problemas con mantenerse en un

849



equilibrio financiero, y aunque no es cuestión de gran riesgo, es importante tener en cuenta los factores que están
afectando los ingresos del municipio.

Conclusiones
Las finanzas públicas son la base para la recaudación y control de los recursos financieros de un ente público, puesto
que son las actividades y procesos gestionados de manera eficiente y eficaz para la satisfacción de las necesidades
financieras de la sociedad. Las Finanzas públicas tienen 3 características fundamentales, son multidisciplinarias,
dinámicas y con una visión amplia. Es decir que necesitan de otra disciplina para poder hacer una mejor integración
de los resultados generados por las finanzas, algunas de las disciplinas más destacadas son la contabilidad, la
economía, el derecho, las ciencias políticas y la administración pública.

Un concepto de suma relevancia en el tema de las finanzas públicas es la Hacienda Pública que la disciplina
encargada de la actividad del Estado por medio de los gastos, tasas, presupuestos, ingresos, entre otros elementos.
Interviene para gestionar la captación de los recursos públicos del gobierno y coadyuva con el sistema Fiscal. En el
caso de México el máximo órgano en esta área es la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, quien dirige las
políticas fiscales que rigen el país en pro del crecimiento económico, asi como el bienestar de la ciudadanía
mexicana.

La Hacienda Pública esta intrínseca en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si bien no
está expresamente el concepto, la constitución hace referencia a este término como el conjunto de facultades del
Estado en materia de ingresos, gasto público, deuda y patrimonio. Por su parte la Constitución Política del Estado
Soberano De Michoacán de Ocampo, en su artículo 44 fracción IX menciona la facultad del congreso para la
regulación de la Hacienda pública estatal. En el Código Fiscal del Estado de Michoacán de Ocampo y el Código
Fiscal Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, se regulan las actividades y operaciones financieras, y
comprende la administración de las contribuciones y los ingresos públicos de los Municipios.

La cuenta pública es donde los municipios presentan los informes de los resultados de la gestión financiera
durante un periodo anual, conforme el artículo 4° fracción IX de la Ley General de Contabilidad Gubernamental es el
documento al que se refiere el 74 fracción VI de la Constitución federal, asi como el informe que, conforme a las
constituciones locales, rinden las entidades federativas y los municipios. La cuenta pública comprende la
información contable, presupuestaria, programática y el análisis de indicadores fiscales.

A través de la aplicación de métodos de evaluación se puede conocer el desempeño de las finanzas públicas
en el sector hacienda, como se presenta en esta investigación. El análisis de las finanzas Públicas del municipio de
Morelia, Michoacán de Ocampo permite detectar los factores relevantes que influyen en su funcionamiento y
desempeño en la práctica de la hacienda Pública Municipal.

Podemos afirmar que el año 2023 fue un año sumamente difícil para el municipio, hablando
financieramente, sus índices financieros bajaron repentinamente y sus gastos aumentaron en un gran porcentaje,
llevando a un desahorro total en sus ingresos y egresos de ese año. Analizando el contexto de morelia durante el año
2023 podemos darnos cuenta de por qué bajaron los indicies. Primeramente, se debe mencionar el principal problema
que enfrenta el municipio, los índices de violencia, que han aumentado en los últimos años, lo que genera un daño en
el entorno económico del Municipio generando un rezago en la generación de ingresos.

En 2023 el municipio de Morelia tuvo un total de ingresos de más de 3 millones de pesos, el ingresos más
alto de los últimos 7 años, sin embargo, también es el año en que más gastos tiene el municipio con un total de 3 mil
y medio millones de pesos, es importante analizar este concepto, puesto que a lo largo del periodo no muestra un
comportamiento homogéneo en las tendencias.
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El investigador debe entender que hay ciertos límites en el análisis de las finanzas públicas, ya que solo
puede tener acceso a la información presentada mediante informes, y no a las operaciones y actividades realizadas en
la práctica, por lo que los resultados generados pueden o no ser lo que se espera. Por ejemplo, en el caso de esta
investigación quedan algunas incertidumbres sobre algunas cifras, es decir, en algunas situaciones no se cuenta con
la información necesaria para conocer el evento que realmente ocurrió durante un periodo y de porque se generaron
esas cifras, quedando un vacío en el análisis. Por lo que se entiende que el análisis será meramente teórico y
medianamente practico.
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SUMMARY.  

Do only what makes the customer and stakeholders win; motto of the global company VALEO, where I 

collaborated in the nineties and two thousand as manufacturing manager at the VALEO FM plant: having worked 

continuously since 1991 to date advising companies on quality, environment, and business management, knowing 

and auditing more than a hundred companies; having taught classes in quality and administration for at least a 

decade; and, having completed the master's and doctorate in CA, with a specialty in quality and competitiveness, I 

present this work seeking to support global SMEs, and those who aspire to it, with the guidance of a management 

model à la carte, where for each axis of the model there are selection options against utility, economic, customer 

loyalty, HR, processes, communication and IT, regulations, and/or business sustainability, the brand. The global 

sustainable digital SME model on demand is built from the review of the state of the art, where three works that 

shed light on sustainability schemes, their evaluation, and concrete real-life examples are guided (Nawas & 2016 

(5), Muff & Dyllick 2014 (11), and Yurtai & 2023 (31)); then the case instrument was built, validated by five 

managers of the quality area in global SMEs, and applying a validated, standardized questionnaire in ten SMEs 

linked to exports within the Diamond of the automotive sector (Qro, Gto, SLP, Ags, and NL); work carried out 

from 2022 to 2023 in SMEs with QMS certified and audited by the writer. Indicating that we can establish the 

following conclusions from this paper: firstly, in the state of the art, guide works for this research are identified; e.g. 

Nawas & 2016 (5), Muff & Dyllick 2014 (10), and Yurtai & 2023 (31); secondly, in all cases the SMEs report that 

"their management model is identified against the applied questionnaire", with areas of opportunity such as strategic 

planning, since, of the ten applications, only one SME applies it, and as a material consequence of this strategic 

planning, such SME has opened an industrial business cell in the USA, Houston. And, recognize that everything 

can improve, as an option within the a la carte menu, since the model allows, when diagnosing any SME, to 

include some variable not considered in this model, with the support of the Theory of Forgotten Effects 

methodology (Beatriz & González 2019 (35), based on Gil-Aluja 2005 (36)), or another methodology. And, highlight 

that this work is a paper experience with an oil background, based on at least 32 years of consulting, with training 

as such at UNAM (45). 

Keywords: sustainability, business sustainability, corporate sustainability, and sustainability progress path. 

 

INTRODUCTION. 

Global studies, such as Nawas & 2016 (5), indicate the existence of less than two hundred references on 

sustainability as a management model, linked to up to eight variables, such as the base triad, environment, social, 

and economy; and, as sub variables, up to another eight elements such as global performance, quality and 

innovation. This paper is a continuation of the study referred to an SME model on demand: a model with three 

sources, namely: i) continuing on this topic with documentary research in SCOPUS and ACADEMIA, two global 

networks with at least forty million references each; ii) supported by ISO criteria, such as the standard for social 

responsibility, ISO 26000:2010 Guide on social responsibility; and, the professional practice as auditor of companies 

in quality systems, from 1990 to date, thirty-four continuous years, and former plant and manufacturing manager for 

global companies such as TEXACO Mexico, and VALEO FM in the city of Querétaro Mexico. 

Although sustainability, as a concept related to development and the environment, was coined by Dr. Gro Harlem 
Brundtland (1), of Norwegian nationality, under the auspices of the UN, in the city of Oslo, Norway, the 
industrialized countries issued the Report of the World Commission on Environment and Development, which 
later became known as the Brundtland Report, in honor of the creator of the concept of sustainability in 
environmental and economic matters; report that sets out the guidelines to be considered in order to reach 1990 
seeking global development for the sustainability of the planet, focused on initiating the sustained use of renewable 
energy sources (e.g. 20% by 1990), and recognizing that the global economic model of those years implied the 
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degradation of the world; from the perspective of human prosperity and in accordance with the Brundtland 
Report, sustainability consists of meeting the needs of the current generation without sacrificing the ability of 
future generations to meet their own needs; the UN holds annual meetings on climate change COP (Conference 
of the Parties), and derived from recognizing that climate change has as a central element the respect for 
regulations, the COP 2024 promoted so that at a global level, as global trade is largely based on working with 
certified quality systems, the International Organization for Standardization, ISO (2) (for its acronym in English) 
issued on February 23 of this year 2024, the obligation to indicate and comply with the actions for climate change 
in its sector, business and market; consequently, if quality is meeting requirements - as defined by the ISO 9001: 
2015 standard (3), now every company with a quality system of any type must comply with the legal 
environmental and climate change-related requirements (prelude to the ISO 14000 standard, environmental 
standard, being able to be deregistered). 

As a cultural breviary, we make this parenthesis to indicate that the sustainability approach, oriented towards the 

autonomy of initiatives and projects, is no longer valid in environmental matters because in some cases its secondary 

effects lead to irreversible degradation of the environment (e.g. mining and metallurgical projects). 

Derived from the 1987 Brundtland Report, organizations proposed the so-called sustainable development 
management approach via the Triple helix, including: environmental, social, and economic; triple helix that for its 
evaluation may have different evaluation elements, namely; but in our case we will start from the Triple Helix 
Model of Ham, & Mijoc 2014; model that we show below: 

 

Figure 1. Triple Helix Model of Ham, & Mijoc 2014; taken from the Internet. 

In terms of business administration, despite the fact that more than thirty years have passed since the concept 

of sustainability was coined, in practice it seems that there is no book or paper with a worldwide recognized 

stamp as a guide that addresses the different basic axes of management in terms of sustainability: as 

demonstrated by the studies of Nawas & 2016 (5), whose research refers to the review of the period from 1998 to 

2015, going to SCOPUS where they identified 181 papers alluding to twelve possible fields of sustainability (in 

our case axes of sustainable performance), validating that the environmental, social, and economic are the 

basic triad of evaluation. And, continuing with previous work, for the last five years, reviewing the SCOPUS 

and ACADEMIA networks we visualized 219 papers of which, by filtering, we do not have even twenty 

references on sustainability and business management, and three papers vs. SME sustainability; The rest are 

papers related to environmental and logistics matters, among other items. 
We close this introduction by stating that for our research SUSTAINABLE GLOBAL DIGITAL SME À LA 
CARTE having gone to sources such as SCOPUS and ACADEMIA, with databases with at least 90 and 50 
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million possible references respectively, we will return to the Triple Helix Model of Ham, & Mijoc 2014, and the 
study of Nawas & 2016. Extensive Literature Review to Investigate the Dimensions of Business Sustainability. 
University of Sanino. Italy: the first, to formulate the model of the sustainable global digital SME, and its axes; 
and, the second as an example of work at the country level to provide guidance in this regard in SME 
management at a global level. And, highlight that the SME management model to be presented is à la carte, 
because it is based on a menu to select vs added value for each SME in particular; And, even if there are doubts 
about incorporating some new variable or element that gives the SME a win, it can apply it at its discretion 
(some application of the Theory of forgotten effects of Dr. Aluja 1988 (6)). 
 

PROBLEM.  

Like sailors in the middle of the sea, global organizations seek the permanence of the brand, the business, through 

various paths, whether with their digital marketing, as a shield and base element of their business plan, to social 

support programs to position its image; in these and other strategies the rule is the same, that the company works 

with its basic principle, seeking to maximize utility, a principle coined in 1937 by Ronald Harry Coase (The Nature 

of the Company); a bird's eye view of Wikipedia (7). And, in general, each business sector has its management 

model, where if investigated there may be general performance criteria, such as HR management, to sector-specific 

criteria, such as Tier 1, 2, and 3 management in the automotive sector; and, in specialized topics such as quality, the 

ISO standards are referenced, such as the most popular ISO 9001:2015 standard, where an essential criterion is the 

traceability of the service, and, in the specialized administration of the different fields of management of any 

organization, there are the topics of finance, HR, manufacturing, quality, environment, marketing, IT: being able to 

find from six to twelve possible areas of business performance: business models that are sometimes available on 

the websites of the same companies such as Ford (https://fourweekmba.com/es/ford-business-model/ ) (8) , and in 

other cases there are classic models from books such as the TOYOTA model written by the consultant of this 

company Jeffrey K. Liker. 2021. THE TOYOTA WAY. 2nd edition. Ed. Mc Graw Hill (9). 

At the level of SMEs and sustainability, there are contributions only for some of the possible axes of 
sustainability, where we take Toran (2019) in Brazil, with the focus on compliance with business ethics; Yuksel & 
who in 2023 conducts a study for sustainability in terms of transport logistics in real time, identifying four KPIs 
(Costs, monitoring; Resource integration; Innovation and entrepreneurship; and, Risk strategy); and of these, 
three Sb KPIs for each case (V gr Innovation vs Data analysis; Performance Panel; and, Solutions compatible 
with the digitalization of the company); another example is given by Muff & Dyllick 2014, (10) An organizational 
roadmap of business sustainability; A worldwide study, conducted from 2009 to 2014, contacting three thousand 
executives from various companies, proposes a roadmap for business sustainability, linked to three levels of 
performance, namely: This business sustainability model uses three levels of legal compliance (BS 1.0 Create 
value for stakeholders; manage risks; and, based on a new social environment; BS 2.0 Stakeholder perspective; 
Redefine the business model (in practice, link utility to all business axes); and, specific programs vs. objectives of 
the new business model; and, BS 3.0 Redefine internal capabilities of the organization, social focus; New 
strategy; and, change the rules towards the impact and areas of society and the planet); in turn, within these 
sustainable performance routes there are thirteen possible evaluation criteria such as process performance, 
value creation for stakeholders, and of course sustainability, among others. 

 
Recognizing that there is already a path to continue in the sustainability of SMEs - as just mentioned in the 
previous paragraph, with concrete and global studies, and anticipating that to date it seems that at a global level 
there is no contribution of a sustainable model for SMEs in all areas of their management, and much less an a la 
carte model as suggested in this paper; indicating that perhaps the best example of the above data are the basic 
requirements of global companies to access to be their suppliers, where SMEs are required to meet basic 
performance criteria such as: 1.- Obviously the quality of the product, service; 2.- A base price, business is business; 
3.- Capacity and continuity of service, otherwise sanctions appear where sectors such as food and automotive can 
have income of 3 to 5% of their profit (At national and global level this is the lame leg, central fault, of SMEs and 
the reason why they leave the value chains); and, 4.- Customer service chain, support in projects. For a concrete 
notion of SME management, you can go to the GLOBAL ENTREPREUIRSHIP MONITOR (GEM) (11), an 
organization with 25 years and that in its 2024 report for Mexico, out of twelve pillars to evaluate (eg Government 
support, Social such as infrastructure, School education and as an entrepreneur) SMEs on a scale of 1, inadequate, 
to 10 adequate, are failing with actions such as having a rating of five regarding not considering training as a tool 
for better management of their company: more than surprising data, which we show in the image of the 
aforementioned GEM 2024 report, and that in detail each reader draws conclusions regarding this national 
evaluation. 
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Figure 2. GEM 2024 radar results for Mexico country: taken from the referred report on page 152/242 

According to data from NEGI (12) in its STUDY ON BUSINESS DEMOGRAPHY 2023, and prior to knowing 
that SMEs in Mexico live 7.8 years, this longevity is decreasing, in the horizon 2020 to 2023 the average life of 
SMEs is decreasing, since fewer SMEs are born than those that die, as presented below. 

 

 
Chart 1. Monthly birth and death rates nationwide in Mexico, by sector of economic activity 2012, 2020, 

2021, and 2023: taken from INEGI STUDY ON THE DEMOGRAPHY OF THE BUSINESS 2023. 
 

In the graph above it can be deduced that the mortality rate is higher vs. births, especially in the manufacturing sector 
(0.49% vs. 0.72%, births vs. mortality, in 2023). 

With the above numbers, we can proceed to state the problem of our project in the following terms, supported by 
the following assumptions and premises: 

- Global companies have management models vs sustainability, such as those based on 
corporate image programs (e.g. Plant a tree, support in your community, etc.); 
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- Global companies, and especially clustered ones, generally ask their SME suppliers in order to be part of 
their value chain: 1.- Obviously, the quality of the product and service; 2.- A base price, business is 
business; 3.- Capacity and continuity of service, otherwise sanctions appear where sectors such as food 
and automotive can have income of 3 to 5% of their profits (At national and global level this is the 
weak point, the central fault, of SMEs and the reason why they leave the value chains); and, 4.- 
Customer service chain, support in projects; 

- SMEs interested in working globally can formalize a sustainable global digital management model on 
demand, based on the principle of the added value theory, which states, "do only what gives added 
value and utility to the customer; and, for your organization, do only what gives you profit and 
improves the business model"; a scheme that in the early 2000s was called the results-based budget 
scheme, managed as a manager at VALEO by the writer; and, 

- Because any organization can have the seal of the house in some property or attribute of its 
management; a formalized, documented, or cultural attribute: consequently, when evaluating itself, 
any organization can recognize as basic some attribute (dependent variable for our case); a concept that 
we can identify in this work as an example of the application of the Theory of the forgotten effects of 
Dr. Aluja (6); this premise is the criterion to call the presented management model "A la carte". 

 

To present the problem of this work includes combining brushstrokes from the academic world as a student at 

INIDEM (13), that of a teacher at the INSTITUTO TECNOLOGICO DE JUQUILPAN (ITJ) (14) – where in a 

project the management model of a company with national impact was updated, which company went from paper 

management to digital, eliminating more than a thousand papers per month, moving to management against 

twelve KPI's, and having monitoring and evaluation of its management model online, in real time; this work also 

covers the practice of industrial consulting – with more than one hundred successful projects with global and 

national companies, where the project to certify twenty organizations and more than five thousand people in a 

single package (2010 to 2011) stands out (15); and, as a last letter of introduction, there is the practice of auditor in 

SGC and environmental, from 1990 to date, with the seal of certifying auditor in SGC (16). 

 

Now, we will proceed to state the problem of this work: 

Problem: 

What are the main variables linked to a sustainable global digital SME? 

N b: we will highlight that later we will explain the inclusion of the digital concept in the previous postulate. 

We developed our problem seeking to build your global sustainable digital SME congruence matrix 

on demand (25), based on the following concepts, namely: 

Current situation of SMEs , from the global to the national, and landing in the SMEs linked to exports in 

Querétaro, automotive sector, where there are at least 600 SMEs around the Querétaro Automotive Cluster 

(https://autoqro.mx/?lang=en )(43). 

Problem: What are the main variables linked to a sustainable, on-demand global digital SME? 
Research Question: What are the main variables linked to a sustainable global digital SME on demand? 

Hypothesis: The main variables that affect the global sustainable digital SME on demand are: Economic and 

social environment; Environmental environment; Technological environment; and Legal framework: all of 

them, elements of the Triple Helix of environmental sustainability for businesses, companies; consequently, a 

hypothesis is generated for each of the 30 sub variables related to the six axes linked to the problem. 

 

THEORY.  

We will carry out our review of the theoretical framework, or state of the art, in terms of sustainability 

following three approaches, namely: first, a chronological review since the concept was recognized 

worldwide at the UN meeting in 1987, Oslo, Norway, accompanied by the review of related ISO 

standards - such as the ISO 26000 standard for Social Responsibility; secondly, we will do a review of the 

literature in sources such as SCOPUS and ACADEMIA, universes where there is a database of more 

than forty million references in each source; and third, we will end this section with a review of the 

sustainable global digital SME model; a model painted by the author, based on consultancy in the last ten 

years, inspired by the management models of at least a hundred audited global and national SGs, and 
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where there are companies with a management model for the permanence of the brand in its market 

beyond 2030; mentioning that one of these companies is going for two hundred years of life, and its 

motto is "DELIVERING NEXT", a concept that in itself implies the sustainability of the brand, and the 

business. 

The chronological review since the concept of sustainability was recognized worldwide at the UN meeting 

in 1987, Oslo, Norway, and today 2024 is presented in the following table: 

 

Timeline vs Sustainability and ISO standards 

Year Author, reference Comment, observation 

1987 UN meeting Norway, 
Oslo Brundtland 
Report Gro Harlem 
Brundtland 

Dr. Gro Harlem Brundtland coined and globalized the concept 

of sustainable development, with the view of recognizing that 

we must seek to inherit a better world; this leaves behind the 

concept of sustainable development, an approach in which the 

sustainability of some projects entails adverse effects on ecology 

and the environment (e.g. mining projects for metal extraction, 

such as Pasta de Conchos and its collateral impact on water 

tributaries, rivers). 

1987 ISO 9000 standards and certifiable 
QMS appear 

The organization is certified; it is highlighted that the areas with 

QMS must have their Quality Policy; and it is mandated to 

have at least 180 base documents. 

1994 2nd generation ISO 9001 appears 1st simplification of the QMS, moving to work with a 

Quality Policy for the entire organization; 150 basic 

working papers are now required. 

1996 ISO 14001 standard appears to 
certify environmental SGCs 

Due to the effects of globalization, such as GAT, and to 

demonstrate respect for the environment in world trade, 

this standard is issued; it addresses environmental aspects and 

impacts, and ecological damage. 

2000 3rd generation of ISO 9001 

standards appears 

Now processes are certified and the SGC requires 

generating at least 60 performance evidences, records; and 

work is done vs. procedures. 

2005 ISO 26000, a standard for social 
responsibility management, 
appears 

Social Responsibility is the subject of six concepts, 
themes: 1.- Human rights; 2.- Labor practices; 3.- 
Environment; 4.- Fair operating practices; 5.- Consumer 
issues; and, 6.- Active participation and 
community development. 

2008 The 4th generation of ISO 9001 

standards appears 

SGC is simplified to work with at least 30 records, plus those of 

the business itself; the obligation to have work procedures 

disappears 

2015 The 5th generation of ISO 9001 

standards appears 

Now it is required to work against 20 records, plus those of 

the organization itself, and it is not mandatory to have a quality 

manual. 

2016 ISO 37001, anti-corruption, anti- 
bribery standard, appears 

It integrates eight guiding concepts: starting from an Anti- 

Bribery Policy; responsibility; personal and organizational 

controls; risk assessment – risks and control vs. all functions 

and areas of the organization (e.g. risks vs. business, business 

image, customers and community). 

2019 ISO 22301 standard appears: 

2019, Business Sustainability 

Standard for business sustainability, continuity, including risk 
management for this sustainability 

2024 UN COP 24 Climate change and the achievement of the Millennium 

Development Goals by 2030; 17 Goals, of which at least eight 

are related to environmental sustainability to improve the 

planet (e.g.: clean water, clean energy, sustainable cities, 

responsible production and consumption). 
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2024 Fifth edition appears 2015-09-15 
AMENDMENT 1 2024-02 

With this annex, all quality management systems, in all 
standards, must comply with the regulations related to 
climate change by respecting their regulations, starting 
with licenses and permits, as 
well as the requirements of their sector. 

 

Table 1. Chronology vs. Sustainability and ISO standards: Vargas' own elaboration, 1047. 

As an observation regarding the previous table, it is important to mention that with the ISO AMENDMENT 1 
2024-02, all QMSs of any type and sector are required to comply with legal regulations vs climate change, 
something to be identified in each axis of the Triple Helix model. 
Starting from the sustainability model scheme and its triple helix of Ham & Mijoc 2014, and knowing that 
there are many works on this subject, we decided to look for clues and authors to see the possibility of linking 
this paper to evaluate our model, as some authors refer to it ̈  ... it is important to consider these as other 
dimensions¨ (Nawas &. 2016). Searching in SCOPUS and ACADEMIA, we decided to take the following 
references base vs sustainability: 
On sustainability models . Sania Nawaz, Vicenzo Della Selva, & Matteo Mario Savino. 2016. Extensive Literature 
Review to Investigate the Dimensions of Business Sustainability. University of Sanino. Italy: it is a paper whose 
merit is the review in the horizon 1999 to 2015, where supported by a panel of experts (19) they identified five 
hundred and eighty one paper (U = 181 papers); from this universe twelve dependent variables were identified, 
which are the following, with name and importance in percentage of topic, most identified variable: 29 (16%) vs 
Indirect factors; 27 (15%) vs Supply chain; vs 26 (14%) vs Time; 18 (10%) vs Social responsibility; 16 (8%) vs 
Culture; 15 (8%) Corporate sustainability; 12 (7%) Corporate governance; 12 (7%) Corporate social 
responsibility; 11 (6%) Environment; 9 (5%) Economy; 4 (2%) Drivers; and 2 (1%) Behavior. An important 
contribution of this work is that, following studies such as Zedek 1999, Fresh 2003, and Moon 2004, they conclude 
that sustainability can depend on up to eleven internal factors, against fifteen external factors; providing the 
following model, scheme: 

 

 

Figure 3. Key external and internal drivers of sustainability: taken from Nawaz & 2016. 

 

For our work, another element that interests us in this paper under review is that the authors in their analysis 

suggest that sustainability is dependent on the time factor, and what to say about strategic planning; 

consequently, the contribution of this research is related to the fact that the Triple Helix should become the 

pyramid of a tetrahedron with the environmental, economic, social, and cultural concepts, imbued by the 

concept of time, by virtue of the fact that sustainability is a concept that can be related to time (e.g. industrial 

projects of works that imply modifying the environment, such as a mine, to a cable car): model in the shadow 
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of organizational behavior, represented by a cone under which is the aforementioned pyramid; a proposed model 

presented below: 

 

Figure 4. Proposed dimensions of sustainability; taken from Nawaz & 2016. 

 
In conclusions the authors refer to sustainability and internal and external factors; proposal so far eleven 
internal factors, against fifteen external factors; and, for our purposes,This study makes it clear that, in terms 
of sustainability, …It is important to define and identify how sustainability serves different business 
purposes.¨ (Nawas 2016). 
Regarding the progress route in sustainability . We identified the work of Dr. Katrin Muff (10) – professor at the 
business school in Lausanne, Switzerland – who in the paper An organizational roadmap of business 
sustainability, proposes a route of progress in terms of sustainability, as well as more than a dozen sub variables; 
this work is a mixed research, a review of the literature on this subject, and an analysis of a universe of 180 
companies that for various reasons published data, such as project names and monetary investment in terms of 
environment and sustainability. This work is of interest to us since it is one of the few that suggests a typology on 
the path of sustainable businesses; a typology that we show below: 

 

 

Table 2. The Business Sustainability Typology Grid; taken from Muff. 2014; page 13/25. (10) 

From this grid, a typology of business sustainability, we can see two important things for our case: first, a self-
imposed aspiration to seek to work in "areas relevant to society and the planet" BS 3.0 is visualized; the above can be 
found in the aspirations of the ISO 26000 standard, standard for management of social responsibility; and, 
secondly, this typology includes a Likert-type scale, or hotel scale, applied in global organizations to evaluate their 
performance vs. any topic, or KPI: scale applied in the model of our global sustainable digital SME, to be shown 
later. 
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Another point of interest in the work of Muff 2014 (10), is that the author proposes thirteen aspects (for us, sub 
variables) related to the typological grid of business sustainability; typology that is shown below: 

 

Table 3. Evaluation of the four types of corporate sustainability according to 13 key criteria; taken 

by Muff. 2014; page 15/25. (10). 

Muff validates the thirteen variables, supported by the study and financial review of the 180 companies in the 

review universe for the year 1990 by Eccles &. 2012 (14); it applies the validation scale to three segments: first, 

priority is given to the Business As Usual performance level for low Sustainability (10%); Business Sustain 1.0 + 

, or high sustainability (50%); and, Business Sustainability 3.0 True sustainability of the organization (100%); and, 

within each previous segment there are performance sub-indexes (the 13 sub-variables) that may adopt a percentage 

of importance in their universe of the variables under study. 
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For our work, and considering that every company should, and is obliged to, comply with the legal requirements 

of the business and the business sector, whether from obtaining and complying with the specific conditions of 

licenses and permits; and more specifically, complying with actions such as: local license, permits to 

appropriate services such as water, electricity and gas, as well as final disposal of non-hazardous and hazardous 

waste; in global brand organizations this compliance is part of daily management and does not deserve to be 

assigned a performance index or KPI; therefore, for this work we highlight the monitoring of factors such as 

the following, namely, with a personal comment from the writer: 

▪ Strategy: natural to formalize to link to budget and strategic planning; 

▪ Definition and position within the market: data to be used in strategic planning and marketing; 

▪ Products and services: with a focus on partnerships (best example in clusters); 

▪ Processes: which determine the scope of the product, and type of HR to incorporate; 

▪ Stakeholders: a basic element of sustainability, especially in terms of community development. We 
can point out that the above variables are included in our sustainable global digital SME model. 

In this review of the state of the art and the sustainability of the organization, it is important to highlight the 

appearance in 2019 of the ISO 22301:2019 standard (18), a standard for business continuity, where the central axis 

is to identify, determine, and seek to reduce the unwanted effects of possible risks for the organization (6.1 

Actions to address risks and opportunities (18)), oriented towards the permanence of the organization in its 

business sector. 

 
As an industrial detective, on the Internet it is possible to identify some global organizations that are applying to 
work with a business model that includes sustainability; an example being NAGASE, (https:// 
www.nagase.co.jp/english/sustainability/about/ ) (44), a Japanese company that presents its motto "Delivering next" 
on its website, in reference to its objectives for the year 2032, when it will be two hundred years old; see the image 
below: 

 

 

 

Figure 5.- Ideal NAGASE in 2032; taken from its website 

https://www.nagase.co.jp/english/sustainability/about/ (44) 

861



METODOLOGY. 
In the eighties, Jesus Reyes Heroles (20), Secretary of Education at the Mexican level, from 1983 to 1985, as one of 
his premises to work towards a better model of national education, postulated that, ... ̈ The technician far from the 
humanities is as inclement as the humanist far from the technique¨; a saying that fits me like a glove to indicate that 
the methodology of this work is a mixture of documentary research and the professional practice of the writer; 
explaining that: derived from the paper Global SME competitiveness Historical analysis, from the global to the local 
Mexico, proposal VARGAS 1047 (21); work presented at the XVI INTERNATIONAL CONGRESS ON 
MANAGEMENT, QUALITY, LAW AND BUSINESS COMPETITIVENESS of INIDEM, year 2021; with the 
satisfaction that eleven days after its presentation, the Journal of Business and Economics. USA contacted me to 
request the paper and do a blind review with at least two of its evaluators, publicists, resulting in the request to 
publish such work in its journal with impact in the USA and outside it (21): what better customs for a paper than 
blind peer review and also editors in a world journal, the Journal of Business and Economics. USA? Let us 
consider the above as part of academic research, the state of the art. And, as a complement and application of the 
previous theory, this work has the face of the application of the sustainable global digital SME model to companies 
with global reach; including with particular validation for the axis or route of digital progress, supported by five 
SGC managers individually (22), which leads us to another paper, called GLOBAL AUTOMOTIVE DIGITAL 
SME PROFILE QUERÉTARO, 2023, presented at the XVIII INTERNATIONAL CONGRESS ON 
MANAGEMENT, QUALITY, LAW AND BUSINESS 

COMPETITIVENESS of INIDEM, year 2023 (23). Previous work, to take it to any SME linked to the global, 
occupied me in updating the Global Automotive Digital SME Profile Questionnaire. 2023 (22), creating the 
Sustainable Global Digital SME Self-Diagnostic Questionnaire (24). To have this entire project on one sheet, and at 
a glance visualize the integrity, coherence and validity of the suggested model, we worked with the Sustainable 
Global Digital SME Congruence Matrix à la carte (25); a matrix that also serves for the Sustainable Global 
Digital SME Model and its Progress Route (26). 

As a consequence of the work approach cited lines above, we indicate that the methodology of this work is 
conceived as a mixed research, taking as a reference Sampieri 2018 (27), by virtue of applying the theory, such as 
the historical review in management models in the paper Global SME competitiveness Historical analysis, from the 
global to the local México, proposal VARGAS 1047, to then move on to field work with quality managers in 
national companies and with global reach such as export, by applying the Global Sustainable Digital SME Self-
Diagnostic Questionnaire (24); and, finish with the Global Sustainable Digital SME Model on demand (26); a 
model that can be applied to any company, and document its sustainability profile against performance 
evidence, trusting in the magic of technology, which makes a questionnaire generate a performance radar, to 
have verifiable things about the company's performance, its KPI's, something that Umberto Eco explains in his 
interview and article called The Magician and the Scientist (28). 

The research model of this work can also be said to be situated in the field of social sciences, as it includes work, 
interviews, with people by applying the Global Sustainable Digital SME Questionnaire, in a construct guided by 
research in social sciences, taking Kerlinger (29); and, also the research model of this work applies the exact 
sciences, by using statistical data, already in use to identify SMEs linked to exports, in the INEGI database (30), to 
the calculation of the percentage of SMEs in the sustainability range from the interpretation of data from the 
surveys of this project (24). 

Before presenting the work methodology, it is important to bring the following premises: 
- Focus defines action ; slogan used in social sciences to indicate that all work has an authorial basis, or 

theoretical framework, namely; a premise that can be validated by reviewing the work of Nawas & 2016 
(5), in their Extensive Literature Review to Investigate the Dimensions of Business Sustainability. 
University of Sanino. Italy: work where the authors identify up to 12 approaches to sustainability (e.g. 
supply chain, social responsibility, and culture); 

either  There are investigations that are the continuation of others , and in that sense we position 

this work, paying attention to authors, currents, and trends: We work following the Triple 

Helix Model of Ham, & Mijoc 2014; taken up again to apply it to SMEs by Toran & 2019 

(4); and,  
either  Industrial experience and practice: Having been the mecca of industrial consulting in global 

companies first (such as VALEO and NESTLE); and then supporting national companies to 
implement and update their management model (such as in cases to develop Tier 2 and 3 
suppliers), with more than one hundred successful projects, from 1990 to date: with the 
intention of sneaking into the cathedral of administrative sciences, being 
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Aspiring writer with a global stamp and seal, this work seeks to clear various customs, 
such as the XIX INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT, 
QUALITY, LAW AND BUSINESS COMPETITIVENESS of INIDEM, in 2024. 

The methodology of this work can be presented in the following table where we list points, concepts, references 

and/or base authors, as well as work products or contributions in the course of the project. 

 
Summary of activities to achieve a sustainable global digital SME model 

# Activity; source Evidence, reference Contribution, comment 

1 Chronological review 
management models 
(23) 

Paper Global SME Competitiveness. 

Historical analysis, from global to local. 

Mexico, Vargas proposal 1047 

Global SME model 

2 SME questionnaire 

global (22) 

Instrument built and validated against six 
axes, dependent variables, and within these 
five sub variables 

Validate instrument 
five responsible for 
quality in many other 
global SMEs 

3 Nawas & 2016. (5) 
SCOPUS 

Extensive Literature Review to Investigate the 
Dimensions of Business Sustainability. 
University of Sanino. Italy; from 1990 to 
2015 identify 181 papers on 

Sustainability 

Authors identify up 
to 12 approaches in 
terms of 
sustainability (eg. 
Supply chain, 
Social Responsibility, and 
Culture) 

4 SCOPUS Review and 

ACADEMIS, 2020 
as of 2024 

At least 214 papers related to SME 
sustainability are identified 

Continue work 

Nawas & 2016 

5 Muff & Dyllick. 2014 
(10) 

Muff & Dyllick 2014. An organizational 

roadmap of business sustainability. 

Switzerland. Work carried out against the 

performance of 180 companies and their 

financial data posted on the internet. 

The Business Proposes 
Sustainability Typology 
Grid, linked to 4 levels of 
performance 

6 Yurtai & 2023 (31) Empowering SME Success: Unraveling the 
Nexus of Knowledge-Oriented Top 
management, Knowledge-Sharing Practices, 
and Open Innovation on Performance; work 
carried out in a global company in 38 
countries, with follow-up for 48 months, using 
an ''iterative dynamic performance evaluation 
system'' (IDPES), with a database of 1115 
suppliers: they use 4 KPIs: Cost control; 
Resource integration; Innovation and 
entrepreneurship; and, Strategic risks 

From a case study, in 
logistics 
worldwide, a management 

model is proposed 
based on four main KPIs 
and twelve sub KPIs in its 
implementation; 
highlights the approach 
to risk control via a KPI 
and 3 Sub KPIs. 

7 Wangchuk Chungyalpa 

2029. India (32); the 
author resumes the 
typology 4 of 
sustainability 
Dyllick's business 

& Muff. 2016 

Understanding Business Sustainability: The What, 

the Why, and the How of Sustainable Business 

Practices: a global review identifies 32 normative 

references, such as ISO standards, and 

sustainability schemes of public and private 

entities, which are evaluated with a twelve-item 

instrument; and determines their sustainability 

performance, typology 4 

With twelve questions 
assess compliance and 
their level of 
sustainability of 
organizations and 
standards (Typology 4 of 
sustainability 

business/BST) 
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Summary of activities to achieve the sustainable global digital SME model, … continued 

# Activity; source Evidence, reference Contribution, comment 

8 Vargas 1047. 2023 (24) Vargas 1047. Global sustainable digital SME 

self- diagnosis questionnaire on demand. 2023; 

instrument supported by 31 items vs 6 Sustainable 

progress routes; and, in turn, 5 Sub KPI's in each 

axis, route 

The IT axis was 
validated applied in 5 
global industrial SMEs 

9 Vargas 1047. 2022 (33) ARTICLE_ DIGITAL GLOBAL SME Profile 

QRO 
2022_Final presentation June 10, 
2022_VARGAS 1047; paper at INIDEM 

Congress 2022 

The sustainable global 
digital SME model is à la 
carte because each Sub 
can be selected 
KPI vs 10 Sub variables 
within each KPI 

10 Vargas 1047. 2023 (34) Vargas 1047. 2023. Sustainable global digital 

SME management model on demand; the model 

allows for the inclusion of some variable in its 

construction with the support of the Forgotten 

Effects Theory methodology (Beatriz & 

González 2019 (35), based on Gil-Aluja 2005 (36)), 

or another methodology 

Every SME can 

generate your business 

model on demand against 

6 Routes of progress, 

sustainability, KPI's; and 

5 Sub KPI's in each route, 
axis. 

 

Table 4.- Summary of activities to achieve the sustainable global digital SME model: own elaboration 

 From the work methodology, summarized in table 4, we can present issues such as the following: 

 

As we have already indicated, we start from the 
concept of the Triple Helix by Ham, & Mijoc. 2014, 
because it can be applied as a basic management 
model for any company, including an SME, since, 
within its four axes, progress routes, or KPI's, there are 
sub-indexes (for us possible variables to study); and, 
consequently, some of these concepts (Economic Vr, 
we take Risks for our SME model; in what 

environmental, we take compliance with regulations, 

permits and licenses; and, in the social field, we take 

issues such as HR and inclusion, ultimately the 

circular economy). 

Figure 1. Triple Helix Model of Ham, & Mijoc 2014; taken from the Internet. 

Regarding Nawas & 2016. (5), it is a reminder of the Authors when identifying up to 12 approaches to 
sustainability (eg. Supply chain, Social responsibility, and Culture); it is a paper whose merit is the review on 
the horizon from 1999 to 2015, where supported by a panel of experts (19) they identified one hundred and 
eighty-one papers (U = 181 papers); from this universe twelve possible dependent variables were visualized, 
which are the following, with name and importance in percentage of topic, most identified variable: 29 (16%) vs 
Indirect factors; 27 (15%) vs Supply chain; vs 26 (14%) vs Time; 18 (10%) vs Social responsibility; 16 (8%) vs 
Culture; 15 (8%) Corporate sustainability; 12 (7%) Corporate governance; 12 (7%) Corporate social 
responsibility; 11 (6%) Environment; 9 (5%) Economy; 4 (2%) Drivers; and 2 (1%) Behavior; data shown in 
the following graph: 
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Chart 2. Fields of sustainability; taken from Nawas & 2016. (5), page 5/30. 

It is worth highlighting that Nawas &'s different sustainability paths have the scope to apply to a global 
company, by including concepts and variables such as corporate sustainability; a central office-based approach to 
assess its subsidiaries or companies in various locations; and, in the case of a global SME, we can appreciate up to 
four to six variables, namely: environment; culture, time, economy, logistics, and behavior. 

From Muff & Dyllick 2014. An organizational roadmap of business sustainability. Switzerland. Based on the 
performance of 180 companies and their financial data posted on the Internet, we can find their typology The 
Business Sustainability Typology Grid, linked to 4 levels of performance, namely: 

 

 

Table 5. The Business Sustainability Typology Grid; taken from Muff & Dyllick. 2014, page 13/25 

Table that for our purposes will be a guide for the on-demand global digital SME model, contains performance 

levels against a Likert scale at level 1 undesirable; 2 Something is missing vs Objective; 3 Objective is met; 4 You 

are good at something; and 5 Star performance. 

 
Yurtai & 2023 (31). Empowering SME Success: Unraveling the Nexus of Knowledge-Oriented Top management, 
Knowledge-Sharing Practices, and Open Innovation on Performance; work carried out in a global company 
with presence in 38 countries, with follow-up for 48 months, using an "iterative system of "Dynamic 
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Performance Evaluation System" (IDPES), based on a database for 1115 suppliers: they use 4 KPIs: Cost control; 
Resource integration; Innovation and entrepreneurship; and Strategic risks. Based on a case study in global 
logistics, a management model based on four KPIs is proposed main and twelve sub KPIs in its implementation; 
the approach to risk control via a KPI and 3 Sub KPIs stands out. To conclude this work, which, in our view, is 
encouraging to learn about a real company case, and also a global SME, to be able to show that business 
management can be carried out against four performance indicators, as this work shows us: data that we will save 
to remember later. 
Now it is time for data and comments about the instrument that is raw material for managing a sustainable 
global digital SME on demand, and then move on to the business model of the case. The reference instrument 
was born in 2022, as the questionnaire to propose a management model for a global industrial SME Vargas 1047 
(22) Global digital SME profile questionnaire automotive. 2023; and, after twelve updates, it has been 
transformed into the Vargas 1047.2023 document. Self- diagnostic questionnaire for a global sustainable digital 
SME on demand 2023; questionnaire with the construct, among other references, such as: thinking that this 
questionnaire can be answered in the form of a face-to-face interview and remotely and digitally, the instrument 
was built via Kerlinger (2002); and, thinking about its scope for a global SME, the questions go against six basic 
axes, namely - Clients; Processes; HR; IT's; Regulations; and, Sustainability; performance axes included in the 
axes proposed by Wight O. 2017 (37) Class A for Business Excellence. WILEY, SEVEN EDITION.USA; 
instrument that to date has been applied to at least a dozen SMEs linked to the global, such as the automotive 
sector of the state of Querétaro; For example, the digital theme was validated by five SMEs in 2023 and a paper 
was even presented at the IADRES 2023 World Congress, with a presentation on the Sustainable Global Digital 
SME Model and its Route to Progress. 2023/Vargas (23); presented in the following table: 

 

Table 6. Sustainable global digital SME model on demand; prepared by Vargas 1047. 

This model allows the SME management model to be customized, with the benefit of being able to incorporate 

any element not foreseen in the previous matrix, whether supported by the classic brainstorming, a model 

formalized in the Theory of Forgotten Effects (Beatriz & González 2019 (35), based on Gil-Aluja 2005 (36)), or 

another methodology. 

 

Sustainability and path of progress, evolution . Returning to Nawas & 2018 (5) who in their study identify the 
time factor as a possible variable in sustainability (10% of their case studies include it); for our model time is a 
factor to be considered at least in two moments, namely. The initial state of the SME under study when the initial 
diagnosis or evaluation is carried out (V gr. In general, a weak point of SMEs may be complying with 
regulations, derived from the possible approach of doing business first, and then whatever has to come comes); 
and, derived from the initial evaluation, it is up to management, direction, and/or owner(s) to consider personal 
time to seek to improve the sustainability of the company in its different axes, or routes: there is the time 
variable. Variable that results in two things, namely: first, take a reference vs SME performance level; 

866



reference that we apply from the ISO 9004:2018 standard (38), standard to guide sustained success in the 
organization; success that can range from a level 1, baseline, to a level 5 Best Practice, as shown below: 

 

Table 6. Generic model of elements and self-assessment criteria related to the levels of 

maturity; taken from ISO 9004:2018 standard, page 25/68 (38). 

The Global Sustainable Digital SME Progress Route is generated from the table above, and, in order to conserve 
space in the paper and time from the reader, the qualitative image of our model is shown below: 

 

 

Figure 6.- Image of the Sustainable Global Digital SME Progress Route on Demand; prepared by Vargas 1047. 

This part of the model is explained against two basic criteria such as regulations and recognition, starting from an 
initial evaluation period, and then against possible recognitions to be sought, under compliance with business 
regulations, clients, sector and interested parties, a second period and evaluation can be reached; in the model, 
one aspires to be the star of the business, where a world example - in terms of management and quality - is an 
Australian SME (Jim the Baker (38)). 

In our case, the results of any SME can be taken to seven radial graphs, spider type, which can go from the 
overall result of the organization, to results for each axis, progress route or sustainability index (KPI), and 
within this its Sub KPI of each of the six axes of the model in question; the example to show is that of an SME in 
the automotive sector in Querétaro. 
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Performance levels: 

 

 

Note: the star is the 

best on the market 

 

 

 
Customer Loyalty 

 

Process reliability 

 

HR Sustainability 

 

Sustainability Communication and IT 

 

Regulatory sustainability 

 

 

Business sustainability, brand 

 

Table 7.- Result in graphs of the sustainable global digital SME profile on demand; automotive SME case 

2023; own elaboration Vargas 1047. 

Academic principles of the sustainable global digital SME model on demand. Beyond the pages of the history of 
modern administration, Taylor postulated the principles of modern Administration (40), best known for his studies 
of time and motion; and, today with validity is the business administration from the use of the balanced 
scorecard (BSC, for its acronym in English) postulated by Kaplan & Norton (41) in 1992 in a paper, in Harvard 
Business Review, which in 1996 is transformed into the book The Balanced ScoreCard: Translatión Strategy 
into Action; management model that is based on four 
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postulates or principles; principles of which the postulate How to present yourself to clients to do business? fits 
us like a glove. And, in our case, we have to consider the following: As a management model, the global 
sustainable digital SME management model on demand is based on the following postulates, precepts, or 
principles: 

- Principle of loyalty to and towards the customer : the client establishes the basic criteria of the market, 

when requesting specific products and services; subordination that predetermines the type of organization 

that seeks the sustainability of the client-company relationship, redundantly saying under the win-win 

scheme; 

- Principle of reliability of processes, central and services : recognizing that the product demanded by the 

customer determines the type of processes and technology to be used in its chain and service cycle; 

let's look at an example, in the automotive sector all manufacturing is predetermined by the 

manufacturers (Ford, TOYOTA, etc.), and towards its service chain, today a cluster, the products and 

services to be marketed are already standardized, which implies a level of technology in the 4 T 

scheme and subsequent performances; 

- HR Sustainability Principle : If the manufacturing process, and equivalents, determine the type of 

technology to be managed, this leads to specific profiles of HR competencies to be integrated into the 
organization; being in SMEs where HR management can be the area with the lowest performance, 
starting with its national rotation, where it is said that to date in general people find it difficult to find 
organizations with more than five years of average seniority, and a national rotation of up to 20%, 
driven by the intention of 75% of people interested in changing jobs: data from January 1, 2024 in the 
OCCM Mundial report, in the newspaper El Economist (42); 

- Sustainability principle digital management in real time vs client and pi (@online) : under the shelter of 

customer service is the support of IT to such an extent that the brand organization seeks to allow the 

client to be in contact with its interested parties, working in the service cycle, and knowing in which 

stage of this cycle their requirements are: there is access by the client to the provider's network to 

know their orders, including inventories in the organization originating the service; 

- Principle of normative sustainability : in a similarity to the scheme The Business Sustainability 

Typology Grid, Muff 2014 (10) in our case this compliance has the Likert scheme 1-5, hotel scale; scale 

adjusted for each axis and its sub axes, variables; in our scale there is a profile from 1 to 5, namely: 

performance 1 = does not comply 2̧ = something is missing to achieve the std; 3 = meets std, objective; 

4 = is good at something; and, 5 = star performance, the best in the market, sector, business. 

- Principle of sustainability of the company, business, brand : It is the axis for assessing the 

performance of the organization, applying the precept for the sustainability of the business, the 

brand, recognizing that before the business there is the sustainability of the planet, then the 

competition and the star of the market; and, consequently, recognizing that every market already 

has its utility predefined, prior inclusion of actions in social responsibility. 

 

RESULTS. 

After applying the global sustainable digital SME questionnaire on demand (24) in at least ten SMEs linked to export 

(e.g. SMEs of AMIQRO) the following conclusions can be identified: 

- In the state of the art, guide works for this research are identified, namely: As a general model for 
managing sustainability, the Triple Helix Model of Ham & Mijoc (2014) is identified; 

- As a guide in management models vs sustainability we find Nawas & 2016 (5). Extensive Literature 
Review to Investigate the Dimensions of Business Sustainability. University of Sanino. Italy; 

- Regarding the levels of compliance in sustainability, the work of Muff & Dyllick 2014 (11) is identified. 

An organizational roadmap of business sustainability. Switzerland; and, 

- Regarding a real-life example and sustainable management, it is identified in follow-up work for 48 
months, reviewing four KPIs, and of these twelve Sub KPIs, Yurtai & 2023 is identified 
(31).Empowering SME Success: Unraveling the Nexus of Knowledge-Oriented Top 
management, Knowledge-Sharing Practices, and Open Innovation on Performance; 

- Based on the theoretical framework cited in the course of this paper, the sustainable global digital SME 

model was 

validated: an instrument, questionnaire, and a tailor-made sustainable global digital SME were 
constructed; and, 

- Applied to ten export-related SMEs in the automotive sector of Querétaro: the general and 
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secondary hypotheses are confirmed , recognizing in all cases the SMEs that "their management 

model is identified against the applied questionnaire", with observations such as the following: 

 

 

 

 

 

o In general, less than 50% of SMEs showed that they had formalized their 

business model; 

o  The least developed area in the reference SMEs is the IT part, applied to 

manufacturing and its peripherals such as purchasing and storage; and, 
o Regulations and environmental issues, in general, are also a topic of reaction in 

SMEs studying, since they are considered an economic burden (e.g. payment of 
studies required in permits and licenses, such as the LAU). 

 
CONCLUSIONS.  
Applying the Socratic method of maieutics, starting from the central question of this work (What are the main 
variables linked to a sustainable global digital SME on demand?), and then going on to review the general 
and specific hypotheses, we can conclude that: 

- In the state of the art, guiding works for this research are identified; e.g. Nawas & 2016 (5), Muff & 

Dyllick 2014 (10), and Yurtai & 2023 (31); 

- Applied in ten SMEs linked to exports, automotive diamond sector (Qro, Gto, SLP, Ags, and NL): the 
general and secondary hypotheses are confirmed, recognizing in all cases the SMEs that "their 
management model is identified against the applied questionnaire," with observations such as the 
following: 

 o In general, less than 50% of SMEs showed that they had formalized their business 

model; The least developed area in the reference SMEs is the IT part, applied to 

manufacturing and its peripherals such as purchasing and storage; 
o Regulations and environmental issues, in general, are also a subject of reaction in 

SMEs studying, since they are considered an economic burden (e.g. payment of 
studies required in permits and licenses, such as the LAU); and, 

o Strategic planning is an area, a topic, that needs a lot of improvement, since of the ten 
applications only one SME applies it, and as a material consequence of this 
strategic planning, this SME has opened an industrial business cell in the USA, 
Houston; 

- Prior standardization of the diagnostic instrument: to date this model has already been applied to 

companies in the food sector with acceptance and recognition of its usefulness in improving their 

performance; the company became digital, ceasing to generate more than a thousand papers each 

month, and being evaluated against twelve KPIs; model in the scheme shown in Figure 7 of this work, 

including the postulates, principles or premises of the global sustainable digital SME model on 

demand; and, 

- As an option within the à la carte menu, the model allows, when diagnosing any SME, to include some 
variable not considered in this model, with the support of the Forgotten Effects Theory methodology 
(Beatriz & González 2019 (35), based on Gil-Aluja 2005 (36)), or another methodology. 
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Figure 7.- Sustainable global digital SME management model on demand; prepared by Vargas 1047. 2023. 

FIGURES, GRAPHS, AND TABLES 

Chart 1. Monthly birth and death rates nationwide in Mexico, by sector of economic activity 2012, 2020, 2021, and 
2023: taken from INEGI STUDY ON BUSINESS DEMOGRAPHICS 2023. 

Chart 2. Fields of sustainability; taken from Nawas & 2016. (5), page 5/30. 

 

Figure 1. Triple Helix Model of Ham, & Mijoc 2014; taken from the Internet. 
Figure 2. GEM 2024 radar results for Mexico country: taken from the aforementioned report on page 152/242. 
Figure 3. Key external and internal drivers of sustainability: taken from Nawaz & 2016.  
Figure 4. Proposed dimensions of sustainability;taken from Nawaz & 2016.  
Figure 5.-Ideal NAGASE in the year 2032; taken from their website 
https://www.nagase.co.jp/english/sustainability/about/ 
Figure 6.- Image of the Sustainable Global Digital SME Progress Route on Demand; own elaboration.  
Figure 7.- Sustainable Global Digital SME Management Model on Demand; own elaboration Vargas 
2023. 
 

Table 1.Chronology vs. Sustainability and ISO standards: own elaboration Vargas 1047. Table 

2. The Business Sustainability Typology Grid; taken from Muff. 2014 (10) 

Table 3.- Summary of activities to achieve the sustainable global digital SME model. 
Table 4.- Summary of activities to achieve the sustainable global digital SME model: own elaboration.  
Table 5. The Business Sustainability Typology Grid; taken from Muff & Dyllick. 2014, page 13/25. Table 6. 
Generic model of elements and self-assessment criteria related to maturity levels; taken from ISO 9004:2018 
standard, page 25/68. 
Table 7.- Result in graphs of the sustainable global digital SME profile on demand; automotive SME 

case 2023; Vargas 1047. 
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RESUMEN

Las PyMEs o los pequeños contribuyentes en la actualidad han tenido una serie de problemas para cumplir con sus
obligaciones fiscales por la complejidad de las mismas, por tal motivo en esta investigación se presentan algunos
beneficios y problemáticas que tienen los contribuyentes para ingresar y cumplir con las obligaciones fiscal del
Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), se tiene contemplado como una simplificación administrativa para
que el pago del impuesto sobre la renta (ISR) y se realice de forma sencilla, rápida y eficaz. Con la reducción de las
tasas de este impuesto, las personas que tengan ingresos menores paguen menos y una carga administrativa menor.

EL RESICO está orientado a contribuyentes personas físicas que perciben ingresos anuales menores a 3.5 millones
de pesos facturados conforme a su actividad económica, pertenecientes a alguno de los cuatro regímenes fiscales que
conforman el Régimen Simplificado de Confianza, Actividades empresariales y profesionales, Régimen de
Incorporación Fiscal, Uso o goce de bienes inmuebles (arrendamiento), Actividades Agrícolas, Ganaderas, Pesqueras
o Silvícolas. Con este Régimen se beneficia al 82 por ciento de los contribuyentes personas físicas.

PALABRAS CLAVE

RESICO. Régimen Simplificado de Confianza.

SAT. Servicio de Administración Tributaria.

AGAPES: Sector de Agricultura, Ganadería, Pesca y Silvicultura

ISR: Impuesto Sobre la Renta.

DOF: Diario Oficial de la Federación.

CFF: Código fiscal de la Federación.

PyMEs: Pequeñas y Medianas Empresas.

CONTRIBUYENTE. Es un individuo que realiza cualquier actividad económica (vendedor, comerciante, empleado,
profesionista, etc.), el cual tiene derechos y obligaciones.

INTRODUCCIÓN 

El 12 de noviembre de 2021 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), de la Ley del Impuesto al
Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre
Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos vigentes a partir del 1 de enero de
2022. (DOF 12/11/2021).

Como parte de las reformas aprobadas para el año 2022, en el ISR se incorporó la sección IV del capítulo II del título
IV de la Ley del ISR el cual considera las disposiciones bajo las cuales operará el nuevo régimen simplificado de
confianza (RESICO) de las personas físicas.

El RESICO es un nuevo régimen fiscal que entró en vigor el 1 de enero de 2022, en sustitución del régimen de
incorporación fiscal, entre los beneficios que este nuevo régimen considera se encuentran los siguientes:
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1. Tasa del ISR progresiva de 1.00 a 2.50 por ciento.

2. El impuesto se calcula a los ingresos cobrados.

3. Pueden tributar en este régimen quienes tengan hasta 3 millones 500 mil pesos de ingresos.

4. Los ingresos que pueden pagar sus impuestos en este régimen son arrendamiento, honorarios profesionales,
actividades empresariales, actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras.

5. Están excluidos de enviar la contabilidad electrónica y la declaración informativa de operaciones con terceros.

6. No considera deducciones, toda vez que el impuesto se calcula sobre ingresos sin deducción alguna. De acuerdo
con la exposición de motivos, el régimen simplificado de confianza pretende disminuir la omisión de cumplimiento
derivada de la percepción de complejidad de los regímenes fiscales en los que tributan las personas físicas. Al efecto,
la exposición de motivos resalta que su objetivo es la simplificación el pago de los impuestos para los contribuyentes
de menor capacidad administrativa y de gestión.

Por lo anterior, el régimen simplificado de confianza busca otorgar una manera sencilla, rápida y eficaz en el pago de
las contribuciones, sobre todo para aquellos contribuyentes con menor capacidad administrativa y de gestión. No
obstante que el objetivo del nuevo régimen es simplificar el pago de los impuestos, las disposiciones aprobadas
consideran restricciones respecto de quienes pueden tributar en el régimen simplificado de confianza.

TEORÍA

Con el propósito de facilitar al lector la comprensión de esta investigación, se presenta la siguiente información:

1. ¿Qué es el Régimen Simplificado de Confianza?

El Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), implementado en México en 2022, ha sido una opción atractiva
para muchas PyMEs debido a sus beneficios en cuanto a Simplicidad fiscal y reducción de cargas administrativas.

Artículo 113-E de La Ley de Impuesto sobre la Renta menciona. Los contribuyentes personas físicas que realicen
únicamente actividades empresariales, profesionales u otorguen el uso o goce temporal de bienes, podrán optar por
pagar el impuesto sobre la renta en los términos establecidos en esta Sección, siempre que la totalidad de sus ingresos
propios de la actividad o las actividades señaladas que realicen, obtenidos en el ejercicio inmediato anterior, no
hubieran excedido de la cantidad de tres millones quinientos mil pesos.

Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior que inicien actividades, podrán optar por pagar el impuesto
conforme a lo establecido en esta SECCIÓN IV, cuando estimen que sus ingresos del ejercicio no excederán del
límite establecido en el párrafo anterior. Cuando en el ejercicio citado realicen operaciones por un periodo menor de
doce meses, para determinar el monto a que se refiere el párrafo anterior dividirán los ingresos manifestados entre el
número de días que comprende el periodo y el resultado se multiplicará por 365.

Para los efectos de los párrafos anteriores, en caso de que los ingresos a que se refiere este artículo excedan de tres
millones quinientos mil pesos en cualquier momento del año de tributación, o se incumpla con alguna de las
obligaciones a que se refiere el artículo 113-G de esta Ley, o se actualice el supuesto previsto en el artículo 113-I de
la misma Ley relativo a las declaraciones, el contribuyente será expulsado de este régimen, debiendo pagar el
impuesto respectivo de conformidad con las disposiciones del Título IV, Capítulo II, Sección I o Capítulo III de esta
Ley, según corresponda, a partir del mes siguiente a la fecha en que tales ingresos excedan la referida cantidad. En su
caso, las autoridades fiscales podrán asignar al contribuyente el régimen que le corresponda, sin que medie solicitud
del contribuyente.

Los contribuyentes a que se refiere este artículo calcularán y pagarán el impuesto en forma mensual a más tardar el
día 17 del mes inmediato posterior a aquél al que corresponda el pago, y deberán presentar la declaración anual a que
se refiere el artículo 113-F de esta Ley.

Los contribuyentes determinarán los pagos mensuales considerando el total de los ingresos que perciban por las
actividades a que se refiere el primer párrafo de este artículo y estén amparados por los comprobantes fiscales
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digitales por Internet efectivamente cobrados, sin incluir el impuesto al valor agregado, y sin aplicar deducción
alguna, considerando la tabla No. 1:

TABLA MENSUAL DE ISR PARA RESICO 2022, 2023 Y 2024

Monto de los ingresos amparados por comprobantes
fiscales efectivamente cobrados, sin impuesto al valor

agregado (pesos mensuales)

Tasa aplicable

Hasta          25,000.00 1.00%

Hasta          50,000.00 1.10%

Hasta          83,333.33 1.50%

Hasta          208,333.33 2.00%

Hasta          3,500,000.00 2.50%

Tabla No. 1 Tabla mensual ISR Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) personas físicas

Los contribuyentes a que se refiere este artículo también podrán aplicar lo dispuesto en esta sección cuando además
obtengan ingresos de los señalados en los Capítulos I (De los Ingresos por Salarios y en General por la Prestación de
un Servicio Personal Subordinado) y VI (De los Ingresos por Intereses)del Título IV de esta Ley, siempre que el total
de los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior por las actividades mencionadas, en su conjunto, no
excedan de la cantidad a que se refiere el primer párrafo de este artículo.

Así mismo los contribuyentes de este régimen de conformidad con el Artículo 113-F están obligados a presentar
su declaración anual en el mes de abril del año siguiente al que corresponda la declaración, considerando el total de
los ingresos que perciban por las actividades a que se refiere el primer párrafo del artículo 113-E de esta Ley en el
ejercicio y estén amparados por los comprobantes fiscales digitales por Internet efectivamente cobrados, sin incluir el
impuesto al valor agregado, y sin aplicar deducción alguna, conforme a la tabla No. 2:

TABLA ANUAL PARA CÁLCULO ANUAL DE ISR 2022, 2023 Y 2024.

Monto de los ingresos amparados por comprobantes
fiscales efectivamente cobrados, sin impuesto al valor

agregado
(pesos anuales)

Tasa aplicable

Hasta          300,000.00 1.00%

Hasta          600,000.00 1.10%

Hasta          1,000,000.00 1.50%

Hasta          2,500,000.00 2.00%

Hasta          3,500,000.00 2.50%

Tabla No. 2. Tabla anual de ISR Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) personas físicas (Art. 113- F
LISR).

Los contribuyentes podrán disminuir a la cantidad que resulte, el impuesto sobre la renta pagado en las declaraciones
mensuales a que se refiere el artículo 113-E de esta Ley y, en su caso, el que les retuvieron conforme al artículo 113-J
de este ordenamiento

Cabe mencionar que cuando los contribuyentes dejen de tributar conforme a esta sección, por el incumplimiento de
sus obligaciones fiscales, en ningún caso podrán volver a tributar en los términos de esta.
Tratándose de aquellos contribuyentes que hayan excedido el monto de tres millones quinientos mil pesos a que se

refiere el primer párrafo de este artículo, podrán volver a tributar conforme a esta sección, siempre que los
ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior a aquél de que se trate, no excedan de tres millones quinientos
mil pesos y hayan estado al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
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Algo muy importante las personas físicas que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas,
silvícolas o pesqueras, cuyos ingresos en el ejercicio no excedan de novecientos mil pesos efectivamente cobrados,
no pagarán el impuesto sobre la renta por los ingresos provenientes de dichas actividades. En caso de que
los referidos ingresos excedan dicho monto, a partir de la declaración mensual correspondiente se deberá pagar el
impuesto conforme al Título IV, Capítulo II, Sección IV de esta Ley, en los términos que se determine mediante
reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria.
Para efectos del párrafo anterior, se considera que los contribuyentes se dedican exclusivamente a las actividades
agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras cuando el total de sus ingresos representan el 100% por estas actividades.
(Ley del Impuesto Sobre La Renta Última Reforma DOF 01-04-2024)

2. Requisitos para Acceder al Régimen Simplificado de Confianza

Algunos de los requisitos para acceder al régimen mencionado son:

● Estar inscrito y activo en el RFC.

● Contar con e.firma (firma electrónica) vigente:

● Buzón Tributario activo

● Ingreso anual de hasta 3.5 millones de pesos.

● No encontrarse en el listado de contribuyentes publicado por el SAT en términos del artículo 69-B, cuarto
párrafo del Código Fiscal de la Federación, referente a cuando un contribuyente emite facturas con
operaciones simuladas.

● Estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones fiscales, es decir, que hayas presentado tus
declaraciones fiscales puntualmente.

● Emitir factura electrónica por tus ingresos cobrados.

Cumplir con las siguientes obligaciones fiscales:

Realizar el
Pago provisional
mensual de ISR

Realizar el
Pago definitivo
mensual de IVA

Presentar la
declaración

anual de ISR

 

Los pagos provisionales mensuales de ISR y los definitivos de IVA se presentan a más tardar el día 17 del mes
inmediato posterior a aquel al que corresponda el pago.
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La declaración anual se presenta en el mes de abril del año siguiente al que corresponda la declaración.
(Ley del Impuesto Sobre La Renta Última Reforma DOF 01-04-2024)

3. Beneficios del Régimen Simplificado de Confianza
A partir de su creación, debido a la simplificación administrativa que ofrece este régimen para que el pago de
impuestos se realice de forma sencilla, rápida y eficaz, se ha incrementado la presentación de declaraciones en 68.2%
comparado con el 2021”.

También las personas físicas que se encontraban en el régimen de Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y
Pesqueras, ¿podrán tributar en el Régimen Simplificado de Confianza? Y de ser así, ¿tendrán algún beneficio fiscal?

Sí podrán tributar en el Régimen Simplificado de Confianza para personas físicas siempre que cumplan con todos los
requisitos.

Dentro de los beneficios que tienen los contribuyentes que lleven a cabo 100% de sus actividades agrícolas,
ganaderas, silvícolas o pesqueras, se encuentran los siguientes:

● Exención de pago de ISR hasta 900 mil pesos por ingreso anualmente facturado y efectivamente cobrado.
● En caso de superar el monto de exención, pagará de manera rápida, sencilla y eficaz, conforme a las tasas

mínimas sobre ingresos efectivamente facturados y cobrados que van de 1 hasta 2.5 por ciento.
● Puede recibir apoyos económicos de los gobiernos federales, estatales, municipales o asociaciones.
● No requiere llevar contabilidad electrónica.
● Declaraciones prellenadas con pago ágil.
● Cálculo simple para determinación de la base gravable para la Participación de los Trabajadores en las

Utilidades (PTU).
● Se asegura su inscripción correcta al RFC, sin que sus datos sean usados indebidamente por terceras

personas.
● Podrán seguir facturando a través del adquiriente.
● No requieren aplicar deducciones, ya que se aplica una tasa muy baja sobre los ingresos efectivamente

facturados y cobrados.
● En caso de llegar a tener ingresos mayores a 900 mil pesos, pueden llegar a obtener ahorros de hasta 75% en

su pago de ISR.
●

(Fundamento legal: Artículo 113-E, noveno párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta.)

4. La Problemática del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) en las PyMEs
El Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), ha sido una opción atractiva para muchas PyMEs debido a sus
beneficios en cuanto a simplicidad fiscal y reducción de cargas administrativas. Sin embargo, también presenta
algunas problemáticas que las PyMEs deben considerar antes de optar por este régimen.

A. Las Principales problemáticas del RESICO son:

● Limitaciones de ingresos:
El RESICO tiene un límite de ingresos anual de 3.5 millones de pesos. Las PyMEs que superen este límite en un
ejercicio fiscal serán dadas de baja del régimen y deberán tributar en el régimen general, lo que implica mayores
obligaciones fiscales y administrativas.

● Exclusión de actividades:
Ciertas actividades económicas no pueden tributar en el RESICO, las personas físicas que sean socios, accionistas o
integrantes de personas morales o cuando sean partes relacionadas en los términos del artículo 90 de la ley del
Impuesto sobre la Renta.
También algunos contribuyentes pueden ser excluidos del RESICO en alguno de los siguientes casos:

a. Cuando los ingresos permitidos en dicho régimen excedan de $3,500,000 en cualquier momento del año;
b. Se incumpla con alguna de sus obligaciones fiscales:

▪ Se deje de mantener actualizado su RFC
▪ No cuente con e.firma ni buzón tributario activo
▪ No cuente con CFDI por la totalidad de los ingresos percibidos y efectivamente cobrados
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▪ No obtenga ni conserve los CFDI por los gastos e inversiones que realice
▪ No expedir o no entregar su CFDI a los clientes por las operaciones que realicen.
▪ Cuando sus clientes, usuarios o prestatarios no soliciten su CFDI, deberá emitirse un

comprobante digital por sus operaciones realizadas con el público en general
▪ Efectuar las retenciones y enteros mensuales del ISR de sus trabajadores.
▪ Efectuar pagos provisionales mensuales a más tardar el día 17 del mes siguiente al que

corresponda el pago.
▪ Cuando la autoridad fiscal detecte que percibió ingresos sin emitir CFDI, deberá tributar

en el régimen de ley que le corresponda de acuerdo a su actividad.
▪ Cuando no presente su declaración anual en el mes de abril del año siguiente al que

corresponda.
▪ Cuando no determine la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas
▪ Cuando el contribuyente omita tres o más pagos provisionales mensuales, consecutivos o

no.
▪ Cuando no presente su declaración anual

● Pérdida de beneficios:
Al tributar en el RESICO, las PyMEs pierden acceso a ciertos beneficios fiscales, como la posibilidad de deducir
gastos médicos, colegiaturas y otros conceptos. Esto puede afectar negativamente su rentabilidad.

● Posibles errores en la determinación del impuesto:
El RESICO utiliza un sistema de cálculo del impuesto basado en el porcentaje de ingresos, lo que puede generar
errores en la determinación del impuesto a pagar, especialmente para las PyMEs con estructuras de costos complejas.

● Dificultades para acceder a financiamiento:
Algunas instituciones financieras pueden considerar que las PyMEs en el RESICO son un mayor riesgo crediticio, lo
que puede dificultar el acceso a financiamiento.
Por lo anterior se recomienda al contribuyente que revise su situación fiscal, económica y administrativa para
evaluar si le es conveniente tributar en RESICO.

Algunas recomendaciones para las PyMEs son:

Evaluar cuidadosamente si cumplen con los requisitos para tributar en RESICO: Las PyMEs deben analizar si
sus ingresos, actividades económicas y necesidades fiscales les permiten tributar en este régimen.
Considerar las implicaciones fiscales: Es importante evaluar el impacto del RESICO en la carga fiscal de la PyME,
tomando en cuenta los beneficios y las obligaciones que implica.
Buscar asesoría fiscal: Se recomienda consultar con un contador o asesor fiscal para obtener una evaluación
personalizada de las ventajas y desventajas del RESICO para la PyME.
Mantenerse informadas: Las PyMEs deben estar atentas a las modificaciones que se realicen al RESICO, ya que
estas pueden afectar sus obligaciones fiscales.

B. Principales problemáticas para los contribuyentes AGAPES en el RESICO:
Si bien el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) ha simplificado las obligaciones fiscales y administrativas
para muchas empresas en México, los contribuyentes del sector AGAPES (Actividades Agrícolas, Ganaderas,
Silvícolas y Pesqueras) enfrentan algunas dificultades particulares al tributar en este régimen.

● Interpretación de las actividades AGAPES:
Existe cierta ambigüedad en la definición de las actividades AGAPES, lo que puede generar confusiones para los
contribuyentes a la hora de determinar si pueden tributar en el RESICO. Algunas actividades relacionadas con la
transformación primaria de productos agropecuarios, como la molienda de granos o la elaboración de quesos,
podrían no ser consideradas AGAPES por las autoridades fiscales, excluyendo a estos contribuyentes del régimen.

● Dificultades para acreditar la exención del IVA:
Los contribuyentes AGAPES que tienen ingresos exentos del IVA deben presentar comprobantes fiscales que
respalden dicha exención. Sin embargo, en la práctica, puede ser difícil obtener estos comprobantes de proveedores,
lo que puede generar problemas con las autoridades fiscales.

● Limitaciones para deducir gastos:
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El RESICO establece un límite para la deducción de gastos, lo que puede afectar negativamente a los contribuyentes
AGAPES que tienen costos operativos elevados, como los relacionados con la compra de insumos agrícolas, mano
de obra o mantenimiento de maquinaria.

● Posible acumulación de saldos a favor del SAT:
Dado que los ingresos de las actividades AGAPES están exentos del IVA en gran medida, los contribuyentes de este
sector pueden acumular saldos a favor del SAT por concepto de IVA pagado en sus compras. Si estos saldos no se
solicitan en compensación o devolución, podrían quedar rezagados y perder valor con el tiempo.

● Falta de capacitación y conocimiento especializado:
Muchos contribuyentes AGAPES, especialmente pequeños productores, no cuentan con el conocimiento o la
asesoría fiscal adecuada para comprender y cumplir plenamente con las obligaciones del RESICO. Esto puede
ocasionar errores en la determinación del impuesto, sanciones por parte del SAT e incluso la imposibilidad de
permanecer en el régimen.
En resumen, si bien el RESICO puede ofrecer beneficios a los contribuyentes AGAPES, es crucial que estos
conozcan las problemáticas particulares que enfrentan en este régimen y tomen las medidas necesarias para cumplir
con sus obligaciones fiscales de manera correcta y eficiente. La asesoría fiscal especializada y el conocimiento
constante de las actualizaciones fiscales son herramientas clave para que los contribuyentes AGAPES aprovechen al
máximo los beneficios del RESICO y eviten problemas con las autoridades fiscales.
Por ejemplo, una persona física en el Régimen de Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras y
además cuento con salario o pensión/jubilación, y si se considera que el Régimen Simplificado de Confianza es
compatible con salarios, pero mis ingresos ya no son 100% por actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o
pesqueras, las personas físicas con esos dos ingresos, ¿seguirían exentas hasta por el monto máximo de 900 mil
pesos?
La respuesta es, No, ya que dichas facilidades aplican únicamente para las personas físicas que se dediquen
exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, cuyos ingresos en el ejercicio no
excedan 900 mil pesos efectivamente cobrados.
Fundamento legal: Artículo 113-E, noveno y décimo párrafos de la ley del Impuesto sobre la Renta
En el régimen de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (AGAPES) las personas físicas tenían la exención en el
pago de ISR si tienen ingresos entre cero y 1.3 millones de pesos
Al no mantenerse el régimen de AGAPES como opcional esta Miscelánea Fiscal afecto a los productores más
pequeños del sector primario. Anteriormente un productor del sector primario ingresa hasta 1.3 millones de pesos
anuales no pagaba el ISR, sin embargo, con el nuevo régimen sólo quedarán exentos quienes ingresen hasta 900,000
pesos y esto siempre y cuando no tenga otra fuente de ingresos como intereses, o salarios.
(Ley del Impuesto Sobre La Renta Última Reforma DOF 01-04-2024)

5. Casos Prácticos y Ejemplos
Un ejemplo un pequeño productor de que en un ejercicio fiscal tiene ingresos de $ 300,000.00 y para poder
mantener a su familia tiene que trabajar como asalariado y gana $50,000.00 pierde la exención de los $900,000.00
por el simple hecho de tener otra fuente de ingreso, aunque estos en conjunto no rebasen los $900,000.00.
Otro ejemplo mismo productor que vende su cosecha en $300,000.00 y los deposita en una cuenta bancaria que le
genero $ 1.00 de interés anual, por ese peso de interés anual pierde la exención citada ya que para la autoridad el
contribuyente obtuvo ingresos de otra fuente de ingresos no exclusivamente del sector primario (AGAPE).
Sin embargo, si el contribuyente no tiene comprobantes fiscales que cumplan con los requisitos de deducción o bien,
aunque los tenga la tasa impositiva de ISR de RESICO pudiese ser menor a que el AGAPE pagase impuestos como
actividad empresarial.
A continuación, se expone un ejemplo donde el AGAPE, tiene ingresos por RESICO en el ejercicio fiscal por $
300,000.00 y $ 1.00 por concepto de intereses por lo cual pierde la exención de $ 900,000.00, y por
consecuencia tiene que realizar pago de ISR.

RESICO
INGRESOS $ 300,001.00
DEDUCCIONES $ -

BASE DE IMPUESTO $ 300,001.00
TASA ISR 1%
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ISR A CARGO $ 3,000.00

El mismo ejemplo del AGAPE pero ahora en el régimen de Actividades empresariales con ingresos de $300,000.00
y $ 1.00 por concepto de intereses y una deducción por gastos de $150,000.00. el ISR determinado, seria de la
siguiente manera.

ACTIVIDAD EMPRESARIAL
INGRESOS $ 300,001.00

DEDUCCIONES $ 150,000.50

BASE DE IMPUESTO $ 150,000.50

L.I. $ 75,984.56

EX. LI. $ 74,015.94

% S/ EX LI. 10.88%

IMPUESTO MARGINAL $ 8,052.93

CUOTA FIJA $ 4,461.94

ISR A CARGO $ 12,514.87
Por consecuencia al Contribuyente RESICO, le es más conveniente la tributación en este régimen dado que, aunque
perdió la exención paga menos impuestos en este régimen, además de que la simplificación administrativa que tiene
este régimen. (Ley del Impuesto Sobre La Renta Última Reforma DOF 01-04-2024)

La situación actual de nuestro País.

El RESICO tuvo un total de 2 millones 877,729 contribuyentes de los cuales 2.6 millones son personas físicas y
186,348 son personas morales al cierre del cuarto trimestre.

En este sentido, el padrón del RESICO tuvo un incremento de 386,137 contribuyentes al cierre del cuarto trimestre
en comparación con el primer trimestre del 2022. En el primer tercio se contabilizaron más de 2.4 millones de
personas físicas y morales.

Tan sólo el padrón de personas físicas que tributan en el RESICO pasó de 2.3 millones en el primer trimestre del año
pasado a 2.6 millones en el cuarto trimestre del 2022.
(https://www.eleconomista.com.mx/economia/RESICO-recaudo-28842-mdp-en-el-2022-SAT-20230220-0111.html)
De acuerdo con el último Informe Tributario y de Gestión del SAT, existen 62 millones 942 mil 315 contribuyentes
activos, de los cuales 12 mil 857 son Grandes Contribuyentes, dos millones 398 mil 63 son Personas morales, 11
millones 348 mil 987 son Personas físicas, y 49 millones 94 mil 76 están sujetas al régimen de Sueldos y salarios.

(https://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2024/notacefp0102024.pdf)

Actividades económicas en el Estado de Michoacán

● Principales sectores de actividad
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Sector de actividad económica Porcentaje de aportación al PIB estatal
(año 2016)

Actividades primarias 13.7

Actividades secundarias 16.9

Actividades terciarias 69.5

Total 100.1

Observa la gráfica y compara el porcentaje de aportación al PIB estatal por sector económico:

FUENTE: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.
Participación por actividad económica, en valores corrientes, 2016*
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total por el redondeo de las cifras.
*Cifras preliminares.

Producción a nivel nacional en el Sector Primario

Principales productos agrícolas,
2009 Producción (Toneladas) % en el total nacional Lugar nacional

Fresa 114 784 58.1 1° de 8

Aguacate 1 081 904 87.9 1° de 27

Guayaba 124 946 43.2 1° de 22

Zarzamora 112 310 96.9 1° de 10

Durazno 39 087 19.7 1° de 26

Melón 110 925 20.1 2° de 25

Tomate rojo (jitomate) 140 185 6.9 3° de 32
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Limón 414 562 21.1 3° de 25

 FUENTE: INEGI. Perspectiva Estadística. Serie por Entidad Federativa. México.

En Michoacán de Ocampo hay:

230 966 establecimientos
lo que representa el 4.8 % del total a nivel nacional.

De los cuales el 50% de los mismos están registrados como RESICOS.

El Régimen Simplificado de Confianza (Resico) ha integrado a 15,403 nuevos contribuyentes a su padrón al cierre
del primer trimestre del 2022, lo cual representa 0.66% de más de 2.3 millones de personas físicas que tributan en el
régimen, de acuerdo con datos del Informe de Gestión Tributaria del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Durante el 2021, el SAT reveló que 10 millones 962,946 personas físicas con actividad empresarial estaban inscritas
en el padrón; para el cierre del primer trimestre la cantidad es de 10 millones 978,349 personas física.

“Creció en 15,403 el padrón de contribuyentes en personas físicas, esto quiere decir que son 15,403 nuevos
contribuyentes del Resico”, dijo en entrevista Miguel Ángel Tavares Sánchez, presidente de la comisión técnica
fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México.

(https://www.eleconomista.com.mx/economia/En-el-I-trimestre-se-unieron-al-Resico-15403-personas-fisicas-202204
21-0104.html)

RESULTADOS

La presente investigación se enfocó en examinar si el Régimen Simplificado de Confianza: es la mejor opción para
los Pequeños Contribuyentes Personas Fiscas, debido a su significativa relevancia en la elección del mejor régimen
Fiscal para las PyMEs.

Una vez analizada el contexto del Régimen Simplificado de Confianza, los beneficios y las obligaciones del régimen
se dio a la tarea de conocer la importancia de este régimen fiscal para la PyMEs, y para esto se realizó una encuesta
que se aplicó a un grupo aleatorio de contribuyentes de este régimen y a los miembros del Colegio Piedadense de
Contadores Públicos.

El principal objetivo de la investigación es conocer la problemática que enfrentan los contribuyentes persona Fisca
del RESICO, y conocer si están de acuerdo en que este régimen, es la mejor opción para las PyMEs, de tal manera
que el resultado de esta investigación ayudará a orientar al lector a elegir el mejor régimen Fiscal en el cual Tributar.

La investigación se hizo tanto documental como de campo: para la documental se revisaron fuentes bibliográficas
sobre el tema en cuestión, como la Ley del Impuesto sobre la Renta, la página web del Sistema de Administración
Tributaria, y publicaciones en medios de comunicación. Para la de campo se mencionó anteriormente se realizó un
cuestionario el cual se aplicó a algunos contribuyentes del RESICO y a los miembros del Colegio Piedadense de
Contadores públicos AC.

A continuación, se presentan los hallazgos obtenidos, mediante la encuesta realizada, esta tiene 21 preguntas y
enseguida se presentan los resultados:
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1. ¿Conoce usted los requisitos para optar por el Régimen Simplificado de Confianza?

 El 93.3% de los contribuyentes conoce cuales son los requisitos para pertenecer al RESICO.

2. ¿Considera que los criterios de selección para el RESICO son claros y comprensibles? 

3. ¿Ha
tenido alguna
dificultad para
comprender los
beneficios y
obligaciones del
RESICO?
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4. ¿Ha intentado registrar en el RESICO a contribuyentes? Si es así, ¿Cómo describiría su
experiencia?  

5. ¿Cuál es el principal obstáculo que ha encontrado al intentar seleccionar el RESICO?.

6. ¿Qué tan satisfecho/a está con el soporte o la asistencia recibida al tratar de optar por el RESICO?
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7. ¿Cree que el RESICO es la mejor opción para la situación fiscal actual de las PyMEs ?

8. ¿Cuál considera que es la principal ventaja del RESICO para su PyME?
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9. ¿Cuál de las siguientes limitaciones del RESICO considera más preocupante para su PyME? Elije las
opciones que creas pertinentes.

10. ¿Su PyME corre el riesgo de exceder el límite de ingresos anual del RESICO?

11. ¿Qué tan difícil le resulta mantener su RFC actualizado y cumplir con las obligaciones fiscales del
RESICO?
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12. ¿Ha experimentado alguna de las siguientes situaciones por las cuales su PyME podría ser excluida del
RESICO? (Seleccione todas las que apliquen).

13. ¿Qué tan importante considera la posibilidad de deducir gastos como médicos o colegiaturas para la
rentabilidad de su PyME?

14. ¿Ha tenido dificultades para calcular correctamente el impuesto a pagar bajo el RESICO?
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15. ¿Ha encontrado obstáculos para acceder a financiamiento debido a estar en el RESICO?

16. Después de conocer las problemáticas del RESICO, ¿cree que este régimen es la mejor opción para su
PyME?

17. ¿Sabías que las facilidades fiscales del RESICO AGAPES aplican solo si los ingresos provienen
exclusivamente de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras y no exceden 900 mil pesos?
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18. Si tienes ingresos adicionales por salario, pensión o jubilación, ¿sabías que ya no podrías aprovechar la
exención hasta los 900 mil pesos en el RESICO en AGAPES?

19. ¿Con qué frecuencia te mantienes al tanto de las actualizaciones fiscales que puedan afectar tu situación
como contribuyente AGAPES?

20. ¿Qué medidas adicionales considerarías importantes para aprovechar al máximo los beneficios del
RESICO y evitar problemas con las autoridades fiscales? (Puedes seleccionar más de una opción)
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21. ¿Tienes algún comentario o preocupación adicional relacionada con el RESICO que te gustaría
compartir?

Como ágape la pérdida de la exención por tener otros ingresos por ejemplo salarios

Si. Que Hubieran recomendado por Parte del SAT los Exploradores Adecuados Para Accesar a Trabajar Dentro de la
Pagina del SAT.

CONCLUSIONES

En la investigación, se encontró que la gran mayoría de las PyMEs y/o pequeños contribuyentes conocen los
requisitos para poder tributar como RESICO, y que los criterios para poder seleccionar el régimen son claros, sin
embargo, no conocen claramente los beneficios y las obligaciones que tienen al pertenecer al régimen.

La inscripción a RESICO en la plataforma del SAT fue sencillo, pero presentaron algunos contratiempos por falta de
información.

Consideran el 53.3 % de las PyMEs que RESICO es la mejor opción de tributación, dado esto por la simplicidad
fiscal, las menores tasas impositivas y la reducción de cargas administrativas, por lo que se facilita mantener
actualizadas sus obligaciones fiscales.

Sin embargo, el 53.3% de los contribuyentes consideran que los 3.5 millones de pesos como límite de ingreso anual
son preocupantes ya que es muy pocos ingresos para la permanencia en el régimen, así mismo el perder beneficios
como poder deducir los gastos médicos en la declaración anual o colegiaturas afecta la rentabilidad de la empresa.

El cálculo del impuesto bajo este régimen es más ágil y sencillo, sin embargo, presentan problemas para acceder a
financiamientos, así mismo la página web del Sistema de Administración Tributaria, tiene constantemente problemas
para el acceso y cumplir con las obligaciones fiscales.

En cuanto a los AGAPES de RESICO, reconocen un gran beneficio al contar con ingresos exentos hasta los 900 mil
pesos, sin embargo la limitante de tener cualquier otra fuente de ingresos como salarios o intereses les hace perder
dicha exención, de lo cual están inconformes, dado que si un pequeño productor para poder subsistir tiene que
laborar como asalariado y complementar con agricultura pierde la exención, inclusive si en conjunto no rebasa
los 900 mil pesos anuales de ingresos.

Las PyMEs para poder cumplir cabalmente con sus obligaciones fiscales deben estar en constante actualización, para
aprovechar al máximo los beneficios del RESICO y evitar problemas con las autoridades fiscales.

Y la mayoría de los contribuyentes piensan que el Régimen Simplificado de Confianza es la mejor opción para las
PyMEs.

Una vez analizado de manera directa con algunos contribuyentes y los miembros del Colegio Piedadense de
Contadores Públicos A.C., se logró concluir que el Régimen Simplificado de Confianza es para los pequeños
contribuyentes la mejor opción para tributar, esto por la bajas tasa impositiva y simplificación administrativa.

En cuanto al conocimiento del Régimen, la gran mayoría de las PyMEs y pequeños contribuyentes están
familiarizados con los requisitos para tributar bajo RESICO. Los criterios para seleccionar el régimen son claros. Sin
embargo, no están bien informados sobre los beneficios y obligaciones del régimen.

Sin embargo, consideran que están preocupado por el límite de ingresos anuales de 3.5 millones de pesos, ya que
consideran que es bajo para mantener la permanencia en el régimen.
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Obligaciones Fiscales y Tecnología: El cálculo de impuestos en RESICO es más ágil y sencillo, sin embargo, página
web del SAT presenta problemas frecuentes que dificultan el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

RESICO, puede ser para pequeños contribuyentes la única opción para registrarse y cumplir cabalmente con las
cargas tributarias.
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RESUMEN 

La rotación laboral, ha sido uno de los problemas más serios que afectan a todas las empresas mexicanas, al ser la 

desvinculación o salida de los empleados de la empresa, teniendo como objetivo general el implementar nuevas 

estrategias para minimizar la rotación del personal en la empresa de un Centro de Investigación Médica; creando así 

alternativas de solución o una implementación de estrategias para minimizar la rotación laboral, así, como, el buscar 

el crecimiento profesional de los trabajadores al contar con un equilibrio entre el trabajo y su vida personal, 

brindándoles una oportunidad de contribuir en todos los aspectos posibles que conciernen dentro de la empresa 

provocando así un impacto en la sociedad mediante las funciones que lleguen a desempeñar. 

 

INTRODUCCIÓN  

La rotación laboral es una problemática que ha existido durante décadas, además de haber sido objeto de estudio en el 

ámbito de recursos humanos y la sociología en un ambiente laboral. Conforme los años han pasado la rotación laboral 

ha sufrido algunos cambios significativos en las tendencias y en las causas que impulsan dicho problema. Durante la 

Revolución Industrial, la fuerza laboral se encontraba frecuentemente ligada a las fábricas y la producción en masa, no 

obstante, las condiciones laborales en ese periodo eran difíciles y aunque había estabilidad en algunos casos, había 

también una alta tasa de rotación debido a las condiciones laborales precarias, la falta de regulación y la demanda de 

empleo. 

 

En las últimas décadas, con el surgimiento de la economía digital y la globalización, la naturaleza del empleo ha 

experimentado una transformación aún mayor. La movilidad laboral se ha vuelto más común, especialmente entre los 

trabajadores más jóvenes y aquellos en sectores de alta demanda como la tecnología y el marketing. Estos antecedentes 

son causantes de la necesidad de dar inicio para la elaboración de un proyecto integral orientado a minimizar la rotación 

laboral, centrándose en el diseño e implementación de estrategias innovadoras que aborden las preocupaciones 

identificadas y promuevan un entorno laboral más satisfactorio y atractivo para el personal. 

 

En la actualidad, la rotación laboral se considera una parte natural y, en ciertos casos, incluso beneficiosa para el 

crecimiento personal y profesional de los empleados. Sin embargo, un exceso de rotación puede representar desafíos 

para las empresas, ya que la retención del talento es fundamental para el éxito a largo plazo y para mantener la 

continuidad en la calidad de los servicios/ productos ofrecidos. Es por eso, que en esta investigación está enfocada en 

ver cuáles son realmente las causas y consecuencias que conllevan el alto índice de rotación en el Centro de 

Investigación Médica, para así ver cuál es el verdadero impacto que tiene este fenómeno específicamente en la empresa, 

y así poder proponer una serie de estrategias que ayuden a reforzar la retención de su personal y así tratar de disminuir 

el índice de rotación dentro de ella una vez finalizado este estudio investigación. 

 

Para la implementación de estrategias para minimizar la rotación en las empresas, varios autores han publicado diversos 

artículos científicos abordando los temas de rotación del personal, atracción y retención laboral y todo lo relacionado 

a la motivación del personal, y así poder enlazar o correlacionar las ideas entre sí. Es por eso que Rodríguez (2004) en 

su artículo El proceso de abandono voluntario: revisión de las principales aportaciones realizadas en la literatura, 

hala acerca de la rotación laboral, la cual es un desafío recurrente que enfrentan las empresas en México y tiene un 

impacto significativo en su estabilidad y productividad, al ser considerado como la insatisfacción laboral, a menudo 

causada por la falta de reconocimiento, la escasa remuneración, la falta de oportunidades de crecimiento y desarrollo, 

y la falta de un equilibrio adecuado entre la vida laboral y personal, es el principal factor que impulsa a los empleados 

a buscar nuevas oportunidades, cuando los empleados no se sienten valorados ni motivados, es probable que busquen 
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un entorno laboral más satisfactorio en otra empresa. Por lo que, para que se dé una retención del personal, las empresas 

tienen que implementar estrategias que incluyan programas de reconocimiento y recompensas, oportunidades de 

desarrollo y crecimiento profesional, y promoción de un equilibrio entre la vida laboral y personal. 

 

De acuerdo al artículo Procedimiento para el análisis de la rotación del personal según Zaballa (2021), la Gestión de 

Recursos Humanos está cada vez más orientada hacia el conocimiento y su gestión, manteniendo la esencia de los 

enfoques tradicionales. La rotación o fluctuación del personal representa uno de los riesgos a los que siempre se 

enfrentan las empresas, ya que compromete la productividad y afecta la gestión del conocimiento de manera negativa. 

Todos estos trabajos están relacionados con la gestión de recursos humanos, la productividad organizacional y la 

retención de talento al abordar causas de la rotación, impacto en la productividad, gestión del conocimiento, estrategias 

de retención y clima laboral. 

 

METODOLOGÍA 

Esta investigación es un estudio retrospectivo del comportamiento y de las causas de renuncia de los empleados de la 

empresa, es una investigación de tipo no experimental, descriptiva, transeccional correlacional-causal al utilizar el 

enfoque de investigación cuantitativo con estadística descriptiva y cualitativo para la recolección y análisis de la 

información. La información que se recolectó perteneció a un tiempo determinado, así como se basó en la relación 

entre la rotación de personal y el clima laboral de la empresa. El alcance que tendrá esta investigación será mediante 

el análisis de los índices de rotación de personal y las estrategias de retención de personal que tiene el Centro de 

Investigación Médica para así poder identificar las principales situaciones que pudieran generarla, y finalmente 

proponer nuevas estrategias de retención de personal que logren disminuir la tasa de rotación. 

 

Debido a que la empresa cuenta solamente con 20 empleados, los cuestionarios se les aplicaron al 100% de la 

población, por lo que no se hizo ningún tipo de distinción o exclusión al momento de seleccionarlos; es decir, no se 

tomaron en cuenta características como sexo, edad, antigüedad en la empresa, religión, raza, color, etc. El 

procesamiento de la información que se llevó a cabo para este protocolo de investigación fue mediante el método 

analítico al distinguir los elementos que causan que la rotación laboral exista dentro del Centro de Investigación Médica 

y analizar los problemas que se originan a partir de este fenómeno, por lo que mediante este método se planeó revisar 

cada uno de estos elementos y examinarlos para ver si existe una relación entre ellos, por otro lado, el método deductivo 

también aplica debido a que una vez que se vio la problemática en general que se vive en la región lagunera, se espera 

obtener información más exacta de un caso de una empresa en particular para así llevar a cabo la implementación de 

mejoras para aumentar la atracción y retención laboral de estos jóvenes. Algunas de las limitaciones que se presentaron 

durante la realización de este proyecto de investigación, fueron el tiempo disponible para aplicar los cuestionarios a 

los trabajadores; y el limitado apoyo del departamento de recursos humanos. 

 

RESULTADOS 

 
Figura 1. Tiempo Laborado por Empleado. Elaboración propia 
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En la Figura 1 se muestra la duración en días que tuvo cada uno de los empleados, en donde se puede observar que el 

responsable de Calidad fue el único empleado que ha logrado estar más a tiempo además del Director General, que 

fueron los fundadores del Centro de Investigación Médica, mientras que los Subinvestigadores y los enfermeros son 

los que más suelen tener rotación laboral dentro de la organización. 

  

 

 
Figura 2 Gráfica comparativa de la Encuesta de Salida de los Empleados. Elaboración propia 

 

 
Figura 3. Gráfica comparativa de la Encuesta de Salida de los Empleados. Continuación 
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|Figura 4. Gráfica comparativa de la Encuesta de Salida de los Empleados. Continuación 

 

De las Figura 2 a la 4 se muestran la comparación de cada reactivo de dicha encuesta. Una vez interpretadas las gráficas 

de cada una de las preguntas, se puede observar que el Alfa de Cronbach es de 0.9953, en donde la encuesta muestra 

un alfa positivo dando a entender que no hubo ningún problema,  sin embargo, aunque algunos empleados no había 

ningún problema, la mayoría de ellos consideraban que uno de los factores por las cuales decidieron salirse de la 

empresa, era porque no veían mucho futuro en cuanto a las metas profesionales o personales de cada uno de ellos y 

que no están bien claro los beneficios o compensaciones que se podían obtener porque nunca se los especificaron en 

sus contratos de trabajo; y que la carga de trabajo era muy pesada y excesiva. 

 

 
Figura 5 Gráfica comparativa de la Encuesta de Compromiso y Motivación Laboral. Elaboración propia. 
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Figura 6 Gráfica comparativa de la Encuesta de Compromiso y Motivación Laboral. Continuación 

  

De acuerdo a la Figura 5 y 6 Gráfica comparativa de la Encuesta de Compromiso y Motivación Laboral. Se puede 

deducir de los resultados que el alfa de Cronbach es de 0.7741,ya que los empleados consideran que son más de estilo 

personal al considerar puntos o criterios que tiene cada uno de ellos, al considerar que es algo bueno y sienten que está 

bien, para otros no logran por terminar de convencerlos al no llenar las expectativas que tienen para poder lograr sus 

metas o sus objetivos ya sea de manera personal o profesional, independientemente de las oportunidades que se les 

pudieran llegar a ofrecer a cada uno de ellos. 

 

 
Figura 7. Gráfica comparativa de la Encuesta de Clima Laboral. Elaboración propia 
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Figura 8. Gráfica comparativa de la Encuesta de Clima Laboral. Continuación 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos que se muestran de las Figuras 7 y 8, el alfa de Cronbach obtenido fue de 0.9781 

y se puede deducir que, tratándose del clima como tal, que existe entre los trabajadores se puede notar el nivel de 

comunicación que tienen entre ellos, sobre todo al tomar en cuenta las opiniones de cada uno de ellos, aunque sean 

diferentes. También se puede concluir que el trato, la comunicación y flexibilidad que ofrece el director general hacia 

sus empleados, es bueno y eso se puede notar en el desenvolvimiento que tienen cada uno de ellos dentro de la empresa 

y que la consideran a su vez como un buen lugar para trabajar. 

 

 
Figura 9. Gráfica Comparativa de la Evaluación del Desempeño Laboral. 
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Figura 10. Gráfica Comparativa de la Evaluación del Desempeño Laboral. Continuación 

  

En las Figuras 9 y 10 se obtuvo un alfa de Cronbach de 0.9806 interpretándose como la mayoría de los empleados han 

tenido un buen desempeño laboral en distintas áreas y actividades de sus trabajos, existe una buena comunicación con 

sus compañeros de trabajo por la manera en que se da el trato entre ellos y con el director general, una buena 

administración de los recursos de la empresa y que la misma les ofrece para poder desempeñar sus respectivas 

funciones, buen trato a los pacientes y la disposición para alcanzar los objetivos y metas de la empresa, puede concluir 

que la gran mayoría de los trabajadores, por no decir que todos, obtuvo resultados favorables en cuanto a la manera en 

cómo se desempeñaban cada uno de ellos. 

 

CONCLUSIONES 

En este trabajo de investigación se utilizaron cuatro encuestas, en las que la mayoría del personal entrevistado contestó 

de manera neutral o no concluyente. Por lo que, las conclusiones generales que se obtuvieron en la investigación fue 

el bajo nivel de compromiso por parte de los empleados, la falta de liderazgo y estructura organizacional, por lo que 

es necesario mejorarlo y promover un clima laboral positive para reducir la rotación de personal y aumentar la 

productividad; también se pudo concluir que el crecimiento profesional no es aplicable para todos los empleados 

debido a que no todos tenían la oportunidad de mejorar o de obtener mejores puestos y mejores salaries, incluso 

ninguno de ellos contaba con un contrato laboral, así como tampoco a nadie se le pagaban horas extras laboradas. 
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RESUMEN   
Este artículo tuvo como objetivo analizar la interacción efectiva en la gestión del talento humano en una empresa 
importadora por medio de una revisión de la literatura, por lo que se ha aplicado una ruta metodológica cuantitativa, 
con un diseño no experimental, de alcance descriptivo y correlacional en el que la población estuvo integrada por los 
29 trabajadores de la empresa abordada. Para el levantamiento de la información requerida fue diseñado un instrumento 
constituido por un cuestionario con 35 ítems derivado a la revisión de literatura efectuada. Los principales resultados 
indican que el valor de chi-cuadrado calculado (χ²) es de 32.7 con 6 grados de libertad (gl). La significancia estadística 
se indica mediante el valor p, el cual es menor que 0.001, lo que sugiere que hay una asociación significativa entre las 
variables bajo estudio. El resultado obtenido de la prueba de chi-cuadrado proporciona evidencia para rechazar la 
hipótesis nula de que no hay asociación entre las variables categóricas. En otras palabras, indica que existe una relación 
significativa entre las variables examinadas en el estudio. Se concluye que se ha diseñado un instrumento de medición 
de las competencias laborales que permite identificarlas para el puesto y proponer áreas de mejora en el talento humano, 
el cual comprende un amplio abanico de ítems por medio de los cuales es posible evaluar desde la satisfacción con las 
oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional hasta el compromiso con el trabajo, la comunicación interna, la 
seguridad laboral y la responsabilidad social de la organización. 
 
INTRODUCCIÓN  
Inicialmente debe indicarse que “el talento es percibido por el departamento de RRHH como un activo estratégico y 
fuente de ventajas competitivas para la empresa, por lo que sus logros deben ser comunicados regularmente a todos en 
la organización” (Velázquez-Castro & Cruz-Coria, 2022, p. 108). De esta postura, debe destacarse el hecho de que se 
concibe el talento humano como un activo estratégico, lo que significa que se ha advertido el valor inestimable de los 
trabajadores para la empresa, porque son estos quienes con sus competencias y conocimientos que pueden hacer que 
la empresa cumpla sus objetivos y se posicione en el mercado. 

Pese a ello se ha documentado que “en muchas ocasiones se pierde de vista que el personal es mucho más 
que un factor más de la cadena de producción, y su gestión, debe considerar a las personas como el capital más 
importante de la empresa” (González et al., 2021, p. 33). Partiendo de la premisa antes expuesta, se puede sostener que 
por lo general se observa a la masa trabajadora como simplemente componentes por medio de la cual es posible la 
producción de productos y/o prestación de servicios, a pesar de que en realidad se perfilan como un elemento 
determinante para que la empresa respectiva alcance sus objetivos. 

De hecho se ha sugerido que “los empleados no deben ser tratados únicamente como costos variables, sino 
como capital humano” (Velázquez-Castro & Cruz-Coria, 2022, p. 108), lo que revela que por lo general no se valora 
a los trabajadores como un recurso valioso para la organización empresarial, al punto de que se considera que el talento 
humano debe visualizarse como un factor esencial para el crecimiento, la innovación y la ventaja competitiva de la 
organización, por lo que su gestión y desarrollo deben ser prioritarios. 

Un panorama similar ocurre en Leviathan la cual es una empresa ubicada geográficamente en Poza Rica de 
Hidalgo en el Estado de Veracruz, especializada en la comercialización de productos innovadores y convencionales 
para la perforación en la industria global de gas y aceite (sector petrolero) con productos de calidad en API/NS-1/DS-
1 dedicada a la importación, misma que se encuentra establecida a partir del 2020, bajo una inversión de una gran 
flotilla de herramientas en renta y venta incluyendo rimadores, insertos de diamante, estabilizadores magnéticos, 
combinaciones, etc. y que su éxito depende de la habilidad de la mejora continua en la calidad y servicios sin descuidar 
a los colaboradores y el medio ambiente; misma que asegura la salud humana, la seguridad ocupacional y protección 
sustentable bajo el compromiso del interés de los clientes, colaboradores, contratistas, inversionistas y comunidad. 

La administración central ha observado que existe una inadecuada identificación de las competencias de los 
colaboradores en Leviathan por lo que dificulta la implementación de una gestión del talento humano (GTH). Por esta 
falta de claridad sobre las habilidades, conocimientos, y aptitudes de los trabajadores obstaculiza la creación de 
estrategias y acciones dirigidas a promover una interacción efectiva en los recursos humanos (RRHH). Por lo anterior 
la ausencia de un sistema estructurado y consistente para identificar las competencias necesarias entre el personal 
contribuye a la desmotivación, la falta de reconocimiento y la incertidumbre sobre la estabilidad laboral, por lo que se 

901



 

 

despliega esta labor investigativa con el objetivo de analizar la interacción efectiva en la gestión del talento humano 
en una empresa importadora por medio de una revisión de la literatura. 

 
TEORÍA  
Definición de la GTH 
Inicialmente debe indicarse que la GTH es concebida como “el área fundamental que  predomina en toda organización. 
Cambiante de acuerdo  al contexto y nivel organizativo de la institución, así mismo cada organización es diferente 
debido a sus propias características y procesos internos” (Castro & Delgado, 2020, p. 689). En consonancia con lo 
antes expuesto, se puede afirmar que la GTH es un área primordial en cualquier contexto organizacional, además hace 
mención al hecho de que cada institución tiene sus propios elementos característicos por lo que es importante 
abordarlas con miras a identificar las áreas en las que son posibles aplicar acciones para mejorar la GTH. 

De forma semejante se ha puntualizado que la GTH “es el factor más importante para las organizaciones, pues 
requiere varios procesos que trabajen de manera equilibrada y óptima. Por ende, busca incrementar y vincular el recurso 
humano como disciplina para el desempeño y satisfacción de los objetivos organizacionales” (Jara-Valverde et al., 
2023, p. 2). En esta concepción se reitera que la GTH es un factor importante dentro de cualquier ámbito organizacional 
haciendo referencia a la necesidad de implementar acciones dirigidas a incrementar los niveles de motivación y por 
ende de satisfacción de la masa trabajadora considerando que estos tendrán incidencia positiva en el cumplimento de 
los objetivos propuestos por la empresa respectiva.  

Asimismo, se ha precisado que la GTH es la que tiene como objetivo principal desarrollar la mejor alta 
dirección para afrontar la competencia empresarial, buscando buenos candidatos externos para ocupar puestos clave, 
complementando los talentos de cada uno entre diferentes unidades, reteniendo el talento a través de oportunidades de 
desarrollo profesional, ampliando el potencial interno grupo de talentos centrándose en una serie de empleados 
diferentes y estableciendo una necesidad compartida de tener los mejores empleados como clave para el éxito 
empresarial futuro (Sen et al., 2023). De la concepción antes expuesta se pueden extraer los siguientes beneficios: 
Figura 1. Beneficios de la GTH 

 
Nota: Elaboración propia a partir de datos aportados por Sen et al., (2023). 

En concordancia con lo antes expuesto, se puede afirmar que los beneficios que se puede desprender de la 
GTH son significativos debido a que su integración puede favorecer el alcance de los objetivos de los trabajadores y 
de la propia organización, lo que se traduce en ventajas no solo para la masa laboral, sino que también la misma 
empresa puede verse favorecida.  
Competencias para la GTH 
En este punto, debe indicarse que Frías (2023) ha identificado tres tipos de competencias las cuales se describen a 
continuación: 
Tabla 1. Tipos de competencia según Frías (2023) 

Competencia Descripción Análisis 
Competencias 

técnicas 
“Consideradas  como  los  saberes o conocimientos 
específicos que permiten desarrollar la función o 
asumir las responsabilidades correspondientes a una 
ocupación teniendo en cuenta  que  estas  
competencias  pueden  tratarse  de  conocimientos 
teóricos o de lenguajes científicos y técnicos” 
(Frías, 2023, p. 20). 

Se entiende que las competencias técnicas 
tienen que ver con aquellas habilidades 
que resultan ser determinantes para el 
despliegue de determinadas actividades 
que son propias de un cargo y que 
demandan un grado de especialización.  

Afrontar la 
competencia 
empresarial

Identificar buenos 
candidatos 

Retención del talento 
humano

Ofrecer oportunidades 
de desarrollo

Ampliar el potencial 
interno 

Éxito empresarial 
futuro 
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Competencias 
específicas 

“Identificadas como los “saberes en la 
demostración del hacer” herramientas, métodos o 
las aptitudes que permiten desempeñar funciones o 
responsabilidades de un puesto de la  manera  que  
la  organización  espera,  expresados  en términos 
de capacidades observables” (Frías, 2023, p. 20). 

Las competencias específicas están 
relacionadas con aquellas habilidades de 
naturaleza práctica que os trabajadores 
deben poseer para poder aplicar en 
determinadas situaciones que pueden 
presentarse en el desempeño de sus 
funciones.  

Competencias 
genéricas 

“Determinan   aquellos   saberes en el ser 
características personales (capacidades,  actitudes,  
rasgos  y  comportamientos)  permitiendo  que  el  
individuo  pueda  comportarse  dentro de su 
ocupación de la manera que la organización pide a 
sus empleados” (Frías, 2023, p. 20). 

Las competencias genéricas como su 
nombre lo indica vienen a ser aquellas 
habilidades que son requeridas a la 
generalidad o masa laboral en su totalidad 
que coadyuvan al cumplimiento de los 
objetivos corporativos y a la creación de un 
ambiente de trabajo favorables para todos. 

Nota: Elaboración propia a partir de datos aportados por Frías (2023) 
Por su parte Ramírez-Díaz (2020) ha sintetizado lo que ha denominado modelos de gestión por competencias, 

los cuales se presentan en la Tabla 2. 
Tabla 2. Modelos de gestión de competencias según Ramírez-Díaz (2020) 

Modelo  Características  Niveles  Análisis  
Competencias 

distintivas 
“Se centra en las 
características que 
diferencian a cada persona, 
para crear un perfil 
individual a partir de los 
resultados de su trabajo, 
mediante la generalización 
de competencias” 
(Ramírez-Díaz, 2020, p. 5) 

“1) Estáticas: 
aprovechamiento de recursos 
tangibles 2) Coordinación: 
funcionales o de cohesión 
organizacional directiva 3 
Dinámicas: para la 
adaptación, integración, 
construcción o 
reconfiguración de nuevas 
competencias y adaptación al 
cambio” (Ramírez-Díaz, 
2020, p. 5) 

Este es el modelo de 
competencias si se quiere ideal, 
debido a que todas las empresas 
suelen enfrentarse a altos niveles 
de competencia en el mercado y 
para ello necesitan ofrecer 
elementos que los distingan y ello 
también depende de que sus 
empleados posean características 
o atributos que los distinga del 
resto de empresas del mismo giro 
económico. 

Competencias 
genéricas 

“Se fija en las conductas y 
el logro de resultados desde 
la consecución de objetivos 
o metas, mediante el 
desempeño según las 
ocupaciones y las 
similitudes entre estas” 
(Ramírez-Díaz, 2020, p. 5) 

“1) Instrumentales: 
comprender y manipular 
ideas, métodos y destrezas 
varias 2) Interpersonales: 
expresión de sentimientos, 
criticidad y autocrítica 3) 
Sistémicas: comprensión, 
sensibilidad y conocimiento 
sistémicas de la 
organización” (Ramírez-
Díaz, 2020, p. 5) 

Las competencias genéricas 
tienen que ver con aquellas 
habilidades que se espera que 
todos los empleados posean, 
desarrollen y consoliden. De 
alguna forma busca crear un 
estándar o uniformidad por 
ejemplo en la atención a clientes.  

Competencias 
funcionales 

“Se interesa en el 
desempeño para gestionar 
el logro de objetivos 
específicos de la 
organización, así como el 
logro de resultados 
mínimos” (Ramírez-Díaz, 
2020, p. 5) 

“1) Cardinal: demandas 
generales adheridas a la 
visión organizacional 2) 
Específica: aplicada a grupos 
definidos” (Ramírez-Díaz, 
2020, p. 5) 

Las competencias funcionales se 
asocian con aquellas habilidades 
que los trabajadores deben poseer 
para garantizar el logro de los 
objetivos corporativos.  

Nota: Elaboración propia a partir de datos aportados por Ramírez-Díaz (2020) 
En este punto, se considera pertinente tener presente que “en un mundo dinámico, la clave para ser 

competitivo es gestionar eficientemente a las personas que laboran en la organización y la herramienta que la literatura 
aporta como guía para lograrlo es la Gestión de Talento Humano por Competencias” (Vera et al., 2022, p. 63). En este 
sentido, debe señalarse que la GTH con enfoque en las competencias es de gran relevancia para las empresas, puesto 
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que ella posibilita la identificación de las competencias y por tanto de las potencialidades que posee cada trabajador y 
a partir de ellas poder aprovecharlas al máximo para el alcance de las metas organizacionales. 
Sistema de gestión integral de Recursos Humanos  
Debe tomarse en cuenta que en la actualidad el recurso humano “pasa a ser un factor condicionante primario del nivel 
de vida de un país, por lo que los investigadores coinciden en considerar al hombre como la principal ventaja 
competitiva y responsable de la supervivencia de las empresas” (Suárez-Caimary et al., 2020, p. 43). Partiendo de la 
idea antes expuesta se puede sostener que el recurso humano es primordial no solo para el desarrollo económico de un 
país, sino también para garantizar la competitividad y sostenibilidad de las organizaciones empresariales, de modo tal 
que realizar inversión en el capital humano es, por tanto, determinante para el progreso y la resiliencia en el entorno 
económico actual. 

En este sentido, puede señalarse que la literatura actual ha identificado seis (6) elementos integrantes de todo 
sistema de gestión integral de Recursos Humanos, los cuales se presentan en la Figura 2. 
Figura 2. Elementos del sistema integral de RRHH 

 
Nota: Elaboración propia a partir de datos aportados por Espinoza et al., (2021) 

En atención a la figura antes presentada, se comprende que un sistema integral de RRHH, comprende un 
abanico de elementos que se encuentran estrechamente interrelacionados entre sí y que son fundamentales para 
optimizar el rendimiento y el bienestar de los trabajadores. Además el enfoque abordado pretende que las personas 
sean incorporadas a la organización de forma adecuada, para ser colocadas en cargos, puestos o roles en el que sea 
posible aprovechar al máximo sus habilidades y con atención a ello puedan ser recompensadas justamente por sus 
aportes en la consecuencia de los objetivos empresariales.  

Asimismo, debe indicarse que se centra en desarrollar continuamente las capacidades de los trabajadores y 
retener aquellos talentos que son clave dentro de la corporación. Debe agregarse que el despliegue de labores de 
supervisión permanente y efectiva viene a complementar estos procesos, avalando que cada aspecto de la 
administración del talento humano esté en línea con los objetivos estratégicos de la empresa respectiva. 

En esta línea de pensamiento puede tenerse presente que “las organizaciones requieren del involucramiento 
y compromiso de los trabajadores con sus organizaciones, y que los departamentos de Recursos Humanos desarrollen 
estrategias y políticas orientadas a este propósito” (Vesga, 2020, p. 203). En este sentido, debe puntualizarse que para 
que las empresas logren que sus trabajadores desarrollen sentido de pertenencia y compromiso con los objetivos 
corporativos, es necesario contar con un sistema de gestión integral de RRHH que diseñe, planifique y ejecute acciones 
en este sentido. 

Sin embrago, se ha documentado que: 
La evolución de las sociedades en el último siglo ha debilitado las relaciones laborales empujándola hacia la 
individualización, que implica una gestión de recursos humanos centrada en los individuos y sus necesidades 
particulares complementadas con las del colectivo laboral orientados al logro de los objetivos estratégicos 
institucionales (Pérez & Flores, 2022, p. 3968) 
Al respecto debe indicarse que la implementación de un sistema integral de RRHH debe evolucionar para 

ejecutar prácticas que reconozcan y respondan a las diferencias individuales, entendiendo que cada uno de los 

Incorporar a las 
personas

Colocar a las personas

recompensar a las 
personas

Desarrollar a las 
personas

Retener a las personas

Supervisar a las personas
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elementos antes abordados debe partir de la idea de que cada trabajador posee sus propias cualidades y características 
y en atención a ellas debe ser orientadas las acciones de todo sistema de gestión de RRHH.  

En este punto debe señalarse que la finalidad del sistema integral de RRHH es el siguiente: 
Maximizar el potencial y el rendimiento de los trabajadores. Promueve su desarrollo profesional y personal e  
identifica  sus  fortalezas,  áreas  de  mejora  y  necesidades  de  formación,  lo  que  favorece  la  retención  
del  talento,  la  motivación  y  la  construcción  de  equipos  de  trabajo sólidos y comprometidos (Castillo 
et al., 2024, p. 1). 
En correspondencia con lo antes planteado puede decirse que la finalidad del sistema integral de RRHH es 

incrementar el nivel de rendimiento de la masa trabajadores al fomentar su desarrollo en los planos profesional y 
personal, así como también identificar y abordar sus necesidades de formación y robustecer la motivación del equipo 
para lograr los objetivos organizacionales. 
Interacción efectiva en un sistema integral de RRHH: 
En este sentido, se han enlistado algunas variables y elementos que determinan interacción efectiva del sistema integral 
de RRHH, las cuales se presentan en la Tabla 3. 
Tabla 3. Variables y elementos que determinan la interacción efectiva del sistema integral de RRHH 

Variables Elementos  
1. Selección e integración 
al empleo 

1.1 Promoción y ofertas de empleo 
1.2 Selección de personal para el empleo 
1.3 Contratación de trabajadores 
1.4 Inducción de trabajadores en la empresa 
1.5 Organización de los expedientes laborales 

2. Organización del 
trabajo 

2.1 Régimen de trabajo y descanso 
2.2 Plan de organización del trabajo 
2.3 Estudios de la organización del trabajo 
2.4 Diseño de los puestos de trabajos 
2.5 Organización y servicio de los puestos de trabajos 
2.6 Normación del trabajo 

3. Capacitación y 
desarrollo de 
competencias laborales 

3.1 Determinación de las necesidades de capacitación y desarrollo de competencias del 
talento humano 
3.2 Diseño del plan de capacitación de la empresa 
3.3 Implementación de acciones de capacitación 
3.4 Evaluación del impacto de la capacitación 

4. Salario y remuneración 
laboral 

4.1 Diseño del sistema de salario y remuneración 
4.2 Implementación del sistema de salario y remuneración 
4.3 Evaluación del impacto del salario y la remuneración 

5. Estimulación y 
atención al hombre 

5.1 Estimulación y reconocimiento moral 
5.2 Estimulación material 
5.3 Atención al Hombre 

6. Seguridad y salud del 
trabajo 

6.1 Sistema de gestión de la seguridad y salud del trabajo 
6.2 Identificación, análisis y evaluación de peligros y riesgos laborales 
6.3 Acciones de prevención de riesgos laborales 
6.4 Equipos y medios de protección del trabajo 
6.5 Mejoras del diseño ergonómico de los puestos de trabajo 

7. Evaluación del 
desempeño e idoneidad 
demostrada 

7.1 Reglamentos para la evaluación del desempeño y la idoneidad demostrada 
7.2 Evaluación parcial y anual de los trabajadores 
7.3 Funcionamiento del comité de expertos de la idoneidad demostrada 

Nota: Elaboración propia a partir de datos aportados por Pérez-Hechavarría & Bolaño-Rodríguez (2023) 
La interacción efectiva en un sistema integral de recursos humanos depende en alguna medida de la adecuada 

gestión de múltiples variables y elementos clave. En este sentido, se puede afirmar que la selección, integración, y 
capacitación de los trabajadores, junto con una organización del trabajo eficiente y una remuneración justa, son 
primordiales para maximizar el desempeño y la satisfacción en el contexto laboral.  

Debe acotarse además que la seguridad y salud ocupacional también cumplen un rol decisivo en la protección 
y bienestar de los trabajadores. Asimismo, la evaluación continua del desempeño y la atención a las necesidades 
individuales contribuyen a un sistema que no solo optimiza las competencias y motivación del personal, sino que 
también asegura un alineamiento efectivo con los objetivos organizacionales. 
Motivación 
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En primer lugar debe señalarse que “desde el punto de vista etimológico la palabra motivación se deriva del latín 
Motivus que significa movimiento y el sufijo ción con el significado de efecto y acción” (Cedeño, 2022, p. 11). En 
atención a lo antes indicado, puede decirse que la motivación puede verse como un motor interno que impulsa el 
comportamiento y las acciones de los seres humanos. 

Por otra parte, la motivación puede concebirse como “un constructo teórico, no sólo básico para la Psicología, 
sino, además, ambicioso en cuanto al alcance, atractivo por las metas planteadas y tremendamente complejo por la 
diversidad de componentes que conlleva” (García-Pisco & Calle-García, 2022, p. 53). Esta definición es acertada a 
criterio del autor de este estudio, por cuanto concibe a la motivación como un fenómeno que no solo impulsa el 
comportamiento, sino que también está condicionado por una variedad de factores interrelacionados.  

Entre tanto, López (2021) expresa que la motivación comprende un “conjunto de fuerzas o rasgos propios de 
la persona, que derivan determinada conducta a ciertos estímulos, acorde al medio, creencias y asociaciones afectivas” 
(p. 28). Esta definición ofrece un enfoque acertado debido a que recalca que la motivación no es un fenómeno aislado, 
sino que está profundamente integrado en el contexto individual y social del sujeto, lo que se traduce en un 
reconocimiento de la importancia de factores internos, como las creencias y emociones, y externos, como el entorno, 
en la determinación del comportamiento.  

Ahora bien, debe considerarse que: 
En el contexto laboral, la motivación comprende tanto los procesos individuales que llevan a un trabajador a 
actuar y que se vinculan con su desempeño y satisfacción en la empresa, como los procesos organizacionales 
que influyen para que tanto los motivos del trabajador como los de la empresa vayan en la misma dirección 
(Puma & Estrada, 2020, p. 47). 
De modo tal que la motivación se basa en una interacción dinámica entre los deseos personales del empleado 

y las metas organizacionales, lo que implica que el individuo busca satisfacción y éxito personal a través de su trabajo, 
mientras que la organización implementa estrategias que alinean estos deseos con los objetivos corporativos. De esta 
manera, se establece un entorno en el que tanto el desarrollo personal del empleado como el logro de los objetivos 
empresariales se potencian mutuamente, generando un ambiente propicio para el rendimiento y la lealtad hacia la 
empresa. 

Entre tanto, Peña & Villón (2018) revela que “la motivación laboral se puede entender como el  resultado  de  
la  interrelación del individuo y el estímulo realizado por la organización con la  finalidad de crear elementos que 
impulsen e incentiven al empleado a lograr un objetivo” (p. 185). De modo tal que la motivación en el ámbito laboral 
refleja la forma en la que el entorno de trabajo y las políticas organizacionales influyen en la actitud del trabajador, 
generando una respuesta positiva que potencia su rendimiento, para lo cual es necesario alinear los estímulos 
organizacionales con las aspiraciones personales de los empleados, creando un compromiso e incrementando la 
productividad, lo que resulta en un mayor éxito en el cumplimiento de los objetivos empresariales. 

Ahora bien, existe un amplio abanico de teorías que han sido propuestas con el propósito de explicar la 
motivación, algunas de las cuales se desarrollan a continuación: 

Teoría de las necesidades Humanas – Maslow: Es aquella que “trata de explicar qué es lo que impulsa la 
conducta humana en la satisfacción de diversas necesidades, la forma en que se conceptualiza la teoría es una pirámide 
que prioriza las necesidades de un individuo” (Madero, 2023, p. 239). En este sentido, puede decirse que esta teoría 
suministra un marco útil para vislumbrar la manera en la que las necesidades básicas y más complejas afectan el 
comportamiento humano y las motivaciones individuales, a pesar de sus limitaciones y críticas. 

Teoría de Herzberg: Propone que “los puestos de trabajo deben incluir, además  de  los  factores  de  higiene, 
todos aquellos factores motivadores que le permitan al empleado, Hombre-Abraham, satisfacer las necesidades de 
crecimiento personal” (Muñoz et al., 2020, p. 206). En este sentido, puede indicarse que esta postura teórica ayuda a 
las organizaciones a identificar qué factores deben ser mejorados para aumentar la satisfacción laboral y qué aspectos 
deben ser abordados para evitar la insatisfacción. 

Teoría de McClelland: 
Para McClelland toda motivación se basa en la emoción y consiste, concretamente, en una expectativa de 
cambio en la condición afectiva. McClelland toma el afecto como base para los motivos por varias razones: 
por una parte, porque los estados emotivos de dolor y placer se pueden manipular experimentalmente cuando 
se trabaja con motivaciones, y por otra, porque el afecto brinda más elementos explicativos que otras teorías 
basadas en la reducción de las necesidades biológicas o en la estimulación intensa (Ramírez et al., 2023, p. 
37). 
Esta teoría creada por McClelland destaca que la motivación se basa en el cambio de estados emocionales. 

Según McClelland, el afecto es clave para entender la motivación, ya que las emociones proporcionan una explicación 
más profunda de los motivos que otras teorías que se centran en necesidades biológicas o estímulos intensos. 
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Teoría de Vroom: “Esta teoría parte de la valoración de que el nivel de esfuerzo del empleado depende de dos elementos 
principales, los cuales pueden estar mediados por la presencia de necesidades” (Merchán & Vera, 2022, p. 84). Em 
líneas generales borda cómo la expectativa de que el esfuerzo resultará en un buen desempeño y en recompensas 
deseadas afecta la motivación de los trabajadores. 

Por otra parte debe revelarse que la literatura actual ha realizado un esfuerzo para identificar los indicadores 
de la motivación los cuales se presenta a continuación: 
Tabla 4. Dimensiones e indicadores de la motivación  

Dimensiones Definición Indicadores 
Psicológica “Es la configuración subjetiva que refiere aspectos como la 

construcción de autorreferentes” p. 117 
Autoeficacia creativa 
Autoaprendizaje 
Autoconfianza 
Empoderamiento 

Laboral “Dinamiza aspectos vinculados a la redefinición de las tareas 
laborales, la autonomía para su realización, identidad, 
importancia, retroalimentación sobre el desempeño, participación 
del trabajador en la toma de decisiones, entre otros elementos que 
se consideren importantes dentro de la organización y que aporten 
resultados visibles” 

Redefinición de las tareas 
laborales 
Identidad 
Retroalimentación sobre el 
desempeño 
Participación del trabajador 
en la toma de decisiones 

Organizacional “Refiere aspectos vinculados a la expresión de la subjetividad 
institucional y social. Algunos elementos están vinculados al 
comportamiento prosocial (a favor de los compañeros de trabajo); 
y el aprendizaje en el lugar de trabajo (construcción de 
conocimientos, habilidades, actitudes y productividad para la 
mejora de la ventaja competitiva de la organización)” 

Comportamiento prosocial 
Aprendizaje en el lugar de 
trabajo 

Nota: Elaboración propia a partir de datos aportados Quispe et al., (2023) 
Evaluación por competencias 
La competencia es entendida como “un conjunto de capacidades, habilidades y destrezas que, al ponerlas en práctica, 
posibilita el cumplimiento de metas satisfactoriamente; así también, permite resolver problemas de cualquier tipo” 
(Estrella-Cárdenas et al., 2022, p. 208). De modo al que se puede afirmar que la competencia se asocia con la 
combinación de saberes, habilidades y actitudes que un individuo pone en marcha para cumplir con determinadas 
tareas o resolver problemas de forma efectiva, las cuales una vez que son integradas al sistema de conocimientos 
permiten alcanzar objetivos de forma eficiente y adaptarse a las situaciones que se presenten ya sea en los contextos 
académicos, comunitarios, laborales o familiares. 

Ahora bien, las competencias laborales son las que están relacionadas con “el aprendizaje destinado al 
desempeño de la actividad para la cual se instruye al sujeto, por lo que se privilegia el aprendizaje situacional y en 
contexto para la aplicación de las habilidades y capacidades que se buscan promover” (Mendizábal & Escalante, 2021, 
p. 13). Queda claro que las competencias laborales se enfocan en el perfeccionamiento de destrezas concretas para 
cumplir con actividades y cargos en un ambiente laboral, las cuales se van adquiriendo con el paso del tiempo y por 
medio de un proceso de aprendizaje práctico y contextualizado, donde el enfoque principal es preparar al sujeto para 
desempeñarse en su trabajo.  

Por otra parte, debe decirse que: 
El enfoque de competencias parte de la premisa de buscar ventajas competitivas a partir de las personas, 
brindando una guía para los reclutadores fundamentada en  las capacidades demostradas antes que en 
certificaciones y diplomas, y atiende la necesidad de las empresas actuales de crear ventajas competitivas 
basadas en las personas como factores de diferenciación efectivos (Guerrero et al., 2023, p. 256) 
Siendo las cosas así, se puede afirmar que el enfoque de competencias se basa en la premisa de que los 

individuos, con sus potencialidades y talentos, son el principal motor de ventaja competitiva para las corporaciones, 
puesto que en un contexto empresarial cada vez más competitivo, este modelo atiende la necesidad de diferenciarse a 
través de un cuerpo humano altamente competente que posee las habilidades requeridas para adaptarse a las exigencias 
y/o cambios que se dan  en el mercado. 

Mientras que la evaluación del desempeño es un: 
Conjunto de estrategias y acciones con las cuales se promueve, monitorea y mejora el alto desempeño de la 
persona y en escalada de toda la organización. Asegurar el sistema de gestión del desempeño es el fin último 
de la evaluación del desempeño” (Hernández, 2022, p. 13). 
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A partir de la conceptualización ofrecida, puede aseverarse que la evaluación del desempeño es un proceso 
crucial que pretende medir y valorar el rendimiento individual de cada trabajador y favorecer la construcción de un 
ambiente de mejora continua dentro de la organización empresarial de que se trate. De manera tal que la 
implementación efectiva de este sistema es esencial para alinear los esfuerzos individuales con los objetivos 
organizacionales, asegurando así un desempeño óptimo a todos los niveles. 

En este sentido, debe señalarse que la literatura identifica cuatro (4) niveles de competencias, las cuales se 
presentan a continuación: 
Figura 3. Niveles de competencia  

 
Nota: Elaboración propia a partir de datos aportados por Spencer y Spencer (1993) citados en Farfán et al., (2020) 

Existe un amplio abanico de métodos que pueden ser implementados para llevar a cabo la evaluación de 
desempeño y se describen a continuación: 

Métodos basados en características: Es aquel que “sirve para distinguir a una persona o empleado con las 
competencias que se buscan específicamente para un puesto o posibles reemplazaos en puestos clave. Este método es 
sencillo y no es complicado al momento de su aplicación” (Hernández, 2022, p. 19). Se entiende que los métodos 
basados en características están dirigidos a identificar los candidatos y/o trabajadores que cuentan con las competencias 
específicas requeridas para ocupar un puesto determinado o para reemplazos en roles clave.  

Método de escalas gráficas de calificación: Este método posee sus propios criterios que deben ser tomados en 
cuenta. “Así también ya está asignado un punteo y este pude ser considerado de entre 1-10 y 1 a 100, al finalizar la 
evaluación se debe sumar y el resultado final es la nota que se le asignará a la persona que fue evaluada (Hernández, 
2022, pp. 19-20). De modo tal que con este método es posible evaluar el desempeño de los trabajadores a partir de la 
aplicación de determinados criterios previamente definidos, para lo cual se define una escala de calificación, por lo 
que al concluir la evaluación, se suman las puntuaciones obtenidas en cada criterio para generar una calificación total, 
reportando de forma cuantitativa el desempeño del empleado y facilita la comparación y análisis del desempeño 
individual dentro de una misma organización. 

Métodos basado en calificación: Es el que “se centra en el método de la escala básica. Es de fácil aplicación, 
ya que se basa en el descriptor y la persona que evalúa debe centrarse en detalles específicos y cada detalle tiene una 
calificación, alto, medio o bajo” (Hernández, 2022, p. 20). Se entiende que este método se encuentra respaldado por 
una escala donde la evaluación se realiza asignando calificaciones a aspectos específicos del desempeño del empleado 
y con la suma de estas calificaciones se suministra una panorámica general del rendimiento del trabajador. 

Método de distribución de calificación: “El evaluador puede elegir varias aristas, se distribuyen en pares, y 
únicamente hay dos opciones de calificar, bueno o mala, en la actualidad no está en uso, por ser poco objetiva” 
(Hernández, 2022, p. 20). Con este método es posible seleccionar diferentes aspectos del desempeño y clasificarlos en 
pares con dos opciones: bueno o malo, pero debe señalarse que pese a su practicidad ha caído en desuso debido a su 
falta de objetividad y a la dificultad para proporcionar una evaluación detallada y precisa del rendimiento. 

Método de narración: Se da cuando “el evaluador pueda expresar a través de su opinión personal las cualidades 
de los colaboradores a su cargo” (Hernández, 2022, p. 20). El método de narración, implica que el evaluador redacte 
un informe detallado sobre el desempeño del empleado, ofreciendo flexibilidad para capturar aspectos del trabajo que 
podrían no ser fácilmente cuantificables. 

Métodos basados en el comportamiento: Es “el método basado en comportamiento o conducta humana 
permite de manera fácil y sencilla identificar acciones que no deben realizarse en el puesto o tarea asignada en el 
trabajo” (Hernández, 2022, p. 21). Es el que se centra en enlistar las acciones específicas que afectan el desempeño 
laboral, para descubrir rápidamente las conductas problemáticas y las áreas en las que los trabajadores tienden a 
desviarse de las expectativas, ayudando a mejorar el ajuste entre las acciones realizadas y las requeridas para el puesto. 

Método de proceso crítico de calificación:  
Esta técnica hace referencia a la forma en que la persona que realiza la evaluación determina el 
comportamiento del empleado en el proceso. Ayuda a que el evaluador pueda considerar todos los aspectos 
desarrollados durante el período que se evalúa. Parte de sus ventajas es que cubre todo el período que evaluará 

1) Alto o desempeño superior

2) Bueno

3) Lo mínimo necesario para el puesto

4) Insatisfactorio
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y así también ayuda a que la persona haga su propia evaluación para identificar sus debilidades (Hernández, 
2022, p. 21). 
En este orden de ideas, se puede afirmar que el método de proceso crítico se enfoca en evaluar el 

comportamiento del trabajador durante un lapso determinado, permitiendo al evaluador considerar todos los aspectos 
relevantes del desempeño. Debe acotarse que su ventaja radica en ofrecer una visión completa y detallada, y en permitir 
al empleado autoevaluarse para identificar sus áreas de mejora 

Método alternativo o alternancia: “Este método es poco objetivo ya que clasifica del mejor al pero, 
dependiendo o basándose en características en particular, es poco objetivo en su aplicación” (Hernández, 2022, p. 21). 
Por medio de este se clasifica a los trabajadores en función de características específicas, desde los mejores hasta los 
peores, por lo que su implementación puede llegar a ser subjetiva, debido a que depende de los criterios seleccionados, 
lo que puede afectar la equidad de la evaluación. 

Método de comparación de pares de calificación: “El método de pares es sencillo, pero puede ser poco 
objetivo, debido a que se utiliza una tabla con todos los empleados con actitudes similares y se determina cual es el 
mejor en el grupo a comparar” (Hernández, 2022, p. 21). En este método, los trabajadores son objeto de comparación 
entre sí en función de actitudes similares, determinando quién destaca en el grupo y aunque comprende un proceso 
sencillo, puede ser subjetivo, debido a que la evaluación se basa en la comparación relativa entre los miembros del 
grupo en lugar de estándares absolutos. 

Métodos basados en resultados de calificación: “Evalúan los logros de los empleados, los resultados que 
obtienen en su trabajo. Sus defensores afirman que son más objetivos que otros métodos y otorga más autoridad a los 
empleados” (Hernández, 2022, p. 21). Estos métodos evalúan el desempeño en función de los resultados alcanzados 
por los trabajadores y se consideran más objetivos, por cuanto se enfocan en los logros y metas alcanzadas, brindando 
una evaluación basada en resultados tangibles y permitiendo a los empleados mostrar su capacidad de cumplir con los 
objetivos previamente comunicados. 

En este sentido debe señalarse que: 
El ser competente en algo capacita para un rendimiento superior en esa tarea; por ejemplo, una persona 
competente en resolución de problemas dará respuesta a las posibles dificultades de un modo más eficaz y 
rápido que otra persona con baja competencia resolutiva (Hinojo et al., 2020, p. 52) 
De modo tal que la evaluación de competencias laborales desempeña un papel decisivo en la relación entre 

las habilidades de los trabajadores y la productividad organizacional, debido a que se considera que cuando un 
individuo demuestra alta competencia en un área específica, como la resolución de problemas, tiene la capacidad de 
manejar desafíos de manera más eficaz y eficiente, cuenta con grandes posibilidades de mostrar un rendimiento 
superior en sus tareas, puesto que la competencia permite abordar problemas con mayor agilidad y precisión.  

En este orden de ideas debe acotarse que una evaluación efectiva de competencias por un lado se encarga de 
la identificación de las habilidades clave necesarias para el éxito en un rol y por otro se debe encargar de impulsar la 
productividad al asegurar que los trabajadores se encuentren bien equipados para cumplir con sus responsabilidades 
de manera óptima. 

Asimismo, puede señalarse que la productividad está respaldada en la satisfacción de los clientes, por lo que 
puede afirmarse que “es  importante  siempre  realizar  evaluaciones  de desempeño  a  los  trabajadores  que  garanticen 
a la empresa que se está cumpliendo con los niveles de productividad exigidos por la empresa y los requerimientos de 
los clientes” (J. Muñoz & Loo, 2023, p. 122).  

De modo tal que la productividad de una empresa está estrechamente relacionada con la satisfacción del 
cliente, lo que pone de relieve la importancia de realizar evaluaciones de desempeño frecuentemente, partiendo de la 
idea de que estas permiten a la empresa verificar que sus trabajadores cumplen con los estándares de productividad 
requeridos y satisfacen las expectativas de los clientes.  

“En México, existen pocos estudios de investigación que demuestren la importancia de incorporar las 
competencias profesionales a la evaluación del desempeño” (Hernández-Pérez et al., 2022, p. 241). De esta manera se 
ha documentado que la incorporación de competencias profesionales en la evaluación del desempeño aún no ha sido 
suficientemente explorada en la investigación en el territorio mexicano y es precisamente este vacío de conocimiento 
lo que puede limitar la comprensión de la forma en la que las competencias específicas pueden influir en la efectividad 
de las evaluaciones de desempeño. 
 
METODOLOGÍA 
En esta labor investigativa se ha aplicado el paradigma cuantitativo el cual “le presta mayor atención al número, que 
se sustenta en la lógica y la matemática, conoce, predice y controla la naturaleza” (Guamán et al., 2021, p. 164). Se ha 
seleccionado este enfoque debido a que lo que se busca es describir el nivel de eficiencia que se tiene en la GTH, las 
competencias de los colaboradores y la motivación como principal subvariable de la interacción efectiva en los RRHH. 
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Esto porque al describir de manera objetiva el nivel de eficiencia en la GTH, la motivación y las competencias en los 
recursos humanos, permite la medición de estas variables mediante la recopilación de datos numéricos con lo es el 
nivel de satisfacción o acuerdo derivado del nivel de interés, compromiso y esfuerzo. 

Por otra parte debe referirse que este estudio se ha desarrollado con un diseño no experimental que “es aquella 
que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, es investigación donde no hacemos variar 
intencionalmente las variables independientes” (Avilés-Vélez & Zambrano-Intriago, 2021, p. 267). Se ha puesto en 
marcha este diseño de investigación por cuanto es el que permite observar y analizar la eficiencia que se tiene en la 
GTH como elemento relacional de las competencias y la interacción efectiva como se desarrolla en Leviathan, sin 
intervenir en ellos ni manipular variables. Siendo importante para comprender la situación actual de manera fiel y 
representativa. 

Entre tanto, el alcance de este trabajo es el descriptivo puesto que es el que “se efectúa cuando se desea 
describir, en todos sus componentes principales, una realidad“ (Guevara et al., 2020, p. 165). Se considera justificado 
aplicar este alcance considerando que lo que se busca es describir la eficiencia de la GTH, la identificación de las 
competencias, la motivación como eje central y la interacción efectiva de los RRHH en Leviathan, definiendo 
claramente cada una de ellas y estableciendo indicadores medibles y cuantificables, seleccionando a los colaboradores, 
directivos o profesionales del ámbito empresarial para su participación. 

Asimismo, se ha adoptado un alcance correlacional que implica “determinar el grado de relación o asociación 
(no causal) existente entre dos o más variables” (Arias, 2016, p. 25). En este punto debe sostenerse que es correlacional 
debido a que tiene la finalidad de interpretar los resultados del análisis estadístico para obtener conclusiones sobre el 
nivel de eficiencia en las variables y así discutir las implicaciones de los hallazgos y recomendaciones para la mejora. 

Respecto de la población debe indicarse que este es un estudio de caso, el cual se desarrollará dentro de la 
empresa Leviathan; esto, debido a su naturaleza se ha utilizado la colaboración de 29 trabajadores que conforman la 
plantilla laboral, en la que se incluyen todos los puestos de la organización como se puede apreciar en la Tabla 5. 
Tabla 5. Población  

Nivel educativo Colaboradores Antigüedad Colaboradores 
Primaria 1 1 a 2 Años 24 

Secundaria 1 3 a 5 Años 3 
Preparatoria 13 5 a 10 Años 2 
Licenciatura 11   

Posgrado 3   
Total 29 Total 29 

Nota: Elaboración propia 
 Se ha trabajado con una muestra censal la cual implica “incluir en el estudio a todos los casos (personas, 

productos, procesos, organizaciones, animales, plantas, objetos) del universo o la población” (Hernández-Sampieri & 
Mendoza Torres, 2018, p. 196). Al incluir a todos los puestos de la organización en el estudio asegura que todas las 
voces sean escuchadas y que todas las áreas funcionales de la empresa estén representadas no importando su nivel 
educativo o años de antigüedad; ya que esto contribuye a una mayor equidad y objetividad en el análisis de los 
resultados. Por consiguiente, se maximiza la cantidad de datos disponibles para el análisis, lo que puede conduce a 
resultados más precisos y detallados. 

 Para el instrumento de recolección de datos, se ha procedido a seleccionar los siguientes ítems los cuales se 
sustentan en una base teórica sólida, respaldada por reconocidos expertos en el campo como se muestra en la tabla 6.  
Tabla 6. Instrumento de recolección de datos  

ID Ítem Sustento teórico 

1 Estoy satisfecho(a) con mis oportunidades de crecimiento profesional 
Mowday, Steers & Porter (1979), 
Hackman & Oldham (1980) 

2 
Estoy satisfecho(a) con las oportunidades de desarrollo profesional 
que se me ofrecen 

Mowday, Steers & Porter (1979), 
Labrador, Villadangos, Crespo, & 
Becoña (2013) 

3 
Estoy satisfecho(a) con las oportunidades que tengo para aplicar mis 
habilidades y experiencia 

Hackman & Oldham (1980), 
Labrador, Villadangos, Crespo, & 
Becoña (2013)  

4 Me siento inspirado(a) a cumplir con mis objetivos en el trabajo 
Labrador, Villadangos, Crespo, & 
Becoña (2013), Hackman & 
Oldham (1980)   
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5 Me siento totalmente comprometido (a) con mi trabajo 
Mowday, Steers & Porter (1979), 
Labrador, Villadangos, Crespo, & 
Becoña (2013) 

6 Me encanta ir a trabajar 
Herzberg (1968), Labrador, 
Villadangos, Crespo, & Becoña 
(2013) 

7 Me gusta tanto mi trabajo, que se me pasa el día muy rápido 
Labrador, Villadangos, Crespo, & 
Becoña (2013), Hackman & Oldham 
(1980) 

8 Estoy decidido(a) a esforzarme en el trabajo cada día 
Mowday, Steers & Porter (1979), 
Labrador, Villadangos, Crespo, & 
Becoña (2013) 

9 Cuando estoy en el trabajo me concentro en mis obligaciones 
Labrador, Villadangos, Crespo, & 
Becoña (2013), Hackman & Oldham 
(1980) 

10 
Los colaboradores identificamos proactivamente nuevos retos y 
oportunidades 

Labrador, Villadangos, Crespo, & 
Becoña (2013), Mowday, Steers & 
Porter (1979) 

11 Los colaboradores nos mostramos dispuestos a proponer 
Labrador, Villadangos, Crespo, & 
Becoña (2013), Hackman & Oldham 
(1980)  

12 
Hay una buena comunicación entre los altos directivos y los 
empleados de mi organización 

Mowday, Steers & Porter (1979), 
Hackman & Oldham (1980) 

13 
La gerencia de mi organización reconoce mi esfuerzo y desempeño 
laboral 

Herzberg (1968), Mowday, Steers & 
Porter (1979) 

14 Los colaboradores seguimos adelante cuando las cosas se complican 
Labrador, Villadangos, Crespo, & 
Becoña (2013), Mowday, Steers & 
Porter (1979) 

15 
Los colaboradores tomamos la iniciativa para ayudar a otros 
empleados cuando surge la necesidad 

Labrador, Villadangos, Crespo, & 
Becoña (2013), Mowday, Steers & 
Porter (1979) 

16 Los colaboradores de mi organización aceptan desafíos con gusto Hackman & Oldham (1980),  

17 Tengo una buena relación laboral con mis compañeros de trabajo 
Mowday, Steers & Porter (1979), 
Hackman & Oldham (1980) 

18 
En mi organización, los empleados nos adaptamos con rapidez a las 
situaciones difíciles 

Labrador, Villadangos, Crespo, & 
Becoña (2013), Mowday, Steers & 
Porter (1979) 

19 
Estoy satisfecho(a) con la formación proporcionada por mi 
organización 

Mowday, Steers & Porter (1979), 
Herzberg (1968) 

20 
La empresa para la que laboro está comprometida con mi desarrollo 
profesional 

Mowday, Steers & Porter (1979), 
Hackman & Oldham (1980) 

21 
Estoy satisfecho(a) con la forma en la que mi empresa invierte en mi 
capacitación y educación 

Mowday, Steers & Porter (1979), 
Herzberg (1968) 

22 Estoy satisfecho(a) con mi remuneración 
Herzberg (1968), Hackman & 
Oldham (1980) 

23 Mi remuneración es acorde al mercado local 
Herzberg (1968), Mowday, Steers & 
Porter (1979) 

24 Puedo tomar decisiones relacionadas con mi trabajo Hackman & Oldham (1980),  

25 Estoy satisfecho con el conjunto de beneficios 
Herzberg (1968), Hackman & 
Oldham (1980) 

26 
Estoy satisfecho (a) con la cantidad de vacaciones pagadas que me 
ofrece mi empresa 

Herzberg (1968), Mowday, Steers & 
Porter (1979) 

27 
Estoy satisfecho (a) con la flexibilidad laboral ofrecida por mi 
organización 

Hackman & Oldham (1980), 
Labrador, Villadangos, Crespo, & 
Becoña (2013) 
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28 
El trabajo de mi organización impacta positivamente la vida de las 
personas 

Salanova & Schaufeli (2009), 
Hackman & Oldham (1980) 

29 Mi organización opera en forma responsable a nivel social 
Salanova & Schaufeli (2009), 
Mowday, Steers & Porter (1979) 

30 Mi organización es económicamente estable 
Mowday, Steers & Porter (1979), 
Hackman & Oldham (1980) 

31 Estoy satisfecho (a) con la cultura de mi lugar de trabajo 
Herzberg (1968), Mowday, Steers & 
Porter (1979) 

32 
Entiendo cómo mi trabajo afecta los objetivos de negocio de la 
organización 

Mowday, Steers & Porter (1979), 
Hackman & Oldham (1980) 

33 Mi organización está comprometida con la diversidad y la inclusión 
Mowday, Steers & Porter (1979), 
Hackman & Oldham (1980) 

34 Mi organización ofrece un entorno laboral seguro 
Herzberg (1968), Hackman & 
Oldham (1980) 

35 Estoy satisfecho (a) con la seguridad laboral en general 
Herzberg (1968), Hackman & 
Oldham (1980) 

Nota: Elaboración propia (2024) 
Respecto a la validación del instrumento se ha realizado a través de la aplicación de la prueba piloto en la que 

se pretende obtener los datos referentes a los niveles de competencias, eficiencia de la GTH y la interacción efectiva 
en los RRHH para poder aplicar el coeficiente de confiabilidad de alfa de Cronbach, el cual es “uno de los procesos de 
confiabilidad o consistencia interna” (Ponce et al., 2021, p. 2440).  
 
RESULTADOS  
Los datos descriptivos obtenidos a partir de la aplicación del instrumento proporcionan una visión inicial de la 
distribución y características de las respuestas recopiladas, lo que permite identificar tendencias y patrones relevantes, 
en donde se muestran las medidas descriptivas de variables clave en cuatro áreas específicas: General, Administración, 
Logística y Técnico. Estas variables incluyen la asimetría, la curtosis y el resultado de la prueba de Shapiro-Wilk, que 
se utilizan para evaluar la normalidad de la distribución de los datos. Además, se proporcionan estadísticas como la 
media, la mediana, la desviación estándar, el mínimo y el máximo, que ofrecen una visión detallada de la tendencia 
central, la dispersión y el rango de los datos en cada área. 
Tabla 7. Medidas descriptivas de variable claves  

 Asimetría Curtosis 
Shapiro-

Wilk 

  D N Perdidos Media Mediana DE Mínimo Máximo Asimetría EE Curtosis EE W P 

HCAM 
  
  
  

General (1) 1 0 5.00 5.00 NaN 5.00 5.00 NaN 0.00 NaN 0.00 NaN NaN

Administración 
(3) 

1 0 3.67 3.67 NaN 3.67 3.67 NaN 0.00 NaN 0.00 NaN NaN

Logística (4) 1 0 4.00 4.00 NaN 4.00 4.00 NaN 0.00 NaN 0.00 NaN NaN

Técnico (5) 1 0 3.67 3.67 NaN 3.67 3.67 NaN 0.00 NaN 0.00 NaN NaN

Nota: Elaboración propia con datos procesados a través de The jamovi project (2022). jamovi. (Version 2.3) [Computer 
Software]. Retrieved from https://www.jamovi.org. 

La tabla resume estadísticas descriptivas para cuatro áreas específicas. En cada fila correspondiente a una de 
estas áreas, se presentan datos como el número de observaciones (D), que indica la cantidad de registros analizados, el 
número total de casos (N), que representa el tamaño de la muestra, y la cantidad de datos perdidos o faltantes. Además, 
se proporcionan medidas de tendencia central, como la media y la mediana, que representan el valor promedio y el 
valor medio de los datos, respectivamente. La desviación estándar (DE) indica la dispersión de los datos alrededor de 
la media, lo que ayuda a comprender la variabilidad en los datos. Los valores mínimo y máximo muestran los extremos 
de la distribución de los datos, mientras que la asimetría y la curtosis proporcionan información sobre la forma y la 
simetría de la distribución.  

Un valor de asimetría y curtosis de cero indica una distribución perfectamente simétrica y normal. Sin 
embargo, en la tabla, muchos de estos valores están marcados como "NaN", lo que sugiere que no hay suficientes datos 
disponibles para calcular estas estadísticas en algunas áreas. Finalmente, el estadístico de Shapiro-Wilk (W) y el valor 
p asociado se utilizan para probar la normalidad de los datos. Un valor p bajo indica que los datos no siguen una 
distribución normal, lo que puede influir en la interpretación de las estadísticas descriptivas. Ahora, para evaluar la 
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asociación entre variables categóricas en un estudio científico. La chi-cuadrada prueba estadísticamente que se utiliza 
para determinar si existe una relación significativa entre dos variables categóricas independientes. Como se muestra 
en la Tabla 8. 
Tabla 8. Prueba de χ²  

 Valor Gl P 
χ² 32.7 6 < .001 
N 16   

Nota: Elaboración propia con datos procesados a través de The jamovi project (2022). jamovi. (Version 2.3) [Computer 
Software]. Retrieved from https://www.jamovi.org. 

En este caso, el valor de chi-cuadrado calculado (χ²) es de 32.7 con 6 grados de libertad (gl). La significancia 
estadística se indica mediante el valor p, el cual es menor que 0.001, lo que sugiere que hay una asociación significativa 
entre las variables bajo estudio. El resultado obtenido de la prueba de chi-cuadrado proporciona evidencia para rechazar 
la hipótesis nula de que no hay asociación entre las variables categóricas. En otras palabras, indica que existe una 
relación significativa entre las variables examinadas en el estudio. 

Por lo anterior y para un mejor entendimiento de lo presentado, el Gráfico 1 se basa en los resultados de un 
análisis de tablas de contingencia que examina la distribución de una variable categórica (HCA1) en relación con 
diferentes áreas funcionales dentro de una organización. Las barras representan la frecuencia de ocurrencia de 
diferentes categorías de la variable HCA1 en cada área funcional específica. 
Gráfico 1. Frecuencias por departamento  

 
Nota: Elaboración propia con datos procesados a través de The jamovi project (2022). jamovi. (Version 2.3) [Computer 
Software]. Retrieved from https://www.jamovi.org. 

Observando la gráfica, se puede apreciar que la mayoría de las marcas de la categoría 5 de la variable HCA1 
se concentran en el área funcional "General", representando un total de 5 observaciones. Por otro lado, en las áreas de 
"Administración", "Logística" y "Técnico", la categoría 5 de la variable HCA1 no tiene ninguna observación. En cuanto 
a la categoría 4 de la variable HCA1, se observa que esta se distribuye de manera uniforme entre las áreas 
"Administración", "Logística" y "Técnico", con 4 observaciones en cada una de ellas. Por último, la categoría 3 de la 
variable HCA1 solo se observa en el área funcional "Técnico", con un total de 4 observaciones. Esta representación 
gráfica proporciona una visualización clara y concisa de cómo se distribuyen las diferentes categorías de la variable 
HCA1 en las diferentes áreas funcionales de la organización, lo que puede ayudar a identificar patrones o tendencias 
importantes para el análisis posterior. Esto se puede observar en el instrumento que se ha producido de acuerdo con la 
metodología aplicada. 
 
CONCLUSIONES 
Se ha establecido un marco teórico que permite vislumbrar los conceptos a profundidad e integrar las variables de 
estudio, destacando que la Gestión del Talento Humano (GTH) es un área decisiva en cualquier organización 
empresarial, debido a que no solo es fundamental para el desarrollo económico y la competitividad del respectivo ente 
corporativo, sino que además comprende la identificación y desarrollo de competencias técnicas, específicas y 
genéricas, básicas para el desempeño eficiente y el alcance de los objetivos organizacionales. En este orden de ideas, 
puede aseverarse que un sistema integral de Recursos Humanos que gestione apropiadamente la selección, 
capacitación, organización del trabajo y seguridad ocupacional, en combinación con la implementación de acciones 
para incrementar la motivación de los empleados, es determinante para maximizar el rendimiento y alinear el potencial 
humano con los objetivos empresariales. 

Se ha diseñado un instrumento de medición de las competencias laborales que permite identificarlas para el 
puesto y proponer áreas de mejora en el talento humano, el cual comprende un amplio abanico de ítems por medio de 
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los cuales es posible evaluar desde la satisfacción con las oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional hasta 
el compromiso con el trabajo, la comunicación interna, la seguridad laboral y la responsabilidad social de la 
organización. Debe precisarse que cada ítem ha sido cuidadosamente fundamentado en concordancia con la literatura 
existente, lo que acredita su validez y confiabilidad al captar percepciones clave de los colaboradores en relación con 
su entorno laboral y sus propias competencias. 

Se ha identificado a través de la indagación cuantitativa cómo afectan la motivación, el reconocimiento y la 
estabilidad laboral en las estrategias de gestión del talento humano (GTH) y la promoción de una interacción efectiva 
de los recursos humanos en Leviathan, puesto que los datos descriptivos obtenidos proporcionan una visión inicial de 
las tendencias y patrones relevantes en cuatro áreas específicas: General, Administración, Logística y Técnico, 
destacando medidas como asimetría, curtosis y la prueba de Shapiro-Wilk para evaluar la normalidad de la distribución 
de los datos. Se ha documentado cómo se distribuyen las diferentes categorías de la variable HCA1 en las distintas 
áreas funcionales de la organización, destacando que la categoría 5 se concentra en el área "General" y la categoría 4 
se distribuye uniformemente en "Administración", "Logística" y "Técnico". Estos hallazgos se reflejan en el 
instrumento de medición desarrollado, el cual ha sido diseñado conforme a la metodología aplicada para este estudio. 
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RESUMEN
La Realidad Aumentada es considerada una de las herramientas tecnológicas de mayor proyección educativa gracias
a su capacidad para lograr percepción, interacción y aprendizaje en relación a los contenidos que se transmiten. Las
oportunidades para aplicar la Realidad Aumentada en la educación son amplias; lo fundamental es establecer
claramente los objetivos educativos para su implementación y las competencias a desarrollar.

El presente documento se centra en analizar las competencias específicas requeridas en las asignaturas contenidas en
la malla reticular genérica del plan de estudios de la Ingeniería en Logística del Tecnológico Nacional de México/IT
Torreón ILOG-2009-202 de primero a séptimo semestre, e identificar las competencias genéricas que se desarrollan
con el uso de esta tecnología. Por lo anterior, se analizaron las competencias específicas de las 47 asignaturas según
la última revisión del plan de estudios vigente de la carrera y se enlistan las competencias con mayor probabilidad de
desarrollo en base al uso de realidad aumentada.

INTRODUCCIÓN
La “Realidad Aumentada” (“RA”) es una de las tecnologías emergentes más prometedoras en educación, considerada
como una diversificación de entornos que incorpora objetos virtuales al mundo real (Azuma, 1997), mediante la
superposición de metadatos en formatos que pueden ser visualizados a través de dispositivos de uso generalizado
(Johnson et al., 2016).

En la educación, el enfoque de esta tecnología es para mejorar y enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Azuma (1994) Define que la RA es un entorno que incluye elementos de realidad virtual y aspectos del mundo real.
Para implementar dicha tecnología, es indispensable una computadora de escritorio, laptop o dispositivo móvil, una
cámara web, un software y un marcador, ya que su funcionamiento consiste en precisar en qué lugar físico es en el
que el programador ejecuta que se aumente la información digital.

Ahora bien, respecto de las competencias que se desarrollan en la educación superior, el Modelo Educativo para el
siglo XXI establece que las competencias genéricas –instrumentales, interpersonales y sistémicas– son comunes a
todas las profesiones, y hacen factible que el estudiante aprenda, establezca relaciones interpersonales y actúe con
autonomía y sentido ético; al mismo tiempo que deben ir acorde a la actualización de los planes y programas de
estudio y de las necesidades del campo laboral. En este trabajo, se analizarán las competencias específicas de las
asignaturas del plan de estudios ILOG-2009-202 de la Ingeniería en Logística y las competencias genéricas que se
desarrollan con el uso de realidad aumentada.

El objetivo principal es identificar qué competencias se desarrollan con el uso de realidad aumentada en cada
asignatura del plan de estudios de la Ingeniería en Logística. Considerando la utilidad de esta herramienta como un
elemento diferenciador en el perfil de egreso de Ingeniería en Logística para posteriores líneas de investigación y
análisis. Se plantea un análisis de las competencias específicas de los contenidos programáticos de la malla reticular
y se proponen las competencias genéricas que se pueden mejorar mediante la incorporación de esta herramienta.

TEORÍA
La Realidad Aumentada es considerada un tipo de Realidad Mixta. Se entiende la realidad aumentada como la
combinación de lo real lo virtual en tiempo real y la ubicación en el mismo sistema de coordenadas 3D que la
realidad; es decir, hace referencia a la visualización directa o indirecta de elementos del mundo real combinados o
aumentados con elementos virtuales generados por un ordenador, cuya fusión da lugar a la realidad mixta (Cobo y
Moravec, 2011).

En términos simples, se entiende como un sistema que potencia las capacidades de nuestros sentidos, mediante la
unión de elementos reales y elementos virtuales. Esta genera objetos, contextos e imágenes virtuales, mediante una
computadora y los superpone o integra en el mundo real, esto con la finalidad de que el usuario pueda visualizar de
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manera simultánea el contexto real en el que se encuentran los elementos virtuales generados por una interfaz
(Serrano, et al. 2012).
Por su parte, Cabero y García (2016), señalan sus propiedades más significativas: ser una realidad mixta, integrada
en tiempo real, que posee una diversidad de capas de información digital, que es interactiva y que, mediante su
utilización, enriquecemos o alteramos la información.

La realidad aumentada, permite nuevas formas de interacción en nuestro entorno, mediante las cuales, se ha dado
lugar a que esta tecnología se aplique en diversos ámbitos como la medicina, la industria, la publicidad, el
entretenimiento y la educación. El ámbito educativo ha adoptado la realidad aumentada de manera permanente entre
sus recursos tecnológicos. Son numerosas las aplicaciones educativas que tienen como base la realidad aumentada y
que son utilizadas tanto en las aulas como fuera de ellas. Se utilizan en proyectos de clase, como complemento
educativo hasta incluso como protagonistas, siendo alumnos y profesores los creadores de la propia información
(Blázquez, 2017).

En la educación, el enfoque de esta tecnología es para mejorar y enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Azuma (1994) Define que la RA es un entorno que incluye elementos de realidad virtual y aspectos del mundo real.
Para implementar dicha tecnología, es indispensable una computadora de escritorio, laptop o dispositivo móvil, una
cámara web, un software y un marcador, ya que su funcionamiento consiste en precisar en qué lugar físico es en el
que el programador ejecuta que se aumente la información digital.

La influencia que ha tomado el uso de RA en la educación superior se ha expandido a diferentes industrias y
aplicaciones, convirtiéndose en un área de investigación y desarrollo en constante crecimiento. Wu et al. (2013),
menciona que, actualmente, la realidad aumentada se ha vuelto cada vez más accesible y se utiliza en una amplia
gama de campos, desde el entretenimiento y la publicidad hasta la educación, la medicina y la industria.
Bacca et al, (2014) realiza un estudio bibliométrico que nos aporta las siguientes conclusiones:

En los últimos 4 años, los estudios publicados sobre RA han aumentado notoriamente. Ciencias, Humanidades y Arte
son las áreas de conocimiento que mayor uso han hecho de esta tecnología, mientras que las áreas de Salud,
Agricultura y Educación, en lo concerniente a formación del profesorado, son los que menos uso han hecho de la
RA.

El uso de la RA ha sido mayor en niveles obligatorios de los sistemas de enseñanza y en educación superior. Por el
contrario, la formación en etapas de infantil y Formación Profesional, han sido las que menos.

El principal propósito a la hora de utilizar la RA está relacionado con la aportación de información adicional sobre
las temáticas en las que se basa.

Las principales ventajas encontradas en la aplicación de la RA son: ganancias de aprendizaje, motivación,
colaboración e interacción.

La RA ha sido eficaz para mejorar la capacidad de aprendizaje, motivar a los estudiantes y aumentar los niveles de
participación entre los mismos.

La diversidad es un terreno poco explorado. En el futuro será un campo interesante para investigaciones sobre el uso
de la RA.

METODOLOGÍA
Se realizó una entrevista a los docentes que imparten el 90% de las asignaturas de la Academia de Ingeniería en
Logística y se analizaron las competencias de las 47 asignaturas de primero a séptimo semestre del plan de estudios
de la carrera, mismas que fueron agrupadas según el área académica a la que corresponden, quedando de la siguiente
manera: 15 asignaturas en el Área Ciencias Económico-Administrativas, 19 en el Área de Ciencias de la Ingeniería;
y, 13 en el Área de Ciencias Básicas.

Se obtuvieron 7 competencias genéricas para identificar el porcentaje del contenido que puede desarrollarse con el
uso de realidad aumentada.
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Se consideró para cada competencia una ponderación uniforme para determinar la contribución de éstos a las
asignaturas y una ponderación significativa mayor o igual al 60% para distinguir las competencias cuyo desarrollo es
propicio con el uso de realidad aumentada.

Tabla 1
COMPETENCIAS GENÉRICAS QUE SE DESARROLLAN CON EL USO DE REALIDAD AUMENTADA.

COMPETENCIA GENÉRICA PONDERACIÓN
UNIFORME

Habilidades Tecnológicas 14.286
Colaboración y Trabajo en Equipo 14.286

Resolución de Problemas 14.286
Creatividad 14.286

Adaptabilidad y Flexibilidad 14.286
Pensamiento Crítico 14.286

Comunicación Efectiva 14.286
Total 100.000

Fuente: elaboración propia.

En este sentido, la revisión de literatura coincide en que las competencias genéricas arriba mencionadas, tienen un
mayor desarrollo al utilizar RA. Tal es el caso de Montenegro-Rueda, M. y Fernández-Cerero, J. (2022) donde se
establece que la aplicación de la RA en las intervenciones en educación superior supone numerosas ventajas para el
alumnado, entre las que se encuentran: 

● Permite la adquisición de habilidades y destrezas de aprendizaje (23 %),
● Mejora la competencia digital del alumnado (20 %),
● Aumenta la atención (16 %) y la comunicación (14 %),
● Favorece la motivación (11 %), 
● El trabajo colaborativo y la participación social (8 %),
● Potencia la creatividad (5 %) y la adquisición de habilidades de pensamiento crítico y reflexivo (3 %).

RESULTADOS
A continuación, se muestran los resultados del análisis de competencias genéricas por semestre:

TABLA 2
MATRIZ DE CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE COMPETENCIAS CON REALIDAD

AUMENTADA PRIMER SEMESTRE

ASIGNATURAS PRIMER SEMESTRE
CONTENIDO DE COMPETENCIAS GENÉRICAS QUE SE

DESARROLLAN CON EL USO DE REALIDAD
AUMENTADA
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INTRODUCCIÓN A LA ING. EN LOGÍSTICA /
LOC-0919 /
Identifica el impacto de la Ingeniería logística para el

desarrollo de la actividad socioeconómica en el
intercambio de bienes y servicios.
Analiza los alcances y campo de trabajo de la logística
para el logro de la ventaja competitiva en las
organizaciones.
Identifica los diferentes modos de transporte, puntos
intermedios y sus características principales para
seleccionar adecuadamente la configuración del sistema de
transporte, considerando las características del producto,
servicio y las necesidades empresariales.
Identifica y define tipos y características de envases,
empaques y embalajes, así como el marco legal para
promover adecuadamente el traslado de materiales y
productos a nivel nacional e internacional.

SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ 85.72

CÁLCULO DIFERENCIAL / ACF-0901
Plantea y resuelve problemas utilizando las definiciones de
límite y derivada de funciones de una variable para la
elaboración de modelos matemáticos aplicados.

NO NO SÍ SÍ SÍ SÍ NO 57.14

TALLER DE ÉTICA / ACA-0907
Desarrolla conciencia sobre el significado y sentido de la
Ética para orientar su comportamiento en el contexto
social y profesional.
Reflexiona sobre el significado de la Ética y sus
implicaciones en el comportamiento para orientar su
práctica en los diversos ámbitos y contextos.
Relaciona la ética con el desarrollo de la ciencia y la
tecnología para determinar sus implicaciones sociales. 3.
Adquiere el compromiso al proponer soluciones a
problemas mediante la aplicación de la ética profesional,
para contribuir a la mejora de los ámbitos del desempeño
humano.
Fundamente la práctica ética del ejercicio profesional en la
toma de decisiones para la solución de problemas en las
instituciones y organizaciones.

NO SÍ SÍ NO SÍ SÍ SÍ 71.43

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN / LOC-0913
Aplica el conocimiento de los elementos conceptuales,
tecnológicos, herramientas y técnicas desarrolladas, en
empresas/organizaciones/instituciones públicas/privadas,
con especial énfasis en los componentes de organización,
planeación, dirección y control, para la ejecución del
proceso administrativo

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 100.00

FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN / ACC-0906 SÍ NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 85.72
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Aplica los elementos de la investigación documental para
elaborar escritos académicos de su entorno profesional.
ECONOMÍA / AEC-1018
Comprende, evalúa y analiza alternativas micro y
macroeconómicas relacionadas con el consumo y la
producción a través de la aplicación de los conceptos,
metodología e instrumentos de la teoría económica para el
mejoramiento de la productividad.

NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 85.72

PROMEDIO 80.95
Fuente: Elaboración propia

La tabla 2 muestra que el uso de RA en la asignatura de Fundamentos de Administración contribuye en el 100% de
las competencias, para las asignaturas de Introducción a la ingeniería logística, Fundamentos de investigación y
economía la RA contribuye en seis de las siete competencias con un 85.72%, con un 71.43 % de contribución para la
asignatura de Taller de Ética y la asignatura a la cual se considera que la RA contribuye en menor media es Cálculo
Diferencial.

TABLA 3
MATRIZ DE CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE COMPETENCIAS CON REALIDAD

AUMENTADA SEGUNDO SEMESTRE

ASIGNATURAS DEL SEGUNDO SEMESTRE CONTENIDO DE COMPETENCIAS GENÉRICAS QUE SE
DESARROLLAN CON EL USO DE REALIDAD AUMENTADA
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CADENA DE SUMINISTRO / LOC-0903
Administra los sistemas de flujo de materiales en las
organizaciones en forma eficaz y eficiente. Diseña,
construye, planea, organiza, maneja, controla y mejora
sistemas de abastecimiento y distribución de bienes y
servicios de manera sustentable. Gestiona los procesos
logísticos en el sistema de producción de bienes y
servicios con orientación al servicio del cliente.

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 100.00

CÁLCULO INTEGRAL / ACF-0902
Aplica la definición de integral y las técnicas de
integración para resolver problemas de ingeniería

NO NO SÍ NO SÍ SÍ NO 42.86

DIBUJO ASISTIDO POR COMPUTADORA /
LOH-0909
Adquiere conocimientos generales para interpretar
planos de cualquier rama de la ingeniería. Diseña
espacios que favorezcan el flujo en las cadenas de
suministro, apoyándose en el software para dibujo
asistido por computadora.

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO 85.72

FUNDAMENTOS DE DERECHO / LOC-0914
Comprende y evalúa el marco jurídico aplicado en la
gestión empresarial, a fin de establecer relaciones
contractuales viables y rentables en un mercado
competitivo y globalizado, para diseñar e implementar
estrategias de operación, visualizando el ámbito de
competencia interno y externo previendo controversias
judiciales en el quehacer profesional del Ingeniero en
Logística.

NO NO SÍ NO SÍ SÍ SÍ 57.14

QUÍMICA / LOC-0927
Desarrolla la capacidad de análisis y sensibilización del
impacto que tienen los compuestos químicos en el
manejo y distribución de materiales. Aplica los
conocimientos adquiridos en la participación activa en
equipos multidisciplinarios para la promoción del
desarrollo sustentable.

NO NO SÍ NO SÍ SÍ NO 42.86

BASE DE DATOS / LOH-0902
Conoce, y aprende a utilizar sistemas de información.
Conoce e implementa modelos de datos. Conoce y
aplica sistemas manejadores de base de datos. Conoce y

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO 85.72
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diseña una base de datos. Conoce y aplica un lenguaje
de manipulación de datos
DESARROLLO SUSTENTABLE /ACD-0908
Aplica una visión sustentable, en los ámbitos social,
económico y ambiental que le permitirá evaluar y
disminuir el impacto de la sociedad sobre el entorno,
tomando en cuenta estrategias y considerando
profesionalmente los valores ambientales.

NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 85.72

PROMEDIO 71.43
Fuente: Elaboración propia

La tabla 3 muestra que el uso de RA en la asignatura de Cadena de Suministro contribuye en el 100% en las
competencias, para las asignaturas de Dibujo Asistido por computadora, Base de datos y Desarrollo sustentable, la
RA contribuye con un 85.72%, mientras que la asignatura de Fundamentos de Derecho con un 57.14 % de
contribución y donde se estima que la RA contribuye en menor medida es en Química con un 42.86%.

TABLA 4
MATRIZ DE CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE COMPETENCIAS CON REALIDAD

AUMENTADA TERCER SEMESTRE

ASIGNATURAS DEL TERCER SEMESTRE
CONTENIDO DE COMPETENCIAS GENÉRICAS QUE SE
DESARROLLAN CON EL USO DE REALIDAD
AUMENTADA
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COMPRAS / LOC-0905
Gestiona la operación del departamento de compras para
responder eficientemente a un ámbito cambiante y
competitivo, planeando la estructura del departamento.
Selecciona y gestiona proveedores a través del análisis
de la estructura de costos, evaluación de métricos,
desarrollo y certificación. Proporciona una mejora en la
operación de los departamentos de compras, aportando
los elementos necesarios mediante el análisis de las
características de proveedores y operaciones de compras.

SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ 85.72

ÁLGEBRA LINEAL / ACF-0903
Resuelve problemas de modelos lineales aplicados en
ingeniería para la toma de decisiones de acuerdo a la
interpretación de resultados utilizando matrices y
sistemas de ecuaciones. Analiza las propiedades de los
espacios vectoriales y las transformaciones lineales para
vincularlos con otras ramas de las matemáticas y otras
disciplinas.

NO NO SÍ SÍ NO SÍ NO 42.86

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA / AEC-1053
Aplica los conceptos de la teoría de la probabilidad y
estadística para organizar, clasificar, analizar e
interpretar datos para la toma decisiones en aplicaciones
de industrial y logística

NO NO SÍ SÍ NO SÍ SÍ 57.14

MERCADOTECNIA / AED-1044
Aplica los principales conceptos y áreas de estudio de la
mercadotecnia en las organizaciones, su entorno e

NO SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ 71.43
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interrelación con la logística, desarrollando propuestas y
planes de acción relacionados con el producto y la
cadena de abastecimiento y distribución atendiendo a las
necesidades del mercado, del cliente y de la
organización.
MÉCANICA CLÁSICA / AEF-1042
Conoce los conceptos de estática y dinámica para
establecer y comprender las bases del planteamiento de
problemas de ingeniería, verificándolo mediante su
modelado matemático.

SÍ NO SÍ SÍ NO SÍ NO 57.14

ENTORNO ECONÓMICO / LOC-0911
Explicar, desde un punto de vista logístico, los
fenómenos económicos involucrados en los procesos
logísticos. Tomar decisiones, con base en los elementos
macroeconómicos teóricos adquiridos, que permitan
optimizar procesos logísticos. Comprende la
participación del estado y sus instituciones en el
funcionamiento del sistema económico vigente, tanto del
país, como de otros países para la toma de decisiones. (A
través de ejercicios, prácticas y conocimientos básicos
teóricos, con el propósito de considerar aspectos
macroeconómicos en la toma de decisiones logísticas)

NO SÍ SÍ NO NO SÍ SÍ 57.14

DESARROLLO HUMANO Y ORGANIZACIONAL /
LOC-0908

Autogestiona su desarrollo personal a través del
fortalecimiento de su autoestima y potencialidades para
que adquiera conciencia de sí mismo y del papel que
desempeña en la sociedad. Identifica y relaciona la
importancia de la actuación individual y en equipo para
potenciar su propio desempeño y el de los demás
miembros del equipo. Conoce y aplica herramientas
para la toma de decisiones, considerando a los
individuos que intervienen en ellas. Desarrolla
habilidades en la identificación, manejo y solución de
conflictos. Identifica y analiza la importancia de la
cultura organizacional, el cambio, los procesos de
cambio y su impacto en las organizaciones y los
individuos

NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 85.72

PROMEDIO 65.31
Fuente: Elaboración propia

Como se observa en la tabla 4, el uso de RA en la asignatura de Compras y Desarrollo Humano y Organizacional
contribuye en el 85.72% en las competencias genéricas, para Mercadotecnia es un 71.43%, mientras que las
asignaturas de Probabilidad y Estadística, Mecánica Clásica y Entorno Económico, la RA contribuye con un 57.14%
de contribución, siendo Álgebra Lineal donde la RA contribuye en menor medida con un 42.86%.

TABLA 5
MATRIZ DE CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE COMPETENCIAS CON REALIDAD

AUMENTADA CUARTO SEMESTRE

ASIGNATURAS DEL CUARTO SEMESTRE
CONTENIDO DE COMPETENCIAS GENÉRICAS QUE SE
DESARROLLAN CON EL USO DE REALIDAD
AUMENTADA
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INVENTARIOS / LOE-0920
Explica, desde un punto de vista de los inventarios, los
problemas involucrados en los procesos de entrada de
materia prima, producción y producto terminado. Toma
decisiones, con base en los elementos teóricos
adquiridos, que permitan reducir consumos de insumos.

SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ 85.72

SERVICIO AL CLIENTE / LOC-0928
Identifica la importancia del servicio al cliente como

factor de ventaja competitiva en un sector y grupo de
empresas similares. Gestiona los procesos logísticos en
el sistema de producción de bienes y servicios con
orientación al servicio del cliente. Diseña, organiza y
controla y mejoras en sistemas de abastecimiento y
distribución de bienes y servicios de forma sustentable.

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 100.00

ESTADÍSTICA INFERENCIAL I / AEF-1024
Emplea los métodos de muestreo adecuados para la
obtención de la muestra experimental con la finalidad de
realizar inferencias sobre la población y el desarrollo de
pruebas estadísticas.

SÍ NO SÍ NO NO SÍ SÍ 57.14

EMPAQUE ENVASE Y EMBALAJE / LOC-0910
Analiza, diseña y mejora los envases, empaques y

embalajes de acuerdo con los requerimientos
ambientales, legales y del cliente; para su adecuada
asignación y manejo.

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 100.00

TÓPICOS DE INGENIERÍA MECÁNICA / LOF-0930
Explica lo que es el flujo de un fluido y relacionar el
concepto con la ingeniería en logística. Entiende los
principios básicos de la refrigeración, de la tribología y
de la resistencia de materiales

SÍ NO SÍ SÍ NO SÍ NO 57.14

HIGIENE Y SEGURIDAD / LOJ-0917
Interpreta la legislación y normatividad nacional desde el
punto de vista de la Higiene y Seguridad, relacionado los
aspectos logísticos durante el almacenamiento, carga,
envase y embalaje, transporte tanto de los materiales,
productos perecederos y no perecederos y de personal,
además de la seguridad del personal en una organización,
las instalaciones de bienes y servicios para la seguridad
de las operaciones logísticas. Desarrolla los planes de
higiene y seguridad. Toma decisiones, con base en lo
anterior para la disminución de costos indirectos
ocasionados por riesgos laborales que repercuten en los
costos.

NO SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ 71.43

CONTABILIDAD Y COSTOS / LOD-0906
Administra los sistemas de control y manejo de costos en
las organizaciones en forma eficaz y eficiente. Aplica y
sugiere alternativas financieras viables para la
organización coadyuvando a la toma de decisiones en los
procesos logísticos buscando la satisfacción del cliente

SÍ NO SÍ NO NO SÍ SÍ 57.14

PROMEDIO 71.43
Fuente: Elaboración propia
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En la tabla 5, del cuarto semestre, el uso de RA en las competencias genéricas de las asignaturas de Servicio a
Cliente y Empaque, Envase y Embalaje contribuye en el 100%, en la de Inventarios un 85.72%, Higiene y Seguridad
en un 71.43%, mientras que la RA contribuye con un 57.14% en las asignaturas de Estadística Inferencial I, Tópicos
de Ingeniería Mecánica y Contabilidad y costos, tienen una contribución menor con un 57.14%.

TABLA 6
MATRIZ DE CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE COMPETENCIAS CON REALIDAD

AUMENTADA QUINTO SEMESTRE

ASIGNATURAS DEL QUINTO SEMESTRE
CONTENIDO DE COMPETENCIAS GENÉRICAS QUE SE
DESARROLLAN CON EL USO DE REALIDAD
AUMENTADA
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ALMACENES / LOF-0901
Determina los elementos que permitan el óptimo
funcionamiento de los almacenes en la cadena de
suministro. Diseña almacenes y centros de distribución
adecuados para el buen funcionamiento de la cadena de
suministro de acuerdo al tipo de producto e inventario.
Gestiona la mejora del manejo de almacén a través de la
selección de parámetros adecuados de acuerdo con los
tipos de producto e inventario

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO 85.72

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES I / LOE-0921
Diseña, construye, planea, organiza, maneja, controla y
mejora sistemas de abastecimiento y distribución de bienes
y servicios de manera sustentable. Dirige las actividades
logísticas de carga, tránsito, seguridad interna y externa de
servicios y productos de las empresas en forma eficaz y
eficiente. Administra los sistemas de flujo y manejo de
materiales en las organizaciones en forma eficaz y
eficiente. Usa software especializado para el modelado,
diseño, operación y control eficiente de sistemas logísticos.
Diseña, evalúa e implementa estrategias logísticas de
operación, proceso y control de materiales en redes
internas y externas con consideraciones socioculturales en
ámbitos local e internacional, para obtener la ventaja
competitiva que permitan la viabilidad y rentabilidad de la

SÍ NO SÍ SÍ SÍ SÍ NO 71.43
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organización. Organiza y dirige grupos interdisciplinarios
en las organizaciones para la solución de problemas
relacionados con la logística.
ESTADÍSTICA INFERENCIAL II / AEF-1025
Identifica fuentes de variación aplicando el modelo
estadístico más adecuado para planear, ejecutar y
desarrollar experimentación orientado a la mejora de
procesos logísticos, industriales, comerciales y de servicios

SÍ NO SÍ SÍ NO SÍ SÍ 71.43

TIPOLOGÍA DEL PRODUCTO / LOC-0929
Diseña, construye, maneja y mejora sistemas de
abastecimiento y distribución de bienes y servicios de
manera sustentable. Administra los sistemas de flujo de
materiales en las organizaciones en forma eficaz y eficiente

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO 85.72

TALLER DE INVESTIGACIÓN I / ACA-0909
Elabora un protocolo de investigación en el que presenta
soluciones científico - tecnológicas a problemáticas
relacionadas con su campo profesional en diversos
contextos.

NO NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 71.43

FINANZAS / LOF-0912
Analiza información financiera, instrumentos y fuentes de
financiamiento para la toma de decisiones y desarrolla
planes financieros para la elaboración de propuestas de
inversión para diferentes áreas. Comprende las diferencias
entre costo fijo y costo variable y su relación con las ventas
para conocer el método del punto de equilibrio y aplicarlo
en situaciones reales. Entiende y explicar qué es el riesgo
y qué son las tasas de interés haciendo énfasis en su
importancia en las decisiones que debe tomar el
profesionista en esta área

SÍ NO SÍ NO NO SÍ SÍ 57.14

LEGISLACIÓN ADUANERA / LOD-0923
Explica, desde el punto de vista legal, el marco legal y los
requisitos operativos y administrativos que requiera una
mercancía durante su despacho de importación o
exportación. Aplica en base a la legislación adecuada las
herramientas necesarias para prevenir, detectar o corregir
errores que se generen durante el despacho. Toma
decisiones, con base en los elementos teóricos adquiridos,
que permitan la realización de despachos de mercancía
apegados a la legislación aduanera.

NO SÍ SÍ NO NO SÍ SÍ 57.14

PROMEDIO 71.43
Fuente: Elaboración propia

En cuanto a las asignaturas del quinto semestre, el uso de RA en las asignaturas de Almacenes y Tipología de
producto representan 85.72% de contribución; Investigación de operaciones I, Estadística inferencial II y Taller de
Investigación II, en un 71.43%, mientras que la RA contribuye en menor medida con un 57.14% en las asignaturas
de Finanzas y Legislación Aduanera.

TABLA 7
MATRIZ DE CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE COMPETENCIAS CON REALIDAD

AUMENTADA SEXTO SEMESTRE

ASIGNATURAS DEL SEXTO SEMESTRE CONTENIDO DE COMPETENCIAS GENÉRICAS QUE SE
DESARROLLAN CON EL USO DE REALIDAD AUMENTADA
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CULTURA DE CALIDAD / LOC-0907
Desarrollar proyectos para un sistema de calidad con la
finalidad de prevenir y controlar las fallas de los
procesos logísticos en sus diferentes etapas de la
cadena de suministros. Identifica, caracteriza y analiza
los elementos de un sistema de calidad en la cadena de
suministro para proponer e implementar proyectos de
mejora continua y eficientar las actividades logísticas.

NO NO SÍ SÍ NO SÍ SÍ 57.14

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES II /
LOE-0922
Diseña, construye, planea, organiza, maneja, controla y
mejora sistemas de abastecimiento y distribución de
bienes y servicios de manera sustentable. Dirige las
actividades logísticas de carga, tránsito, seguridad
interna y externa de servicios y productos de las
empresas en forma eficaz y eficiente. Administra los
sistemas de flujo y manejo de materiales en las
organizaciones en forma eficaz y eficiente.
Conceptualiza, analiza y modela la información para
apoyar la toma de decisiones en base a las
metodologías existentes y contribuir al logro de los
objetivos de la organización. Evalua alternativas para
implementar soluciones a partir de los recursos y
limitaciones que la naturaleza probabilística de los
entornos operacionales impone en el desarrollo de las
estrategias de la empresa. Usa software especializado
para el modelado, diseño, operación y control de los
sistemas logísticos. Organiza y dirige grupos
interdisciplinarios en las organizaciones para la
solución de problemas relacionados con la logística

SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ NO 71.43

TRÁFICO Y TRANSPORTE / LOF-0931
Identifica y analiza los diferentes elementos y
posibilidades para la transportación de mercancías.
Evalúa las características de los diferentes sistemas de
transporte carretero, ferroviario, aéreo y marítimo, así
como su interacción en transferencias en un mismo
proceso. Gestiona procesos logísticos que permitan
optimizar los recursos, así como la comercialización
adecuada de los productos peligrosos, perecederos y no
perecederos. Gestiona procesos de transportación de
productos considerando el envase, empaque y embalaje
de los mismos desde las diferentes situaciones que se
puedan presentar, con base en los elementos teóricos
adquiridos en clase. Identifica la legislación y
normatividad gubernamental aplicada en cada modo de
transporte.

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 100.00

INGENIERÍA ECONÓMICA / AEC-1037
Aplica las herramientas de ingeniería económica para
establecer estrategias que apoyen la planeación, control
y toma de decisiones para optimizar los resultados de

NO SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ 71.43
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la organización de tal forma que ayuden en la solución
de problemas financieros de forma efectiva
TALLER DE INVESTIGACIÓN II / ACA-0910
Consolida el protocolo para ejecutar la investigación y
obtener productos para su exposición, defensa y
gestión de su trascendencia.

NO NO SÍ SÍ NO SÍ SÍ 57.14

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE
PROYECTOS / AED-1030
Formula, evalúa y gestiona proyectos de inversión, que
le permitan desarrollar proyectos integrales para la
generación y crecimiento de las empresas bajo criterios
de competitividad y sostenibilidad.

NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 85.72

INNOVACIÓN / LOF-0918
Conoce, selecciona y aplica las herramientas prácticas
para gestionar proyectos de innovación,
considerándolos como factor de valor agregado a los
procesos y obtener ventajas competitivas mediante la
diferenciación

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 100.00

PROMEDIO 77.55
Fuente: Elaboración propia

De igual manera, en el sexto semestre, el uso de RA en las competencias genéricas de las asignaturas de Tráfico y
transporte e Innovación contribuye en el 100%, en la de Formulación y evaluación de proyectos en un 85.72%,
Investigación de operaciones II e Ingeniería Económica en un 71.43%, mientras que la RA contribuye en menor
proporción con un 57.14% en las asignaturas de Cultura de calidad y Taller de Investigación II.

TABLA 8
MATRIZ DE CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE COMPETENCIAS CON REALIDAD

AUMENTADA SÉPTIMO SEMESTRE

ASIGNATURAS DEL SÉPTIMO SEMESTRE
CONTENIDO DE COMPETENCIAS GENÉRICAS QUE SE
DESARROLLAN CON EL USO DE REALIDAD
AUMENTADA

ASIGNATURA / CLAVE /
COMPETENCIA ESPECÍFICA

HA
BIL
IDA
DE
S

TE
CN
OL
ÓGI
CA
S

COL
ABO
RACI
ÓN Y
TRA

BAJO
EN

EQUI
PO

RES
OL
UCI
ÓN
DE

PRO
BLE
MA

S

CRE
ATIVI
DAD

AD
AP
TA
BIL
IDA
D Y
FLE
XIB
ILI
DA
D

PEN
SA

MIE
NTO
CRÍ
TIC
O

CO
MU
NIC
ACI
ÓN
EFE
CTI
VA

% DE
CONTR
IBICIÓ

N

PROGRAMACIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS /
LOC-0926
Gestiona los procesos logísticos en el sistema de
producción de bienes y servicios con orientación al
servicio del cliente. Diseña, construye, planea, organiza,
maneja, controla y mejora sistemas de abastecimiento y
distribución de bienes y servicios de manera sustentable.
Administra los sistemas de flujo de materiales en las
organizaciones en forma eficaz y eficiente de clase
mundial.

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 100.00

MODELOS DE SIMULACIÓN Y LOGÍSTICA /
LOE-0924 SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 100.00
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Analiza, diseña, modela y opera sistemas de
abastecimiento y distribución de bienes y servicios para
contribuir al logro de las metas de la organización de
manera sustentable. Aporta criterios para dirigir las
actividades logísticas de carga, tráfico y seguridad interna
y externa de servicios y productos de las empresas en
forma eficaz y eficiente. Administra los sistemas de flujo
y manejo de materiales en las organizaciones en forma
eficaz y eficiente. Usa el software disponible para el
modelado, diseño, operación y control eficiente de
sistemas logísticos. Organiza y dirige grupos
interdisciplinarios en las organizaciones solucionando
problemas relacionados con la logística
GEOGRAFÍA PARA EL TRANSPORTE / LOD-0915
Reconoce la tendencia de la innovación como elemento de
ventaja competitiva. Diseña, construye, planea, organiza,
maneja, controla y mejora sistemas de abastecimiento y
distribución de bienes y servicios de forma sustentable.)
Dirige las actividades logísticas de carga, tráfico y
seguridad interna y externa de servicios y productos de las
empresas en forma eficaz y eficiente. Utiliza tecnologías
de cómputo e información disponibles, en el proceso de
toma de decisiones para la operación eficiente de los
procesos logísticos. Usa el software disponible de
modelado y control de sistemas logísticos para un diseño y
operación eficiente. Diseña y evalúa estrategias logísticas
de operación en redes internas y externas con criterios de
calidad y costos. Administra los procesos de las cadenas
de suministro en el sistema de producción con orientación
al servicio del cliente. Formula Ventajas competitivas a
partir de las estrategias logísticas de las empresas para
posicionarlas en el mercado global. Realiza la planeación
estratégica del flujo de información y materiales en el
desarrollo de procesos logísticos para la competitividad.
Desarrolla proyectos de investigación.

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 100.00

PROCESOS DE FABRICACIÓN Y MANEJO DE
MATERIALES / LOC-0925
Conoce, analiza y evalúa los diferentes procesos de
fabricación, sus principales indicadores y herramientas de
planeación y control de la producción de bienes y
servicios, para mejorar los sistemas logísticos de
manufactura. Administra los sistemas de flujo de
materiales en las organizaciones en forma eficaz y
eficiente, logrando con esto la supervivencia de las
organizaciones en un entorno globalizado. Aplica de
manera innovadora y sustentable principios de los procesos
de manufactura para eficientar los procesos logísticos

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 100.00

GESTIÓN DE PROYECTOS / LOC-0916
Aplica la metodología de Gestión de Proyectos, mediante
el modelado, aplicación de técnicas de optimización de
tiempos y costos, control e informes de avances y
terminación, para la planificación y ejecución de proyectos
a través de un proceso sistemático, repetitivo y escalable.

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 100.00

COMERCIO INTERNACIONAL / LOH-0904
Dirigir las actividades logísticas de carga, tráfico y
seguridad interna y externa de servicios y productos de las
empresas en forma eficaz y eficiente Diseñar, evaluar e
implementar estrategias logísticas de operación en redes
internas y externas con consideraciones socioculturales en
ámbitos local e internacional, para obtener la ventaja
competitiva que permitan la viabilidad y rentabilidad de la
organización Gestionar alianzas estratégicas con

SÍ SÍ SÍ NO NO SÍ SÍ 71.43
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proveedores y clientes para operar con éxito en mercados
globales y competitivos Aplicar el marco legal nacional e
internacional en las operaciones logísticas de bienes y
servicios de acuerdo a las necesidades del cliente
Identificar los beneficios de los tratados internacionales de
México para emplearlos en proyectos de importación y
exportación Tomar decisiones, con base en los elementos
teóricos adquiridos, sobre el medio adecuado en la
solución de conflictos y controversias en casos específico
Evaluar las funciones de los organismos internacionales
para identificar cómo influyen en el comercio
internacional.
Explicar cómo se compone la balanza de pagos y de qué

manera funciona el mercado de divisas para analizar cómo
repercute en el comercio internacional.

Distinguir las barreras comerciales arancelarias y no
arancelarias para reconocer el tipo de barrera utilizar según
las necesidades del producto a importar a exportar
PROMEDIO 95.24

Fuente: Elaboración propia

Por último, en el caso del séptimo semestre, el uso de RA en las competencias genéricas de las asignaturas de
Programación de procesos productivos, Modelos de simulación y logística, Geografía para el transporte, Gestión de
proyectos, Procesos de fabricación y manejo de materiales; mientras que la asignatura de Comercio Internacional
contribuye en un 71.43%.

TABLA 9
PORCENTAJE DE ASIGNATURAS CUYAS COMPETENCIAS GENÉRICAS SON PROPICIAS PARA EL

USO DE RA POR ÁREA ACADÉMICA

ÁREA ACADÉMICA DE LA
ASIGNATURA

No. DE
ASIGNATURAS

POR ÁREA
ACADÉMICA

No. DE ASIGNATURAS DE
CONTENIDO PARA

REALIDAD AUMENTADA

% DEL TOTAL DE
ASIGNATURAS

Ciencias Económico Administrativas 15 11 31.91
Ciencias de la Ingeniería 19 15 40.43
Ciencias Básicas 13 05 27.66
Total 47 31 100.00

Fuente: Elaboración propia

Es válido resaltar que, de las 47 asignaturas de la malla reticular de primero a séptimo semestre, 31 asignaturas
tienen un contenido de competencias genéricas mayor al 60% que podrían desarrollarse con el uso de realidad
aumentada; y el 40% de éstas pertenecen al área de Ciencias de la Ingeniería.

TABLA 10
CUADRO RESUMEN DE COMPETENCIAS GENÉRICAS PROPICIAS PARA EL USO DE RA POR

ÁREA ACADÉMICA
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ÁREA ACADÉMICA DE
LA ASIGNATURA

HABILI
DADES
TECNO
LÓGIC

AS

COLAB
ORACIÓ

N Y
TRABAJ

O EN
EQUIPO

RESOLU
CIÓN DE
PROBLE

MAS

CREATIVI
DAD

ADAPTA
BILIDAD

Y
FLEXIBI
LIDAD

PENSAM
IENTO

CRÍTICO

COMUNI
CACIÓN
EFECTIV

A

Ciencias Económico
Administrativas 55% 91% 100% 91% 82% 91% 100%

Ciencias de la Ingeniería 93% 100% 100% 100% 80% 93% 73%

Ciencias Básicas 40% 60% 100% 80% 80% 100% 60%

PROMEDIO 63% 84% 100% 90% 81% 95% 78%

Fuente: Elaboración propia
Por último, el mayor porcentaje de las competencias genéricas que se ven fortalecidas, son las comprendidas en el
área de las Ciencias de la Ingeniería.

CONCLUSIONES
El uso de realidad aumentada en la educación superior se vuelve una herramienta robusta que permite recrear
escenarios de la vida cotidiana y dar vida a los objetos para su estudio, potenciando un aprendizaje más realista y
significativo, facilitando a su vez la comprensión de conceptos que requieren gran capacidad de abstracción.

A partir del presente análisis, es posible identificar las competencias genéricas cuyos contenidos son apropiados para
su desarrollo con el uso de realidad aumentada, destacando en primer lugar la Capacidad de Resolución de problemas
con el 100%, el desarrollo del Pensamiento Crítico con un 95%, la Creatividad con un 90%, la Colaboración y
Trabajo en Equipo con el 84%, la Adaptabilidad y Flexibilidad con el 81%, la Comunicación Efectiva con el 78% y
por último las Habilidades Tecnológicas con un 63%.

El reto es lograr que en el contexto educativo del sistema actual, se pueda incorporar nuevas herramientas que
acorten la brecha tecnológica entre los contenidos curriculares y el desarrollo tecnológico.
Se agradece al Instituto Tecnológico de Torreón por los medios proporcionados por la realización del presente
estudio, y a quienes atendieron la solicitud de información para esta investigación.
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RESUMEN   

La educación de estudiantes universitarios y, en este caso particular, de profesionistas del Derecho desde el Modelo 

Educativo Nicolaita es la función educativa sustancial para confluir hacia el desarrollo humanístico, socio-político, 

tecnológico y científico en el entorno michoacano, de ahí que las actividades académicas estén encaminadas hacia la 

misión de impulsar el talento de los estudiantes que serán los profesionistas del futuro y los responsables de mover los 

engranajes de la sociedad y generar las transformaciones socio-culturales.  

 

INTRODUCCIÓN  

Las universidades públicas estatales desempeñan un papel hegemónico en la formación de cuadros de profesionistas 

en México; por ello, “es importante para las universidades reconocer quiénes son las partes interesadas en su quehacer 

con las cuales deben interactuar regularmente tanto en el espacio virtual como en el resto de los ámbitos donde 

desarrollan sus relaciones institucionales” (Gaete Quezada, 2011, p. 35). Precisamente, “la universidad afronta el 

desafío de satisfacer adecuadamente las demandas de sus partícipes o stakeholders y, simultáneamente, mantener el 

espíritu esencial de la herencia recibida, dentro de la cual figura la autonomía” (Rodríguez Fernández, 2010, p. 5).  

Específicamente, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) se atiende la mayor parte de la 

demanda educativa de la carrera en Derecho del estado de Michoacán; de sus aulas, egresan licenciado/as en Derecho 

que se desempeñan como docentes, como abogado/as postulantes y como funcionario/as en la Administración pública, 

en el Poder Judicial y en el Congreso.  Según el Anuario Estadístico de ANUIES  2022–2023, en el estado de 

Michoacán diversas instituciones educativas ofertaron la Licenciatura en Derecho, atendiendo -en modalidades 

escolarizada y no escolarizada- una matrícula de 9,329 estudiantes; de los cuales 5,783 estudiaron en la Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales de la UMSNH (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior, 2024), o sea en la mencionada Facultad se atendió el 61.9% de la demanda educativa.  

 

TEORÍA  

Examinar las tendencias educativas del Derecho, plantea discurrir sobre las bases filosóficas y psicológicas en que se 

desarrolla en el proceso de educabilidad y educatividad (Larroyo, 1980); esto si se considera que “las tendencias no 

son sólo las orientaciones que están ya señaladas en los diseños curriculares de las carreras y que definen una 

determinada racionalidad educativa y social, sino, también, las ideas que sobre el futuro de la educación superior 

manejan actualmente los expertos” (Pirela Morillo, 2007). Desde una visión restringida a la metodología en la 

enseñanza del Derecho, para abordar las tendencias educativas bastaría con la aproximación a los tres métodos o 

modelos de docencia jurídica (tradicional, tecnocrático y crítico) que se han implementado para la formación de 

profesionales jurídicos en México (Witker y Larios, 1997); no obstante, el actual escenario planteado por la post-

pandemia del COVID-19 exige repensar el proceso educativo del Derecho desde la complejidad social, con las 

constantes incertidumbres y con la posibilidad de articular diversos modelos didácticos con el uso de las tecnologías 

de la comunicación e información para lograr aprendizajes significativos en los estudiantes. 

 Siguiendo a Morin (1994), la complejidad  es un modelo que permite la comprensión del Derecho, desde una visión 

global; la complejidad de pensar el Derecho (como sistema y organización), es la complejidad de pensar la unitas 

multiplex  del Derecho (unidad en la diversidad; unidad que crea y reprime, al mismo tiempo, el antagonismo; unidad 

que tiene una cara organizacional y funcional y una cara subterránea que es la que conlleva la potencialidad 

desorganizadora, desintegradora y creadora, unidad que viene de la diversidad, que une la diversidad y que lleva en sí 

misma la diversidad; unidad recursiva y ecológica). 

Para Morin, las humanidades son las herederas de esta cruzada (1982). Es por ello que en las últimas décadas se están 

presentando nuevas corrientes, como el estudio de la complejidad de las ciencias naturales y el estudio cultural de las 

humanidades que tratan de hacer un desplazamiento de sus respectivos objetos de estudio a los de enfrente, intentando 

superar la oposición de muchos científicos y tratando de reconciliar a los saberes científicos con el propósito de 

realmente comprender la compleja realidad en que nos desenvolvemos (Entelman, 2002). De esta forma, se carece de 

una “ciencia positiva” sobre el estudio del conflicto y la perspectiva del profesional del Derecho enfocada a la 

resolución del conflicto real y menos al conflicto legal, que permita la formación de abogados más incluyentes, con 

una perspectiva más pacificadora -que de litigantes-, más propositivos y constructores (Boqué Torremorell, 2003). 
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La concepción tradicional en la enseñanza del Derecho ha imperado en la mayoría de las escuelas y facultades de 

Derecho, incluyendo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UMSNH; sin cuestionar que “el método 

jurídico es una técnica de prevención y resolución de conflictos que recurre a la violencia” (Entelman, 2002, p. 23). 

Así la formación basada en el conocimiento de las normas positivas fue el tipo de educación jurídica primordial que 

recibimos los que hoy somos docentes, juzgadores, notarios públicos, abogados postulantes y funcionarios públicos 

(Correas, 1998). 

 

METODOLOGÍA 

Estudio exploratorio.  

 

RESULTADOS  

Los expertos en educación no previeron un escenario como el vivido desde marzo de 2020; la pandemia provocada 

por el virus SARS-COV2 (COVID-19) ha sido una situación extraordinaria que demandó una adaptación inmediata y 

sin capacitación previa. La emergencia sanitaria desencadenó en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto reacciones 

positivas en cuanto a las experiencias y habilidades adquiridas, así como a las oportunidades de cambio una vez 

regresada la “nueva normalidad”, en paralelo, conllevó impactos negativos que deterioraron la salud socio-emocional 

de los agentes educativos. 

A partir de la pandemia, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UMSNH, el proceso de enseñanza-

aprendizaje tomó un matiz diferente debido a la situación de emergencia; este proceso, en modalidad presencial, sufrió 

un cambio drástico al transitar a una modalidad virtual, suscitado por la necesidad de dar continuidad a la formación 

de los estudiantes, en el momento de la emergencia sanitaria.   

Si bien, la pandemia se convirtió en el momento oportuno para la mejora de procesos; por ejemplo, rediseñar el 

programa educativo de la Licenciatura e incorporar la modalidad en línea, también mostró las áreas de oportunidad 

para el acompañamiento integral de los estudiantes.  

El retorno a la presencialidad en las aulas, evidenció trastornos psico-emocionales, por ejemplo: crisis neuróticas entre 

los estudiantes y el síndrome de burnout entre los trabajadores. Si bien desde antes de la pandemia se contaban con 

áreas institucionales que brindan atención psicológica; por ejemplo: Programa ATI a cargo de la Coordinación de 

Proyectos Transversales y Responsabilidad Social Institucional 

https://www.cptrsi.umich.mx/exporienta/atenci%C3%B3n-psicol%C3%B3gica), el Centro Integral de Intervención 

Psicológica en la Facultad de Psicología (http://www.psicologia.umich.mx/ciip) o el Departamento de Psicología de 

la Facultad de Derecho (https://fdcs.umich.mx/facultad/tr%C3%A1mites-y-servicios/atenci%C3%B3n-

psicol%C3%B3gica), por mencionar algunas áreas que proporcionan atención psicológica a estudiantes de esta 

Facultad.  

El regreso a la presencialidad puso de manifiesto que la enseñanza del Derecho se ha centrado en el desarrollo de 

competencias intelectuales, con un marcado olvido del desarrollo emocional. Se ha requerido de la intervención 

psicológica para atender las crisis psico-emocionales que presentan los estudiantes, de ahí que estén sobredemandados 

los servicios institucionales de apoyo psicológico. Esto corrobora la necesidad de una efectiva educación integral, 

donde el desarrollo cognitivo se complemente con el desarrollo emocional y promueva la higiene socio-emocional de 

los estudiantes, pues la educación es un proceso caracterizado por la relación interpersonal, la cual está impregnada de 

factores emocionales a los que habrá de prestar atención (Elias, 2006).  

Así pues, para promover una formación de excelencia, acorde a los paradigmas jurídicos contemporáneos, no basta 

con certificar procesos y acreditar programas educativos; en el actual contexto, la Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales de la UMSNH requiere urgentemente diseñar estrategias psicopedagógicas desde el enfoque humanista que 

coadyuven a formar emocionalmente a sus estudiantes, pues el derecho a la salud socio-emocional es uno de los 

presupuestos para alcanzar estándares educativos de calidad y que habilita en el desarrollo de competencias socio-

emocionales para el futuro ejercicio del Derecho. Sólo así, se logrará la transformación de la enseñanza y aprendizaje 

del Derecho, además podrán “formarse” los operadores jurídicos que la sociedad michoacana requiere para alcanzar la 

pacificación y reconstrucción del tejido social en los escenarios de (post)pandemia. 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA. Es necesaria una propuesta pedagógica trasversal que viabilicé la formación de licenciado/as en Derecho 

como constructores de acuerdos y actores de responsabilidad social en la UMSNH. 

SEGUNDA. La formación en competencias socio-emocionales tiene que cimentarse en el Modelo Educativo Nicolaita 

(UMSNH, 2020), a través de:  a) Trabajo grupal, b) Comunicación, c) Pensamiento crítico y, d) Manejo de la tecnología 

(pp. 45-48).   
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RESUMEN
La acreditación de una licenciatura implica un examen detallado de varios aspectos del programa académico para
garantizar su calidad y competencia, proporcionando a las instituciones educativas una valiosa herramienta para
demostrar su compromiso con la excelencia y para ganar credibilidad en la comunidad académica y profesional. Para
cumplir con estos requisitos es indispensable contar con un buen manejo en la gestión de información. En este
trabajo se presenta el uso de Google Workspace como herramienta de gestión de información y la experiencia vivida
durante el proceso de Acreditación de la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo.

INTRODUCCIÓN
La acreditación de una licenciatura a nivel nacional e internacional es un proceso voluntario que certifica que la
educación de una institución está alineada con los estándares de un ente rector o agencia a nivel país. Este proceso
asegura la calidad de los programas académicos y brinda certeza a los estudiantes sobre los estudios que realizan
(CACEB, s. f.).

Google Workspace, anteriormente conocida como Google Suite, es un conjunto integral de aplicaciones y servicios
diseñado por Google para mejorar la productividad y fomentar la colaboración en entornos empresariales y
organizaciones. Este paquete incluye diversas herramientas para el trabajo colaborativo y la gestión de proyectos,
además de servicios de almacenamiento en la nube. A continuación, se detallan las aplicaciones y servicios
principales que constituyen Google Workspace (Google, s.f.c):

Gmail: Un servicio de correo electrónico que ofrece funcionalidades avanzadas adaptadas a las necesidades
empresariales.
Google Drive: Una plataforma de almacenamiento en la nube que permite a los usuarios guardar, compartir y
colaborar en archivos y documentos.
Google Docs, Sheets y Slides: Aplicaciones para la creación y edición de documentos de texto, hojas de cálculo y
presentaciones, respectivamente.
Google Meet: Una plataforma diseñada para videoconferencias y reuniones virtuales.
Google Calendar: Una herramienta para la gestión de calendarios y la programación de eventos.
Google Colab: Es un servicio gratuito que permite programar y ejecutar Python en un navegador sin necesidad de
configuración.
Google Forms: Una aplicación que facilita la creación de formularios y la recopilación de datos.
Google Sites: Un sistema para la creación de sitios web de manera intuitiva.
Google Keep: Una aplicación para tomar notas y crear listas.
Google Chat: Una plataforma de mensajería instantánea y comunicación en tiempo real.
Google Admin Console: Herramienta de gestión para administradores de Google Workspace. Permite controlar
usuarios, dispositivos, permisos y configuraciones de seguridad.
Google Vault: Herramienta para el archivado y retención de datos, utilizada para cumplimiento y eDiscovery en
entornos empresariales

Google Workspace también incluye funcionalidades para la gestión de usuarios y medidas de seguridad avanzadas,
además de integrar herramientas de terceros. Estas características hacen de Google Workspace una opción altamente
considerada por empresas y organizaciones que buscan una solución completa para aumentar la productividad y
facilitar el trabajo colaborativo (Intelligence Partner, 2020). En este trabajo se muestra la utilidad de usar estas
herramientas en la gestión de información en el procesos de acreditación de una licenciatura.

GOOGLEWORKSPACE
Google Workspace brinda múltiples beneficios a las universidades públicas, permitiendo mejorar la colaboración, la
productividad y la eficiencia en el entorno académico. Una de sus principales ventajas es la colaboración en tiempo
real, ya que facilita el trabajo conjunto entre estudiantes, profesores y personal administrativo. Con la capacidad de
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editar documentos, hojas de cálculo y presentaciones de manera simultánea, Google Workspace resulta
especialmente útil para proyectos de investigación y trabajos en equipo que requieren un enfoque multidisciplinario
(Google, s.f.e).

Otra característica clave es el acceso remoto y la flexibilidad, gracias a que las aplicaciones de Google Workspace
están basadas en la nube. Esto significa que estudiantes y profesores pueden acceder a herramientas y archivos desde
cualquier dispositivo con conexión a Internet, proporcionando una gran flexibilidad para el aprendizaje a distancia y
el trabajo remoto. Esta capacidad es fundamental en contextos educativos cambiantes, donde la continuidad
académica puede verse afectada por factores externos (Google, s.f.a).

La comunicación y coordinación también se ven optimizadas con Google Workspace. Herramientas como Google
Meet y Google Chat facilitan la organización de reuniones virtuales y la comunicación fluida entre diferentes actores
universitarios, lo que contribuye a una gestión más eficaz de las actividades académicas. Estas herramientas permiten
coordinarse de manera efectiva, incluso cuando los miembros del equipo están físicamente separados Google (s.f.d).

En cuanto al almacenamiento seguro y la compartición de archivos, Google Drive proporciona un entorno confiable
y flexible para guardar documentos académicos y otros recursos de enseñanza. Los permisos de acceso y las
opciones de compartición permiten un control preciso sobre quién puede ver y editar los archivos, asegurando la
confidencialidad y la integridad de los datos, lo que es crucial para instituciones que manejan información
sensible(Google, s.f.b).

La suite también incluye herramientas para la productividad, como Gmail, Google Calendar y Google Keep, que
ayudan a estudiantes, profesores y personal administrativo a organizarse y gestionar su tiempo de manera más
eficiente. Esto contribuye a mantener la disciplina y el orden en entornos académicos, ayudando a cumplir plazos y
mantener un flujo de trabajo constante (Google, s.f.e).

Google Workspace también ofrece integraciones y automatización, permitiendo a las universidades conectar sus
aplicaciones con otras herramientas y servicios. Esto facilita la automatización de procesos y reduce la carga de
trabajo del personal de TI, aumentando la eficiencia operativa de la institución. Además, Google Workspace
proporciona medidas de seguridad avanzadas y herramientas de gestión que permiten a los administradores controlar
el acceso a datos y cumplir con normativas de privacidad como el Reglamento General de Protección de Datos
(RGPD).

La escalabilidad de Google Workspace permite a las universidades ajustar su uso según sus necesidades, lo que
puede llevar a una reducción de costos relacionados con la infraestructura de TI y el mantenimiento de hardware
local. Esta flexibilidad puede liberar recursos para otros proyectos académicos y fomentar la innovación y
creatividad en la enseñanza y la investigación (Google, s.f.d).

De manera particular en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se cuenta con Google Workspace lo
cual permite tener conectividad de manera eficiente entre el equipo de trabajo del área de acreditación para realizar
diversas tareas en torno a la gestión de información.

GESTIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PROCESOS DE ACREDITACIÓN
La acreditación de un programa de licenciatura es un proceso mediante el cual una agencia o entidad evaluadora
externa verifica que el programa cumple con estándares de calidad académica. El objetivo de esta revisión es
asegurar que los programas universitarios proporcionen una educación rigurosa y pertinente, y que preparen a los
estudiantes para sus futuras carreras profesionales o trayectorias académicas (CACEB, s. f.).

Los componentes principales del proceso de acreditación suelen incluir la revisión del plan de estudios para
garantizar que es riguroso y actualizado, la evaluación de la calidad del cuerpo docente, incluyendo sus credenciales
y habilidades para enseñar, y la verificación de los recursos disponibles, como laboratorios, bibliotecas y tecnología.
Además, se examinan las metodologías de enseñanza y aprendizaje para confirmar su efectividad, así como los
resultados obtenidos por los estudiantes, como tasas de graduación y empleabilidad. También se analizan los
procesos de evaluación interna y mejora continua para asegurar que el programa mantiene su calidad a lo largo del
tiempo. La relación del programa con la industria y la sociedad es otro aspecto importante, demostrando su
relevancia y conexión con el mundo profesional (CACEB, s. f.).
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El proceso de acreditación puede ser llevado a cabo por agencias gubernamentales o independientes y puede ser
obligatorio o voluntario, dependiendo del país y las regulaciones locales. En algunos lugares, la acreditación es un
requisito para que un programa tenga validez oficial, mientras que en otros casos es una forma de demostrar
excelencia. Para las instituciones académicas, la acreditación proporciona varias ventajas, como el reconocimiento de
calidad, el acceso a financiamiento y la promoción de una cultura de mejora continua. Además, la acreditación
contribuye a la reputación de la universidad y puede aumentar la confianza entre estudiantes y empleadores.

Como puede observarse, tener conectividad entre el equipo de trabajo es una parte fundamental para poder gestionar
adecuadamente la información que se requiere en un proceso de acreditación.

RESULTADOS
A continuación se muestra una clasificación para cada aplicación de Google Workspace y como se utiliza para
optimizar la gestión de información en la acreditación de una licenciatura.

1. Colaboración y Comunicación
a. Google Drive: Permite a los equipos almacenar y compartir documentos, hojas de cálculo,

presentaciones y otros archivos importantes en un lugar centralizado, facilitando el acceso para
todos los miembros del equipo.

b. Google Docs, Sheets, y Slides: Estas herramientas de procesamiento de texto, hojas de cálculo y
presentaciones permiten la edición colaborativa en tiempo real. Los equipos pueden trabajar juntos
en documentos importantes para la acreditación, como manuales, informes y planificaciones.

c. Google Meet y Google Chat: Facilitan la comunicación entre los miembros del equipo,
permitiendo reuniones virtuales y chats para coordinar esfuerzos y discutir temas importantes.

2. Gestión de Datos y Documentos
a. Google Forms: Se puede usar para recopilar información de estudiantes, profesores y otros grupos

clave. Por ejemplo, se pueden crear encuestas para recopilar datos necesarios para la acreditación.
b. Google Sheets: Ideal para organizar y analizar datos. Se pueden usar hojas de cálculo para rastrear

el progreso del proceso de acreditación, gestionar calendarios y programaciones, y llevar un
registro de los requisitos de acreditación.

3. Organización y Control de Proyectos
a. Google Calendar: Ayuda a mantener a todos en el equipo al tanto de las fechas clave, reuniones y

plazos importantes para el proceso de acreditación.
b. Google Keep: Permite tomar notas y crear listas de tareas para un seguimiento rápido de tareas y

elementos pendientes relacionados con la acreditación.
4. Seguridad y Control de Acceso

a. Control de Acceso: Google Workspace permite establecer permisos y niveles de acceso para
documentos y carpetas, asegurando que solo las personas autorizadas tengan acceso a información
sensible.

b. Historial de Revisión y Control de Cambios: Google Docs y otras herramientas de Workspace
permiten revisar el historial de cambios, lo cual es esencial para mantener un registro claro y
seguro de los documentos relacionados con la acreditación.

5. Automatización y Flujos de Trabajo
a. Google Apps Script: Permite crear scripts personalizados para automatizar tareas repetitivas o

flujos de trabajo específicos relacionados con el proceso de acreditación.
b. Integraciones con Aplicaciones de Terceros: Google Workspace puede integrarse con otras

herramientas y servicios para automatizar flujos de trabajo y mejorar la eficiencia del proceso de
acreditación.

CONCLUSIONES
El uso de una plataforma completa y versátil como Google Workspace en la acreditación de licenciatura beneficia a
las instituciones educativas al mejorar la eficiencia, la colaboración, la comunicación, la organización y la seguridad
de la información, al tiempo que facilita la automatización de tareas y flujos de trabajo, permitiendo el acceso remoto
de toda la información desde cualquier lugar y en tiempo real. Esto contribuye a un proceso de acreditación más
fluido y efectivo, asegurando la calidad de la educación superior.
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RESUMEN   

La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto significativo en la educación superior, especialmente en los docentes. 

Este estudio se centra en el impacto emocional experimentado por los docentes de una Institución de Educación 

Superior de Hidalgo, durante y después de la pandemia. Este estudio se enfoca en los desafíos emocionales que afectan 

el bienestar y desempeño académico, además de analizar las estrategias utilizadas. La presente investigación es de 

diseño cuantitativo, con alcance correlacional y transversal, los datos se recopilan a través de encuestas. Los resultados 

permiten visibilizar la importancia de la salud mental en docentes de educación superior, para mejorar la salud 

emocional y capacitación en el uso de tecnologías para promover el bienestar de la comunidad educativa. 

 

INTRODUCCIÓN  

La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto significativo en el ámbito educativo superior, especialmente en los 

docentes. Los educadores se han enfrentado a desafíos considerablemente importantes, como la transición repentina a 

la enseñanza en línea, lo cual ha generado una carga emocional adicional. Además, se reconoce la salud mental de los 

mencionados, puesto que, desempeña un papel crucial en su bienestar y en la calidad de su desempeño académico. 

Esta investigación tiene como objetivo explorar el impacto de la carga emocional experimentada por los docentes antes 

y después de la pandemia. El estudio busca identificar los desafíos específicos a los que se han enfrentado, evaluar el 

impacto en su salud mental y analizar cómo estos factores afectan la calidad de la educación que brindan. También, se 

investigarán las estrategias de afrontamiento utilizadas por los maestros y se propondrán recomendaciones para apoyar 

su bienestar emocional. El estudio se llevará a cabo en una Institución de Educación Superior y se recopilaron datos 

mediante encuestas. El objetivo de la investigación es conocer la carga emocional de los docentes durante y después 

de la pandemia COVID-19 e implementar un plan de mejora promuevan su bienestar emocional y mental. Con esto, 

se busca contribuir a la creación de un entorno educativo favorable para los profesores y en última instancia, mejorar 

la calidad de la educación impartida. 

 

Según Lazarus (1966), la carga emocional, se refiere a la cantidad de estrés y tensión asociados con un evento o 

situación particular, que se basa en una evaluación subjetiva. Mientras que, Barrett (2017) define las emociones como 

reacciones psicológicas y fisiológicas que involucran una evaluación subjetiva de situaciones y eventos del entorno 

que se expresan en forma de sentimientos, pensamientos, conductas y cambios físicos. 11 Asimismo, el artículo de 

Rivera, Segarra y Giler (2018) destaca que los docentes de las IES de Guayaquil tienen una baja prevalencia en las 

escalas de agotamiento emocional y despersonalización. Esto complementa los patrones de burnout, donde la 

realización personal de los docentes es baja, lo que indica que la mayoría está insatisfecha con su trabajo, se siente 

estancada y carece de metas o expectativas personales y profesionales. Acorde a lo anterior, podemos mencionar que 

existe un déficit emocional por parte de la docencia, causando así la disminución de productividad y entusiasmo en el 

área laboral. Además de ello, la decadencia de los docentes por mantener una motivación constante en la enseñanza a 

nivel superior ha brindado una falta de comprensión en los alumnos, provocando a su vez la insatisfacción de los 

mencionados durante la pandemia COVID-19.  

 

Sánchez (2020), habla sobre los inconvenientes presentados durante la pandemia que tuvieron que pasar los docentes 

mientras las clases eran de forma virtual, siendo un cambio repentino a la educación y a su vez, el desafío de mantener 

el nivel de calidad de la enseñanza en un contexto virtual. A lo largo de los últimos dos años, se han llevado a cabo 

diversos estudios al respecto, uno de ellos es de Valle, M. y Torres, L. (2021) donde documentan los desafíos 

emocionales que presentaron las docentes universitarias durante la pandemia de COVID-19. Mientras que, en el 

artículo de Vidal (2021), realiza una clasificación de los impactos que la pandemia ha tenido en la educación y los 

actores que conforman las comunidades en las que afectan a estudiantes, incluyendo la carga emocional que ha 

generado en los docentes. Por otro lado, Oliveira, D. A. et al. (2021) en el libro "Trabajo docente en tiempos de 

pandemia: una mirada regional latinoamericana", aborda la situación de los docentes en Latinoamérica durante la 

pandemia, incluyendo la sobrecarga emocional y de trabajo que enfrentaron. Destacando los desafíos únicos que 

enfrentan los docentes en toda la región, incluida la transición al aprendizaje a distancia, la adaptación a la tecnología 
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educativa y el manejo del estrés causado por estas nuevas circunstancias. El estudio también examina las diferencias 

en el acceso a la educación entre los países latinoamericanos y ofrece recomendaciones para cerrar estas brechas. En 

resumen, este informe ofrece una mirada en profundidad a cómo los educadores latinos respondieron y se adaptaron 

durante la pandemia para garantizar la continuidad educativa en condiciones difíciles. Para comprender cómo la 

pandemia del COVID-19 ha afectado al agotamiento emocional de los profesores, el modelo de exigencias laborales-

recursos (Demerouti et al., 2001) y el modelo transaccional de estrés y afrontamiento (Lazarus & Folkman, 1984) 

proporcionan valiosos marcos teóricos. Demerouti et al. (2001) plantearon la hipótesis de que el burnout está 

relaciondo con las demandas y los recursos del trabajo. Las exigencias del trabajo se refieren a los aspectos del propio 

trabajo que se asocian con costes fisiológicos y/o 12 psicológicos porque exigen un esfuerzo o habilidad prolongados. 

Los recursos laborales son las características del entorno de trabajo que favorecen la consecución de los objetivos 

laborales y estimulan el crecimiento, el aprendizaje y el desarrollo personal. Mientras que, el artículo "Impacto de la 

pandemia de covid-19 en los docentes: burnout, ansiedad y depresión" de Pérez, MA, & Cárdenas, M. (2021) analiza 

la situación actual de los docentes en Ecuador y su relación con los factores vinculados a la pandemia. El estudio se 

basa en una metodología cuantitativa y utiliza cuestionarios de caracterización sociodemoFigura, el Inventario de 

Burnout de Maslach (MBI) y las escalas de autoevaluación de depresión y ansiedad de W. Zung y Zung.  

 

El análisis de las emociones intensas ha sido un tema central en varios campos, incluyendo la psicología, la 

neurociencia y la sociología. La carga emocional se refiere a la profundidad y complejidad de las emociones que 

experimentamos en respuesta a diversos estímulos y situaciones. Estudios recientes han revelado que esta carga 

emocional puede tener un impacto considerable en diferentes aspectos de la vida humana, como la toma de decisiones, 

las relaciones interpersonales y la salud mental. Gracias a los avances tecnológicos, como la inteligencia artificial y la 

realidad virtual, los científicos pueden investigar de manera más precisa las respuestas emocionales, ofreciendo nuevas 

perspectivas sobre cómo se procesan y gestionan las emociones. Además, se ha incrementado el interés por entender 

cómo estas emociones se manifiestan en entornos digitales, como las redes sociales, donde las interacciones 

emocionales pueden tener un alcance global y desempeñar un papel crucial en la formación de opiniones y 

comportamientos. A medida que aumenta nuestro conocimiento sobre la carga emocional, se abren oportunidades para 

desarrollar intervenciones y estrategias que puedan mejorar la salud emocional y el bienestar de las personas en 

diferentes situaciones de la vida cotidiana. 

 

Durante el confinamiento, la transición de los profesores a las clases en línea ha sido un proceso difícil. Los profesores 

han tenido que adaptarse rápidamente a los nuevos métodos de enseñanza y aprender a utilizar las herramientas 

tecnológicas para impartir clases en línea. Además, se han tenido que desarrollar planes de contingencia para evitar 

situaciones derivadas del proceso, como problemas de conectividad, problemas de disciplina de los alumnos, 

problemas de evaluación, falta o exceso de interactividad y limitaciones tecnológicas y/o económicas, entre otras. Sin 

embargo, no a todos los profesores les resultó sencilla la adaptación. Algunos tuvieron problemas para adaptarse a la 

educación en línea debido a la falta de recursos, como tiempo y acceso, así como de herramientas tecnológicas 

fundamentales. 

Jarquín (2020) en su artículo aborda el tema de la educación en tiempos de pandemia, centrándose en el impacto del 

virus SARS-CoV-2 en los sistemas educativos y la Nueva Escuela Mexicana. Se destaca la importancia de adaptarse 

a los nuevos desafíos y buscar alternativas para garantizar la continuidad de la educación en un entorno virtual. Por 

otra parte, Villagrán & Dagoberto (2021), abordan el tema del burnout y la resiliencia en el rol docente durante la 

pandemia de COVID-19. Destacando la importancia de comprender y abordar las tensiones emocionales que 

experimentan los docentes, ya que esto puede tener un impacto significativo en su bienestar y desempeño laboral. 

 

Factores generadores de tensión emocional en docentes durante y después de la pandemia de COVID-19  

La pandemia de COVID-19 ha afectado a la mayoría de los países del mundo, y a todos los sectores de la sociedad. 

Uno de estos ha sido el de la educación, ya que la pandemia ha obligado a muchos docentes a adaptarse rápidamente 

a nuevas formas de enseñanza y a enfrentar desafíos sin precedentes. Esta adaptación ha generado una gran tensión 

emocional en los profesores, que puede tener efectos graves en su salud mental y física a largo plazo. 26 La tensión 

emocional que experimentaron los docentes durante la pandemia se debe a varios factores. Un estudio de Polat y 

Malsian (2020) encontró que los docentes experimentaron más estrés durante la pandemia debido a las largas horas de 

trabajo, la falta de interacción cara a cara con los estudiantes y el miedo al propio contagio. Según estos autores, los 

docentes también experimentaron ansiedad debido a la incertidumbre sobre cómo manejar la educación en línea, 

coordinar el aprendizaje a distancia, comunicarse con los padres y mantener el ánimo de los estudiantes. Según un 

estudio de Koster y Mynlieff (2020), los docentes también experimentaron tensión emocional debido a la sobrecarga 

de trabajo. Para estos autores, los docentes se vieron obligados a trabajar más que nunca para cumplir con las demandas 
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de la educación a distancia. En algunos casos, esto se debe a la falta de recursos tecnológicos y al hecho de que los 

docentes tenían que crear materiales de educación en línea desde cero. Todo esto abrumó a muchos docentes y les hizo 

experimentar una tensión emocional. La crisis sanitaria llevó a la suspensión de las clases presenciales y obligó a los 

docentes a adoptar la modalidad virtual de manera abrupta, lo que generó una serie de dificultades que afectan su 

desempeño y bienestar emocional. De esta manera, en el artículo “Retos educativos durante la pandemia de COVID-

19: una encuesta a profesores de la UNAM” de Sanchez Mendiola (2020) destaca que: “Los desafíos que enfrentaron 

durante la pandemia, incluyendo la transición repentina a la educación en línea, la equidad educativa, la salud mental 

de estudiantes y docentes, y la importancia de la tecnología en la educación virtual.” Uno de los principales problemas 

que afrontaron los docentes fue la falta de capacitación y herramientas tecnológicas adecuadas para adaptarse a la 

educación a distancia. Según González y Ochoa (2021), muchos se encontraron en la necesidad de aprender a utilizar 

plataformas virtuales en poco tiempo y sin la suficiente capacidad para hacerlo. Otro obstáculo que surgió fue la 

dificultad para mantener la motivación de los estudiantes.  

 

De acuerdo con Burrull y Ruiz (2021), la falta de interacción social y la monotonía de la educación online llevaron a 

que muchos estudiantes perdieran el interés en aprender. Asimismo, los docentes se encuentran en el desafío de adaptar 

los contenidos y metodologías de enseñanza a la educación virtual. Según Rodríguez y Piñón (2020), muchos 

educadores tuvieron que replantearse sus estrategias de aprendizaje para poder transmitir los conocimientos de una 

manera efectiva en línea. La tensión emocional que experimentan los docentes durante la pandemia de COVID-19 se 

debe a una serie de factores. En primer lugar, la transición a la enseñanza en línea ha supuesto un gran desafío para los 

docentes, muchos de ellos con poca o ninguna experiencia previa en esta modalidad de enseñanza. En un estudio 

realizado por Huang y otros (2020), se encontró que los docentes que informaron de una mayor tensión emocional 

tenían menos experiencia en la enseñanza en línea.  En segundo lugar, la pandemia ha generado una gran incertidumbre 

en torno a la seguridad de los estudiantes y los docentes. La preocupación por la salud y la seguridad de los estudiantes 

y el temor a la exposición al virus han generado altos niveles de tensión emocional en los docentes. En un estudio 

hecho por Wang y otros (2020), se encontró que la preocupación por la seguridad personal y la salud de los estudiantes 

se asociaba positivamente con la tensión emocional de los docentes. En tercer lugar, la pandemia ha interrumpido la 

vida personal y profesional de los docentes, lo que ha generado una mayor carga de trabajo y estrés. En un estudio 

realizado por Cao y otros (2020), se encontró que la carga de trabajo y el estrés laboral se asociaban positivamente con 

la tensión emocional de los docentes. 

 En cuarto lugar, la pandemia ha generado un mayor aislamiento social, lo que ha generado una mayor sensación de 

soledad y aislamiento entre los docentes. En un estudio realizado por Li y otros (2020), se encontró que el aislamiento 

social se asociaba positivamente con la tensión emocional de los docentes. La tensión emocional de los docentes 

durante y después de la pandemia de COVID-19 se debe a una serie de factores, incluyendo la transición a la enseñanza 

en línea, la preocupación por la seguridad personal y la salud de los estudiantes, la carga de trabajo y estrés laboral, y 

el aislamiento social.  

Desafíos de la educación en línea durante la pandemia de COVID-19: adaptación, carga laboral y gestión 

emocional de los docentes. 

El inicio del brote de coronavirus y el confinamiento obligatorio en el mundo, llevó a que muchas instituciones 

educativas cerrarán sus puertas. Los docentes se encontraron con el gran reto de adaptar la educación presencial a la 

educación en línea para continuar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Según García-Peñuela, Escudero-Mancebo 

y Ramos-Quintana (2020), uno de los retos más grandes que enfrentaron los docentes fue la adaptación a las nuevas 

tecnologías, dado que se encontraron con una variedad de plataformas digitales y herramientas que nunca antes habían 

utilizado. Por otro lado, también se presentaron problemas en cuanto a la formación pedagógica a distancia, debido a 

que los docentes no han estado acostumbrados a este tipo de enseñanza. Pero también está el problema de la falta de 

conexión a internet y la falta de recursos tecnológicos de algunos estudiantes. Según Cagiltay, Yildiz, Karaman y 

Uzunboylu (2020), el acceso a la tecnología es un condicionante como prevalente en la implementación de programas 

educativos virtuales, de igual modo la capacitación docente, el tiempo y los recursos económicos son otros factores 

limitantes. Según Lizarazo y Andión (2013), las transformaciones tecnológicas trascienden lo meramente técnico. Los 

dispositivos y sistemas técnicos no se limitan a ser herramientas, 28 ya que surgen en un contexto de relaciones 

sociales, costumbres y conocimientos. Se integran en redes complejas que configuran entornos, mientras que las 

fuerzas y proyectos predominantes de la modernidad han promovido la expansión, generalización e intensificación de 

la vida tecnológica. Para aprovechar la tecnología como una solución y como un medio para enriquecer la educación, 

es esencial abordar dos aspectos clave. En primer lugar, es necesario reducir la brecha digital, asegurando que más los 

docentes tengan acceso a las tecnologías. En segundo lugar, se debe poner énfasis en la experiencia de aprendizaje y 

en la construcción de la confianza de los docentes, fomentando la identificación de problemas y soluciones 

(Buckingham, 2008). En lugar de ver la tecnología como una opción binaria de adoptar o no, se debe considerar como 
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una parte intrínseca de la realidad que influye en nuestro entorno. Por lo tanto, es pertinente explorar cómo puede 

integrarse en la vida cotidiana y cómo puede contribuir a resolver diversos desafíos. Sin embargo, antes de lograr una 

adopción efectiva de la tecnología, se enfrenta el problema de la "escisión digital". Esto no se refiere solo a la división 

entre personas con acceso y sin acceso a la tecnología, sino a las diferencias en las competencias informáticas entre 

estudiantes y profesores, las diferencias generacionales en la percepción de la tecnología y las distintas formas de uso, 

con jóvenes enfocados en un uso lúdico y los maestros en un uso más formal (Lizarazo y Paniagua, 2013). Asimismo, 

los docentes debieron adaptarse al modo en línea en términos de planificación y organización, ya que la educación a 

distancia exige una mayor planificación de los contenidos, materiales y tareas que en la educación presencial. Los 

docentes también necesitan establecer una comunicación efectiva y clara con sus estudiantes mediante el uso de correo 

electrónico, plataformas de enseñanza, así como la interacción sincrónica y asincrónica con sus estudiantes. Esto último 

puede ser complejo, según el estudio de Carrasco, Villegas, Milicic y Pérez (2020), ya que la fuga de alumnos, la 

ausencia de retroalimentación y la pérdida de sentido de comunidad se pueden hacer visibles en entornos virtuales. No 

solo eso, también estuvieron presentes problemas emocionales, tanto en docente como en alumnos. Según Lorenzo y 

Martín (2020), el contacto personal es un componente vital en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y esto se ha visto 

afectado por la necesidad de mantener la distancia física para evitar la propagación del virus. Los docentes, por su 

parte, también se enfrentaron a una carga emocional debido a la incertidumbre de una situación completamente 

inesperada. La enseñanza en línea también ha aumentado el desperdicio de recursos educativos. En un artículo de 

EdSurge, Lashley (2020) describe cómo la enseñanza en línea ha llevado a una 29 mayor impresión de papel y el uso 

de energía para el aprendizaje en línea, lo que aumenta la huella de carbono de las instituciones educativas Por otra 

parte, la pandemia afectó también la salud mental de los docentes. Según López y Gómez (2020), el estrés y la ansiedad 

generados por la epidemia, así como la sobrecarga de trabajo, llevó a muchos maestros a sufrir de agotamiento y 

desgaste emocional. Las repercusiones de estos problemas se reflejaron en el proceso enseñanza-aprendizaje. Según 

Cruz (2020), los estudiantes que enfrentaron los problemas mencionados anteriormente tuvieron un menor rendimiento 

académico y una menor retención de conocimientos. Además, un estudio llevado a cabo por Tzohar-Rozen y Doron 

(2021) analizó las emociones de los docentes israelíes durante el primer encierro, y encontraron que experimentaron 

altos niveles de agotamiento emocional, estrés e incertidumbre. 

 

Otro estudio, llevado a cabo por Szychowski y Pekala (2020) en Polonia, encontró que los docentes que proporcionaron 

apoyo a los estudiantes en la plataforma en línea experimentaron mayor estrés y agotamiento emocional que aquellos 

que no lo hicieron. Continuando con relación al impacto de las estrategias de afrontamiento en la carga emocional de 

los docentes, se puede plantear la relación con los profesores frente a muchas de las situaciones desagradables que 

hace la carga emocional que experimentan y mediante esto, se busca la indagación e implementación de programas 

que pueden influir en la forma en que los docentes manejan la carga emocional e impacta en su bienestar psicológico. 

Según El Sahili (2011), la profesión educativa se caracteriza por su complejidad debido a los múltiples aspectos que 

la rodean, especialmente aquellos relacionados con los desafíos docentes. Además, se pone el énfasis en "las 

competencias personales consideradas como elementos clave en el perfil competencial, ya que se relacionan con la 

capacidad del docente como individuo para movilizar e integrar sus recursos cognitivos y motivacionales en la 

regulación de la calidad de su desempeño profesional" (González et al., 2017, p. 133). Por lo tanto, realizar este análisis 

implica confrontar conocimientos y convicciones. Por otro lado, los expertos han destacado la relevancia de la 

educación emocional en la formación inicial y continua de los docentes, con el objetivo de dotarlos de herramientas 

para la gestión emocional y la prevención del agotamiento profesional. De acuerdo con Zurita-Ortega y Mendoza-

Sierra (2020), la educación emocional tiene el potencial de mejorar la satisfacción laboral de los docentes, así como 

reducir el estrés y la carga emocional asociados a su labor. Para el autor, Palomera-Martín et al. (2020), sostienen que 

la educación emocional, en particular cuando se enfoca en el fortalecimiento de la resiliencia, puede ayudar a los 

docentes a desarrollar habilidades para afrontar situaciones adversas, como la que estamos viviendo con la pandemia. 

30 Además, diversos autores han resaltado la relevancia de las estrategias de apoyo emocional proporcionadas por los 

colegas y las instituciones educativas. Según Liu et al. (2021), el respaldo emocional y la colaboración entre 

compañeros resultan fundamentales para mitigar el estrés y la carga emocional que experimentan los docentes en 

entornos de enseñanza en línea. 

 

Por otro lado, Kayi-Aydar y Güven (2021) subrayan la importancia de la gestión emocional y la prevención del 

agotamiento profesional por parte de las organizaciones educativas a través de la implementación de estrategias de 

apoyo emocional y la adopción de medidas para aliviar la carga de trabajo docente. La pandemia de COVID-19 se 

propagó rápidamente, lo que ha llevado a un cambio abrupto donde la enseñanza en línea ha reemplazado en gran 

medida el aprendizaje presencial. Como resultado, muchos docentes se han visto obligados a adaptarse a la educación 

virtual sin una capacitación previa adecuada ni la experiencia necesaria. Además, han tenido que enfrentar desafíos 
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adicionales, como la falta de un entorno adecuado y los recursos necesarios para impartir clases de manera efectiva. 

Además, en un intento del cuerpo docente por familiarizarse con estas plataformas, a menudo se ven obligados a 

hacerlo de forma apresurada, sin recibir el apoyo necesario, el respaldo técnico adecuado y el tiempo suficiente, lo que 

resulta en una sobrecarga laboral (Mandernach y Holbeck, 2016; Ordoñez y Saltos, 2018; Sánchez et al., 2020). Es 

importante tener en cuenta que la educación en línea conlleva una mayor carga de trabajo, ya que cada docente debe 

invertir al menos un 14% más de tiempo del que dedicaría en la enseñanza presencial. De acuerdo con sus puntos de 

vista, el desafío más significativo al que se enfrentan radica en la falta de tiempo para preparar las lecciones, porque 

supera las horas de trabajo programadas (Mailizar et al., 2020; Mandernach y Holbeck, 2016; Sánchez et al., 2020). 

Por lo que, la sobrecarga laboral implica menor tiempo para planificación de actividades, disminución en el tiempo de 

descanso del profesorado y aumento del estrés que pueden derivar en afecciones de la salud física y mental del docente, 

y además en la reducción de la calidad de educación que se brinda al estudiantado (Malander, 2016; Ordoñez & Saltos, 

2018). 

 

En el artículo "Educación en línea y la pandemia: ¡no más onfaloskepsis!", escrito por Sánchez (2020), se menciona 

que los expertos en educación a distancia han dejado claro que la educación que se llevó a cabo desde marzo de este 

año en adelante no fue realmente "educación en línea" en su totalidad, sino más bien una "educación remota de 

emergencia (ERE)". A diferencia de las experiencias educativas diseñadas desde el principio para ser en línea, la ERE 

fue un cambio temporal a una modalidad instruccional diferente debido a la crisis ocasionada por la pandemia. 

Desafortunadamente, son escasos los estudios que investigan el aprendizaje en línea, especialmente en Latinoamérica, 

donde la propagación de la enfermedad ocurrió más tarde en comparación con el continente europeo. Hasta el 

momento, no se han publicado estudios que recojan datos sobre la sobrecarga del personal docente en esta región. Esta 

falta de investigaciones científicas puede ocultar las repercusiones tanto en la salud de los educadores como en la 

calidad de su enseñanza. 

Impacto del COVID-19 en el agotamiento emocional de docentes 
En el  artículo “Teachers’ emotional exhaustion during the COVID-19 pandemic: Levels, changes, and relations to 

pandemic-specific demands” de Klusmann U, Aldrup K, Roloff-Bruchmann J, Carstensen B, Wartenberg G, Hansen 

J, Hanewinkel R.(2020) redactan que: “Los numerosos cambios supusieron un considerable esfuerzo organizativo 

adicional y una gran incertidumbre para profesores y directores. Además, durante el tiempo en que las escuelas seguían 

abiertas, los profesores y directores tuvieron que hacer frente a la preocupación de infectarse en el trabajo.” Es 

razonable suponer que los cambios drásticos que la pandemia impuso en el trabajo de los profesores y directores 

perjudicaron su bienestar laboral. Esto es alarmante porque los profesores ya percibían su profesión como estresante e 

informaron de elevados niveles de agotamiento antes de la pandemia, escrito por Herman et al., (2020); Iriarte, Redín 

& Erro-Garcés, 2020). 

 

El agotamiento docente está relacionado con la salud de los profesores, su permanencia en la profesión, la calidad de 

su enseñanza y los resultados de los estudiantes (Arens & Morin, 2016; Klusmann et al., 2016; Klusmann, Aldrup, 

Roloff, Lüdtke, & Hamre, 2022). Para comprender cómo la pandemia del COVID-19 ha afectado al agotamiento 

emocional de los profesores, el modelo de exigencias laborales-recursos (Demerouti et al., 2001) y el modelo 

transaccional de estrés y afrontamiento (Lazarus & Folkman, 1984) proporcionan valiosos marcos teóricos. Demerouti 

et al. (2001) plantearon la hipótesis de que el burnout está relacionado con las demandas y los recursos del trabajo. Las 

exigencias del trabajo se refieren a los aspectos del propio trabajo que se asocian con costes fisiológicos y/o 

psicológicos porque exigen un esfuerzo o habilidad prolongados. Los recursos laborales son las características del 

entorno de trabajo que favorecen la consecución de los objetivos laborales y estimulan el crecimiento, el aprendizaje 

y el desarrollo personal. Mientras que, el artículo "Impacto de la pandemia de covid-19 en los docentes: burnout, 

ansiedad y depresión" de Pérez, MA, & Cárdenas, M. (2021) analiza la situación actual de los docentes en Ecuador y 

su relación con los factores vinculados a la pandemia. El estudio se basa en una metodología cuantitativa y utiliza 

cuestionarios de caracterización 32 sociodemoFigura, el Inventario de Burnout de Maslach (MBI) y las escalas de 

autoevaluación de depresión y ansiedad de W. Zung y Zung. Ahora bien, a partir del artículo “The Psychological State 

of Teachers During the COVID-19 Crisis: The Challenge of Returning to Face-to-Face Teaching” de Ozamiz, 

Berasategui Idoiada y Dosil (2021): “Se reclutó una muestra de 1.633 profesores a los que se administró un cuestionario 

en línea que, además de recoger datos sociodemográficos, medía el estrés, la ansiedad y la depresión mediante la escala 

DASS-21. Los resultados revelaron que un alto porcentaje de profesores mostraba síntomas de ansiedad, depresión y 

estrés. Defendemos la necesidad de salvaguardar la salud mental de los profesores para mejorar tanto la calidad de la 

enseñanza como la salud mental de los alumnos.” De igual manera, los trabajos de investigación mencionados, recalcan 

que la pandemia fue un detonante importante en el desempeño laboral de los docentes, generando sensaciones negativas 

e inconformistas por la nueva forma de trabajo, la restricción social y el miedo al fracaso. Acorde al artículo Síndrome 
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de Burnout en docentes universitarios en el contexto de la pandemia COVID-19, redactado por Giler-Zambrano et al. 

(2022) se hace hincapié en el agotamiento emocional, la cual fue el área más afectada en los docentes universitarios 

durante la pandemia. El artículo "Impacto de la pandemia de covid-19 en los docentes: burnout, ansiedad y depresión" 

de Pérez-Padilla, J., et al. (2023) examina la situación actual de los docentes en Ecuador y su relación con los factores 

vinculados a la pandemia. Aunado a ello, el estudio destaca que los docentes son más propensos a experimentar 

agotamiento emocional debido a la naturaleza humana de su trabajo, que implica una carga afectiva y emocional 

significativa 2.1.5 Impacto de la pandemia en la salud emocional de los docentes Tomando en cuenta algunos conceptos 

como el de Beltman (2021), quien define el aislamiento como: “La falta de contacto personal y la reducción de las 

interacciones sociales con colegas y estudiantes, lo cual provocó soledad y disminución de la satisfacción laboral.” O 

por ejemplo, Smith (2020) quien expone que: “El cambio abrupto a la educación en línea, la transición rápida y forzada 

a la educación a distancia, generó ansiedad, frustración y estrés en los docentes”,  

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2020)  ha identificado 

la confusión y el estrés entre los profesores como una de las consecuencias adversas del cierre de escuelas, debido a la 

brusquedad de tales medidas, la incertidumbre sobre su duración y la falta de familiaridad con la educación a 33 

distancia. De igual modo, Kortext (2021) relata que el estrés se da por presiones asociadas con la transición a la 

educación en línea, la sobrecarga de trabajo y la preocupación por la salud personal y familiar. Puesto que, las 

emociones desagradables relacionadas con el trabajo y asociadas al agotamiento de los recursos psicológicos han sido 

durante mucho tiempo un tema de debate frecuente entre los profesionales de la educación, los responsables políticos 

y los investigadores (Kim y Asbury, 2020). Esto puede ocurrir porque la naturaleza a largo plazo del problema conduce 

al agotamiento, creando menos confianza en su capacidad para hacer su trabajo y hace más difícil manejar el 

comportamiento de los estudiantes (Burić y Kim, 2020).  

 

El artículo “The Mental Health Crisis for Education Professionals”, publicado en Psychology Today, indica que la 

pandemia ha intensificado una crisis ya existente en la salud mental de los docentes. Según el autor, el estrés y la 

tensión emocional que enfrentan los docentes a diario pueden tener consecuencias graves, como la depresión, la 

ansiedad y el malestar físico. Además, el autor señala que muchos docentes no tienen acceso a servicios de salud 

mental o no los buscan debido a problemas de estigma o falta de tiempo. Durante ese tiempo, las investigaciones 

llevadas a cabo en varios países han revelado que en la profesión docente ha habido muchas bajas por estrés, ansiedad 

y depresión (Ryan et al., 2017; Von der Embse et al., 2019). Teniendo consecuencias para la salud de los profesores, 

provocando un aumento de las bajas por enfermedad, el absentismo y un bajo rendimiento laboral (Moreno et al., 

2004). Además, es importante salvaguardar la salud emocional de los profesores, ya que, como destaca un estudio 

reciente de De la Fuente et al. (2020), las relaciones profesor-alumno también son estresantes para el alumno, y el 

comportamiento del profesor predice el bienestar emocional y el compromiso de los alumnos, que también son factores 

importantes para reducir sus niveles de estrés.  

 

Del mismo modo, el artículo “Prevalence of Burnout among Teachers during the COVID-19 Pandemic: A Meta-

Analysis” realizado por Ozamis, Legorburu, Darren, Idoiada y Santabárbara, señalan que: “La pandemia de COVID-

19 está teniendo un impacto sin precedentes en los profesores, y el presente estudio ofrece un meta-análisis actualizado 

de nueve estudios que informan sobre la prevalencia del burnout entre los profesores durante este tiempo.“ En el 

artículo “Stressed Out Teachers during the Pandemic”, publicado en la revista Education Week, la autora Madeline 

Will indica que los docentes se han enfrentado a una amplia gama de desafíos durante la pandemia, como la falta de 

experiencia en enseñanza en línea, la necesidad de desarrollar nuevos planes de estudios para clases virtuales, y la 

carencia de tiempo para ajustarse al nuevo ambiente de trabajo. Además, los docentes han tenido que lidiar con las 

preocupaciones de salud y seguridad relacionadas con la pandemia, tanto para ellos mismos como para sus estudiantes 

y familias. En consecuencia, los docentes han demostrado estar sobrecargados, lo que puede tener un impacto 

sustancial en su salud mental.  

 

La enseñanza virtual ha generado una serie de dificultades para los docentes y los estudiantes, las cuales han afectado 

la calidad de la enseñanza en términos pedagógicos. Por ejemplo, el uso de tecnologías digitales ha llevado a la pérdida 

de la interacción personal, lo que reduce la capacidad de los estudiantes para hacer preguntas, interactuar con los 

docentes y otros estudiantes, y recibir retroalimentación en tiempo real (Zawacki-Richter & Anderson, 2014). 

Asimismo, la falta de un ambiente de aprendizaje adecuado (como una biblioteca, sala de estudio, aula, entre otros) 

también puede influir en la calidad del aprendizaje (Altbach & Knight, 2007). 2.1.6 Impacto de la educación en línea 

en la salud mental de docentes durante la pandemia. La epidemia COVID-19 ha sido un desafío sin precedentes para 

el mundo entero, y ha tenido repercusiones significativas en todas las esferas de la vida, incluyendo la educación. La 

transición al aprendizaje en línea y las restricciones impuestas por la pandemia han resultado en un cambio significativo 
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en los roles y responsabilidades de los docentes, y ha puesto una carga emocional sin precedentes en ellos. En este 

marco teórico, se analizarán diferentes artículos y autores sobre la carga emocional de la pandemia en los docentes y 

cómo esto ha afectado su salud mental y su capacidad para enseñar. La pandemia ha resultado en una carga emocional 

importante para los docentes, y ha afectado su bienestar emocional y su capacidad para enseñar. Según un estudio 

realizado por Schweinle y Rehm (2021), los docentes han experimentado niveles significativos de estrés relacionados 

con la pandemia, lo que a su vez ha llevado a la fatiga y la desmotivación. Este estrés ha sido causado por una serie de 

factores, incluyendo el miedo al contagio, la falta de apoyo y recursos por parte de la escuela, y la sobrecarga laboral 

debido a la necesidad de adaptarse rápidamente al aprendizaje en línea. Además, la falta de interacción cara a cara con 

los estudiantes también ha sido un factor importante que ha contribuido al estrés y la carga emocional de los docentes 

(Fischer et al., 2020).  

 

Un desafío importante para los docentes fue la falta de una formación adecuada y capacitación en tecnologías digitales. 

Muchos docentes tuvieron que adaptarse rápidamente a nuevas herramientas, plataformas y modos de enseñanza y sin 

suficiente soporte para la capacitación en tecnologías digitales (Baytiyeh & Naja, 2015). Esto llevó a una falta de 

competencia en el uso de las tecnologías digitales, lo que a su vez afecta la calidad de la enseñanza y las relaciones 

con los estudiantes (Wang & Zhao, 2021). 35 La transición de la educación presencial a la educación a distancia no 

solo afectó la vida personal y laboral de los docentes, sino también el proceso de enseñanza y aprendizaje. El uso de 

nuevas tecnologías y plataformas digitales permitió a los estudiantes continuar con los estudios, empero, también 

conlleva la falta de contacto personal y la interacción en persona con los docentes, lo que tuvo un impacto negativo en 

la motivación y en la participación de los estudiantes (Krasnova, Monakhova y Vishnevskiy, 2020). La comunicación 

a través de la red no siempre es suficiente, por lo que es importante que los docentes fomenten la interacción en línea 

de sus estudiantes. Por otro lado, también se presentó un aumento significativo en el uso de recursos educativos en 

línea y el autoaprendizaje en lugar de la enseñanza tradicional en vivo, que puede impactar en el rendimiento de los 

estudiantes. 

 

De acuerdo con el estudio de García-Peñuela, Escudero-Mancebo y Ramos-Quintana (2020), los estudiantes pueden 

perder la motivación por aprender, dado que el aprendizaje en línea puede ser monótono y aburrido. Por lo tanto, es 

importante que los docentes sean flexibles y muestren compromiso para que los estudiantes se sientan cómodos en el 

proceso de enseñanza a distancia. En el estudio “Job demands and resources, stress, and health and positive experiences 

of primary schoolteachers during the COVID-19 pandemic”, de los autores Vladan Starcevic y Dusan Stojnov, se 

analizó el impacto de la pandemia en la salud mental de los docentes de primaria en Serbia. Los resultados del estudio 

mostraron que muchos docentes informaron niveles significativos de estrés y agotamiento emocional, y que estos 

niveles fueron más altos entre los docentes que trabajan en entornos con menos recursos y apoyo tecnológico. Además, 

los resultados indicaron que los docentes que sentían que su trabajo era menos demandante y contaba con más recursos 

experimentaban menos tensión emocional. La transición abrupta a la modalidad virtual generó altos niveles de estrés 

y ansiedad en los docentes, derivados de la falta de experiencia y conocimientos suficientes para la utilización de 

tecnologías digitales en la enseñanza (Asemah & Okafor, 2021). Además, muchos docentes se han visto favorecidos 

por las clases presenciales, ya que les permite interactuar directamente con los estudiantes y desarrollar habilidades 

emocionales y sociales, lo que, al cambiar a la modalidad virtual, ha generado un sentimiento de desolación e 

incomodidad (Wang & Zhao, 2021). Al igual que el resto de la población, los maestros tuvieron que estar expuestos a 

una situación muy complicada que puede tener consecuencias psicológicas. Además, tuvieron que pasar por varias 

fases de adaptación a esta nueva y difícil situación. Primero tuvieron que enseñar cursos en línea, luego tuvieron que 

adaptarse a la educación bimodal y finalmente adaptar sus clases a las medidas higiénicas que se impusieron 

estrictamente para detener la propagación del virus. 

 

El impacto de la carga emocional en los docentes y su consecuente influencia en la enseñanza y salud mental 
La carga emocional puede tener efectos negativos sobre el bienestar emocional, cognitivo y conductual de los docentes. 

De acuerdo con Cho y Lee (2017), cuando los educadores se enfrentan a altos niveles de carga emocional, pueden 

experimentar síntomas como depresión, estrés, frustración y cansancio, lo que puede generar una disminución en la 

motivación y en el compromiso con el trabajo. En este sentido, la carga emocional puede derivar en un fenómeno 

conocido como "quemarse" o "burnout", caracterizado por una actitud de cinismo y desapego hacia el trabajo y los 

estudiantes. A su vez, este desgaste emocional puede afectar a los estudiantes de diferentes maneras. Por un lado, se 

ha evidenciado que los docentes emocionalmente agotados son menos sensibles y menos eficaces en la atención de las 

necesidades de los estudiantes (Li y Wang, 2019). Por otro lado, los estudiantes pueden percibir la carga emocional de 

los educadores y experimentar un estado de estrés o ansiedad por empatía. Según Lee y Heo (2013), esta percepción 

puede afectar la capacidad del estudiante para aprender y el rendimiento académico para los docentes, la enseñanza en 
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línea no fue una tarea fácil: antes de una pandemia global, tuvieron que adaptarse rápidamente, al menos para la 

mayoría, a un estilo de enseñanza completamente diferente al que practicaban. Destrucción de la enfermedad. Garrick 

et al. (2014), Jensen, Sandoval, Knoll y González (2012) y Skaalvik y Shaalvik (2015) reportaron altas tasas de 

insatisfacción, estrés, agotamiento y depresión entre los empleados. De hecho, según Sancsi, García, Rubio, Santed y 

Montoro (2002), la docencia se considera una profesión con un alto riesgo de problemas de salud mental: es el mayor 

en comparación con la población general. Sin embargo, en un estudio reciente, Alves, López y Preciozo (2020) 

encontraron que la pandemia debilitó aún más el bienestar de los docentes y aumentó la incertidumbre sobre su futuro 

profesional. Las consecuencias provocadas por la actual pandemia han afectado enormemente a todos los procesos 

educativos, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito social y personal de la comunidad educativa en su conjunto 

(Gervacio y Castillo, 2021). Se ha documentado que la educación a distancia ha cobrado mayor importancia y se ha 

convertido en una alternativa a continuar la escuela en casa (Robinet y Pérez, 2020). Como resultado de estos cambios, 

los docentes han tenido que adaptar sus rutinas diarias para adaptarse a cambios inesperados que afectan el equilibrio 

socioemocional. 

 

El proceso de adaptación de contenidos, uso de diferentes plataformas y adaptación a nuevas necesidades educativas 

requiere del uso de diversas habilidades profesionales así 37 como habilidades de estudio que permitan un trabajo 

académico efectivo. De esta manera, la competencia emocional se convierte en la base para el desarrollo de 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios para identificar, comprender, expresar y regular 

adecuadamente los fenómenos emocionales a los que está expuesta la sociedad en general entre los docentes y 

estudiantes en particular. Según un estudio realizado por Bisquerra y Mateo (2019); Según Pérez y Filela (2019), las 

capacidades emocionales incluyen la conciencia emocional, la regulación emocional, la autonomía emocional, las 

habilidades sociales, las habilidades para la vida y el bienestar, las cuales se consideran necesarias para afrontar los 

desafíos educativos de la época de pandemia. En el estudio “Predictors and moderators of secondary traumatic stress 

reactions in schoolteachers during COVID‐19 lockdown”, de los autores Lital Keinan, Radmila Vazdar and Rachel 

Lev‐Wiesel, se analizó la relación entre el estrés secundario y los factores individuales y ambientales de los docentes. 

Los resultados mostraron que el estrés secundario que los docentes experimentan a raíz de la pandemia se ve 

influenciado por factores tanto personales (como la capacidad de afrontamiento) como ambientales (como el apoyo 

social y la cantidad de volumen de trabajo). Además, los resultados indicaron que los docentes que experimentaron 

niveles más altos de estrés secundario también informaron niveles más bajos de bienestar y resiliencia. El estudio 

“Mental distress in the Swedish population amid the COVID-19 pandemic: Prevalence and predictors” de los autores 

Ragnhild Gjersing y Hanna Söderström, se centró en el impacto de la pandemia en la salud mental de la población en 

general en Suecia. El estudio encontró que, en comparación con otros grupos profesionales, los docentes reportaron 

altos niveles de ansiedad y estrés asociados con la pandemia. Además, los docentes que informaron carencias de apoyo 

en su lugar de trabajo y una falta de control sobre su trabajo y su vida personal experimentaron altas tasas de malestar 

emocional.  

 

La carga emocional de la pandemia también ha tenido un impacto significativo en la salud mental de los docentes. 

Como señala un artículo de O'Connor et al. (2021), la pandemia ha resultado en un aumento en los niveles de estrés y 

ansiedad entre los docentes, y muchos han experimentado síntomas asociados con el trastorno de estrés postraumático. 

Además, algunos docentes también han informado de sentimientos de aislamiento y soledad, lo que ha agravado su 

estrés y ha afectado su capacidad para realizar su trabajo con eficacia. La carga emocional que han tenido que enfrentar 

los docentes durante la pandemia es un tema de gran importancia y relevancia en el presente momento. Según Maslach 

y Leiter (1997), la carga emocional se define como "la sensación de que uno se siente emocionalmente agotado y 

desgastado en el trabajo, o la experiencia de sentirse emocionalmente agobiado por el trabajo". En el caso de los 

docentes, la carga emocional se 38 ha incrementado considerablemente debido a la necesidad de adaptarse a nuevas 

formas de enseñanza y afrontar situaciones complejas como la incapacidad de conectarse remotamente con algunos 

estudiantes, la atención de estudiantes con dificultades de aprendizaje y la falta de apoyo y respaldo institucional. En 

un estudio realizado por Méndez y Romero (2021), se evidenció que la carga emocional que enfrentaron los docentes 

durante la pandemia tuvo un impacto negativo en su salud mental, lo que derivó en un aumento del estrés y la ansiedad. 

De igual manera, se encontró que la carga emocional también influyó en la calidad del trabajo que realizan los docentes, 

afectando su capacidad para enseñar de manera efectiva y satisfactoria. La carga emocional de la pandemia también 

ha afectado la capacidad de los docentes para enseñar de manera efectiva. Como se señala en un artículo de Ahrbeck 

et al. (2021), la fatiga y desmotivación causada por la carga emocional de la pandemia ha llevado a una disminución 

en la calidad del trabajo de los docentes. Además, también ha resultado en una disminución en la interacción con los 

estudiantes, lo que ha afectado negativamente la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Se descubrió que los maestros 

informan fatiga de alto nivel con una uniformidad significativa entre la investigación, con una tasa global del 52 %. 
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El nivel de agotamiento entre los educadores es más alto que el nivel de: ansiedad (17 %), la depresión (19 %) y el 

estrés (30 %) observado en el análisis previo de los docentes durante la pandemia. La crisis sanitaria ha oprimido de 

manera significativa a la educación y a los docentes al imponer la modalidad virtual como única opción de enseñanza 

en muchos casos. Esta situación ha alterado la vida y los procesos educativos para ellos mismos y para los estudiantes. 

La investigación revisada sugiere que es importante adoptar medidas adecuadas para abordar los desafíos emocionales, 

pedagógicos, etc., que enfrentan los docentes en la actualidad y el potencial que la tecnología brinda para la enseñanza. 

Una de las principales dificultades que enfrentaron los docentes durante la pandemia fue la adaptación a la enseñanza 

en línea. En un artículo de Educause Review, Johnson et al. (2020) describen cómo los docentes tuvieron que cambiar 

rápidamente su enfoque de enseñanza y aprender nuevas tecnologías para poder mantener la continuidad del 

aprendizaje durante la pandemia. La pandemia también ha destacado la brecha digital que existe entre los estudiantes 

y los docentes. Según un artículo de NPR, los docentes en áreas rurales y de bajos ingresos tienen menos acceso a la 

tecnología y, por lo tanto, más dificultades para adaptarse a la enseñanza en línea durante la pandemia (Selyukh, 2020). 

La enseñanza en línea puede llevar a una mayor sobrecarga de trabajo para los docentes. En un artículo de Inside 

Higher Ed, Howland y Keith (2020) describen cómo los docentes 39 han tenido que dedicar más tiempo a la 

preparación de las clases en línea, la gestión de la tecnología y la evaluación del aprendizaje, lo que ha llevado a una 

mayor carga de trabajo. La enseñanza en línea también ha afectado a la interacción social entre los estudiantes y los 

docentes. En un artículo de The Conversation, Koenen y Nardo (2021) argumentan que la falta de interacción social 

puede llevar a la soledad y al aislamiento entre los estudiantes y los docentes, lo que puede afectar la motivación y el 

rendimiento académico. La pandemia y la enseñanza en línea también han tenido un impacto en la salud mental de los 

docentes.  

 

En un artículo de Forbes, Dr. Melinda Massoff (2020) describe cómo el estrés y la ansiedad asociados con la enseñanza 

en línea pueden llevar a problemas de salud mental, como la depresión y el agotamiento emocional. La pandemia ha 

resaltado la falta de equidad en la educación. En un artículo de The New York Times, Shapiro (2020) describe cómo 

la enseñanza en línea ha exacerbado las desigualdades existentes en la educación, como la brecha digital y la falta de 

acceso a los recursos educativos para los estudiantes de bajos ingresos. La enseñanza en línea puede llevar a una falta 

de motivación en los estudiantes. En un artículo de TeachThought, Parsons (2020) argumenta que la falta de interacción 

social y la falta de variedad en las habilidades y actividades pueden llevar a una disminución de la motivación y el 

rendimiento académico de los estudiantes. La enseñanza en línea también ha aumentado el desperdicio de recursos 

educativos. En un artículo de EdSurge, Lashley (2020) describe cómo la enseñanza en línea ha llevado a una mayor 

impresión de papel y el uso de energía para el aprendizaje en línea, lo que aumenta la huella de carbono de las 

instituciones educativas. La carga emocional que han enfrentado los docentes durante la pandemia ha sido un factor 

determinante en su bienestar emocional y en su labor como educadores. Se ha evidenciado que la carga emocional 

puede tener efectos negativos tanto en el desempeño del docente como en el bienestar emocional de los estudiantes. A 

fin de mejorar la calidad de la enseñanza y el bienestar emocional del personal docente, es necesario implementar 

programas de apoyo y capacitación para los educadores, así como mejorar las políticas e infraestructura educativa.   

 

Impacto de la tensión en docentes durante y después de la pandemia 
Según la UNESCO (2020), uno de los aspectos afectados en los docentes ha sido su bienestar emocional, y se sugieren 

actividades de ocio para mejorar la seguridad emocional. Según UNICEF, los docentes afectados experimentan 

irritabilidad, cambios bruscos de humor, tensión y dificultades para dormir. Este estudio busca comprender los 

impactos de la COVID-19 en los estilos de vida de los docentes latinoamericanos. 

La tensión emocional de los docentes también puede continuar después de la pandemia. Según un estudio de Song y 

Ahmed (2020), los efectos de la tensión emocional de los docentes pueden continuar después de que termine la 

pandemia. Los autores sostienen que, después de la pandemia, los docentes pueden experimentar depresión, ansiedad, 

estrés postraumático y agotamiento. Además, según un estudio de Harris et al. (2020), los docentes pueden 

experimentar un síndrome de estrés postvacacional después de la pandemia. Este síndrome se debe a que los docentes 

se han acostumbrado a trabajar en un determinado ambiente durante la pandemia y, al volver al aula, pueden sentir que 

han perdido el control sobre el ambiente de aprendizaje. Este síndrome de estrés postvacacional puede hacer que los 

docentes experimenten tensión emocional incluso después de que termine la pandemia. La literatura sobre la tensión 

emocional de los docentes durante y después de la pandemia de COVID-19 sugiere que los docentes experimentaron 

una tensión emocional significativa debido a la transición a la educación en línea y las demandas adicionales que esto 

planteó. Además, la tensión emocional de los docentes puede continuar después de la pandemia. Es importante que los 

responsables políticos y los administradores de escuelas tomen medidas para abordar esta tensión emocional y apoyar 

a los docentes para que puedan seguir trabajando con una carga emocional menor. Es fundamental que se realicen 

estudios continuos que ayudan a mejorar el sistema educativo a distancia, que se proporcione ayuda a los docentes 
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para la formación pedagógica y tecnológica a distancia, y lo más importante, es necesario el trabajo en conjunto de 

todos los actores, para que se identifiquen y creen soluciones efectivas para mejorar la educación en el escenario actual 

 

METODOLOGÍA 

Esta investigación está orientada a las ciencias socio administrativas. Puesto que Terry (2007) menciona que es un 

proceso administrativo que permite el logro de metas y objetivos. Aunado a las dificultades que presentaron los 

profesores al impartir clases antes y durante esta pandemia COVID-19 en Hidalgo. Además de los inconvenientes y 

retos presentados durante el lapso de tiempo requerido, siendo algunos de estos: la transición a la enseñanza a distancia, 

el aumento de la carga de labores y la falta de interacción social y apoyo, en cuanto al diseño de estudio es de tipo 

cuantitativo con alcance correlacional debido a que se busca medir el fenómeno, siendo mencionado por Hernández 

et. al. (2018) y, es de tipo transversal con base en el criterio de recolección de datos en un solo momento, en un tiempo 

único, debido a que se utilizará dentro de un enfoque a nivel superior que se ha experimentado durante la pandemia de 

COVID-19.  

En cuanto a la fiabilidad del instrumento, se recurre a criterios establecidos por diferentes autores, como George y 

Mallery (2003), quienes ofrecen recomendaciones 46 específicas sobre los valores adecuados del Alfa de Cronbach en 

diversos contextos de investigación. En el caso del cuestionario se encuentra dividido en tres secciones, en las cuales, 

solo se utilizarán dos secciones con trece preguntas cada una, dando un total de veintiséis cuestionamientos de escala 

Likert. Los criterios utilizados para evaluar la fiabilidad del instrumento fueron determinados por diferentes autores, 

como: George y Mallery (2003) que ofrecen recomendaciones específicas sobre los valores adecuados del Alfa de 

Cronbach en diferentes contextos de investigación, el cual obtuvo de 0.818 considerado por los dos autores, es 

razonablemente bueno, para esta investigación se alcanzó 0.740. Esta investigación se llevo a cabo con 100 docentes 

que trabajan en nivel superior. 

 

RESULTADOS  

A través de los datos analizados se ha identificado diversos porcentajes significativos relacionados con la edad, género, 

estado civil, programa educativo, tiempo de experiencia laboral, cantidad de grupos atendidos, uso de las (TICs) 

utilizadas para trabajar, así como las áreas donde se experimentó una mayor carga emocional,  el promedio de tiempo 

que los encuestados llevan trabajando en el Instituto es de 4.61 años con una desviación estándar de 1.32 años, por otra 

parte, la media de grupos atendidos por docentes fue de 5.24; el 59% de los participantes en el estudio tienen una edad 

entre 31 a 40 años; por otra parte, los sujetos de 41 a 50 años equivalen al 23% de nuestro total; los individuos de 20 a 

30 años, representan un 9% de la muestra; mientras que la menor parte de los resultados los obtuvieron los docentes 

de entre 51 a 60 y de 60 en adelante, con un 6% y el 3% respectivamente. Los resultados muestran en su mayoría, los 

maestros se encuentran en un rango de edad de 31 a 40 años, el 52% argumentan ser mujeres y el 48% hombres, de los 

cuales el 45% son casados y el 43% solteros. 

La mayor parte está representada por el 21% la cual son docentes que atendían 8 o más grupos dentro del periodo de 

la pandemia; a continuación los docentes que se encargaban de 5 grupos se representa por el 17%; siguiendo con 

docentes que se encargaban de atender a 6 grupos simbolizan un 16%; los docentes que manejaban 3 y 4 grupos 

representa un 13% en cada clasificación; por consiguiente los docentes que manejaron 7 grupos son el 10%; y la parte 

más pequeña simbolizada por el 5%, 4% y 1% que son los docentes que daban clases a 2 grupos, 1 grupo y a ningún 

grupo respectivamente.En cuanto a las herramientas que utilizaron los docentes en mayor porcentaje son Classroom, 

Excel y Google Forms, las cuales cuentan con un 21%, un 25% y el 23% respectivamente; continuando con Excel que 

tiene un 8% de utilización por los docentes. Páginas para realizar exámenes, Kahoot, Socrative, etc., con un 7% y el 

6% respectivamente; con el 4% se encuentran las herramientas de Classroom; la siguiente representación es Classroom 

y Zoom, Google Forms y Zoom que lleva un 2%; la representación más baja que se simboliza con el 1% en cada 

categoría es en Classroom y Zoom, así mismo las herramientas de Excel, Classroom, Google Forms, Páginas para 

realizar exámenes, Meet, Zoom y Google documents. 

 

Representando la mayor parte del porcentaje es el 52% donde los docentes respondieron que la carga de trabajo es 

durante y después de la pandemia; así mismo se representa el 29% que mencionan los docentes que su carga de trabajo 

fue más alta durante la pandemia; la parte más pequeña es el 19% donde los docentes responden que su carga más 

grande de trabajo fue después de la pandemia. En cuanto al proceso de datos se realizaron tablas cruzadas, en donde 

se identifica en el caso del sentir de la presión que sufrieron los docentes fue durante la pandemia, ya que los que viven 

en Unión libre lo sintieron más con un 66.7% de nuestro estudio, el cual de este porcentaje los docentes que se 

encontraban, en segundo lugar, los divorciados igual sintieron más carga durante la pandemia con un 60%, los solteros 

igual lo sintieron con un 58.1% y los casados fueron los que menos sintieron durante la pandemia, ya que su porcentaje 

es de un 42.2%, y los viudos realmente no sintieron en ambas con el 1%. 
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En su totalidad el 33% de los encuestados les agrado de trabajar de manera virtual teniendo en cuenta el uso de 

herramientas tecnológicas para el desarrollo de sus clases virtuales teniendo en cuenta que las que más se utilizaban 

eran Excel y Classroom con un 36%; se muestra que los docentes están en desacuerdo con la nueva forma de trabajar 

virtualmente, ya que al regresar a la escuela, costó nuevamente acoplarse el dar clases presenciales el total de 

desacuerdos fue de un 26.3%, sin embargo; durante la pandemia los docentes iguales estuvieron en desacuerdo con un 

total de un 24.1% y es entendible por el manejo de las TICS, y un 21.2% estuvo desacuerdo en ambas, debido a que 

no es fácil adaptarse en ambas modalidades.  

 

El 42.9% de los encuestados argumento haber presentado signos de depresión en el desarrollo de material didáctico 

durante los 5 años que estuvo trabajando como docente, mientras que con un 28.6% estuvo de acuerdo dentro de los 

últimos 4 años, dentro de los y las docentes que tienen una antigüedad de 3 años, el 42.9% están de acuerdo en que 

utilizan estrategias para liberar el estrés y en este mismo segmento el 33.3% están en desacuerdo en optar en una 

estrategia. 

 

Como puede observar en la tabla 1, que cuestiona sobre el sentimiento que tuvo el docente al regresar a su forma 

antigua de trabajar por lo cual tenemos un porcentaje de un 28% que están de acuerdo al sentir nostalgia al volver 

reintegrarse a sus actividades antes de la pandemia, por lo tanto, el género que está más relacionado con ella es el 

33.3% que lo tiene el género femenino 

 

 
 

El 47.4% está totalmente de acuerdo, que mantuvo la calma después de la pandemia, en acerca del cómo se sentían al 

tener las nuevas formas de interacción con sus demás compañeros los maestros, por lo tanto, este resultado es positivo 

qué durante la pandemia tuvieron calma al enfrentar estos aspectos 
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En cuanto al cuestionamiento nos menciona acerca del enojo que vuelve a sentir el docente al regresar a su anterior 

modalidad, el 32% en que están en total desacuerdo, ya que después de la situación que se vivía en esos tiempos acerca 

de la oleada de COVID-19. El 29% no tuvo problemas para mantener la calma dentro de las clases presenciales y 

equilibrando con herramientas digitales como Excel, Classroom y Google forms, por lo que el 71% no tuvo la misma 

calma, es aquí donde retoma la importancia del estudio, debido a que permite identificar la salud emocional entre los 

y las docentes, debido a que el 33.3% de las mujeres utilizaron estrategias para apoyar o liberar el estrés que les generó 

el regreso a clases. Dentro de los resultados obtenidos se encontró que el 36.8% de los y las participantes argumento 

sentirse más presionado (a) después de la pandemia. 
 

CONCLUSIONES 

 
En la presente investigación se concluye la relevancia de la carga emocional experimentada por la comunidad educativa 

de instituciones de educación superior en Hidalgo, durante y después de la pandemia de COVID-19, esto debido a que 

la pandemia ha tenido un impacto significativo en la vida personal y laboral así como la influencia en el desarrollo de 

una visión integral de los desafíos emocionales que enfrenta la comunidad educativa y con esto desarrollar estrategias 

efectivas para abordar estos desafíos. Los resultados de este estudio tendrán implicaciones significativas en la toma de 

decisiones, ya que se considera la implementación de un programa de apoyo emocional, medidas preventivas para 

mejorar la salud emocional, y capacitación en el uso de tecnologías de la información y comunicación (TICS).  

 

Se concluye que muchos docentes enfrentan dificultades para adaptarse a las TICS, lo que les genera estrés y 

preocupación sobre la forma de impartir sus clases, estos hallazgos ofrecen información valiosa para futuras 

investigaciones relacionadas con la gestión de crisis y pandemias. En última instancia, el propósito de este estudio es 

arrojar luz sobre la carga emocional experimentada durante y después de la pandemia de COVID-19 en un IES en 

Hidalgo.  

 

En un mundo que sigue enfrentando desafíos imprevistos, este estudio tiene el potencial de brindar valiosas lecciones 

y enfoques para apoyar a aquellos que se dedican a la educación en tiempos de crisis, garantizando así un futuro más 

resiliente y saludable para la comunidad educativa en general. 

952



 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

Berdichevsky, G., Kelty, K., Straubel, J. B., & Toomre, E. (2006). The tesla roadster battery system. Tesla Motors, 

1(5), 1-5. 

Lazarus, R.S. (1966). Psychological stress and the coping process. New York: McGraw-Hill. 
 
Ruiz-Frutos, C., & Gómez-Salgado, J. (2021). Efectos de la pandemia por COVID-19 en la salud 
mental de la población trabajadora. Archivos de Prevencion de Riesgos Laborales, 24(1), 6–11. 
https://doi.org/10.12961/aprl.2021.24.01.01 
 
Guerrero, Á. R. (2018). Síndrome de Burnout en docentes de instituciones de educación superior. 
https://www.redalyc.org/journal/559/55960422004/html/  
 
Arrufat, G. A. (2020, 13 enero).Definición de psicología según autores. psicologia-online.com. 
https://www.psicologia-online.com/definicion-de-psicologia-segun-autores-486 5.html Briones-
Jácome, I. E. (2020). Psicología organizacional en tiempos de la pandemia COVID-19. Dominio 
de https://doi.org/10.23857/dc.v6i3.1272 las Ciencias, 6(3), 26-34.  
 
Sánchez Mendiola, M., Martínez Hernández, A. M. del P., Torres Carrasco, R., de Agüero Servín, 
M., Hernández Romo, A. K., Benavides Lara, M. A., Rendón González, V. J., & Jaimes Vergara, 
C. A. (2020). Retos educativos durante la pandemia de COVID-19: una encuesta a profesores de 
la UNAM. Revista Digital Universitaria, 
https://doi.org/10.22201/codeic.16076079e.2020.v21n3.a12 21(3).  
 
Balladares, Silvia, & Saiz, Mario. (2015). SENTIMIENTO Y AFECTO.  Ciencias Psicológicas, 9(1), 
63 -71. Recuperado en 12 de mayo de 2023, de 
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-422120150 
00100007&lng=es&tlng=es 
 
 
Sánchez Mendiola, Melchor. (2020). “Educación en línea y la pandemia: ¡no más onfaloskepsis!”. 
Investigación en educación médica, 9(36), 5-7. Epub 09 de diciembre de 
2020.https://doi.org/10.22201/fm.20075057e.2020.36.20320 
 
Villalpando, C. G. (2020). El significado de la práctica docente, en voz de sus protagonistas. 
https://www.redalyc.org/journal/4677/467763400008/html/ 
 
Klusmann, U., Aldrup, K., Roloff-Bruchmann, J., Ertanir, B., Wartenberg, G., Hansen, J., & 
Hanewinkel, R. (2022). Teachers’ emotional exhaustion during the COVID-19 pandemic: Levels, 
changes, and relations to pandemic-specific demands. Teaching and Teacher 
https://doi.org/10.1016/j.tate.2022.103908 
 
Ozamiz-Etxebarria, N., Santxo, N. B., Mondragon, N. I., & Santamaría, M. V. D. (2021). The 
Psychological State of Teachers During the COVID-19 Crisis: The Challenge of Returning to Face-
to-Face Teaching. Frontiers in Psychology, 11. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.620718 
 
Ozamiz-Etxebarria, N., Legorburu, I., Lipnicki, D. M., Mondragon, N. I., & Santabárbara, J. (2023). 
Prevalence of Burnout among Teachers during the COVID-19 Pandemic: A Meta-Analysis. 

953

https://doi.org/10.12961/aprl.2021.24.01.01
https://www.redalyc.org/journal/559/55960422004/html/
https://www.redalyc.org/journal/4677/467763400008/html/
https://doi.org/10.1016/j.tate.2022.103908
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.620718


International Journal of Environmental Research and Public Health, 20(6), 4866. 
https://doi.org/10.3390/ijerph20064866 
 
Tzohar-Rozen, M., & Doron, I. (2021). Teachers’ emotions during school closures due to the 
COVID-19 pandemic: A longitudinal study. International Journal of Educational Research, 109, 
101739. 
Szychowski, D., & Pekala, M. (2020). Teacher stress during transition to online education during 
the COVID-19 outbreak–A Polish perspective. Sustainability, 12(21), 8966 
 
Zurita-Ortega, F., & Mendoza-Sierra, M. I. (2020). Educación emocional y bienestar docente en 
la educación fífsica. Revista de Psicología del Deporte, 29(2), 173-178. 
 
Palomera-Martín, R., Hernández-Jiménez, P., Cozar-Santiago, A., & Romero-Rodríguez, J. M. 
(2020). Educación emocional y resiliencia en docentes universitarios del Grado de Ciencias del 
Deporte. Cuestiones Pedagógicas, 31, 319-333. 
 
Liu, C., Lim, J., Jeon, L., & Kim, M. (2021). The relationships between teachers’ stressors and 
burnout during online teaching amid the COVID-19 87 pandemic–the roles of teacher self-efficacy 
and support. Teaching and Teacher Education, 106, 103519 
 
Kayi-Aydar, H., & Güven, M. (2021). Leading with resilience: A guide for school leaders supporting 
teachers amid the COVID-19 pandemic. Educational Administration Quarterly, 57(1_suppl), 404S-
409S. 
 
Lavy, S., & Katzir, R. (2021). Emotional Distress, Distancing, and Resilience Amongly Similar 
Teachers Under the COVID-19 Crisis. Journal of Teacher Education, 37-49 
 
Liu, Y., Li, S., Zhang, R., & Liang, J. (2020). The mental health of Chinese teachers during the 
COVID-19 pandemic: The roles of resilience and social support. Psychiatry Research, 113-120. 
 
Martín-Lagos López, E., & González García, R. (2021). Impacto de la COVID-19 en la salud 
mental de los docentes: revisión biblioFigura. Psychosocial Intervention, 131-141 
 
Shih, W. Y., Huang, Y. P., & Wang, L. (2020). The Impact of COVID-19 on Teachers' Mental 
Health and Working Conditions. Journal of Educational Research, 205-215.  
 
Altbach, P. G., & Knight, J. (2007). The internationalization of higher education: Motivations and 
realities. Journal of Studies in International Education, 11(3-4), 290-305 
 
Asemah, E. S., & Okafor, M. C. (2021). COVID-19 pandemic and online lecturing: Effects on 
lecturers’ workload and productivity in Nigerian universities. International Journal of Educational 
Development, 84, 102454.  
 
Baytiyeh, H., & Naja, M. K. (2015). Preparing teachers for technology integration: A closer look at 
their learning experiences. Teaching and Teacher Education, 47, 41-54 
 
Wang, Y., & Zhao, S. (2021). The challenges and opportunities of online teaching in China during 
the COVID-19 pandemic. Journal of Education for Teaching, 47(3), 386-393.} 
 
Zawacki-Richter, O., & Anderson, T. (2014). Open educational resources in online learning 
environments: An overview. Technology, Pedagogy and Education, 23(3), 357-370. 

954

https://doi.org/10.3390/ijerph20064866


 
Cho, Y. J., & Lee, S. (2017). Emotional labor and burnout: A review of the literature. Journal of 
Educational Evaluation for Health Professions, 14(1), 33. 
 
Lee, J. H., & Heo, H. J. (2013). A Study on the Relation between Teachers' Emotional Intelligence, 
Job Stress, and Burnout. Journal of Learner-Centered Curriculum and Instruction, 13(6), 883-902. 
 
Li, W., & Wang, Y. (2019). Emotional intelligence intervention and the burden of t eacher anxiety. 
Frontiers in psychology, 10, 1873.  
 
Maslach, C., & Leiter, M. P. (1997). The truth about burnout: How organizations cause personal 
stress and what to do about it. John Wiley & Sons. 
 
Méndez, J. L., & Romero, A. (2021). De la emergencia sanitaria a la incertidumbre educativa: La 
salud emocional de los profesionales de la enseñanza ante el COVID-19. Revista de Investigación 
Académica, 44, 1-10. 
 
 Burrull, M. y Ruiz, L. (2021). La motivación en la educación en tiempos de pandemia. Revista 
Internacional de Investigación en Educación, 6(1), 23-37 
 
Cruz, M. (2020). El impacto de la pandemia COVID-19 en el rendimiento académico. Revista de 
Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, 10(1), 67-76. González, J. y Ochoa, R. 
(2021). La adaptación de docentes a la educación en línea. Revista de Educación a Distancia, 
22(1), 45-56 
 
López, J. y Gómez, M. (2020). El impacto emocional de la pandemia en docentes. Revista de 
Psicología Educativa, 15(1), 89-102. Castillo, L. M. (2020). Lo que la pandemia nos enseñó sobre 
la educación a distancia. https://www.redalyc.org/jatsRepo/270/27063237028/html/index.html 
 
Rodríguez, J. y Piñón, M. (2020). La adaptación pedagógica de los docentes a la educación en 
línea. Revista de Investigación Educativa, 8(1), 45-56.  
 
Ahrbeck, B., Jansson, F., Gammelgård, M., & Svensson, L. (2021). Teachers' experiences of 
remote teaching during the COVID-19 pandemic. International Journal of Educational Research 
Open, 2, 100019 
 
Fischer, M. A., Coles, R. J., & Bellanca, J. (2020). The impact of COVID-19 on teachers: Stress 
and coping strategies. Journal of Education and Social Policy, 7(2), 91-101. 
 
Liu, S., Yang, L., Zhang, C., Xiang, M., Liu, J., Zhou, Q., & Cao, X. (2021). Online learning: An 
effective approach to support teachers during the COVID-19 pandemic. Journal of Educational 
Technology Development and Exchange, 14(1), 23-38 
 
O'Connor, K., Polizzi, J., Habib, L., Gentile, L., & Lazzari, C. (2021). Teachers' mental health 
during the COVID-19 pandemic: A mixed-methods study of risk and protective factors. Applied 
Developmental Science, 1-20.  
 
Schweinle, A., & Rehm, M. (2021). Teacher stress and coping during the COVID-19 pandemic: A 
mixed-methods study. International Journal of Educational Research Open, 2, 100016. 
 

955

https://www.redalyc.org/jatsRepo/270/27063237028/html/index.html


Johnson, E., Mejia, J., & Seaman, J. (2020). The Impact of COVID-19 on Online Learning. 
Educause Review. https://er.educause.edu/articles/2020/4/the-impact-of-covid-19-on-online-
learning 
 
Selyukh, A. (2020). Digital Divide Persists During Pandemic, Even as Students Learn Online. 
NPR. https://www.npr.org/2020/04/17/835767463/digital-divide-persists-during-pandemic-e ven-
as-students-learn-online  
 
Howland, J. L., & Keith, S. B. (2020). The Pandemic Pivot to Teaching Online: Practical and 
Thoughtful Considerations. Inside Higher Ed. 
https://www.insidehighered.com/advice/2020/04/07/considerations-teaching-online-d uring-
pandemic-opinion 
 
Koenen, A. K., & Nardo, M. (2021). Online learning during COVID-19 is an education challenge, 
but also a social one. The Conversation. https://theconversation.com/online-learning-during-
covid-19-is-an-education-challeng e-but-also-a-social-one-154406 
 
Massoff, M. D. (2020). COVID-19 and Mental Health: What Teachers Need to Know. Forbes. 
https://www.forbes.com/sites/melindamassoff/2020/05/20/covid-19-and-mental-health-what-
teachers-need-to-know/?sh=5e409e024b51  
 
Shapiro, E. (2020). Pandemic Widens Education Gap as Students of Color, Poor Lack Devices 
Needed for Remote Learning. The New York Times. 
https://www.nytimes.com/2020/03/19/us/coronavirus-schools-technology-gaps.html  
 
Parsons, B. (2020). The Challenges of Online Learning During COVID-19. TeachThought. 
https://www.teachthought.com/technology/challenges-online-learning-coronavirus-co vid19 

956

https://er.educause.edu/articles/2020/4/the-impact-of-covid-19-on-online-learning
https://er.educause.edu/articles/2020/4/the-impact-of-covid-19-on-online-learning
https://theconversation.com/online-learning-during-covid-19-is-an-education-challeng%20e-but-also-a-social-one-154406
https://theconversation.com/online-learning-during-covid-19-is-an-education-challeng%20e-but-also-a-social-one-154406
https://www.nytimes.com/2020/03/19/us/coronavirus-schools-technology-gaps.html


APRENDIZAJE POST OTIS EN LA INTERFASE MAR-TIERRA DE PLAYA LARGA-ROQUETA, 

ACAPULCO, GUERRERO, MÉXICO 

 

Naú Silverio Niño-Gutiérrez, Guadalupe Olivia Ortega Ramírez, Miguel Ángel Cruz Vicente 

Universidad Autónoma de Guerrero 

autor correspondiente nsninog@uagro.mx 

 

 

RESUMEN 

Bajo las condiciones actuales de variabilidad climática global, los fenómenos hidrometeorológicos extremos generan 

mayores estragos en las ciudades debido a la alta concentración de población en zonas costeras y montañosas con 

pendientes pronunciadas. Por ello, el objetivo de este trabajo es sintetizar las características de turistas y visitantes en 

la interfase mar-tierra de Playa Larga-Roqueta en Acapulco. La metodología empleada incluyó una revisión 

bibliográfica sobre riesgo, huracanes, turismo y sustentabilidad, complementada con trabajo de campo entre marzo y 

junio de 2024. Los resultados obtenidos fueron: a) la elaboración de un mapa a nivel nacional que muestra las 

trayectorias de ocho huracanes que han afectado la isla Roqueta de Acapulco y la ciudad y puerto homónimos en un 

periodo de 102 años; b) un mapa local de la isla Roqueta que ubica Playa Larga y su dinámica turística actual; y c) una 

tabla que presenta los peligros asociados al huracán Otis y su estela de destrucción. En conclusión, la presencia del 

huracán Otis ha dejado a Acapulco expuesto a un alto nivel de vulnerabilidad, manifestado en la inundación de 

edificaciones, pérdidas humanas y afectaciones a servicios clave como hoteles, restaurantes, instituciones educativas 

y centros de salud. 

 

INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial, existen estudios que muestran cómo los turistas y visitantes llegan cada vez más frecuentemente a 

las islas para disfrutar de condiciones naturales idílicas. Sin embargo, con el tiempo, dicha actividad termina 

modificando el paisaje natural en artificial (Viñals et al., 2016). En el estado de Guerrero, México, la isla Roqueta 

experimentó miles de arribos desde 2010 a 2016, especialmente durante fines de semana largos y periodos 

vacacionales, lo que llevó a que su capacidad de carga se viera sobrepasada (Velasco, 2014). En 2024, el problema 

actual en la interfase mar-tierra de la isla Roqueta (Niño-Gutiérrez, 2008) está relacionado con el turismo nacional de 

sol y playa, que llega después del huracán Otis, el fenómeno meteorológico más destructivo en la historia del Pacífico 

norte, que afectó a la ciudadanía de Acapulco y Coyuca de Benítez el 24 de octubre de 2023 (Niño-Gutiérrez, 2023). 

Sintetizar el impacto devastador de dicho meteoro en la isla Roqueta es un tema pendiente. 

Hace casi 100 años, Gilbert White realizó estudios centrados en el análisis de zonas de inundación y otras amenazas 

naturales en los Estados Unidos, acuñando términos como “fenómenos naturales peligrosos”, “desastres” y “riesgos” 

(White, 1942 y 1974). Por ello, el objetivo de este escrito es analizar el turismo que llega a la interfase mar-tierra de 

Playa Larga, sujeta constantemente a una amplia gama de amenazas (Espinosa Rodríguez, 2020), incluidas las 

sísmicas, procesos de ladera y fenómenos hidrometeorológicos (López Marrero y Heartsill Scalley, 2021), además del 

cambio climático, la degradación ambiental, la erosión del suelo y la vulnerabilidad (Rodríguez, 2017), así como la 

epistemología de la gestión del riesgo de desastre (Quesada-Román, 2017). 

La importancia de este estudio radica en explicar la situación antes (Niño Gutiérrez y Segrelles Serrano, 2013), durante 

y después del paso del huracán Otis en el litoral costero de Acapulco, Guerrero, México, particularmente en la franja 

costera mar-tierra de Playa Larga. Después del 25 de octubre de 2023, el turismo de sol y playa fue nulo debido a las 

malas condiciones en que quedaron los locales comerciales y restauranteros. 

Las razones que justifican este estudio son dos: la primera se refiere al cuidado de la vegetación de selva baja 

caducifolia aún presente; la segunda, a la necesidad de un turismo sostenible que colabore en la protección y 

conservación del medio ambiente en el que se desarrolla, ya que de él depende. 

 

TEORÍA 

La teoría que respalda este estudio es la Teoría General de Sistemas (TGS) de Ludwig von Bertalanffy (1976). Esta 

teoría postula que el todo es un gran sistema, el cual se subdivide en subsistemas. Aplicado al área en estudio, el todo 

se refiere a la isla, mientras que el subsistema es la franja mar-tierra, donde se encuentran otros subsistemas como los 

elementos, el agua, el suelo, la vegetación y el turismo local. 

 

METODOLOGÍA 

La primera fase se centró en la revisión bibliográfica de notas periodísticas sobre el paso del huracán Otis y la estela 

de destrucción que dejó entre los habitantes, infraestructura y equipamiento en la franja costera de Acapulco, Guerrero, 
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con un énfasis particular en la interfase mar-tierra de la isla Roqueta. El objetivo de esta fase fue acceder a la búsqueda, 

selección, recopilación y análisis de fuentes bibliográficas de calidad, enfocadas en temas clave como la geografía del 

riesgo, desastres, vulnerabilidad, sustentabilidad y turismo sostenible. 

La segunda fase comprendió el análisis de la información documental, las estadísticas y bases de datos demográficas, 

así como la redacción de textos explicativos y la elaboración final del manuscrito. La metodología empleada es 

coherente con el objetivo propuesto en la introducción, lo cual garantiza un enfoque sistemático y riguroso en la 

recopilación y análisis de datos. 

 

RESULTADOS 

El municipio de Acapulco es la región económica más importante de las ocho regiones de Guerrero, destacando la 

actividad económica turística (Niño-Gutiérrez, 2022b). En el año 20219, justo antes de la pandemia del Covid-19, la 

afluencia turística internacional provino principalmente de Estados Unidos de América (50%), Canadá (42%), Italia 

(3%), España (2%), Alemania (1%), Argentina (1%) y Perú (1%) (Información proporcionada por prestadores de 

servicios locales). Por otro lado, los visitantes nacionales provenían de la Ciudad de México (50%), Estado de México 

(25%), Tlaxcala (15%), Puebla (5%), Querétaro (2%) y ciudades del interior de Guerrero (3%) pese a la variabilidad 

climática presentada por el fenómeno del Niño, quienes a fin de refrescarse visitan de manera recurrente este destino 

de playa (Niño-Gutiérrez (2022a). Sin embargo, esta afluencia se redujo a cero el 25 de octubre de 2023, cuando 

ocurrió el fenómeno hidrometeorológico del huracán Otis al 25 de enero del 2024 (Figura 1). 

 

Figura 1. Huracanes que han impactado Acapulco, Guerrero, México 1921-2023. 

 
Fuente: Matías (1998); Arroyo (1983); Rodríguez (2017); Servicio Meteorológico Nacional-Conagua (2023) y Niño-

Gutiérrez (2023). 

 

Al 25 de marzo de 2024, los prestadores de servicios establecidos en la interfase mar-tierra de Playa Larga comenzaron 

a tener ingresos económicos, después de cinco meses de haber pasado el huracán Otis. Sin embargo, a partir de abril 

de 2024, el turismo ha ido en aumento paulatinamente en la isla, pese a la presencia de marea roja y alto oleaje (Niño-

Gutiérrez et al., 2018). La franja costera donde se encuentra la zona mar-tierra de la Roqueta es visitada entre las 9:00 

AM y las 5:00 PM, con una afluencia mínima de 45 personas en febrero de 2024, cuatro meses después del huracán 

Otis, en temporada baja. Durante las vacaciones de Semana Santa en marzo de 2024, que es una temporada alta, el 
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arribo de visitantes aumentó a 650 personas por día, según datos de los prestadores de servicios de la Isla Roqueta 

(Figura 2). 

 

Figura 2. Localización geográfica de la isla Roqueta de Acapulco, Guerrero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Niño-Gutiérrez y Ramos-Escamilla 2018. 

 

La vía de acceso de los turistas del muelle de Acapulco hacia la isla se hace a través de embarcaciones que son 

propiedad de los colectivos de pescadores de Caleta y Caletilla constituidos con embarcaciones pequeñas con 

capacidad para transportar 12 personas, embarcaciones medianas de yates con fondos de cristal con capacidad 

aproximada de 45 pasajeros (Dinkita) y las embarcaciones más grandes constituidos por yates de dos niveles con una 

capacidad aproximada de 100 personas (Dinka) el costo por persona es de 100 pesos (cien pesos moneda nacional), el 

viaje dura 30 minutos, lo cual, da derecho al traslado de ida y vuelta muelle-isla y la isla-muelle, disfrute en la franja 

mar-tierra del recurso agua, playa, vegetación, infraestructura y equipamiento en restaurantes locales. 

Al llegar a la isla, los visitantes desembarcan en un muelle de 120 m2 de largo, 5 m de ancho y una longitud de 36 m, 

construido con madera y muros de piedra. Desde ahí, pueden instalarse alquilando mobiliario de playa, sombrillas o 

palapas, sillas, camastros, toldos, y adquirir servicios de deportes acuáticos, consumo de alimentos y bebidas, renta de 

chalecos salvavidas, visores y tubos de snorkel, y baños públicos. 

En la interfase mar-tierra de Playa Larga, ubicada en el noreste de la isla Roqueta, se encuentra una playa de arena fina 

y color beige, con pendiente casi nula y oleaje suave, usada intensivamente para el turismo. La playa tiene una longitud 

de 210 m y cuenta con un muelle para embarcaciones menores. Los turistas sostenibles pueden realizar actividades 

como paseos en lancha, recorridos en la banana, snorkel, natación, caminatas y buceo tanto superficial como profundo, 

donde pueden avistar una gran diversidad de especies marinas, especialmente cerca del islote Yerbabuena, donde se 

encuentra la Virgen de Guadalupe, y se pueden observar peces multicolores y corales. El turismo internacional post 

huracán Otis descendió a cero (Figueroa, 2023), por lo que, es cien por ciento nacional procedente del centro de México 

y del interior del estado de Guerrero y al día en promedio visitan playa larga 150 personas en junio del 2024. 
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Actualmente, la promotora de playas local se encarga de consolidar y mejorar la oferta turística en este destino 

internacional de playa, al gestionar los bienes y recursos asignados por el Comité de la Zona Federal Marítimo Terrestre 

(Zofemat) y los Terrenos Ganados al Mar debido al alejamiento del oleaje de suelo continental (Niño-Gutiérrez et al., 

2017) . Esto incluye funciones hidrosanitarias, sillas, sombrillas de playa, torres salvavidas y áreas concesionadas por 

la Zofemat. Sin embargo, la vegetación baja caducifolia fue severamente dañada por el huracán Otis, y su restauración 

puede llevar entre dos y tres años. La devastación causada por el huracán Otis es comparable con otros dos fenómenos 

hidrometeorológicos tristemente recordados, como se detalla en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Peligros asociados con Pauline, Manuel y Otis en Acapulco, Guerrero 

Peligro Huracán Pauline Huracán Manuel Huracán Otis 

 102 169 500 o más 30 

desaparecidos 

 500 437 274 000 

Daños 9 000 6 500 548 000 

Evacuados 10 000 21 767 36 900 

Pérdidas económicas 448 (millones de 

dólares) 

2 270 (millones de 

dólares) 

15 000 (millones de 

dólares) 

Infraestructura carretera 11 cortes o colapsos 20 cortes o colapsos 5 cortes o colapsos 

Turistas afectados Indeterminado 40 000 50 000 

Lluvia acumulada en 24 

y 48 horas (mm 

46 

360 

206 

226 

75 

150 

Fuente: Rodríguez (2017, p. 147); Hernández (2023); Guzmán (2023), Conagua-Marca (2023) y Niño-Gutiérrez 

(2023). 

 

La vegetación actual se encuentra caída, destruida, arrancada y en algunos casos con cierta inclinación hacia el suroeste, 

que fue la dirección en la que el huracán Otis ingresó a la isla y la franja continental de Acapulco, Guerrero, México. 

Se proyecta que para el 25 de octubre del 2026 la selva baja caducifolia ya se encuentre recuperada al cien por ciento 

según se ha observado en otros sitios como la costa de Jalisco (García-Méndez et al., 2020) (Figura 3). 

 

Figura 3. Estado actual de la vegetación post OTIS 
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Un hallazgo relativamente reciente es que el número de concesiones reguladas por la Dirección General de la Zona 

Federal Marítimo Terrestre es de seis, con una concesión revocada y ocho establecimientos irregulares, como se aprecia 

en la Tabla 2. 

Tabla 2. Concesionarios y ocupantes de la isla Roqueta 

 
Fuente: Velasco, 2014. 

 

CONCLUSIONES 

Condición Jurídica Número de Registro Nombre M2 Uso Fiscal Giro

Concesión DGZF-565/02 Divina Tenorio Ávila 153.97 General Baños Públicos

Concesión DZF-187/93
Margarita Aguilar Esquivel y/o Carlos 

Alberto Abarca Aguilar
441.9 General

Para uso de restaurante y

venta de artículos de playa

Concesión DZF-456/93

Miguel Flores Hernández, Esteban

Buenaventura Herrera y Ángel César

Padilla Sánchez

227.7 General
Venta de mariscos, cervezas

y refrescos

Concesión DZF-042/88 Polaris de Acapulco, S. A. 1958.5 General
Restaurante y prestación de

servicios turísticos

Concesión DGZF-671/11 Mario Ivan Abarca Aguilar 221.97 General Baños Públicos

Concesión DGZF-622/01 Hipólito Santamaría Arrévalo 55.67 General

Módulo de comercio (Venta

de artesanías y artículos de

playa)

Concesión DGZF-622/02 Hipólito Santamaría Arrévalo 55.67 General

Módulo de comercio (Venta

de artesanías y artículos de

playa)

Negativa de Permiso

Transitorio

Número de control

049/2017
Maricela Jaimes Salgado 8 General

Colocar dos sombrillas,

cuatro mesas y dos bancos

para venta de boletos de

actividades acuáticas,

chalecos salvavidas, visores y 

tubos de snorkel

Ocupante irregular
Número de control

663/05

Daniel Gomezcaña Huerta, Adrián

Acevedo Dorantes, Carlos Alberto

Abarca Aguilar, Maricela Jaimes

Salgado y Jaime David Ríos Sosa

8 General
Renta de deportes acuaticos

y turismo náutico

Ocupante irregular
Número de control

24/07
Petra Salgado Álvarez 8 General

Para varar una lancha y venta

de coctel de frutas

Ocupante irregular No. 709/2007

Sociedad cooperativa de servicios

turísticos Cielo, Mar y Tierra, S.A.

de C.V.

12.57 General

Uso de módulo para la venta

de boletos para deportes

acuáticos

Ocupante irregular DFG-043/88
Unión de prestadores de servicios

"Playa Roqueta"
1170.35 General Exclusivo de restaurante

Ocupante irregular
Número de control

83/08
Elsa Maricela Orduña Sandoval 9 General

Instalar un módulo de

atención al turismo,

consistente en dos sombrillas, 

dos mesas y cuatro sillas

Ocupante irregular
Número de control

278/2008

Promotora y Administradora de los

Servicios de Playa de Zona Federal

Marítimo Terrestre

600 General

Para la renta de mobiliario de

playa, sombrillas o palapas,

sillas, camastros, toldos, una

torre para guardavidas,

módulo de mobiliario y

colocación de un mástil para

la información a bañistas por

playa 

Ocupante irregular
Servicios gastronómicos de playa La

Roqueta S.A. de C.V.
General Restaurante
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El estudio destacó la importancia de comprender los efectos de los desastres naturales, como el huracán Otis, en áreas 

costeras como Acapulco, Guerrero. Se centró en la vulnerabilidad y los riesgos asociados a estos eventos, ya que la 

frecuencia de fenómenos naturales como huracanes y tormentas tropicales ha dejado a Acapulco expuesto a un alto 

nivel de vulnerabilidad, manifestado en la inundación de edificaciones, pérdidas humanas y afectaciones a servicios 

clave como hoteles, restaurantes, instituciones educativas y centros de salud. La expansión urbana sin una adecuada 

consideración de los riesgos asociados a fenómenos hidrometeorológicos ha contribuido a la degradación de la 

infraestructura y ha incrementado la vulnerabilidad de la población local y los visitantes. 

Mediante el uso de metodologías geográficas y de desastres, se examinó cómo eventos como el huracán Otis impactan 

la vegetación, las comunidades y las infraestructuras, al proporcionar información crucial para la toma de decisiones 

informadas a nivel local. Esto es comparable a otros peligros hidrometeorológicos que afectaron Acapulco entre 1997 

(Pauline) y 2013 (Ingrid-Manuel). Las notas periodísticas y diversos artículos científicos sobre el huracán Otis 

evidencian la importancia de la reconstrucción del sector hotelero, residencial y gubernamental en el litoral de 

Acapulco, Guerrero, México. 

Esta situación resalta la imperiosa necesidad de mejorar la preparación ante la amenaza de diversos fenómenos 

naturales que pueden afectar la región de Acapulco. La ciudad costera está expuesta a una variedad de peligros, como 

tormentas, inundaciones, sismos y procesos de remoción en masa, los cuales han demostrado tener impactos 

significativos tanto a nivel local como nacional. Por lo tanto, es fundamental fortalecer las medidas de prevención, 

mitigación y respuesta ante desastres, con el fin de reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de la comunidad 

frente a estos eventos. 
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RESUMEN 

El huracán Otis impactó severamente la playa Icacos de Acapulco, Guerrero, esto puso a prueba la resiliencia de la 

industria turística local. Este estudio analizó cómo la socioformación fue un factor clave en la recuperación y el 

desarrollo del turismo en esta región tras el desastre. El objetivo principal consistió en seguir los pasos de la 

socioformación para explicar la recuperación de la población de Acapulco y el crecimiento paulatino del turismo en la 

playa Icacos después del huracán Otis. La metodología empleada incluyó análisis documental retroalimentado con 

trabajo de campo realizado entre febrero y junio de 2024, para evidenciar la destrucción causada por el fenómeno 

hidrometeorológico Otis. Los resultados revelaron que a) la socioformación, entendida como un enfoque educativo y 

comunitario para el desarrollo de competencias y habilidades en los actores turísticos locales, b) permitió a los negocios 

turísticos de Icacos desarrollar estrategias innovadoras que otorgaron una ventaja competitiva significativa. La 

adopción de prácticas sostenibles y la diversificación de ofertas turísticas atrajeron a nuevos segmentos de mercado, 

incrementando el flujo de visitantes y mejorando la percepción del destino como un lugar seguro y atractivo para el 

turismo post-Otis. Las conclusiones demostraron que i) la socioformación fue una herramienta efectiva para explicar 

la resiliencia turística en Icacos. Al promover la educación y la capacitación continua, fortaleció las capacidades locales 

para enfrentar desafíos futuros y consolidó una base sólida para el desarrollo sostenible del turismo en la región. ii) 

Además, la integración de prácticas sostenibles impulsadas por la socioformación contribuyó a la creación de ventajas 

competitivas en el sector turístico de Icacos, mejorando no solo la calidad de los servicios turísticos, sino también la 

conservación del medio ambiente y la calidad de vida de la comunidad local. 

 

INTRODUCCIÓN 

En Latinoamérica, y particularmente en México, se consideró urgente aplicar el modelo educativo socioformativo para 

validar el conocimiento con un enfoque teórico sustentado en el constructivismo social. Este enfoque, estrechamente 

relacionado con la complejidad del entorno, emplea técnicas específicas como la cartografía conceptual (Gaytán, 

2018). En términos generales, la socioformación prepara a individuos felices, comprometidos con el medio ambiente 

y adheridos a un código de ética y valores que promueven la colaboración para resolver problemas locales, además de 

poseer la capacidad de generar nuevos conocimientos científicos (Contreras, 2015). 

 

El pilar fundamental de la socioformación es el proyecto ético de vida (Tobón, 2015), que concibe a las personas con 

comportamientos deseables orientados a lograr el desarrollo social sostenible a nivel local. Estas cualidades están 

relacionadas con el bien, el deber y la felicidad. La sociedad actual requiere un mayor número de personas felices 

dedicadas a resolver los problemas de su entorno, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de todos. Por ello, 

resulta esencial que prevalezca la ética ambiental para alcanzar un desarrollo sostenible tanto local como global. 

 

En este sentido, Machín y Riverón (2013) expresaron que el desarrollo actual tiene un fundamento ético debido a que: 

i) el desarrollo ambiental debe ser soportable por el entorno en cuanto a gasto o empleo de materia y energía; ii) el 

desarrollo económico debe ser viable, es decir, debe estar acompañado de equidad y justicia social; y iii) el desarrollo 

social debe estar asociado a un crecimiento económico finito. Sin embargo, el desarrollo social sostenible en América 

Latina en materia ambiental aún representa una panacea, ya que persisten la desigualdad económica, la marginación 

social y la vulnerabilidad a diversos fenómenos como los hidrometeorológicos, que afectan de manera significativa las 

zonas costeras donde se asientan millones de habitantes, como es el caso de México. 

 

La importancia del capítulo radica en su contribución al uso y manejo de la socioformación (Niño-Castillo, 2022) como 

una herramienta útil en el ámbito educativo latinoamericano, donde su aplicación genera competencias enfocadas en 

la comprensión y solución de problemas como los huracanes. Este estudio pionero y original tiene como principal 

aporte el enfoque socioformativo (Niño-Castillo, 2022), una perspectiva novedosa que actualmente se desarrolla en 

Iberoamérica para comprender cómo los huracanes afectan la infraestructura turística, el turismo, la población 

residente, entre otros sectores. La pregunta de investigación formulada fue: ¿Cuál es la ventaja competitiva del enfoque 

socioformativo en el análisis del turismo post Otis en la playa Icacos? 
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La hipótesis planteada sostiene que, si las estrategias y acciones promovidas desde la socioformación en los estudios 

turísticos han resultado positivas, entonces pueden ser adaptadas por investigadores en México o en el extranjero que 

deseen validar dicho enfoque. 

 

El problema de investigación radica en que la socioformación en México, y particularmente en la región económica 

sur-sureste (Niño, 2015a; Niño, 2015b), presenta una aplicación incipiente. Esto se debe en parte a que el Dr. Tobón 

propuso esta metodología a finales de los años noventa del siglo pasado en España, y su difusión en Latinoamérica 

comenzó a partir del año 2000. Por ello, resulta pertinente que este enfoque socioformativo, que combina tanto trabajo 

de gabinete como de campo, sea ampliamente aplicado en diversas situaciones y a distintas escalas espaciales. 

 

Las metas planteadas en este capítulo son: 1) sintetizar las bondades de la socioformación, 2) analizar las fortalezas 

del enfoque socioformativo, y 3) aplicar este enfoque al caso del turismo post Otis en la playa Icacos de Acapulco, 

Guerrero. La finalidad es demostrar que este enfoque puede incorporarse a esta línea de investigación e incidencia. El 

objetivo es sintetizar la aplicación del enfoque socioformativo al turismo post Otis en la playa Icacos. 

 

El presente capítulo se organiza en las siguientes secciones: título, introducción, metodología, resultados, conclusiones 

y bibliografía. A nivel local, las metas a alcanzar mediante la socioformación son: a) sintetizar las características de 

los visitantes de la playa Icacos, b) localizar geográficamente la playa Icacos, y c) correlacionar la ubicación espacial 

de dicha playa con la afluencia de turismo nacional de sol y playa. 

 

TEORÍA 

Para cumplir con las metas del estudio, se recurrió a un enfoque geográfico retroalimentado con el socioformativo, 

con el fin de presentar las causas, localización, relación y evolución temporal del turismo en la playa Icacos. La 

teoría que sustenta el estudio es geográfico-espacial con un enfoque holístico, destacando elementos poblacionales, 

características socioeconómicas, riesgo, exposición y vulnerabilidad al impacto de fenómenos hidrometeorológicos 

cíclicos, que ocurren en promedio cada diez años. Para cumplir el objetivo planteado, se consideró el método 

geográfico, que interrelaciona el subsistema biofísico de elementos naturales y el subsistema turístico-poblacional en 

la playa Icacos (Niño-Castillo, 2021). 

 

Para la aplicación de dicho enfoque, los investigadores académicos hicieron referencia al reconocimiento geográfico 

del paisaje, es decir: relieve, geología y clima, los cuales a su vez influyen en el agua, suelo y biota, afectando su 

dinámica y patrones de distribución. Además, se incluyó el factor humano (demografía, asentamientos humanos, 

usos del suelo, actividades productivas y programas de desarrollo), que interviene en el medio natural (Niño, 2018). 

 

METODOLOGÍA 

Se llevó a cabo un estudio cualitativo centrado en el análisis documental de términos como desastre natural, 

vulnerabilidad, riesgo, playa Icacos y turismo. Este análisis implicó la búsqueda de materiales impresos y digitales a 

través de buscadores académicos como Google Académico, Redalyc y SciELO. La metodología utilizada consistió 

principalmente en trabajo de gabinete basado en la revisión de literatura especializada en temas de socioformación 

(Niño-Castillo, 2022); desastres naturales (Espinosa Rodríguez, 2020); ciclones tropicales (Arroyo, 1983); 

vulnerabilidad (Blaikie et al., 1996) y turismo (Niño et al., 2018). 

 

Para ello, se implementaron técnicas de cartografía conceptual vinculadas a la socioformación, particularmente en la 

dimensión que implicó el análisis de los documentos. Se consideraron otros conceptos asociados, como el huracán 

Otis, la bahía de Acapulco y Guerrero, complementados con representaciones gráfico-cartográficas. De esta manera, 

se compiló, examinó y seleccionó la bibliografía citada, además de interpretar estadísticas, analizar resultados y 

redactar el manuscrito. 

 

Las tres fases del estudio fueron: a) búsqueda de fuentes primarias y secundarias; b) selección de fuentes relevantes; 

y c) creación de la cartografía conceptual (Tobón, 2015). Los criterios de selección de la información incluyeron la 

compilación, examen y selección de bibliografía sobre el huracán Otis (Niño-Gutiérrez, 2023), alto oleaje en playa 

Icacos (Niño-Castillo, 2021) y riesgo (DOF, 2012). 

 

El método de trabajo se basó en los conceptos teóricos del enfoque socioformativo, que permite analizar y vincular 

los elementos físicos y geográficos con los aspectos socioeconómicos. Los elementos teórico-metodológicos del 

enfoque socioformativo ganaron relevancia debido al aumento paradójico de problemas ambientales y turísticos a 
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nivel mundial, como la erosión, la escasez de agua y alimentos, la contaminación, la deforestación, entre otros (Niño, 

2014a, p. 23). 

 

RESULTADOS 

Según Blaikie et al. (1996), la vulnerabilidad se compone de tres factores: la exposición, que es la susceptibilidad de 

un asentamiento humano a ser afectado por estar en la zona de influencia de fenómenos peligrosos y su fragilidad física 

ante estos; la fragilidad social, que se refiere a la predisposición o susceptibilidad físico-social del asentamiento 

humano a ser afectado por factores socioeconómicos; y la falta de resiliencia, manifestada en las limitaciones e 

incapacidad de respuesta del asentamiento para absorber el impacto. 

 

Un término relacionado con la vulnerabilidad es el riesgo, definido como la suma del peligro y la vulnerabilidad. En 

otras palabras, es la probabilidad de que ocurra un daño a personas o ecosistemas debido a un fenómeno natural o 

antropogénico (DOF, 2012). 

 

Entre 2020 y principios de 2023, Acapulco experimentó pocos cambios en su fisonomía turística, consciente de su 

consolidación como un destino de playa maduro y siendo el municipio económicamente más poderoso del estado de 

Guerrero, México. Tanto el turismo internacional como el nacional disminuyeron drásticamente, pasando de millones 

de visitantes al año a unos pocos miles, debido a la pandemia de COVID-19 (Niño-Gutiérrez, 2022). 

 

La playa Icacos exhibe un paisaje artificial debido a la construcción de edificios destinados a la hotelería, 

departamentos residenciales y residencias de lujo, resultando en un uso intensivo del suelo para fines restauranteros, 

habitacionales y recreativos. En esta área coexisten establecimientos con equipamiento tanto formal como informal. 

La zona administrativa donde se ubica la playa Icacos (Niño-Gutiérrez et al., 2018) se ha convertido en uno de los 

principales polos de atracción para la población extranjera y nacional de altos ingresos, destacándose por su eficiente 

conexión de movilidad con otras partes de la ciudad (Figura 1). 

 

Figura 1. Panorámica de la playa Icacos de Acapulco, Guerrero 

 
Fuente: Toma propia 

 

Las vías de acceso a la playa Icacos en dirección este-oeste incluyen la Avenida Ruiz Cortines, Avenida Constituyentes, 

Avenida Cuauhtémoc y Avenida Costera Miguel Alemán, las cuales concentran el mayor flujo vehicular. En dirección 

norte-sur se encuentran la Avenida Ruiz Cortines-Costera y la Avenida Farallón-Costera (Niño-Castillo, 2021). 

 

En febrero de 2023, cuando se comenzaba a salir de la pandemia, el turismo nacional empezó a regresar a la playa 

Icacos, donde se ofrecían diversos servicios al turista, incluyendo la venta de alimentos, alquiler de sillas, toallas, 
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sombrillas, palapas, zonas de descanso, embarcaciones de remo, viento y motor, así como cámaras de llantas, chalecos 

salvavidas, deslizadores y visores para la práctica de buceo, pesca, esquí, veleo, windsurf, paseos en lancha, snorkel, 

natación y paracaidismo, entre otros. 

 

Sin embargo, el 25 de octubre de 2023, con la llegada del huracán Otis, el turismo se desplomó a cero durante los 

meses de noviembre y diciembre de 2023. En enero de 2024, el turismo comenzó a recuperarse con la presencia diaria 

de un promedio de 50 visitantes nacionales por día. En febrero, el promedio aumentó a 110 turistas por día, gracias a 

la celebración del 14 de febrero, día del amor y la amistad. Durante la Semana Santa en marzo, se alcanzaron cifras de 

600 visitantes diarios. En abril, la cifra bajó a 400, pero en mayo subió a 500 turistas debido a los días festivos, puentes 

y el evento Aca-motos. En junio, descendió a 370, según testimonios de los prestadores de servicios turísticos de la 

playa Icacos (Figura 2). 

 

La afluencia de turismo nacional en los hoteles ubicados en la playa Icacos incluye El Presidente, Calinda y La Palapa 

Acapulco. Sin embargo, el huracán Otis causó la pérdida total de los hoteles El Cano y Dreams, además de bares como 

Búfalo Extreme y el Parque Acuático El Rollo, cuyos directivos se vieron obligados a cerrar sus actividades por tiempo 

indefinido. 

 

Los condominios que sufrieron pérdidas parciales fueron Torre Coral, Torre Costa Victoria, La Torre de Acapulco, 

Torre Galeón y Torre Velero. Asimismo, el hotel Copacabana, el Condominio Velero, el Condominio Galeón, el 

restaurante La Playita, La Cantina, McCarthy’s Irish Pub, Tóxica, el Centro Cultural Acapulco, la Casa de los Abuelos 

y El Club de Golf también resultaron afectados. 

 

Figura 2. Semana Santa de 2024 en playa Icacos 

 
Fuente: Toma propia 

 

El paso del huracán Otis el 25 de octubre de 2023 afectó tres sitios críticos debido al mar de fondo y al fenómeno 

hidrometeorológico: el frente del condominio La Torre de Acapulco junto a la zona concesionada del Hotel El 

Presidente; la franja entre el hotel Calinda y los condominios Velero y Galeón; y el área frente al hotel El Cano. La 

franja más afectada por el huracán Otis en esta parte de la playa Icacos se extiende desde El Rollo Acapulco, pasando 

por el hotel Copacabana, hasta Roca Sola. 

 

La playa Icacos, con una longitud de 520 metros, fue severamente impactada por el huracán. Durante este evento, la 

navegación fue prohibida con bandera roja y el nado fue prohibido con bandera negra hasta el 15 de noviembre, cuando 

concluyó la temporada de huracanes de 2024 y se levantaron las restricciones. 
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La infraestructura hotelera establecida en playa Icacos, desde la Base Naval hacia Roca Sola, es decir, de oriente a 

occidente, se encuentra muy cerca de donde rompen las olas. En esta zona se ubican hoteles, condominios, plazas y 

restaurantes emblemáticos (ver Tabla 1), los cuales fueron arrasados o sufrieron pérdidas parciales en su infraestructura 

como resultado del huracán Otis. 

 

Tabla 1. Infraestructura turística en playa Icacos con coordenadas. 

Punto Latitud norte Longitud oeste Sitio turístico 

1 16°50’29’’ 99°51’04’’ Dreams Hotel (Grand 

Hotel) 

 

2 

 

16°50’58’’ 

 

99°51’17’’ 

Parque Acuático 

Recreativo El Rollo 

Acapulco 

3 16°51’12’’ 99°51’31’’ Hotel El Cano 

4 16°51’14’’ 99°51’34’’ Hotel Malibú 

5 16°51’16’’ 99°51’38’’ Restaurant la Playita 

6 16°51’18’’ 99°51’40’’ Hotel Calinda 

7 16°51’19’’ 99°51’44’’ La Torre de Acapulco 

8 16°51’20’’ 99°51’47’’ Hotel El Presidente 

Fuente: Niño-Castillo, 2022. 

 

La playa Icacos, un destino turístico icónico en la costa de Acapulco, enfrentó una serie de desafíos sin precedentes 

tras el devastador paso del huracán Otis. Este fenómeno natural no solo causó daños significativos en la infraestructura, 

sino que también impactó profundamente la economía local, dependiente en gran medida del turismo. Por ejemplo, el 

valor promedio de un departamento en Acapulco en septiembre de 2023, antes del huracán Otis, era de $2,350,000 

pesos M/N, con una dimensión de 123 m², tres recámaras, dos baños y estacionamiento para un vehículo, lo cual es 

clave para entender el nivel de precios y especificaciones de las propiedades en Acapulco Diamante (Mundo Ejecutivo, 

2023). Sin embargo, la respuesta a este desastre fue un testimonio de la resiliencia de la comunidad y la capacidad de 

reconstrucción y adaptación del sector turístico. 

 

El huracán Otis dejó una estela de destrucción en la playa Icacos, afectando gravemente el sector hotelero, restaurantero 

y los servicios municipales. Los hoteles sufrieron daños estructurales severos, con muchas habitaciones inutilizables y 

áreas comunes destruidas. Los restaurantes, muchos de ellos pequeños negocios familiares, vieron sus cocinas y 

comedores arrasados, resultando en pérdidas económicas significativas y en la interrupción de sus operaciones (Cruz 

Martín del Campo, 2024). 

 

La respuesta inmediata de la comunidad y las autoridades locales fue crucial. Se establecieron refugios temporales 

para los residentes y turistas afectados, y se movilizaron brigadas de limpieza y reconstrucción. El sector hotelero, en 

colaboración con el gobierno y organizaciones no gubernamentales, trabajó incansablemente para restaurar los 

servicios básicos y reparar los daños más urgentes. La solidaridad y el apoyo mutuo fueron esenciales en estos 

momentos iniciales de crisis (Delgado-Ramos et al., 2024). 

 

La reconstrucción de la playa Icacos ha involucrado un enfoque multifacético que abarca la resiliencia financiera, 

estructural y comunitaria. En el sector hotelero, se implementaron planes de reconstrucción que no solo abordaron la 

reparación de los daños, sino que también incluyeron mejoras en la infraestructura para hacerla más resistente a futuros 

desastres. Esto implicó la adopción de tecnologías de construcción más robustas y sostenibles, así como la 

implementación de sistemas de gestión de riesgos más efectivos (Figura 3). 
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Figura 3. Afectaciones del huracán Otis en las Torres Trillizas 

 
Fuente: Toma propia 

 

Los restaurantes y otros negocios turísticos se enfocaron en la diversificación de sus fuentes de ingresos y en la 

capacitación de su personal en gestión de emergencias y adaptación al cambio climático. Además, se promovió la 

colaboración entre negocios para crear redes de apoyo mutuo y estrategias conjuntas de marketing y promoción 

turística (Polanco, 2024). 

 

El gobierno local jugó un papel fundamental en la recuperación, facilitando créditos y subsidios para los negocios 

afectados y mejorando los servicios municipales. Las infraestructuras educativas y hospitalarias también se 

fortalecieron, con inversiones en la construcción de instalaciones más seguras y en la capacitación del personal en 

protocolos de emergencia. Una de las consecuencias del huracán Otis fue la transformación económico-inmobiliaria 

en el cordón litoral costero del municipio de Acapulco (Valentín, 2024). 

 

El concepto de turismo financiero emergió como una herramienta clave en la recuperación de la playa Icacos. Este 

enfoque implica la atracción de inversiones externas para financiar proyectos de infraestructura turística y la creación 

de alianzas estratégicas con inversores nacionales e internacionales. El sector hotelero ha sido uno de los principales 

beneficiarios, con la inyección de capital que ha permitido la modernización de las instalaciones y la implementación 

de tecnologías avanzadas en la gestión hotelera. 

 

Los restaurantes y otros negocios turísticos también aprovecharon el turismo financiero para expandir sus 

operaciones y mejorar sus servicios. La infraestructura educativa y hospitalaria se ha beneficiado de fondos 

destinados a la construcción de edificios más resilientes y equipados con tecnología de punta, garantizando una 

mejor respuesta ante futuras emergencias. 

 

Los servicios municipales han experimentado una transformación significativa gracias al turismo financiero, con 

mejoras en la infraestructura vial, el suministro de agua y energía, y la gestión de residuos. Estas mejoras no solo han 

beneficiado a los residentes y turistas, sino que también han fortalecido la imagen de Icacos como un destino 

turístico seguro y sostenible. 
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CONCLUSIONES 

La resiliencia turística en la playa Icacos, a raíz del huracán Otis, es un testimonio de la capacidad de adaptación y 

recuperación de una comunidad unida y determinada. La combinación de esfuerzos locales, apoyo gubernamental y 

la implementación del turismo financiero ha permitido no solo la reconstrucción, sino también la transformación de 

Icacos en un destino turístico más fuerte y resiliente. Este proceso ha demostrado que, incluso en las circunstancias 

más adversas, es posible reconstruir y mejorar, asegurando un futuro prometedor para el turismo en la región. 

 

La comunidad de Icacos ha mostrado una notable capacidad de adaptación al implementar estrategias innovadoras y 

sostenibles en respuesta a la devastación. La colaboración entre el sector privado y las autoridades públicas ha sido 

crucial para movilizar recursos y coordinar esfuerzos, lo que ha resultado en la rápida restauración de los servicios 

turísticos y la infraestructura básica. 

 

El apoyo gubernamental, en forma de créditos y subsidios, ha facilitado la recuperación económica de los negocios 

afectados, mientras que la capacitación en gestión de emergencias ha fortalecido la capacidad de respuesta ante 

futuros desastres. Asimismo, el enfoque en la diversificación de ingresos y la creación de redes de apoyo mutuo ha 

permitido a los negocios locales no solo sobrevivir, sino prosperar en un entorno desafiante. 

 

La implementación del turismo financiero ha jugado un papel vital en la atracción de inversiones necesarias para la 

modernización y la resiliencia de la infraestructura turística. Este enfoque ha permitido la integración de tecnologías 

avanzadas y prácticas sostenibles, mejorando así la competitividad y atractivo de Icacos como destino turístico. 
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RESUMEN 

La presente investigación se enfoca en la percepción de los estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad 

Veracruzana, campus Coatzacoalcos, respecto a la concientización sobre el consumo responsable del agua. El objetivo 

es evaluar si los estudiantes utilizan el agua de manera consciente, reconociendo la importancia de su gestión como un 

derecho fundamental. Para recopilar los datos, se aplicó un cuestionario a 56 estudiantes seleccionados aleatoriamente. 

Los resultados revelan una variabilidad en los niveles de conciencia y prácticas relacionadas con el consumo 

responsable del agua, lo que señala la necesidad de mejorar la educación, promoción y concienciación sobre este 

recurso esencial. 

 

INTRODUCCIÓN 

La concientización sobre el consumo responsable del agua implica un entendimiento profundo de la necesidad de 

preservar este recurso limitado y adoptar prácticas que reduzcan su desperdicio. Según un informe de la UNESCO 

(2020), la educación en sostenibilidad y la concientización ambiental son clave para fomentar comportamientos 

responsables y sostenibles entre los jóvenes. Los estudiantes universitarios, en particular, están en una posición 

estratégica para liderar iniciativas de conservación del agua debido a su potencial para influir en la comunidad y en las 

políticas futuras.   

Este estudio se centra en los estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad Veracruzana, campus Coatzacoalcos, 

para analizar su nivel de conciencia sobre la importancia del consumo responsable del agua. La educación superior 

tiene un rol clave en la formación de profesionales comprometidos con la sostenibilidad, y esta investigación busca 

identificar las percepciones y participación de estos futuros ingenieros con relación a la conservación y uso responsable 

de este recurso hídrico. 

TEORÍA  

ODS 6. Agua y Saneamiento 

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 (ODS 6) se centra en garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del 

agua y el saneamiento para todos. Este objetivo es uno de los 17 establecidos por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El agua es un recurso esencial para la vida, la salud y el 
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bienestar humano, y su gestión adecuada es crucial para alcanzar otros objetivos de desarrollo sostenible, como la 

erradicación de la pobreza y el hambre, la salud y el bienestar, y la sostenibilidad de los ecosistemas (ONU, 2015). 

El ODS 6 abarca varias metas específicas que buscan abordar diferentes aspectos del agua y el saneamiento. Entre 

estas metas se incluyen: el acceso universal y equitativo a agua potable segura y asequible, el acceso a servicios de 

saneamiento e higiene adecuados y equitativos, la mejora de la calidad del agua reduciendo la contaminación, el 

aumento de la eficiencia en el uso del agua en todos los sectores y la gestión sostenible y la protección de los 

ecosistemas relacionados con el agua (Naciones Unidas, 2015). Cada una de estas metas es fundamental para garantizar 

que todas las personas, especialmente las más vulnerables, puedan disfrutar de este recurso. 

La implementación del ODS 6 requiere una cooperación efectiva a nivel global, regional y local. Los gobiernos, las 

organizaciones internacionales, las comunidades y el sector privado deben trabajar juntos para desarrollar y aplicar 

políticas y prácticas de gestión del agua que sean inclusivas y sostenibles. Es esencial promover la innovación y la 

transferencia de tecnología, así como fortalecer las capacidades institucionales y de gobernanza para abordar los 

desafíos relacionados con el agua y el saneamiento (UNESCO, 2019). 

Además, es importante involucrar a las comunidades locales en la planificación y gestión de los recursos hídricos, 

debido a que la participación de la sociedad civil y la sensibilización sobre la importancia del agua y el saneamiento 

son clave para lograr un cambio duradero. Sumado a lo anterior, las campañas de educación y concientización pueden 

ayudar a fomentar comportamientos responsables y sostenibles en el uso del agua, contribuyendo así a la consecución 

de las metas del ODS 6 (UNESCO, 2019). 

El derecho al agua 

El derecho al agua es reconocido como un derecho humano fundamental, esencial para la vida y la dignidad humana. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en 2010 la Resolución 64/292, que reconoce explícitamente el 

derecho humano al agua y al saneamiento. Este derecho implica que todas las personas deben tener acceso a una 

cantidad suficiente de agua segura, aceptable, accesible y asequible para uso personal y doméstico (ONU, 2010). 

En el contexto de México, el derecho al agua está consagrado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que garantiza a todas las personas el acceso al agua para consumo personal y doméstico de manera 

suficiente y saludable. Además, el Estado tiene la obligación de asegurar este derecho a través de la definición de bases 

y apoyos para su uso equitativo y sostenible (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2023). 

Garantizar el derecho al agua requiere que los estados implementen políticas y marcos legales que aseguren la 

distribución equitativa de este recurso. Es fundamental que las políticas públicas no solo se centren en la provisión de 

agua, sino también en su gestión sostenible, para evitar la sobreexplotación y la degradación de los recursos hídricos. 

Además, el derecho al agua debe ser implementado de manera no discriminatoria, asegurando que todas las personas, 

sin importar su condición socioeconómica, tengan acceso a agua potable (Gleick, 1998). 
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La participación comunitaria es un aspecto crucial en la realización del derecho al agua. Las comunidades deben ser 

incluidas en los procesos de toma de decisiones relacionados con la gestión del agua. Esto no solo fortalece la 

gobernanza del agua, sino que también promueve la sostenibilidad, ya que las soluciones desarrolladas en colaboración 

con las comunidades tienden a ser más efectivas y duraderas (Gleick, 1998). Además, la educación y la concientización 

sobre el uso responsable del agua son esenciales para fomentar prácticas sostenibles y respetuosas del medio ambiente.  

Finalmente, es importante destacar que el derecho al agua está interconectado con otros derechos humanos, como el 

derecho a la salud, a la alimentación y a un medio ambiente sano. La falta de acceso a agua potable y saneamiento 

adecuado puede tener graves consecuencias para la salud pública y el bienestar general de las comunidades. Por lo 

tanto, asegurar el derecho al agua contribuye de manera significativa al desarrollo humano y al cumplimiento de otros 

derechos fundamentales (ONU, 2010). 

Distribución del agua en el mundo 

La distribución del agua en el mundo es un tema complejo y desigual. Aproximadamente el 70% de la superficie 

terrestre está cubierta de agua, pero solo un pequeño porcentaje de esta es agua dulce accesible para el consumo 

humano. La mayor parte del agua dulce se encuentra en glaciares y capas de hielo, dejando una cantidad limitada de 

agua disponible en ríos, lagos y acuíferos subterráneos. Esta disponibilidad desigual del agua dulce crea disparidades 

significativas en el acceso y uso del recurso a nivel mundial (UNESCO, 2019). 

Regiones como América del Norte y Europa gozan de una relativa abundancia de recursos hídricos, mientras que otras, 

como el norte de África y el Medio Oriente, enfrentan una escasez severa. Esta disparidad geográfica es exacerbada 

por factores climáticos, como la variabilidad en las precipitaciones y el cambio climático, que pueden alterar los 

patrones de disponibilidad de agua. Además, la creciente demanda de agua debido al aumento de la población y la 

urbanización ejerce una presión adicional sobre los recursos hídricos limitados (OMS, 2019). 

Las desigualdades en la distribución del agua también tienen implicaciones sociales y económicas. En muchas 

regiones, la falta de acceso a agua potable y saneamiento adecuado afecta desproporcionadamente a las comunidades 

pobres y marginadas. Estas comunidades a menudo dependen de fuentes de agua contaminadas o deben recorrer largas 

distancias para obtener agua, lo que impacta negativamente en su salud, educación y oportunidades económicas. Por 

lo tanto, abordar la distribución equitativa del agua es crucial para reducir la pobreza y promover el desarrollo 

sostenible (OMS, 2019). 

Para enfrentar estos desafíos, es esencial implementar estrategias de gestión integrada de recursos hídricos que 

consideren las necesidades de todos los usuarios y promuevan la conservación y el uso eficiente del agua. La 

cooperación internacional y la gestión transfronteriza de los recursos hídricos son igualmente importantes, en especial 

en cuencas hidrográficas compartidas. Las políticas deben enfocarse en la equidad, la sostenibilidad y la resiliencia, 

garantizando que las futuras generaciones también tengan acceso a este recurso vital (UNESCO, 2019). 
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Percepción y conciencia sobre el consumo y conservación responsable del agua en estudiantes universitarios 

Según un estudio de Carrillo et al. (2022) titulado como “Percepción de la conservación del agua en estudiantes 

universitarios de Tamaulipas, México”. Se obtuvo que los estudiantes participantes reflejan una percepción consciente 

sobre los problemas medioambientales relacionados con el agua y su eminente escasez tanto en su vida cotidiana como 

en su comunidad. Este análisis se estableció luego de la implementación de un cuestionario a 457 estudiantes 

universitarios, con preguntas relacionados a la percepción de la conservación del agua, a continuación, se muestran los 

resultados porcentuales y frecuencias del instrumento aplicado en su primera parte:  

Tabla 1. Resultados primera parte 

Preguntas Respuestas 

¿Consideras que los problemas 

medioambientales son reales? 

Son completamente 

reales y graves 

Son reales pero la 

situación aún no es 

grave 

No creo que sean reales 

f % f % f % 

Resultados 443 96.9 13 2.8 1 0.2 

¿Qué tan preocupado estás por la escasez 

de agua? 

Muy preocupado Un poco preocupado 

 

No estoy preocupado en lo 

absoluto 

f % f % f % 

Resultados 317 69.4 138 30.2 2 0.4 

¿Qué tanto consideras que te afecta la 

escasez de agua en tu vida cotidiana? 

Mucho Poco Nada 

f % f % f % 

Resultados 361 79.2 86 18.9 9 2 

¿Qué tan preocupados crees que se 

encuentra tu comunidad por la escasez de 

agua? 

Muy preocupada Poco preocupada No creo que mi comunidad 

esté preocupada por la 

escasez de agua 

f % f % f % 

Resultados 226 49.5 124 27.1 107 23.4 

¿Actualmente realizas acciones para 

ahorrar agua? 

Si, realizo muchas 

acciones para cuidarla 

Si, realizo algunas 

acciones 

No realizo ninguna acción 

para cuidar el agua 

f % f % f % 

Resultados 48 10.5 356 77.8 53 11.5 

Nota: n=457 (en %, 100 en fila y en f, 457 en fila). Adaptado de Percepción de la conservación del agua en estudiantes universitarios 

de Tamaulipas, México. Un análisis interdisciplinario (Carrillo et al., 2022).  

 

Los estudiantes que participaron en esta investigación reflejan una alta preocupación por los problemas 

medioambientales y la escasez de agua. La mayoría reconoce la gravedad de estos problemas y su impacto en la vida 

cotidiana. Sin embargo, aunque muchos realizan acciones para ahorrar agua, aún hay un margen de mejora en la 

participación de prácticas sostenibles y de concientización en el consumo del agua. 

 

METODOLOGÍA 

Para la realización de esta investigación se generó y aplico un cuestionario a una muestra aleatoria de 56 estudiantes 

del programa educativo de Ingeniería Civil de la Universidad Veracruzana, campus Coatzacoalcos. El formulario se 

integró de 8 preguntas para intentar conocer como es la percepción sobre la concientización del consumo responsable 

del agua de los participantes. A continuación, se muestra la distribución del cuestionario: 
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Tabla 1. Distribución de las preguntas. 

Identificación 

1. Género  

Conciencia sobre el consumo del agua 

2. ¿Estás consciente de la cantidad aproximada de agua que consumes en tu 

hogar mensualmente? 

3. ¿Crees que las demás personas son conscientes sobre la importancia de 

cuidar el agua? 

4. ¿Crees que la educación y la conciencia sobre el agua son suficientes para 

promover su uso responsable? 

5. ¿Has participado en campañas o actividades relacionadas con la 

conservación del agua? 

6. ¿Crees que las campañas de concientización sobre el cuidado del agua son 

beneficiosas para la sociedad? 

7. ¿Te preocupa la falta de agua en el futuro? 

8. ¿Crees que el acceso al agua es un derecho humano fundamental? 

Fuente: Elaboración propia (2024). 

 

RESULTADOS 

La primera sección del instrumento consistió en la identificación y se integró por la pregunta 1, la cual reveló que, de 

los 56 participantes, el 53% son hombres, el 45% son mujeres y el 2% prefirió no especificar su género. Esto se ilustra 

en la gráfica siguiente. 

 

Figura 1. Identificación, pregunta 1 (Elaboración propia, 2024). 

La segunda parte del cuestionario designada como conciencia sobre el consumo del agua está integrada por las 

preguntas restantes, de la 2 a la 8. A continuación se muestran los resultados de estas, con sus respectivas gráficas.  

 

25, 45%

30, 53%

1, 2%

1. Género

Mujer Hombre Prefiero no decir
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Figura 2. Conciencia, pregunta 2 (Elaboración propia, 2024). 

En la figura 2, se muestra que el 50% de los estudiantes están conscientes de la cantidad aproximada de agua que 

consumen en su hogar mensualmente, mientras que el 25% más o menos están conscientes y el otro 25% No tienen 

idea de cuanto consumen mensual. 

 

Figura 3. Conciencia, pregunta 3 (Elaboración propia, 2024). 

De acuerdo con la pregunta 3 ¿crees que las demás personas son conscientes sobre la importancia de cuidar el agua?, 

el 86% de los participantes respondió que no, mientras que el 14% restante consideran que sí. 

14, 25%

28, 50%

14, 25%

2. ¿Estás consciente de la cantidad aproximada de agua que consumes en 

tu hogar mensualmente?

Sí, tengo una idea clara Más o menos No, no tengo idea

8, 14%

48, 86%

3. ¿Crees que las demás personas son conscientes sobre la importancia de 

cuidar el agua?

Si No
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Figura 4. Conciencia, pregunta 4 (Elaboración propia, 2024). 

La pregunta 4, ¿Crees que la educación y la conciencia sobre el agua son suficientes para promover su uso responsable? 

Obtuvo que el 66% considera que hace falta mejorar, el 27% siente que si es suficiente y solo el 7% considera que no 

es suficiente. 

 

Figura 5. Conciencia, pregunta 5 (Elaboración propia, 2024). 

En la figura 5, se muestra que el 91% de los estudiantes no han participado en campañas o actividades relacionadas 

con la conservación del agua y solo el 9% si ha participado en este tipo de eventos. 

15, 27%

4, 7%
37, 66%

4. ¿Crees que la educación y la conciencia sobre el agua son suficientes 

para promover su uso responsable? 

Si No Hace falta mejorar

5, 9%

51, 91%

5. ¿Has participado en campañas o actividades relacionadas con la 

conservación del agua?

Si No
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Figura 6. Conciencia, pregunta 6 (Elaboración propia, 2024). 

En relación con la pregunta 6, sobre si las campañas de concientización acerca del cuidado del agua son beneficiosas para la 

sociedad, el 68 % respondió afirmativamente, indicando que si, en gran medida. Un 25% indicó que tal vez podrían ser 

beneficiosas, mientras que el 7% restante opinó que no lo son en absoluto. 

 

 

Figura 7. Conciencia, pregunta 7 (Elaboración propia, 2024). 

Continuando con la pregunta 7, sobre si les preocupa la falta de agua en el futuro, todos los estudiantes respondieron 

que sí mostrando un consenso del 100% en su preocupación por esta problemática. 

38, 68%

4, 7%

14, 25%

6. ¿Crees que las campañas de concientización sobre el cuidado del agua 

son beneficiosas para la sociedad?

Sí, en gran medida No, en absoluto Tal vez

56, 100%

0, 0%

7. ¿Te preocupa la falta de agua en el futuro?

Sí No
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Figura 8. Conciencia, pregunta 8 (Elaboración propia, 2024). 

La gráfica de la pregunta 8, ¿crees que el acceso al agua es un derecho humano fundamental?, muestra que el 100% 

de los encuestados, 56 personas, respondieron afirmativamente. Ninguno de los participantes consideró que el acceso 

al agua no sea un derecho humano fundamental. Esto refleja una conciencia unánime entre los encuestados sobre la 

importancia del agua como un derecho esencial para la vida y la dignidad humana.  

 

CONCLUSIONES 

Los resultados de esta investigación reflejan una conciencia variable sobre el consumo responsable del agua entre los 

estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad Veracruzana, campus Coatzacoalcos. La mayoría de los estudiantes 

no tiene una idea clara de su consumo mensual de agua, lo cual indica la necesidad de una mayor educación y 

concienciación sobre este aspecto básico del uso sostenible del agua. Además, gran parte de los encuestados cree que 

la educación y la conciencia sobre el agua son insuficientes para promover su uso responsable, lo que sugiere mejorar 

las estrategias educativas y de sensibilización sobre la conservación del agua. 

A pesar de que los estudiantes reconocen la importancia del agua como un derecho humano fundamental, como lo 

demuestra el 100% de acuerdo en la pregunta sobre este tema, la participación en campañas o actividades relacionadas 

con la conservación del agua es muy baja, con un 91% de los estudiantes que no han participado en dichas actividades. 

Este hallazgo subraya la necesidad de fomentar la participación estudiantil en iniciativas de conservación del agua a 

través de programas más efectivos y accesibles que motiven a los jóvenes a involucrarse activamente en la protección 

de este recurso vital. 

Finalmente, la preocupación generalizada por la escasez de agua en el futuro, con un 100% de los estudiantes 

preocupados por esta problemática, destaca la urgencia de abordar este tema de manera más robusta en el ámbito 

educativo. Es imperativo que se desarrollen e implementen programas educativos más efectivos que no solo informen, 

56, 100%

0, 0%

8. ¿Crees que el acceso al agua es un derecho humano fundamental?

Si No
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sino que también impulsen a los estudiantes a adoptar hábitos sostenibles y a participar en la preservación del agua. 

Solo mediante un enfoque integral que combine educación, participación y concienciación, se podrán lograr avances 

significativos en la gestión responsable del agua, asegurando su disponibilidad para las generaciones futuras. 
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RESUMEN   

El propósito de esta investigación es examinar de manera general los hábitos de consumo del agua de los estudiantes 

de ingeniería civil de la Universidad Veracruzana, campus Coatzacoalcos. La meta es evaluar si los estudiantes usan 

el agua de forma responsable y consciente, entendiendo la necesidad de su uso adecuado para asegurar su 

disponibilidad para la posteridad. Para recopilar los datos, se diseñó y aplico un cuestionario, a una muestra aleatoria 

de 56 participantes. El instrumento permitía identificar la frecuencia y duración de ciertas actividades domesticas 

relacionadas con el consumo de agua, así como las medidas que toman para conservar y aprovechar al máximo este 

recurso hídrico. 

 

INTRODUCCIÓN 

El uso responsable del agua es un tema de creciente importancia a nivel global, especialmente en regiones donde la 

disponibilidad de este bien es limitada. En el contexto universitario, los hábitos de consumo de agua de los estudiantes 

son un área crucial para la investigación, ya que estos jóvenes representan a una generación que influirá 

significativamente en el futuro manejo de los recursos naturales. La presente investigación se enfoca en los hábitos de 

consumo del agua de los estudiantes de ingeniería civil de la Universidad Veracruzana, campus Coatzacoalcos, con el 

objetivo de evaluar si estos hábitos son responsables, considerando la importancia de preservar el agua para las 

próximas generaciones. Para lograr esto, se diseñó un cuestionario que permite identificar la frecuencia y duración de 

diversas actividades relacionadas con el consumo de agua, así como las medidas implementadas por los estudiantes 

para su conservación. Este estudio no solo busca entender los patrones de uso actuales, sino también fomentar una 

mayor conciencia y prácticas sostenibles entre los estudiantes. 

 

TEORÍA  

Usos del agua en México 

En México, el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), es el encargado de proporcionar información, 

seguridad jurídica y estadísticas a todos los usuarios de aguas nacionales, para consulta pública, lo que le ha permitido 

identificar los siguientes usos consuntivos del agua: 

 

Tabla 1. Usos del agua. 
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Usos Definición 

Acuacultura (L) Aprovechamiento de paso de aguas nacionales en el conjunto de actividades dirigidas a la reproducción 

controlada, pre engorda y engorda de especies de la fauna y flora realizadas en instalaciones en aguas 

nacionales, por medio de técnicas de cría o cultivo, que sean susceptibles de explotación comercial, 

ornamental o recreativa. 

Agrícola (L) Aplicación de agua para el riego destinada a la producción agrícola y la preparación de ésta para la 

primera enajenación, siempre que los productos no hayan sido objeto de transformación industrial. 

Termoeléctricas (L) Es el volumen de agua destinado al enfriamiento de plantas y la generación de energía eléctrica, a través 

de dinamos o alternadores donde la fuerza se obtiene desde turbinas impulsadas por vapor de agua. 

Industriales (L) Se define como la aplicación de aguas nacionales en fábricas o empresas que realizan la extracción, 

conservación o transformación de materias primas o minerales, el acabado de productos o la elaboración 

de satisfactorios, así como el agua que se utiliza en parques industriales, calderas, dispositivos. para 

enfriamiento, lavado, baños y otros servicios dentro de la empresa, las salmueras que se utilizan para la 

extracción de cualquier tipo de sustancias y el agua aun en estado de vapor, que sea usada para la 

generación de energía eléctrica o para cualquier otro uso. o aprovechamiento de transformación. 

Agroindustrial (L) Se refiere a la utilización de agua nacional para la actividad de transformación industrial de los productos 

agrícolas y pecuarios. 

Comercio Sin definición especifica en la Ley de Aguas Nacionales o el Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales. 

Doméstico (L) Aplicación de agua nacional para el uso particular de las personas y del hogar, riego de sus jardines y de 

árboles de ornato, incluyendo el abrevadero de animales domésticos que no constituye una actividad 

lucrativa, en términos del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Múltiples (R) Se refiere a la utilización de agua nacional aprovechada en más de uno de los usos definidos en la “Ley” 

como en el “Reglamento”, salvo el uso para conservación ecológica. 

Otros Son todos los no contemplados en las categorías mencionadas. 

Pecuario (L) Aplicación de aguas nacionales para la cría y engorda de ganado, aves de corral y otros animales, y su 

preparación para la primera enajenación siempre que no comprendan la transformación industrial; no 

incluye el riego de pastizales. 

Público urbano (L) Aplicación de aguas nacionales para centros de población y asentamientos humanos, a través de la red 

municipal. 

Servicios (R) Se refiere a la utilización de agua nacional para servicios distintos de los señalados en las fracciones 

XVI a XXV, del artículo 2. 

 

Nota: (L) Ley de Aguas Nacionales y (R) Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales. Tomado del Sistema Nacional de Información 

del Agua (SINA, 2020).  

 

Conocer los derechos y usos del agua ayuda a prevenir y manejar conflictos entre diferentes usuarios, tales como 

agricultores, industrias y comunidades locales, al proporcionar un marco legal y transparente para la resolución de 

disputas (Ostrom, 1990). Pero también permite entender la participación de cada uno de los sectores en el uso y 

consumo de este elemento. 

 

Usos domésticos del agua con responsabilidad 
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El uso responsable del agua en el hogar es crucial para la sostenibilidad ambiental y la conservación de este recurso 

vital. En un mundo donde el acceso al agua potable se enfrenta a crecientes desafíos debido a la contaminación, el 

cambio climático y el crecimiento poblacional, es esencial adoptar prácticas domésticas que minimicen el desperdicio 

y promuevan la eficiencia. Esto no solo ayuda a preservar los suministros de agua para las futuras generaciones, sino 

que también puede reducir costos y mejorar la resiliencia frente a la escasez de agua. A través de la implementación 

de tecnologías eficientes, la reparación de fugas, la reutilización de aguas grises y la adopción de hábitos informados, 

los hogares pueden desempeñar un papel significativo en la gestión sostenible del agua. 

La Comisión Nacional del AGUA (2020), en su guía de buenas prácticas para el uso eficiente del agua en el hogar 

presenta diversas recomendaciones para utilizarla de manera sostenible. Tal y como se muestra en la siguiente tabla:  

Tabla 2. Prácticas que favorecen el cuidado del agua en el hogar. 

Reducción del 

consumo: 

• Instalación de dispositivos de bajo flujo: usar cabezales de ducha, grifos y sanitarios de bajo flujo puede 

reducir significativamente el consumo de agua. 

• Duchas cortas: reducir el tiempo en la ducha puede ahorrar una cantidad considerable de agua. 

Reutilización 

del agua: 

• Recolección de agua de lluvia: instalar sistemas de recolección de agua de lluvia para usos no potables 

como riego de jardines y limpieza de patios. 

• Reutilización de agua gris: implementar sistemas de reciclaje de agua gris, es decir, el agua procedente 

de lavabos, duchas y lavadoras, para usos como el riego de jardines. 

Mantenimiento 

y reparación: 

• Reparación de fugas: reparar inmediatamente cualquier fuga en grifos, tuberías y sanitarios. Una 

pequeña fuga puede desperdiciar grandes cantidades de agua. 

• Mantenimiento de electrodomésticos: asegurar que electrodomésticos como lavadoras y lavavajillas 

funcionen de manera eficiente y sin fugas.   

Hábitos de 

consumo 

conscientes: 

• Cierre de grifos: cerrar el grifo mientras se cepillan los dientes, se enjabonan las manos o se lavan los 

platos. 

• Uso eficiente de electrodomésticos: utilizar la lavadora y el lavavajillas con cargas completas para 

maximizar la eficiencia del agua. 

Uso inteligente 

del jardín: 

• Riego eficiente: regar las plantas temprano en la mañana o al atardecer para reducir la evaporación. 

Usar sistemas de riego por goteo en lugar de aspersores. 

• Plantas nativas: cultivar plantas nativas o adaptadas al clima local que requieran menos agua. 

Educación y 

concienciación: 

• Educación familiar: involucrar a todos los miembros de la familia en prácticas de conservación del 

agua y sensibilizarlos sobre su importancia. 

• Promoción de hábitos sostenibles: fomentar hábitos sostenibles entre amigos y vecinos para crear una 

comunidad perceptiva del uso del agua. 

Nota: Adaptada de Guía de buenas prácticas para el uso eficiente del agua en el hogar. CONAGUA (2020). 

Implementar las practicas antes descritas puede contribuir significativamente a la conservación del agua, para 

garantizar su disponibilidad a futuro y reducir el impacto ambiental. 

 

Hábitos sobre el consumo del agua en estudiantes universitarios  

984



De acuerdo con un estudio realizado por Vázquez et al. (2022) titulado como Hábitos de consumo responsable en 

estudiantes de una universidad de la región de Lambayeque en Perú. Se obtuvo que el consumo del agua por parte de 

los estudiantes encuestados no es muy consciente y necesita ser reforzado para hacer un uso sostenible de este recurso 

debido a que es sumamente importante para la subsistencia de los seres vivos. 

Este análisis se estableció luego de la implementación de un cuestionario a 220 estudiantes universitarios, con 8 

preguntas relacionados al consumo responsable del agua, a continuación, se muestran los resultados porcentuales y 

frecuencias del instrumento aplicado:  

Tabla 3. Hábitos sobre el consumo del agua 

Descripción Siempre A veces Nunca 

f % f % f % 

1. ¿Participas en las campañas sobre el cuidado del agua? 20 9,1 23 10,5 177 80,5 

2. ¿Con qué frecuencias no compras bebidas en botellas de plástico? 23 10,5 41 18,6 156 70,9 

3. ¿Con qué frecuencia cierras el caño del agua cuando te estás 

cepillando los dientes? 

17 7,7 35 15,9 168 76,4 

4. ¿Con qué frecuencia cierras el caño del agua cuando te estás 

jabonando las manos? 

18 8,2 40 18,2 162 73,6 

5. ¿Con qué frecuencia cierras la ducha cuando te estás jabonando el 

cuerpo? 

15 6,8 32 14,5 173 78,6 

6. ¿Con qué frecuencias observas posibles fugas de agua en las 

instalaciones de tu casa? 

17 7,7 38 17,3 165 75,0 

7. ¿Con qué frecuencia reciclas el agua? 14 6,4 29 13,2 177 80,5 

8. ¿Conversas con tus amigos y familiares sobre la importancia del 

cuidado del agua? 

32 14,5 34 15,5 154 70,0 

Total 100% 
 

8,7 
 

15,6 
 

75,7 

Nota: n=220 (en %, 100 en fila y en f, 220 en fila). Tomado de Hábitos sobre consumo responsable en estudiantes de una 

universidad de la región de Lambayeque (Vázquez et al., 2022). 

Como se mostró en la tabla anterior los estudiantes que participaron en esta investigación no cuentan en su totalidad 

con hábitos responsables al momento de utilizar el agua o fomentar el cuidado en su uso doméstico y diario. 

 

En otro contexto, Mercado (2023) presenta los resultados sobre un estudio realizado con estudiantes de segundo año 

de la carrera de administración en la Universidad Veracruzana. Los resultados indican que los estudiantes tienen 

hábitos de consumo del agua moderadamente responsables y que son conscientes del uso, tiempo y frecuencia 

empleada al utilizar este valioso recurso. Un 30% de los encuestados reconocen que pasan mas de 10 minutos 

bañándose, incluso un 50% mas de dos veces al día. Otros resultados se presentan en la siguiente tabla. 
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Tabla 4. Hábitos de consumo responsable del agua 

Descripción Siempre A veces Nunca 

% % % 

 ¿Consideras que haces un uso racional y eficiente del agua? 54 42 4 

¿Mantienes el grifo abierto mientras te lavas los dientes, te enjabonas o 

te afeitas? 

1 71 28 

¿Reutilizas el agua luego de lavar la ropa o hacer otros quehaceres 

domésticos? 

40 28 32 

¿Vigilas el apropiado llenado de depósitos con agua en tu domicilio? 63 22 25 

¿Utilizas algún recipiente cuando te bañas? 45 23 32 

¿Consideras importante cuidar el agua para las nuevas generaciones? 97 3 0 

Total 100%    

Nota: n=100 (en %). Tomado de Hábitos de consumo responsable del agua de estudiantes que cursan segundo año de 

administración de la UV campus Coatzacoalcos (Mercado et al., 2023). 

 

METODOLOGÍA 

Para la realización de esta investigación se generó y aplico un cuestionario a una muestra aleatoria de 56 estudiantes 

del programa educativo de Ingeniería Civil de la Universidad Veracruzana, campus Coatzacoalcos. El formulario se 

integró de 12 preguntas a través de las cuales se intenta conocer los hábitos de consumo responsable del agua cuando 

es utilizada en actividades cotidianas o domésticas. A continuación, se muestra la distribución del cuestionario: 

Tabla 4. Distribución de las preguntas. 

Identificación 

1. Género  

Hábitos de consumo del agua 

2. ¿Consideras que haces un uso racional y eficiente del agua? 

3. ¿Cuántas veces te bañas al día?  

4. En promedio ¿Cuánto tiempo pasas bañándote? 

5. ¿Mantienes el grifo abierto mientras te lavas los dientes, te enjabonas o te 

afeitas? 

6. ¿Reutilizas el agua luego de lavar la ropa o hacer otros quehaceres 

domésticos? 

7. ¿Con qué frecuencia riegas tu jardín / patio / macetas / plantas? 

8. ¿Cuál de las siguientes actividades realizas para ahorrar agua?   

9. ¿Vigilas el apropiado llenado de depósitos con agua en tu domicilio? 

10. ¿Utilizas algún recipiente cuando te bañas? 

11. ¿Consideras importante cuidar el agua para las nuevas generaciones? 

Fuente: Elaboración propia (2024). 
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RESULTADOS 

La primera parte del instrumento fue la identificación y se integró por la pregunta 1 donde se obtuvo que, de los 56 

encuestados, el 53% son hombres, el 45% son mujeres y solo el 2% prefiere no decir. Tal y como se muestra en la 

siguiente gráfica. 

 

Figura 1. Identificación, pregunta 1 (Elaboración propia). 

La segunda parte del cuestionario designada como hábitos de consumo del agua está integrada por las preguntas 

restantes, de la 2 a la 11. A continuación se muestran los resultados de estas, con sus respectivas gráficas.  

 

 

Figura 2. Hábitos de consumo del agua, pregunta 2 (Elaboración propia). 

25, 45%

30, 53%

1, 2%

1. Género

Mujer Hombre Prefiero no decir

26, 46%

1, 2%

29, 52%

2. ¿Consideras que haces un uso racional y eficiente del agua?

Sí No Algunas veces
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En la figura 2, se muestra que el 52% de los estudiantes consideran que algunas veces hacen uso racional y eficiente 

del agua, mientras que el 46% señala que si lo hacen y solo el 2% manifiesta que no. 

 

Figura 3. Hábitos de consumo del agua, pregunta 3 (Elaboración propia). 

De acuerdo con la pregunta 3 ¿cuántas veces te bañas al día?, el 50% de los participantes respondió que se bañan una 

vez al día, mientras que el 48% lo hace dos o más veces al día y solo el 2% lo hace menos de una vez diaria. 

 

Figura 4. Hábitos de consumo del agua, pregunta 4 (Elaboración propia). 

En consecuencia, a la pregunta anterior, el cuestionamiento 4 pretende conocer en promedio, cuanto tiempo pasan 

bañándose. Con base en los resultados se obtuvo que el 66% pasa entre 5 y 10 minutos, el 23% más de 10 minutos y 

solo el 11% menos de 5 minutos. 

1, 2%

28, 50%

27, 48%

3. ¿Cuántas veces te bañas al día?

Menos de una vez al día Una vez al día Dos o más veces al día

6, 11%

37, 66%

13, 23%

4. En promedio ¿Cuánto tiempo pasas bañándote?

Menos de 5 minutos Entre 5 y 10 minutos Más de 10 minutos

988



 

Figura 5. Hábitos de consumo del agua, pregunta 5 (Elaboración propia). 

La pregunta 5 ¿mantienes el grifo abierto mientras te lavas los dientes, te enjabonas o te afeitas?, dio como resultado 

que el 78% nunca lo hace ya que, no lo ven necesario, el 18% a veces lo hace y el 4% siempre lo hace. 

 

Figura 6. Hábitos de consumo del agua, pregunta 6 (Elaboración propia). 

Por otro lado, la pregunta 6 ¿reutilizas el agua luego de lavar la ropa o hacer otros quehaceres domésticos?, mostro que 

el 39% de los estudiantes a veces reutiliza el agua, el 36% no y el 25% afirma que sí lo hace. 

2, 4%

10, 18%

44, 78%

5. ¿Mantienes el grifo abierto mientras te lavas los dientes, te 

enjabonas o te afeitas?

Siempre A veces Nunca, no lo veo necesario

14, 25%

20, 36%

22, 39%

6. ¿Reutilizas el agua luego de lavar la ropa o hacer otros quehaceres 

domésticos?

Sí No A veces
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Figura 7. Hábitos de consumo del agua, pregunta 7 (Elaboración propia). 

En la pregunta 7 de los 56 estudiantes encuestados el 50% afirmo que riegan su jardín, patio, macetas o plantas una 

vez a la semana, mientras que 25% lo hace dos veces a la semana y el otro 25% restante lo hace tres o más veces a la 

semana. 

 

Figura 8. Hábitos de consumo del agua, pregunta 8 (Elaboración propia). 

La pregunta 8 mostro una serie de actividades que contribuyen al ahorro del agua, donde los estudiantes podían 

seleccionar cuales son las que aplican en su vida cotidiana. Obteniendo así que de los encuestados el 82.14% no dejan 

el grifo abierto al lavar los platos, el 57.14% coincidió que se lavan los dientes con un vaso o se bañan con cubeta, el 

50% reutiliza el agua o realizan una ducha rápida, el 32.14% recolecta agua de lluvia, el 14.28% lava sus vehículos 

con cubeta y solo el 3.57% cuenta con grifos de bajo flujo o ahorradores. 

28, 50%

14, 25%

14, 25%

7. ¿Con qué frecuencia riegas tu jardín / patio / macetas / plantas?

Una vez a la semana Dos veces a la semana Tres o más veces a la semana

2 (3.57%)

8 (14.28%)

28 (50%)

46 (82.14%)

28 (50%)

18 (32.14%)

32 (57.14%)

32 (57.14%)

0 10 20 30 40 50

Grifos de bajo flujo o ahorradores

Lavar el vehículo con cubeta

Ducha rápida

No dejar el grifo abierto al lavar platos

Reutilizar el agua

Recolectar agua de lluvia

Lavarme los dientes con un vaso de agua

Bañarme con cubeta

8. ¿Cuál de las siguientes actividades realizas para ahorrar agua? 
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Figura 9. Hábitos de consumo del agua, pregunta 9 (Elaboración propia). 

En la pregunta 9 ¿vigilas el apropiado llenado de depósitos con agua en tu domicilio?, dio como resultado que el 46% 

si lo hace, mientras que el 27% lo hace a veces y el otro 27% restante no lo hace.  

 

Figura 10. Hábitos de consumo del agua, pregunta 10 (Elaboración propia). 

Continuando con, la pregunta 10, se permitió conocer que el 55% de los estudiantes si utiliza algún recipiente cuando 

se bañan, el 25% no utiliza y el 20% a veces utiliza. 

26, 46%

15, 27%

15, 27%

9. ¿Vigilas el apropiado llenado de depósitos con agua en tu 

domicilio?

Sí No A veces

31, 55%
14, 25%

11, 20%

10. ¿Utilizas algún recipiente cuando te bañas?

Sí No A veces
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Figura 11. Hábitos de consumo del agua, pregunta 11 (Elaboración propia). 

Para finalizar, la pregunta 11 busca concientizar y conocer si los estudiantes consideran importante cuidar el agua para 

las nuevas generaciones. Lo que dio como resultado que el 100% de los encuestados respondieron que si es importante 

cuidar de él. 

 

 

 

CONCLUSIONES 

El análisis de los hábitos de consumo del agua de los estudiantes de ingeniería civil de la Universidad Veracruzana, 

campus Coatzacoalcos, ha revelado una serie de comportamientos y prácticas que varían en términos de 

responsabilidad y conciencia ambiental. Aunque la mayoría de los estudiantes reconoce la importancia de usar el agua 

de manera eficiente, los resultados indican que aún hay áreas significativas para mejorar en términos de adoptar 

prácticas sostenibles. La implementación de tecnologías eficientes para la reducción del consumo y la reutilización del 

agua son algunas de las que deben ser promovidas y adoptadas con mayor rigor. Además, es crucial que las campañas 

de concienciación y educación ambiental se fortalezcan para inculcar hábitos de consumo más responsables. Solo a 

través de un esfuerzo conjunto y consciente podremos asegurar que este recurso vital esté disponible en el futuro, 

reduciendo el impacto ambiental y contribuyendo a la sostenibilidad global. 

 

BIBLIOGRAFÍA  

ASPE, V., & LÓPEZ, A. (1999). Hacia un desarrollo humano: valores, actitudes y hábitos. México: Limusa Editores.  

CAPA (s.f.) Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA). Gobierno de Quintana Roo. México. Obtenido de: 

https://qroo.gob.mx/capa/  

11. ¿Consideras importante cuidar el agua para las nuevas 

generaciones?

Sí No A veces

992

https://qroo.gob.mx/capa/


CONAGUA. (2020). Guía de buenas prácticas para el uso eficiente del agua en el hogar. Recuperado de 

https://www.gob.mx/conagua 

CONAGUA (2020). Registro Público de Derechos de Agua (REPDA). Gobierno Federal. Obtenido de:  

https://www.gob.mx/conagua  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 4. (1917). [Texto vigente]. Cámara de Diputados del 

H. Congreso de la Unión. Recuperado de 

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Politica.pdf   

INEGI (2018). Agua. Usos. Obtenido de: https://cuentame.inegi.org.mx/territorio/agua/usos.aspx?tema=T  

James, W. (1890). The Principles of Psychology (Vol. 1). Henry Holt and Company. https://doi.org/10.1037/11059-

000 

Mercado Carrillo, M. O., González, R. T., & Gutiérrez Trinidad, J. (2023). Hábitos de consumo responsable del agua 

de estudiantes que cursan segundo año de administración de la uv campus Coatzacoalcos. La dirección 

estratégica y su impacto en el desarrollo de la empresa de clase mundial, 1999-2009. 

 

Organización de las Naciones Unidas (ONU). (2010). El agua y la agenda 2030 para el desarrollo sostenible. 

Recuperado de https://www.un.org 

Ostrom, E. (1990). Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge 

University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511807763 

SACMEX (2024). Tipos de usos. Gobierno de la ciudad de México. Obtenido de: 

https://www.sacmex.cdmx.gob.mx/atencion-usuarios/tipos-uso 

SINA (2020). Uso del agua. Análisis del uso del agua. CONAGUA. Obtenido de: 

https://sinav30.conagua.gob.mx:8080/  

UNESCO. (2012). Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el mundo. Obtenido 

de: http://www.un.org/esa/sustdev/sdissues/water/WWDRspanish-129556s.pdf (consultado 10 de enero de 

2014). 

Vázquez et al., (2022). Hábitos sobre consumo responsable en estudiantes de una universidad de la región de 

Lambayeque. Revista científica. Hacedor AIAPAEC. https://doi.org/10.26495/rch.v6i1.2110 

 

993

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Politica.pdf
https://doi.org/10.1017/CBO9780511807763
https://www.sacmex.cdmx.gob.mx/atencion-usuarios/tipos-uso


GRUPOS VULNERABLES EN MÉXICO, EL ENFOQUE DE LAS POLÍTICAS COMPENSATORIAS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Alejandro Herrnández Suárez1, Araceli Romero Romero*2, Michael Esperanza Gasca Leyva3

Facultad de Contaduría y Administración, Universidad Autónoma del Estado de México.
ahsuaemex37@gmail.com; aromeroruaemex@gmail.com; michellegasley@yahoo.com.mx

RESUMEN
En la presente investigación se muestra una estimación de la prevalencia de la desigualdad social en el acceso a la
educación superior entre los grupos vulnerables en México. Las estimaciones se determinaron a partir de datos
estadísticos proporcionados por agencias gubernamentales sobre niveles de pobreza entre la población mexicana. En
México, las condiciones de pobreza y vulnerabilidad al tratar de acceder a mejores niveles de vida así como la
desigualdad educativa continúan creciendo a un ritmo alarmante. El número de pobres (moderados) y las personas
vulnerables (según ingresos y necesidad social) se incrementó de 2012 a 2020. El número de personas en esta
situación pasó de 94 a 95 millones, el cual representa 77.4% de la población. Únicamente 22.6% de la población no
se considera pobre o vulnerable.
El acceso a la educación superior no se distribuye de manera uniforme en la juventud mexicana puesto que
pertenecen a diferentes estratos sociales y económicos: las regiones menos desarrolladas comparten la mayor parte.
En consecuencia, las oportunidades educativas se distribuyen de manera desigual, principalmente por los factores de
edad y género. El desequilibrio de la distribución también se encuentra con respecto al género en la población
observada y analizada: las mujeres indígenas tienen un riesgo significativamente mayor de no tener acceso a la
educación superior que los hombres.
Palabras clave: educación superior, desigualdad en educación, pobreza, desigualdad social, vulnerabilidad social

INTRODUCCIÓN

Entre la pobreza y la educación superior existe un círculo vicioso, dado que las desventajas
socioeconómicas generan desventajas educativas y viceversa. Una distribución económica desigual dificulta el
acceso a las oportunidades educativas, a la continuidad en los estudios y a la posibilidad de graduarse en la educación
superior. La falta de educación superior pone en riesgo las oportunidades de la juventud y amenaza su capacidad para
alcanzar una mayor calidad de vida. Lo anterior abre una brecha de desigualdad entre los jóvenes porque muchos de
ellos no viven en las mismas condiciones ni tienen las mismas oportunidades de acceso a la educación superior.
Asimismo, no todos los que son aceptados reciben una educación de calidad a causa de la precaria situación de ésta.
Más aún, muchos jóvenes que logran terminar sus estudios no continúan con el postgrado ni entran al mercado
laboral debido a la falta de oportunidades de desarrollo profesional.

TEORÍA
Pobreza y Vulnerabilidad Social

A lo largo de sus estudios, desde la posibilidad de acceder y hasta la posibilidad de integrarse a la fuerza de trabajo,
estos jóvenes participan en un juego de azar con las condiciones de vulnerabilidad. Las condiciones de pobreza y
vulnerabilidad al tratar de acceder a mejores condiciones de vida, así como la desigualdad educativa continúan
creciendo. El número de personas en situación de pobreza (moderada y extrema) y vulnerables (con respecto a
ingresos y carencias sociales) aumentó en el periodo de 2012 a 2016, toda vez que pasó de 94 millones de personas
en 2012, a casi 95 millones en 2016. Además, en este mismo periodo, la población con ingreso inferior a la línea de
bienestar pasó de 60.6 millones a 62 millones (la línea de bienestar es la línea de ingreso que equivale al valor total
de la canasta alimentaria y de la canasta no alimentaria por persona al mes). Para el año 2016, el número de personas
en situación de pobreza y vulnerabilidad representó 77.4% de la población.
Cabe aclarar que las estimaciones de pobreza y vulnerabilidad en México 2016 realizadas por el CONEVAL
(Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) se calcularon a partir de las bases de datos del
modelo estadístico 2016 para la continuidad del Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional
de Ingresos y Gastos de los Hogares (MEC 2016 del MCS-ENIGH) que realizó el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) entre agosto y noviembre de 2016, los cuales fueron publicados a fines de Agosto de 2017 y
son los últimos disponibles.

La figura 1, presentada a continuación, muestra la distribución de porcentaje en los indicadores de pobreza
para el periodo 2010 - 2016. Se ha enfatizado lo ocurrido entre 2012 y 2016 por corresponder al último Gobierno
Federal.
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Figura 1. Pobreza en México 2010 – 2016 (Distribución en porcentaje)
Fuente: CONEVAL, 2017

En la Figura 1 se aprecia que el porcentaje de la población en situación de pobreza moderada y vulnerable
por ingresos se incrementó en el periodo 2012 – 2016, dado que pasó de 35.7% a 35.9%, y de 6.2% a 7.0%,
respectivamente. Este grupo incluye a aquellos que no tienen suficientes ingresos para vivir una vida decente y que
no tienen ingresos estables.

Estos datos nos permiten apreciar que la población vulnerable, que avanza y retrocede entre la inclusión
social y la exclusión, ha sido más susceptible de descender de la línea de bienestar que de ascender sobre ésta. Puede
haber crecido la zona de integración (personas que no son pobres ni vulnerables), pero la vulnerabilidad en los
salarios de aquellos que se encuentran en situación de trabajo inestable y en otras condiciones de vida adversas han
propiciado un incremento de la población en la zona de exclusión (Castel, 2000). Lo anterior se atribuye al número
de personas en situación de pobreza moderada.

La exclusión de millones de ciudadanos que se observa en los indicadores mínimos de bienestar social
genera diferentes puntos de vista entre los medios de comunicación, entre las entidades federativas y entre los grupos
de población. Hay un enorme contraste entre las zonas rurales y urbanas. En 2012, 21.5 millones de ciudadanos
vivían en extrema pobreza en las zonas rurales mientras que 6.3 millones vivían en las mismas condiciones de
miseria en las zonas urbanas. Asimismo, en las zonas rurales se registraron 40.1 millones de pobres y 34.2 millones
de personas en condiciones adversas de desigualdad social en las zonas urbanas durante ese mismo año.

Los estados de la República Mexicana experimentaron diferentes situaciones. El número de personas en
situación de pobreza moderada presentó ligeras variaciones en el periodo 2012 – 2016. Veinte estados presentaron
cambios a la baja y 12 a la alza. Sin embargo, los estados que presentaron cambios a la alza (Campeche, Colima,
Chiapas, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Sonora, Tabasco, Veracruz y Zacatecas) aun
siendo menos, lo hicieron en cantidades mayores, por lo que el balance Nacional presentó un crecimiento de cerca de
70,000 personas en situación de pobreza moderada. En lo referente a población en situación de extrema pobreza, los
estados de México, Oaxaca y Veracruz presentaron crecimiento y los restantes variadas tasas de descenso.

Con respecto a los grupos de población, es notoria la pobreza de los grupos indígenas, toda vez que en el
periodo 2012 – 2016 el porcentaje creció en 4 puntos porcentuales, mientras que en los grupos no indígenas sólo
hubo un incremento de 0.1 puntos porcentuales.

CONEVAL define la pobreza en términos de “no tener lo suficiente para llevar un nivel de vida decente”.
(Cortés, 2010). Esto tiene que ver con el producto interno bruto (PIB) per cápita. Es de suponerse que con una mayor
capacidad para lograr un nivel de vida decente, la pobreza debería disminuir. Sin embargo, no vemos siempre este
comportamiento porque lo que cada persona recibe del PIB depende de cómo se distribuye el ingreso. Es posible
lograr un incremento en el PIB, pero éste no tendrá un impacto favorable en la disminución de la pobreza si su
distribución es desigual, sobre todo, en los deciles de población con más altos ingresos (los hogares se dividen en 10
intervalos de igual longitud, cada uno representa un decil; el primer decil representa al 10% de los hogares más
pobres y así sucesivamente hasta el décimo decil que representa al 10% de los hogares más ricos). La pobreza
también puede disminuir, incluso si el PIB per cápita no aumenta, con una mejor distribución entre los deciles de los
hogares más pobres

La distribución del ingreso en México fue desigual de 2012 a 2016. De acuerdo con la Encuesta Nacional de
Ingresos y Gastos de los Hogares 2016 (ENIGH 2016), realizada por el INEGI, el 30% de los hogares con mayores
ingresos (deciles VIII, IX y X) concentraron el 63.3% de los ingresos totales, mientras que el restante 70% de los
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hogares (del decil I al VII) obtuvieron sólo el 36.7% de los ingresos totales. Existe una gran brecha entre el primer
decil y el décimo decil que puede percibirse en los siguientes aspectos:
a) El décimo decil, los más ricos, concentra 36.3% del ingreso y el primer decil, los más pobres, sólo el 1.7%.
b) La fuente de ingresos en estos dos grupos fue diferente. En el décimo decil, 17.5% correspondió a transferencias

de gobierno, 64% al trabajo subordinado, 8.3% a renta de propiedades, 9.0% a trabajo independiente y 1.2% a
renta de viviendas. En el primer decil, las transferencias de gobierno aportaron 40.4% de los ingresos, el trabajo
subordinado 35.7%, el trabajo independiente 16.6%, los ingresos por otros trabajos 6.1% y la renta de
propiedades 1.2%.

c) La distribución de gastos también fue diferente. Los hogares pertenecientes al décimo decil gastaron 19.5% en
educación, mientras que los pertenecientes al primer decil sólo gastaron 5.4% en este rubro. En el caso de los
más ricos, la educación es su segunda prioridad y en el caso de los más pobres, la educación es su sexta
prioridad.

Dos aspectos relevantes surgen de este estudio. El primero es la desigualdad en la distribución del ingreso,
ya que éste se concentra en el décimo decil, que corresponde a los más ricos. El segundo es la desigualdad en el gasto
en educación, porque a menores ingresos, menor inversión en educación. El 50% de los ingresos de los pobres se
destina a la alimentación. La educación no es una de sus principales prioridades. En contraste, la educación es una de
las principales prioridades para los hogares en el decil más rico. Lo anterior confirma el círculo vicioso entre la
pobreza y la educación que impacta toda la trayectoria educativa hasta el nivel superior.
Desigualdad en la Educación Superior entre Grupos Vulnerables

Los jóvenes y sus familias que se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad han tenido que
competir por un lugar en la educación superior, en un esfuerzo por librar la brecha de desigualdad en la educación.
En años recientes, se han presentado estadísticas que tratan el problema de la cobertura en educación superior. Los
datos confirman que el problema de la desigualdad en educación superior no sólo subsiste, más bien, ha crecido.

De acuerdo con un artículo de Karina Avilés publicado en el diario “La Jornada” en enero de 2010, con
datos proporcionados por la Subsecretaria de Educación Superior (SES), de la Secretaria de Educación Pública
(SEP), en relación con el acceso al nivel superior de jóvenes entre 19 y 23 años de edad, solamente 4.9% de ellos en
el primer decil de ingresos asistió a alguna institución de educación superior. Por otra parte, 58% de los jóvenes en el
mismo rango etario pertenecientes al decil de los más ricos contó con un lugar en la educación superior. Un año
después, el Doctor Rodolfo Tuirán, quien fungía como Subsecretario de Educación Superior, declaró en el
suplemento periodístico “Campus Milenio” que México estaba muy lejos de lograr la igualdad en el acceso a la
educación superior. Para un joven perteneciente al decil más alto de ingresos la probabilidad de ingresar a los
estudios superiores era cuatro veces mayor que para un joven perteneciente al primer decil de ingresos.

No sólo las personas con menos recursos están excluidas de la educación superior. La vulnerabilidad
también se ha extendido a otros grupos, como las mujeres, los indígenas y los discapacitados.

Mujeres
De acuerdo con datos del INEGI (2016), el porcentaje de mujeres que cursan el nivel superior es más de un

punto porcentual más bajo que el de los hombres (28.4% hombres vs 27.3% mujeres). Las mujeres padecen doble
desigualdad: la de género y la de pobreza. Ser mujer y ser pobre coloca a las mujeres en una situación más adversa
que a los hombres. El porcentaje más bajo de mujeres que cursan estudios en instituciones postsecundaria se estimó
en 14.4% para 2016 en poblaciones con menos de 2500 habitantes. Es decir, sólo 15 de 100 mujeres en el rango de
18 a 24 años de edad cursan estudios postsecundaria en este tipo de poblaciones.

A medida que el número de habitantes aumenta en una comunidad, también lo hace la participación de las
mujeres en la educación superior, pero no en la misma proporción que los hombres. Otro aspecto observado es que a
medida que la edad de las mujeres aumenta, su posibilidad de acceder a la educación disminuye. En resumen, las
mujeres padecen desigualdad en la educación en tres aspectos: género, pobreza y edad.

Grupos indígenas
Con respecto a las comunidades indígenas, México es una nación multicultural dado que a lo largo de su territorio

habitan aproximadamente 62 grupos indígenas. La población indígena, de acuerdo con cifras oficiales, se estima en
poco más de 10 millones de habitantes, que representa al 9.8% de la población total. Estas comunidades indígenas se
localizan principalmente en los estados del sur y del sureste del país: Oaxaca (1.5 millones de habitantes), Chiapas
(1.2 millones de habitantes), Veracruz (más de 900 000 habitantes), Yucatán (más de 900 000 habitantes) y Puebla
(más de 900 000 habitantes). Otros 4.2 millones de habitantes indígenas están distribuidos en otros estados. Las
comunidades indígenas padecen doblemente la exclusión social y educativa. Las tasas de pobreza son altas. Carecen
de adecuadas condiciones de vida en muchas áreas. En cuanto a la educación, tienen problemas en dos aspectos del
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Índice de Desarrollo Humano (IDH). Existe un alto índice de analfabetismo, el cual es tres veces superior al
promedio nacional. Sólo 64% de la población indígena entre 15 y 64 años de edad ha cursado la educación básica.
(CNI, 2006, p.93). La tasa de asistencia escolar, los limitados servicios educativos en las comunidades indígenas, la
baja calidad de la educación y la escasez de servicios básicos influyen de manera conjunta en la tasa de deserción
escolar. Estos problemas propician la desigualdad en la educación, la cual se robustece debido a varias y diferentes
raíces sociales, económicas y culturales, las cuales han sido señaladas en estudios realizados por la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). La equidad e inequidad educativa entre los pueblos
indígenas se expresa en varias formas. Entre otras:

● Por la exclusión o dificultad para acceder al sistema, que incluye desde la oferta y suficiencia de servicios
educativos de calidad y la existencia de infraestructura física accesible y adecuada a las necesidades.

● Por la poca valoración de los contenidos culturales indígenas al nivel de currículum, los materiales didácticos y la
práctica educativa, los cuales recuperan poco de la diversidad y especificidad de la cultura indígena.

● Porque la presencia de la educación bilingüe (español – lengua indígena) se ha visto más como un problema que
como una necesidad cultural con potencial enriquecedor para el país en su conjunto.

● Por la existencia de escaso material educativo en lenguas indígenas.
● Porque en el mejor de los casos los maestros bilingües actúan como “traductores de español”, pero pocos usan la

lengua indígena para la transmisión del conocimiento científico y tecnológico lo cual a menudo se traduce en una
desvalorización de las identidades y culturas indígenas.

El problema de la desigualdad en la educación para grupos indígenas tiene que ver con la diversidad, identidad,
lenguaje, valores, prácticas educativas, currículum, métodos pedagógicos, materiales educativos y respeto por otras
culturas. Todo esto tiene repercusiones en todos los niveles educativos. La población indígena padece desigualdad en
la educación en el nivel postsecundaria debido a su origen étnico y a la pobreza. Sólo 1% de los jóvenes entre 19 y
23 años de edad logra acceder a la educación superior (Castillo, 2002). Como se puede apreciar, las mujeres
indígenas tienen menos oportunidad que los hombres para seguir estudiando.

Personas con discapacidad.
Otro grupo vulnerable que enfrenta dificultades en la educación superior es el de las personas con discapacidad.

De acuerdo con datos del XII Censo General de Población y Vivienda, existe una población de 1 715 000 habitantes
con alguna discapacidad, que representa 1.8% de la población mexicana. Algunos datos relacionados con la
educación son los siguientes: en el grupo de población entre 15 y 29 años de edad, sólo 15% asiste a la escuela, y
32.9% de la población de 15 y más años no sabe leer ni escribir (INEGI, 2011b). Los números en la educación
superior no son para nada reconfortantes: Existen aproximadamente 41 000 estudiantes de educación superior con
alguna discapacidad (43% con ceguera, 38% con algún tipo de deficiencia motora, 13% con problemas auditivos y el
resto con alguna otra discapacidad). Sólo 2 de cada 100 recibieron educación superior.

Las personas con discapacidad padecen desigualdad en la educación a causa de su discapacidad y de la
discriminación. Las instituciones de educación superior no cuentan con instalaciones apropiadas, profesores que
estén preparados, prácticas educativas y material educativo adecuado.

No todos los jóvenes en grupos vulnerables tienen el mismo grado de vulnerabilidad. Algunos sufren más
que otros y algunos viven su vulnerabilidad de manera diferente a otros. Por ejemplo, las mujeres tienen una mayor
probabilidad de ser vulnerables que los hombres. Los hombres con alguna discapacidad tienen mayor probabilidad de
ser vulnerables que los hombres sin discapacidad. Los grados de vulnerabilidad varían.

Quienes están más alejadas de esta línea son las mujeres pobres, indígenas y con alguna discapacidad, y
quienes están más cerca de esta línea son los hombres pobres (Pedroza, 2015). Podemos ver una lista de desventajas
en las oportunidades educativas a nivel postsecundaria, asociadas con su grado de vulnerabilidad. No todas las
personas tienen el mismo grado de vulnerabilidad. Algunos tienen una mayor o menor probabilidad de cruzar la línea
de exclusión educativa.
Políticas Compensatorias en las Políticas Educativas y en las Prácticas Educativas

El problema de la desigualdad en la educación superior es observable en el ámbito socioeconómico y en la
práctica educativa. Existen desventajas en el proceso enseñanza - aprendizaje desde el inicio hasta el final de los
estudios debido a las condiciones de la práctica educativa. A la vulnerabilidad socioeconómica se agrega la
vulnerabilidad en la adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas y valores, debido a la variedad de
capacidades, motivaciones y estados emocionales.

La desigualdad en la educación es un problema político y económico, pero también es un problema de
justicia que impacta en la pobreza y en el fracaso escolar. Resulta paradójico que se considere a la educación como
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niveladora del desarrollo social y que los grupos vulnerables no tengan suficiente apoyo para superar su situación de
desigualdad. Los criterios de distribución y reconocimiento se basan en el mérito, los que obtienen las calificaciones
más altas reciben más apoyo financiero. Las políticas educativas y la práctica educativa son importantes en la
distribución de recursos y evaluación de asignaturas. Con las políticas educativas se diseñan e implementan los
proyectos nacionales. Con las prácticas educativas se diseñan e implementan proyectos para una institución
educativa. Con respecto a la compensación y a la diversidad de partes involucradas en la política educativa, se han
diseñado e implementado políticas compensatorias en un esfuerzo por proveer igualdad en la educación. La práctica
educativa atiende la cuestión de la diversidad con la finalidad de lograr la calidad en la educación.

Son varios los estudios que han abordado el problema de las políticas compensatorias en el marco de la
política educativa, con especial atención en la igualdad de oportunidades. Se cuenta con los estudios de Bolívar
(2005), Roemer (2000), Reimers (2007) y Rivero (2005), quienes vieron en la justicia social distributiva una
oportunidad para enfrentar la desigualdad, desde el punto de vista del liberalismo político y con la influencia de
Rawls. Estos autores coinciden en la creencia de que, con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades entre los
grupos menos afortunados, se les debe apoyar con más recursos para compensar sus situaciones, no sólo al principio
sino durante todo el proceso educativo.

Los autores antes citados han enfatizado los diferentes momentos del proceso educativo donde se debería
diversificar la compensación. Específicamente, ellos señalan cuatro momentos: oportunidades para estudiar, acceder
a la educación, continuidad en los estudios y resultados. Con esto es posible atender las condiciones y obtener el
apoyo necesario para participar en una oferta más diversa. Estos grupos podrán entonces cumplir con los requisitos
de aceptación, atender las demandas académicas relacionadas con la continuidad y cumplir con los requisitos finales
para la graduación.

Las políticas compensatorias, conocidas también como acciones afirmativas, son aquellas que apoyan a los
grupos vulnerables con el fin de lograr los principios de igualdad, libertad y oportunidades, derechos humanos
básicos dentro del marco de la justicia social distributiva. Estas políticas también favorecen el crecimiento de una
población más cosmopolita en el ámbito de la globalización. Sus objetivos han sido reducir la brecha de la
desigualdad social, asegurando la calidad en la educación. Los objetivos de las políticas compensatorias no han
pasado desapercibidas en México. Desde la modernización de la educación en los años 90, estas políticas se han
incorporado a la política educativa. En los últimos treinta años, que incluyeron los periodos de gobierno de los
presidentes Carlos Salinas de Gortari (PRI), Ernesto Zedillo Ponce de León (PRI), Vicente Fox Quezada (PAN),
Felipe Calderón Hinojosa (PAN) y Enrique Peña Nieto (PRI), los Planes Nacionales de Desarrollo han incluido el
tema de la igualdad en la educación.

Aunque ideológicamente los dos partidos son diferentes, no hubo ninguna variación en los problemas de la
desigualdad en la educación en el marco de las políticas compensatorias. Ambos partidos políticos han visto las
políticas compensatorias desde la óptica del liberalismo, como una manera de apoyar a los grupos menos afortunados
en su acceso y conclusión de la educación superior.

Para propósitos de comparación, se presentan breves extractos correspondientes a los Planes Nacionales de
Desarrollo (PND) de Carlos Salinas de Gortari (1988 – 1994), “con el fin de mejorar las tasas de asistencia escolar,
será necesario diversificar y mejorar las opciones curriculares, mejorar la cobertura en la educación inicial,
preescolar, primaria y secundaria así como promover las oportunidades de igualdad para el inicio y conclusión de los
estudios en todos los niveles. Ernesto Zedillo Ponce de León (1994 – 2000), Similar al anterior, se basó en los ejes de
calidad y pertinencia para generar oportunidades en la educación, especialmente para los más pobres. Vicente Fox
Quezada (2000 – 2006) “El desarrollo del país requiere un sistema de educación superior con más cobertura y mejor
calidad. Este debe asegurar también la igualdad de acceso y la distribución territorial de oportunidades educativas.
Con el fin de incrementar la cobertura con equidad, no es sólo necesario incrementar y diversificar el currículum,
sino acercar la educación a los grupos sociales con menores posibilidades de acceso. La participación de estos grupos
en la educación superior debería corresponder más y más a su presencia en la población. Necesitamos contar con
programas de buena calidad para todos los mexicanos, para que al decidir estudiar en cualquier institución tengan
posibilidades reales de obtener una educación adecuada”. Finalmente con Felipe Calderón Hinojosa (2006 – 2012),
donde se puede apreciar la insistencia sobre ayuda compensatoria en educación desde el enfoque del liberalismo se
destaca en su PND el objetivo número 10 el cual corresponde a la transformación de la educación; “Reducir las
desigualdades regionales en las oportunidades educativas, de acuerdo con el género y los grupos sociales”.

Aunque los cuatro documentos fueron escritos en periodos diferentes, el tema de la igualdad de
oportunidades es constante. La razón es que no ha habido ninguna reducción de la desigualdad en la educación ni en
el acceso a oportunidades. En cada sexenio de los últimos 30 años se han llevado a cabo diferentes acciones dentro
de los Programas de Desarrollo Educativo, incluyendo cambios legales y estrategias políticas.

998



México, a diferencia de otros países de América Latina, ha incluido el tema de las políticas compensatorias
en las normas educativas del País. En la Ley General de Educación, publicada en julio de 1993 y reformada en abril
de 2012, el título de la tercera parte es “Igualdad en Educación”. Esta incluye varios artículos que explican la ayuda
requerida por los grupos con desventajas para lograr la igualdad en la educación y la igualdad de oportunidades de
acceso y permanencia durante estos estudios entre los que se destacan los Artículos 32 y 341.

Estas disposiciones legales son importantes para los grupos y regiones con subdesarrollo educativo porque
ayudan a establecer programas compensatorios que les ayudarán a superar su situación de vulnerabilidad. Esto
significa que los grupos en situación de pobreza pueden exigir programas de apoyo al gobierno para alcanzar una
efectiva igualdad de oportunidades educativas. Otro punto favorable en la Ley General de Educación en relación con
el tema de la igualdad educativa está contenido en el Artículo 41, el cual se refiere a la inclusión de la diversidad y a
la atención de las condiciones de desigualdad social y de género.

Esta tendencia legal está acompañada de acciones de política educativa. Las acciones son variadas y están
dirigidas hacia grupos vulnerables específicos: mujeres, indígenas, personas con discapacidad y grupos en situación
de pobreza.
Políticas Compensatorias para Vulnerabilidad de Género

Como señala Palomar (2004), género significa diferencia sexual, el cual ha sido incorporado a la educación
superior en los últimos años. Diferentes organizaciones han trabajado para solucionar el problema de la desigualdad
de género, entre estas: La Secretaría de Educación Pública (SEP), el Instituto Nacional de las Mujeres
(INMUJERES) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). A
continuación se destacan algunas de las acciones realizadas desde el año 2000 hasta la actualidad. Sin duda, algunas
de las acciones efectuadas en los últimos años han ayudado a realizar importantes avances:
● El Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres (PROequidad 2000). Entre sus

objetivos en educación mencionan acuerdos de acción afirmativa principalmente en zonas indígenas (rurales y
urbanas), aumentar 15% la presencia femenina en la educación superior y que 20% de los mensajes
transmitidos por la SEP en radio y televisión se refieran a la igualdad de género.

● INMUJERES (2003) y ANUIES proponen incorporar perspectivas de género en las instituciones de educación
superior con el fin de enfrentar la desigualdad de oportunidades y las condiciones de permanencia y trabajo en
dichas instituciones. Las áreas de atención para lograr la igualdad de las mujeres incluyen: políticas, planes,
programas y proyectos.

● Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (2003), en el artículo 5, fracción I, menciona acciones
no discriminatorias para compensar situaciones de desigualdad: las leyes de educación o las políticas
compensatorias públicas que no afecten los derechos de terceros establecen trato diferenciado y tienen el
objetivo de promover una real igualdad de oportunidades. La parte III está dedicada a las medidas positivas y
compensatorias creadas para lograr la igualdad de oportunidades.

● Ley General para la Igualdad de Hombres y Mujeres (2006), en el artículo 5, define las acciones afirmativas
como medidas temporales que impulsan la igualdad de mujeres y hombres. El artículo 12, sección V, trata de la
acción afirmativa dentro de las políticas compensatorias para asegurar la igualdad de oportunidades.

● Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres (2007), en el artículo 5, sección IX, se
propone eliminar las causas de opresión, desigualdad e injusticia de género, promover la igualdad de género a
través del empoderamiento y del bienestar de las mujeres para asegurar una sociedad donde las mujeres sean
consideradas de igual valor que los hombres. Y en el artículo 45, secciones I y III, se menciona que la
Secretaría de Educación Pública debe crear políticas orientadas a la igualdad de género y otras medidas para
mejorar la situación de las mujeres.

Políticas Compensatorias para Vulnerabilidad de los Pueblos Indígenas.
Schmelkes (2003), menciona tres estrategias que en los últimos años se han aplicado a los grupos

indígenas: políticas de acción afirmativa como el Programa Nacional de Becas (PRONABES2), la creación de
universidades interculturales y una combinación de acciones afirmativas a través de becas y de la aplicación de
mecanismos compensatorios por las instituciones de educación superior para garantizar la consistencia durante todo
el periodo de estudio.

2 Este tipo de becas no es exclusivo delos grupos indígenas y se aplica de manera general. El objetivo es contribuir al logro de la igualdad en la educación y a la consistencia de los estudiantes en la educación
superior.

1 Artículo 32: las autoridades de educación tomarán medidas para establecer condiciones que permitan a los ciudadanos ejercer su derecho a la educación, más igualdad en la educación, así como una efectiva
igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos. Estas medidas estarán dirigidas a grupos y regiones con el mayor subdesarrollo en educación o a aquellos que se enfrenten con
condiciones económicas y sociales de desventaja como las mencionadas en los artículos 7 y 8 de la presente ley.
Artículo 34: ….el poder ejecutivo federal creará programas compensatorios que proporcionen apoyo económico específicamente a los Estados con el mayor subdesarrollo en educación, con acuerdos previos que
especifiquen las cantidades y las acciones requeridas por las autoridades educativas locales para promover el desarrollo en estas áreas. La Secretaría evaluará los resultados de estos programas
compensatorios.
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Varias instituciones públicas y privadas han participado en estas estrategias, en particular la Secretaría de
Educación Pública por medio de la Coordinación General de Educación Intercultural (CGEIB), la ANUIES y la
Fundación Ford (con el programa senderos).

Para atender el problema de la desigualdad en la educación, la falta de cobertura, infraestructura insuficiente
y la falta de financiamiento para grupos indígenas en educación superior, así como el problema académico de la
deserción escolar, la ANUIES y la Fundación Ford crearon el Programa de Apoyo para Estudiantes Indígenas en
Educación Superior (PAEIIES).

El PAEIIES incluye varios grupos indígenas, tales como: Huastecos, Huicholes, Matlazincas, Mayas,
Mazahuas, Mazatecos, Mixes, Mixtecos, Nahuas, Otomíes, Popolucas, Purépechas, Totonacas, Tzeltales, Tzotziles y
Zapotecos. El programa cubre una gran parte del país e incluye los estados de: Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nayarit,
Jalisco, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Quintana
Roo, Yucatán, Campeche y la Ciudad de México.

En este programa hay cinco áreas de prioridad en educación intercultural: graduación (proyectos de tesis,
exámenes finales y trámites), tutoría, expresión oral y escrita, consistencia académica y mejoramiento del PAEIIES.
Todas estas se orientan al cumplimiento de los objetivos del PAEIIES, los cuales son:
● Incrementar el número de estudiantes indígenas en educación superior.
● Que los estudiantes indígenas ganen buena reputación académica en programas de licenciatura y consigan el

acceso a programas de postgrado.
● Garantizar la permanencia e incrementar la eficiencia terminal.
● Contribuir a generar cambios en políticas institucionales y comunitarias.
● Reforzar el reconocimiento y el respeto por la diversidad cultural en la comunidad universitaria.
● Conectar a los estudiantes indígenas con sus comunidades a través de prácticas y difusión cultural.
● Promover proyectos de investigación relacionados con problemáticas indígenas (Castillo, 2002)

El impacto del PAEIIES ha sido favorable hasta ahora. Los últimos datos de rendimiento registrados
destacan el hecho de que 2677 estudiantes han completado sus cargas académicas y 1004 se han graduado. El
PAIIES es el programa más importante de acción afirmativa en el marco multicultural de la educación superior.
Políticas Compensatorias para Vulnerabilidad de Personas con Discapacidad

Se ha dado un progreso significativo en las leyes de este país, especialmente al inicio de este siglo. En 2003
se publicó la Ley Federal para la Prevención y Eliminación de la Discriminación. El artículo 2, que trata de la
libertad y la igualdad, se complementa con el artículo 5, que menciona las políticas positivas y compensatorias en al
ámbito de la educación. El Capítulo III, titulado “Medidas Positivas y Compensatorias para la Igualdad de
Oportunidades”, incluye el artículo 13, que se refiere a las personas con discapacidad. En 2005, se publica la Ley
General para Personas con Discapacidad. El artículo 5, sección V, se refiere a la igualdad de oportunidades, donde se
mencionan las políticas públicas de acción afirmativa.

En 2011, se publica la Ley General de Inclusión para Personas con Discapacidad. En el artículo 2, sección
XV, se menciona la igualdad de oportunidades con acciones afirmativas. Los artículos 5 y 6 mencionan el principio
de políticas públicas para la igualdad de oportunidades y la garantía de la imparcialidad. El Capítulo III está dedicado
a la educación y menciona a las becas en un sentido compensatorio en la sección VIII. Durante el mismo periodo la
ANUIES (2002) publicó un Manual para la Integración de Personas con Discapacidad en las Instituciones de
Educación Superior (MIPDIES). El propósito fue avanzar hacia una universidad inclusiva mediante acciones de
igualdad de oportunidades e igualdad de derechos para personas con discapacidad en instituciones de educación
superior. Un punto en el manual establece poner más atención al proceso académico que a la política. La
accesibilidad está contemplada en las oportunidades de admisión, consistencia académica y graduación. Es esencial
poner atención a la formación docente, la práctica educativa con adaptaciones pedagógicas y cambios al currículum
para convertirse en una universidad inclusiva.

CONCLUSIONES
Era obvio que el modelo basado en el Neoliberalismo no estaba dando respuestas a los problemas que

surgen de dividir el Producto Interno Bruto per cápita. Esta distribución se caracteriza por la desigualdad. Incluso
con programas compensatorios, el número de pobres aumenta.

Esto se prueba con los siguientes datos: con respecto a los gastos en educación, para los habitantes en el
décimo decil, la educación es su segunda prioridad, dado que destinan el 19.5% de sus ingresos para este propósito.
Los habitantes del primer decil (los más pobres), sólo destinan el 5.4% de sus ingresos a la educación. Esto es lógico,
puesto que las prioridades para los pobres son los alimentos, los gastos de transporte al trabajo, la ropa y la renta de
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vivienda. Si les sobra dinero, el más joven de la familia va a la escuela y los hijos mayores deben ayudar con los
gastos.

Varios autores han dicho que las escuelas crean una sociedad elitista y contribuyen a la polarización. En
otras palabras, las únicas personas que pueden ir a la escuela son las que tienen ingresos suficientes para hacerlo,
haciendo de la educación superior un privilegio en lugar de un derecho.

La dificultad para ingresar a la educación superior se intensifica si además de ser pobre, la persona
pertenece a un grupo vulnerable (mujer, indígena y/o con alguna discapacidad). Esto empeora la situación, sin
embargo, hay alternativas para las personas en esa situación de vulnerabilidad, llamadas acciones afirmativas o
políticas compensatorias.

El progreso alcanzado en México a través de las políticas compensatorias para la igualdad en la educación
es notable. Se han aprobado suficientes leyes para establecer prioridades en el acceso, la consistencia y la graduación
en la educación superior para grupos con desventaja social. Sin embargo la realidad dice algo diferente. El gobierno
todavía está diseñando políticas y estrategias para establecer acciones afirmativas o compensatorias desde el punto de
vista del liberalismo. Por ejemplo, las becas de ayuda a para acceder o permanecer en la educación superior aún
toman en cuenta las calificaciones de los estudiantes. Aquí se debe preguntar cómo una mujer pobre, indígena y
discapacitada pueda ser capaz de mantener un alto promedio de calificaciones. Si un estudiante es parte de un grupo
vulnerable, se deberían establecer los criterios de acuerdo con su situación. Una persona con escasos recursos
económicos, pero joven y viviendo en una ciudad con su familia tiene una mayor probabilidad de obtener un buen
promedio que la mujer descrita anteriormente.

Con respecto a los grupos vulnerables, la situación de cada persona es diferente. Por esta razón, los
programas compensatorios deben ser específicos, lo cual significa que se necesitan recursos para enfrentar dicha
situación. La solicitud debe revisarse con ética y humanidad, considerando el crecimiento personal y maximizando
las capacidades y oportunidades de cada persona.

Cuando se trata de la práctica educativa, los maestros que enseñan a este tipo de estudiantes deberían ser
sensibles a sus capacidades y limitaciones. Estos estudiantes requieren atención diferenciada aun estando insertos en
grupos e instituciones educativas creadas para todo tipo de personas. Se necesita una práctica educativa basada en el
respeto a los derechos humanos, la reflexión y la creatividad para proponer alternativas, así como para diseñar y
aplicar estrategias de enseñanza – aprendizaje que faciliten estilos de aprendizaje particulares.

Para lograr todo esto, el profesor debe estar dispuesto a tomar en cuenta las necesidades de estos
estudiantes, pero sobre todo, descubrir que aspectos de su práctica educativa pueden modificarse en favor de una
mejor enseñanza. El maestro necesita maximizar los recursos que ya tiene y esforzarse por implementar nuevas
acciones derivadas de una gestión inteligente y eficaz.
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RESUMEN 

La infraestructura escolar ha sido tradicionalmente analizada como un factor asociado con la cobertura escolar; 

garantizar una infraestructura adecuada para todas las escuelas es un aspecto indispensable del saneamiento como 

derecho a la educación; por otro lado, la desigual distribución de esta, en detrimento de aquéllas que atienden a 

estudiantes con menor capital económico, social o cultural, acrecienta las diferencias educativas y limita la capacidad 

de la educación para reducir las brechas educativas.  

 

La infraestructura escolar influye positivamente en la motivación de los estudiantes, en la mejora de sus prácticas de 

higiene y salud, incrementa su sensación de seguridad y niveles de asistencia, lo que, en conjunto magnifica su logro 

académico. Asimismo, las buenas condiciones escolares fortalecen la satisfacción laboral de maestros y directores, 

propiciando el desarrollo de mejores procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

El objetivo de esta investigación es divisar la importancia de la infraestructura física para vigorizar los resultados 

académicos en una universidad pedagógica, ubicada en Estado de México; con un soporte cualitativo y un diagnóstico 

a través del cuestionario, como instrumento dirigido a docentes y estudiantes de la universidad objeto de estudio, a fin 

de conocer la opinión, dando respuesta a la pregunta general de la investigación; ¿De qué manera la infraestructura 

física escolar influye en los resultados académicos en una Universidad Pedagógica del Estado de México? 

 

Concluyendo que la infraestructura escolar tradicional choca con la demanda de un nuevo modelo educativo que se 

propone responder a los cambios sociales, culturales, tecnológicos y axiológicos, así como a los efectos que estos 

cambios han tenido en la escuela. Para concretar el trabajo docente innovador que se requiere, para hacer operable ese 

nuevo modelo educativo, se necesita redefinir los espacios físicos, cambiar los papeles sociales en la escuela e innovar 

los recursos educativos y tecnológicos para conseguir buenas condiciones escolares. 

 

INTRODUCCIÓN  

Revisando los señalamientos que han realizado algunas agencias internacionales dedicados a la educación, como es el 

caso de la OCDE y el BANCO MUNDIAL, existen señalamientos constantes de que, en el país para mejorar en el 

terreno educativo no se requiere "gastar más, sino invertir mejor", destacando problemas de ineficiencia en el manejo 

del gasto educativo, mala inversión, profesores incapacitados, falta de motivación de los estudiantes, etc. 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2008), ha desarrollado una serie de 

indicadores de calidad del sistema educativo, como el material didáctico, bibliografía, nivel académico de los docentes, 

servicios que ofrece la escuela, apoyo de los padres de familia, entre otros, que son factores que inciden en la calidad 

educativa de los estudiantes. El enfoque y manera en que se deben distribuir los recursos en el sistema educativo deben 

ser congruentes a las circunstancias actuales de cada país, del sector y de las reformas que se proponen. 

 

Bajo un estudio realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO, 2016) y con datos del Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE, 2008), se puede 

afirmar que las condiciones físicas de las escuelas tienen “un efecto importante en el desempeño del estudiante y 

pueden contribuir significativamente a la reducción de la brecha de aprendizaje asociada con la desigualdad social” (p. 

493). La mayoría de las investigaciones a nivel internacional y nacional de los últimos años sobre la calidad y eficiencia 

escolar, han explorado la relación entre las condiciones físicas de las escuelas y el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Otro estudio, por parte Duarte, J.; et. al. (2010), basado también en el SERCE buscó identificar factores escolares que 

se asocian con los aprendizajes de los estudiantes en América Latina, en particular aquellos relacionados con los 

docentes y el contexto escolar en el que ejercen la docencia.  El estudio encontró que la infraestructura física de las 

escuelas y la conexión con los servicios públicos básicos resultan altamente asociadas con los aprendizajes, así mismo 

la formación docente, tiempo efectivo de clase, índice de violencia, discriminación y otras variables socioeconómicas 

de las familias de los estudiantes.  
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En un trabajo desarrollado por el Banco Interamericano de Desarrollo citado por Duarte, Gargiulo y Moreno (2011), 

se señala que las condiciones de infraestructura educativa en los países de América Latina y el acceso a los servicios 

básicos de electricidad, agua, alcantarillado y teléfono en las escuelas son altamente deficientes. 

 

En México existe una normativa explícita, un marco institucional concreto y acciones de política pública que 

posicionan a la Infraestructura Física Educativa (IFE) en la agenda de mejora educativa. Más aún, en las recientes 

estrategias sectoriales anunciadas por el gobierno mexicano, se considera a la IFE como un aspecto relevante para 

mejorar la equidad y la capacidad de inclusión del sistema educativo (SEP, 2018). 

 

La política de IFE se enfrenta a un problema que tiene que ver con los déficits de infraestructura y con una doble 

brecha: la primera alude a las deudas de infraestructura básica (techos, paredes, baños, pizarrón, mesas y sillas) y la 

segunda corresponde a la infraestructura vinculada a la innovación curricular, que afecta a una gran cantidad de 

escuelas dentro del sistema educativo mexicano. 

 

Los anteriores estudios, sugieren que mejores instalaciones y servicios básicos en las escuelas podrían crear ambientes 

de enseñanza mucho más propicios para lograr mejores aprendizajes. Estos resultados son importantes, porque indican 

que las inversiones en infraestructura escolar y condiciones físicas básicas no son un lujo sino una necesidad. 

 

Los resultados de los centros escolares no dependen en gran medida de su propio funcionamiento, estos se basan en 

múltiples factores los cuales podrían ser: 

 

-La enseñanza estructurada como tiempo dedicado al aprendizaje dentro y fuera del aula. 

-Tiempo efectivo de aprendizaje, respetando los horarios establecidos en el plan de estudios y del calendario escolar. 

-Clima escolar, las relaciones de los colegiados, los estudiantes y la participación de los padres de familia en el centro 

educativo. 

-Recursos físicos y materiales, aulas, espacios recreativos, biblioteca, aula de medios, computadoras, proyectores, etc.,  

-Condiciones contextuales, características de la comunidad donde se establece la institución, costumbres, tradiciones 

y actividades económicas de los habitantes. 

-Participación familiar y tiempo que los padres de familia o tutores le dedican al llamado de los docentes o actividades 

dentro de la institución educativa. 

 

Además de lo que muestran los diversos estudios, la atención a la infraestructura escolar se configura en una obligación 

constitucional en México. Esto es, se cuenta con leyes que establecen que este factor forma parte del derecho a la 

educación. El artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece lo que 

podría denominarse una teoría del cambio educativo, al afirmar que el Estado debe garantizar la calidad en la educación 

obligatoria mediante “(…) los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa 

[cursivas añadidas] y la idoneidad de los docentes y los directivos (…)” (CPEUM, Art. 3°). 

 

Esto significa que la noción de calidad en la educación obligatoria incluye, como uno de sus componentes centrales, 

la mejora de la infraestructura educativa; el derecho a una educación de calidad, por lo tanto, pasa también por el 

derecho a una infraestructura digna, pertinente y suficiente para cubrir las necesidades de los educandos. 

 

La importancia de la infraestructura se cristaliza también en otros cuerpos normativos nacionales e internacionales. La 

Ley General de Educación (LGE, 2014), en su artículo 3° asigna al Estado la obligación de “(…) prestar servicios 

educativos de calidad (…)” y mandata a las autoridades educativas a realizar acciones orientadas a “…establecer 

condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad de cada individuo, una mayor equidad 

educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios 

educativos”. 

 

Además, en el artículo 10 de ese mismo instrumento normativo se establece que la infraestructura forma parte del 

sistema educativo nacional. Por su parte, el artículo 4° de la Ley General de Infraestructura Física Educativa (LGIFE, 

2014), indica que: 

 

Por infraestructura física educativa se entiende los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por el 

Estado y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, en el marco del sistema 
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educativo nacional, en términos de la Ley General de Educación, así como a los servicios e instalaciones necesarios 

para su correcta operación (LGIFE, 2014). 

 

El reto de tener una educación de excelencia para todos los mexicanos es de tales dimensiones que serán necesarios 

muchos años para hacerlo realidad, pero es necesario poner en marcha de inmediato acciones precisas con metas 

desafiantes, alcanzables en un período sexenal que está por iniciar el 1 de octubre del año 2024 al año 2030, de lo 

contrario México se rezagará en forma irreversible en un contexto mundial marcado por el impresionante desarrollo 

de la tecnología, los cambios económicos, el avance de otras sociedades y otros sistemas educativos. 

 

TEORÍA 

Con el paso de los años la investigación educativa ha ido mostrando de manera contundente que el personal docente 

es el agente más importante para mejorar la calidad de la educación en cualquier nivel educativo (Cruz, Hincapié y 

Rodríguez, 2020). De manera simultánea, tanto en las políticas educativas y entre la sociedad han aumentado 

considerablemente las expectativas, responsabilidades, compromisos y exigencias hacia la profesión docente. No 

obstante, este incremento no ha ido aparejado de dotar a los maestros de condiciones materiales y de la infraestructura 

física adecuadas para ejercer su profesión (Rodríguez, 2012). 

 

A pesar de haberse probado el papel protagónico que desempeña las y los docentes en la mejora de la calidad de la 

educación (INNE, 2018), poco se ha investigado sobre la incidencia de las condiciones materiales y la infraestructura 

física de las instituciones con el rol que desempeña los docentes y estudiantes. Una buena infraestructura física escolar, 

con espacios renovados, posibilita que los estudiantes que viven en sitios remotos puedan estudiar y mejorar su 

asistencia e interés por el aprendizaje. Dotar a los planteles escolares de infraestructura adecuada influye en la 

motivacional y desempeño de los docentes, así como de los estudiantes. Por esta misma razón, las inversiones en 

infraestructura escolar tienen un papel fundamental para solucionar el problema del acceso de los estudiantes al sistema 

escolar y para mejorar el rendimiento y excelencia de los agentes educativos. 

 

En cuanto a la influencia indirecta a nivel motivacional, los trabajos de Blackmore et al. (2011) y Del Valle (2001) 

muestran que la infraestructura influye en el aprendizaje al incentivar el involucramiento y el trabajo colaborativo entre 

docentes y estudiantes; asimismo, respecto a su labor para una adecuada enseñanza. 

 

Sobre los mecanismos causales del efecto de la infraestructura en el aprendizaje, se plantean dos tipos de influencia: 

en la primera se asigna a la infraestructura un rol motivacional, es decir, se sostiene que un ambiente más agradable 

tiende a generar sensaciones de bienestar que precondicionan a los estudiantes y a los docentes para que tengan una 

mejor actitud frente al aprendizaje y la enseñanza, respectivamente. Por su parte, la segunda es de tipo funcional, y 

opera directamente facilitando el proceso enseñanza-aprendizaje (Young, 2003, cit. en Campana et al., 2014). 

 

En las escuelas se pretende que el material y la infraestructura física sea potencialmente significativo (libros, materiales 

didácticos, equipo, instalaciones diversas, etc.), esto implica que el material y la infraestructura pueda relacionarse de 

manera no arbitraria y sustancial, con alguna estructura cognoscitiva específica del estudiante, la misma que debe 

poseer "significado lógico" es decir, ser relacionable de forma intencional y sustancial con las ideas correspondientes 

y pertinentes que se hallan disponibles en la estructura cognitiva del educando, este significado se refiere a las 

características inherentes del material y su naturaleza.  

 

En la actualidad hay diversas formas de concebir a un ambiente de aprendizaje, ya que no son solo son los elementos 

básicos del diseño instruccional como son, el aprendiz, el asesor, los contenidos educativos, los medios de información 

y comunicación, también son los espacios físicos y los medios a los que se  debe hacer alusión,  es decir a todas aquellas 

condiciones, circunstancias y dinámicas que puedan hacer de un espacio, un ambiente en el que los individuos vivan 

experiencias de aprendizaje. 

 

Retomando a Ausubel (1983), los materiales, equipo e infraestructura que son los que usa frecuentemente la mayoría 

del profesorado, no hay una organización jerárquica global que explore relaciones e interconexiones entre diferentes 

temas e incluso se evita la reiteración como si fuera negativa. Se da por hecho que es el propio aprendiz quien tendrá 

que establecer individualmente y por su cuenta dichas relaciones, estos modos de actuar en la docencia son totalmente 

contrapuestos a los postulados ausubelianos.  
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Cuando el significado potencial se convierte en contenido cognoscitivo nuevo, diferenciado e idiosincrático dentro de 

un individuo en particular como resultado del aprendizaje significativo, se puede decir que ha adquirido un "significado 

psicológico" de esta forma el emerger del significado psicológico no solo depende de la representación que el escolar 

haga del material lógicamente significativo, "sino también que tal alumno posea realmente los antecedentes necesarios 

en su estructura cognitiva” (Ausubel, 1983, p.55). 

 

La teoría de Ausubel explica el proceso de aprendizaje según el cognitivismo, se preocupa de los procesos de 

compresión, transformación, almacenamiento y uso de la información envueltos en la cognición. Sostiene que el 

aprendizaje es esencialmente activo, y este elemento es fundamental en las instituciones educativas, donde la 

infraestructura física ayuda a que se logre alcanzar, bajo la premisa de un buen liderazgo del director, con el apoyo de 

la comunidad escolar, los docentes y de los propios educandos al darle un uso adecuado a los materiales que tienen 

todos los días a su alcance como los establece. 

 

Para Robert Gagné citado por Noguera, Noguera, & Gottberg (2012), menciona que “el aprendizaje está organizado 

en términos de cuatro partes específicas: los procesos del aprendizaje, el análisis de los resultados del aprendizaje, las 

condiciones del aprendizaje y la aplicación de la Teoría de Gagné en la Educación” (p. 54). Por ello es de suma 

importancia adaptar el medio del aula de los estudiantes para que el conocimiento se torne significativo y el aprendizaje 

sea óptimo y funcional en su día a día, sin dejar de lado los diferentes tipos de aprendizaje que presentan los estudiantes. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el aprendizaje significativo existente en la estructura cognitiva de cada 

individuo de distinta manera, por lo que la Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel, ofrece un sentido 

apropiado para el desarrollo de la labor educativa en los ambientes de aprendizaje, en este caso brindar a los estudiantes 

de una infraestructura física adecuada permitirá adquirir un conocimiento significativo y fortalecer los resultados 

académicos. 

 

Por lo anterior, se confirma que un ambiente de aprendizaje es un “lugar” o un “espacio” en donde ocurre el 

aprendizaje. “Se entiende el ambiente como una estructura de cuatro dimensiones claramente definidas e 

interrelacionadas entre sí: dimensión física, dimensión funcional, dimensión temporal y la dimensión relacional; quién 

y en qué condiciones” (Forneiro, 2008, párr. 12). 

 

Retomando a Forneiro, explica en qué consisten los tipos de dimensiones de aprendizaje: 

-Dimensión física: “Qué hay en el espacio y cómo se organiza, hace referencia al aspecto material del ambiente y sus 

condiciones estructurales (dimensión, tipo de suelo, ventanas, etc.). También comprende los objetos del espacio 

(materiales, mobiliario, elementos decorativos, etc.) y su organización” (Forneiro, 2008, párr. 15). 

-Dimensión funcional: “Para qué se utiliza y en qué condiciones, está relacionada con el modo de utilización de los 

espacios, su polivalencia y el tipo de actividad para la que están destinados” (Forneiro, 2008, párr. 16). 

-Dimensión temporal: “Cuándo y cómo se utiliza, se vincula a la organización del tiempo y, por lo tanto, a los 

momentos en que los espacios van a ser utilizados” (Forneiro, 2008, párr. 17). 

-Dimensión relacional: “Quién y en qué condiciones, está referida a las distintas relaciones que se establecen dentro 

del aula y tienen que ver con aspectos vinculados a los distintos modos de acceder a los espacios (libremente o por 

orden del maestro, etc.)” (Forneiro, 2008, párr. 18). 

 

Con lo anterior, el ambiente de aprendizaje debe atender por lo menos alguna de las cuatro dimensiones. El ambiente 

de aprendizaje es lugar en donde el estudiante se desenvuelve e interactúa para adquirir conocimientos significativos 

de una manera fácil y enriquecedora, en medida que el estudiante va aprendiendo, él mismo forma su propio 

conocimiento y que mejor a través de una adecuada infraestructura física en la universidad objeto de estudio. 

 

METODOLOGÍA 

La investigación tiene un enfoque cualitativo, se aplicaron entrevistas dirigidas a estudiantes y docentes, cuyos datos 

se analizaron de acuerdo con las respuestas obtenidas. El diagnóstico del presente trabajo de investigación tuvo como 

objetivo principal efectuar la identificación del problema y caracterizarlo, con la finalidad de generar una propuesta, 

para lo cual se respondió cuatro preguntas: 

 

¿Qué se diagnosticó?  

El impacto de la infraestructura física en los ambientes de aprendizaje para favorecer un conocimiento significativo en 

estudiantes de una Universidad Pedagógica del Estado de México. 
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¿A quién diagnosticó? 

Según Tamayo y Tamayo citado por Franco, Y. (2014) menciona que “La población se define como la totalidad del 

fenómeno a estudiar donde las unidades de población poseen una característica común la cual se estudia y da origen a 

los datos de la investigación” (párr. 2). Retomando lo anterior, se realizó una investigación durante el semestre febrero 

– julio 2022, donde su población es de 798 estudiantes matriculados; además de 66 docentes y 25 trabajadores que 

como personal de apoyo (administrativos) en la Universidad objeto de estudio. 

 

Partiendo de un análisis de dicha población se tomó una muestra, retomando a Tamayo, T. y Tamayo citado por Franco 

Y. (2014), el cual afirma que la muestra “Es el grupo de individuos que se toma de la población, para estudiar un 

fenómeno estadístico” (párr. 12), dicho muestreo fue intencionado, explicando que este término ocurre cuando “el 

investigador selecciona los elementos que a su juicio son representativos, lo que exige un conocimiento previo de la 

población que se investiga” (párr. 16). 

 

La muestra que se seleccionó fue intencionada, donde se seleccionó a 30 estudiantes matriculados de octavo semestre 

y del mismo ciclo escolar, además de 5 docentes de la misma Universidad objeto de estudio. 

 

¿Cómo se diagnosticó? 

Se empleo como instrumento la entrevista estructurada aplicada a la muestra seleccionada. 

 

¿Para qué diagnosticó? 

Conocer si existe o no un impacto en la infraestructura física y los ambientes de aprendizaje para un conocimiento 

significativo en estudiantes de una Universidad Pedagógica del Estado de México y poder generar una propuesta. 

 

Pregunta general de investigación. 

¿De qué manera impacta la infraestructura física en los ambientes de aprendizaje para favorecer un conocimiento 

significativo en estudiantes de una Universidad Pedagógica del Estado de México? 

 

Objetivo general de investigación. 

Analizar el impacto de la infraestructura física en los ambientes de aprendizaje para favorecer un conocimiento 

significativo en estudiantes de una Universidad Pedagógica del Estado de México, a través de un laboratorio 

pedagógico. 

 

RESULTADOS  

Los resultados de las entrevistas elaboradas arrojaron datos en donde el investigador pudo conocer que tanto los 

docentes tienen conocimiento claro y específico de lo que significa y el impacto que tiene la infraestructura física con 

los ambientes de aprendizaje, así como su función, resaltando que los docentes si conocen del tema, conocen autores, 

teoría y su finalidad. Los docentes,  ponen en práctica los ambientes de aprendizaje  para  favorecer un conocimiento 

significativo con sus estudiantes de licenciatura desde el aula o en espacios de la Universidad, a través de trabajos en 

equipo, investigaciones, conferencias, mesas de diálogos, exposiciones, mesas de diálogos y foros, principalmente, 

pero la infraestructura física con lo que cuenta la Universidad Pedagógica objeto de estudio es carente, ya que se cuenta 

con  1 área verde de 500 m2 aproximadamente, donde los estudiantes toman sus alimentos, una área con techumbre 

donde practican el taller de danza y cuatro edificios distribuidos de la siguiente manera. 

 

Tabla 1. Infraestructura 

 

Edificio Características del edificio 

Edificio A 1 dirección. 

1 sala de juntas con capacidad para 15 personas. 

38 cubículos para personal docente, de los cuales 

algunos de ellos son responsables de área y comparten 

su cubículo con personal de apoyo (Control Escolar, 

Titulación, Servicios Estudiantiles, Servicio social y 

Prácticas Profesionales, Extensión, Difusión y 

Vinculación, Coordinación de Posgrado e Investigación, 

Recursos Humanos) y por último el Área de Vida 

Saludable. 
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1 sala de titulación. 

1 bodega. 

Baños para hombres y baños para mujeres. 

1 sala de juntas. 

1 sala de cómputo con 38 computadoras que cuentan con 

internet y Windows 11. 

Edificio B 9 aulas. 

1 auditorio. 

1 bodega. 

1 biblioteca, que cuenta con 5, 789 libros y 2,467 tesis, 

de los cuales no están digitalizados. 

Edificio C 4 aulas. 

1 bodega. 

Baños para hombres y baños para mujeres. 

Edificio D 1 laboratorio de idiomas con 26 computadoras, sin 

internet. 

1 bodega. 

1 cafetería. 

1 aula y baños con problemas de infraestructura por lo 

cual no se puede ocupar 

 

Nota. Elaboración propia, 2024. Datos adquiridos de acuerdo con el personal responsable del área correspondiente. 

 

Los estudiantes, de la misma manera si conocen que es un infraestructura física y ambiente de aprendizaje, conocen 

autores, teoría, su impacto en la vida académica y su finalidad, favorecen el ambiente de aprendizaje en sus prácticas 

profesionales o servicio escolar, pero no en la Universidad que los está formando y una de las causales es porque no 

cuentan con una infraestructura adecuada a diferencia que en la mayoría de las instituciones donde realizan sus 

prácticas profesionales o servicio social, donde si cuentan con la infraestructura física adecuada. También ellos 

comentan que sus docentes emplean las mismas estrategias a lo largo de sus estudios como exposiciones, 

investigaciones, trabajos individuales y trabajos en equipo, lo cual en ocasiones es aburrido, monótono y no favorecen 

ambientes de aprendizaje para favorecer un conocimiento significativo. En ocasiones aisladas, existen actividades de 

educación ambiental y para la salud, que, si favorecen los ambientes de aprendizaje y un conocimiento significativo, 

pero no son para todos los estudiantes, ya que tienen un límite de asistentes. El 100% de los estudiantes, considera que 

la infraestructura física con la que cuentan la universidad objeto de estudio para su vida estudiantil es carente. 

 

También los estudiantes señalaron que, en ocasiones a través de sus propios recursos integran en las aulas y espacios 

de la universidad materiales que favorece los ambientes de aprendizaje y el conocimiento significativo, pero en menos 

de una semana el personal de la universidad (docentes, administrativos o de limpieza) y estudiantes de otro turno o de 

otras licenciaturas retiran el material, siendo llevado a la basura, lo cual provoca molestia. 

 

El 100% de los docentes y estudiantes que formaron parte de la muestra, están de acuerdo en que exista un laboratorio 

pedagógico con la infraestructura física adecuada, que pueda ocupar la comunidad docente y estudiantil, para que a 

través de los ambientes de aprendizaje se favorezca un conocimiento significativo.  

 

CONCLUSIONES 

La escuela del siglo XXI requiere deconstruir” el “panóptico” escolar y transitar hacia la construcción de “disciplinas 

abiertas”. Con ello se ampliarán las posibilidades de avanzar hacia nuevos espacios educativos que articulen y 

potencien a la escuela con la horizontalidad de las sociedades red, caracterizadas por la información, el trabajo 

colaborativo y la modernización tecnológica de equipos y recursos, que contribuirá a lograr una educación de calidad 

para todos. 

 

Urge investigar aún más sobre la influencia de las condiciones de trabajo del personal docente en sus actitudes y 

actividades. A la vez advierte que hay quienes piensan que los buenos maestros pueden enseñar en cualquier lugar. No 

obstante, se invita a revisar si la investigación educativa valida esa afirmación. Si fuera el caso tendría que conocerse 

cómo se desempeñan quienes pertenecen a un edificio escolar con carencias en sus instalaciones, respecto de quienes 

trabajan con mejores condiciones de infraestructura escolar. Además, la noción de calidad en la educación obligatoria 
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en México incluye, como uno de sus componentes centrales, la mejora de la infraestructura educativa; el derecho a una 

educación de calidad, por lo tanto, pasa también por el derecho a una infraestructura digna, pertinente y suficiente para 

cubrir las necesidades de los educandos. 

 

De acuerdo con las definiciones de los ambientes de aprendizaje expuestas en el presente trabajo de investigación, se 

concluye que desarrolla la comunicación, curiosidad, creatividad, inclusión e interrelación con los demás, favoreciendo 

el aprendizaje y del mismo modo este sea significativo para los estudiantes, a partir de ello, crear ambientes de 

aprendizaje adecuados para los estudiantes, tiene como fin promover el desarrollo integral. Los ambientes de 

aprendizaje son entornos elaborados para favorecer el aprendizaje significativo y las relaciones entre maestros y 

estudiantes, apoyándose en la utilización de diferentes recursos didácticos, es por eso por lo que deben implicar 

dinamismo desde su creación, para así mantener la atracción de sus actores. 

 

En las escuelas se pretende que el material y la infraestructura física sea potencialmente significativo (libros, materiales 

didácticos, equipo, instalaciones diversas, etc.), esto implica que el material y la infraestructura pueda relacionarse de 

manera no arbitraria y sustancial, con alguna estructura cognoscitiva específica del escolar, la misma que debe poseer 

"significado lógico" es decir, ser relacionable de forma intencional y sustancial con las ideas correspondientes y 

pertinentes que se hallan disponibles en la estructura cognitiva del estudiante, este significado se refiere a las 

características inherentes del material y su naturaleza.  

 

La educación superior se desenvuelve en un ambiente en el que interactúan dos tipos de personas, las que tienen el 

papel de participantes en el proceso de adquisición y/o construcción de conocimientos de orden académico, personal 

y social, demostrando competencias adquiridas en el proceso aprendizaje, siendo estos los estudiantes y por otro lado 

están también quienes tienen la tarea de guiar o facilitar dicho proceso enseñanza-aprendizaje que son los docentes; y 

el área en donde se da este proceso, como el aula de clases, biblioteca, salas de cómputo, auditorio, en si la institución 

educativa, que debe ser vistos en todo momento como un entorno de carácter sistémico en el que cada componente 

afecta al resto y repercute en el aprendizaje significativo. 

 

De ahí la propuesta de implementar un laboratorio pedagógico en una Universidad Pedagógica del Estado de México, 

para aprender ciencias desde la puesta en práctica y análisis de los resultados de una propuesta reflexiva sobre la 

misma, esto favorecería conocimientos significativos de una manera fácil y enriquecedora, en medida que el estudiante 

va aprendiendo, él mismo forma su propio conocimiento y que mejor a través de una adecuada infraestructura física 

en la universidad objeto de estudio 
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RESUMEN 

La mentoría ofrece una amplia gama de beneficios que favorecen el aprendizaje en los estudiantes, fomentando la 

confianza y exponenciando el desarrollo de habilidades sociales en la exploración de intereses y metas, favoreciendo 

la solución de algún problema, al completar tareas y se aprenden estrategias para dominar un procedimiento; es decir; 

la mentoría es una herramienta invaluable para promover la excelencia académica, personal y profesional de los 

estudiantes fortaleciendo los métodos de enseñanza, con el propósito de que el aprendizaje fluya a la par del desarrollo 

de valores, actitudes, destrezas y competencias para una formación más integral en lo profesional y humano del 

individuo mentorado. 

 

Con el objeto de analizar la importancia de la mentoría como herramienta para favorecer los aprendizajes en estudiantes 

de la modalidad mixta de la licenciatura en pedagogía, se realizó un acercamiento conceptual y teórico de Maturana y 

Cieza (2021), ya que, de acuerdo con estos autores, existen tres aspectos fundamentales que caracterizan la función de 

la mentoría; en primer lugar, se centra en el aprendizaje de estudiantes; luego el aporte de la mentoría a la resolución 

de problemas que se presentan a nivel personal, social y académico; y finalmente, el diseño de un plan de mentoría 

guiado por medidas estándar y circunstancias del entorno para garantizar el mejor escenario en quien recibe la 

mentoría, así mismo se analizo el sustento teórico de Vygotsky y Bandura. 

 

Por lo anterior, bajo un enfoque cualitativo se tuvo que realizar un diagnóstico socioeducativo, a través de la técnica 

de la observación participante mediante el cuaderno de notas y un cuestionario con preguntas cerradas, ambos 

instrumentos aplicados a 43 estudiantes con una serie de dificultades académicas y socioemocionales incrementadas 

desde la pandemia COVID-19, que afectan su formación profesional, pudiendo llegar a la deserción. También el 

cuestionario fue aplicado a 15 estudiantes de semestres avanzados; con la finalidad de saber cómo ellos perciben la 

propuesta de integrar la mentoría como herramienta para favorecer los aprendizajes. 

 

De ahí, la propuesta de la mentoría, como una herramienta de orientación, mediante compañeros-mentores, 

conformados por estudiantes de semestres más avanzados, que ayudan al estudiante de nuevo ingreso a desarrollar 

conocimientos y conductas. Mientras que el compañero-mentor consolida sus conocimientos y hace un autoanálisis de 

sus experiencias de aprendizaje y de las propias competencias adquiridas, por lo que ambos participantes se benefician. 

 

INTRODUCCIÓN 

La figura mentor-mentorizado data de tiempos ancestrales, por sus aportaciones como modalidad de enseñanza-

aprendizaje para el desarrollo de conocimientos y habilidades. Tradicionalmente, la mentoría ha sido considerada como 

una relación informal entre personas mayores o con mayor avance académico, quienes logran empatía con personas o 

estudiantes jóvenes de una organización (Garringer et al., 2015). 

 

Sus antecedentes históricos se remontan a la antigua Grecia, con el personaje Mentor en la Odisea, El concepto de 

mentoría tiene raíces cuando se hablaba de Mentor, era un personaje en la "Odisea" de Homero. En la historia, Mentor 

era un amigo de Ulises (también conocido como Odiseo) y un consejero sabio. También en la Antigua Grecia, de los 

siglos IV y V a. C., ya existían las figuras de los grandes filósofos que se “tutorizaban” unos a otros. Así, Sócrates se 

ocuparía de enseñar a Platón, quién, a su vez, tuvo como discípulo a Aristóteles y éste, por su parte, fue preceptor real, 

es decir, el encargado de la tutela y formación de Alejandro Magno. La relación preceptor-discípulo se caracterizaba 

por la unidireccionalidad, los conocimientos eran transmitidos por el sujeto que conocía al sujeto que aprendía 
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(Topping, 1996; Crisp & Cruz, 2009). Aunque Mentor no era un maestro en el sentido escolar moderno, su papel como 

guía y asesor influyó en la percepción posterior de la mentoría como una relación de enseñanza y orientación. En este 

sentido, la idea de aprender en colaboración con un otro con mayor experiencia no es nueva. 

 

Durante la Edad Media y el Renacimiento, los aprendices a menudo eran colocados bajo la tutela de un maestro o 

artesano experimentado para aprender un oficio o una habilidad específica (Topping, 1996; Crisp & Cruz, 2009). Esta 

relación maestro-aprendiz compartía algunas similitudes con el concepto de mentoría, ya que el maestro proporcionaba 

orientación y entrenamiento individualizado al aprendiz. 

 

En el siglo XVII y XVIII, las academias y universidades formales comenzaron a surgir en Europa y América del Norte. 

Aquí, los profesores desempeñaban un papel similar al de los mentores al proporcionar orientación académica y 

personal a sus estudiantes (Lara, 2008).  Sin embargo, la mentoría como práctica formal aún no se había desarrollado. 

 

Durante el siglo XIX, el sistema de educación formal se expandió y se diversificó, lo que llevó a un mayor 

reconocimiento de la importancia de la tutoría y la orientación individualizada para el éxito estudiantil (Lara, 2008).  

Aunque no se utilizaba el término "mentoría" de manera generalizada, los principios subyacentes de apoyo 

personalizado estaban presentes en la relación entre maestros y estudiantes. 

 

Así, la mentoría en el ámbito académico puede encontrarse desde la antigua Grecia, hasta nuestros días reflejando una 

evolución continua y demostrado ser una herramienta valiosa para apoyar el crecimiento y el desarrollo de los 

estudiantes en diversos contextos educativos. El incremento de estudiantes a la educación superior en las últimas 

décadas ocasiona que los programas de mentoría en las instituciones educativas ganen espacios día a día; sin embargo, 

pocos han sido los estudios al impacto de la mentoría en la educación superior. El primer estudio sobre mentoría en 

educación superior fue en el año 1911, por parte de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Michigan, donde se 

analizó el componente de mentoría dentro de un programa extracurricular, para estudiantes universitarios con 

habilidades cognitivas sobresalientes. El análisis de datos consistió en un enfoque cualitativo, bajo una metodología 

de estudios de casos de los reportes proporcionados por los mentores y estudiantes participantes. (Johnson, 1989). 

 

Las iniciativas y programas de tutoría/mentoría emergen como un esfuerzo para promover el compromiso estudiantil, 

sentido de pertenencia, motivación y el desarrollo de habilidades del siglo XXI, apoyando a los nuevos estudiantes a 

adaptarse al nuevo ambiente y entregarles técnicas, estrategias y marcos de referencia para navegar el complejo mundo 

académico y laboral (Tinto, 2017; Strayhorn, 2012; Ball & Hennessy, 2020). Esto explica que actualmente la mayoría 

de las instituciones realizan acciones y programas de bienvenida e implementan estrategias como las tutorías/mentorías 

pares como acompañamiento durante el primer semestre, o primer año, a los estudiantes de nuevo ingreso. 

 

Estas estrategias de apoyo tienen como base la relación entre un estudiante veterano o que ya ha vivido una experiencia 

específica, y un estudiante de nuevo ingreso en la misma experiencia. En lo que respecta en México, de acuerdo con 

la autora Coronilla (2021), en la década de 1970, debido al creciente aumento de aspirantes y estudiantes universitarios, 

entran en funcionamiento las tutorías como una opción de acompañamiento para los estudiantes que tenían problemas 

académicos; si bien ya era una figura que se conocía, no se le otorgaba demasiada importancia ni relevancia. La 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), es pionera en esta actividad en el posgrado en la Facultad de 

Química, así mismo en el año de 1972 se aperturó el Sistema de Universidad Abierta (SUA), que incorporó la tutoría 

como guía y apoyo para mejorar el desempeño académico, aunque ya se tenían indicios de la tutoría desde los años 

cuarenta dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México, primera escuela en incorporarla en México. 

 

Por su parte los autores Narro y Arredondo (2013), para finales del siglo XX,  el crecimiento de la población estudiantil 

siguió de manera constante, como en México; sumado a esto, la presión social y las reformas educativas para aumentar 

el nivel educativo obligatorio, provocaron que floreciera una mayor diversidad cultural, pero también más diferencias 

económicas, sociales y familiares entre los estudiantes, por esta razón y buscando una alternativa para que los escolares 
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lograran un buen desempeño académico junto con una educación integral y aumento de la calidad educativa, estipulada 

por las nuevos requerimientos de finales del siglo XX por diversas organizaciones internacionales, a inicios del siglo 

XXI fue introducida de manera formal la tutoría, como una opción eficiente para combatir el rezago educativo, la tasa 

alta de reprobación y la baja eficiencia terminal en los estudiantes universitarios, apoyándose tanto del tutor académico 

como de los tutores pares apoyándolos en lo emocional, familiar y personal. Por lo que la tutoría en México emergió 

de un contexto donde siempre se ha buscado guiar y orientar a las personas que están aprendiendo algo nuevo, de ahí 

que esta sea su función; en un principio en lo moral y social, y posteriormente solo en lo académico, sin dejar de lado 

los ámbitos de los cuales forma parte el individuo, ya que el fin es mejorar tanto el desempeño escolar como el 

individual. 

 

Por lo que desde la primera década del siglo XXI y hasta el día de hoy, las instituciones de nivel superior en México 

han implementado programas de tutorías personalizados y enfocados en la atención oportuna de los escolares, antes, 

durante y después de su ingreso a las escuelas, brindándoles la orientación que cada uno necesita para asegurar su 

permanencia, buen desempeño y desarrollo integral.  

 

Lo anterior se puede constatar en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, en uno de cuyos objetivos se propone 

“fomentar programas de apoyo y atención diferenciada a los estudiantes, para favorecer su formación integral y 

mejoren su permanencia, egreso y titulación oportuna”. Sin embargo, en el siguiente Programa Sectorial de Educación 

2013-2018 no se aludió al tema de la tutoría en la educación superior, viéndose reflejados los cambios y reformas que 

se realizaron en el ámbito educativo del periodo de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que tenía como una 

de sus prioridades la evaluación de los maestros y lograr la calidad educativa; debido a ello, en el documento realizado 

por la SEP, en conjunto con los objetivos del gobierno de ese entonces, no se abordó el tema de las acciones que se 

debían de realizar para mejorar la permanencia y egreso en el nivel superior. En contraste con lo anterior, en el 

Programa Sectorial de Educación 2019-2024, se retoma el tema de la cobertura del nivel superior y la expansión 

desigual que está presente en todo el país, se mencionan los apoyos de becas para lograr un mayor ingreso y la 

permanencia en el nivel superior. También en esta administración se abordan los temas de la baja eficiencia terminal, 

el bajo desempeño académico y la deserción educativa, buscando la excelencia de la educación a partir de mejores e 

innovadoras prácticas pedagógicas. 

 

Las Instituciones de Educación Superior, a partir del año 2000 y hasta la fecha, han creado y fortalecido los Sistemas 

de Tutorías en cada una de sus escuelas, obteniendo buenos resultados. Si bien en la tutoría se considera al docente 

como guía u orientador (debido a que en ocasiones la carga de trabajo es extenuante pues se debe de tomar en 

consideración que la matricula en el nivel superior sigue en aumento) otras personas también pueden cubrir esta tarea, 

tal es el caso de educandos de semestres avanzados o especialistas en determinadas áreas, siempre y cuando cumplan 

con las características de un tutor, entre las cuales se encuentra una buena planeación y organización, responsabilidad, 

valores, habilidades de comunicación y diversas aptitudes; no obstante, es menester que los educandos avanzados o 

tutores pares realicen un curso de inducción mediante el cual puedan adquirir los conocimientos necesarios para 

desempeñar la tutoría, esto con el fin de asegurar que los estudiantes que lo requieran puedan tener la mejor atención 

posible, “implica una atención personalizada a los estudiantes, en función del conocimiento de sus problemas, de sus 

necesidades y de sus intereses específicos”, de ahí la importancia que en la Universidad Pedagógica objeto de estudio 

se integre la mentoría como herramienta, para favorecer los aprendizajes en estudiantes de la modalidad mixta de la 

licenciatura en pedagogía, ya que a la fecha, la única función de la tutoría es de titulación u obtención de grado, dejando 

a un lado la esencia de la tutoría, pues además, la implementación de la mentoría puede iniciar con la licenciatura ya 

mencionada y en otro momento abarcar todas las licenciaturas o posgrados ofertados en la universidad objeto de 

estudio. 

 

TEORÍA 

Diversas universidades plantean programas de orientación estudiantil, sin necesidad de ser parte de una red de 

mentoría, con el fin de poner en marcha mecanismos de asistencia, orientación y formación a estudiantes de nuevo 
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ingreso, centrando su interés en la ayuda al estudiante en mención; y a la vez, en la formación del discípulo que asume 

el rol de mentor, potenciando en él capacidades sociales, en cuanto a liderazgo; como también, aspectos académicos, 

a través de estrategias pedagógicas. 

 

En base a ello adquieren importancia las prácticas de intervención guiada, pues permiten un mejor autoconocimiento, 

ayudan a la reflexión y amplían los marcos perceptivos, posibilitando un aprendizaje más rápido y un entrenamiento 

en la habilidad de elevar la consciencia. El concepto de mediación en el aprendizaje fue introducido por Vygotsky a 

principios del siglo XX (Daniels, 2003). 

 

De acuerdo con (Vygotsky, 1979), pone de relieve que aquello que una persona puede resolver de forma autónoma 

(nivel real de desarrollo) es mucho menor que lo que puede llegar a resolver con la ayuda de otras personas (nivel 

potencial de desarrollo). Las capacidades aún no desarrolladas (nivel potencial), pueden desplegarse de una forma más 

rápida a través de la interacción social, interviniendo en lo que Vygotsky denomina Zona de Desarrollo Próximo, esto 

es, la distancia medida en unidades de tiempo entre el nivel real de desarrollo y el potencial. Cuando el aprendiz actúa 

con la asistencia de alguien más experto, esa distancia se reduce y, por tanto, el aprendizaje y el desarrollo son más 

rápidos. La mediación se lleva a cabo a través de herramientas que se basan en la interacción social, dichas herramientas 

son la generación de modelos de comportamiento, el aprendizaje por imitación, las preguntas de carácter mayéutico, 

la realización de actividades compartidas o la presentación de ejemplos y experiencias. 

 

 

Figura 1. Descripción del proceso de desarrollo bajo la teoría de Vygotsky, ZDP. 

 

 
Nota. Disponible en: https://es.slideshare.net/adalbertomartinez/zdp-zona-desarrollo-prximo 

 

“La mentoría es una de las formas de aprendizaje mediado más utilizadas con los adultos para incrementar el desarrollo 

de competencias y las opciones del mentorado” (Cohen, 1999, p. 15). Se trata de un aprendizaje que interviene en la 

Zona de Desarrollo Próximo, a través de la observación de conductas, el diálogo, la reflexión, las preguntas y los 

consejos. Además, interviene sobre la percepción de las cosas para ampliar los marcos de pensamiento y favorece que 

la adaptación a entornos nuevos sea más rápida. 

 

La idea de interacción social está también presente en la Teoría del Aprendizaje Social, desarrollada por Bandura 

(2002), para este autor las personas aprenden a través de la acción, de ahí la importancia de analizar cuáles son las 

variables que influyen en el comportamiento de las personas y, por tanto, en su aprendizaje. Dentro de ellas, concede 
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especial importancia a la autoeficacia, es decir, a la percepción que una persona tiene de si va a ser capaz o no de 

realizar una acción. Bandura señala que “(…) una de las formas de mejorar la autoeficacia son las experiencias vicarias 

o modelos de comportamiento: cuando una persona ve que otra de condiciones parecidas ha sido capaz de realizar 

aquello que se está planteando llevar a cabo, considera más posible conseguirlo y, por tanto, iniciará, y perseverará en 

conductas para hacerlo” (Bandura, 1999, p. 21) 

 

Esta función vicaria, es la que desarrollan los mentores, quienes además pueden favorecer la autoeficacia de sus 

mentorados a través de lo que Bandura denomina “experiencias de dominio”, esto es, animando a su mentorado a llevar 

a cabo una acción, apoyándolo y dándole feedback (comentario y/o retroalimentación).  

 

También pueden utilizar la “persuasión social” reforzando verbalmente la creencia en capacidades concretas. El 

refuerzo de la auto-eficacia influye en la fijación de objetivos, la motivación, la resiliencia y la capacidad de adaptación, 

entre otros aspectos (Bandura, 1999). 

 

Todos ellos son factores importantes para el aprendizaje de nuevos roles y la adaptación a entornos nuevos. “Para 

llegar a ser un experto en un ámbito determinado, no es suficiente el dominio de conocimientos abstractos o la 

interiorización del lenguaje, sino que es necesaria la actuación diaria dentro de la comunidad de práctica que representa 

dicho ámbito” (Daniels, 2003, p. 127). Esa actuación es la que facilitan los/as mentores a través de herramientas 

basadas en la interacción social para acelerar el aprendizaje. 

 

Los procesos de mentoría formal parten de programas diseñados con un objetivo organizacional, dirigido al perfil del 

aprendiz, asegurando acciones que conlleve a la formación de los mentores, las reuniones periódicas del docente o 

guía con mentores; por otra parte, el mentor con mentorizados, como también, incluir en la programación la evaluación 

final del proceso de mentoría.  

 

Para Maturana y Cieza (2021), la mentoría, es una relación entre dos o más personas donde una asume el rol de mentor, 

porque posee un conocimiento en el área, y los otros de mentorizados o Telémaco, que esperan el acompañamiento en 

lo que necesitan conocer. Este proceso dialógico es asimétrico, a pesar de que ambos se necesitan entre sí, el propósito 

central de un mentor se enmarca en la formación y desarrollo del sujeto. Al mismo tiempo, la mentoría permite que las 

relaciones interpersonales se tornen efectivas mediante la integración del estudiante con la comunidad académica en 

la búsqueda de experiencias transdiciplinarias 

 

Existen tres aspectos fundamentales que caracterizan la función de la mentoría; en primer lugar, se centra en el 

aprendizaje de estudiantes; luego el aporte de la mentoría a la resolución de problemas que se presentan a nivel 

personal, social y académico; y finalmente, el diseño de un plan de mentoría guiado por medidas estándar y 

circunstancias del entorno para garantizar el mejor escenario en quien recibe la mentoría. Es por ello, que la mentoría 

contribuye a la educación universitaria en la formación de estudiantes, quienes obtendrán herramientas para iniciar, 

desarrollar y consolidar su formación como futuros pedagogos bajo el acompañamiento de un mentor, quien estará en 

el proceso de madurez, obteniendo al mismo tiempo como resultados el nacimiento de nuevos líderes que motivarán y 

despertarán interés en los demás miembros de la comunidad estudiantil. 

 

METODOLOGÍA 

La investigación tiene un enfoque cualitativo y el diseño del diagnóstico se realizó contestando cuatro preguntas, las 

cuales permitieron un análisis socioeducativo:  

 

¿Qué se diagnosticó? La necesidad de la mentoría, como una herramienta de orientación, mediante compañeros-

mentores, conformados por estudiantes de semestres más avanzados, que ayudan al estudiante de nuevo ingreso a 

desarrollar conocimientos y conductas. Mientras que el compañero-mentor consolida sus conocimientos y hace un 

autoanálisis de sus experiencias de aprendizaje y de las propias competencias adquiridas. 

1015



¿A quién? A 43 estudiantes de primer semestre de la Licenciatura en Pedagogía que ingresaron con una serie de 

dificultades académicas y socioemocionales incrementadas por la pandemia COVID-19, que afectan su formación 

profesional, pudiendo llegar a la deserción. También el cuestionario fue aplicado a 15 estudiantes de semestres 

avanzados durante el ciclo escolar 2022-2023. 

 

¿Cómo se diagnosticó? A través de la técnica de la observación participante, de acuerdo a Hernández (2014), consiste 

en observar personas, fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, comportamientos, eventos, situaciones y otros 

elementos observables, con el fin de obtener determinada información necesaria para una investigación. Tomando en 

cuenta la técnica de la observación, se uso como instrumento el cuaderno de notas para registrar los datos recolectados. 

 

También se aplicó la técnica de la encuesta por medio de 1 cuestionario con preguntas cerradas, por ser la encuesta la 

técnica de recolección de datos que consiste en obtenerlos directamente de los informantes, siendo el instrumento para 

esta técnica el cuestionario definido por Hernández (2014), como un conjunto de preguntas respecto a una o más 

variables a medir. La modalidad de la encuesta que se realizó fue de forma escrita mediante un instrumento de una 

serie de preguntas con correspondencias directa con los objetivos a investigar. Los ítems del instrumento buscaron 

tener información con validez para poder hacer un adecuado análisis. 

 

Siendo las herramientas más indicadas para este estudio de naturaleza social, por cuanto permiten recabar información 

con relación al presente y futuro de los sujetos de investigación. 

 

¿Para qué se investiga? Para realizar un análisis de la importancia de la mentoría como herramienta para favorecer los 

aprendizajes en estudiantes de la modalidad mixta de la licenciatura en pedagogía. 

 

Siendo la pregunta general de investigación ¿Cómo fortalecer la mentoría como herramienta para favorecer los 

aprendizajes en estudiantes de la modalidad mixta de la licenciatura en pedagogía? 

 

RESULTADOS  

Las universidades han pasado por diversas transformaciones que requieren una permanente innovación en su propia 

organización, modificando programas académicos que den respuestas a las exigencias y necesidades de la sociedad 

que les permitan formar profesionales capacitados para intervenir en los problemas sociales. En México,  la pandemia 

por COVID-19 ocasionó cambios no solo en el aspecto de la salud de las personas, sino en aspectos económicos, 

psicológicos, políticos, sociales, académicos, entre otros, pero después de cinco años en lo que respecta a lo académico, 

el retorno a clases presenciales se vio inmerso ante desafíos como el rezago, desigualdad de oportunidades educativas 

entre los sectores, desgaste psicológico extremo, pero sobre todo un retroceso tremendo en las competencias 

adquiridas, y por adquirir; además de deserción estudiantil, ante esto no se escapó estudiantes de la modalidad mixta 

de la licenciatura en pedagogía, de la  universidad objeto de estudio. 

 

Otro desafío que se observó y se refleja en el cuaderno de notas, es que existe una gran brecha entre los estudiantes 

que inician sus estudios de licenciatura y los que están en semestres avanzados, reflejándose en sus competencias 

adquiridas, conocimiento de los procesos administrativos y académicos dentro de la universidad, además del problema 

de adaptación de los estudiantes de nuevo ingreso, lo cual se observa en la siguiente imagen, que fue resultado del 

diagnóstico realizado a los estudiantes de nuevo ingreso. 

 

Los estudiantes de semestres avanzados que sobresalen en los aspectos más objetivos del conocimiento, habilidades 

específicas y actitudes en su disciplina; mostraron interés en el programa de mentoría, además tienen cualidades para 

la socialización, calidez humana, facilidad para la interacción y el trabajo en equipo, actitudes de liderazgo, así como 

disposición para llevar de manera paralela y organizada tanto los asuntos académicos y personales propios como los 

de su mentorado (s). 
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Es de importancia que el mentor cuente con carisma y empatía con sus compañeros mentorados, esto ayuda a que 

exista una sinergia entre docente, mentor y mentorado, esto ayuda a comprender las situaciones que se viven en el 

mundo actual por problemas económicos, de salud y de aprendizaje. Por lo que el mentor debe tener interés por ayudar 

a otros, forjando el valor de la solidaridad. Esto ayudará a que los estudiantes de nuevo ingreso tengan una mejor 

adaptación en su Licenciatura en Pedagogía y universidad objeto de estudio, ya que el 66.7% de los estudiantes de 

nuevo ingreso tienen problemas de adaptación y no saben con quién acudir ante problemas académicos, administrativos 

e incluso personales 

 

De los estudiantes de nuevo ingreso, 39.5% mencionaron que cuando tienen dudas académicas prefieren preguntarle a 

un compañero de clase, el 21% le pregunta a algún compañero de la misma universidad y el otro porcentaje le pregunta 

a algún docente o prefieren quedarse con la duda. El 88.4% de los encuestados de nuevo ingreso, si les gustaría recibir 

apoyo académico de un estudiante de algún semestre más avanzado, que los guie y ayude a aclarar sus dudas 

académicas, administrativas e incluso personales. Mientras que el 90% de estudiantes de semestre avanzado, si le 

gustaría brindar apoyo académico a algún estudiante de nuevo ingreso. 

 

De los estudiantes de nuevo ingreso, el 93% consideran que la Universidad objeto de estudio, debe impulsar programas 

de mentoría, mientras que 100% de los estudiantes de semestres avanzados consideran que la universidad donde 

estudian debe impulsar programas de mentoría, esto ayudaría a promover la empatía, identidad, compañerismo, 

valores, el éxito académico de los estudiantes de nuevo ingreso. 

 

Las principales inquietudes y dudas que tienen los estudiantes de nuevo ingreso y que les gustaría que se les aclarara 

un compañero estudiante de semestre más avanzado, son: procesos de su universidad como becas, horarios de atención 

al estudiante, seguridad social, proceso de credencialización, eventos académicos de relevancia de la UPN 151 Toluca 

y talleres; atención de cafetería y seguridad de la zona, así como dudas de temas respecto a las materias que cursan, 

referencias de docentes y administrativos. 

 

CONCLUSIONES 

Los estudiantes de semestres avanzados de la Licenciatura en Pedagogía tienen los conocimientos para ser mentores, 

por lo que a través del programa de mentoría con la guía del docente pueden ofrecer talleres, asesorías, ofrecer 

materiales de lectura y sesiones de capacitación sobre habilidades de comunicación, empatía, resolución de problemas 

académicos y administrativos a estudiantes de nuevo ingreso. Así mismo, la mentoría les brinda a los estudiantes de 

los últimos semestres la oportunidad de desarrollar habilidades de liderazgo, empatía y comunicación, al tiempo que 

refuerzan su propio aprendizaje al enseñar y compartir sus conocimientos con otros estudiantes de nuevo ingreso. 

Además, les permite reflexionar sobre su propio progreso académico y personal mientras ayudan a otros a navegar por 

el mismo camino. 

 

Para los estudiantes nuevos, la mentoría ofrece orientación, apoyo y la oportunidad de aprender de las experiencias y 

conocimientos de sus compañeros más avanzados. Esto puede ayudarles a adaptarse más rápidamente al entorno 

universitario, a comprender mejor las expectativas académicas y a desarrollar habilidades para el éxito en sus estudios. 

 

 Por lo que es importante que tanto mentores como mentorizados comprenden claramente sus roles y responsabilidades 

en el proceso de mentoría. Esto puede incluir reuniones regulares, comunicación abierta y la definición de metas 

específicas. 

El lograr que coincidan estudiantes de nuevo ingreso con mentores que compartan intereses, antecedentes o metas 

académicas similares facilita una conexión más fuerte y efectiva entre mentor y aprendiz, además se promueve la 

identidad universitaria, un ambiente de confianza y respeto mutuo. También la mentoría entre estudiantes puede 

fomentar un sentido de comunidad y colaboración dentro de la institución educativa, promover el éxito académico y 

personal de los estudiantes y contribuir al desarrollo de habilidades importantes para la vida profesional y personal. Es 

una práctica que vale la pena fomentar y apoyar en entornos educativos. 
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Por lo anterior se propone las siguientes fases del proceso de mentoría en la Universidad objeto de estudio. 

 

Tabla1. Fases 

Etapa de inicio 

Fase Objetivo Fase destinada al sujeto 

del proceso 

Tiempo 

destinado 

Fase 1 

Apertura de 

convocatoria 

Generar una convocatoria a través de las 

coordinaciones de las licenciaturas o del área 

de tutoría, para invitar a los mentores y 

mentorizados a participar en el programa de 

mentoría entre compañeros. 

Coordinación de 

licenciatura. 

Coordinación de tutoría. 

Docentes. 

Estudiantes interesados. 

1 sesión. 

1 hora. 

Fase 2 

Selección y 

formación de los 

mentores y 

mentorizados. 

Seleccionar a los mentores y mentorizados 

tomado aspectos cognitivos, académicos y 

habilidades emocionales. 

 

Dar a conocer el programa de mentoría entre 

docentes y estudiantes interesados, a través de 

una plática introductoria del programa de 

mentoría entre compañeros a mentores y 

mentorizados. 

 

Formar a los mentores para generar un plano de 

igualdad, mantener un compromiso personal de 

ayuda y mantener una actitud de iniciativa y 

apertura hacia el compañero/a, a través de una 

plática introductoria del programa de mentoría 

entre compañeros. 

Coordinación de 

licenciatura. 

Coordinación de tutoría. 

Docente. 

Mentor. 

Mentorizado. 

2 sesiones. 

2 horas cada 

sesión. 

Etapa de desarrollo 

Fase 3 

Presentación de 

mentores, 

mentorizados y 

docentes. 

Generar un clima de confianza entre docentes, 

mentores y mentorizados. 

Coordinación de 

licenciatura. 

Coordinación de tutoría. 

Docente. 

Mentor. 

Mentorizado. 

1 sesión. 

2 horas 

Fase 4 

Construcción de 

metas y 

Favorecer para que los mentorizados 

compartan sus problemáticas o barreras que no 

les permiten un desarrollo cognitivo, 

académico y habilidades emocionales a sus 

Coordinación de 

licenciatura. 

Coordinación de tutoría. 

Docente. 

1 sesión. 

2 horas 
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profundización 

del compromiso.  

mentores, para construcción de metas y 

compromisos en conjunto con guía del docente 

responsable. 

Mentor. 

Mentorizado. 

Fase 5 

Consecución de 

meta. 

Crear entre mentores y mentorizados 

intercambio de información que permita la 

consecución de metas y profundización de 

compromisos generados en conjunto de 

acuerdo con el aspecto cognitivo, académico 

y/o emocional, con guía del docente 

responsable. 

Coordinación de 

licenciatura. 

Coordinación de tutoría. 

Docente. 

Mentor. 

Mentorizado. 

De 3 a 4 

sesiones. 

1 hora cada 

sesión. 

Etapa de cierre 

Fase 6 

Terminación, 

evaluación de la 

mentoría y 

planificación del 

futuro. 

 Evaluar el proceso de mentoría entre 

compañeros, a través del diálogo y reflexión 

entre mentor – mentorizado, con guía del 

docente responsable. 

Coordinación de 

licenciatura. 

Coordinación de tutoría. 

Docente. 

Mentor. 

Mentorizado. 

1 sesión. 

2 horas cada 

sesión. 

Elaboración propia, 2023 

 

Al fortalecer la mentoría como herramienta para favorecer los aprendizajes en estudiantes de nuevo ingreso, se 

contribuye significativamente al desarrollo académico y personal de los estudiantes.  
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RESUMEN
El presente estudio tuvo como objetivo la evaluación de los efectos de cuatro protocolos para el procedimiento de la
anestesia total intravenosa (IV) en las prácticas quirúrgicas de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, sobre las funciones vitales de frecuencia cardíaca (FC),
frecuencia respiratoria (FR), y temperatura corporal (TC), se realizaron tres prácticas de primer contacto, en la
primera se practicaron las técnicas de: Esofagotomía cervical, Traqueostomía y laparotomía exploratoria; en la
segunda: Gastrotomía, Enterotomía y Enterectomia parcial; y la tercera: Nefrectomía, Ovariohisterectomía y
Cistotomía. Y en la práctica cuatro de segundo contacto unicamente la técnica de Ovariohisterectomía canina. Se
eligieron 23 perras de (1 a 9 años) y 1 perro adulto de 3 años, en total 24 pacientes clínicamente sanos, sin distinción
de peso ni raza, y clasificados como: ASA I (16.67%), II (37.50%) y III (45.83%) para ser intervenidos a cirugía
electiva (no emergencias). Los canis lupus familiaris fueron distribuidos en cuatro grupos de seis individuos, donde
cada grupo fue sometido a un protocolo anestésico específico. Protocolo 1: Premedicación con meloxicam,
acepromacina y s. atropina; inducción con propofol; mantenimiento con tramadol y ketamina.; Protocolo 2:
Premedicación con meloxicam, acepromacina y s. atropina Inducción con ketamina; mantenimiento con tramadol y
propofol; protocolo 3: Premedicación con meloxicam, acepromacina y s. atropina; Inducción con xilacina
mantenimiento con tramadol y tiletamina/zolacep; Protocolo 4: Premedicación con meloxicam, xilacina y s. atropina;
Inducción y mantenimiento con xilacina combinado con tiletamina, zolazepam y tramadol en mantenimieto. La toma
de datos se hicieron durante cuatro periodos del procedimiento quirúrgico: preoperatorio, inducción, mantenimiento
y término de la cirugía. Se encontró diferencia estadística (p<0.05) para frecuencia cardiaca durante el periodo de
mantenimiento entre el protocolo 2 con el protocolo 1 y para el periodo de término entre los protocolos 1 y 2; en
frecuencia respiratoria durante el periodo de mantenimiento entre los protocolos 2, 3 y 4 y término de la cirugía entre
protocolos 1 y 4 para el periodo de inducción entre los protocolos 3 y 4; y en temperatura corporal en los periodos de
mantenimiento y término entre los protocolos 1 y 4. Clínicamente, los registros de frecuencia cardiaca y frecuencia
respiratoria mostraron mayores cambios desfavorables en los protocolos 1, 2 y 4 (taquicardias, bradicardias, y
taquipneas). Asimismo, e hipotermia en todos los grupos, especialmente en el protocolo 1. Se obtuvieron planos
anestésicos quirúrgicos adecuados para los protocolos 3 y 4. Se concluye que el protocolo 4 es el más adecuado en
los procedimientos anestésicos en las prácticas quirúrgicas de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la
UMSNH.

INTRODUCCIÓN
La cirugía se define como una rama de la medicina que trata enfermedades, lesiones y deformidades a través de
métodos manuales u operatorios, atendiendo al significado etimológico, la palabra cirugía proviene del griego
chir-ergo que quiere decir trabajo hecho con las manos, debe considerarse una ciencia y un arte de difícil definición
que involucra varias ciencias, considerándola una actividad multidisciplinaria de alta responsabilidad la cual
demanda del cirujano una preparación amplia en diferentes disciplinas científicas que lo han de diferenciar de un
simple operador.
Para lograr un buen entendimiento del manejo de las técnicas quirúrgicas que se plantean en esta carta descriptiva, es
necesario que el estudiante tenga una preparación amplia en diferentes disciplinas científicas, como son; la anatomía,
fisiología, microbiología, bioquímica, farmacología, patología clínica, y otras ciencias básicas. Estas ciencias al ser
usadas como herramientas habrán de permitir el ejercicio de la clínica quirúrgica y el establecimiento del adecuado
juicio que la cirugía demanda en la actualidad. Por tal razón se insiste en que la cirugía es una actividad compleja y
multidisciplinaria (FMVZ, 2024).
Es necesario que el estudiante entienda los principios de la cirugía moderna, la topografía de las estructuras y su
región operatoria, para evitar causar traumas o hemorragias que pueden terminar en cambios fisiológicos,
metabólicos y hemostáticos, que a su vez puedan llevar al paciente a un estado de choque y muerte, es también
necesario que el estudiante se identifique con la buena práctica que demuestra en él la adquisición de conciencia
quirúrgica. Ya que sin ella, no puede haber un entrenamiento y organización adecuados del equipo humano que
interviene profesionalmente en la planificación, organización y ejecución de la cirugía (FMVZ, 2024).
Para esta Unidad de Área Integradora (UAI) se agruparán estudiantes en equipos de cinco que asumen cargos de
cirujano, asistente o 1er ayudante, instrumentista, anestesista y ambulante o 2do ayudante. Los tres primeros son
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personal quirúrgico enguantado que efectuaran cada uno un procedimiento quirúrgico en el mismo paciente, es
importante que el alumno/a entienda que la desorganización y desconocimiento del papel que cada persona debe
desempeñar en cirugía, así como la irresponsabilidad en cada uno de sus cargos, tendría que repercutir
desfavorablemente en la ejecución del procedimiento quirúrgico en el quirófano (FMVZ, 2024).
Partiendo del propósito mismo de operar para los fines de la enseñanza, la cirugía será docente a través de modelos
biológicos experimentales, mientras que si se desea operar, para devolver la función perdida por afección o
enfermedad, la cirugía será terapéutica quirúrgica, ya que ésta no solamente se ha de encargar de ofrecer una técnica
específica de tratamiento, sino además el diagnóstico, la fisiopatología quirúrgica, el preoperatorio, transoperatorio y
postoperatorio. Durante el desarrollo de la materia el estudiante conocerá que la práctica quirúrgica se desarrolla en
varias líneas y que sirve como: Terapéutica quirúrgica que apoya a la obtención de un diagnóstico, ayuda a
incrementar el valor económico de los animales, con frecuencia esta cirugía se clasifica como zootécnica y
corresponde a operaciones como la orquiectomía en diferentes especies, en muchas ocasiones es la piedra angular
para el tratamiento de enfermedades y afecciones quirúrgicas (FMVZ, 2024). Por lo tanto, el eje integrador en el
desarrollo de esta UAI será para la obtención de conocimientos necesarios, para la aplicación, entendimiento y
razonamiento en la práctica quirúrgica. Con relación al propósito de la cirugía experimental, no existe duda de que su
desarrollo ha sido de la mayor importancia. Esta cirugía constituye una de las herramientas fundamentales de la
investigación biomédica a través de la cual, la medicina y cirugía humana y veterinaria han recibido un enorme
impulso. Los adelantos modernos en fisiología, patología, terapéutica, reproducción, traumatología y otras áreas
biomédicas, no hubieran sido posibles sin la intervención de la cirugía experimental (FMVZ, 2024).
El objetivo general es enseñar al alumno/a los principios fundamentales de la cirugía moderna, que son: la anestesia,
la asepsia, la disección atraumática de tejidos, la hemostasia y la sutura, de tal manera que al término del proceso
enseñanza aprendizaje, el alumno/a demuestre capacidad y habilidades para diseñar, preparar y realizar cirugía
mayor, demostrando que domina los tres momentos esenciales de la cirugía, que son: el preoperatorio, el
transoperatorio y el postoperatorio (FMVZ, 2024).
Es un aspecto fundamental de la medicina y cirugía veterinaria, que se tomen medidas adecuadas para la salud y el
bienestar de los pacientes que están bajo nuestro cuidado. Uno de los aspectos mas importantes de esta atención es
prevenir el dolor y el sufrimiento. Se ha prestado considerable atención al tema del dolor en humanos, pero todavía
hay margen de mejora. En los animales, la situación ha mejorado espectacularmente durante la última década, pero
aún queda mucho por hacer. El dolor es una experiencia subjetiva para el individuo y depende tanto del estado físico
y mental del paciente como del entorno. En los animales la percepción del dolor debe inferirse, ya que carecen de un
medio eficaz de comunicación verbal con los humanos. Sin embargo, no hay fundamentos anatómicos o fisiológicos
para suponer que los animales no perciban el dolor de manera similar a los humanos. Hay ciertas diferencias en la
manifestación y las respuestas, pero éstas pueden atribuirse a la variación de las especies (Ronald, 2007).
En general los objetivos de la anestesia son: Prevenir la conciencia del dolor y la respuesta al dolor. Proporcionar
sujeción e inmovilidad al animal y relajación de los músculos esqueléticos cuando esto sea necesario para un
procedimiento en particular. Lograr ambas cosas sin poner en riesgo la vida y seguridad del animal, antes, durante y
después de la anestesia. Hasta hace relativamente poco tiempo, se consideraba que un único agente anestésico podía
lograr todos estos objetivos, y en ocasiones, esto sigue siendo cierto hoy en día. Sin embargo, a medida que la cirugía
se vuelve mas compleja y prolongada, y a medida que se dispone de nuevos agentes y se desarrollan nuevas técnicas,
es más probable que se utilice una combinación de agentes con acciones específicas para producir una anestesia
segura y relativamente sin problemas (Ronald, 2007). Elección de la técnica anestésica. No se ha desarrollado el
agente anestésico ideal, aunque se han definido sus propiedades. Éstas incluyen: Independencia de los mecanismos
de desintoxicación del organismo para la destrucción y eliminación del agente. Inducción rápida, cambios rápidos en
la profundidad de la anestesia y una recuperación rápida. Falta de depresión de los centros respiratorio y cardíaco. No
irritante para los tejidos. Económico, estable, no irritable y no tóxico. No se requieren equipos costosos para su
administración (Ronald, 2007). La anestesia general consiste en un estado de inconciencia causado por fármacos y
que se caracteriza por ser controlable, reversible, y destinado a que el animal no responda a estímulos dolorosos. Las
funciones vitales deben estar disminuidas, mas no ausentes (Huayta, 2016). Actualmente, las prácticas anestésicas se
basan en los fármacos inductores, como propofol y etomidato, y en los anestésicos inhalatorios, como isoflurano y
sevoflurano, con los que se consiguen una inducción y recuperación rápidas, pero no analgesia. Hay que
complementar estas técnicas anestésicas con la analgesia adecuada (Muir et al. 2003).
Por todo lo anterior, el presente estudio fue la evaluación de cuatro protocolos de anestesia total intravenosa (IV), a
traves de la monitorización de los signos vitales (frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y temperatura corporal)
de los pacientes, con una frecuencia de cada 15 min durante el procedimiento anestésico, hasta finalizar la cirugía. Se
utilizaron fármacos disponibles en el país, en las diferentes técnicas quirúrgicas que se realizan en la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UMSNH.
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TEORÍA
EXAMEN FÍSICO
El animal se evaluará sistemáticamente durante la exploración física, que debe incluir todos los sistemas orgánicos.
Debe observarse el estado general del animal (condición física, actitud y estado mental). A los animales
traumatizados hay que hacerles una exploración neurológica y una exploración ortopédica, además de la evaluación
de los sistemas respiratorio, gastrointestinal, cardiovascular y urinario. En los casos urgentes, es posible que solo
pueda realizarse una exploración superficial hasta que el animal se haya estabilizado. El estado físico preanestésico
es uno de los mejores indicadores de la probabilidad de que se produzca una urgencia cardiopulmonar durante o
después de la intervención quirúrgica; cuanto más deteriorado esté el estado físico, más riesgo habrá de que se
produzcan complicaciones anestésicas y quirúrgicas (Boysen et al., 2013; Loyd et al., 2016). El estado físico del
animal y la intervención que se va a realizar determinan la magnitud de las pruebas de laboratorio. En los animales
jóvenes sanos, en los que se van a realizar intervenciones programadas (p. ej., ovariohisterectomía y desungulación)
y en los animales sanos con enfermedades localizadas (p. ej., luxación rotuliana) puede ser suficiente determinar el
hematocrito, las proteínas totales (PT), el nitrógeno ureico en sangre (BUN) o preferiblemente, la creatinina sérica y
la densidad de la orina. En los animales de más de 5 o 7 años, incluso con un estado físico I o II (ASA), en los
animales con signos sistémicos (p. ej., disnea, soplos cardíacos, anemia, rotura de la vejiga urinaria, dilatación
vólvulo gástrico, shock y hemorragia), o si se prevé que la cirugía va a durar más de 1-2 horas, debe realizarse el
hemograma completo (HC), el perfil bioquímico sérico y un análisis de orina (Loyd et al., 2016). Una vez realizadas
la anamnesis, la exploración física y las pruebas de laboratorio, puede estimarse el riesgo quirúrgico y dar un
pronóstico. Si las posibilidades de que se produzcan complicaciones son mínimas y hay muchas probabilidades de
que el paciente recupere la normalidad después de la cirugía, se considera que el pronóstico es excelente. Si existen
muchas probabilidades de que el resultado sea bueno, pero existe alguna posibilidad de complicaciones, el pronóstico
es bueno. Si es posible que se produzcan complicaciones graves, aunque poco frecuentes, la recuperación puede ser
prolongada, o si es posible que el animal no recupere la misma funcionalidad que tenía antes de la cirugía, el
pronóstico es aceptable. Si la enfermedad subyacente o la intervención quirúrgica se asocian a complicaciones
numerosas o graves (o ambas), se espera que la recuperación sea prolongada y la probabilidad de que el animal
muera durante o después de la cirugía es alta, o si es poco probable que el animal recupere la funcionalidad que tenía
antes de la cirugía, el pronóstico es malo. El pronóstico es reservado en los casos en los que el resultado es muy
variable o desconocido (Boysen et al., 2013; Loyd et al., 2016). El examen físico general completo se considera una
práctica rutinaria en todos los pacientes, aún cuando los propietarios no informen alguna anormalidad, o el motivo de
la visita se considere un procedimiento rutinario como la vacunación, pues en numerosas ocasiones se observan
problemas que aún no se manifiestan clínicamente, o que el propietario no detecta como puede ser sarro dental
(Hayes et al., 2010). El examen físico se debe realizar metódicamente y con el menor estrés posible del paciente, en
realidad se empieza en el momento en el que el Médico ve al animal, por lo que es conveniente que el consultorio
esté libre de ruidos y otros factores que distraigan o incomoden a los pacientes, como otros animales o niños. Se
puede obtener mucha información al observar al paciente caminar desde la recepción al consultorio, observándose si
éste claudica, si existe falta de coordinación, asimetría, la expresión facial del animal, la conducción general del
cuerpo, la respuesta a las órdenes que se le indiquen y el temperamento a menudo son revelados en este corto periodo
(Boysen et al., 2013; Loyd et al., 2016). Otro aspecto a observar; es la reacción al medio ambiente que permite
evaluar la existencia de algún estado de depresión, excitación o reacción excesiva a algún estímulo, e incluso puede
determinarse si hay deficiencia de la visión. Se han desarrollado muchas modalidades para conducir un examen
físico satisfactorio. La consideración mas importante; es el desarrollo de una rutina que nos permita evaluar todos los
sistemas del cuerpo y realizarla en todos los pacientes. Situaciones en las que está en riesgo la vida del paciente,
requieren una abreviación del examen físico inicial hasta que su condición se ha estabilizado (FMVZ, 2024).
El mayor número de diagnósticos precisos se obtiene siguiendo fielmente una rutina a través de la cual se obtendrán
suficientes respuestas, precipitarse o variar la rutina mientras se conduce el examen físico, invita a serios errores por
omisión. Modificar la rutina doctrinaria de la técnica del examen físico; es un impedimento para aprender de los
pacientes y reafirmar conocimientos. Se puede iniciar en la cabeza y finalizar en la cola o viceversa, pero iniciando
siempre por el mismo lugar y en el mismo orden, y explorando el paciente íntegramente. Antes de proceder con el
examen, el Veterinario habiendo estudiado cuidadosamente el temperamento y conducta del animal en el área de
recepción y durante la anamnesis, deberá acercarse al perro para tratar de ganar su confianza, y deberá acariciarlo
para ver si éste permite que se le suba a la mesa de exploración sin la necesidad de que se le sujete el hocico con un
bozal (FMVZ, 2024). Antes de cualquier procedimiento anestésico, se debe realizar un examen físico completo y
cuidadoso (figura 1). Registrar los hallazgos en la historia clínica del paciente. Cuando sea posible, resolver
cualquier problema antes de anestesiar al animal. Es esencial efectuar una evaluación detallada de los sistemas
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cardiovascular y pulmonar, dado que todos los medicamentos anestésicos deprimen en cierta medida las funciones
cardiovascular y pulmonar (Banfield, 2013).

Figura 1. Examen físico anestésico para canis lupus familiaris

Fuente: Banfield Pet Hospital 2013.

ANESTESIA FIJA O ANESTESIA TOTAL INTRAVENOSA
Se llama anestésico fijo a todo depresor del sistema nervioso central (SNC) inyectable por vía intravenosa. Se les
llama fijos porque una vez inyectados es imposible sustraerlos rápidamente, además de que la duración de su efecto y
el tiempo que permanecen en el organismo, dependerán de su distribución tisular y de la velocidad con que se
metabolicen o excreten (Fuentes, 2004). La anestesia del paciente con animales pequeños se puede realizar de forma
segura, cuando se utilizan con cuidado y consideración en la selección y administración de agentes anestésicos y
analgésicos, y cuando la anestesia y el equipo se utiliza correctamente. El uso de anestesia en cirugía. Se recomienda
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una lista de verificación para mejorar la seguridad y evitar posibles errores. Anestesia (general y local), sedación y
analgesia se utilizan para aliviar el dolor, producir relajación muscular y amnesia para la atención humana y segura
de los pacientes veterinarios, y para crear un campo quirúrgico silencioso y sin movimiento para los cirujanos. Antes
de la anestesia o sedación el paciente debe tener un examen físico completo. La Sociedad Estadounidense de
Anestesiólogos ha desarrollado un sistema de clasificación física que es subjetiva. Se utiliza para ayudar a determinar
el factor de riesgo que un paciente puede enfrentar cuando son sometidos a anestesia. Terapia de fluidos y reemplazo
de sangre, y también son consideraciones importantes durante la anestesia (Clarke et al., 2014). La anestesia general
es la inconsciencia inducida por fármacos, que se produce controlado por depresión reversible del sistema nervioso
central (SNC) y percepción. La anestesia equilibrada se consigue mediante el uso de múltiples agentes y técnicas,
con el objetivo de minimizar altas dosis de fármaco y posibles complicaciones asociadas con el uso de un solo
agente. La anestesia total intravenosa (IV), como su nombre lo indica, denota el mantenimiento de la anestesia
general sin el uso de inhalantes (McConnell et al., 2007).
TRANQUILIZANTES Y SEDANTES
Sólo algunos tranquilizantes usados en medicina veterinaria son ansiolíticos. Acetilpromacina es excelente para los
perros y los gatos muy angustiados o disfóricos. Debe utilizarse con cuidado en los perros y los gatos con
hipovolemia o hipotensión, si tienen trastornos de la coagulación o antecedentes de convulsiones. Las
benzodiacepinas (es decir, diacepam, midazolam) no proporcionan una auténtica tranquilización en los perros y gatos
jóvenes sanos. Estos fármacos desinhiben la conducta aprendida y pueden producir excitación. Sin embargo, las
benzodiacepinas producen sedación en los animales muy jóvenes, muy ancianos o muy enfermos, y suelen utilizarse
en estos pacientes porque su administración se asocia a escasos efectos cardiopulmonares importantes. Diacepam y
midazolam proporcionan una sedación más predecible cuando se administran con un opiáceo o un sedante.
Flumacenil es un antagonista específico de las benzodiacepinas; generalmente se ajusta la dosis hasta obtener el
efecto (p. ej., si se ha administrado una benzodiacepina a un gato con lipidosis hepática y tarda en recuperarse, puede
utilizarse flumacenil para acelerar la recuperación) (Carroll et al., 2005). Los α2-agonistas (p. ej., xilacina,
medetomidina) proporcionan sedación y analgesia profunda; la sedación dura más que la analgesia. La depresión
cardiopulmonar depende de la dosis. Xilacina es un α2-agonista clásico y medetomidina es un α2-agonista nuevo.
Puesto que estos fármacos pueden tener efectos cardiopulmonares profundos (es decir; bradicardia, hipoventilación e
hipertensión seguida de hipotensión), su uso perioperatorio se reserva para los perros y los gatos adultos jóvenes
sanos, y se utilizan dosis bajas de xilacina o medetomidina como sedantes si existe ansiedad postoperatoria. Los
α2-antagonistas (p. ej., yohimbina, atipamezol y tolazolina) antagonizan los efectos de los fármacos α2-agonistas,
pero este antagonismo no carece de riesgos en los pacientes con dolor. Por tanto, lo prudente es ajustar la dosis del
antagonista hasta conseguir el efecto deseado, cuando sea necesario (Curry et al y Carroll et al., 2005).
ANESTÉSICOS
Actualmente las prácticas anestésicas se basan en los fármacos inductores, como propofol y etomidato, y en los
anestésicos inhalatorios, como isoflurano y sevoflurano, con los que se consiguen una inducción y recuperación
rápidas, pero no analgesia. Hay que complementar estas técnicas anestésicas con la analgesia adecuada (Curry et al y
Carroll et al., 2005).
ANESTÉSICOS DISOCIATIVOS
Aunque la ketamina no proporciona analgesia visceral, puede producir analgesia somática profunda. Puede utilizarse
ketamina en dosis bajas (1-2 mg/kg IV) para cambiar los vendajes de las quemaduras o heridas. Puesto que la
ketamina es un antagonista del receptor del ácido N-metil-D-aspártico (NMDA), puede utilizarse con éxito para el
tratamiento del dolor crónico. Los antagonistas del receptor del NMDA también impiden o revierten la
sensibilización central y disminuyen la hiperalgesia de las heridas. En los perros y los gatos puede administrarse
ketamina en una dosis de 1-5 mg/kg, IV o IM o 0,5–1 mg/kg seguido de 0,3–0,6 mg/kg/h como intravenoso
constante (IVC). Los efectos secundarios de la ketamina que dependen de la dosis, incluyen delirio, aumento de la
salivación y el lagrimeo, estimulación cardiovascular, aumento de la fracción de regurgitación en los pacientes con
insuficiencia mitral, aumento de la presión intracraneal, aumento de la presión intraocular, convulsiones y
broncodilatación (Curry et al y Carroll et al., 2005).
INFUSIONES CONSTANTES (IC)
Algunos de los fármacos que se han mencionado antes, pueden administrarse como IC de una única sustancia (p. ej.,
fentanilo, morfina, ketamina y lidocaína sólo en los perros). En los pacientes con dolor persistente, pueden
combinarse fármacos de diferentes tipos para conseguir una analgesia mejor con menos efectos secundarios. En
general, el tratamiento analgésico se fundamenta sobre todo en los opiáceos, a los que pueden añadirse otros
fármacos si es necesario. Tratamiento analgésico multimodal perioperatorio (Muir et al., 2003).
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ANALGÉSICOS
Un buen tratamiento del dolor postoperatorio debe empezar antes de la cirugía. La administración preventiva de un
opiáceo atenúa la respuesta a los estímulos (estado de hiperexcitabilidad causado por la sensibilización previa por un
estímulo desagradable), mientras que la administración de un anestésico local impide la respuesta a los estímulos. Si
el paciente siente dolor, administrar un analgésico antes de la inducción anestésica facilita el manejo y la
manipulación del paciente, y aumenta su comodidad. La administración preoperatoria de un analgésico también
disminuye las necesidades del anestésico inhalatorio durante la cirugía. Si el analgésico se administra antes de la
operación, puede ser necesario repetir la administración después, dependiendo de la duración de la acción del
fármaco. La duración ideal de la administración de los analgésicos postoperatorios, no se ha determinado para la
mayoría de las intervenciones quirúrgicas en perros y gatos, pero lo razonable es proporcionar al menos 2-3 días de
tratamiento después de la mayoría de las intervenciones mayores. Existen varias posibilidades para administrar
analgésicos durante el período postoperatorio. Los fármacos sistémicos pueden administrarse siguiendo un plan de
tratamiento (p. ej., cada 4 horas), mediante infusión continua (p. ej., fentanilo y lidocaína) o por absorción continua
(p. ej., fentanilo transdérmico). También pueden utilizarse técnicas locales y regionales con anestésicos locales
opiáceos. Los analgésicos deben administrarse según la duración de su actividad y no «cuando se necesitan». La
información sobre la farmacocinética y la farmacodinámica proporciona una defensa racional frente a la medicación
«cuando se necesite».

Cuadro 1. Dolor estimado asociado a varios tipos de intervenciones quirúrgicas
LAS MÁS DOLOROSAS DE MODERADAS A MUY

DOLOROSAS
DE LEVE A

MODERADAMENTE
DOLOROSAS

Toracotomías (especialmente
esternotomías mediales),
amputaciones, resección
auricular, reparación de las
fracturas pelvianas, nefrectomía,
cirugía de los discos
intervertebrales cervicales

Mastectomía, mandibulectomía,
cirugía de los discos
intervertebrales torácicos o
lumbares, estabilización de las
fracturas de fémur o de húmero,
intervenciones abdominales
craneales

Traqueotomía, hematoma
auricular, estabilización de las
fracturas del radio, el cúbito, la
tibia o el peroné, castración,
intervenciones abdominales
caudales, limpieza dental,
extracciones dentales

Fuente: propia con base en (Carroll et al., 2005).

Cuadro 2. Conducta y respuestas fisiológicas ante el dolor
RESPUESTA SIGNO DE DOLOR
Resdpuestas
conductuales

Vocalización: gemidos, quejidos, gruñidos, ronroneo
Expresión facial: mirada fija, ojos vidriosos o estrábicos, pupilas dilatadas, ceño
fruncido
Postura corporal: posición encorvada, rígida, de oración, u otras posturas anormales
Actividad: reposo o restricción de movimientos, temblores
Actitud: agresividad, temor, timidez, buscan un sitio cómodo
Apetito: disminuido
Hábitos urinarios e intestinales: la micción aumenta, fracaso del entrenamiento
doméstico o del uso del cajón de arena
Aseo: el pelo pierde el brillo, aspecto descuidado
Defensa y automutilación: se protege las heridas o la extremidad; no apoya el peso;
puede lamerse, morderse o restregarse el área quirúrgica

Respuestas
fisiológicas

Sistema cardiovascular: aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial,
vasoconstricción
Sistema pulmonar: aumento de la frecuencia respiratoria, respiración superficial,
envaramiento
Sistema digestivo: inapetencia, salivación, posiblemente vómitos, diarrea o
estreñimiento, evacuación de las glándulas anales
Sistema musculoesquelético: músculos tensos, temblores musculares
Sistema inmunitario: disminución de la resistencia, leucograma de estrés; aumento de
las metástasis
Sistema neuroendocrino: aumento del catabolismo, disminución del anabolismo
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Fuente: propia con base en (Carroll et al., 2005).
Si un paciente tiene signos de dolor antes de que se le haya administrado un analgésico, es mucho más difícil
controlar el dolor. En estos casos, suele ser necesario administrar dosis más altas de las que hubieran sido necesarias
si se hubiese administrado el fármaco siguiendo la planificación (anticipándose a los valores máximos y mínimos)
(Curry et al y Carroll et al., 2005).
Tratamiento analgésico multimodal perioperatorio, es la mejor técnica para proporcionar una analgesia adecuada. Las
necesidades analgésicas deben anticiparse e incorporarse en el tratamiento anestésico de cada paciente. En la
literatura veterinaria existen revisiones exhaustivas de la evaluación del dolor en los perros y los gatos. Generalmente
la magnitud del dolor postoperatorio se determina integrando las expectativas del cirujano sobre lo dolorosa que es la
intervención con la conducta y las respuestas fisiológicas del paciente a la cirugía, y observando la respuesta
individual del paciente a los tratamientos analgésicos. El cuadro1, proporciona una estimación del dolor asociado a
distintos tipos de intervenciones quirúrgicas. Sin embargo, es posible que la respuesta individual del paciente frente a
una intervención determinada, no sea coherente con la idea preconcebida de lo dolorosa que puede ser la
intervención, por tanto; debe administrarse un tratamiento analgésico a todos los pacientes que aparentemente tengan
dolor (Muir et al., 2003).
En el cuadro 2, ofrece un resumen de las conductas y las respuestas fisiológicas de los animales frente al dolor. Si no
existe ninguna duda sobre si el animal tiene dolor, debe tratarse. La analgesia perioperatoria tiene un efecto muy
beneficioso sobre el resultado quirúrgico (p. ej., reduce las automutilaciones o hace que se recupere antes el apetito).
Es necesario observar cómo responde el animal al tratamiento y cambiar o suspender el tratamiento, si el fármaco o
la técnica elegidos producen efectos secundarios inaceptables o no se observa mejoría clínica (Muir et al., 2003).
ETAPAS DE LA ANESTESIA
La anestesia general requiere de cuatro tipos de bloqueos, también llamados los pilares de la anestesia: Bloqueo
mental (pérdida de la conciencia); Bloqueo sensitivo (analgesia); Bloqueo motor (relajación muscular) y Bloqueo
neurovegetativo (pérdida de los reflejos). Podemos definir a la anestesia general como un estado transitorio,
reversible, de depresión del sistema nervioso central (SNC) inducido por drogas específicas y caracterizado por
pérdida de la conciencia, de la sensibilidad, de la motilidad y de los reflejos. En este estado existe analgesia, amnesia,
inhibición de los reflejos sensoriales y autónomos, relajación del músculo estriado y pérdida de la conciencia. Los
anestésicos generales son depresores del SNC, capaces de aumentar progresivamente la profundidad de la depresión
central hasta producir la parálisis del centro vasomotor y respiratorio del bulbo, y con ello la muerte del paciente. La
figura 2 (Cuadro de Guedel) explica estas etapas de profundidad anestésica (Vetemp., 2023).

Figura 2. Etapas de la anestesia (Cuadro de Guedel)

Fuente: Veterinario Emprendedor 2023.
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I. Etapa de inducción o analgesia: Esta etapa comienza con la administración del anestésico general, termina cuando
el paciente pierde la conciencia. En esta etapa existe analgesia y amnesia.
II. Etapa de excitación o delirio: Comienza con la pérdida de la conciencia y termina cuando comienza la respiración
regular. En esta etapa hay pérdida de la conciencia y amnesia, pero el paciente puede presentar excitación, delirios,
forcejeos, la actividad refleja esta amplificada, la respiración es irregular y pueden presentarse náuseas y vómitos. La
descarga simpática aumentada puede provocar arritmias cardíacas.
III. Etapa de anestesia quirúrgica: Comienza con la regularización de la respiración y termina con parálisis bulbar.
En esta etapa se han descrito 4 planos diferentes para caracterizar mejor el nivel de profundidad de depresión del
SNC. En esta etapa se realizan la mayoría de las intervenciones quirúrgicas.
IV. Etapa de paralisis bulbar: La intensa depresión del centro respiratorio y vasomotor del bulbo ocasionan el cese
completo de la respiración espontánea y colapso cardiovascular. Sino se toman medidas para diminuir drásticamente
la dosis anestésica la muerte sobreviene rápidamente. Estos parámetros fueron definidos a partir de parámetros
fisiológicos como: características de la respiración, magnitud y cambios de la presión arterial y la frecuencia
cardíaca, tamaño de la pupila, tono muscular, presencia o ausencia de determinados reflejos (Vetemp., 2023).
MONITORIZACIÓN ANESTÉSICA
La monitorización anestésica (Cuadro 3) es el control de forma continua del animal durante la anestesia. Es muy
importante para evaluar objetivamente al paciente, detectar posibles complicaciones y poderlas tratar de forma
rápida. Durante la anestesia el ATV puede rellenar la ficha del registro anestésico y detectar las variaciones.
Igualmente, debe conocer los parámetros fisiológicos para poder evaluar las posibles complicaciones que aparezcan e
indicárselas al veterinario para que las pueda tratar (García, 2020). El monitoreo en las unidades de cuidados
intensivos se basa principalmente en evaluar la mayor cantidad de sistemas, entre ellos y como ítems principales: el
sistema cardiovascular, neurológico y respiratorio (McGowan et al., 2017). Existen diferentes parámetros que se
evalúan en la unidad de cuidados intensivos, entre ellos están el lactato, glucosa, albumina, creatinina, plaquetas
(Hayes et al., 2020), frecuencia cardiaca, respiratoria y temperatura (McGowan et al., 2017), parámetros
hemodinámicos por medio de catéter venosos centrales, catéter en la arteria pulmonar o por métodos no invasivos
como la ultrasonografía al medir el cambio o disminución del diámetro de la vena cava caudal o inferior, en caso de
los humanos (Muller et al., 2012), y otro tipo de ecografía como es la ecografía para trauma (FAST) cuyo objetivo es
evaluar la presencia de líquido libre en cavidad abdominal y torácica con el fin de identificar algún posible daño
interno (Lisciandro, 2011). Estos parámetros no solo se utilizan para monitorear al paciente, sino también como un
método de estratificación para evaluar la severidad del estado del paciente, lo que sirve como apoyo para determinar
el pronóstico del paciente, de esta manera el médico veterinario puede encaminar de forma más precisa la toma de
decisiones terapéuticas (Hayes et al., 2020).

Cuadro 3. Monitorización anestésica

Fuente: (García, 2020).

ESTABILIZACIÓN DEL PACIENTE
Los pacientes deben estabilizarse todo lo posible antes de la cirugía. En ocasiones, es imposible estabilizarlos y debe
realizarse la cirugía rápidamente, sin embargo; generalmente está justificado reponer las deficiencias de líquidos y
corregir las anomalías acidobásicas y de los electrólitos antes de inducir la anestesia. Los líquidos intravenosos están
indicados para todos los animales que vayan a someterse a una intervención quirúrgica con anestesia general,
incluyendo los animales sanos en los que vaya a realizarse una intervención programada (Giger et al., 2005). La
necesidad de administrar antibióticos preoperatorios depende de la enfermedad del animal y la intervención que se va
a realizar. La anamnesis del paciente, los signos clínicos, los hallazgos de la exploración física y el dióxido de
carbono (CO2) total, son útiles para identificar las anomalías acidobásicas importantes. Se puede medir el pH
sanguíneo, la presión parcial de oxígeno arterial (PaO2), la presión parcial de dióxido de carbono arterial (PaCO2) y
la concentración de bicarbonato para determinar la magnitud de estas anomalías. Si el animal tiene una acidemia
importante (pH < 7,2), se intentará mejorar la ventilación y la perfusión capilar. Debido a la producción y retención
de CO2 en los tejidos, corregir la deficiencia de álcalis con bicarbonato sódico sin ventilación y apoyo hemodinámico

1028



concurrentes puede ser perjudicial; la mayoría de los pacientes con acidosis no necesitan la administración de
bicarbonato. El estado nutricional del paciente suele ser crítico en los animales con enfermedades crónicas (Haldane
et al., 2004) .
TRATAMIENTO DEL DOLOR
Los cuidados perioperatorios adecuados son imprescindibles. Para aumentar el bienestar de los pacientes deben
mantenerse calientes y secos, no deben afeitarse las quemaduras, hay que eli- minar la sangre seca, comprobar que
los vendajes no están muy apretados, colocar a los pacientes de forma que no haya presión en los emplazamientos
quirúrgicos, y dar la vuelta a los pacientes que no pueden moverse por sí mismos. La inducción anestésica y la
recuperación de la cirugía deben realizarse en un entorno seco, cálido y tranquilo. Durante la inducción anestésica
hay que asegu- rarse de utilizar almohadillas intraoperatorias y postoperatorias adecuadas y colocar al paciente para
que sienta el menor dolor posible después de la cirugía en zonas que no han sido operadas, pero que pueden haberse
lesionado durante el período de aneste- sia (p. ej., isquemia de la piel y el tejido subyacente, deficiencia neural). Hay
que lubricar los ojos y evitar las lesiones corneales, orales, linguales, traqueales o dentales durante la inducción y la
recuperación. Antes de la recuperación, debe vaciarse la vejiga para prevenir las molestias postoperatorias (Muir et
al., 2003);(Curry et al y Carroll et al., 2005).
FRECUENCIA CARDÍACA
La frecuencia cardíaca se define como el número de veces que se contrae el corazón en un minuto; en la práctica
contamos el número de veces que se contrae el corazón durante 15 segundos y luego se multiplica por 4. Las
frecuencias pueden variar entre especies y edad del paciente. Pero se tiene un rango aproximado para cada especie.
En caninos el promedio es de 60 a 180 latidos por minuto (McGowan et al., 2017). La frecuencia cardíaca es el
número de contracciones del corazón o de pulsaciones que se producen en un minuto. Así como la respiración
facilita la entrada de oxígeno al cuerpo y a la sangre, el corazón con sus contracciones (latidos), se encarga que este
oxígeno viaje con la sangre hasta llegar a todos los lugares del cuerpo y que se oxigenen todas las células. En los
perros la frecuencia cardíaca normal varía según si el perro es adulto o cachorro. Y también varía según el tamaño
del perro. Un perro de raza pequeña como el Chihuahua, tendrá una frecuencia cardíaca mucho más alta, que un
perro de raza grande como el Dogo Alemán. Otros motivos por los que puede variar la frecuencia cardíaca es por la
actividad, si un perro está corriendo o haciendo mucha actividad, ésta puede subir, si está nervioso o tiene miedo
también subirá. En cambio, cuando el perro está descansando, durmiendo o en un estado de relajación, la frecuencia
cardíaca tiende a disminuir (Hayes et al., 2020).
FRECUENCIA RESPIRATORIA
La respiración es indispensable; es la forma de obtención de oxígeno para todo el cuerpo, tanto para nosotros como
para los perros. Y se hace de forma automática y autónoma sin que la voluntad tenga que estar presente. Se hace a
través de centros respiratorios nerviosos, que están compuesto por un grupo de neuronas del sistema nervioso, que se
encuentran en el bulbo raquídeo del cerebelo y en la protuberancia del tronco del encéfalo. Además, existen unos
receptores llamados quimiorreceptores que se encuentran en las principales arterias, y la función de éstos es mandar
señales de la concentración de CO2 que hay en la sangre (y en el cuerpo). Si éste sube (significa que baja el oxígeno),
se mandan más señales para regular la frecuencia respiratoria. Normalmente estas señales son para aumentar la
frecuencia respiratoria, como cuando se hace ejercicio, que aumenta automáticamente la frecuencia respiratoria y
vemos cómo se respira de una forma “más acelerada”. Esta frecuencia respiratoria puede aumentar por ejercicio, por
calor (les ayuda a regular su temperatura corporal) y estrés. Pero también puede aumentar cuando hay alguna
enfermedad o problema que afecta al perro (McGowan et al., 2017).
El examen general de la respiración deberá comprender su frecuencia, tipo, carácter, ritmo o regularidad y la calidad
(amplitud o profundidad de los movimientos respiratorios). Para llevar a cabo la inspección de la respiración en
forma eficaz, el clínico deberá situarse por detrás o a un lado del animal, para poder así tener a la vista las regiones
torácica y abdominal. Es preferible que el animal esté en cuadripedestación, puesto que acostado se modificarán los
efectos sobre la respiración. La frecuencia respiratoria es el número de respiraciones por minuto en ciclos completos
en un perro en reposo, ésta es de 10 a 30/min (FMVZ, 2024).
TEMPERATURA CORPORAL
Se obtiene la temperatura rectal durante las primeras etapas del examen físico para evitar la elevación de ésta como
resultado de ansiedad o excitación, por el contrario, si el paciente se presenta excitado, llegó caminando o dentro de
un vehículo en un día soleado, es conveniente esperar a que se tranquilice y pueda normalizar su temperatura.
Para tomar la temperatura se realiza con un termómetro digital o uno de mercurio, lo cual antes de usarlo primero se
baja la columna de mercurio por debajo de la escala y el bulbo del termómetro debe ser lubricado (p. Ej. Vaselina,
jabón u otros lubricantes no tóxicos) antes de introducirlo gentilmente con un ligero movimiento de rotación a través
del esfínter anal, para conseguir una temperatura lo más exacta posible, el termómetro deberá estar íntimamente en
contacto con las paredes del recto. La temperatura normal del perro y del gato varían de 38 a 39 oC hasta 39.5 oC en
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perros cachorros, variación que dependerá de la temperatura ambiental, edad, ejercicio, gestación y estado de estrés,
entre los factores más importantes a considerar (FMVZ, 2024).
CÁLCULO DE DOSIS DE FÁRMACOS, PREANESTÉSICOS Y ANESTÉSICOS
Emplear los fármacos preanestésicos, anestésicos y analgésicos en los protocolos anestésicos de las intervenciones
quirúrgicas.

CUANDO:

1. Reconozca la farmacocinética y farmacodinamia de las drogas utilizadas.
2. Enuncie la clasificación de estos fármacos.
3. Especifique el cálculo de dosis y vías de administración de los medicamentos.
4. Emplee la clasificación de la Asociación Americana de Anestesiología (ASA) para la selección del

protocolo anestésico.
5. Que el alumno sea capaz de identificar las 4 etapas de la anestesia y monitorear al paciente

experimental con relación al color de las mucosas, llenado capilar, reflejo oculopalpebral, pulso,
FC, FR, y temperatura corporal.

En dicha práctica se debe de obtener dosis adecuadas de los fármacos a manejar las dosis en mg/kg de peso, las dosis
en mg. Totales y las dosis en mililitros, para ello es importante manejar las dosis que se recomiendan a continuación
en mg.

• Atropina de 0.02 a 0.04 mg/kg de peso corporal.
• Acepromacina de 0.05 a 0.2 mg/kg de peso corporal.
• Propofol de 2 a 8 mg/kg de peso corporal.
• Xilacina de 0.25 a 0.5 mg/kg de peso corporal.
• Ketamina de 8 a 10 mg/kg de peso corporal.
• Tiletamina / Zolacep 6.6 a 10 mg/kg de peso corporal.

Por ejemplo, si tu paciente pesa 10 kg. y deseas usar una dosis de atropina de 0.04 mg/kg tu cálculo será:

Fármaco Dosis mg. Peso kg. Dosis requerida (mg.)
Sulfato de Atropina 0.04 X 10 = 0.4
 * mg. ml.
Presentación 100 1
Requiere 0.4 0.004 SC

(*Se realiza una reglas de tres) Fuente: (FMVZ, 2024).

PROTOCOLOS PARA EL PROCEDIMIENTO ANESTÉSICO
El protocolo anestésico lo pauta el veterinario (Cuadro 4) en la ficha de anestesia y debe incluir los fármacos que se
van a utilizar durante todo el procedimiento (sedación, inducción, mantenimiento y posoperatorio) (De Anta, 2008).
En la anestesia general se debe seguir un protocolo anestésico que determina el conjunto de técnicas anestésicas y
farmacológicas seleccionadas por el médico especialista, esas técnicas seran utilizadas dependiendo de diversos
factores a considerar, tales como: tipo de intervención, estado fisico del paciente, edad, entre otros (Simón, 2009). El
protocolo anestésico dependerá de la circunstancia patologíca y del resultado de la evaluación clínica de cada
paciente (Mejia, 2008). El hecho de utilizar diferentes protocolos, le permite al médico veterinario tener un margen
de seguridad más grande durante las cirugías, gracias a que dependiendo del tipo de intervención éste puede utilizar
un protocolo diferente, el que le convenga más (Maciel, 2010).

Cuadro 4. Protocolos anestésicos en perros y gatos
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Fuente: (García, 2020).

PREOPERATORIO O SEDACIÓN
La sedación es un periodo fundamental porque reduce la ansiedad, facilita el manejo, disminuye la dosis de fármacos
inductores e inhalatorios, proporciona analgesia perioperatoria y produce relajación muscular. Los sedantes más
utilizados son la acepromacina y los agonistas α2, y generalmente van asociados a un analgésico (metadona, morfina,
buprenorfina, etc.). El auxiliar debe saber calcular la dosis en mililitros según el peso del animal y la concentración
de los fármacos. Una vez sedado, se cateteriza una vía periférica, se rasura y se limpia la zona quirúrgica (William,
2001).
INDUCCIÓN
La inducción es un periodo crítico durante el proceso anestésico porque el animal pierde la consciencia y los reflejos
de deglución y tusígeno para poderlo intubar, y puede entrar en apnea. Por este motivo, es importante preoxigenar al
paciente durante 5 minutos para aumentar la reserva de oxígeno, de modo que si surgen problemas durante la
intubación haya más tiempo para actuar antes de que el animal presente hipoxia. Los fármacos más utilizados son
propofol, alfaxalona, ketamina, diazepam, etc. Una vez intubado quirúrgica (William, 2001).
MANTENIMIENTO
El mantenimiento anestésico se puede realizar con gases, TIVA (anestesia intravenosa) o PIVA (anestesia parcial
intravenosa). Los gases anestésicos más utilizados son el isoflurano y el sevoflurano. Cada gas anestésico tiene su
CAM (concentración alveolar mínima de un anestésico inhalatorio necesaria para producir inmovilidad en el 50 % de
los animales expuestos a un estímulo doloroso supramáximo). Para mantener una anestesia quirúrgica se requiere 1.2
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a 1.5 veces la CAM, por lo que durante el mantenimiento anestésico el vaporizador se mantiene entre estos valores
(siempre en función del plano anestésico) (William, 2001).
METODOLOGÍA
El estudio se llevó a cabo de mayo a junio de 2024, en el área de terapéutica dentro de las instalaciones del
Departamento de Cirugía y Radiología Unidad Posta de la Facultad de Medicina y Veterinaria de la UMSNH.
Se seleccionaron 23 perras entre (1 a 9 años) y 1perro adulto de 3 años, en total 24 pacientes clínicamente sanos, sin
distinción de peso ni raza, y clasificados como: ASA I (16.67%), II (37.50%) y III (45.83%) para ser intervenidos a
cirugía electiva (no emergencias). Los canis lupus familiaris fueron distribuidos en cuatro grupos de seis individuos,
donde cada grupo fue sometido a un protocolo anestésico específico. Protocolo 1: Premedicación con meloxicam,
acepromacina y s. atropina; inducción con propofol; mantenimiento con tramadol y ketamina; Protocolo 2:
Premedicación con meloxicam, acepromacina y s. atropina Inducción con ketamina; mantenimiento con tramadol y
propofol; Protocolo 3: Premedicación con meloxicam, acepromacina y s. atropina; Inducción con xilacina;
mantenimiento con tramadol y tiletamina/zolacep; Protocolo 4: Premedicación con meloxicam, xilacina y s. atropina;
Inducción con xilacina; mantenimiento con tramadol y tiletamina/zolacep. La toma de datos se hizo durante cuatro
periodos del procedimiento quirúrgico: preoperatorio, inducción, mantenimiento y término de la cirugía. En la
técnica de ovariohisterectomía se consideró que las hembras no debían estar en la fase de gestación. El estudio fue
respaldado por la sección 03 de la UAI de Cirugía Veterinaria que se realiza en el VI semestre de la carrera y se ubica
en el ciclo de formación 3. Profesional: Formación científico-práctica.

PROTOCOLOS ANESTÉSICOS

Protocolo 1:
a) Premedicación: Meloxicam dosis: 0.2 mg/kg vía subcutánea (Meloxicam®, Virvac); Acepromacina maleato

dosis: 0.05 a 0.2 mg/kg IM (Calmivet®, Vetoquinol) y Atropina Sulfato dosis: 0.02 a 0.04 mg/kg vía
subcutánea (Sulfato de atropina, Loeffler®).

b) Inducción: Propofol dosis: 2 a 8 mg/kg IV (PropoFlo®, ABBOTT)
c) Mantenimiento: Ketamina clorhidrato dosis: 8 a 10 mg/kg IV (ketamin pet ®, Aranda) infusión continua;

Tramadol dosis: 2 a 4 mg/kg vía fluidoterapia (Tramvetol®, Virvac).

Protocolo 2:
a) Premedicación: Meloxicam dosis: 0.2 mg/kg vía subcutánea (Meloxicam®, Virvac); Acepromacina maleato

dosis: 0.05 a 0.2 mg/kg IM (Calmivet®, Vetoquinol) y Atropina Sulfato dosis: 0.02 a 0.04 mg/kg vía
subcutánea (Sulfato de atropina, Loeffler®).

b) Inducción: Ketamina clorhidrato dosis: 8 a 10 mg/kg IV (ketamin pet ®, Aranda)
c) Mantenimiento: Propofol dosis: 2 a 8 mg/kg IV (PropoFlo®, ABBOTT) infusión continua; Tramadol dosis:

2 a 4 mg/kg vía fluidoterapia (Tramvetol®, Virvac).

Protocolo 3:
a) Premedicación: Meloxicam dosis: 0.2 mg/kg vía subcutánea (Meloxicam®, Virvac); Acepromacina maleato

dosis: de 0.05 a 0.2 mg/kg IM (Calmivet®, Vetoquinol) y Atropina Sulfato dosis: 0.02 a 0.04 mg/kg vía
subcutánea (Sulfato de atropina, Loeffler®).

b) Inducción: Xilacina Clorhidrato 0.25 a 0.5 mg/kg IV. (Xilazina 2%®, Virvac).
c) Mantenimiento: Tiletamina / Zolacep a dosis: 6.6 A 10 mg/kg IV. (Zoletil® 100, Virvac) infusión continua;

Tramadol dosis: 2 a 4 mg/kg vía fluidoterapia (Tramvetol®, Virvac).

Protocolo 4:
a) Premedicación: Meloxicam dosis: 0.2 mg/kg vía subcutánea (Meloxicam®, Virvac); Xilacina Clorhidrato

1.1 a 2 mg/kg IM. (Xilazina 2%®, Virvac). y Atropina Sulfato dosis: 0.02 a 0.04 mg/kg vía subcutánea
(Sulfato de atropina, Loeffler®).

b) Inducción: Xilacina Clorhidrato 0.25 a 0.5 mg/kg IV. (Xilazina 2%®, Virvac) combinado con Tiletamina /
Zolacep a dosis: 6.6 a 10 mg/kg IV. (Zoletil® 100, Virvac).

c) Mantenimiento: Xilacina Clorhidrato 0.25 a 0.5 mg/kg IV. (Xilazina 2%®, Virvac) combinado con
Tiletamina / Zolacep a dosis: 6.6 a 10 mg/kg IV. (Zoletil® 100, Virvac) infusión a ritmo variable; Tramadol
dosis: 2 a 4 mg/kg vía fluidoterapia (Tramvetol®, Virvac).

1032



Cuadro 5. Mediciones de las constantes fisiológicas de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y temperatura

Fuente propia con base en los datos del monitoreo quirúrgico.

FUNCIONES FISIOLÓGICAS
La evaluación clínica se llevó a cabo mediante la monitorización de las funciones fisiológicas de frecuencia cardíaca
(FC), utilizándose estetoscopio sin campana con unión a una sonda esofagica; frecuencia respiratoria (FR) de forma
visual y por auscultación, y la temperatura (T°) con un termómetro digital.
Las mediciones (Cuadro 5) se realizaron durante las diferentes técnicas quirúrgicas practicadas a los 24 pacientes,
por lo que se dividió en cuatro periodos: La primera medición se realizó en el periodo preoperatorio. La segunda
medición se realizó en el periodo de inducción. La tercera medición se realizó en el periodo de mantenimiento del
plano anestésico mediante infusión continua. Las mediciones de las funciones fisiológicas se hicieron cada 15 min,
obteniéndose un promedio para cada paciente y la cuarta medición se realizó al término de la cirugía.
EVALUACIÓN ESTADÍSTICA
Se realizó el análisis de ANOVA para las constantes vitales y se hizo la prueba de Tuckey con una confiabilidad del
95%, para comparar los resultados obtenidos entre los distintos protocolos. Las variables analizadas y los valores
esperados fueron: frecuencia cardíaca de 60 a 140 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 10 a 30 respiraciones
por minuto y temperatura corporal de 38.0 a 39.0 oC (Huayta, 2016).

RESULTADOS
No se llegó a obtener un plano anestésico quirúrgico en el protocolo 1 y 2 en ninguno de los 12 pacientes, por lo que
se agregó un bolo de barbitúrico Pentobarbital Sódico dosis: 15 a 25 mg/kg IV (Pentobarbital ®, Aranda) para
obtener dicho plano.
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FRECUENCIA CARDÍACA
En el periodo de inducción se encontró diferencia significativa (p<0.05) entre el protocolo 4 con los protocolos 1 y 2
(Cuadro 6). En el protocolo 1, se presentaron cinco pacientes con taquicardia y 3 en el protocolo 2. Puedo ser debida
a plano anestésico superficial, dolor, hipotensión, hipoxemia, hipercapnia, hipertermia, etc. Las causas más
frecuentes son las dos primeras, por lo que en primer lugar se debe evaluar el plano anestésico y descartar que no se
esté despertando. Si está en plano superficial, se debe profundizarlo (Ateuves, 2020). La hipotensión generada por la
acepromacina pudo provocar taquicardia (Gonzalo et al., 1994), así como la ketamina (Engel y García, 2008; Plumb,
2010).
Los pacientes del protocolo 4, obtuvieron un pequeño descenso en su FC, pero dentro de los niveles fisiológicos
normales (Cuadro 6), posiblemente debido a la Xilacina en el preanestésico por sus propiedades de sedante,
analgésico y relajante muscular para perros (Ateuves, 2020). Su uso está indicado para Sedación (Plumb, 2010). En
el periodo de mantenimiento se observó diferencia significativa entre los protocolos 1, 2 y 3 , donde el mayor
registro de FC registrado para el protocolo 1, se atribuye como acción refleja a la depresión sobre la SpO2 causada
por el propofol (Huayta, 2016). Sin embargo, la FC en los tres protocolos se mantuvo dentro de los parámetros
normales (Cuadro 6). En estudios similares han sido reportados por Huayta et al., (2007) para la inducción con
propofol.
Ningún paciente del protocolo 4 presentó bradicardia a pesar de la acción depresora de la xilacina sobre el aparato
cardiovascular (Williams , 2001; Plumb, 2010 y Huayta, 2016).

Cuadro 6. Frecuencia cardíaca (FC/min) (promedio ± desviación estándar) en pacientes Canis familiaris (n=6)

Protocolo Preoperatorio Inducción Mantenimiento Término
1 104.2 ± 15.3 130.5 ± 14.8 121.0 ± 15.2 109.3 ± 14.7
2 102.07± 21.6 114.8 ± 7.5 103.0 ± 22.4 87.3 ± 14.7
3 84.7 ± 18.0 109.2 ± 18.3 100.8 ± 10.2 87.5 ± 8.8
4 90.5 ± 16.7 92.8 ± 10.1 94.0± 15.7 88.0 ± 7.7

Fuente propia con base en (Huayta, 2016).

FRECUENCIA RESPIRATORIA
No se encontraron diferencias significativas en frecuencia respiratoria entre los protocolos (Cuadro 7); sin embargo,
en el protocolo 3, un paciente presentó durante los periodos de inducción y de mantenimiento bradipnea debido a
lesión en los pulmones (Sumano et al., 2006). Igualmente un paciente del protocolo 1, presentó taquipnea intensa en
la fase de mantenimiento y al término de la cirugía, que puede ser atribuible a la falta de analgesia (Engel y García,
2008).
El comportamiento de la frecuencia respiratoria en los protocolos 1 y 2 (Cuadro 7) fue prácticamente similar,
manteniéndose en promedio de los límites normales durante todos los periodos de la cirugía, indicando una eficiente
analgesia atribuible al Tramadol a través de la fluidoterapia manteniendo la biodisponibilidad del fármaco por el
continuo goteo por minuto (Engel y García, 2008). El protocolo 3, presentó un descenso continuo y depresión
respiratoria sin mayor complejidad dentro de los límites normales (Trzeciak et al., 2007).

Cuadro 7. Frecuencia respiratoria (FR/min) (promedio ± desviación estándar) en pacientes Canis familiaris (n=6)

Protocolo Preoperatorio Inducción Mantenimiento Término
1 27.2 ± 2.1 18.8 ± 2.0 13.3 ± 2.7 11.7 ± 2.7
2 24.2 ± 2.8 18.0 ± 2.8 12.0 ± 1.7 12.2 ± 2.1
3 22.7 ± 5.9 16.3 ± 3.8 12.0 ± 2.4 12.3 ± 2.0
4 28.2 ± 2.2 23.3 ± 3.2 18.5 ± 1.8 17.3 ± 3.9

Fuente propia con base en (Huayta, 2016)..

TEMPERATURA CORPORAL
Se observó un descenso gradual de la temperatura en todos los casos (Cuadro 8). Se encontró diferencia significativa
para el periodo de mantenimiento el protocolo 1, y en el periodo término en los protocolos 1 y 2, habiendo un mejor
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control de la temperatura corporal en los pacientes de los protocolos 3 y 4. En el periodo de mantenimiento uno de
los pacientes del protocolo 1, registró una temperatura muy baja (34.5°C), atribuida al Pentobarbital s. (Sumano et
al., 2006; Plumb, 2010). Igualmente cinco pacientes del protocolo 1, y uno del protocolo 2, presentaron temperaturas
bajas (entre 35 a 35.8 °C) en los periodos de mantenimiento y al término de la cirugía, seguramente generado por la
Acepromacina y Pentobarbital s. (Williams , 2001; Sumano et al., 2006; Plumb, 2010).

Cuadro 8. Temperatura corporal (°C) (promedio ± desviación estándar) en pacientes Canis familiaris (n=6)

Protocolo Preoperatorio Inducción Mantenimiento Término
1 38.0 ± 0.3 36.4 ± 0.4 35.4 ± 0.5 35.3 ± 0.2
2 38.2 ± 0.4 37.0 ± .6 36.3 ± 0.6 35.8 ± 0.9
3 38.1 ± 0.3 37.2 ± 0.4 36.3 ± 0.4 36.0 ± 0.1
4 38.1 ± 0.3 37.7 ± 0.4 37.2 ± 0.3 36.8 ± 0.2

Fuente propia con base en (Huayta, 2016).

Resultados similares fueron encontrados para esta variable por Huayta et al., (2007). Otros trabajos sobre protocolos
anestésicos como los realizados por Schey, Williams y Bucknall (2010), también encontraron disminución de la
temperatura en forma constante a lo largo de la anestesia.
Es común que los pacientes pierdan entre 1 y 4 °C durante la anestesia, como ocurrió en los protocolos 1 y 2. Los
fármacos anestésicos producen vasodilatación aumentando la posibilidad de pérdida de calor, como también el hecho
de la tricotomía en los pacientes, y preparar la piel con soluciones antisépticas no atemperadas, además de todo esto
disminuye la temperatura corporal (Hipotermia) por la superficie metálica de la mesa de cirugía.

CONCLUSIONES
El objetivo del monitoreo anestésico es obtener información confiable que pueda ser utilizada para maximizar la
seguridad del paciente, y así reducir los efectos depresivos de los anestésicos sobre la función orgánica, logrando
incrementar las posibilidades de realizar un procedimiento exitoso.
Los animales clasificados como ASA I y II, pueden ser anestesiados con las técnicas y procedimientos habituales.
Los ASA III se deben estabilizar antes de ser anestesiados y la mayoría de veces necesitan técnicas anestésicas más
especializadas. Los ASA IV y V necesitan técnicas específicas y monitorización avanzada.
El protocolo anestésico lo pauta el veterinario en la ficha de anestesia y debe incluir los fármacos que se van a
utilizar durante todo el procedimiento (sedación, inducción, mantenimiento y posoperatorio).
Los mejores planos anestésicos se obtuvieron con los protocolos 3 y 4.
Los protocolos 1 y 2, registraron diversas alteraciones de la frecuencia cardíaca.
Los protocolos 1 y 2, no presentaron un nivel adecuado de analgesia.
El protocolo 1, presentó el mayor efecto depresor sobre la temperatura corporal.
La parada cardiorrespiratoria en pacientes críticos o que tienen comprometida la circulación, la ventilación o ambas.
Es de vital importancia saber reconocerla y actuar de forma correcta para intentar revertir la situación. Para ello, el
objetivo de la reanimación cardiopulmonar, es devolver la circulación espontánea al paciente.
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RESUMEN

La presente investigación muestra la importancia de la acción emprendedora en los estudiantes universitarios
mediante el trabajo colaborativo con el fin de alcanzar el trabajo decente, entendiéndolo como aquel que implica que
las personas tengan oportunidades para realizar una actividad productiva la cual aporte un ingreso justo que le
permita satisfacer sus necesidades básicas es decir comida, alimento, vivienda, estudios, por mencionar algunos
mediante el apoyo de herramientas tecnológicas de comunicación.
En la actualidad se ha promovido demasiado al emprendimiento, los estudiantes universitarios muestran un interés
actual en cultivar mediante el trabajo en equipo la obtención del trabajo decente, estimulando así la actitud
emprendedora y empresarial dentro de su comunidad estudiantil.
Para poder alcanzar las condiciones necesarias para un emprendimiento encaminado a alcanzar el trabajo decente se
debe de contar con un nivel educativo universitario de calidad, que debe responder a las necesidades propias de la
sociedad, en correspondencia con las expectativas de los estudiantes universitarios, tomando en cuenta el entorno
regional. El desarrollo de las habilidades para lograr una acción emprendedora factible que depende de la relación
que existe entre las instituciones de educación superior, el gobierno y las empresas. Siendo que esta relación impulsa
las acciones encaminadas a la transformación de ideas de negocio a realidades palpables.
Palabras clave: Emprendedores universitarios, trabajo colaborativo, trabajo decente, tecnológicas de información y
comunicación.

INTRODUCCIÓN

La actividad empresarial de las sociedades está delimitada por las condiciones económico-sociales que
impiden o motivan la creación de las empresas. Estas condiciones permiten multiplicar o detener el desarrollo de las
instituciones generadoras de capital. Las condiciones sociales influyen en las capacidades personales como la
iniciativa emprendedora y el liderazgo. Es el conjunto de estas condiciones sociales y las capacidades personales lo
que permite que las instituciones crezcan.

Entendiendo al emprendimiento como el conjunto de actitudes y conductas que dan lugar a un determinado
perfil personal orientado hacia la autoconfianza, creatividad, capacidad de innovación, sentido de responsabilidad y
manejo de riesgo.

Relacionado la actividad empresarial dentro de la sociedad se vislumbra al ser humano como un ser
creativo, inquieto por naturaleza, siempre deseoso de modificar su entorno, por el hecho que su vida se encuentra en
constante cambio. Gracias a los estudiantes universitarios se puede percibir que los conocimientos obtenidos junto
con sus experiencias de vida, dan oportunidades o alternativas para lograr la acción emprendedora, por lo que se
entiendo que la creación de nuevas ideas mejore el entorno. La actividad emprendedora es la puesta en marcha de
actividades que fomenten la creación de acciones que generen valor a las empresas y que incrementen ganancias,
siendo aquí de suma importancia mencionar que las personas son las que crean las instituciones económicas.

Aunado a lo anterior resulta importante que las instituciones de educación estén conectadas tanto con las
empresas como con el entorno regional dadas las condiciones de la globalización es que se debe promover en los
estudiantes el aprendizaje y la práctica de la acción emprendedora como una actitud que le permita generar una
capacidad creativa sobre el entorno, así como empresarios innovadores, capaces de asumir riesgos y dar solución a
problemas.

Se pretende resaltar la importancia del trabajo en equipo en los estudiantes universitarios que buscan
mediante su ser emprendedor un trabajo decente y es aquí donde el trabajo en equipo aproveche las herramientas
tecnológicas de comunicación más importantes de la eficiencia organizativa que se da cuando un grupo de personas
trabaja en conjunto hacia un objetivo de manera eficiente.

TEORÍA
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La importancia del emprendimiento y el camino hacia alcanzar el trabajo decente
Para abordar el tema del emprendimiento lo haremos mediante Espíritu (2011), el cual menciona que los

estudios acerca del emprendimiento comienzan en Estados Unidos en la década de los setenta del siglo pasado, se
desarrollan durante los ochenta y alcanzan pleno reconocimiento en los noventa. Al respecto es importante comentar
que conductas y hechos observables establecen al hombre como un ser que siempre ha traído consigo una inquietud
por emprender.
Se ha considerado al emprendimiento como una combinación de actitudes y capacidades, las cuales generan
estímulos o incentivos para que el ser humano logre una meta. El emprendedor es concebido como alguien con
anhelos de crear, con una gran imaginación, que mediante relaciones interpersonales y la combinación de recursos, se
enfoca en alcanzar una meta específica, mientras se llevan a cabo en favor del bienestar tanto individual como
colectivo.

De acuerdo con Anyakoha (2006), el emprendedor es quien elige o asume riesgos, identifica oportunidades
de negocio, reúne recursos, inicia las acciones y establece una organización o empresa.

El 21 de diciembre de 2012, la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó por unanimidad la
resolución 67/202, donde expone la iniciativa empresarial para el desarrollo, donde se reconoce oficialmente que el
emprendimiento constituye una herramienta crucial para disminuir la pobreza, fomentar el desarrollo sostenible y
revitalizar el entorno económico y alcanzar el trabajo decente. Aporta ideas para que el sector empresarial genere
empleos y estimule el crecimiento económico, al mismo tiempo que destaca la innovación como un camino para
mejorar la coyuntura social e incluso lo contempla como una vía para abordar los desafíos medioambientales.

En la actualidad, debido a la coyuntura económica nacional, se ha promovido la instauración de la
mentalidad emprendedora desde las mismas aulas, siendo que los estudiantes universitarios muestran un interés
actual en cultivar la creación de nuevas empresas, crear un entorno empresarial estimulando así la actitud
emprendedora y empresarial de su comunidad estudiantil.

Una de las ventajas de trabajar en equipo es que cuando trabajamos juntos completamos las tareas más
rápido y eficientemente. Además, permite a cada miembro compartir conocimientos y habilidades, lo que puede
resultar en soluciones más innovadoras y creativas; fomenta la comunicación y la cooperación, lo que puede mejorar
la moral y el ambiente de trabajo y puede ser una experiencia muy positiva y beneficiosa para todos los involucrados.

De acuerdo al concepto definido por la OIT (2024) y adoptado por la comunidad internacional, “trabajo
decente es el trabajo productivo de los hombres y las mujeres en condiciones de libertad, equidad, seguridad y
dignidad humana”.

El trabajo decente supone que se tengan oportunidades para realizar una  actividad productiva que aporte un
ingreso justo, seguridad en el lugar  de trabajo y protección social para los y las trabajadoras y sus  familias, que
ofrezca mejores perspectivas de desarrollo personal y  favorezca la integración social. OIT (2024)

Aunado a lo anterior se perfila el camino para lograr el trabajo decente entendiéndolo como una
oportunidad para que los hombres y las mujeres puedan conseguir un trabajo productivo en condiciones de libertad,
equidad, seguridad y dignidad humana que abarca expresamente seis facetas: En primer lugar, las oportunidades de
trabajo se refieren a la necesidad de que todas las personas que deseen trabajar encuentren empleo, ya que,
evidentemente, no puede haber trabajo decente si no se tiene trabajo. Esta noción de trabajo en que se basa nuestra
definición es de carácter general y abarca todas las formas de la actividad económica, comprendidos el trabajo por
cuenta propia, el trabajo no remunerado en la familia y el empleo asalariado, ya sea en la economía regular o en la
informal (Anker, 2003).

Las herramientas de trabajo colaborativo facilitan la comunicación y la planificación de proyectos. Ayudan
con las dinámicas empresariales. Y, además, generan el incremento de la productividad laboral.
Existen muchas herramientas que facilitan la colaboración. Por consiguiente, sus usos dependen de las necesidades
de cada profesional o equipo de trabajo.

Herramientas colaborativas para la comunicación
La comunicación puede establecerse de dos formas: asincrónica y sincrónica. La primera de ellas no se

establece en tiempo real. Por ejemplo, es el caso del correo electrónico. En cambio, las segundas se producen en
tiempo real. La interacción se da a través de videoconferencias, foros, chats, y otras formas.

En este sentido, las videoconferencias son fundamentales para mantener la comunicación entre los
miembros. En especial, si el equipo está conformado por integrantes de varias zonas geográficas. Además, con ellas
podemos hacer reuniones, entrevistas, seminarios entre otras.

Google Hangouts, es una de las principales herramientas de trabajo colaborativo. Google Hangouts es el
chat de Google; No solo ofrece mensajería, sino también videoconferencias y llamadas. Desde la web se pueden
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realizar videoconferencias entre un máximo de 15 personas. Desde un teléfono las conferencias pueden ser solo hasta
10 personas.

Zoom, se utiliza para realizar videoconferencias y reuniones virtuales. Ofrece mensajes para textos,
documentos e imágenes. Tiene una versión gratuita y otra de pago. Una de las ventajas de Zoom es el servicio HD
para las llamadas, videoconferencias y pantallas compartidas.

Join.Me, se puede utilizar para hacer reuniones con el equipo. Permite compartir el contenido de tu pantalla
con otros miembros. Es muy funcional para reuniones del proyecto.

Los foros, facilitan un espacio de debate sobre diversos temas. Podrás compartir información y opinar sobre
un asunto específico. Su utilidad básica es que asisten en la resolución de dudas, racias a la colaboración de los
otros participantes. Hay diversas herramientas gratuitas para creación de foros. Entre ellas destacan Foroactivo,
My-Forum y Fororgratis.

Las redes sociales profesionales, como LinkedIn es la red profesional más usada a nivel mundial. Su
principal objetivo es ofrecer una plataforma para gestionar y establecer contactos. Se enfoca en generar nuevos
proyectos. Y, por otro lado, también al crecimiento de negocios.

Herramientas de trabajo colaborativo para almacenamiento online
Las herramientas de almacenamiento en la nube tienen muchas prestaciones. De hecho, brindan diversas

funciones para un equipo de trabajo colaborativo. Permiten almacenar y subir información de todo tipo. Por tanto,
todos los miembros pueden tener acceso a los documentos de trabajo. Además, podrán acceder a ellas desde
cualquier lugar.

Google Drive, es la más popular de las herramientas de trabajo colaborativo para el almacenamiento de
archivos online. Sus funciones principales son apuntar, comentar y modificar documentos en tiempo real. Gracias a
sus utilidades, y a los servicios vinculados de Google, ofrece condiciones óptimas para el trabajo colaborativo.

Dropbox, ofrece servicios muy similares a los de Google Drive. Se puede guardar varios tipos de archivos
por carpetas. Estas carpetas se pueden compartir con otros miembros del equipo. Además, brinda servicios añadidos
como Chatbox.

El trabajo colaborativo es una tendencia en auge en nuestros tiempos. Así pues, utilizar herramientas que
propicien la colaboración es un imperativo dentro de las nuevas formas de trabajo. Las herramientas de trabajo
colaborativo fomentan la interacción y comunicación. Y, sobre todo, la transformación física de los espacios.
Permiten crear equipos más productivos y eficaces. Promueven la colaboración en tiempo real. A fin de cuentas,
favorecen la organización de trabajo.

METODOLOGÍA
El enfoque elegido para esta investigación es el enfoque cualitativo a fin de recoletar datos sobre las

experiencias con el fenómeno en común.
La población y/o muestra son fundamentales para la obtención de información siendo que permite generar

las conclusiones sobre los elementos involucrados en la investigación.
La selección fue tomando como base el poder realizar las entrevistas a estudiantes emprendedores, esto sin

perder de vista que la mayoría utilizan herramientas tecnológicas de comunicación de trabajo de colaboración.

Procedimiento de recolección de datos
Hernández Sampieri (2014) cita que “La población o universo es el conjunto de todos los casos que

concuerdan con una serie de especificaciones (p.174)”. Para este trabajo de investigación la población de interés
incluye a los estudiantes universitarios de una institución de nivel superior.

Es por ello que para poder tener un acercamiento más propio se convocó a un total de 153 alumnos de una
institución de nivel superior para que experimentaran el lanzamiento de los retos de una empresa líder. De esta
manera los estudiantes tuvieron contacto directo con los profesionales de la empresa, trasmitiéndoles y vivenciando
algunas de sus problemáticas reales.

Los estudiantes se distribuyeron en equipos de trabajo en cada uno de los grupos de clase, eligiendo de
manera voluntaria uno de los retos para una correcta distribución de los mismos.

La actividad supuso que los alumnos trabajaran dentro y fuera del aula durante dos meses completos,
finalizando con la entrega de un documento con los aspectos requeridos por los docentes, así como una presentación
en formato PowerPoint que posteriormente emplearon en la exposición oral clase.

Los equipos presentaron sus propuestas ante los 3 expertos de recursos humanos eligiendo de esta manera al
equipo ganador que, como recompensa al buen trabajo realizado, pudo presentar su propuesta pudiendo visitar la
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sede y sus instalaciones, conociendo in situ sus métodos de trabajo, pudiendo mantener una reunión con directivos de
la compañía.

RESULTADOS
De la vivencia antes mencionada se puede mencionar que el emprendimiento está relacionado con la

generación de empleo, desarrollo económico, innovación y mejoramiento de calidad de vida. En este sentido, la
educación en emprendimiento se ha convertido en un instrumento clave para mejorar la orientación empresarial
(Ndou, Mele, & Del Vecchio, 2019).

Se elaboró un cuestionario al alumnado participante para determinar su grado de valoración de la
adquisición de competencias del trabajo en equipo, de la propia dinámica, del grado de innovación aportado, manejo
de las TIC, acercamiento universidad empresa, su motivación y satisfacción.

Tabla 1. Valoración de los alumnos

VARIABLES MEDIA

Toma de decisiones 4.11
Creatividad e innovación 4.34
Iniciativa y espíritu emprendedor 4.16
Manejo de TIC 3.79
Resolución de problemas 4.04
Aprender de manera autónoma 3.85
Trabajar en equipo 4.18
Asumir Responsabilidad 3.99
Liderazgo 3.99
Aplicar los conocimientos en la práctica 4.13
Pensamiento crítico 3 3.97
Se acerca una problemática real a las aulas 4.17
Se produce un acercamiento entre Universidad y empresa 4.06
Se contribuye a solucionar un problema real 4 4.26
Tengo más motivación para realizar el trabajo de la asignatura 3.97
Querer ser el equipo ganador es una motivación para mi 3.99

Fuente: Elaboración propia (2024)

Escala de 5 puntos Likert 1-Completamente en desacuerdo 5- completamente de acuerdo. Derivado del
análisis de los resultados obtenidos se puede mencionar que los estudiantes consideraban que se puede contribuir a
solucionar un problema real con 4.26, lo vivido se acerca a la problemática real a las aulas con 4.17 y le permite
aplicar los conocimientos en la práctica con 4.13 por mencionar los aspectos más importantes, en concreto, y dado el
importante número de alumnado que participó en la actividad, se lanzaron tres retos específicos.

La técnica que se ha empleado es grupal con un grado de autonomía alto, empleando para ello un
aprendizaje basado, en la colaboración entre los estudiantes de un mismo grupo, en la competición entre equipos que
genera una competitividad sana para ser el equipo que proporcione la mejor respuesta a alguno de los desafíos.
En la actualidad, la formación de los estudiantes universitarios debe de contemplar unidades de aprendizaje
orientadas a fomentar la actitud emprendedora de sus estudiantes e incluye programas relacionados con el mismo fin,
fomentando habilidades y conocimientos acordes y que les serán de utilidad para enfrentarse a los retos que conlleva
la vida universitaria.

En el caso de las instituciones educativas se debe de trabajar en planes de estudio que fomenten la creación
de empresas, la acción emprendedora aspirando a convertirse en empresarios realizando una actividad comercial con
el objetivo del trabajo decente.

Ahora bien, si analizamos de manera individual el resultado podemos identificar que en el caso de los
estudiantess reconocen las tecnologías de comunicación y colaboración. Así mismo dan un uso en 100% iguales a las
herrameintas de mensajería instantanea, videollamada y Plataformas Web como se muestra en los siguientes gráficos:
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Gráfica 1. Conocimiento de Tecnologías de Comunicación y Colaboración

Fuente: Elaboración propia 2023

Una de las consecuencias de la pospandemia que se vio mejorada o afectada es la comunicación juega un factor
clave al momento emprender, los problemas de comunicación en las ventas se vieron exacerbados por el cambio a un
modelo híbrido donde tanto emprendedores como clientes tuvieron que comunicarse 100% a través de herramientas
tecnológicas y ya no cara a cara como originalmente lo hacían.

Gráfica 2. Herramientas Tecnológicas de Comunicación y colaboración que utilizan

Fuente: Elaboración propia 2023

A lo largo del proceso de investigación se desarrollaron capacitaciones para facilitar el desarrollo de
competencias tales como: innovación, creatividad, independencia, autoconfianza, habilidades comunicacionales,
capacidad de gestionar la incertidumbre.

Sin limitarse a la mejora producida, podría proponerse un trabajo emprendedor que asuma las condiciones del
aprendizaje basado en proyectos, el cual además de dinamizar las tareas en equipo, genera una concepción de análisis
de la información e en el plano de la acción. La proactividad que lleva la acción hacia la consecución de resultados
concretos, resolución de obstáculos y superación de barreras.

CONCLUSIONES

Una vez realizada la presente investigación se puede desatacar la importancia del fomento de la acción
emprendedora siendo que ha cobrado relevancia en la vida académica de los estudiantes universitarios, buscando el
desarrollo de habilidades de emprendimiento y trabajo en equipo con apoyo de tecnologías de comunicación y
colaboración.
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Dentro de los diferentes niveles de la vida académica del estudiante universitario la acción emprendedora
debe ir más allá del acompañamiento y resolución de sus problemas, enfocarse en orientar a los estudiantes a que
sea capaz de identificar aspectos de su ser incluyendo sus valores, fortalezas y debilidades para enfocarlos en sus
intereses específicos trabajando en quipo y logren así alcanzar el trabajo decente.

También a raíz de los resultados del diagnóstico se identificó la necesidad de dar entrenamiento en las
herramientas de colaboración utilizadas y permitir el uso adecuado y homogéneo de las herramientas, mejorando
sustancialmente la interacción del equipo.

Lograr implementar modelos híbridos de emprendimiento, hacer recomendaciones a la academia y se
concientice y dé herramientas a los estudientes emprendedores y cómo definir acciones que se ven reflejadas en el
emprendediriso como una opción de trabajo decente apoyada por herramientas tecnologías de comunicación,
colaboración y venta.
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RESUMEN
El mundo se encuentra en constante evolución, marcado por cambios muy dinámicos en fenómenos como la
globalización, la digitalización y la creciente competencia. En este contexto, las empresas requieren de profesionales
altamente calificados que posean no solo conocimientos sólidos en áreas como la administración, las finanzas y el
comercio exterior, sino también las habilidades y competencias necesarias para identificar oportunidades, innovar,
crear valor y gestionar negocios de manera exitosa en un entorno global complejo y cambiante.
La educación superior enfrenta el desafío de preparar a los estudiantes para un mundo en constante cambio, donde la
capacidad de adaptación, innovación y emprendimiento, las habilidades blandas y las TIC son cada vez más
valoradas por los empleadores y necesarias para el éxito profesional.
El presente artículo aborda la necesidad de reestructurar los planes de estudio de nivel superior a fin de incorporar de
manera integral el desarrollo de habilidades de emprendimiento y uso de las TIC, ya que el contexto actual exige la
formación de profesionales con competencias emprendedoras y digitales; por lo tanto, resulta fundamental la
enseñanza de emprendimiento y las TIC a fin de impulsar el crecimiento económico y la innovación.
Palabras clave: Plan de estudios, emprendimiento, nivel superior

INTRODUCCIÓN
El emprendimiento juega un papel fundamental en la generación de empleo, la innovación y el desarrollo

económico a nivel mundial, es menester que se contemple en la reestructuración de los planes de estudio las
habilidades de emprendimiento que el estudiante debe obtener a lo largo de su trayecto escolar que incidan en
habilidades para crear oportunidades de mercado, desarrollar estrategias competitivas y crear valor para las
organizaciones, etc.

De acuerdo con  Salinas & Osorio, (2012) el emprendimiento es un término poliédrico, que está
directamente relacionado con la acción de la persona. En este sentido se puede entender el emprendimiento como el
conjunto de actitudes y conductas que dan lugar a un determinado perfil personal orientado hacia la autoconfianza, la
creatividad, la capacidad de innovación, el sentido de responsabilidad y el manejo del riesgo.

El emprendimiento también se ha definido como una serie de disposiciones y habilidades que impulsan al
individuo hacia la consecución de metas, especialmente en el ámbito empresarial, con el objetivo de alcanzar logros
personales, profesionales y económicos. El emprendedor es percibido como alguien con inclinación hacia la
innovación, dotado de creatividad, que busca alcanzar sus objetivos mediante la interacción con otros y la
optimización de recursos. Estas acciones están dirigidas a la consecución de los planes trazados, mientras se avanza
en pro del bienestar tanto individual como colectivo.

De acuerdo con Anyakoha (2006), el emprendedor es quien elige o asume riesgos, identifica oportunidades
de negocio, reúne recursos, inicia las acciones y establece una organización o empresa para satisfacer dicha demanda
o una oportunidad de mercado. Es decir, el emprendedor arriesga, tienen una mentalidad independiente y trabaja para
conseguir sus objetivos.

En el presente contexto, las condiciones económicas del país han impulsado la promoción de una
mentalidad emprendedora desde el ámbito educativo, lo que ha suscitado un renovado interés por parte de las
Instituciones de Educación Superior (IES) en fomentar la creación de nuevas empresas y cultivar el espíritu
emprendedor y empresarial entre sus estudiantes.

Espíritu (2011), establece que los estudios acerca del emprendimiento comienzan en la década de los setenta
del siglo pasado, se desarrollan durante los ochenta y alcanzan pleno reconocimiento en los noventa, en Estados
Unidos. Al respecto de esta afirmación es importante comentar que conductas y hechos observables establecen que el
hombre siempre ha traído consigo una inquietud por emprender.

Asimismo, el 21 de diciembre de 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó de forma
unánime la resolución 67/202, que establece la importancia de la iniciativa empresarial para el desarrollo. Esta
declaración oficial reconoce que el emprendimiento es una herramienta fundamental para combatir la pobreza,
promover el desarrollo sostenible y revitalizar la economía. Proporciona sugerencias para que el sector empresarial
pueda generar empleo y estimular el crecimiento económico, al mismo tiempo que enfatiza la innovación como un
medio para mejorar la situación social e incluso como una vía para abordar los desafíos ambientales.
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En el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas se centra en
"Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje permanente
para todos", de esta forma las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) desempeñan un papel crucial
en la consecución de este objetivo, ya que contribuyen de diversas formas a mejorar la calidad, accesibilidad y
equidad de la educación en todo el mundo.

Las TIC facilitan el acceso a la educación, especialmente en áreas remotas o desfavorecidas donde la
infraestructura educativa es limitada. A través de plataformas en línea, recursos educativos digitales y programas de
aprendizaje electrónico, las personas pueden acceder a oportunidades educativas de calidad sin importar su ubicación
geográfica. Esto ayuda a reducir las disparidades en el acceso a la educación y promueve la inclusión de grupos
marginados, como personas con discapacidades o aquellas que viven en zonas rurales.

TEORÍA
TIC y Emprendimiento en el nivel superior

La enseñanza del emprendimiento y las TIC en el nivel superior se han vuelto una necesidad imperante en la
educación contemporánea, muestra de ello ha sido se ha visto reflejado en los programas de las escuelas de negocios,
ya que, las instituciones educativas construyen los escenarios de tal forma que los estudiantes sean capaces de
generar una cultura emprendedora que le despierte esa inquietud y creatividad; al tiempo de generar una conciencia
social con nuevas prácticas de tal forma que emprendan y se involucren en temas que los conduzcan a un mercado
laboral; tal como lo establece Moreno, (2017) le corresponde a la universidad un rol importante a la hora de impulsar
el emprendimiento social.

Otro aspecto importante en nuestro país es que los gobiernos han percibido que, al respaldar iniciativas
emprendedoras, estimulan el aumento de actividades productivas. En nuestro país incluso desde sexenios anteriores
han existido instituciones que promueven el emprendimiento otorgando financiamientos, asesorías que faciliten a las
mentes creativas concretar su idea, llevarla al nivel de un negocio en forma. La intención ha sido positiva, ya que se
han puesto al servicio de la población los programas destinados a brindar recursos y formación de acuerdo a sus
intereses y el tipo de emprendimiento que tengan, lo que incide en el desarrollo de aptitudes y competencias de la
población. Salinas & Osorio, (2012:5) afirman que, “para que el emprendimiento genere no solo empleo e ingresos,
sino también innovación, se requiere la convergencia e integración “cuatripartita” entre Universidad, Estado,
Comunidad y Empresa”.

El emprendimiento ha experimentado un auge en las últimas décadas, impulsado por factores como la
globalización, la digitalización y la disrupción tecnológica. Las startups y empresas emergentes juegan un papel cada
vez más importante en la economía global, generando empleo, fomentando la innovación y contribuyendo al
crecimiento económico. Además, el espíritu emprendedor se ha extendido más allá del sector empresarial tradicional,
permeando en áreas como la educación, la salud y el desarrollo sostenible. En este contexto, es fundamental que los
programas académicos fomenten una mentalidad emprendedora entre los estudiantes y les proporcionen las
herramientas necesarias para convertir sus ideas en realidades tangibles.

Stripeikis (2011) plantea que el desarrollo de la capacidad emprendedora estimula importantes beneficios
tanto económicos y sociales. En el caso de los estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México a
través de sus planes y programas se fomenta la cultura emprendedora aspirando a convertirse en empresarios
realizando una actividad comercial con el objetivo de una remuneración satisfactoria.

En el plano universitario, las instituciones contribuyen en despertar el interés en sus estudiantes de realizar
sus propios emprendimientos, como lo señala Valencia (2012), las universidades han sido consideradas como agentes
promotores del cambio tecnológico y de innovación.

En la actualidad, debido a la coyuntura económica nacional, se ha promovido la instauración de la
mentalidad emprendedora y de las TIC desde las mismas aulas. Por consiguiente, las Instituciones de Educación
Superior (IES) muestran un interés actual en cultivar en sus estudiantes la creación de nuevas empresas, crear un
entorno empresarial estimulando así la actitud emprendedora y empresarial de su comunidad estudiantil.

Amador (2013), comenta que es necesario que los nuevos profesionistas puedan aprovechar las ventajas que
ofrecen las tecnologías más recientes para optimizar los procesos productivos y para resolver problemas propios de
las diferentes áreas del saber.

Todo lo anterior implica que debido a la era digital es menester incluir las TIC para que el emprendimiento
incida con mayor impacto en los planes y programas de nivel superior.

La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), ha integrado en sus planes de estudio,
unidades de aprendizaje orientadas a fomentar la actitud emprendedora de sus estudiantes e incluye programas
relacionados con el mismo fin, como el Programa Emprendedor, asimismo cuenta con incubadoras de empresas para
que los estudiantes desarrollen proyectos e incluso se tienen casos de éxito. Se reconoce la importancia de incorporar
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habilidades emprendedoras en los distintos programas educativos, ya que se identifican las competencias esenciales
que deben poseer también con la implementación de metodologías de enseñanza innovadoras, subrayando la
importancia de considerar que los objetivos estén alineados con las demandas del mercado laboral y preparen a los
estudiantes para enfrentar los desafíos del mundo empresarial, laboral y de mercado actual.

La necesidad de incorporar habilidades de emprendimiento y TIC lleva a identificar las habilidades de
emprendimiento esenciales para el nivel superior donde se contempla incluso la creación de nuevas asignaturas, la
actualización de contenidos existentes y la implementación de metodologías de enseñanza innovadoras. Se espera
que esta propuesta no solo prepare a los estudiantes para el éxito en el ámbito empresarial, sino que también fomente
una cultura de innovación y creatividad en la universidad y con TIC.

Una de las grandes ventajas de las TIC es que mejoran la calidad de la educación al proporcionar
herramientas y recursos interactivos que enriquecen el proceso de aprendizaje. Desde aplicaciones educativas hasta
simulaciones virtuales y entornos de aprendizaje colaborativo en línea, las TIC ofrecen experiencias de aprendizaje
más dinámicas y personalizadas que pueden adaptarse a las necesidades individuales de los estudiantes. Esto
contribuye a una educación más relevante y efectiva, que prepara a los estudiantes para enfrentar los desafíos del
mundo real y promueve un aprendizaje continuo a lo largo de la vida.

Asimismo, las TIC fomentan la innovación en la educación al proporcionar nuevas herramientas y enfoques
pedagógicos que pueden mejorar la eficiencia y la efectividad del proceso educativo. Desde la gamificación hasta el
aprendizaje basado en proyectos y el uso de inteligencia artificial en la personalización del aprendizaje, las TIC
ofrecen oportunidades para experimentar y explorar nuevas formas de enseñar y aprender. Esto ayuda a los
educadores a adaptarse a las necesidades cambiantes de los estudiantes y a mantenerse al día con las tendencias
educativas globales.

A pesar de la importancia del emprendimiento en el nivel superior, existe una brecha en la enseñanza de
habilidades emprendedoras y de TIC en sus planes y programas, lo que limita la capacidad de los graduados para
enfrentar los desafíos del entorno empresarial global y aprovechar las oportunidades de desarrollo profesional y
personal, la enseñanza de habilidades empresariales en el nivel superior enfrenta diversos desafíos; uno de los
principales obstáculos es la falta de integración curricular, con muchas instituciones educativas ofreciendo cursos
aislados de emprendimiento en lugar de incorporar estas habilidades en todos los aspectos del plan de estudios.

Además, existe una brecha entre la teoría y la práctica, con algunos programas académicos enfocados en
conceptos abstractos en lugar de proporcionar experiencias prácticas y proyectos reales. Otro desafío importante es la
formación de docentes capacitados en emprendimiento y TIC, ya que muchos profesores carecen de experiencia en el
mundo empresarial y pueden tener dificultades para transmitir de manera efectiva estas habilidades a los estudiantes.

Es de vital importancia que se contemple una reestructuración para incorporar de manera efectiva estas
habilidades y preparar a los estudiantes para el éxito en el ámbito empresarial enfocando unidades de aprendizaje de
emprendimiento, y que egresen profesionistas capaces de identificar oportunidades, innovar y liderar proyectos
exitosos, por lo que se propone integrar habilidades de emprendimiento en su plan de estudios para garantizar la
formación integral de sus estudiantes.

Para la realización de la investigación; se consideró que deben existir mejores prácticas en la enseñanza de
habilidades empresariales que pueden servir de modelo para la reestructuración de planes de estudio en la
Universidad Autónoma del Estado de México.

Entre estas prácticas se encuentran:
Aprendizaje basado en proyectos: Los proyectos prácticos permiten a los estudiantes aplicar conceptos

teóricos en situaciones del mundo real, fomentando la creatividad, el trabajo en equipo y la resolución de problemas.
Colaboraciones con la industria: Las alianzas con empresas y organizaciones permiten a los estudiantes

interactuar con profesionales del sector, obtener retroalimentación sobre sus ideas y acceder a oportunidades de
mentoría y pasantías.

Incubadoras de empresas: Las incubadoras ofrecen un entorno de apoyo para el desarrollo de startups,
proporcionando recursos financieros, asesoramiento empresarial y redes de contactos.

Espacios de coworking: Los espacios de coworking proporcionan un ambiente colaborativo y estimulante
donde los estudiantes pueden trabajar en sus proyectos, compartir ideas y establecer conexiones con otros
emprendedores.

METODOLOGÍA
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La presente investigación se llevó a cabo mediante un enfoque mixto, que combinó métodos cuantitativos y
cualitativos. Se realizó un análisis documental de la literatura existente sobre emprendimiento en el ámbito
universitario, así como entrevistas a profesores, estudiantes y expertos en el campo del emprendimiento.

Se llevó a cabo un estudio exploratorio para identificar las necesidades y expectativas de los estudiantes,
empleadores y profesionales del sector en relación con las habilidades de emprendimiento. Se utilizaron técnicas
cualitativas y cuantitativas, como encuestas y entrevistas, para recopilar datos relevantes para realizar un análisis
detallado de las necesidades y expectativas de los estudiantes, así como de las tendencias del mercado laboral en el
ámbito empresarial.

Se identificaron las áreas de oportunidad y los desafíos específicos que enfrenta el programa académico en
términos de enseñanza de habilidades empresariales. Asimismo, se analizaron los resultados obtenidos a la luz de la
teoría existente, así como con los datos obtenidos arrojaron que es importante diseñar un nuevo plan de estudios que
integre de manera transversal habilidades de emprendimiento en todas las materias y actividades académicas.

El análisis se realizó considerando:
1. Demanda del mercado laboral: Las empresas locales, nacionales e internacionales buscan cada vez más

profesionales con perfil emprendedor, capaces de liderar proyectos, innovar y adaptarse a los cambios del mercado,
con habilidades tecnológicas.

2. Contexto global: La globalización y la competencia internacional exigen profesionales con habilidades para
desenvolverse en entornos multiculturales y gestionar negocios en diferentes países, todo ello con habilidades
digitales altamente desarrolladas.

3. Oportunidades de negocio: El mundo actual ofrece un sinfín de oportunidades para crear y desarrollar
negocios presenciales y virtuales, lo que requiere de profesionales con visión emprendedora y de TIC para tener la
capacidad para identificar y aprovechar dichas oportunidades.

4. Autoempleo: El emprendimiento y las TIC se presentan como una alternativa viable de autoempleo para los
egresados, permitiéndoles crear sus propias empresas incluso automatizadas y contribuir al desarrollo económico y
social, rodeadas de un entorno totalmente tecnológico.

RESULTADOS
A partir de un análisis profundo del panorama empresarial y educativo, se identificaron las habilidades de

emprendimiento y de TIC esenciales para los egresados, se propone una reestructuración curricular que incluya la
creación de nuevas asignaturas, la actualización de contenidos existentes y la implementación de metodologías de
enseñanza innovadoras que fomenten el pensamiento emprendedor, la capacidad de crear y gestionar negocios
exitosos en el ámbito nacional e internacional apoyados del uso de las TIC.

Se resalta la importancia que el implementar materias de emprendimiento e impulsar el uso de las TIC,
permitirán desarrollar en el estudiante las siguientes habilidades:

1. Visión estratégica: Capacidad para identificar oportunidades de negocio en el ámbito internacional, analizar
el entorno competitivo y desarrollar estrategias efectivas para el éxito empresarial.

2. Creatividad e innovación: Habilidad para generar ideas nuevas y originales, desarrollar productos y servicios
innovadores y adaptar soluciones creativas a los desafíos del mercado global de emprendimiento y TIC, utilizando
herramientas digitales para desarrollar soluciones innovadoras a problemas. Esto incluye el uso de aplicaciones de
diseño, programación, multimedia y otras herramientas.

3. Liderazgo: Capacidad para motivar, inspirar y guiar equipos de trabajo multiculturales hacia el logro de
objetivos comunes.

4. Toma de decisiones: Habilidad para analizar información, evaluar riesgos y tomar decisiones acertadas en
situaciones complejas y bajo presión.

5. Gestión de recursos: Capacidad para planificar, organizar y administrar de manera eficiente los recursos
humanos, financieros y materiales de una empresa internacional.

6. Adaptabilidad y resiliencia: Habilidad para adaptarse a los cambios constantes del entorno global, superar
obstáculos y enfrentar desafíos con tenacidad y perseverancia.

7. Comunicación: Capacidad para comunicarse de manera efectiva con personas de diferentes culturas,
comprender sus valores y costumbres, y establecer relaciones comerciales sólidas en el ámbito internacional,
utilizando tecnología y colaborar con otros de manera productiva en entornos digitales.

8. Negociación: Capacidad para llegar a acuerdos mutuamente beneficiosos en situaciones de negociación.
9. Pensamiento Crítico, Solución de Problemas y Toma de Decisiones: Los estudiantes deben desarrollar

habilidades para analizar de manera crítica la información, identificar problemas, plantear preguntas significativas y
encontrar soluciones utilizando tecnología.
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10. Responsabilidad social: Capacidad para comprender y actuar en pro del desarrollo sostenible.
11. Investigación y Manejo de Información: capacidad para buscar, evaluar, organizar y utilizar la información

de manera efectiva utilizando tecnología.
12. Ciudadanía Digital: capacidad de los estudiantes para utilizar la tecnología de manera ética, responsable y

segura, así como para comprender los derechos y responsabilidades asociados con el uso de la tecnología en la
sociedad.

CONCLUSIONES
Se reflexiona sobre los posibles desafíos y oportunidades que enfrenta la implementación de la propuesta en

la reestructuración curricular de planes de estudio de nivel superior en la Universidad Autónoma del Estado de
México.

Esto representa un paso crucial hacia la preparación de los estudiantes para enfrentar los desafíos del mundo
empresarial y de mercado actuales dado que al adoptar un enfoque integral que combina teoría y práctica,
colaboración con la industria y espacios de trabajo colaborativo, este programa académico se posicionará como líder
en la formación de profesionales emprendedores y visionarios. Se espera que esta propuesta inspire a otras
instituciones educativas a seguir el mismo camino y contribuya al desarrollo económico y social.

La enseñanza del emprendimiento y el uso de las TIC es crucial para formar profesionales preparados ante
los retos del mundo empresarial actual. La reestructuración curricular propuesta permitirá a los estudiantes
desarrollar las habilidades necesarias para emprender con éxito en un entorno globalizado y multicultural, tales como
pensamiento crítico y resolución de problemas, creatividad e innovación, liderazgo y trabajo en equipo, gestión del
riesgo y toma de decisiones, conocimientos financieros y capacidad de análisis, entre otras.

Por lo anterior es imprescindible la creación de nuevas unidades de aprendizaje relacionados con el
emprendimiento, como casos de estudio de empresas innovadoras y proyectos empresariales considerando también la
implementación de metodologías de enseñanza innovadoras promoviendo el aprendizaje activo.

Los resultados de la investigación revelan una alta demanda de habilidades de emprendimiento y el uso de
las TIC por parte de los estudiantes y empleadores, así como una percepción positiva hacia la propuesta de
reestructuración curricular.

Lograr implementar dentro de los planes de estudio al emprendimiento apoyado por herramientas
tecnologías de información y comunicación con el objetivo de reforzar los conocimientos de los estudiantes.
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RESUMEN   

 

Introducción: La CSR involucra la exposición del individuo ante circunstancias que pueden ocasionar daño a la propia 

salud o la de otras personas, los universitarios representan la población más vulnerable a desarrollar CSR y por ende a 

adquirir VIH, por los múltiples cambios biopsicosociales y la experimentación sexual en busca de una identidad, 

además de tener un mayor número de parejas y practicar frecuentemente intimidad sexual casual sin hacer uso de 

preservativo. La ansiedad es una emoción que se experimenta en situaciones en las que el sujeto se siente amenazado 

por un peligro externo o interno, puede ser un impulso de energía abrumadora y esto, influye en el comportamiento de 

los jóvenes. Objetivo: relacionar la ansiedad con la conducta sexual de riesgo (CSR) para VIH (Virus de 

Inmunodeficiencia Humana), en los jóvenes universitarios del área de la salud en Morelia, México. Método: estudio 

cuantitativo, correlacional y transversal. Se encuestaron 616 estudiantes de las DES (Dependencias de Educación 

Superior) del área de la salud de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Se empleó una cédula de 

identificación y la aplicación de los instrumentos: 1) Experiencia sexual, 2) Comportamiento sexual, 3) Actividades 

Íntimas y 4) Inventario de Ansiedad-Rasgo. Resultados: en 616 jóvenes universitarios se encontró correlación 

estadísticamente significativa entre ansiedad y conducta sexual de riesgo. Conclusiones: La ansiedad está relacionada 

a la CSR en los jóvenes universitarios pertenecientes a las DES del área de la salud en Morelia, Michoacán. 

 

Palabras clave: Ansiedad, conducta sexual de riesgo, VIH, estudiantes de educación superior. 

 

INTRODUCCIÓN  

 

En el informe mundial del año 2022 (ONUSIDA), se notificó que, a nivel mundial, las personas que vivían con VIH 

son 39 millones. En Norteamérica aproximadamente 1.189.000 personas vivían con VIH de estos, 25.300 desconocen 

su diagnóstico. 

 

Un numero de 5.000 mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años, contraen la infección por el VIH (Virus de Inmuno 

deficiencia Humana), cada ocho días. En África subsahariana, seis de cada siete nuevas infecciones en adolescentes 

de entre 15 y 19 años afectan a niñas. Las mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años tienen el doble de probabilidades que 

los hombres de vivir con el VIH. Según ONUSIDA (Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH/SIDA) 

alrededor de 4.200 adolescentes y mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años se infectaron de VIH cada semana. 

(ONUSIDA, 2022). 

 

En América latina se reportó que 150.000 personas mueren anualmente por Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 

(SIDA). A pesar de eso, hasta el año 2020 el VIH seguía figurando dentro en las 10 principales causas de mortalidad 

Centro Nacional para la prevención y control de VIH/SIDA (CENSIDA, 2020). 

 

En México, a principios del 2021 se reportaron 14.274 casos registrados de VIH.  La entidad que registró más casos 

acumulados es la Ciudad de México, seguido por el Estado de México, Veracruz, Jalisco y Chiapas (Secretaría de 

Salud, 2021). 

 

La principal causa de infección para VIH sigue siendo el contacto sexual de riesgo.  Organización Mundial de la Salud, 

(OMS, 2023). Para fines de esta investigación, la CSR (Conducta Sexual de Riesgo) se integra de tres componentes: 

experiencia sexual, actividades íntimas y el comportamiento sexual. La Experiencia Sexual identifica las prácticas 

sexuales previas que ponen en riesgo al joven para contraer ITS (Infecciones de transmisión sexual) /VIH-SIDA, nos 

habla de la relación que existe entre dos o más personas que deciden tener un encuentro sexual que puede ir desde una 

caricia, hasta el coito. Las actividades íntimas se consideran todas aquellas expresiones eróticas que pueden terminar 

en el coito. Y el comportamiento sexual se refiere a las actitudes que tiene una persona con respecto a la sexualidad 

(Castillo-Arcos et al, 2017)   
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Según CENSIDA en el segundo trimestre del 2021, Michoacán, que es la entidad en donde se realiza esta investigación, 

se identificó en el lugar número 12  a nivel nacional con la menor    incidencia de casos positivos a VIH-SIDA.  Morelia, 

capital del estado de Michoacán, ocupa el segundo lugar en incidencia de VIH, seguido de Uruapan mientrás  Lázaro 

Cárdenas ocupa el primer lugar. Según cifras de la jurisdicción sanitaria de la Secretaria de Salud, hasta el 2021 los 

casos de VIH registrados en   Michoacán eran de 2305 pacientes (Secretaría de Salud, 2021).  

 

Son inquietantes las cifras que las instituciones presentan con respecto al VIH   en todo el mundo. La mayoría de los 

jóvenes contraen la infección por medio de las relaciones sexuales sin protección. Por lo anterior, es importante 

estudiar, la prevalencia de las enfermedades de orden sexual, así como también, los factores relacionados a los 

contextos de vida de los jóvenes al realizar una conducta sexual de riesgo.  

 

Jóvenes de ambos sexos, independientemente de su preferencia u orientación sexual, siguen practicando conductas de 

riesgo que incrementan la probabilidad de infección por VIH, como tener relaciones sexuales con múltiples parejas se 

trate de parejas estables u ocasionales y el no usar condón (Chávez y Álvarez, 2016). 

 

Los adolescentes de mayor edad, practican comportamientos sexuales de riesgo. En una investigación realizada en 

población mexicana, se evaluaron las conductas sexuales de riesgo para contraer VIH, en adolescentes de ambos 

géneros, fueron evaluados 300 adolescentes y los resultados denotaron una baja vulnerabilidad principalmente en 

hombres (González-Habib, Pastén-Zapata y Zetina-Alvarado, 2019).  

 

 Vidal y Hernández (2017), estudiaron la conducta sexual de riesgo en jóvenes universitarios, donde los adolescentes 

demostraron vulnerabilidad en las conductas sexuales de riesgo asociadas a las infecciones de transmisión sexual en 

adolescentes. 

 

 Badillo et. al, (2019) reportó que los jóvenes latinos usan el condón más como método anticonceptivo que como 
método de protección ante infecciones de transmisión sexual. 

 

La CSR (Conducta Sexual de Riesgo) tiene diversos componentes como; la edad de la primera relación sexual, no 

hacer uso del condón, preferencia sexual, número de parejas sexuales y la frecuencia en las relaciones sexuales 

(Alfonso et al, 2019)  

 

 En una investigación realizada en el 2013, se identificó que a pesar de saber que el uso de condón previene el VIH la 

mayoría de los jóvenes se limita a usarlo y lo relacionan a “incomodidad” causada por su uso o por que deben suspender 

la relación sexual para colocarse el condón, y refieren pérdida de sensación física cuando se hace uso del mismo 

(Mosquera y Mateus, 2013). 

 

Existen programas educativos sobre la salud sexual y reproductiva que pudiesen llegar a retrasar el inicio de la 

actividad sexual y proteger a los jóvenes sexualmente activos a contraer VIH, sin embargo, a pesar del sin número de 

información respecto al VIH, las tasas de infección siguen en aumento en los cinco continentes convirtiéndose en una 

amenaza no solo en el desarrollo personal, también para el social, familiar y económico (OMS, 2023). 

 

Los adolescentes con trastornos mentales son particularmente vulnerables a sufrir exclusión social, discriminación, 

problemas de estigmatización (que afectan a la disposición a buscar ayuda), dificultades educativas, comportamientos 

de riesgo, mala salud física y violaciones de derechos humanos. Una de las conductas de riesgo son las encaminadas a 

los trastornos de salud mental como lo es, la ansiedad. (ONUSIDA, 2021) 

De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se calcula que en el mundo 264 millones de 

personas viven con ansiedad (Farias, 2019). En lo que consta a México, se estima que alrededor del 14.3 por ciento de 

la población padece ansiedad generalizada, siendo que el 50 por ciento de los trastornos de ansiedad se presenta antes 

de los 25 años (OMS. 2023). 

 

La ansiedad es un rasgo característico que está presente en todos los animales y seres humanos. Es una respuesta 

emocional negativa producida en los individuos ante situaciones que estos perciben como amenazas o peligros y que 

“provoca sentimientos de preocupación, tensión y nerviosismo, así mismo, estimula al sistema nervioso y causa 

expresiones conductuales”, (Marqueta et al, en Bojórquez y Moroyoqui 2020). 
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Guerra, así como muchos otros autores, sugieren que la ansiedad es útil, pero cuando los niveles de esta exceden al 

peligro real se puede considerar un estado emocional dañino, (Guerra, et al, 2017). 

 

Existen registros donde los estudiantes universitarios forman parte de las poblaciones con mayores índices de ansiedad, 

generalmente acompañada de estrés, uso de sustancias nocivas y en casos extremos de ideas suicidas. Y aunque mucho 

o poco tienen que ver situaciones relacionadas con el nivel universitario o la vida diaria, las consecuencias por este 

padecimiento repercuten en dichos ámbitos. 

 

Muchos de estos estudiantes, presentan síntomas somáticos inespecíficos (insomnio, cefalea, dolores musculares, 

fatiga y síntomas de malestar gastrointestinal), siendo importante descartar cualquier otra patología médica o condición 

psiquiátrica como la depresión, por mencionar alguna. El manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, 

(DSM-V), en su quinta edición señala que “ciertas sustancias como la cafeína, el alcohol, las anfetaminas, los 

anorexígenos, entre otros, pueden ser síntomas de ansiedad”, (DSM-V, 2013).  

 

Según Jackson y Frick, el estudiante enfrenta constantemente situaciones académicas cuyas exigencias debe comparar 

con sus propios medios. Cuando su evaluación de las demandas de la escuela lo llevan a concluir que son más de lo 

que él puede rendir, afronta una situación de peligro, de humillación, a veces, suficientes para justificar el rechazo a la 

escuela (citado por Jaramillo,  2016). 

 

Estudios revelan que, cuando la ansiedad es intensa, el estudiante muestra excesiva sensibilidad y temores, incluyendo 

temor a la escuela, vergüenza, timidez, sensaciones importantes de inseguridad y síntomas somáticos. Los estudiantes 

intensamente ansiosos padecen de una extraordinaria tendencia a preocuparse excesivamente por su competencia 

cognoscitiva y rendimiento escolar, exteriorizando intranquilidad, trastornos del sueño, dolores de estómago, 

alteraciones conductuales, etc. Así mismo, sienten temor de no gustarle a los demás, sufren la sensación de que sus 

compañeros se ríen de ellos y se muestran aprensivos frente a actividades que otros alumnos realizan con entusiasmo 
(Jaramillo, 2016). 

 

Un estado ansioso intenso provoca que el adolescente se altere fácilmente por experiencias de la vida cotidiana y 

especialmente ante las actividades académicas, siendo capaz de mostrar un comportamiento y un rendimiento escolar 

distintos al resto de sus compañeros, a tal punto de exhibir desasosiego y un miedo exagerado y constante a actuar de 

una manera avergonzaste o sorprendente en situaciones o actividades donde hay un grupo de personas. 

 

Los estudiantes que sufren de ansiedad enfrentan diversas exigencias y demandas, tales como tareas, exámenes, 

trabajos, presentaciones, entre otras.  Es por eso, que, al vivir episodios de ansiedad, los estudiantes buscan mitigar los 

signos y síntomas que de ella derivan. La ansiedad puede provocar; malas decisiones, dejarse llevar por el momento, 

encaminar la expresión de sus emociones a través de la sexualidad, confusión y evasión de la realidad a través de las 

sustancias adictivas, estas manifestaciones provocan conductas sexuales de riesgo en las personas con ansiedad.  

 

Por todo lo anteriormente descrito, surge como pregunta de investigación: ¿la ansiedad está relacionada con la conducta 

sexual de riesgo para VIH en universitarios del área de la salud en Morelia, México? 

 

El objetivo general de esta investigación fue relacionar la ansiedad y la conducta sexual de riesgo para VIH en Jóvenes 

Universitarios de las DES (Dependencias de educación superior) de Ciencias de la Salud de Morelia, México. 

 

Los objetivos específicos fueron: 

 

1. Describir las características sociodemográficas en Jóvenes Universitarios de las DES de Ciencias de la Salud 

de Morelia, México. 

2. Identificar el nivel de CSR (Experiencia sexual, actividad sexual de riesgo y comportamiento sexual) en los 

Jóvenes Universitarios de las DES de Ciencias de la Salud de Morelia, México. 

3. Identificar el nivel de ansiedad general en los Jóvenes Universitarios de las DES de Ciencias de la Salud de 

Morelia, México. 

 

La hipótesis planteada en esta investigación fue que existe relación entre la ansiedad y la conducta sexual de riesgo en 

Jóvenes Universitarios de las DES de Ciencias de la Salud de Morelia, México. 
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MATERIAL Y METODOS 

Se trató de un estudio con enfoque Cuantitativo, con un alcance correlacional y un diseño transversal. 

 

Participantes 

Los participantes fueron jóvenes universitarios entre 18 y 24 años, que se encontraban inscritos en las facultades 

incorporadas al área de la salud; la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas Dr. Ignacio Chávez; Facultad de 

odontología; Facultad de   Enfermería; Escuela de Químico-farmacología; Facultad de Psicología y Facultad de Salud 

Pública y Enfermería, todas ellas, pertenecientes a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo de Morelia, 

Michoacán. La muestra fue no probabilística obteniendo, una muestra conformada por 616 jóvenes universitarios. 

 

Instrumentos 

Para la recolección de la información se utilizó: 

• Cédula de Factores Personales: se trata de una cédula de identificación general, para identificar variables 

sociodemográficas y caracterizar a la población. 

• Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado: para medir el nivel de ansiedad en estudiantes universitarios, elaborado 

por Spielberg y Díaz Guerrero (1975) que está estructurado en 2 partes; la primera con una ficha 

sociodemográfica con preguntas cerradas y la segunda parte comprende 40 preguntas que a su vez se dividen 

en 10 ítems positivos y 10 negativos para Ansiedad Estado, y para Ansiedad Rasgo 13 ítems positivos y 7 

negativos, existiendo un rango de cuatro alternativas de respuesta distribuidas en escala Likert: 1.- No en lo 

absoluto, 2.- Un poco, 3.- Bastante, 4.- Mucho, siendo una sola respuesta correcta. Se considera para estado 

y rasgo, que, a mayor puntaje, mayor será el nivel de ansiedad y se clasificará en alto, medio y bajo para la 

escala total y las dimensiones. (a=0.91) 

• Conducta sexual de Riesgo: en el caso de la CSR se consideraron tres de sus componentes que son: 

Experiencia Sexual, Actividades íntimas y comportamiento sexual, que tienen que ver con las actitudes 

orientadas a la Conducta sexual de riesgo. Estos componentes fueron medidos con los siguientes 

instrumentos:  Experiencia Sexual (Ingledew & Ferguson, 2007), Actividades íntimas y Comportamiento 

Sexual (Marín, Gómez, Coyle & Kirby, 2001). 

 

El instrumento de Experiencia Sexual, pretende identificar las prácticas sexuales previas que ponen en riesgo al joven 

para contraer ITS/VIH-SIDA. Son 8 reactivos con respuestas dicotómicas (Si y No) y numéricas. Los autores del 

instrumento reportaron valores por reactivo para los puntos bi-seriales por arriba de 0.26, lo cual cataloga a los 

reactivos como buenos. Para medir las variables actividades íntimas y comportamiento sexual, se utilizaron 14 

preguntas. Las respuestas son de tipo Likert. La confiabilidad ha sido aceptable a =0.87 (Ingledew & Ferguson, 2007). 

 

Procedimiento 

• Fase I: en esta etapa se realizó el protocolo de investigación. Se realizaron las gestiones correspondientes para 

la recolecta de datos en las diferentes dependencias del área de la Salud en la Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo. Una vez aceptadas las actividades de la organización y con los procedimientos 

administrativos avalados se realizó el pilotaje. Así mismo, se formuló el cronograma de actividades para 

acudir a las diferentes DES (Dependencias de Educación Superior) del área de la Salud.  

• Fase II: En cada una de las DES, se acudió a la recolecta de datos y se invitó de manera individual a los 

estudiantes. Quienes aceptaron participar en el estudio, se les explicaba el objetivo de la investigación y se 

les ofrecía el consentimiento informado para su firma. Posteriormente los participantes iniciaban con el 

llenado de los instrumentos.  

• Fase III: al finalizar, se realizaba una retroalimentación del objetivo de la investigación y se les agradecía su 

participación.  

 

Análisis de datos 

 

 Se llevó a cabo la captura y el procesamiento de datos utilizando el paquete estadístico SPSS V. 21 (Software Statical 

Package for the Social Sciences). A través de una base de datos, se utilizó estadística descriptiva e inferencial para 

llevar a cabo el análisis de los datos.   

 

Esta investigación acató las normas establecidas por el reglamento de la Ley General de Salud en materia de 

investigación. Se aplicaron los principios éticos básicos: justicia, respeto a las personas y no maleficencia. Se aplicó 

el principio de beneficencia que se refiere a por sobre todas las cosas, no dañar. 

1053



 

 

RESULTADOS  

 

En lo que corresponde al objetivo específico número uno, que es describir las características sociodemográficas se 

identificó que la edad en la que se encontraba la mayoría de los participantes era de 20 años. El 17.4% (107 

participantes) de los participantes pertenecen a la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas “Dr. Ignacio Chávez”, el 

17.0% (105 participantes) perteneciente a la Facultad de Psicología y la Facultad de Salud Pública, el 16.2 % (100 

participantes) son de la Facultad de Odontología, un 16.2% (100 participantes) pertenecen a la Facultad de 

Quimicofarmacobiologia y con el 16.1% (99 participantes) fueron de la Facultad de Enfermería. En cuanto al semestre 

que pertenecen, se obtuvo lo siguiente; el 29.2% de los participantes pertenecen a primer semestre, el 28.1% eran del 

quinto semestre, el 19.8% pertenecía al tercer semestre, el 6.0 eran de tercer semestre, el 8.6% del séptimo semestre, 

el 5.0% pertenecía al cuarto semestre, el 2.6% del noveno semestre, mientras que la menor participación que se tuvo 

fue del sexto y octavo semestres con solo el 0.3% cada uno. 

 

En lo que corresponde al género, 5.4% (403) de los participantes pertenecen al género femenino mientras que 213 

(34.6%) participantes son del género masculino.  

 

También se encontró que 74.5% (459) de los participantes viven con su familia, el 16.9% de los participantes viven 

solos, mientras que el 8.6% viven con otras personas que no son su familia.  El 90.9% de los participantes son solteros 

siendo estos la mayoría, el 5.2% están casados, el 3.2% están en unión libre y solo el 0.3% son participantes 

divorciados. 

 

 En cuanto a la religión, la mayoría de los participantes afirmaron se católicos con el 82.5%, mientras que el 17.5% 

pertenecen a otra religión. 

 

Con respecto al objetivo específico número dos se identificó el nivel de CRS. En cuanto a la experiencia sexual de 
riesgo, el 69% (425) tienen riesgo y 31% (191) de la población de estudio no tiene riesgo (Tabla 1). 

  

Tabla 1 

Prevalencia de Experiencia Sexual de Riesgo de los participantes, Morelia, Michoacán. 

Experiencia Sexual de Riesgo n Porcentaje % 

Sin riesgo 191 31% 

Con riesgo 425 69% 

Total 616 100 

Nota: Instrumento de CRS 

 

Se identificó la actividad sexual de riesgo en el 82.6% (509) de la población de estudio y el 17.4% (107) participantes 

no presentan riesgo (Tabla 2). 

 

Tabla 2 

Prevalencia de Actividad Sexual de Riesgo de los participantes, Morelia, Michoacán. 

Actividad Sexual de Riesgo n Porcentaje % 

Sin riesgo 107 17.4% 

Con riesgo 509 82.6% 

Total 616 100% 

      Nota: Instrumento de CRS 

 

 

Con respecto al comportamiento sexual de riesgo se observó que el 67.7 % (417) de la población de estudio tiene 

riesgo y el 32.3 % (199) de la población de estudio no tienen riesgo (Tabla 3). 

 

Tabla 3 
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Prevalencia de Conducta Sexual de Riesgo de los participantes, Morelia, Michoacán. 

Conducta Sexual de Riesgo n Porcentaje % 

Sin riesgo 199 32.3% 

Con riesgo 417 67.7% 

Total 616 100% 

Nota: Instrumento de CRS 

 

En seguimiento con el objetivo específico número tres, en la tabla número 4, se identificó el nivel de ansiedad general 

en los Jóvenes Universitarios del área de Ciencias de la Salud de Morelia, México.  

 

Tabla 4 

 

Nivel general de ansiedad de los participantes del estudio en Morelia, Michoacán. 

  Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

 Alto 84 59.15 % 

Ansiedad Medio 53 37.32 % 

 Bajo 5 3.52 % 

  142 100 % 
Nota: Instrumento Ansiedad-Rasgo 

 

Para comprobar hipótesis en cuanto a la relación de ansiedad con las dimensiones de conducta sexual de riesgo en los 

participantes se aplicó la prueba estadística no paramétrica rho de Spearman. 

 

 

 Se encontró relación estadísticamente significativa, sólo entre comportamiento sexual y experiencia sexual (rs=.806; 

p=.000), entre comportamiento sexual y actividades íntimas (rs=.483; p=.000) y también se encontró valor 

estadísticamente significativo entre actividades íntimas y experiencia sexual (rs=.342; p=.000). Tal como se muestra 

en la tabla 5. 

 

Tabla 5 

Correlación entre la variable ansiedad y dimensiones de conducta sexual de riesgo en jóvenes universitarios de 

Morelia Michoacán. 

Dimensiones Experiencia 

sexual 

Actividades íntimas Comportamiento sexual Ansiedad 

Experiencia sexual 1 .000** .000** .823 

Actividades íntimas .000** 1 .000** .819 

Comportamiento sexual .000** .000** 1 .236 

Ansiedad .823 .819 .236 1 

Nota: **La correlación es significativa en el nivel 0.01 (2 colas), * La correlación es significativa en el nivel 0.05 (2 colas). 

 

Con lo anterior se establece a través de la prueba estadística no paramétrica rho de Sperman, una correlación 

estadísticamente significativa (rs=1.000, p=0.000) entre la            ansiedad y la CSR (Experiencia sexual de riesgo, 
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Actividades íntimas de riesgo y Comportamiento sexual de riesgo) en jóvenes de universitarios de las DES del área de 

la Salud de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.  

 

CONCLUSIONES 

 

A la luz de los resultados se concluye que la ansiedad está relacionada a una Conducta Sexual de Riesgo para VIH en 

los jóvenes Universitarios en comportamiento sexual y experiencia sexual. Al haber encontrado relación 

estadísticamente significancia, se evidencia, que la ansiedad influye para que los jóvenes adquieran conductas sexuales 

de riesgo para contraer VIH. 

 

En la muestra obtenida predominó el género femenino, la dependencia con mayor número de participantes fue la 

facultad de ciencias médicas y biológicas Dr. Ignacio Chávez, el año escolar que predominó fue primer semestre, la 

mayoría de los participantes mencionaron vivir aún con sus padres o algún familiar que estaba al cuidado de ellos y la 

mayoría eran solteros o solteras.   

 

En esta investigación se evidencia que los jóvenes universitarios tienen niveles de conducta sexual de riesgo y niveles 

de ansiedad elevados, y se evidenció que los estudiantes que tienen más ansiedad presentan niveles elevados de 

conducta sexual de riesgo.  

 

Existe escasa evidencia científica que confirme la relación entre la CSR y ansiedad. Más bien, se encuentra la relación 

contraria a lo que proponemos en esta investigación; Fernández (2003), afirma que los niveles altos de ansiedad inhiben 

la expresión de la conducta sexual en la mayoría de los individuos. Por el contrario, Fernández- Guasti (2003) encontró 

que la ansiedad si está relacionada con una conducta sexual de riesgo para VIH.  

 

En el 2020, Billoria encontró que los universitarios están en riesgo y participando en comportamientos sexuales 
riesgosos; sexo temprano, género, edad >20 años, prácticas sexuales arriesgadas como el sexo vaginal, oral y anal sin 

protección y conductas sexuales impulsivas y no planificadas. Similar a lo que se encontró en esta investigación con 

respecto al nivel elevado de CSR en sus tres componentes: Experiencia Sexual, Comportamiento sexual y actividades 

íntimas.  

 

Otro estudio realizado en Brasil, confirma que los Universitarios en su comportamiento sexual tienen más parejas 

sexuales y menos cuidado por su salud. Evidencian que las presiones de rol pueden estar afectando no solamente 

aspectos cognitivos sino también aspectos de salud mental. Como fue evidenciado en esta investigación en donde se 

encontró la relación entre uno de los aspectos de salud mental como lo es la ansiedad y la CSR (Badillo-Viloria, et al, 

2020) 

Es importante mencionar que, el adolescente recibe las herramientas y fortalezas para imponer límites desde la familia. 

El apoyo emocional como instrumental se ofrece en la principal red de apoyo que es la familia (Estrada, 2017) 

 

Sugerencias y limitaciones 

 

 El profesional del cuidado, puede generar intervenciones de Enfermería enfocadas a la familia, con el objetivo de 

fortalecer vínculos parentales afectivos que fortalezcan la educación emocional, expresión de emociones que impacten 

en la autorregulación y el autoconcepto positivo del estudiante Universitario.  Como lo son los talleres enfocados a la 

inteligencia emocional, que contribuyan a la identificación y reconocimiento de emociones.  

 

Una de las limitaciones en este trabajo sigue siendo el prejuicio al hablar de temas relacionados con la sexualidad. 

Debido a lo anterior, es necesario crear vínculos efectivos y afectivos de comunicación en la familia, para que la 

sociedad enfrente temas de sexualidad sin estereotipos y pueda ser vivida de manera inteligente. 
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FACTORES QUE INFLUYEN EN LA TITULACIÓN DE EGRESADOS DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS,
EL CASO DE LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UMSNH

Ma Hilda Rodales Trujillo1, Cuauhtémoc Guerrero Dávalos2, Rafael Mora Ramos3

Universidad Michoacana De San Nicolás De Hidalgo, Universidad Michoacana De San Nicolás De Hidalgo,
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RESUMEN.

Únicamente dos de cada diez jóvenes mayores de edad en todo México se encuentran inscritos en alguna institución
educativa de nivel superior, además el número de jóvenes que logra culminar sus estudios es muy baja, según
estadísticas del INEGI. Es que, si bien hay suficientes estudios sobre seguimiento de egresados no hay suficientes
estudios de porque los egresados no llegan a titularse. Aquí se presenta el informe final de los resultados obtenidos al
aplicar una encuesta a todos los alumnos que egresaron de la Facultad de Contaduría y ciencias Administrativas de la
generación de 2017 al 2021; con el objetivo de conformar una base de datos que permita mantener un vínculo entre
la administración de esta institución educativa y los alumnos egresados, así como hacer un diagnóstico del porque los
alumnos egresados aún no se han titulado. En el presente informe 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 y los procesos de titulación de los egresados. Este trabajo de
investigación se considera de tipo descriptivo y cualitativo se conduce en ambientes naturales y la recomendaciones
propuestas se extraen de los datos proporcionados por los encuestados.

INTRODUCCIÓN

Existen aún graves problemas relacionados con la calidad educativa, entre ellos el déficit de eficiencia terminal, la
falta de eficaces programas de seguimiento a los egresados universitarios y la no titulación de un significativo
porcentaje de egresados que de una manera más o menos exitosa ya están insertos en el mercado laboral. Debido a
ello, se ha investigado sobre la urgente necesidad de ofrecer educación universitaria de calidad, se han llevado a cabo
estudios sobre la trayectoria educativa de los alumnos universitarios y el seguimiento de egresados; empero son
escasas las investigaciones sobre los factores que impiden la titulación de egresados universitarios. De ahí el interés
por describir cuáles son los factores que impiden la titulación en la Facultad de Contaduría y Ciencias
Administrativas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El artículo se divide en tres grandes
apartados que se presentan a continuación: la presentación de la revisión de la literatura desde el marco teórico del
capital humano; la descripción del estudio empírico realizado a tres generaciones de alumnos que han egresado pero
no se han titulado y, por último, los hallazgos de la encuesta realizada.

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, consciente de la importancia que tiene la vinculación con
sus 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

El estudio de empleadores y de seguimiento a egresados pretende dar feedback a las universidades sobre cuál es la
percepción del mercado laboral acerca de la formación universitaria, con el objetivo de aproximar formación
universitaria y mercado laboral. La finalidad es desarrollar políticas de mejora en el sistema universitario en cuanto a
la oferta académica; por ejemplo, a través de planes de formación más relevantes para el mercado laboral, de la
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mejora del enfoque de la dimensión práctica del currículo, o de la mejora de las acciones y servicios institucionales
que facilitan la transición al mercado laboral. (Prades & Edo Ros, 2014)

La empleabilidad hace referencia al desarrollo de un abanico de competencias que pueden ser transferibles más allá
de los estudios universitarios. Las competencias se han convertido en la moneda global del siglo XXI (OECD, 2012).
La empleabilidad cobra especial relevancia en los nuevos escenarios laborales, caracterizados por la flexibilidad,
donde se ha pasado de un trabajo para toda la vida a una situación caracterizada por la preparación permanente para
el trabajo. Así, en la Declaración de Lovaina (2009) se señala, citado por (Prades & Edo Ros, 2014): "Puesto que el
mercado laboral requiere niveles de capacidad y competencias transversales cada vez mayores, la educación superior
deberá dotar a los alumnos de las necesarias habilidades y competencias y de los conocimientos avanzados a lo largo
de toda su vida profesional."

Algunos estudios sobre calidad educativa, se circunscriben a categorías que se refieren a la eficacia del
sistema escolar, esto es, a los parámetros que indican el logro o los resultados que se alcanzan en el
proceso educativo. Bajo esta consideración, el indicador de eficiencia terminal, permite evaluar parte del
funcionamiento, logro y la participación de una institución en el rendimiento como integrante de un sistema
educativo, de tal forma que se convierte en un referente para el estudio particular del comportamiento escolar de los
estudiantes, debido a que proporciona elementos sobre la trayectoria escolar completa o incompleta, así como de la
regularidad o irregularidad del estudiante en términos del tiempo establecido para la conclusión de un grado
determinado estudios, llámese primaria, secundaria, bachillerato, entre otros.

METODOLOGÍA

Para el estudio de empleadores se diseñó un instrumento de captación basado en las preguntas del cuestionario,
desarrollado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y
además se incluyeron preguntas de interés institucional. Puesto que no se contaba con una metodología definida, se
realizó una investigación sobre las experiencias de otras instituciones de educación superior al respecto. El
cuestionario se compone de cinco apartados. El primero, donde se busca conocer las características de la empresa o
institución, en la segunda etapa incluye los requisitos formales y características deseables para la contratación de
profesionistas y la capacitación del personal, que fue llenado por empleador; en el tercer se indaga sobre la forma de
contratación de su personal y las características más ponderadas al momento de tomar una decisión; en la cuarta
etapa del instrumento se evalúa el desempeño profesional del egresado en forma particular, para finalizar en último
apartado se requiere conocer el interés de vincularse con la Universidad Michoacana. En el Anexo se incluye el
instrumento utilizado.

El diseño de la muestra se derivó de los resultados del estudio de egresados, aplicado con anterioridad asa como del
estudio de pre egreso ya que algunos alumnos se encontraban laborando antes de concluir sus estudios universitarios,
en éstos se les preguntaba el nombre de la empresa o institución donde laboraban y el domicilio. Con dicha
información se integró un directorio de los egresados que al momento de la encuesta se encontraban trabajando, los
datos faltantes, que por error u omisión no se llenaron en el cuestionario del estudio egresados, se completaron
mediante la investigación en directorios telefónicos e Internet. Se consideró únicamente a los egresados que se
definieron como empleados, dejando de lado a los trabajadores independientes y dueños o socios de alguna empresa,
despacho o rancho. Se llevó a cabo una reunión asistida o guiada para capacitar a un total cinco entrevistadores que
realizaron el levantamiento de la información, quienes debían ubicar la empresa o institución donde laboraba el
egresado con la ayuda de nuestro directorio y aplicar la encuesta al empleador. Se definió como empleador a toda
persona que tuviera a su cargo de manera directa o indirecta la supervisión y/o control de las actividades que
desarrollan los egresados de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas de la UMSNH en el ámbito
laboral, es decir a aquellas personas que dentro del organigrama de la empresa o institución estuvieran adscritas en
un cargo inmediato superior a la jerarquía del puesto del egresado.
La selección del universo y muestra para el Estudio de Empleadores estuvo sujeta al total de empleadores registrados
en nuestro directorio, integrado por las encuestas sistémicos e egresados, y aplicando la siguiente formula:

𝑛 = 𝑁.𝑍2.𝑝. 1−𝑝( )

𝑁−1( ).𝑒2+𝑍2.𝑝.(1−𝑝)
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n= El tamaño de la muestra que queremos calcular
N=Tamaño del universo
Z=Es el nivel de confianza deseado (95%)
e= Margen de error (5%)
p=es la proporción que esperamos encontrar (30%)

Dando como resultado una muestra de 114 egresados de las licenciatura en contaduría, administración e informática
administrativa.

Existen diferentes metodologías para realizar este tipo de estudios y cada una de las instituciones que los lleva a cabo
elige la que considera más conveniente. Las variables e indicadores empleadas difieren en forma relevante. La gran
heterogeneidad de las instituciones de educación superior en el territorio nacional y las enormes diferencias entre
estudios de egresados no permite comparar resultados y conclusiones obtenidos. En muchos estudios se observan
niveles de estratificación distintos (institución, campus, facultad, carrera) o mezclan diferentes intereses de
información, lo que hace aún más difícil un análisis comparativo (ANUIES, La educacion superior en el siglo XXI,
1998).

Aquí se presenta el informe final de los resultados obtenidos al aplicar una encuesta a una muestra de egresados de la
FCCA de la UMSNH con el objetivo de conformar una base de datos que permita mantener un vínculo entre la
administración de esta institución educativa y los empresarios que requieran de los servicios prestados por los
egresados de estas licenciaturas, además de 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.

La estructura y diseño de cuestionarios proporcionan información amplia y precisa que permite organizar, tabular y
analizar la información con rapidez. Este instrumento contempla la identificación del egresado de la Facultad,
información académica, laboral, formación escolar y profesional.

DESARROLLO.

Edel, Duarte y Hernández (2005) señalan que los indicadores de la calidad en educación superior determinan que la
eficiencia terminal representa una de las vías para alcanzar la productividad y los objetivos sociales. Aunque de
forma contrastante, los procesos y lineamientos institucionales de las universidades se transforman, lo que les
dificulta obtener un logro significativo en términos de titulación. Contar con un título universitario es imprescindible,
no sólo para el acceso a mejores empleos, mejor nivel salarial y mayor status profesional, sino por el nivel de
desarrollo económico y cultural de un país.

De acuerdo con Lugo (2003), para mediados de la segunda década del presente siglo la educación superior se verá
obligada a superar la formación tradicional para el empleo con una formación a corto plazo donde se realice el
trabajo en formas distintas, ante lo cual las instituciones de educación superior se tendrán que replantear esquemas de
innovación curricular y una oferta de profesiones acorde a las tendencias de la sociedad y a las demandas del
mercado laboral.

Valenti (2006) afirma que la educación superior per cápita se encuentra altamente correlacionada con el ingreso per
cápita de un país, por lo que las universidades se hallan obligadas a asegurar la eficiencia terminal, dar el debido
seguimiento a sus egresados y propiciar la titulación de los mismos. Desde la perspectiva del capital humano, las
profesiones son una manera racional de organizar la sociedad y las actividades económico-laborales que realizan las
personas.

En teoría, los universitarios titulados son personas que cuentan con mejores oportunidades para incursionar de
manera más estable en el campo laboral. Norting (2007) señala que el concepto de capital humano es un término que
se introdujo como un factor de producción para reflejar no sólo la cantidad sino también la calidad en el grado de
formación y productividad de las personas involucradas en un proceso productivo. Por tal razón, una gran parte del
crecimiento económico de las sociedades -a nivel mundial- se relaciona con el término en cuestión y se vincula al
nivel educativo y de formación de los agentes económicos.
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La teoría del capital humano sostiene que la persona con estudios universitarios obtendrá mayores beneficios a
futuro. De cierta forma, desde esta perspectiva, hay que analizar la importancia que tiene el título universitario en la
inmersión del campo laboral del egresado, ya que sin dicha cédula profesional no podría aspirar con total seguridad a
mejores oportunidades de vida tanto económica como profesionalmente. Por ende, es evidente la importancia que
tiene que una persona invierta en una educación formal ya que ésta le permitirá adquirir conocimientos específicos
en la carrera seleccionada, así como habilidades y competencias para la toma de decisiones en su actividad laboral.

Tal como lo señalan López, Salvo y García (1989), un título universitario define la profesión que las personas van a
realizar, conlleva las funciones de su identidad profesional, así como las tareas más habituales en las que se plasman
esas funciones. En cierto sentido, el universitario titulado tiene en mano una credencial que podrá presentar en el
campo laboral a fin de hacer uso de los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación universitaria.

Es de entender la importancia que tiene para toda universidad que sus alumnos egresen, en tiempo y forma, con su
título profesional correspondiente. La universidad como institución certificada que brinda servicios educativos de
calidad debe contar con programas educativos acreditados y mantener un adecuado índice de eficiencia terminal.
Sólo así rinde cuentas claras a la sociedad puesto que cabe esperar que los titulados universitarios constituyan un
colectivo privilegiado dada su capacitación especializada orientada a un ámbito específico de la actividad
profesional.

La calidad educativa universitaria se evalúa no sólo con los servicios que ofrecen las universidades sino también en
el logro de la eficiencia de sus servicios, la forma flexible de las opciones de aprendizaje y diversificación de éstas,
sin olvidar la transformación de la manera de aprender y enseñar y, por último, el brindar buenos servicios a los
alumnos y a la sociedad. A su vez, Frame (2004), en su estudio en ochenta y cuatro instituciones universitarias
públicas y privadas mexicanas que ofrecen carreras con licenciatura y cuentan con programas educativos de más de
cuatro años de duración concluye que la eficiencia terminal de las universidades públicas sigue siendo menor que el
de las universidades privadas.

Por consiguiente, y como resultado de un estudio en 1988 y uno más en 2001 por parte de la Asociación Mexicana de
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), las instituciones universitarias públicas del país
consideraron fundamental contar con un área encargada del seguimiento de sus egresados, no únicamente para estar
en constante contacto con ellos y ofrecerles educación continua, sino realizar estudios de factibilidad profesional y
pertinencia laboral así como estudios de seguimiento en trayectos educativos como el de la eficiencia terminal

Para la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), la calidad educativa
debe construirse a partir de la eficiencia en los procesos, la eficacia en los resultados, así como con la relevancia y
congruencia de procesos y resultados con las expectativas y demandas de la sociedad actual.
Ante este panorama, ANUIES enfatiza que las instituciones deberán operar partiendo de una serie de indicadores y
recomendaciones que, a través de su concreción en políticas educativas claras, y el diseño de proyectos de
transformación de las instituciones educativas, les permita consolidarse en esquemas de calidad y pertinencia, entre
otros, se señalan:

● Creación de programas integrales que se ocupen del estudiante desde antes de su ingreso y hasta después de
su egreso

● Preparar a sus egresados para el altruismo, la solidaridad social y para una participación ciudadana
informada, reflexiva, activa y deseosa de fortalecer el Estado de derecho.

Análisis de la información obtenida

En el aspecto contextual, la edad de los ciento catorce egresados comprendió a setenta y dos universitarios no
mayores de treinta años, mientras que treinta de ellos no superan los cuarenta años; setenta y cuatro egresados
manifestaron ser solteros y el resto casados. Si bien la mayoría de los egresados manifestaron que mientras
estudiaban eran económicamente dependientes de sus propios padres o de alguna beca institucional, cuarenta
egresados dijeron trabajar mientras estudiaban. De ellos, veinte indicaron haber tenido trabajos eventuales mientras
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estudiaban y el resto fueron alumnos de tiempo completo. En el caso de los encuestados que se encuentran laborando
se encontró la siguiente información:

Tabla 1. Identificación del sector de la empresa en la que laboran

Frecuencia
Público 67
Privado 47
Total 114

Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar en la tabla anterior la mayor parte de los egresados son requeridos en el sector público, por
lo que se recomienda tomar en cuenta este dato en la modificación de planes de estudios específicamente en los
contenidos programáticos.

Con referencia al campo profesional de los propios encuestados, cincuenta y tres egresados indicaron que si bien
trabajaban, su empleo no se relacionaba con los estudios universitarios llevados a cabo.

Gráfica 1. Gráfica que muestra la carrera de la que egresaron.

Fuente: Elaboración propia

Se puede observar que la mayor parte de egresados de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas son de
la licenciatura en contaduría, seguidos por los de Administración y la menor parte corresponde a la licenciatura en
informatica administrativa, lo cual se puede justificar debido a la antigüedad de cada una de las carreras ya que la
mas reciente con la primer generacion en el año de 2007.

En lo que respecta al grado de satisfacción manifestada por los egresados encuestados, el setenta y dos por ciento de
ellos indicó sentirse muy satisfecho con la formación universitaria proporcionada por la universidad: sólo un siete
por ciento manifestó sentirse insatisfecho.
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Gráfica 2. Grafica que muestra la satisfacción de los egresados con los conocimientos adquiridos.

Fuente: Elaboración propia

La institución universitaria está reconocida por todos sus programas educativos acreditados, su profesorado
habilitado con el perfil PROMEP (casi el sesenta por ciento de los mismos pertenece al Sistema Nacional de
Investigadores del CONACYT), y los departamentos académicos siguen un proceso riguroso de selección de los
estudiantes de nuevo ingreso a la universidad y se apoyan en el Programa Institucional de Tutorías donde los tutores
dan puntual seguimiento a las trayectorias académicas individuales de sus alumnos. También se explica que la propia
universidad sea parte de la poca oferta de educación superior que se proporciona a los jóvenes de una ciudad capital,
dedicada la mayoría de su población a depender económicamente del sector público y de servicios, y que tanto los
padres como los egresados laboren en dichos sectores.

Gráfica 3. Grafica que muestra el desempeño laboral de los egresados por cada licenciatura.

Fuente: Elaboración propia
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En lo que respecta a la tercera parte de la encuesta, a través de veinticuatro preguntas se solicita la opinión de los
egresados sobre su campo formativo, la satisfacción respecto a sus estudios y la imagen de su universidad en lo que
se refiere a la calidad en la educación y a las posibilidades de empleo para sus egresados. La información obtenida se
muestra en cinco apartados.

Cuando se les preguntó en qué medida su formación los preparó para laborar en distintos sectores de la economía,
para asegurar un trabajo acorde, para generar propuestas de inversión o vincularse con el mercado laboral, y para
trabajar de forma independiente, con base en la media estadística obtenida de cuatro por ciento los egresados
indicaron que la profesión que eligieron les ayuda para encontrar un trabajo acorde a la misma, en diversas áreas del
mercado laboral e incluso para trabajar por cuenta propia.

La opinión de los egresados con respecto al énfasis que pone su plan de estudios en alguno de estos elementos
-teóricos, práctico-instrumentales, metodológicos de investigación, técnicos o de campo- indica que la media
estadística más alta obtenida es un plan de estudios que enfatiza la parte práctico-instrumental, seguida por el trabajo
de campo y los aspectos metodológicos o de investigación. No así los elementos teóricos ni técnicos, aspectos que
habrá de reforzar en un futuro inmediato.

Para conocer en qué medida el plan de estudios les había proporcionado conocimientos, habilidades, capacidades,
recursos para resolución de problemas y actitudes emprendedoras, se obtuvo la media más alta con casi cinco por
ciento en lo que respecta a las actitudes emprendedoras, mientras que la mínima fue casi del cuatro por ciento en lo
referente a las capacidades para la identificación y resolución de problemas. Según esto, y vinculado al aspecto
anterior, los egresados indican que sus planes de estudios no les proporcionan los suficientes elementos teóricos ni
enfatizan la capacidad de resolver los problemas o dificultades que se les presentan en el trabajo. Sin embargo, el que
no se hayan titulado demuestra que personalmente carecen de esta capacidad.

Tabla 2. Egresados titulados y no titulados

Fuente: Elaboración propia

En relación a los aspectos específicos sobre la titulación, es decir, las opiniones sobre los conocimientos, nivel de
acuerdo y propuestas sobre las modalidades de titulación así como a las dificultades que los egresados identificaron
para no titularse cabe mencionar los hallazgos empíricos. A la pregunta de si conocían o no las modalidades de
titulación que su plan de estudios ponía a su elección, los egresados dijeron que sí las conocían (ochenta y cinco por
ciento), que sí estaban de acuerdo (veinte por ciento) y que no tenían propuesta alguna; por lo que cuando se les
preguntó sobre cuál de las cuatro modalidades más comunes les parecía mejor lo indicaron con el siguiente orden de
frecuencia: falta de tiempo, falta de asesores calificados, falta de bibliografía y problemas personales, problemas
económicos. Sólo un egresado mencionó la falta de espacio.

Gráfica 4. Egresados sin titularse.

Total de encuestados SI NO

Generación que egresaron entre
2005-2010 44 23 21

Generación que egresaron entre
2012 -2014 20 12 8

Generación que egresaron entre
2015-2019 50 28 22

Total 114 63 51
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Fuente: Elaboración propia

Con referencia a si prestaron su servicio social y cumplieron con el requisito obligatorio del nivel de inglés indicaron
no haberlo cumplido. Por último, al pedírseles especificasen la razón principal para no titularse -entre la falta de su
propia organización, de la motivación necesaria del mismo profesorado hacia ellos en el proceso de titulación o todo
en conjunto- cuarenta y cinco por ciento de los egresados señaló que los estudiantes no se titulan por falta de
organización personal.

Tabla 3. Factores que influyen para no titularse

Opciones Frecuencia %

Falta de tiempo 17 34

Costo 14 28

Desconocimiento del procedimiento. 3 6

Mi trabajo no lo requiere 1 2

Otro motivo 15 30

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 5. Dificultades presentadas para no titularse.
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Fuente: Elaboración propia

En suma, como calificaba cada apartado curricular de su plan de estudios, en referencia a los estudios generales,
divisionales, de concentración profesional de apoyo e idiomas, los egresados indicaron lo siguiente: califican alto los
idiomas, seguido de las asignaturas de tronco común y, en un mismo estadístico, las demás áreas de su plan de
estudios. Esto refuerza lo anterior: a los planes de estudios les falta dedicar mayor vinculación de las asignaturas de
concentración profesional con las necesidades del sector productivo.

Por último, en relación a tres últimos aspectos sobre la satisfacción e imagen de la universidad, setenta y un
egresados mencionaron estar de muy a totalmente satisfechos de haber estudiado en la universidad; sólo treinta y un
estudiantes mencionaron estar insatisfechos aunque coincide con que son los egresados cuyo trabajo actual no
corresponde a los estudios universitarios realizados. En cuanto a la imagen de su universidad en relación a la calidad
educativa, ochenta y cinco de los encuestados señalaron que es bueno si no excelente; sólo once mencionaron regular
y el resto -tres egresados- dijeron que era malo.

En cuanto a la posibilidad de empleo que ofrece la universidad para sus egresados, muy pocos dijeron excelente, la
mayoría de las respuestas por parte de los egresados señalaron regular con un cuarenta y tres por ciento de las
respuestas, el treinta y cinco por ciento lo considera bueno y un dieciocho por ciento de malo a pésimo. Sin embargo,
la tabla indica la frecuencia y porcentaje obtenidos con respecto a la imagen que tiene el egresado de su universidad
en cuanto a la posibilidad de empleo.

Gráfica 6. Grafica que muestra las sugerencias para mejorar a los próximos profesionistas

Fuente: Elaboración propia

Conclusiones y Recomendaciones

Teniendo en cuenta que en el mercado laboral es importante obtener títulos profesionales que faciliten los estudios
universitarios, las instituciones universitarias deben asegurarse de que los estudiantes comprendan su programa de
estudios a lo largo de su carrera académica, especialmente los requisitos y formas
educativas que ofrece la institución.

El autoestudio cobra cada vez más importancia en este sentido, ya que es una forma ideal de ayudar a los estudiantes
a organizar su tiempo, elegir asesores profesionales y acceder y utilizar recursos universitarios como la biblioteca
para preparar a sus estudiantes.  
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Cuando los estudiantes se gradúan sin completar todos los requisitos de grado y deciden ingresar a la fuerza laboral
sin un título profesional equivalente, tienen menos esperanza, interés o capacidad para completar parte de su carrera
en el largo plazo. Esto puede generar frustración, autoestima profesional baja o inestable y posibilidad de perder una
mejor oportunidad laboral, por lo tanto, el propio egresado crea un círculo vicioso, porque si no completa sus
estudios de licenciatura, las posibilidades de encontrar un trabajo acorde a sus estudios disminuyen, por lo que se
siente deprimido o desempleado, y su vida futura se vuelve aún más difícil.

Para consideración del trabajo que realizan las autoridades universitarias, debe hacerse hincapié en la evaluación de
los programas educativos, en las dificultades que implica realizar cada una de las modalidades de titulación -en
particular una tesis (tiempo, dedicación, asesores y recursos, entre otros)- y considerar si sigue siendo vigente que
ésta se realice como parte del proceso de titulación. Tal vez sea conveniente estructurar cursos de habilidades del
pensamiento a través de los cuales, y mediante un proceso de indagación, puede llevarse a cabo una investigación
transversal al mapa curricular incluyéndola en toda la trayectoria educativa y no únicamente al final.

Los estudios sobre eficiencia terminal, seguimiento de egresados y factores que influyen para la no titulación, más
allá de enfatizar la importancia para un alumno universitario de contar con un título que le proporcione cierta certeza
de insertarse mejor en la sociedad, advierten sobre la importancia de que las universidades presten especial atención
y den cabal seguimiento a las trayectorias de los alumnos para que culminen de la mejor forma posible sus estudios
universitarios. Sin embargo, la falta de tiempo, dicho más claramente, la dificultad para administrar mejor el tiempo,
es el factor principal por el que los egresados posponen, retrasan o se les dificulta más esta etapa final de sus
estudios.

Es preciso que se analicen con sumo cuidado las modalidades de titulación, se piense en la vinculación universitaria
con la sociedad, en particular con el mercado laboral, no se descuide el trabajo de tutorías, se preste atención a la
oferta de seminarios de titulación, a la calidad del programa de estudios y a todo el proceso educativo desde el
ingreso hasta el proceso mismo de titulación con el objeto de lograr un índice de eficiencia terminal institucional
equilibrada para la universidad. Pues cabe preguntarse ¿qué reflejan aquellas universidades con mayores índices de
titulación?, ¿Qué están haciendo unas y otras no si en casi todas las modalidades de titulación son las mismas? Se
debe considerar la opinión de los mismos alumnos.

Por lo que respecta al indicador identificación del encuestado debido a que la mayor parte de los egresados son
requeridos en el sector público, se recomienda tomar en cuenta este dato en la modificación de planes de estudios
específicamente en los contenidos programáticos. Se detectó que la carrera con mayor número de egresados de la
Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas es la de Contaduría, por lo que se sugiere tomar las medidas
necesarias para fortalecer las competencias en esta licenciatura. La gran mayoría de los encuestados opina estar
satisfecho con los conocimientos adquiridos en su formación universitaria.
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Resumen
La administración es un campo dinámico y crucial para el funcionamiento efectivo de cualquier organización, y su
estudio en programas académicos debe adaptarse continuamente a los cambios en el entorno empresarial y
tecnológico. Una de las tecnologías más influyentes en la administración moderna es la inteligencia artificial (IA),
que ha revolucionado diversas industrias y aspectos de la vida cotidiana. El documento presenta un análisis detallado
de las tendencias y conceptos más relevantes en la administración moderna, con un enfoque especial en la
inteligencia artificial. En resumen, la IA no solo ha cambiado la manera en que operan las empresas, sino también ha
planteado nuevas preguntas y desafíos éticos, lo que la convierte en un tema central para la administración
contemporánea y su estudio a nivel académico.

Introducción
La administración es un campo amplio y en constante evolución, y lo más importante a la fecha de hoy puede variar
dependiendo del contexto específico, ya sea empresarial, tecnológico, académico, entre otros. La automatización y la
inteligencia artificial (IA) están revolucionando el mundo empresarial y transformando la forma en que las
organizaciones operan, toman decisiones y compiten en el mercado. La integración de estas tecnologías ofrece una
serie de beneficios significativos, desde la mejora de la eficiencia operativa hasta la habilitación de nuevas
capacidades estratégicas.

La inteligencia artificial (IA) ha emergido como una de las tecnologías más revolucionarias y transformadoras del
siglo XXI. Desde sus primeras conceptualizaciones teóricas hasta sus aplicaciones prácticas en la actualidad, la IA ha
demostrado su capacidad para alterar profundamente diversas industrias y aspectos de la vida cotidiana. A nivel
académico, especialmente en programas de licenciatura, los temas más importantes han evolucionado para adaptarse
a los cambios en el entorno empresarial y tecnológico. Este documento, tiene como objetivo proporcionar un
resumen comprensivo de los aspectos más importantes de la IA.

Metodología
Se trata de un trabajo descriptivo, se realizó una lectura completa para entender su contenido y estructura, se
identificaron las ideas clave y puntos significativos de cada sección, se organizó y sintetizo la información para
mantener una presentación lógica y coherente, para presentar un panorama comprensivo de los temas tratados.

Desarrollo
Evolución Histórica de la Inteligencia Artificial
La historia de la IA se remonta a la década de 1950 cuando Alan Turing planteó la idea de máquinas capaces de
pensar. En 1956, se celebró la Conferencia de Dartmouth, considerada el punto de partida oficial de la IA como
campo académico. Desde entonces, la IA ha experimentado varios ciclos de entusiasmo y decepción, conocidos
como "veranos" e "inviernos" de la IA, debido a las fluctuaciones en el financiamiento y los avances tecnológicos.

Definición de Términos:
Automatización:
La automatización se refiere al uso de tecnología para realizar tareas con mínima intervención humana. Esto puede
incluir procesos mecánicos, electrónicos o informáticos que realizan funciones repetitivas o complejas de manera
más eficiente que los humanos. Una aplicación práctica de la Automatización e IA es Robotic Process Automation
(RPA). El RPA utiliza software para automatizar tareas rutinarias que antes realizaban los empleados. Esto incluye la
entrada de datos, la gestión de facturas y la atención al cliente, entre otros.

Inteligencia Artificial (IA):
La IA es una rama de la informática que se centra en la creación de sistemas capaces de realizar tareas que
normalmente requieren inteligencia humana. Esto incluye capacidades como el aprendizaje, el razonamiento, la
resolución de problemas, la percepción y el procesamiento del lenguaje natural.
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La IA puede analizar datos en tiempo real y proporcionar insights valiosos que ayudan a las organizaciones a tomar
decisiones más informadas. Esto es crucial en un entorno empresarial donde la rapidez y precisión en la toma de
decisiones son vitales.

Beneficios de la Automatización e IA
Mejora de la Eficiencia Operativa:
La automatización permite a las empresas realizar tareas repetitivas de manera más rápida y precisa, reduciendo
errores humanos y aumentando la productividad. La IA puede optimizar procesos mediante el análisis de grandes
volúmenes de datos y la toma de decisiones basadas en patrones y predicciones.

Principios Fundamentales de la IA
La IA se basa en una variedad de conceptos y técnicas que incluyen:
Aprendizaje Automático (Machine Learning): Subcampo de la IA que permite a las máquinas aprender de datos y
mejorar su rendimiento con el tiempo sin ser programadas explícitamente. Las aplicaciones incluyen la detección de
fraudes, la predicción de ventas y la personalización de marketing.
Redes Neuronales Artificiales: Modelos computacionales inspirados en el cerebro humano, fundamentales para el
aprendizaje profundo (deep learning).
Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP): Técnica que permite a las máquinas comprender y generar lenguaje
humano. Esto se utiliza en chatbots, asistentes virtuales y análisis de sentimiento en redes sociales.
Algoritmos Genéticos: Métodos inspirados en la evolución natural para resolver problemas de optimización.
Aplicaciones Actuales de la IA, la IA tiene aplicaciones en numerosos campos, entre los que destacan:
Salud: Diagnóstico asistido por IA, descubrimiento de medicamentos, y atención personalizada.
Finanzas: Análisis predictivo, detección de fraudes, y comercio algorítmico.
Transporte: Vehículos autónomos, optimización de rutas y gestión de tráfico.
Entretenimiento: Recomendaciones personalizadas, creación de contenidos y videojuegos.
Asistentes Virtuales: Siri, Alexa y otros asistentes que utilizan NLP para interactuar con los usuarios.

Desafíos Éticos y Sociales
La IA debe ser utilizada de manera ética, garantizando que los algoritmos no perpetúen sesgos o discriminen. La
transparencia en cómo se toman las decisiones basadas en IA es esencial para mantener la confianza de los usuarios.
A pesar de sus beneficios, la IA plantea varios desafíos éticos y sociales:
Privacidad: La recopilación y análisis de grandes volúmenes de datos personales.
Sesgo y Discriminación: Los algoritmos de IA pueden perpetuar o exacerbar prejuicios existentes si no se diseñan y
supervisan adecuadamente.
Desempleo: La automatización puede desplazar a trabajadores en diversos sectores.
Responsabilidad: Determinar quién es responsable cuando una IA comete errores.
Futuros Desarrollos en IA, el futuro de la IA promete avances aún más significativos:
IA General: Desarrollo de máquinas con capacidad de razonamiento y aprendizaje comparable al humano.
IA Explicable: Creación de modelos de IA cuyas decisiones sean comprensibles para los humanos.
Integración en la Vida Cotidiana: Mayor presencia de la IA en dispositivos domésticos, ciudades inteligentes y otros
aspectos de la vida diaria.

Transformación Digital y Tecnología
La automatización y la robótica están transformando los procesos empresariales al reducir costos y mejorar la
eficiencia operativa. Los estudiantes de administración deben comprender cómo integrar estas tecnologías en
diversas funciones empresariales. La implementación de tecnologías de IA y automatización para mejorar la
eficiencia operativa y la toma de decisiones.

Conclusiones
La administración moderna es un campo dinámico que requiere una comprensión profunda de diversas tendencias y
tecnologías. Los estudiantes de licenciatura deben estar preparados para enfrentar estos desafíos y aprovechar las
oportunidades que presentan. La educación en administración debe evolucionar continuamente para equipar a los
futuros líderes con las habilidades y conocimientos necesarios.

La inteligencia artificial ha pasado de ser una mera idea conceptual a una fuerza impulsora de innovación y cambio
en múltiples sectores. Si bien sus aplicaciones actuales ya están transformando la forma en que vivimos y
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trabajamos, los desafíos éticos y sociales requieren una atención constante para asegurar que los beneficios de la IA
sean compartidos de manera equitativa y responsable. Con un enfoque continuo en la investigación, la regulación y
la educación, la IA tiene el potencial de crear un futuro más eficiente, seguro y equitativo.
Este documento proporciona una visión general sobre la automatización e inteligencia artificial, abarcando su
evolución, principios, aplicaciones, desafíos y futuros desarrollos, ofreciendo una base sólida para comprender este
campo dinámico y en constante evolución.
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 RESUMEN 

 Los  estudios  de  egresados  son  herramientas  fundamentales  para  analizar  cómo  los  nuevos  profesionales  se  integran 
 en  el  mercado  laboral  y  cómo  aplican  los  conocimientos  adquiridos  durante  su  formación  académica.  Estos  estudios 
 proporcionan  una  visión  clara  del  tipo  de  trabajo  que  desempeñan  los  egresados,  las  empresas  o  instituciones  que  los 
 emplean,  y  si  las  posiciones  que  ocupan  están  relacionadas  con  su  área  de  estudio.  Además,  permiten  identificar  si 
 los  egresados  están  desempleados  o  trabajando  en  áreas  no  relacionadas  con  su  campo  profesional.  El  seguimiento  de 
 egresados  es  una  metodología  clave  para  entender  las  actividades  profesionales  que  desempeñan,  así  como  las 
 actitudes  y  valores  que  deberían  ser  reflejo  de  la  formación  recibida.  Esta  metodología  también  abarca  aspectos  como 
 el  campo  de  acción  de  los  egresados,  su  nivel  de  ingresos,  ubicación  y  la  educación  adicional  que  hayan  recibido 
 después  de  su  graduación.  En  el  contexto  de  la  evaluación  curricular,  estos  estudios  son  vitales  para  analizar  la 
 pertinencia  y  vigencia  de  los  planes  y  programas  de  estudio,  ya  que  proporcionan  información  útil  y  confiable  basada 
 en  la  experiencia  y  las  opiniones  de  los  egresados  sobre  su  formación  y  su  relación  con  el  desempeño  profesional.  El 
 presente  trabajo  describe  el  proceso  para  la  creación  de  variables  e  indicadores  que  sirven  como  base  para  desarrollar 
 los  instrumentos  utilizados  en  la  metodología  de  seguimiento  de  egresados  de  la  Facultad  de  Contaduría  y  Ciencias 
 Administrativas  de  la  UMSNH.  A  través  de  una  revisión  bibliográfica,  encuestas  y  entrevistas  realizadas  a 
 estudiantes,  profesores  y  empleadores,  se  obtuvo,  en  primera  instancia,  su  opinión  sobre  la  necesidad  de  una 
 metodología  propia  para  el  seguimiento  de  graduados  y  sobre  la  propuesta  de  indicadores  presentada.  Esta  propuesta 
 se  compone  de  tres  variables  principales:  formación,  adaptación  y  empleabilidad  de  los  egresados,  que  serán 
 utilizadas  en  los  instrumentos  para  la  recolección  de  datos. 

 Palabras  claves  :  Egresados,  Educación  Superior,  Empleadores 

 INTRODUCCIÓN. 

 El  seguimiento  de  graduados  es  un  proceso  fundamental  para  las  universidades,  ya  que  proporciona  información 
 valiosa  que  resalta  la  necesidad  de  mejoras  en  los  programas  académicos  y  ofrece  una  evaluación  del  entorno  y  del 
 mercado  laboral.  Este  proceso  permite  entender  las  experiencias  de  los  graduados,  incluidas  sus  dificultades, 
 motivaciones,  insuficiencias,  demandas  y  aspiraciones  en  el  ámbito  laboral.  Además,  permite  evaluar  la  eficacia  del 
 proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje  durante  su  formación  académica  (Gaspar  Domingos  &  Capó  Pérez,  2015). 

 Existen  diversas  metodologías  para  llevar  a  cabo  estudios  de  seguimiento  de  graduados,  y  cada  institución  selecciona 
 la  que  considera  más  adecuada.  Sin  embargo,  las  variables  e  indicadores  empleados  varían  significativamente.  La 
 heterogeneidad  de  las  instituciones  de  educación  superior  en  el  territorio  nacional  y  las  diferencias  en  los  estudios  de 
 egresados  dificultan  la  comparación  de  resultados  y  conclusiones.  En  muchos  estudios,  se  observan  distintos  niveles 
 de  estratificación  (como  institución,  campus,  facultad  o  carrera)  o  una  mezcla  de  diferentes  intereses  de  información, 
 lo  que  complica  aún  más  un  análisis  comparativo  (ANUIES,  1998). 

 Este  tema  ha  sido  abordado  desde  múltiples  perspectivas  por  diversos  autores,  destacando  la  relación  dialéctica  que 
 debe  existir  entre  la  universidad,  que  ofrece  la  formación,  y  el  mercado  laboral,  que  utiliza  a  los  graduados  como 
 fuerza  de  trabajo  calificada.  Coincidiendo  con  Ávila  y  Aguirre  (2015),  se  considera  que  el  seguimiento  de  graduados 
 es  una  herramienta  esencial  para  evaluar  la  calidad  de  la  formación,  lo  que  hace  necesario  desarrollar  estrategias  para 
 conocer  el  impacto  de  los  programas  académicos  de  educación  superior  no  solo  en  el  mundo  laboral,  sino  también  en 
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 la  sociedad  y  la  universidad  misma.  Este  análisis  debe  realizarse  en  un  marco  sociocultural,  teniendo  en  cuenta  el 
 contexto  en  que  se  insertan  el  estudiante,  la  universidad  y  el  mercado  laboral. 

 Metodológicamente,  es  crucial  que  el  seguimiento  de  graduados  no  solo  se  base  en  datos  cuantitativos,  sino  que 
 también  profundice  en  los  aspectos  cualitativos  del  logro  profesional.  No  es  suficiente  que  la  universidad  reciba 
 esporádicamente  información  cuantitativa  del  mercado  laboral;  es  importante  que  este  último  también  proporcione 
 retroalimentación  sobre  los  graduados,  su  "producto".  Por  tanto,  se  requiere  la  participación  de  todos  los  actores  que 
 influyen  en  los  procesos  de  formación  y  empleo,  no  solo  del  empleador  o  del  graduado. 
 En  el  diseño  de  los  instrumentos,  modelos,  encuestas  u  otros,  presentados  por  diferentes  autores,  las  mayores 
 diferencias  radican  en  la  ubicación  de  los  indicadores  por  áreas,  secciones  o  variables,  según  los  criterios  adoptados. 

 En  estos  estudios,  se  debe  prestar  especial  atención  al  análisis  de  la  correspondencia  entre  la  formación  recibida  y  las 
 exigencias  socio-profesionales  que  los  graduados  deben  cumplir  en  los  primeros  años  de  su  vida  laboral.  Además, 
 estos  estudios  permiten  evaluar  el  efecto  de  la  formación  en  el  desarrollo  de  la  etapa  de  adaptación  de  estos  jóvenes 
 profesionales  y  reflejan  las  tendencias  generales  de  las  condiciones  y  formas  en  que  se  desarrollan  sus  capacidades 
 técnico-profesionales  y  científicas  en  el  entorno  laboral  y  social.  Por  lo  tanto,  las  variables  fundamentales  a 
 considerar  incluyen  la  formación,  la  utilización  y  la  adaptación  de  los  graduados. 
 Se  ha  comprobado  que  el  mercado  laboral  exige  cada  vez  mayores  niveles  de  capacidad  y  competencias 
 transversales,  por  lo  que  la  educación  superior  debe  dotar  a  los  estudiantes  de  las  habilidades,  competencias  y 
 conocimientos  avanzados  necesarios  a  lo  largo  de  su  vida  profesional.  Para  la  Asociación  Nacional  de  Universidades 
 e  Instituciones  de  Educación  Superior  (ANUIES),  la  calidad  educativa  debe  construirse  a  partir  de  la  eficiencia  en  los 
 procesos,  la  eficacia  en  los  resultados  y  la  relevancia  y  congruencia  de  estos  con  las  expectativas  y  demandas  de  la 
 sociedad  actual. 

 Ante  este  escenario,  ANUIES  enfatiza  que  las  instituciones  deben  operar  a  partir  de  una  serie  de  indicadores  y 
 recomendaciones  que,  a  través  de  políticas  educativas  claras  y  proyectos  de  transformación  institucional,  les 
 permitan  consolidarse  en  esquemas  de  calidad  y  pertinencia.  Entre  estas  recomendaciones  se  incluyen  la  creación  de 
 programas  integrales  que  acompañen  al  estudiante  desde  antes  de  su  ingreso  y  hasta  después  de  su  egreso,  así  como 
 la  preparación  de  los  egresados  para  el  altruismo,  la  solidaridad  social  y  una  participación  ciudadana  informada, 
 reflexiva  y  activa  que  contribuya  al  fortalecimiento  del  Estado  de  derecho. 

 La  Universidad  Michoacana  de  San  Nicolás  de  Hidalgo,  consciente  de  la  importancia  de  la  vinculación  con  sus 
 egresados,  contempla  en  su  Plan  de  Desarrollo  Institucional  2010-2020  políticas,  programas  y  objetivos  estratégicos 
 orientados  a  mejorar  la  selección,  orientación,  atención  y  participación  académica  de  los  estudiantes,  así  como  a 
 fortalecer  la  vinculación  con  los  egresados. 
 Este  estudio  investiga  el  procedimiento  para  la  elaboración  de  las  variables  e  indicadores  que  se  utilizan  como  base 
 para  desarrollar  los  instrumentos  en  la  metodología  de  seguimiento  de  egresados  de  la  Facultad  de  Contaduría  y 
 Ciencias  Administrativas  de  la  Universidad  Michoacana  de  San  Nicolás  de  Hidalgo. 

 METODOLOGÍA 
 Se  considera  una  investigación  de  tipo  descriptivo,  correlacional  y  se  considera  el  método  deductivo  ya  que  se  puso 
 especial  énfasis  en  la  teoría  y  modelos  teóricos,  la  explicación  y  abstracción,  antes  de  recoger  datos  empíricos.  Para 
 determinar  las  variables  e  indicadores  a  incluir  en  los  instrumentos  componentes  de  la  metodología  se  partió  de  los 
 métodos  teóricos,  se  investigó  sobre  las  experiencias  de  otras  instituciones  de  educación  superior  y  se  consultó  la 
 opinión  de  los  profesores,  estudiantes  y  empleados.  Se  utilizaron  como  medios  para  obtener  información,  la 
 entrevista  grupal  a  alumnos  y  la  encuesta  a  profesores  y  personal  administrativo. 

 ANÁLISIS  DE  LA  INFORMACIÓN  OBTENIDA 
 Actualmente  se  cuenta  con  una  base  de  datos  de  empresarios  empleadores  de  egresados  de  la  Facultad  de  Contaduría 
 y  Ciencias  Administrativas,  los  cuales  se  caracterizan  por  contar  o  haber  contado  dentro  de  su  entorno  laboral  con  ex 
 alumnos  de  esta  institución.  La  muestra  es  de  noventa  empleadores,  cuarenta  y  cinco  profesores  y  ciento  ochenta 
 estudiantes  del  último  grado  de  estudios,  los  cuales  se  eligieron  al  azar.  La  población  de  empleadores  se  caracteriza 
 por  representantes  (directivos)  de  empresas  u  organizaciones  que  han  empleado  por  lo  menos  a  un  egresado  de  la 
 Facultad  de  Contaduría  y  Ciencias  Administrativas  de  la  Universidad  Michoacana  de  San  Nicolas  de  Hidalgo  y 
 gerentes  o  dueños  con  algún  nivel  de  estructura  y  condiciones  mínimas  para  emplear  nuestros  graduados.  La 
 valoración  ofrecida  sobre  los  indicadores  propuestos  se  realizó  utilizando  una  escala  de  1  al  5,  ubicando  las 
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 opiniones  entre  1  (en  total  desacuerdo)  y  5  (totalmente  de  acuerdo).  Se  convino  en  considerar  como  un  grado  de 
 aceptación  elevado  los  indicadores,  expresados  en  frecuencias  relativas,  situadas  en  el  intervalo  de  4-5. 

 Tabla  1.  Indicadores  propuestos  para  la  variable  de:  Formación. 

 Indicador  Profesores 
 % 

 Estudiantes 
 % 

 Empleadores 
 % 

 Nivel  de  desarrollo  de  competencias  generales  100  80  88 

 Nivel  de  desarrollo  de  competencias  especificas  76  95.8  78.9 

 Motivación  hacia  la  profesión  (antes,  durante  y  al  finalizar  los 

 estudios). 

 95.8  80  78.9 

 Competencia  del  claustro  de  profesores.  87.4  70  84.2 

 Cualidades  personales  desarrolladas  durante  su  formación.  72  83  83.3 

 Pertinencia  de  la  formación  posgraduada  recibida.  87.5  48  94.7 

 Satisfacción  con  la  formación  recibida.  50  95.8  79 

 Otros  estudios  realizados.  68  83  68 

 Infraestructura  de  la  universidad.  75  30  84 

 Adecuación  del  plan  de  Estudios  con  los  requerimientos  del 

 desempeño. 

 63  52  87.5 

 Correspondencia  de  la  actividad  laboral  con  la  formación  recibida.  87.5  52  63 

 Funciones  profesionales  en  las  que  encuentra  mayor  grado  de 

 dificultad  para  desarrollarse  adecuadamente. 

 85  87  93 

 Fuente:  Elaboración  propia 

 Bajo  una  perspectiva  de  mercado,  la  formación  de  nivel  superior  es  uno  de  los  elementos  que  a  nivel  internacional  se 
 relacionan  con  el  crecimiento  y  desarrollo  económicos  de  los  países  y  de  su  competitividad  (López  Leyva,  2016).  Se 
 consideró  esta  variable  ya  que  uno  de  los  propósitos  de  las  universidades,  junto  al  desarrollo  científico,  técnico  y 
 cultural,  es  formar  a  los  profesionistas  que  la  sociedad  demande.  El  logro  de  este  propósito  se  observa  al  momento  en 
 que  el  egresado  transita  de  la  escuela  al  mercado  laboral. 

 Las  competencias  genéricas  se  refieren  a  componentes  del  desempeño  profesional  que  se  vinculan  a  relaciones 
 interpersonales  y  actitudes  que  pueden  ser  cultivadas  en  la  formación  (Maldonado  Rojas,  Vidal  Flores,  &  Royo 
 Urrizola,  2015).  Las  competencias  específicas  son  la  base  particular  del  ejercicio  profesional  y  están  vinculadas  a 
 condiciones  específicas  de  ejecución.  Han  sido  divididas  en  dos  grandes  grupos:  Disciplinares  y  académicas: 
 relacionado  con  el  “saber”,  es  decir,  con  los  conocimientos  teóricos  que  deben  adquirir  los  individuos  en  cuanto  a  las 
 materias  impartidas  en  la  titulación;  Competencias  profesionales:  asociado  a  las  habilidades,  destrezas  y 
 conocimientos  prácticos  que  deben  ser  aprendidos  durante  su  estancia  en  las  instituciones  formadoras.  Poseen  un  alto 
 grado  de  especialización  y  son  las  que  le  dan  características  propias  a  cada  programa  de  estudios  ya  que  son  propias 
 del  perfil  requerido  en  su  futura  área  laboral  o  campo  de  trabajo. 

 Como  se  puede  observar  en  la  Tabla  1  Indicadores  propuestos  para  la  variable  de:  Formación.  El  indicador  de 
 competencias  es  muy  aceptado  por  los  tres  sectores  ya  que  la  formación  en  competencias  generales  y  especificas  se 
 consideran  de  suma  importancia. 
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 Gráfico  1  .  Indicador  de  Competencias. 

 Fuente:  Elaboración  Propia. 

 Medir  el  nivel  de  desarrollo  y  formación  en  los  egresados  destacando  que  para  los  estudiantes  son  aún  de  mayor 
 importancia  las  competencias  específicas  y  para  los  profesores  causa  mayor  impacto  medir  las  competencias 
 generales. 

 Gráfica  2.  Indicadores  propuestos  para  la  variable  de:  Formación. 

 Fuente:  Elaboración  Propia. 
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 Gréfica  3.  Indicadores  propuestos  para  la  variable  de:  Formación. 

 Fuente:  Elaboración  Propia. 

 Por  lo  que  respecta  a  la  evaluación  del  claustro  profesional  es  aceptado  por  los  tres  sectores,  la  formación  continua  a 
 egresados  o  posgraduados  es  aceptada  mayormente  por  los  empleadores.  Medir  la  satisfacción  con  la  formación 
 recibida  es  de  suma  importancia  para  los  egresados  no  lo  es  tanto  para  los  profesores.  La  evaluación  de  otros  estudios 
 realizados  es  muy  importante  para  los  egresados  más  que  para  profesores  y  empleadores,  cabe  destacar  que  la 
 infraestructura  de  la  universidad  no  es  de  gran  impacto  para  los  egresados. 

 Gráfico  4.  Indicadores  sobre  la  formación  recibida. 

 Fuente:  Elaboración  Propia. 
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 La  adecuación  de  estudios  con  los  requerimientos  del  desempeño  es  de  suma  importancia  para  profesores.  Para  los 
 empleadores  es  mayor  mente  importante  evaluar  las  funciones  profesionales  en  las  que  encuentra  mayor  grado  de 
 dificultad  para  desarrollarse  adecuadamente  y  de  menor  importancia  para  egresados  y  profesionistas. 

 Gráfico  5.  Indicador  sobre  la  infraestructura  de  la  institución  educativa 

 Fuente:  Elaboración  Propia. 

 Gráfico  6  .  Indicador  sobre  el  plan  de  estudios 

 Fuente:  Elaboración  Propia. 
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 Tabla  2.  Indicadores  propuestos  para  la  variable  de:  Adaptación. 

 Indicador  Profesores 
 % 

 Estudiantes 
 % 

 Empleadores 
 % 

 Satisfacción  con  el  primer  empleo  75  64  31.5 

 Dificultades  encontradas  para  su 
 adaptación 

 70.8  76  62.9 

 Movilidad  real  y  potencial  79  70  52.4 

 Impacto  del  periodo  de  prácticas 
 profesionales 

 83  60  30 

 Caracterización  del  primer  empleo  70.8  64  52.7 

 Periodo  de  búsqueda  de  empleo  75  64  32 

 Fuente:  Elaboración  propia 

 La  evaluación  de  egresados  y  empleadores  es  muy  diversa  porque  depende  del  área  de  conocimiento  y  de  la 
 empleabilidad  que  se  ofrezca  a  los  egresados.  Muchas  empresas  utilizan  diversos  métodos  para  seleccionar  a  sus 
 empleados,  por  lo  que  con  esta  variable  de  adaptación  de  egresados  al  mercado  laboral  se  pretende  medir  la 
 satisfacción  con  el  empleo,  así  como  las  dificultades  para  colocarse  en  el  mercado  laboral,  el  impacto  que  tiene  las 
 prácticas  profesionales  realizadas  durante  la  formación  académica,  las  características  particulares  del  primer  empleo 
 y  el  periodo  de  búsqueda.  Esto  permitiría  a  las  universidades  entrenar  a  sus  estudiantes  para  que  satisfagan  las 
 necesidades  sociales  y,  por  ende,  asegurar  su  empleabilidad  ya  que  su  aprendizaje  está  satisfaciendo  las  necesidades 
 del  mercado  laboral. 

 Como  se  puede  observar  en  la  Tabla  2  Indicadores  propuestos  para  la  variable  de:  Adaptación.  Medir  la  satisfacción 
 con  el  primer  empleo  no  es  importante  para  el  empleador  sin  embargo  para  los  profesores  es  muy  importante  y  para 
 los  estudiantes  es  de  menor  importancia  que  para  los  profesores. 

 Las  dificultades  encontradas  en  la  adaptación  son  más  aceptadas  por  los  profesores  que  por  los  empleadores.  La 
 movilidad  no  tiene  gran  impacto  en  los  empleadores  como  para  los  profesores  y  egresados;  es  de  suma  importancia 
 para  los  profesores  medir  el  impacto  que  tienen  las  prácticas  profesionales  durante  su  formación  universitaria;  las 
 características  del  primer  empleo  ni  el  periodo  de  búsqueda  tienen  mayor  importancia  para  el  empleador,  pero  si  para 
 los  profesores. 
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 Gráfico  7.  Indicadores  propuestos  para  la  variable  de:  Adaptación. 

 Fuente:  Elaboración  propia 

 Tabla  3.  Indicadores  propuestos  para  la  variable  de:  Empleabilidad  de  egresados. 

 Indicador  Profesores 
 % 

 Estudiantes 
 % 

 Empleadores 
 % 

 Correspondencia  entre  las  competencias 
 específicas  adquiridas  y  las  requeridas  por  el 
 empleo. 

 87  80  94 

 Correspondencia  entre  las  competencias 
 generales  adquiridas  y  las  requeridas  por  el 
 empleo. 

 91.7  72  89.4 

 Necesidades  de  formación  (pregrado,  Post 
 grado  u  otra) 

 95.8  80  68.4 

 Nivel  de  satisfacción  del  graduado  con  el 
 empleo 

 91.6  68  84.17 

 Nivel  de  satisfacción  de  los  empleadores  con 
 su  desempeño  laboral 

 87.5  60  94.72 

 Opinión  sobre  la  calificación  de  los  jefes  87.4  72  73.7 

 Orientación  y  dirección  de  la  actividad  que 
 realizan  los  graduados 

 70.8  56  68.4 

 Fuente:  Elaboración  Propia 

 La  variable  empleabilidad  de  egresados  tiene  como  objetivo  conocer  la  opinión  de  los  egresados,  profesores  y 
 empleadores  sobre  su  inserción  en  el  mercado  laboral,  la  relación  sobre  su  formación  profesional  con  el  campo 
 ocupacional,  así  como  conocer  sus  demandas  de  actualización  y  competencias.  Los  resultados  serán  insumo 
 importante  para  la  actualización  de  los  programas  educativos  y  mejorar  la  empleabilidad. 

 Se  puede  observar  el  mayor  interés  de  los  profesores  por  conocer  el  nivel  de  correspondencia  entre  las  competencias 
 específicas  adquiridas  y  las  requeridas  por  el  empleo;  por  lo  que  respecta  a  los  profesores  les  interesa  mayormente 
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 medir  las  necesidades  de  formación  posteriores  a  la  obtención  del  grado,  así  como  el  nivel  de  satisfacción  de  los 
 empleadores  con  su  desempeño  laboral,  no  así  para  los  empleadores.  Es  importante  para  los  profesores  conocer  la 
 calificación  de  los  empleadores  con  respecto  al  desempeño  de  los  egresados;  analizar  la  orientación  y  dirección  de  la 
 actividad  que  realizan  los  graduados,  así  como  las  funciones  profesionales  para  las  que  encuentra  mayor  dificultad  un 
 egresado  tiene  gran  impacto  para  los  profesores,  aunque  para  los  estudiantes  y  empleadores  en  menor  el  interés  en 
 conocer  estos  aspectos. 

 Gráfico  8.  Indicadores  propuestos  para  la  variable  de:  Empleabilidad  de  egresados. 

 Fuente:  Elaboración  Propia 

 CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES. 

 Se  observó  que,  en  la  variable  de  formación,  los  empleadores  son  los  más  interesados  en  medir  el  impacto  de  la 
 formación  de  los  egresados,  seguidos  por  los  profesores  y,  finalmente,  por  los  propios  egresados.  Esto  indica  que  el 
 nivel  de  formación  de  los  egresados  es  un  aspecto  de  gran  interés  para  los  empleadores,  quienes  desean  conocer  en 
 qué  funciones  profesionales  encuentran  los  egresados  mayor  dificultad  para  desempeñarse  adecuadamente.  Por  ello, 
 se  recomienda  desarrollar  programas  de  capacitación  y  actualización  para  los  egresados,  fortaleciendo  este  indicador 
 como  parte  de  la  vinculación  entre  el  sector  empresarial  y  la  institución  educativa. 

 En  cuanto  a  la  variable  de  adaptación  de  los  egresados  al  mercado  laboral,  los  profesores  son  quienes  muestran 
 mayor  interés,  seguidos  por  los  estudiantes,  mientras  que  los  empleadores  son  los  menos  interesados  en  medir  esta 
 variable.  Los  profesores,  como  parte  de  la  institución  educativa,  muestran  interés  en  conocer  el  grado  de  satisfacción 
 de  los  egresados  con  su  campo  laboral,  con  el  objetivo  de  fundamentar  la  adecuación  de  los  planes  y  programas  de 
 estudio. 

 La  variable  de  empleabilidad  o  utilización  de  los  egresados  es  de  mayor  interés  para  los  profesores,  seguida  por  los 
 empleadores,  y  en  último  lugar,  los  estudiantes.  Esta  variable  permite  analizar  la  correspondencia  entre  los 
 conocimientos  adquiridos  en  la  institución  y  su  aplicación  en  el  campo  laboral. 
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 La  opinión  de  los  profesores,  estudiantes  a  punto  de  egresar  y  empleadores  es  unánime  en  cuanto  a  los  indicadores 
 analizados  en  el  contexto  de  la  institución  educativa:  es  necesario  y  pertinente  contar  con  una  metodología  para  el 
 seguimiento  de  egresados.  La  información  obtenida  mediante  esta  metodología  contribuiría  a  mejorar  el  proceso  de 
 formación  de  los  estudiantes  en  las  carreras  de  Contaduría,  Administración,  Informática  Administrativa  y 
 Mercadotecnia. 

 Aunque  no  existe  un  consenso  uniforme  sobre  el  contenido  y  la  importancia  de  los  indicadores  propuestos  entre 
 profesores,  estudiantes  y  empleadores  encuestados,  sí  hay  un  acuerdo  general  sobre  su  aceptación.  A  partir  de  esto, 
 se  estableció  un  conjunto  de  tres  variables  y  veintiséis  indicadores  que  constituyen  los  instrumentos  de  la 
 metodología  de  seguimiento  de  graduados  para  las  carreras  ofrecidas  por  la  Facultad  de  Contaduría  y  Ciencias 
 Administrativas.  Esta  metodología  permitirá  evaluar  la  calidad  de  la  formación  proporcionada  por  la  institución,  así 
 como  la  satisfacción  de  los  empleadores  y  egresados,  y,  en  general,  de  la  sociedad,  proporcionando  información 
 relevante  para  la  elaboración  de  planes  de  mejora. 

 REFERENCIAS  BIBLIOGRÁFICAS 

 Alonso,  C.,  González,  L.,  &  Ma.,  L.  (2011).  Indicadores  Básicos  de  Seguimiento  a  Egresados.  Guadalajara,  Jalisco.: 
 CEDISP  . 

 ANUIES.  (1998).  La  educacion  superior  en  el  siglo  XXI.  México,  D.  F.:  anuies. 
 Avila  ,  M.,  &  Aguirre,  C.  (30  de  Enero  de  2015).  El  seguimiento  de  los  graduados  como  indicador  de  la  calidad 

 docente.  Obtenido  de  Revista  electrónica  interuniversitária  de  formación  de  profesorado: 
 http://www.aufop.com/  aufop/home  [Consulta: 

 ENOE.  (2010).  México,  D.F.:  ENOE. 

 ENOE.  (2016).  México,  D.F.:  ENOE. 

 Gaspar  Domingos,  A.,  &  Capó  Pérez,  J.  (2015).  Variables  e  indicadores  para  seguimiento  de  graduados  del  Instituto 
 Superior  Politecnico  de  Kwanza  Sul,  Angola.  Docencia  y  capacitacion  ,  52-56. 

 López  Leyva,  S.  (2016).  Competitividad  de  la  educación  superior  en  cuatro  países  de  América  Latina:  perspectiva 
 desde  un  ranking  mundial.  Revista  de  Educación  Superior,  45-59. 

 Maldonado  Rojas,  M.,  Vidal  Flores,  S.,  &  Royo  Urrizola,  P.  (2015).  Evaluación  de  competencias  genéricas  en 
 egresados.  scielo,  353-359. 

 Maria,  A.,  &  Suarez,  E.  (12  de  enero  de  2003).  UAM.  Obtenido  de  Estudio  de  Opinion  de  empleadores  y  tendencias 
 del  mercado  laboral:  http://www.uam.mx/egresados/estudios/emp9803/Global_UAM.pdf 

 Martínez,  M.  (2012).  La  integración  laboral  del  egresado  de  educacion  superior  en  México.  La  integración  laboral 
 del  egresado  de  educacion  superior  en  México  (pág.  13).  México:  ITESM. 

 Mota,  F.  (2012).  El  quinto  elemento:  el  capital  social  de  las  comunidades  autónomas.  Revista  Española  de  ciencia 
 política.  . 

 Ochoa,  C.  (11  de  noviembre  de  2013).  ¿Qué  tamaño  de  muestra  necesito?  Obtenido  de  netquest: 
 https://www.netquest.com/blog/es/blog/es/que-tamano-de-muestra-necesito 

 OECD.  (21  de  Mayo  de  2012).  OECDiLibrary.  Obtenido  de  Better  Skills,  Better  Jobs,  Better  Lives: 
 http://www.oecd-ilibrary.org/education/better-skills-better-jobs-better-lives_9789264177338-en 

1083



 Prades,  A.,  &  Edo  Ros,  C.  (2014).  El  Estudio  de  Empleadores:  una  herramienta  más  para  la  mejora  del  sistema.  El 
 Butlleti,  9-11. 

 Valencia,  D.,  Navarrete,  E.,  Lopez,  K.,  &  Burgos,  B.  (2004).  Estudio  de  Empleadores  de  Egresados  Unidad  Regional 
 Centro  Universidad  de  Sonora.  Hermosillo  Sonora:  Docuentos  de  Investigación  Educativa. 

1084



ANÁLISIS DE LAS PRÁCTICAS DOCENTES, MOTIVACIÓN AUTÓNOMA Y CONTROL 

PSICOLÓGICO: ESTUDIO DE GÉNERO EN ESTUDIANTES DE EDICACIÓN SECUNDARIA 

Jaime Ramírez Chávez1, Blas López Zavala2, Raymundo Juárez Del Toro3 
1Universidad Pedagógica de Durango A, 2Universidada Autónoma de Coahuila B, 3Universidad Autónoma de 

Coahuila C. 
1jaime.ramirez.chavez.18@gmail.com, 2blaslopezzavala@yahoo.com.mx, 3r.juarez@uadec.edu.mx.  

 

RESUMEN   

Esta investigación examina la relación entre el apoyo a la autonomía docente, el control psicológico del docente y la 

motivación autónoma en estudiantes de educación secundaria, con un enfoque en las diferencias de género. El estudio 

utilizó un diseño cuantitativo y empleó técnicas de regresión lineal para analizar los datos recopilados de una muestra 

de 366 estudiantes. Los datos se recogieron mediante encuestas que evaluaron la motivación autónoma, el apoyo a la 

autonomía y el control psicológico. Los resultados indican que la motivación autónoma es significativamente mayor 

en mujeres que en hombres. Las prácticas docentes que fomentan la iniciativa y proporcionan opciones son los 

predictores más importantes de la motivación autónoma en ambos géneros, aunque su impacto es más pronunciado en 

las mujeres. Por otro lado, el control psicológico del docente tiene un efecto negativo sobre la motivación autónoma, 

especialmente en los hombres. Las conclusiones subrayan la importancia de las prácticas docentes que apoyan la 

autonomía para promover una motivación autónoma robusta y sugieren la necesidad de reducir el control psicológico 

en el aula. Estas estrategias no solo mejoran el compromiso académico, sino también el bienestar emocional de los 

estudiantes. Las diferencias de género encontradas sugieren que las intervenciones deben ser sensibles a estas 

disparidades para ser efectivas. 

Palabras clave: motivación autónoma, apoyo a la autonomía, control psicológico, diferencias de género, educación 

secundaria. 

 

INTRODUCCIÓN  

El apoyo a la autonomía docente y el control psicológico ejercido por los docentes son factores determinantes en la 

motivación autónoma de los estudiantes. En el contexto educativo actual, donde la capacidad de adaptarse a un entorno 

globalizado y en constante cambio es esencial, comprender estos elementos resulta crucial para mejorar los resultados 

educativos y fomentar un aprendizaje significativo. La Nueva Escuela Mexicana, con su enfoque en el desarrollo 

integral del estudiante, reconoce la importancia de estos aspectos, situando a los docentes como agentes clave en la 

transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje (Diario Oficial de la Federación, 2019). 

La motivación autónoma se refiere a la autodeterminación y la autoeficacia del estudiante, que se manifiestan cuando 

los individuos participan en actividades por razones intrínsecas, como el interés y el disfrute, en lugar de por presiones 

externas (Ryan y Deci, 2000). Esta forma de motivación es fundamental para el desarrollo de habilidades críticas y el 

éxito académico a largo plazo. En este sentido, el apoyo a la autonomía docente es vital, ya que los maestros que 

experimentan un alto grado de autonomía en su práctica pedagógica están mejor equipados para fomentar un entorno 

de aprendizaje que promueva la motivación autónoma en sus estudiantes (Reeve & Jang, 2006). 

Por otro lado, el control psicológico del docente puede tener efectos adversos significativos. El control psicológico se 

caracteriza por estrategias pedagógicas que limitan la autonomía del estudiante, imponiendo normas estrictas y 

utilizando la presión y la manipulación para lograr el cumplimiento (Assor et al., 2005). Estas prácticas pueden socavar 

la motivación autónoma, generando un aprendizaje superficial y una menor disposición para el esfuerzo académico 

sostenido. Estudios recientes han demostrado que los estudiantes sometidos a altos niveles de control psicológico 

presentan niveles más bajos de motivación intrínseca y un mayor riesgo de deserción escolar (Soenens & 

Vansteenkiste, 2010). 

El equilibrio entre el apoyo a la autonomía y la gestión adecuada del control psicológico se convierte así en un desafío 

crítico para los sistemas educativos contemporáneos. En México, las reformas educativas recientes han intentado 

abordar este equilibrio, promoviendo políticas que buscan fortalecer la autonomía docente mientras se reducen las 

prácticas de control psicológico (Tiburcio y Jimenes, 2020). Sin embargo, la implementación efectiva de estas reformas 

depende en gran medida de la preparación y el desarrollo profesional continuo de los docentes. 

Este artículo tiene como objetivo explorar la relación entre el apoyo a la autonomía docente, el control psicológico del 

docente y la motivación autónoma de los estudiantes. Se pretende ofrecer una visión comprensiva de cómo estos 

factores interactúan y afectan el compromiso académico y el rendimiento de los estudiantes en el contexto de la 

educación secundaria. La relevancia de este estudio radica en la necesidad de proporcionar estrategias pedagógicas 

que no solo mejoren el desempeño académico, sino que también promuevan un desarrollo integral y saludable de los 

estudiantes, preparándolos para los desafíos de un mundo en constante transformación. 
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Al centrar la atención en estos aspectos, se espera contribuir a la literatura existente y ofrecer recomendaciones 

prácticas que puedan ser implementadas por los educadores y los responsables de la política educativa. De esta manera, 

se busca garantizar que los entornos educativos se conviertan en espacios donde los estudiantes puedan desarrollar 

plenamente su potencial, impulsados por una motivación autónoma y un sentido profundo de autonomía y 

autodeterminación. 

 

TEORÍA  

El apoyo a la autonomía refiere a las prácticas docentes que promueven la autodeterminación y la independencia de 

los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Este enfoque crea un entorno en el que los estudiantes se sienten valorados 

y respetados, lo cual es esencial para su desarrollo académico y personal. Según Deci y Ryan (2000), los docentes que 

fomentan la autonomía facilitan el desarrollo de la motivación intrínseca al ofrecer opciones significativas, reconocer 

las perspectivas de los estudiantes y proporcionar retroalimentación constructiva. Diversos estudios han demostrado 

que los estudiantes que perciben un alto nivel de apoyo a la autonomía por parte de sus maestros muestran mayores 

niveles de compromiso académico, un mejor rendimiento y un mayor bienestar emocional (Reeve, 2006; Jang et al., 

2010). El apoyo a la autonomía implica que los docentes diseñen actividades de aprendizaje que permitan a los 

estudiantes tomar decisiones sobre su propio aprendizaje, fomentando así un sentido de responsabilidad y 

autodirección. Este enfoque no solo mejora la motivación y el compromiso de los estudiantes, sino que también los 

prepara para enfrentar desafíos futuros con confianza y creatividad. 

El control psicológico del docente se refiere a las prácticas educativas que restringen la autonomía de los estudiantes 

mediante la manipulación y la presión. Este tipo de control se manifiesta a través de expectativas rígidas, castigos por 

no cumplir con las normas y la imposición de valores y opiniones del docente sobre los estudiantes. Estas prácticas 

pueden tener efectos negativos significativos en la motivación y el bienestar de los estudiantes, llevándolos a 

experimentar ansiedad, desmotivación y una disminución en su rendimiento académico (Assor et al., 2005; Soenens y 

Vansteenkiste, 2010). El control psicológico socava la autonomía y la autoeficacia de los estudiantes, creando un 

entorno de aprendizaje en el que se sienten incapaces de tomar decisiones y expresar sus propias ideas. Este tipo de 

entorno puede generar una resistencia a la educación formal y una percepción negativa del aprendizaje. La 

investigación sugiere que reducir el control psicológico y aumentar el apoyo a la autonomía es crucial para fomentar 

un ambiente educativo positivo y productivo (Barber, 1996).  

La motivación autónoma es un concepto central en la teoría de la autodeterminación, que destaca la importancia de los 

motivos intrínsecos y la autodeterminación en el aprendizaje. La motivación autónoma surge cuando los estudiantes 

participan en actividades por interés personal y satisfacción interna, en lugar de por presiones externas o recompensas. 

Este tipo de motivación está estrechamente vinculado con el bienestar, el compromiso y el éxito académico (Ryan y 

Deci, 2000). Existen diferentes formas de motivación autónoma: la motivación intrínseca, donde los estudiantes se 

involucran en actividades por el placer y la satisfacción que estas les proporcionan; y la regulación integrada, donde 

las actividades se alinean con los valores y objetivos personales de los estudiantes (Tur-Porcar, 2018). Los estudiantes 

con altos niveles de motivación autónoma tienden a mostrar una mayor persistencia, creatividad y capacidad para 

resolver problemas, lo que les permite alcanzar sus objetivos académicos de manera más efectiva (Aguilar et al., 2016). 

Fomentar la motivación autónoma en el contexto educativo implica crear un entorno que valore la autonomía y la 

autodirección de los estudiantes. Los docentes pueden lograr esto ofreciendo opciones significativas, reconociendo y 

validando las perspectivas de los estudiantes y proporcionando retroalimentación constructiva y alentadora. 

Comprender y apoyar la motivación autónoma es esencial para promover un aprendizaje profundo y duradero, así 

como para desarrollar estudiantes comprometidos y autosuficientes. 

 

PROPÓSITO DEL ESTUDIO 

El presente estudio tiene como propósito principal explorar y analizar la relación entre el apoyo a la autonomía docente, 

el control psicológico ejercido por los docentes y la motivación autónoma de los estudiantes. Primero, se pretende 

examinar los niveles de motivación autónoma en los estudiantes, con un enfoque particular en las diferencias de género. 

Se busca entender cómo la percepción de la importancia del aprendizaje, la responsabilidad personal y el futuro 

influyen en la motivación autónoma de hombres y mujeres. En segundo lugar, se desea analizar la percepción del 

apoyo a la autonomía docente. Se investigará cómo las diferentes dimensiones del apoyo, tales como el fomento de 

opciones, la iniciativa y el reconocimiento de sentimientos, afectan la motivación autónoma de los estudiantes. El 

tercer objetivo es evaluar el impacto del control psicológico ejercido por los docentes. Se explorará cómo la percepción 

de control psicológico por parte de los estudiantes influye negativamente en su motivación autónoma y en su bienestar 

emocional.  

Además, se busca comparar los efectos del apoyo a la autonomía y el control psicológico en el compromiso académico 

y la satisfacción con el proceso de aprendizaje. Este análisis permitirá identificar las diferencias en los impactos de 
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estas dos variables sobre la motivación intrínseca de los estudiantes. Otro propósito del estudio es proponer 

intervenciones pedagógicas basadas en los hallazgos obtenidos. Se desarrollarán recomendaciones para mejorar la 

práctica docente, fomentando un entorno de aprendizaje más autónomo y menos controlador. Asimismo, se propondrán 

programas de desarrollo profesional para los docentes, enfatizando la importancia del apoyo a la autonomía y la 

reducción del control psicológico. Finalmente, se investigará la influencia de factores contextuales, como el clima 

escolar, las políticas educativas y el apoyo familiar, en la relación entre el apoyo a la autonomía docente y la motivación 

autónoma de los estudiantes. Se buscará identificar las condiciones que potencian el impacto positivo del apoyo a la 

autonomía en el bienestar estudiantil. 

 

METODOLOGÍA 

Se utilizó un enfoque cuantitativo para evaluar la relación entre la motivación autónoma, los tipos de liderazgo docente 

y el compromiso académico. El diseño de la investigación es de carácter ex-post facto de carácter transversal, basado 

en métodos descriptivos, comparativos y predictivos. Se aplicaron encuestas a estudiantes y maestros de diversas 

instituciones de educación secundaria para recolectar datos sobre sus percepciones y experiencias (Cohen et al., 2002). 

Los resultados fueron analizados utilizando técnicas estadísticas avanzadas para identificar patrones y correlaciones 

significativas (Bryman, 2016). 

 

PARTICIPANTES 

En el estudio participaron 366 estudiantes de seis escuelas secundarias públicas ubicadas en diferentes regiones del 

estado de Durango del ciclo escolar 2022-2023. Concretamente, 183 (50%) estudiantes son hombres y 183 (50%) son 

mujeres. Sus edades oscilan entre los 10 y 13 años (M = 12.88, DE = 1.52). Del total, 132 (36.1%) cursaba el primer 

año, 142 (38.8%) el segundo año y 92 (25.1%) el tercer año de secundaria. El método de selección de la muestra fue 

no probabilístico, ya que todos los estudiantes tenían mismas posibilidades de participar en el estudio. En el criterio de 

la selección de la muestra fue, por tanto, no probabilístico. Se consideraron a estudiantes que cursaran la educación 

secundaria en los tres grados, con edades en un rango de 10 a 15 años y pertenecientes al sistema educativo público. 

 

INSTRUMENTOS 

Para el análisis de la variable motivación autónoma en los estudiantes se adecuó la escala de Students´motivation for 

doing homework Autonomous Motivation (Katz, et al., 2011) posterior al uso de métodos inductivos y deductivos 

(Hinkin, 1995; DeVellis, 2017; Osterveld, 1996) durante el proceso de generación de ítems. La escala consta de siete 

ítems que indican en qué medida el estudiante conduce su quehacer académico respaldado por un interés genuino 

derivado del interés, compromiso y disfrute de la tarea. La escala utilizada por los estudiantes para responder la 

encuesta fue de tipo Likert (1 = nunca, hasta 5 = siempre). La fiabilidad del instrumento alcanza un valor del alfa del 

.82. Mediante un análisis factorial exploratorio se encontraron evidencias que abalan la estructura unifactorial de la 

escala. 

Basado en el trabajo desarrollado por diversos autores (Jang et al., 2016; Soenens et al., 2012; Trautwein et al., 2006) 

se desarrolló una escala para medir el control psicológico que ejercen los maestros sobre los estudiantes de educación 

secundaria en México. La escala consta de 17 ítems posterior al uso de métodos inductivos y deductivos (Hinkin, 1995; 

DeVellis, 2017; Osterveld, 1996) durante el proceso de generación de ítems. La escala consta de siete ítems que indican 

en qué medida el docente utiliza técnicas intrusivas, como la inducción a la culpa y vergüenza para presionar a los 

estudiantes a pensar, sentir o comportarse de determinada manera (ej., “Cuando me equivoco en las clases mis maestros 

dicen cosas que me hacen sentir vergüenza y miedo.”, α = .80, ω = .82). Los ítems se respondieron en formato tipo 

Likert con opciones desde 1 (totalmente en desacuerdo) hasta 5 (totalmente de acuerdo). 

Se adaptó la escala Perceived Teacher Autonomy Support (Jang et al., 2016) para medir la percepción de los estudiantes 

mexicanos de educación secundaria respecto al apoyo de sus profesores a su autonomía escolar y académica. Esta 

escala consta de trece ítems que indican en qué medida el docente motiva al estudiante para que este pueda regular su 

motivación académica (ej., “Mis maestros me dejan decidir los temas que quiero investigar y exponer.”, α = .80, ω = 

.82). Los ítems se respondieron en formato tipo Likert con opciones desde 1 (totalmente en desacuerdo) hasta 5 

(totalmente de acuerdo). 

 

PROCEDIMIENTO 

El Comité de Ética del Instituto Tecnológico de Sonora aprobó la realización de la investigación. Luego, se enviaron 

invitaciones a las autoridades de diversas escuelas secundarias en varios municipios del estado de Durango para que 

participaran en el estudio. Tras la aceptación de algunas de estas escuelas, se envió una carta de consentimiento a los 

padres para que autorizaran la participación de sus hijos. Solo se incluyeron aquellos estudiantes cuyos padres firmaron 
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el consentimiento informado, a quienes se les explicó detalladamente el proyecto y la naturaleza de su participación 

voluntaria. Se garantizó la confidencialidad tanto para los padres y tutores como para los estudiantes participantes. 

 

TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 

El proceso de análisis de los datos comenzó con la descripción del nivel de motivación autónoma entre los estudiantes 

de educación secundaria, utilizando la media y la desviación estándar como estadísticos. Estos cálculos se realizaron 

para ambos géneros, masculino y femenino. Posteriormente, se aplicó la prueba t de contraste de medias para comparar 

los niveles de motivación autónoma entre los géneros. Para abordar el segundo objetivo, se desarrollaron modelos de 

regresión lineal múltiple, evaluando el tamaño del efecto mediante eta cuadrado parcial. Se verificó la correcta 

estimación de los coeficientes de regresión comprobando la ausencia de colinealidad, para lo cual se revisó la matriz 

de correlaciones y se calcularon los índices de condición, la proporción de varianza compartida con los componentes 

principales extraídos de un conjunto de variables predictoras, el nivel de tolerancia y el factor de inflación de la varianza 

(VIF) para cada variable independiente. Todos los análisis se realizaron utilizando el software estadístico SPSS 26. 

 

RESULTADOS  

En la tabla 1 se muestran los estadísticos descriptivos calculados para las variables objeto de estudio a partir de las 

respuestas dadas por los participantes, incluyendo la motivación autónoma y las diferentes dimensiones de la 

percepción del control psicológico y el apoyo a la autonomía docente. 

 

Variable Media Desviación típica 

Motivacion_compromiso 4.52 0.60 

Motivacion_interes 4.54 0.50 

Motivacion_disfrute 4.62 0.47 

Apoyo_opciones 3.22 1.07 

Apoyo_iniciativa 3.79 0.74 

Apoyo_minimizar_control 3.63 0.76 

Apoyo_reconocer_sentimientos 2.80 0.54 

Control 2.42 0.73 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos para las variables del objeto de estudio. Fuente: elaboración propia. 

 

Atendiendo al primer objetivo planteado en este estudio, los niveles de motivación autónoma son elevados tomando 

en cuenta que, en la escala de 1 a 5 puntos utilizada, las puntuaciones medias para cada uno de los ítems se aproximan 

al valor de 5 y que la media de los ítems de la escala se ubica para los hombres en 4.51 y 4.61 para mujeres (ver Tabla 

2). En particular, destaca la motivación autónoma de los estudiantes del género femenino con la decisión de asistir a 

la escuela secundaria (4.83), pues lo consideran importante para su futuro (4.69), al igual que su responsabilidad (4.62). 

Las puntuaciones mostradas superan ligeramente a la de los estudiantes del género masculino. Empleando la prueba 

de Kolmogorov-Smirnov, aplicando la corrección de Lilliefors, se ha rechazado la hipótesis nula de normalidad para 

todos los ítems de la escala de motivación autónoma y para los puntajes totales de motivación, tanto del caso de mujeres 

como el de hombres. Los valores de curtosis observados para la motivación fueron de .28 y 1.44 respectivamente y en 

algunos casos los ítems han superado este valor. Por lo cual, no se asume la normalidad de estas variables en las 

respectivas poblaciones, recurriendo a pruebas no paramétricas para el contraste de grupos. En concreto, se ha utilizado 

la prueba U de Mann-Whitney, de acuerdo con la cual sí existen diferencias estadísticamente significativas de 

motivación autónoma entre estudiantes hombres y mujeres (p=.017). En la comparación para cada uno de los ítems 

también se ha rechazado la hipótesis nula de igualdad en algunos casos, con valores p comprendidos entre .001 para el 

ítem que en el que se afirma que se hacen las actividades escolares porque les ayudan a aprender, y .05 para el ítem 

referido a que se estudia porque se considera importante para su futuro.  

 

 Hombres Mujeres 

Media Desviación típica Media Desviación típica 

1. Pongo atención en clase porque 

para mí es importante aprender. 

4.49 0.61 4.56 0.60 

2. Hago mis actividades escolares 

porque sé que me ayudan a 

aprender. 

4.43 0.63 4.61 0.64 

3. Pongo atención en clase porque 

me gusta aprender cosas nuevas. 

4.39 0.67 4.49 0.63 
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4. Voy a la escuela porque es 

importante para mí y mi futuro. 

4.79 0.52 4.83 0.45 

5. Pongo atención en clase porque 

me siento bien cuando lo hago. 

4.40 0.78 4.52 .67 

6. Estudio porque es importante 

para mi futuro. 

4.57 0.67 4.69 0.61 

7. Estudio porque considero que 

es mi responsabilidad. 

4.54 0.76 4.62 0.69 

Motivación global 4.51 0.66 4.61 0.61 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos para la motivación autónoma del alumnado. Fuente: elaboración propia. 

 

Para responder el segundo objetivo planteado en este trabajo, se han elaborado modelos de regresión lineal de la 

motivación autónoma sobre las variables de apoyo a la autonomía y control psicológico del docente. Se ha considerado 

a los estudiantes del género masculino y se han realizado análisis similares con los estudiantes del género femenino 

con el propósito de valorar posibles discrepancias en la percepción que las variables experimentan en la explicación 

de la motivación autónoma. Previamente se ha comprobado la ausencia de colinealidad para asegurar que los efectos 

de las variables predictoras pueden ser tomados por separado en los modelos de regresión y que no se verá afectada la 

estimación de los coeficientes. 

Las correlaciones entre las dimensiones de apoyo a la autonomía para los hombres son excesivamente altas, 

encontrándose comprendidas entre el valor .308 para la percepción de apoyo para minimizar el control, y .444 entre el 

apoyo para proporcionar opciones y el apoyo para promover la iniciativa en la identificación de solución de problemas. 

No obstante, se ha encontrado una correlación negativa y significativa entre la motivación autónoma y el control 

psicológico (-.237). A partir de los coeficientes de determinación (R2) de cada variable independiente con las demás, 

se ha calculado el valor de la tolerancia (1-R2), que representa la proporción de varianza de una variable no explicada 

por el resto de las variables independientes que se incluyen en el modelo de regresión. El universo de este valor es el 

factor de inflación de la varianza (VIF), que puede ser tomado como una medida de la intensidad de la colinealidad. 

Siguiendo el criterio aportado por Kleinbaum et al., (1988), se puede considerar que en un modelo de regresión existen 

problemas de colinealidad cuando el VIF para alguna variable es superior a 10. Valores observados por debajo de 5, 

como ocurre en este caso, indican que la colinealidad es débil (ver Tabla 3). 

 

 Coeficientes estandarizados Estadísticos de colinealidad 

 β T Sig. Tolerancia VIF 

Apoyo_opciones .128 1.471 .143 .561 1.782 

Apoyo_iniciativa .274 2.983 .003 .500 2.002 

Apoyo_minimizar_control .012 .137 .891 .601 1.664 

Apoyo_reconcer_sentimientos .108 1.248 .214 .567 1.763 

Control -.174 -2.630 .009 .967 1.034 

Tabla 3. Regresión de apoyo a la autonomía y el control psicológico docente en la motivación autónoma del género 

masculino. Fuente: elaboración propia. 

 

El modelo de regresión de la tabla 3 explica un 23.1% de la varianza observada en la satisfacción académica del 

alumnado no tradicional (R2ajustado=.231). Las variables han sido introducidas por pasos, fijando como probabilidad 

de entrada .05 y como probabilidad de salida .10, de tal modo que las variables independientes no significativas han 

quedado excluidas del modelo. Con estos criterios, el apoyo a la iniciativa (β=.274; p<.003) es el predictor de mayor 

peso en la explicación de la motivación autónoma de los estudiantes del género masculino. Así también ha sido 

integrado en el modelo el control psicológico del docente (β= -.174; p<.009). 

Este mismo análisis se ha realizado con los estudiantes del género femenino. Las correlaciones entre las variables 

independientes no son excesivamente elevadas como para sospechar la existencia de colinealidad. Estas correlaciones 

se encuentran entre -.214 (correlación entre el control psicológico docente y la motivación autónoma) y .448 

(correlación entre la percepción de apoyo a la iniciativa y percepción de la motivación autónoma), con un promedio 

de correlaciones de .250. La ausencia de colinealidad en el modelo de regresión construido se ve confirmada por sus 

bajos valores de VIF, próximos a 1, con una consiguiente tolerancia media que supera el valor de .540 para las cinco 

variables predictoras finalmente incluidas en el modelo (ver Tabla 4). 

 

 Coeficientes estandarizados Estadísticos de colinealidad 

 β T Sig. Tolerancia VIF 
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Apoyo_opciones .173 1.786 .076 .459 2.181 

Apoyo_iniciativa .302 2.962 .003 .414 2..417 

Apoyo_minimizar_control -.154 -1.680 .095 .512 1.952 

Apoyo_reconcer_sentimientos .173 1.918 .057 .530 1.886 

Control -.030 -.408 .684 .805 1.243 

Tabla 4. Regresión de apoyo a la autonomía y el control psicológico docente en la motivación autónoma del género 

femenino. Fuente: elaboración propia. 

 

El mayor peso en la predicción corresponde nuevamente al apoyo a la iniciativa (β= .302; p= .001) Al igual de lo 

encontrado con los estudiantes del género masculino, en el grupo de estudiantes del género femenino los dos 

predictores que completan el modelo de regresión son el apoyo para proporcionar opciones (β= .173; p= .076) y la 

percepción de apoyo para reconocer sus sentimientos (β= .173; p= .057). Las cinco variables incluidas en el modelo 

explican un 21.6% de la variabilidad observada (R2ajustado= .216). 

 

CONCLUSIONES 

El presente estudio se ha desarrollado para ampliar el conocimiento sobre el género de los estudiantes de educación 

secundaria, describiendo y comparando sus niveles de motivación autónoma e identificando variables predictivas. 

Concretamente, se examina que la contribución del apoyo a la autonomía y el control psicológico docene en la 

explicación de la motivación autónoma en ambos géneros del estudiantado. 

Los resultados del estudio subrayan la importancia del apoyo a la autonomía y la minimización del control psicológico 

por parte de los docentes en la promoción de la motivación autónoma entre los estudiantes de educación secundaria. 

Además, revelan diferencias significativas entre géneros en la percepción y el impacto de estas prácticas, 

proporcionando valiosas implicaciones para la práctica educativa y futuras investigaciones. 

Las puntuaciones elevadas en motivación autónoma en las dimensiones de compromiso (M=4.52, DT=0.60), interés 

(M=4.54, DT=0.50) y disfrute (M=4.62, DT=0.47) sugieren que los estudiantes poseen una alta autodeterminación en 

su aprendizaje. Estos hallazgos son consistentes con la teoría de la autodeterminación de Deci y Ryan (2000), que 

destaca la relación entre la motivación autónoma y mejores resultados académicos, así como el bienestar psicológico. 

Las mujeres, en particular, muestran niveles ligeramente superiores de motivación autónoma en comparación con los 

hombres, lo que coincide con estudios previos que sugieren una mayor valoración del aprendizaje y la responsabilidad 

personal entre las estudiantes femeninas (Vallerand et al., 1992). 

La elevada motivación autónoma observada en los estudiantes refuerza la necesidad de promover prácticas docentes 

que fomenten el compromiso, el interés y el disfrute en el aprendizaje. La autodeterminación y la motivación intrínseca 

han sido asociadas con resultados educativos positivos y una mayor satisfacción personal (Ryan y Deci, 2000), lo que 

subraya la importancia de estas prácticas en el contexto educativo. 

El análisis de regresión para los hombres muestra que el apoyo a la iniciativa emerge como el predictor más fuerte y 

significativo de la motivación autónoma (β=.274; p=.003). Este hallazgo subraya la importancia de fomentar la 

iniciativa en los estudiantes para aumentar su autodeterminación en el aprendizaje. Aunque las otras dimensiones del 

apoyo a la autonomía (opciones, minimizar control y reconocer sentimientos) mostraron coeficientes positivos, no 

fueron estadísticamente significativas, lo que sugiere un impacto menor en comparación con la iniciativa. 

Para las mujeres, el apoyo a la iniciativa también es el predictor más fuerte y significativo (β=.302; p=.003). 

Adicionalmente, el apoyo a las opciones (β=.173; p=.076) y el reconocimiento de sentimientos (β=.173; p=.057) 

también muestran relaciones positivas, aunque menos fuertes. Estos resultados indican que las estudiantes femeninas 

pueden beneficiarse más de un enfoque holístico en el apoyo a la autonomía, que incluye ofrecer opciones y reconocer 

sus sentimientos, además de fomentar la iniciativa. 

Este hallazgo es coherente con la investigación de Reeve (2006), que sugiere que los docentes que apoyan la autonomía 

de los estudiantes, ofreciendo opciones y fomentando la iniciativa, promueven una mayor autodeterminación y 

motivación intrínseca en los estudiantes. La importancia del reconocimiento de sentimientos también es destacada por 

estudios que indican que el apoyo emocional es crucial para fomentar un ambiente de aprendizaje positivo y motivador 

(Assor et al., 2002). 

El control psicológico del docente mostró una relación negativa significativa con la motivación autónoma para los 

hombres (β=−.174; p=.009), pero no fue significativo para las mujeres (β=−.030; p=.684). Esto sugiere que los 

estudiantes masculinos son más sensibles al control psicológico en términos de su motivación autónoma. Este hallazgo 

es consistente con la literatura que indica que el control excesivo puede reducir la motivación intrínseca y aumentar la 

resistencia al aprendizaje (Assor, et al., 2002). 
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Para las mujeres, la falta de significancia del control psicológico podría estar relacionada con una mayor resiliencia o 

diferentes formas de afrontamiento ante el control docente. Sin embargo, este aspecto merece una investigación más 

profunda para entender mejor las dinámicas de género en la percepción y el impacto del control psicológico. 

Comparación de Géneros 

Las diferencias de género observadas en la percepción y el impacto del apoyo a la autonomía y el control psicológico 

son coherentes con estudios previos que han señalado que las mujeres tienden a valorar más el aprendizaje y la 

responsabilidad personal, mientras que los hombres pueden ser más sensibles a las prácticas controladoras (Vallerand 

et al., 1992). Estas diferencias subrayan la necesidad de diseñar estrategias educativas que consideren las 

particularidades de cada género para fomentar una motivación autónoma efectiva. 

Implicaciones Prácticas 

Estos resultados tienen importantes implicaciones prácticas para los docentes. Es crucial que los educadores fomenten 

la iniciativa y ofrezcan un entorno de aprendizaje que minimice el control psicológico, especialmente para los 

estudiantes masculinos. Para las estudiantes femeninas, un enfoque más completo que incluya el ofrecimiento de 

opciones y el reconocimiento de sus sentimientos, además de fomentar la iniciativa, puede ser más efectivo. 

Limitaciones y Futuras Investigaciones 

Una limitación de este estudio es la falta de análisis longitudinal que podría proporcionar una visión más profunda de 

cómo estas variables interactúan a lo largo del tiempo. Futuros estudios podrían explorar estas relaciones en diferentes 

contextos educativos y con muestras más diversas para generalizar mejor los hallazgos. Además, sería valioso 

investigar cómo otras variables contextuales, como el apoyo familiar y las políticas escolares, pueden influir en la 

motivación autónoma de los estudiantes. 
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USO POSITIVO Y NEGATIVO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA EN LA
EDUCACIÓN

Huerta Xingú Francisco, Adriana Estefania Sierra Romero, Silvia Quevedo Moreno
Universidad Autónoma del Estado de México

INTRODUCCIÓN

La Inteligencia Artificial Generativa (IAG) ha revolucionado muchos sectores, incluido el educativo. A continuación,
encontrará contenido temático que cubre los usos positivos y negativos de la IAG en la educación, agrupados en
cinco temas generales con subtemas correspondientes.

La IAG ha emergido como una de las tecnologías más innovadoras de la última década, transformando diversas
áreas, incluida la educación. La capacidad de la IAG para generar contenido original, personalizar experiencias de
aprendizaje y automatizar procesos complejos promete una revolución en la manera en que se enseña y aprende. Al
aprovechar el poder de la IAG, las instituciones educativas pueden ofrecer a los estudiantes entornos de aprendizaje
más dinámicos, adaptativos y accesibles, mejorando así tanto el rendimiento académico como la experiencia
educativa en general.

No obstante, el impacto de la IAG en la educación no es unívoco; junto con sus beneficios, también surgen
preocupaciones significativas. La implementación de IAG en las aulas plantea cuestiones sobre la equidad, la
privacidad, la ética y el rol tradicional del docente. Mientras que la tecnología puede potencialmente democratizar el
acceso al conocimiento y personalizar el aprendizaje, también existe el riesgo de que perpetúe sesgos, reduzca la
interacción humana y dependa excesivamente de datos sensibles.

Este equilibrio entre las promesas y los peligros de la inteligencia en la educación requiere una reflexión profunda y
un enfoque crítico. En esta discusión, se explorarán tanto los aspectos positivos como los negativos de la inteligencia
en el contexto educativo, considerando cómo esta tecnología puede ser utilizada de manera ética y efectiva para
mejorar la calidad educativa, al mismo tiempo que se mitigan sus posibles riesgos. Este análisis es crucial para guiar
a los educadores, desarrolladores y responsables políticos en la implementación responsable de la IAG en la
educación.

1. Personalización del Aprendizaje

La personalización del aprendizaje mediante inteligencia artificial generativa (IAG) ha surgido como una
herramienta revolucionaria en la educación contemporánea. La IAG permite adaptar el contenido y el ritmo de
enseñanza a las necesidades individuales de cada estudiante, ofreciendo un enfoque más centrado en el alumno.
Según Luckin (2016), los sistemas de IAG pueden analizar los datos de rendimiento de los estudiantes para
identificar sus fortalezas y debilidades, permitiendo una intervención educativa más precisa y efectiva.

Uno de los principales beneficios de la personalización del aprendizaje es la capacidad de la IAG para adaptar el
ritmo de enseñanza. Los algoritmos pueden ajustar la dificultad y la velocidad de los materiales de aprendizaje según
el progreso del estudiante, facilitando una comprensión más profunda y evitando la frustración que puede surgir del
contenido demasiado avanzado o básico (Khan, 2018).

Además, la IAG puede recomendar recursos educativos personalizados, como lecturas adicionales, ejercicios
prácticos o videos explicativos, que se alineen con el estilo de aprendizaje y las necesidades específicas del
estudiante (Zawacki-Richter, 2019). Esta capacidad de adaptación continua no solo mejora el rendimiento
académico, sino que también aumenta la motivación y el compromiso de los estudiantes.

Sin embargo, existen desafíos y preocupaciones asociadas con la personalización del aprendizaje a través de la IAG.
La recopilación y análisis de datos personales de los estudiantes plantea serias cuestiones sobre privacidad y
seguridad. Es crucial implementar medidas robustas de protección de datos para asegurar que la información sensible
de los estudiantes esté resguardada (Baker & Siemens, 2014).
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La dependencia excesiva en sistemas automatizados puede llevar a una disminución de las habilidades
interpersonales y la capacidad de trabajar en equipo, aspectos esenciales en el desarrollo integral de los estudiantes
(Holmes et al., 2019). Por lo tanto, es fundamental equilibrar el uso de la IAG con la interacción humana y la
enseñanza tradicional para maximizar los beneficios de la personalización del aprendizaje.

1.1 Adaptación al ritmo del estudiante

La adaptación al ritmo del estudiante es fundamental en el ámbito educativo. Los estilos y ritmos de aprendizaje
varían entre los alumnos, y comprenderlos es esencial para potenciar el proceso de enseñanza y lograr mejores
resultados académicos.

La adaptación al ritmo del estudiante se refiere a la capacidad de los docentes y las instituciones educativas para
ajustar su enfoque pedagógico según las necesidades individuales de cada alumno. Algunos aspectos clave son:

La adaptación implica reconocer la diversidad de estilos y ritmos de aprendizaje, y aplicar estrategias flexibles para
garantizar un proceso educativo efectivo.

1.2 Identificación de fortalezas y debilidades

La IAG ha emergido como una poderosa herramienta en diversos campos, destacando por su capacidad para crear
contenido nuevo a partir de datos existentes. Una de las principales fortalezas de la IAG es su habilidad para generar
grandes volúmenes de contenido con una alta precisión y coherencia, lo cual es valioso en áreas como la creación de
textos, imágenes y música (Goodfellow et al., 2014). Además, la IAG permite la automatización de procesos
creativos, reduciendo costos y tiempo, y facilitando el desarrollo de prototipos y simulaciones en la industria y la
academia (Brock et al., 2019).

Sin embargo, la IAG también presenta debilidades significativas. Una de las principales es su dependencia de los
datos de entrenamiento, lo que puede resultar en la perpetuación de sesgos y la generación de contenido que refleja
desigualdades o prejuicios presentes en los datos originales (Bender et al., 2021). Asimismo, la IAG carece de
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comprensión contextual y puede producir resultados inapropiados o incorrectos si no se supervisa adecuadamente.
Este aspecto es especialmente crítico en aplicaciones donde la precisión y la interpretación son fundamentales, como
en la medicina o en la toma de decisiones (Bommasani et al., 2021).

Posee un potencial considerable para transformar múltiples industrias a través de la generación automática de
contenido. No obstante, sus limitaciones, como los sesgos inherentes y la falta de comprensión contextual, requieren
atención para asegurar que su implementación sea ética y efectiva. La supervisión humana sigue siendo esencial para
mitigar los riesgos asociados y maximizar los beneficios de esta tecnología emergente.

1.3 Recomendación de recursos educativos

La IAG ofrece una gama de recursos educativos que pueden ser aprovechados para mejorar la calidad y accesibilidad
de la educación. Desde la personalización del aprendizaje hasta la creación de entornos virtuales, estas herramientas
representan un avance significativo en el desarrollo de experiencias educativas más dinámicas y efectivas.

Se ha convertido en una herramienta invaluable en el ámbito educativo, ofreciendo recursos innovadores que pueden
transformar la enseñanza y el aprendizaje. Entre los recursos más destacados se encuentran las plataformas de
generación de contenido personalizado, como chatbots y asistentes virtuales, que permiten la creación de materiales
educativos adaptados a las necesidades específicas de los estudiantes (Popenici & Kerr, 2017). Estas herramientas no
solo facilitan el acceso a información relevante, sino que también ofrecen retroalimentación instantánea, lo que
promueve un aprendizaje más interactivo y centrado en el estudiante.

Otro recurso educativo importante son las simulaciones y entornos virtuales generados automáticamente. Estos
entornos permiten a los estudiantes experimentar escenarios complejos y realistas que serían difíciles de recrear en
un aula tradicional. Por ejemplo, plataformas como Labster utilizan la IAG para crear laboratorios virtuales en los
que los estudiantes pueden realizar experimentos científicos sin la necesidad de equipamiento físico, lo que amplía el
alcance y accesibilidad de la educación científica (De Jong et al., 2021).

También ha facilitado la creación de contenido multimedia, como videos educativos y presentaciones interactivas,
que pueden ser adaptados automáticamente según el nivel de comprensión de los estudiantes. Herramientas como
Lumen5 y Synthesia utilizan la IAG para convertir textos en videos educativos de alta calidad, mejorando la
retención de información y el compromiso del estudiante (Guo et al., 2014).

2. Evaluación continua y retroalimentación

Al emplear algoritmos avanzados de aprendizaje automático y procesamiento del lenguaje natural, la IAG puede
proporcionar evaluaciones formativas personalizadas y retroalimentación inmediata, lo que facilita un aprendizaje
más adaptativo y efectivo (Luckin et al., 2016). Este enfoque permite a los educadores monitorizar el progreso de los
estudiantes en tiempo real, identificar áreas de dificultad, y ajustar las estrategias pedagógicas para atender las
necesidades individuales de cada estudiante.

Una de las ventajas clave de la evaluación continua mediante IAG es su capacidad para generar pruebas y ejercicios
que se adaptan al nivel de habilidad del estudiante. A medida que el estudiante progresa, el sistema puede aumentar
la complejidad de las tareas o proporcionar refuerzos en áreas donde se detectan debilidades. Esto no solo mejora la
precisión de la evaluación, sino que también promueve un aprendizaje autodirigido y más profundo (Holmes et al.,
2019). Además, la IAG permite una retroalimentación inmediata y detallada, lo que ayuda a los estudiantes a corregir
errores y consolidar el conocimiento de manera oportuna, en lugar de esperar a una evaluación sumativa posterior.

La retroalimentación generada por IAG también puede ser más detallada y específica que la que un profesor podría
proporcionar de manera manual, especialmente en contextos de clases numerosas. La IAG puede analizar patrones de
error y sugerir recursos adicionales o enfoques alternativos para abordar conceptos mal comprendidos, lo que
personaliza aún más el proceso de aprendizaje (Baker & Smith, 2019). Este tipo de retroalimentación continua
fomenta la autorreflexión y el ajuste del propio proceso de aprendizaje por parte del estudiante, habilidades que son
esenciales para el éxito académico y profesional a largo plazo.
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No obstante, la implementación de la evaluación continua con IAG plantea desafíos importantes. Es crucial
garantizar la transparencia y equidad en los algoritmos utilizados, ya que existe el riesgo de que los sistemas
perpetúen sesgos o desigualdades presentes en los datos de entrenamiento. Además, la dependencia excesiva de la
IAG para la retroalimentación podría disminuir la interacción humana, que sigue siendo vital para el desarrollo de
competencias socioemocionales (Sullivan & Bersin, 2020).

La IAG ofrece un potencial significativo para mejorar la evaluación continua y la retroalimentación en la educación,
pero requiere una implementación cuidadosa para garantizar que estas herramientas sean justas, equitativas y
efectivas.

2.1 Asistentes virtuales y tutores de IA

Los asistentes virtuales y tutores de inteligencia artificial generativa (IAG) representan una innovación significativa
en el campo educativo, proporcionando soporte personalizado y continuo a los estudiantes. Estas herramientas,
impulsadas por modelos avanzados de procesamiento del lenguaje natural (PLN), como GPT-4, ofrecen una
interacción dinámica que puede responder a preguntas, explicar conceptos y guiar a los estudiantes a través de
problemas complejos en tiempo real (Lu et al., 2019).

Una de las principales fortalezas de los tutores de IA generativa es su capacidad para adaptarse a las necesidades
individuales de los estudiantes, proporcionando explicaciones y recursos adicionales cuando se detectan lagunas en
el conocimiento (Luckin et al., 2016). Esto permite un aprendizaje más personalizado, en el que cada estudiante
puede avanzar a su propio ritmo, recibiendo el apoyo necesario para superar obstáculos en su proceso de aprendizaje.

Además, los asistentes virtuales de IA no solo ayudan a los estudiantes, sino que también alivian la carga de trabajo
de los docentes al automatizar tareas repetitivas, como la corrección de ejercicios o la gestión de consultas frecuentes
(Sullivan & Bersin, 2020). Esto permite a los profesores concentrarse en actividades más complejas y en la atención
individualizada de los estudiantes que más lo necesitan.

Sin embargo, es importante señalar que, a pesar de sus ventajas, los tutores de IA no están exentos de desafíos. La
falta de comprensión contextual y la posibilidad de perpetuar sesgos presentes en los datos de entrenamiento son
preocupaciones que deben ser abordadas para garantizar que estas herramientas sean justas y efectivas (Baker &
Smith, 2019). Además, la supervisión humana sigue siendo esencial para validar la información proporcionada y para
fomentar un entorno de aprendizaje equitativo.

Los asistentes virtuales y tutores de IA generativa son recursos valiosos en la educación, capaces de personalizar la
enseñanza y mejorar la eficiencia de los procesos educativos. No obstante, su implementación debe ser
cuidadosamente gestionada para mitigar los riesgos y maximizar su impacto positivo en el aprendizaje.

3. Innovación en el Método de Enseñanza

La inteligencia artificial generativa (IAG) está revolucionando los métodos de enseñanza al introducir nuevas formas
de personalización y adaptabilidad en el proceso educativo. Uno de los avances más notables es la capacidad de la
IAG para generar contenido educativo dinámico y personalizado, adaptado a las necesidades y estilos de aprendizaje
individuales de los estudiantes (Holmes et al., 2019). Esto permite a los docentes diseñar experiencias de aprendizaje
más atractivas y eficaces, al tiempo que ofrece a los estudiantes rutas de aprendizaje únicas que se ajustan a su ritmo
y nivel de comprensión.
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La IAG también ha facilitado la creación de entornos de aprendizaje inmersivos, como simulaciones y entornos de
realidad virtual, que permiten a los estudiantes experimentar situaciones complejas en un entorno controlado. Estos
entornos no solo hacen que el aprendizaje sea más interactivo, sino que también permiten a los estudiantes aplicar
sus conocimientos en contextos prácticos, lo que refuerza su comprensión y retención de la información (Bai et al.,
2021). Por ejemplo, en la enseñanza de la medicina, las simulaciones generadas por IAG pueden recrear
procedimientos quirúrgicos detallados, proporcionando a los estudiantes una experiencia práctica sin los riesgos
asociados con la cirugía real (Zhao et al., 2020).

Además, la IAG ha facilitado la evaluación continua del progreso de los estudiantes a través de sistemas de
retroalimentación automatizada. Estos sistemas pueden identificar áreas de dificultad y ofrecer recursos específicos
para abordar esas debilidades, lo que permite un aprendizaje más dirigido y eficiente (Johnson et al., 2020). Esta
capacidad de adaptación continua no solo mejora el rendimiento académico, sino que también reduce la carga de
trabajo de los docentes, permitiéndoles centrarse en aspectos más creativos y estratégicos de la enseñanza.

Sin embargo, la implementación de la IAG en la enseñanza también presenta desafíos, como la necesidad de
garantizar que el contenido generado sea ético, inclusivo y libre de sesgos. La supervisión humana sigue siendo
esencial para garantizar que la tecnología se utilice de manera que potencie, y no reemplace, la interacción educativa
tradicional.

3.1 Desarrollo de Contenidos Educativos Interactivos

La IAG ha transformado el desarrollo de contenidos educativos interactivos, proporcionando herramientas que
permiten la creación de materiales personalizados, dinámicos y adaptativos. Uno de los aspectos más innovadores es
la capacidad de la IAG para generar contenidos que responden en tiempo real a las necesidades y niveles de
habilidad de los estudiantes, lo que facilita un aprendizaje más personalizado y efectivo (Luckin et al., 2016). A
través de algoritmos de aprendizaje profundo, la IAG puede crear ejercicios, simulaciones y actividades interactivas
que se ajustan automáticamente a la retroalimentación y el rendimiento del estudiante, ofreciendo un enfoque de
enseñanza verdaderamente centrado en el alumno (Holmes et al., 2019).

Además, la IAG facilita la creación de materiales multimedia interactivos, como videos, simulaciones y juegos
educativos, que pueden ser utilizados para captar la atención de los estudiantes y mejorar su comprensión de
conceptos complejos. Herramientas como Lumen5 y Synthesia utilizan la IAG para convertir texto en videos
educativos de alta calidad, integrando elementos visuales y auditivos que enriquecen la experiencia de aprendizaje
(Guo et al., 2014). Estos contenidos no solo hacen que el aprendizaje sea más atractivo, sino que también permiten a
los estudiantes interactuar con el material de maneras que antes no eran posibles, lo que puede mejorar
significativamente la retención de la información.

Otra ventaja clave es la posibilidad de que la IAG facilite la creación de evaluaciones formativas interactivas que
proporcionan retroalimentación inmediata a los estudiantes. Estas evaluaciones, generadas automáticamente y
ajustadas en función del progreso del estudiante, permiten un seguimiento continuo del aprendizaje, lo que ayuda
tanto a estudiantes como a docentes a identificar áreas de mejora (Popenici & Kerr, 2017).

Sin embargo, a pesar de estas ventajas, es esencial considerar los desafíos éticos y técnicos asociados con el uso de la
IAG en la educación, como la privacidad de los datos y la equidad en el acceso a estas tecnologías (Baker & Smith,
2019). La implementación de estas herramientas debe ser cuidadosamente gestionada para asegurar que se utilicen de
manera justa y efectiva, maximizando su potencial para mejorar la educación.

3.2 Gamificación y Aprendizaje Basado en practicas

La integración de la IAG en la gamificación y el aprendizaje basado en prácticas ha revolucionado la educación al
crear experiencias más inmersivas y personalizadas para los estudiantes. La gamificación, que utiliza elementos de
juego en entornos educativos, se ha visto enormemente potenciada por la IAG, ya que permite el diseño de
escenarios adaptativos que responden en tiempo real a las acciones del estudiante. Esto no solo aumenta la
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motivación y el compromiso, sino que también facilita un aprendizaje más profundo al permitir que los estudiantes
experimenten y practiquen en un entorno seguro y controlado (Deterding et al., 2011).

Por otro lado, el aprendizaje basado en prácticas se ha beneficiado significativamente de la capacidad de la IAG para
crear simulaciones y entornos virtuales. Estas herramientas permiten a los estudiantes participar en actividades
prácticas, como experimentos científicos o simulaciones empresariales, que antes solo podían realizarse en
laboratorios o con recursos físicos limitados (Johnson et al., 2020). Al utilizar la IAG para generar escenarios de
práctica, los educadores pueden ofrecer a los estudiantes una variedad de situaciones complejas y realistas que
mejoran sus habilidades y comprensión a través de la repetición y la experimentación.

Un ejemplo notable de esta aplicación es el uso de simuladores generados por IAG en la formación médica, donde
los estudiantes pueden practicar procedimientos quirúrgicos o diagnósticos en un entorno virtual antes de enfrentarse
a situaciones reales (Zhao et al., 2020). Esta práctica no solo mejora las habilidades técnicas, sino que también
reduce la ansiedad y el margen de error en situaciones reales.

Sin embargo, el uso de la IAG en la gamificación y el aprendizaje basado en prácticas también presenta desafíos. Es
crucial que los contenidos generados sean éticos y libres de sesgos, y que las simulaciones sean lo suficientemente
precisas para ofrecer un aprendizaje efectivo. Además, se debe garantizar que el acceso a estas tecnologías sea
equitativo para evitar la creación de brechas educativas (Baker & Smith, 2019).

La combinación de gamificación y aprendizaje basado en prácticas con la IAG ofrece un enfoque innovador y
efectivo para la educación, al tiempo que plantea la necesidad de una implementación cuidadosa y ética.

3.3 Tutoría y mentoría automatizada

La tutoría y mentoría automatizada, impulsada por la IAG está redefiniendo el apoyo educativo personalizado. Estos
sistemas utilizan algoritmos avanzados de procesamiento del lenguaje natural y aprendizaje automático para ofrecer
orientación y retroalimentación a los estudiantes de manera continua y adaptativa (Holmes et al., 2019). A través de
la IAG, es posible desarrollar tutores virtuales capaces de identificar las necesidades individuales de los estudiantes,
ajustar la dificultad de las tareas en función de su progreso, y proporcionar explicaciones adicionales cuando sea
necesario, todo en tiempo real.

Una de las principales ventajas de la tutoría automatizada es su capacidad para ofrecer un aprendizaje personalizado
a gran escala. Los sistemas de IAG pueden analizar grandes volúmenes de datos sobre el rendimiento de los
estudiantes, detectar patrones de aprendizaje y adaptar las estrategias de enseñanza para maximizar la eficacia
educativa (Luckin et al., 2016). Este enfoque permite que cada estudiante reciba una experiencia de aprendizaje
única, ajustada a sus fortalezas y debilidades, lo que mejora significativamente los resultados académicos.
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Además, la mentoría automatizada a través de IAG ofrece beneficios en el desarrollo profesional y personal de los
estudiantes. Estos sistemas pueden guiar a los estudiantes en la elección de trayectorias académicas y profesionales,
basándose en sus intereses y habilidades, así como en datos sobre tendencias del mercado laboral (Sullivan & Bersin,
2020). Al proporcionar un apoyo continuo y accesible, la mentoría automatizada contribuye a una toma de decisiones
más informada y a un desarrollo de carrera más alineado con las fortalezas y aspiraciones del estudiante.

Sin embargo, la implementación de tutoría y mentoría automatizada también presenta desafíos significativos. La falta
de interacción humana en estos sistemas puede limitar la capacidad de los estudiantes para desarrollar habilidades
sociales y emocionales cruciales (Baker & Smith, 2019). Además, es fundamental garantizar que los algoritmos sean
transparentes y estén libres de sesgos, para evitar la perpetuación de desigualdades existentes.

4. Gestión de registros académicos

la gestión de registros académicos se está transformando al introducir métodos más eficientes y precisos para el
manejo, análisis y mantenimiento de datos educativos. Tradicionalmente, la gestión de registros académicos ha sido
un proceso intensivo en recursos, que requiere tiempo y esfuerzo significativo para garantizar la precisión y la
seguridad de la información (Almalki & Williams, 2012). Sin embargo, la IAG ofrece nuevas soluciones que
automatizan gran parte de este trabajo, mejorando la eficiencia y reduciendo el margen de error.

Una de las principales aplicaciones de la IAG en este ámbito es la automatización de la entrada y actualización de
datos en los sistemas de gestión de registros. Mediante algoritmos avanzados, la IAG puede procesar grandes
volúmenes de datos, identificar inconsistencias y realizar correcciones automáticas, lo que minimiza la intervención
humana y reduce la posibilidad de errores (Luckin et al., 2016). Además, la IAG facilita la integración de múltiples
fuentes de datos, lo que permite a las instituciones educativas mantener registros más completos y actualizados.

Otra ventaja significativa es la capacidad de la IAG para analizar registros académicos y generar informes detallados
que ayudan a los administradores y educadores a tomar decisiones informadas. Por ejemplo, los sistemas de IAG
pueden identificar tendencias en el rendimiento académico, prever problemas potenciales y sugerir intervenciones

1099



personalizadas para mejorar los resultados de los estudiantes (Holmes et al., 2019). Esta capacidad predictiva no solo
optimiza la gestión de registros, sino que también apoya el desarrollo de estrategias educativas más efectivas.

Además, la IAG puede mejorar la seguridad y privacidad de los registros académicos. Los algoritmos de cifrado
avanzados y las técnicas de anonimización de datos generadas por IAG pueden proteger la información sensible de
accesos no autorizados, lo que es crucial en un contexto donde la privacidad de los estudiantes es una prioridad
(Baker & Smith, 2019). Sin embargo, es fundamental que las instituciones adopten medidas para garantizar que estos
sistemas cumplan con las normativas de protección de datos, como el Reglamento General de Protección de Datos
(GDPR) en Europa.

A pesar de estos beneficios, la implementación de la IAG en la gestión de registros académicos también presenta
desafíos. La dependencia excesiva de sistemas automatizados puede llevar a una pérdida de control por parte de los
usuarios humanos y plantea riesgos asociados con la fiabilidad de los algoritmos. Por lo tanto, es esencial mantener
un equilibrio entre la automatización y la supervisión humana para asegurar que los registros académicos sean
gestionados de manera efectiva y ética.

4.1 Planificación de horarios y recursos

La planificación de horarios y la asignación de recursos en el ámbito educativo son tareas complejas que
tradicionalmente han requerido un considerable esfuerzo manual. La IAG ofrece una solución innovadora al
automatizar y optimizar estos procesos, permitiendo a las instituciones educativas gestionar sus recursos de manera
más eficiente y efectiva. La capacidad de la IAG para analizar grandes volúmenes de datos y generar soluciones
óptimas en tiempo real ha transformado la forma en que se organizan los horarios y se asignan los recursos en las
escuelas y universidades (García-Sánchez et al., 2019).

Uno de los principales beneficios de la IAG en la planificación de horarios es su capacidad para equilibrar múltiples
restricciones y preferencias. La IAG puede considerar factores como la disponibilidad de docentes, la capacidad de
las aulas, las preferencias de los estudiantes y los requisitos curriculares para generar horarios que maximicen la
eficiencia y minimicen los conflictos (Khadraoui & Bettayeb, 2021). Además, estos sistemas pueden adaptarse
rápidamente a cambios imprevistos, como la ausencia de un docente o la necesidad de reasignar recursos,
proporcionando soluciones actualizadas en tiempo real.

En cuanto a la asignación de recursos, la IAG permite una gestión más efectiva de los recursos físicos y humanos.
Por ejemplo, puede optimizar la distribución de equipos de laboratorio, aulas especiales y otros recursos limitados,
garantizando que estén disponibles cuando se necesiten y evitando su infrautilización o sobrecarga (Holmes et al.,
2019). La IAG también puede ayudar en la planificación del uso de personal, asignando a los docentes y al personal
de apoyo de manera que se maximice su eficiencia y se minimice el tiempo de inactividad.

Además de estos beneficios, la IAG facilita la simulación de escenarios y la planificación a largo plazo. Las
instituciones pueden utilizar la IAG para modelar diferentes escenarios de crecimiento, cambios en la matrícula o la
introducción de nuevos programas académicos, y evaluar cómo estos factores afectarán la demanda de recursos y la
organización de los horarios (Luckin et al., 2016). Esto permite a las instituciones tomar decisiones más informadas y
estratégicas.

Sin embargo, la implementación de IAG en la planificación de horarios y recursos no está exenta de desafíos. Es
esencial garantizar que los algoritmos utilizados sean transparentes y que las decisiones generadas sean equitativas y
no perpetúen desigualdades existentes. Además, es fundamental mantener una supervisión humana para verificar la
precisión y justicia de las soluciones propuestas por la IAG (Baker & Smith, 2019).

En resumen, la IAG ofrece un enfoque poderoso y flexible para la planificación de horarios y la asignación de
recursos en el ámbito educativo, con el potencial de mejorar significativamente la eficiencia y efectividad de estos
procesos, aunque debe ser utilizada con cuidado para asegurar resultados justos y equitativos.

5. Ética y Privacidad en el Uso de IA

1100



La IAG ha revolucionado muchos aspectos de la educación y otros sectores, pero su uso también plantea desafíos
significativos en cuanto a la ética y la privacidad. A medida que estas tecnologías se integran más profundamente en
la sociedad, es esencial abordar las implicaciones éticas y las preocupaciones sobre la privacidad que surgen de su
implementación.

Uno de los principales desafíos éticos es la transparencia en los algoritmos de IAG. Los modelos generativos, a
menudo considerados "cajas negras", pueden producir resultados sin que los usuarios comprendan completamente
cómo se han generado esas decisiones. Esto puede llevar a problemas de responsabilidad y a la perpetuación de
sesgos inherentes en los datos de entrenamiento, afectando negativamente a ciertas poblaciones. Por ejemplo, un
sistema de IAG utilizado en la evaluación académica podría discriminar a estudiantes de determinados grupos
demográficos si los datos de entrenamiento contienen sesgos históricos (Binns, 2018).

Ética en el Uso de IA

Además, la privacidad de los datos es una preocupación crucial en el uso de IAG. Los sistemas de IAG requieren
grandes cantidades de datos para funcionar de manera efectiva, y a menudo estos datos incluyen información
personal sensible. La recopilación, almacenamiento y procesamiento de estos datos plantea riesgos de violaciones de
privacidad si no se implementan adecuadamente medidas de seguridad robustas (Floridi, 2016). Además, el uso de
datos sin el consentimiento adecuado de los individuos puede violar principios éticos fundamentales, como la
autonomía y el respeto por la privacidad.

Otro aspecto ético importante es el potencial de la IAG para aumentar las desigualdades existentes. Si el acceso a
estas tecnologías está limitado a ciertas instituciones o sectores de la sociedad, existe el riesgo de que amplíen las
brechas entre los que tienen acceso a herramientas avanzadas de IAG y aquellos que no lo tienen (Eubanks, 2018).
Esto podría exacerbar las disparidades socioeconómicas y educativas, en lugar de cerrarlas.

Para mitigar estos riesgos, es fundamental que las políticas de implementación de IAG incluyan principios éticos
sólidos. Esto incluye la adopción de enfoques de "privacidad por diseño", donde la privacidad y la protección de
datos se integran en la arquitectura del sistema desde el principio (Cavoukian, 2010). Además, se debe promover la
transparencia en el diseño de algoritmos y la responsabilidad en la toma de decisiones automatizadas para garantizar
que los sistemas de IAG sean justos y equitativos.

En conclusión, mientras que la IAG ofrece beneficios significativos, es imprescindible abordar sus desafíos éticos y
de privacidad para asegurar su uso responsable y equitativo. Esto requiere un enfoque interdisciplinario que combine
la tecnología con consideraciones éticas y legales para proteger a los individuos y la sociedad en su conjunto.
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5.1 Transparencia y Responsabilidad

La IAG está desempeñando un papel cada vez más importante en una variedad de campos, desde la educación hasta
la atención médica y la industria creativa. Sin embargo, con este aumento en el uso de la IAG surge la necesidad de
abordar cuestiones críticas de transparencia y responsabilidad. Estas preocupaciones son esenciales para asegurar que
las tecnologías basadas en IAG se implementen de manera justa, equitativa y ética.

La transparencia en la IAG se refiere a la claridad y comprensibilidad de los procesos y decisiones generados por los
sistemas de inteligencia artificial. Uno de los desafíos clave es la naturaleza de "caja negra" de muchos modelos de
IAG, especialmente aquellos basados en aprendizaje profundo. Estos modelos pueden producir resultados que son
difíciles de interpretar incluso para los expertos en el campo, lo que genera inquietudes sobre cómo se toman las
decisiones y qué factores influyen en ellas (Lipton, 2018). La falta de transparencia puede socavar la confianza en los
sistemas de IAG, particularmente en aplicaciones sensibles como la evaluación académica, la justicia penal y la
atención médica.

Para abordar estos desafíos, se están desarrollando técnicas de "IA explicable" (XAI, por sus siglas en inglés) que
buscan hacer más comprensibles los modelos de IAG. Estas técnicas permiten a los usuarios entender cómo se
generan las decisiones y qué variables influyen en ellas, promoviendo así una mayor confianza en los sistemas de
IAG (Doshi-Velez & Kim, 2017). Sin embargo, la transparencia no es solo una cuestión técnica; también es una
cuestión ética. Es esencial que los desarrolladores de IAG consideren cómo comunicar las limitaciones y riesgos de
estos sistemas de manera que sean comprensibles para todos los usuarios, incluidos aquellos sin conocimientos
técnicos avanzados.

La responsabilidad en la IAG se refiere a la atribución clara de la autoría y la rendición de cuentas por las acciones y
decisiones tomadas por los sistemas de IA. En muchos casos, la naturaleza automatizada de la IAG plantea preguntas
sobre quién es responsable de los errores o resultados perjudiciales. Esto es particularmente preocupante en contextos
donde las decisiones de IAG pueden tener consecuencias significativas, como en la contratación de personal, la
evaluación académica o la detección de fraudes (Zarsky, 2016).

Para garantizar la responsabilidad, es fundamental que se establezcan marcos legales y éticos claros que definan la
rendición de cuentas en el uso de IAG. Esto incluye la identificación de los responsables de la implementación y
supervisión de estos sistemas, así como la creación de mecanismos de apelación y corrección en caso de errores o
abusos. Además, la responsabilidad también implica asegurar que los desarrolladores y usuarios de IAG sean
conscientes de los sesgos potenciales en los datos y algoritmos, y que tomen medidas para mitigarlos (Binns, 2018).

5.2 Impacto en el Rol del Docente

La integración de la IAG en la educación está transformando significativamente el rol del docente. Tradicionalmente,
los docentes han sido los principales transmisores de conocimiento, responsables de diseñar y entregar contenido
educativo, evaluar el desempeño de los estudiantes y proporcionar retroalimentación. Sin embargo, con la
introducción de la IAG, estas funciones están cambiando, lo que plantea tanto desafíos como oportunidades para los
educadores.

Uno de los principales impactos de la IAG es la automatización de tareas rutinarias. Por ejemplo, la IAG puede
encargarse de la creación de material didáctico personalizado, la evaluación automática de exámenes y la generación
de informes de progreso para los estudiantes (Holmes et al., 2019). Esto permite a los docentes liberar tiempo que
pueden dedicar a actividades más creativas y de mayor valor, como la mentoría personalizada, el diseño de
experiencias de aprendizaje innovadoras y la colaboración interdisciplinaria. Sin embargo, esta automatización
también puede generar ansiedad entre los docentes, quienes pueden sentirse reemplazados por la tecnología (Selwyn,
2019).
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Además, la IAG está redefiniendo las competencias requeridas para los docentes. Más allá de la pedagogía
tradicional, los educadores ahora necesitan habilidades en la interpretación de datos generados por IAG, la
supervisión de algoritmos y la integración efectiva de herramientas de IAG en el aula (Luckin et al., 2016). Esto
requiere una formación continua y un enfoque en el desarrollo profesional que permita a los docentes adaptarse a las
nuevas demandas del entorno educativo impulsado por la IAG.

Otro impacto significativo es el cambio en la dinámica de la enseñanza. Con la IAG proporcionando recursos
educativos personalizados y retroalimentación en tiempo real, los estudiantes pueden seguir un camino de
aprendizaje más autónomo. En este contexto, el rol del docente se transforma de ser un proveedor de conocimiento a
un facilitador del aprendizaje, apoyando a los estudiantes en la interpretación de la información generada por la IAG
y guiándolos en el desarrollo de habilidades críticas y creativas (Williamson & Eynon, 2020).

Sin embargo, este cambio en el rol docente también plantea desafíos éticos y de equidad. Es crucial garantizar que la
implementación de IAG en la educación no deshumanice la relación entre docentes y estudiantes ni agrave las
desigualdades existentes en el acceso a la tecnología (Knox, 2020). Los docentes deben estar equipados no solo para
utilizar herramientas de IAG, sino también para criticar y cuestionar sus resultados, asegurando que la educación siga
siendo un proceso centrado en el ser humano.

CONCLUSIONES

Estos temas y subtemas proporcionan una visión comprensiva de cómo la inteligencia artificial puede influir en la
educación, destacando tanto sus beneficios como los desafíos que plantea.

La IAG tiene el potencial de transformar la educación de manera profunda, ofreciendo tanto beneficios significativos
como desafíos considerables. Los aspectos positivos de la IAG en la educación son evidentes en su capacidad para
personalizar el aprendizaje, automatizar tareas rutinarias y proporcionar retroalimentación en tiempo real. Estas
capacidades permiten a los educadores atender mejor las necesidades individuales de los estudiantes, mejorar la
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eficiencia en la gestión del aula y enriquecer las experiencias de aprendizaje. Además, la IAG puede ayudar a cerrar
brechas educativas al ofrecer recursos y apoyo a estudiantes en contextos donde el acceso a una educación de calidad
es limitado.

Sin embargo, también es crucial reconocer y abordar los usos negativos y las limitaciones de la IAG. Entre los
riesgos más destacados se encuentran la perpetuación de sesgos en los algoritmos, la reducción del papel del docente
a un facilitador pasivo, y la dependencia excesiva de la tecnología, que puede deshumanizar el proceso educativo. La
privacidad de los datos de los estudiantes y la transparencia en la toma de decisiones automatizadas son también
preocupaciones éticas significativas que requieren una supervisión rigurosa y un marco regulador claro.

El uso de la IAG en la educación presenta un doble filo: mientras que ofrece la promesa de una educación más
personalizada, eficiente y accesible, también plantea riesgos que deben gestionarse con cuidado. El éxito de la IAG
en la educación dependerá de nuestra capacidad para equilibrar estos aspectos positivos y negativos, asegurando que
la tecnología se implemente de manera ética, equitativa y centrada en el ser humano. Los educadores, desarrolladores
y legisladores deben trabajar juntos para maximizar los beneficios de la IAG mientras mitigan sus riesgos,
garantizando así un futuro educativo donde la tecnología y la pedagogía se integren de manera armoniosa y efectiva.
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RESUMEN

La Transformación digital ha llegado con fuerza a todas las empresas mexicanas y mundiales. En la actualidad el
mercado de la programación es uno de los más competitivos y por lo tanto de los más demandados. Las empresas en
México están buscando programadores con habilidades muy específicas, pero sin dejar atrás las habilidades blandas
(soft skills). En años atrás se daba por sentado que los conocimientos académicos bastaban para llegar a incorporarse
al ámbito laboral de manera exitosa. Sin embargo en la actualidad cuando una empresa evalúa a candidatos para un
puesto de desarrollo, cada vez cobran mayor relevancia las habilidades blandas (soft skills).

Cuando hablamos de habilidades blandas, hablamos de habilidades interpersonales, habilidades que nos ayudan no
solamente en que los programadores. Cada día más empresas y empleadores reconocen la gran relevancia de las soft
skills en el lugar de trabajo. Contar con personas con avanzadas habilidades sociales genera gran impacto en la
capacidad de su organización para funcionar de manera efectiva.

El entorno laboral es cada vez más flexible. El internet, la nube, las computadoras, los teléfonos inteligentes y las
videoconferencias han revolucionado la manera en que trabajamos. El acceso a la información permite que los
conocimientos sean más fáciles de adquirir y desarrollar.

Alcanzar el éxito en este nuevo entorno de trabajo, requiere sofisticadas habilidades de comunicación, trabajo en
equipo e interacción. Quienes las poseen son muy valorados y considerados imprescindibles, por ello este tipo de
habilidades tienen más peso en el currículum.

El presente trabajo hace un análisis y importancia de utilización de las habilidades blandas (soft skills) que nos
permiten realizar de mejor manera nuestros desarrollos de aplicaciones tanto en front end como en back end.

INTRODUCCIÓN
El hablar de las habilidades blandas (soft skills) implica hablar de las habilidades personales "no-técnicas" que nos
permiten realizar mejor nuestro trabajo y que ayudan a destacar en entrevistas y a desarrollarse mejor dentro de un
entorno de trabajo. No olvidemos que en tecnología de desarrollo de software se trabaja muchísimo en equipo.
Estas habilidades técnicas se tienen que practicar, en este mundo tan dinámico y con una constante evolución en el
tema de la programación. La diferencia entre un programador júnior y un programador sénior puede ir más allá de la
experiencia laboral, conocimientos técnicos, toma de decisiones , resolución de problemas, diseño, arquitectura de
software que pudieran tener y estas son las habilidades blandas (soft skills).

Las habilidades interpersonales que todo programador necesita aún y cuando es una profesión técnica se necesita
mucha interacción humana. En la actualidad el desarrollo de aplicaciones se realiza en equipo, por lo cual los
programadores que se encargan del desarrollo tiene que tener la capacidad de trabajar en equipo.

METODOLOGÍA
Para mejorar las habilidades blandas (soft skills):
Las competencias o habilidades blandas son consideradas muy importantes por las empresas de desarrollo de
software, un ser humano puede tener naturalmente estas habilidades pero de igual manera pueden desarrollarse.
Algunas de las acciones que nos ayudan a desarrollar las habilidades blandas son:

- Trabajo en equipo
Sin importar el rol que vayas a desempeñar, es básico que cuentes con habilidades para trabajar en equipo. El trabajar
bien con compañeros, superiores y otras personas, mientras creas un entorno agradable, puede ayudarte a lograr las
tareas de manera más eficiente.
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- Liderazgo
El liderazgo incluye una gran cantidad de habilidades blandas. Los líderes efectivos aplican habilidades como
comunicación efectiva, toma de decisiones, motivación y capacidad de análisis para incrementar la productividad de
su equipo. Mientras desarrollas tu carrera, es importante trabajar en tus habilidades sociales para aumentar tus
oportunidades de avanzar a puestos de liderazgo.

- Asertividad
La asertividad consiste en expresar tus opiniones de manera adecuada, al igual que realizar sugerencias o defender tu
punto de vista. Para ello es vital hablar y escribir de manera clara. De igual manera la escucha activa es muy
importante.

- Compromiso social
Ser digno de confianza y fiable son cualidades primordiales en el mundo empresarial. Puedes tener talentos
deslumbrantes y conocimientos muy valiosos, pero sin compromiso social, será difícil que tengas éxito a largo plazo.

- Adaptación al cambio
Tener habilidades de adaptabilidad significa que estás dispuesto a aprender cosas nuevas, asumir nuevos desafíos y
hacer ajustes para adaptarte a los cambios.

Esta lista puede evolucionar con el tiempo. Y una manera de mantenerse actualizado es ir mirando qué soft skills
están pidiendo las empresas con más frecuencia.

- Comunicación verbal y escrita
Antes de empezar tu jornada como desarrollador hay que revisar el correo electrónico. Leer y contestar correos
electrónicos puede ser una trampa mortal en cuanto a productividad. Pero también una buena oportunidad para
demostrar cómo te desenvuelves hacia otras personas. La comunicación escrita ha ganado mucha importancia en los
últimos años. Escribir un email para que siempre suene amistoso no es tarea fácil.

La comunicación verbal es clave en equipos tecnológicos. Interactuarás con diseñadores, Product Managers, líderes
de Equipo y hasta con clientes en algunos casos. Si eres desarrollador libre, te ayudará a vender y a explicar bien tu
trabajo, lo que está incluido y lo que se ha descartado sin que decaiga la satisfacción del cliente.

- Saber enseñar
Si vas iniciando como desarrollador de software, piensas que no tienes nada que enseñar, pero la realidad es otra.
Cuando empiezas en un nuevo empleo, creerás que dedicarás un porcentaje de tu tiempo muy alto aprendiendo de los
demás. Y esto no es realmente así. De hecho, en campo del desarrollo de la programación lo más común es estar
combinando todo el tiempo aprender y enseñar. Un ejercicio muy frecuente cuando tienes un problema y no
encuentras la solución es intentar explicárselo a otro. Verás que el un muy alto porcentaje de las veces, aparecerá
dicha solución mientras estás explicándolo a un tercero.
Saber enseñar bien, es una habilidad imprescindible para los desarrolladores, ya que son los encargados de hacer
mejorar a sus compañeros de equipo. Dicen que no hay mejor manera de aprender que enseñando.

- Dedicación, Concentración y productividad
En cualquier profesión, la dedicación individual hacia la tarea y los pequeños detalles de la misma es cuando se
consigue esa brillantez extra. Un trabajo pulcro y bien hecho requiere su máxima atención. La habilidad de
focalizarse totalmente en una sola tarea es una soft skill muy habitual en nuestros tiempos. Como desarrollador de
software, está soft skill no se debe subestimar. Tu trabajo es construir y crear cosas que aporten valor. Esto requiere
tiempo y concentración, y muchas veces implica ser capaz de concentrarse en momentos de cansancio o de estrés.

- Perspectiva
Como desarrollador de software, en cuanto te asignan una tarea tienes que ser capaz de visualizar el contexto desde
una alta perspectiva. Lo que en el mundo de la tecnología se conoce como "Big Picture". Si consigues ir más allá de
solamente entender la parte técnica que te han asignado, empezarás a aportar valor al usuario y ayudarás muchísimo
a tus compañeros de equipo (Product Managers, Diseñadores y hasta otros desarrolladores que puedan estar
participando en la misma tarea).
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El desarrollador es el creador, pero su punto de vista es clave para redondear algo muy bueno a excelente. La mejor
manera de mejorar está soft skill es dedicar tiempo a entender lo que estás haciendo dentro del negocio. Esto te
ayudará a aportar valor, pero también a mejorar tú como profesional ganando conocimiento de cara al futuro, donde
muy posiblemente te encontrarás con casos similares.

- Habilidades Sociales
Hoy en día las empresas dedican tiempo y parte de su presupuesto en crear una cultura de empresa que se transmita
de arriba a abajo. Sin embargo, lo que marca la diferencia es tu día a día con tus compañeros. Si te focalizas en
cuidar y fomentar un buen ambiente de trabajo con tus compañeros, estarás cultivando tus propias habilidades
sociales.

Sé la persona que todo el mundo ve con buenos ojos. Trabaja tu coraje, para ser capaz de alzar tu voz de una manera
constructiva. No importa si eres extrovertido o introvertido. Con el tiempo, las habilidades técnicas se nivelan en
comparación con los demás compañeros. Para destacar y mejorar en tu carrera profesional deberás ser un jugador de
equipo. Ser capaz de comunicarte bien, inspirar a otros y ser confiable. Porque como consecuencia, si no consigues
empatizar con la gente, nunca podrás vender una idea.

- Afrontar problemas
Tu trabajo como desarrollador de software, muchas veces va a estar enfocado en solucionar problemas. Pero antes de
lanzarse a la solución, debes encontrar el motivo de dicho problema. Antes de aplicar cualquier solución de errores o
trozo de código, es mejor parar y pensar si realmente eso soluciona el problema. Va un poco ligado con la habilidad
de perspectiva.

Una ayuda es pensar en el problema que el código está tratando de abordar, aquí algunos ejemplos:

¿Ayudará a los usuarios a navegar más fácilmente?
¿Está lanzando alertas para en un futuro volver a detectar el problema más rápidamente?
¿Para qué fue creada esta parte del código que ahora da problemas?
Antes de añadir código, ¿Se puede replantear de una manera distinta?

- Trabajo en equipo
Seguramente la más importante. Y va ligada a todas las demás. Como desarrollador de software interactúas con
muchísimos tipos diferentes de equipos y personas. Raramente, es un trabajo "solitario" . Aunque parezca mentira y
haya gente que no se lo crea, trabajar en equipo, compartir inquietudes, hacer preguntas y dedicar tiempo a enseñar a
otros, hará que tu ratio de éxito para entregar proyectos a tiempo aumente considerablemente.

Si trabajas con metodologías ágiles te acostumbras a las reuniones de actualización diaria del equipo donde se pone
en común el progreso del proyecto. dónde todo el equipo comparte su estado con las tareas. También es muy común
el trabajo en parejas (dos desarrolladores escriben código conjuntamente,) dónde dos desarrolladores trabajan con
una sola computadora y se sincronizan para sacar adelante algo en conjunto.

TEORÍA
Mientras que las habilidades blandas (soft skills) son las habilidades sociales o interpersonales, las llamadas hard
skills son los conocimientos especializados que como profesional del desarrollo de software brindas a tu área de
trabajo.

Por ejemplo, El desarrollador de software. Su capacidad para desarrollar apps en plazos limitados o bajo estrés puede
ser una soft skill muy apreciada, pero para poder trabajar de lo suyo necesita un alto nivel de conocimiento de un
determinado lenguaje de programación, es decir, una hard skill.

Las principales diferencias entre las soft skills y las hard skills son:

Soft skills Hard skills
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Transferibles. Propias de cada trabajo.

Posibilidad de ser innatas. Siempre aprendidas.

Habilidades sociales. Habilidades técnicas.

Difíciles de calibrar. Completamente medibles.

RESULTADOS
Ya el año pasado, una encuesta reveló que el 52% de los responsables de Recursos Humanos consideran que las
llamadas soft skills o habilidades blandas son más importantes que las hard skills de los candidatos.

Expectativas vs realidad: cuando el candidato se enfrenta al puesto
Pero no solo es clave el cambio de contexto, sino que existe una brecha notable entre las exigencias del puesto y las
competencias requeridas, y las habilidades interpersonales que se necesitan para desempeñarlo con éxito. Tal es así
que el 13% de las contrataciones fracasan o abandonan el puesto durante el periodo de prueba, y que uno de cada tres
empleados se marcha antes de cumplir un año. Con los costes asociados que esto supone.

Para evitarlo introducir las habilidades blandas en el mismo proceso de reclutamiento será fundamental. La idea es
tener una visión lo más amplia posible de los aspirantes, para conocer su potencial de crecimiento (y no tanto sus
experiencias pasadas).

Cómo integrar las soft skills o habilidades blandas en el proceso de reclutamiento y selección
El primer paso para integrar las soft skills o habilidades blandas en el proceso de reclutamiento será identificar
aquellas que son necesarias para cada posición.
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CONCLUSIONES

Las empresas mexicanas y los desarrolladores de software pueden ir cerrado la brecha de habilidades blandas (soft
skills) a través de la capacitación. Las personas deben comenzar preguntando a la familia y a los colegas de
confianza para obtener comentarios, lo que puede ayudar a los empleados a identificar las habilidades sociales que
requieren mejoras. Si no dispones de un conjunto sólido de soft skills te resultará muy difícil salir adelante en el
campo de desarrollo de software. Sin importar si destacas por encima del resto gracias a tu gran conocimiento en tus
hard skills. Aunque existen ciertos puestos de trabajo que requieren de expertos altamente cualificados y no tanto de
personas con soft skills, no es el caso más común. Saber trabajar en equipo, tener dotes comunicativas y talento
organizativo son habilidades mucho más demandadas, es decir, se piden competencias que sirven para crear un
ambiente positivo de trabajo.

Algunas empresas requieren de personal de desarrollo de software con más trabajo en equipo que otras, algunas otras
prefieren estar preparadas para afrontar nuevos retos y, por lo tanto, es necesario tener independencia y flexibilidad.
En cambio, cuando el trabajo es muy repetitivo, es necesario tener resistencia mental y disciplina. Es decir, que es
muy difícil establecer qué soft skills o habilidades blandas son más importantes que otras. Lo que está claro es que
disponer de un conjunto sólido de soft skills es algo muy valioso en cualquier puesto de trabajo.
El uso de este estándar es muy comprensible para la mente humana y para la computadora, tiene una curva de
aprendizaje fácil e intuitiva. En las principales organizaciones de desarrollo de software su uso es de vital
importancia al usar la transmisión de manera asíncrona donde la información proviene de un intercambio entre las
aplicaciones.
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RESUMEN   
Estuidoop realizado con la finalidad de generar una propuesta de preparación para Contadores Públicos para 
que puedan ampliar sus capacidades formándose en el estudio, análisis, integración y resolución de dictámenes 
periciales contables en el ámbito jurídico en el Instituo Méxicano del Seguro Social. Se desarrolló un estudio 
dwe un ámplio marco legal y referencial que llevó a la identificación de las temáticvas e preparación para el 
contador público en esta temática. Se desarrollço un estudio de tipo cualitativo, interpetativo y transvesal, la 
muestra fue de expertos y se desarrolló la técnica de levantamiento de datos “entrevistas semiestructuradas”, se 
desarrolló la guía de entrevista validánsose por expertos teniéndose como resultado una propuesta de 
preparación de contadores públicos mediante el desarrollo de un diplomado que desarrollará los conocimientos 
y habilidades para el manejo de los dictámenes periciales contables. 
 
INTRODUCCIÓN  
La participación del Contador Público ha sido escasa y de poca participación en cuanto al estudio, análisis e 
integración del dictamen pericial contable y la forma de presentación ante las autoridades judiciales de nuestro 
país, constituyendo un problema de interés público. 
 
Es importante conocer el marco legal que sustenta la labor de los peritos contables, con la finalidad de brindar 
y dar a conocer las bases jurídicas para la elaboración y la rendición del Dictamen Pericial Contable y que este 
sea un elemento fundamental para las Autoridades Judiciales en la resolución de las sentencias en la impartición 
de justicia del caso a tratar. 
 
En la realización de un trabajo pericial en el área contable, el contador público se enfrenta a diversos problemas 
como los son el desconocimiento e inexperiencia, por lo que se ha considerado el poder contribuir en este 
sentido con los conocimientos necesarios y experiencia profesional, sirvan de guía en el conocimiento de la 
utilidad de un peritaje contable como prueba documental probatoria en los juicios donde la autoridad 
competente es requerida. 
 
En mi experiencia profesional como perito en materia contable he observado que los cuestionarios de los 
peritajes no están debidamente estructurados para esclarecer lo necesario y apoyo auxiliar así al órgano 
jurisdiccional, a fin de que la impartición de justicia ocurra con la debida motivación y fundamentación, la 
razón de ello es la carencia de armonía entre lo argumentado en los agravios, las preguntas de los cuestionarios 
y las pruebas aportadas. 
 
Esperando sea de utilidad para su desarrollo personal, laboral y educativo este trabajo, para los contadores 
públicos, la comunidad estudiantil y las personas que se interesen en este tema tan profundo e interesante como 
lo son las periciales contables en el ámbito jurídico. 
 
TEORÍA  
A través del tiempo, el hombre ha tenido la necesidad de buscar la veracidad de los hechos por medio de las 
leyes, en base a la certeza jurídica nacional; con juicios justos y claros en los cuales se han ido mejorando desde 
la antigüedad hasta la época actual. 
El contador público y el ámbito jurídico siempre van de la mano, ya que en todos los juicios existen intereses 
económicos para las partes involucradas, siendo estos denominados parte actora y parte demandada. 

 
El contador público como perito contable, en el área pericial, tiene una encomienda especializada y 

poco común; donde encontrará retos que superar derivado de la complejidad en su comprensión, así como el 
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alto grado de conocimientos y experiencia que deberá ser probada ante las autoridades competentes al emitir su 
dictamen pericial contable. 
 
Antecedentes de la Pericial Contable.  
“Los peritos contables se remontan a los escribas del antiguo Egipto, que contabilizaban los activos del Faraón 
estos escribas eran conocidos como los ojos y oídos del Faraón. Siendo también una actividad que 
históricamente encontramos en la ley de las XII tablas, como lo fue el primer código de la antigüedad para 
regular la convivencia del pueblo romano.” (Gómez,2019 p.3). 
“En 1817 que las pericias contables tuvieron su primer día en la corte, cuando un contador fue llevado a testificar 
en una audiencia por bancarrota. En 1824 un contador escocés promocionó su especialidad en contabilidad 
legal, pero el término pericia contable no había sido aún acuñado.” (Gómez,2019 p.3). 
 
Antecedentes de Periciales en México 
“La Contaduría Pública moderna y del dictamen en México, según el Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos el 25 de mayo de 1907 se considera el nacimiento de la profesión contable en nuestro país.” (García, 
Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 2017, Historia 110 años de la Contaduría Pública). 
 
Definición de Perito 
“El Perito es un experto en una ciencia o arte que informa al Tribunal el resultado del estudio de un asunto 
debatido y que sirve de prueba en el juicio, puede ser nombrado por el Tribunal o propuesto por las mismas 
partes.” (Montoya, 2018, p.21) 
 
Requisitos para ser registrado como Perito Contable 
A través del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México por medio de su publicación en la Gaceta Oficial 
vigente, establece los siguientes requisitos: 

• Ser Ciudadano mexicano 
• Tener domicilio en la Ciudad de México. 
• Gozar de Buena reputación 
• Experto en la ciencia, arte u oficio sobre el que vaya a presentar el examen. 
• Tener Titulo de la especialidad requerida. 
• Evaluación de conocimientos. (Vega, I, Instituto Mexicano de Contadores Públicos , 2018, 

1era Edición)  
 
Tipos de Peritos  

- Perito Oficial. 
“Es la persona que, por medio de una Institución gubernamental o Agrupación de Profesionales, Colegio de 
Contadores Públicos, Arquitectos, Asociación de Peritos, Colegio Jurídico Pericial entre otros, los acredita 
después de una valoración técnica y conocimientos sobre su materia especifica.” (Colegio de peritos forenses, 
2015 p. 23,1ª edición) 
 

- Perito Particular. 
“Es la persona que independientemente de su preparación académica, su experiencia, adquiere la acreditación 
de las Instituciones y Asociaciones de particulares, habiendo demostrado sus conocimientos.” (Colegio de 
peritos forenses, 2015,p. 23,1ª edición) 
 
Marco Jurídico del Peritaje en México 
 

- Código de Procedimientos Civiles Ciudad de México. 

La finalidad primordial de este Código es la de reponer al despojado en la posición, indemnizarlo de los daños 
y perjuicios, obtener del demandado que afiance su abstención y a la vez sancionar con multa y arresto, para el 
caso de reincidencia. 
 
En el artículo 347 del Código antes referido menciona la admisión de la prueba pericial, bajo los términos y 
requisitos que deben cumplirse en este tipo de trabajos especializados. (Diario Oficial de la Federación ,Julio 
2018,Código de Procedimientos civiles para la Ciudad de México,) 
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También indica los requisitos del perito, en este sentido, el artículo 144 de dicho código señala que debe contar 
con Título Profesional, con la excepción que, en caso de no contar en el lugar con perito profesional, se 
nombrara a cualquier persona. 
 

- Código Nacional de Procedimientos Penales. (CNPP) 

 Se entiende como el ordenamiento que establece las reglas y etapas que regirán cualquier 
procedimiento penal en todo el territorio nacional, cuando se cometa un delito ya sea del fuero común o federal, 
como lo  establece  H. Cámara de Diputados de México. 
 
Este Código tiene como finalidad establecer las normas de observancia, así como el procedimiento y sanción 
de los delitos para el esclarecimiento de los hechos, protegiendo al inocente, siempre procurando evitar la 
impunidad, reparando el daño y otorgando justicia legal. 
 
Artículo 368, menciona que la prueba pericial, debe de ofrecerse cuando existan conocimientos especiales en 
alguna ciencia, técnica u oficio para el proceso.  
 
Los peritos deberán de contar con Título profesional en la materia, en la cual rinda su dictamen, en caso de que 
la ciencia, técnica u oficio no se encontrara reglamentada se designara a persona que cumpla con las 
características de la materia que se requiere, basado en el Artículo 369 de dicho Código por la autoridad 
competente. 
 
Artículo 44.- “El Ministerio Público en la averiguación previa, y los tribunales, podrán emplear, para hacer 
cumplir sus determinaciones, los siguientes medios de apremio siguientes: 
 
Apercibimiento. Se refiere a la aplicación de una multa por el equivalente a entre treinta y cien días de salario 
mínimo vigente en el momento y lugar en que se realizó o se omitió realizar la conducta que motivó el medio 
de apremio. Tratándose de jornaleros, obreros y trabajadores la multa no deberá exceder de un día de salario y 
tratándose de trabajadores no asalariados el de un día de su ingreso. Auxilio de la fuerza pública. Arresto hasta 
de treinta y seis horas. La atribución prevista en este artículo podrá emplearla el Tribunal respecto de los agentes 
del Ministerio Público, defensores y los peritos. Fuente: Cámara de Diputados, H. Congreso de la Unión, 2020, 
Código, Nacional de Procedimientos Penales. 
 

- Código de Comercio. 

Se puede entender como un conjunto de normas y preceptos que regulan las actividades y relaciones en materia  
comercial y mercantil. Cada país tiene su propia legislación. Esté código su aplicación se realiza en el ámbito 
empresarial para así para garantizar el cumplimiento de dichos estándares de carácter legal. 
 
Artículo 1252: Los peritos deben tener título en la ciencia, arte, técnica, oficio o industria a que pertenezca la 
cuestión sobre la que ha de oírse su parecer, si la ciencia, arte, técnica, oficio o industria requieren título para 
su ejercicio. Si no lo requirieran o requiriéndolo, no hubiere peritos en el lugar, podrán ser nombradas 
cualesquiera personas entendidas a satisfacción del juez, aun cuando no tengan título. 
 
La prueba pericial sólo será admisible cuando se requieran conocimientos especiales de la ciencia, arte, técnica, 
oficio o industria de que se trate, más no en lo relativo a conocimientos generales que la ley presupone como 
necesarios en los jueces, por lo que se desecharán de oficio aquellas periciales que se ofrezcan por las partes 
para ese tipo de conocimientos, o que se encuentren acreditadas en autos con otras pruebas, o tan sólo se refieran 
a simples operaciones aritméticas o similares. 
Artículo 1253.- Las partes propondrán la prueba pericial dentro del término de ofrecimiento de pruebas en los 
siguientes términos: 
Señalarán con toda precisión la ciencia, arte, técnica, oficio o industria sobre la cual deba practicarse la prueba; 
los puntos sobre los que versará y las cuestiones que se deben resolver en la pericial, así como la cédula 
profesional, calidad técnica, artística o industrial del perito que se proponga, nombre, apellidos y domicilio de 
éste, con la correspondiente relación de tal prueba con los hechos controvertidos.   
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Fuente: Cámara de Diputados, H. Congreso de la Unión,  2018, Código de Comercio. 
  

Así mismo el Articulo 1253 de dicho código con anterioridad, menciona la falta de presentación del 
escrito del perito designado por la oferente de la prueba, donde acepte y proteste el cargo, dará lugar a que se 
tenga por desierta dicha pericial por parte de la autoridad competente. 
 
Artículo 1254.- El juez, antes de admitir la prueba pericial, dará vista a la contraria por el término de tres días, 
para que manifieste sobre la pertinencia de tal prueba y para que proponga la ampliación de otros puntos y 
cuestiones además de los formulados por el oferente, para que los peritos dictaminen, y para que designe perito 
de su parte, debiendo nombrarlo en la misma ciencia, arte, técnica, oficio o industria, en que la haya ofrecido 
el oferente, así como su cédula profesional, o en su caso los documentos que justifiquen su capacidad científica, 
artística, técnica, etc. requisito sin el cual no se le tendrá por designado, con la sanción correspondiente a que 
se refiere la fracción VI del artículo anterior. 
 
Artículo 1255.- Cuando los dictámenes rendidos resulten substancialmente contradictorios de tal modo que el 
juez considere que no es posible encontrar conclusiones que le aporten elementos de convicción, podrá designar 
un perito tercero en discordia. 
 
A este perito deberá notificársele para que, dentro del plazo de tres días, presente escrito en el que acepte el 
cargo conferido y proteste su fiel y legal desempeño, debiendo anexar copia de su cédula profesional o 
documentos que acrediten su calidad de perito en el arte, técnica, oficio o industria para el que se le designa, 
manifestando, bajo protesta de decir verdad, que tiene la capacidad suficiente para emitir dictamen sobre el 
particular. Así mismo señalará el monto de sus honorarios, en los términos de la legislación local 
correspondiente o, en su defecto, los que determine, mismos que deben ser autorizados por el juez, y serán 
cubiertos por ambas partes en igual proporción. Fuente: Cámara de Diputados, H. Congreso de la Unión,  2018, 
Código de Comercio. 
 

- Perito Tercero en Discordia 

 De acuerdo con lo señalado por la Fiscalía General de la Republica en México vigente 2el perito en 
discordia, constituye un tercer criterio para el Juez sobre el valor del terreno a expropiar, y en este sentido, es 
un elemento probatorio de fundamental importancia, sobre todo si se determina como facultativo el 
reconocimiento. 

 
De acuerdo con el Artículo 1255 como lo señala el Código de comercio vigente , los dictámenes 

rendidos resulten substancialmente contradictorios de tal modo que el Juez, considere que no es posible 
encontrar conclusiones que le aporten elementos de convicción, podrá designar un perito tercero en discordia. 
 
El perito tercero en discordia deberá rendir su peritaje precisamente en la audiencia de pruebas o en la fecha en 
que según las circunstancias del caso señale el juez y su incumplimiento dará lugar a que el tribunal le imponga 
como sanción pecuniaria, en favor de las partes, el importe de una cantidad igual a la que cotizó por sus servicios 
al aceptar y protestar el cargo.  
 
En el mismo acto, el tribunal dictará proveído de ejecución en contra de dicho perito tercero en discordia, 
además de hacerlo saber al tribunal pleno, y a la asociación, colegio de profesionistas o institución que lo 
hubiera propuesto por así haberlo solicitado el juez, para los efectos correspondientes. En el supuesto del párrafo 
anterior, el juez designará otro perito tercero en discordia y, de ser necesario, suspenderá la audiencia para el 
desahogo de la prueba en cuestión. 
 
Fuente: Fuente: Cámara de Diputados, H. Congreso de la Unión,  2018, Código de Comercio. 
Artículo 1256. El perito que nombre el juez puede ser recusado dentro de los cinco días siguientes a aquél en 
que haya surtido efectos la notificación de la aceptación y protesta del cargo por dicho perito a los litigantes.  
 
Son causas de recusación las siguientes: 
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Ø Ser el perito pariente por consanguinidad o afinidad, dentro del cuarto grado, de alguna de las 
partes, sus apoderados, abogados, autorizados o del juez o sus secretarios, o tener parentesco 
civil con alguna de dichas personas; 

Ø Haber emitido sobre el mismo asunto dictamen, a menos de que se haya mandado reponer la 
prueba pericial. 

Ø Haber prestado servicios como perito a alguno de los litigantes, salvo el caso de haber sido 
tercero en discordia, o ser dependiente, socio, arrendatario o tener negocios de cualquier clase, 
con alguna de las personas que se indican en la fracción primera. 

Ø Tener interés directo o indirecto en el pleito o en otro juicio semejante, o participación en 
sociedad, establecimiento o empresa con alguna de las personas que se indican en la fracción 
primera, y tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus 
representantes, abogados o con cualquier otra persona de relación familiar cercana. 

 
Propuesta en forma la recusación, el juez mandará se haga saber al perito recusado, para que el perito en el acto 
de la notificación si ésta se entiende con él, manifieste al notificador si es o no procedente la causa en que 
aquélla se funde. 
Fuente: Fuente: Cámara de Diputados, H. Congreso de la Unión,  2018, Código de Comercio. 
Asimismo, se consignarán los hechos al Ministerio Público para efectos de investigación de falsedad en 
declaraciones judiciales o cualquier otro delito, además de remitir copia de la resolución al tribunal pleno, para 
que se apliquen las sanciones que correspondan. 
 
Artículo 1257. Los jueces podrán designar peritos de entre aquéllos autorizados como auxiliares de la 
administración de justicia por la autoridad local respectiva, o a solicitar que el perito sea propuesto por colegios, 
asociaciones o barras de profesionales, artísticas, técnicas o científicas o de las instituciones de educación 
superior públicas o privadas, o las cámaras de industria, comercio, o confederaciones de cámaras a la que 
corresponda al objeto del peritaje. 
 
Cuando el Juez solicite que el perito se designe por alguna de las instituciones señaladas en último término, 
prevendrá a las mismas que la nominación del perito que propongan, se realice en un término no mayor de cinco 
días, contados a partir de la recepción de la notificación o mandamiento que expida el Juez. 
 
Artículo 1258. Las partes tendrán derecho a interrogar al o a los peritos que hayan rendido su dictamen, salvo 
en los casos de avalúos a que se refiere el artículo 1257, y a que el juez ordene su comparecencia en la audiencia 
que para tal fin se señale, en la que se interrogará por aquél que la haya solicitado o por todos los colitigantes 
que la hayan pedido. (Cámara de Diputados, H. Congreso de la Unión,  Código de Comercio, 2018) 
 

- Ley Federal de Trabajo. 

La Ley Federal de Trabajo fue creada en 1970, es considerada la máxima y única Ley del Derecho laboral en 
nuestro país, después de la Constitución Política de nuestro país  es la ley regulatoria y absoluta del trabajo en 
México. 
 
Esta Ley es de observancia general en México con aplicación en las relaciones de trabajo comprendidas en el 
Artículo 123 apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Con relación al tema tocante en este trabajo se hace referencia a los artículos vinculados a los peritos contables 
en materia laboral, para el desarrollo integral de los dictámenes periciales para su conocimiento y aplicación 
los artículos 789, 790, 790 bis, 821 al 826 bis. 
 

- Código de Ética Profesional. 

Es un conjunto de normas y valores que pretenden regular la conducta de los individuos dentro de un ámbito 
laboral, con el establecimiento de una normativa que deberá ser cumplida de manera obligatoria para todos los 
trabajadores.  
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El Consejo Nacional para prevenir la discriminación (CONAPRED), en el artículo 23 señala “a las personas 
servidoras públicas del Gobierno Federal, donde se señalan los principios Constitucionales y legales”: 
(Secretaría de Gobernación, Conapred 2021, Código de Ética Profesional.) 
 

- Código de Ética de la Administración Pública Federal 

Dentro de este Código, se señala el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad y de 
Mejora de la Gestión Pública 2019 – 2024, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 
2019, prevé entre sus objetivos y estrategias que la Ética Pública constituye una de las prioridades del Gobierno 
Federal, con la que se busca recuperar la confianza ciudadana con vistas a un Servidor Público orientado a 
trabajar por y en beneficio de la sociedad en su conjunto. (Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 
2019,  Gobierno Federal ) 
 

- Código de Conducta y de Prevención de Conflictos de Interés de las Personas Servidoras Públicas del 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 

Este Código Federal Institucional está dirigido las personas servidoras públicas del Instituto Mexicano del 
Seguro Social donde deben brindar trato y actuación de forma objetiva y transparente, sin ninguna distinción, 
interés o cualquier otra condición.Fuente: Código de Conducta y de Prevención de Conflictos de Interés de las 
Personas Servidoras Públicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, 2021) 
 
El buen trato y vocación de servicio, el respeto a los derechos humanos, a la igualdad, integridad y prevención 
de conflictos de interés en el uso del cargo y en la asignación de recursos públicos, así como la superación 
personal y profesional entre otros ha sido los principales pilares de cada servidor público del H. Instituto en su 
actuar.  
 
Ámbito de Aplicación. 
Las disposiciones contenidas en este Código así como la normatividad emitida por la Secretaría de la Función 
Pública, deberán ser comprendidas y cumplidas por todo el personal del H. Instituto, en el marco de sus 
funciones, atribuciones y responsabilidades que les confieren su jerarquía, su tipo de contratación y la 
denominación de su puesto. 
 
Concepto de Dictamen Pericial 
Según el diccionario Terminológico de ciencias forenses un dictamen pericial es: “documento en el cual el 
perito produce, ante la autoridad competente que conoce del litigió o investigación, su juicio u opinión sobre 
los puntos controvertidos que fueron sometidos y que servirá de base para forjar un criterio al juzgador.” (Lefort 
, 2022, Editorial Trillas) 
 
La prueba pericial es la opinión fundada de una persona especializada o informada en ramas del conocimiento 
que el Juez o la Autoridad competente no está obligada a dominar. 
 
La persona especializada se denomina: Perito y su opinión debidamente fundada se llama: Dictamen. 
 
Concepto de Informe Pericial 
Según el diccionario terminológico de ciencias forenses un informe es: “conjunto de datos que se elaboran 
respecto a una organización o sucesos, o bien, acerca de una persona. Acción o efecto de examinar o dictaminar.” 
(Lefort , 2022, Editorial Trillas) 
 
La diferencia que existe entre un dictamen y un informe periciales radica básicamente en que en el informe el 
perito solo se limita a exponer y argumentar sin una valoración profesional ni opinión al respecto; el dictamen 
incluye la opinión del perito experto que ha realizado el informe. 
 
El informe pericial es un documento empleado como medio de prueba que resulta de la intervención en 
diferentes etapas del proceso judicial, por parte del perito experto en determinada área forense, con la finalidad 
de orientación al juez y/o fiscal. 
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Elementos de un Dictamen Pericial 
Los elementos de un dictamen pericial serán variables de acuerdo con la materia legal de que se trate, pero 
siempre cumpliendo con todas las formalidades jurídicas correspondientes. 
 
En general debería contener por lo menos, los siguientes aspectos: 

• Portada. 
• Presentación del perito 
• Documentos de estudio 
• Análisis de la documentación 
• Resolución al cuestionario pericial 
• Conclusiones 
• Anexos 
• Firma autógrafa del perito contable 

 
Tipos de Dictamen. 
Existen dos tipos de dictamen pericial, según sea el objeto de estudio y materia legal, siendo estos los que a 
continuación se describen brevemente: 
De Comprobación. “Es el dictamen en que se requieran exámenes, métodos y experimentos a la luz de una 
determinada técnica, ciencia o arte, para obtener resultados que permitan expresar conclusiones basadas en 
estudios.” (Ochoa, 2022 tipos y clases de dictámenes periciales)  
 
De Opinión. “Cuando el objeto del dictamen es obtener apreciaciones o afirmaciones del perito, basadas en su 
conocimiento, experiencia e idoneidad sobre un determinado suceso o materia de análisis, ubicados en el campo 
de lo “subjetivo”, apoyados en las virtudes y conocimientos del experto.” (Ochoa, 2022, tipos y clases de 
dictámenes periciales) 
 
METODOLOGÍA 
El tipo de investigación utilizado en esta investigación es cualitativa con un alcance interpretativo y con un 
diseño etnográfico debido a que los investigadores estuvieron participando de manera activa en los perocesos 
periciales contables en el ámbito jurídico del Instituto Mexicano del Seguro Social, uno de ellossiendo perito y 
los otros dos asesores del mismo. 
 
Objetivos  
Es identificar aquellas competencias que den soporte al Contador Público, para poder manejar adecuadamente 
las periciales contables aplicables en el ámbito jurídico del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
1.-Identificar los conocimientos necesarios para el desarrollo de las competencias del Contador Público, para 
el manejo de las periciales contables. 
2.-Desarrollar un programa de formación para incorporarse en las Licenciaturas de la Contaduría en México. 
 
Preguntas de investigación  
En el desarrollo de la investigación, se espera dar respuesta a las siguientes interrogantes: 
 
1.- ¿Cuáles son los conocimientos necesarios para la formación del Contador Público, en el manejo de las 
periciales contables en el Instituto Mexicano del Seguro Social? 
2.- ¿Qué estrategias podrían ser aplicadas para la formación del Contador Público, en el manejo de las periciales 
contables en el Instituto Mexicano del Seguro Social? 
 
Limitaciones de la investigación  
La investigación posee limitantes en su realización entre ellas podemos denotar las siguientes: 
1.-Información restringida por tratarse de casos reservados a la opinión pública. 
2.-Protección del profesional que ha realizado un peritaje contable por seguridad personal y familiar, limitando 
el número de expertos que tienen experiencia en el ámbito a los cuales se puede entrevistar, para información 
importante en el desarrollo de la investigación. 
3.-La disposición de tiempo por parte de los profesionales que han participado en un proceso de peritaje contable 
limitando el acceso a la información en el desarrollo de una entrevista plena. 
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4.-Reserva y confidencialidad de asuntos. 
5.- Juicios por medios digitales. La nueva normalidad y era generacional en tecnología, referente a los juicios 
vía remota mediante la herramienta digital Zoom, videoconferencia en México agiliza la procuración e 
impartición de justicia desde que comenzó la pandemia COVID – 19; sirviendo para conservar y mantener el 
distanciamiento social. Además, se disminuyen los gastos de transporte a las salas de justicia y demás 
erogaciones que tiene el perito contable. 
 
RESULTADOS  
Diagnóstico 
El Diagnóstico en el presente trabajo, determina la experiencia profesional de cada Contador Público, así como 
de su labor profesional en materia de periciales contables, y poder afrontar la solución de los problemas 
obteniendo como resultado la equidad e imparcialidad en la elaboración de los dictámenes contables 
presentados ante la autoridad competente. 
 
Muestra. 
Tipo de muestra: Cualitativo. 
Muestreo Cualitativo: De voluntarios. 
En este caso las personas se proponen como participantes en el estudio o responden a una invitación. 
Muestra por tipo de estudio: Entrevistas flexibles y dinámicas, se realizan personalmente. 
 
Técnica e instrumento de levantamiento de datos  
La técnica e instrumentos de investigación, en general, constituyen un camino hacia la consecución de los 
objetivos planteados para la resolución de la problemática que se está investigando. 
 
Las técnicas de investigación, “es aquella investigación científica es un proceso que mediante la aplicación del 
método científico procura obtener información relevante y fidedigna para entender, verificar, corregir o aplicar 
el conocimiento.” (Tamayo, Metodología formal de la Investigación Científica, 2016, 2da edición). 
 
Se entiende como instrumento de investigación “los medios que utiliza el investigador ara medir el 
comportamiento o atributos de las variables. Entre éstos se mencionan: cuestionarios, entrevistas, escalas de 
clasificación, etc.” (Tamayo, Metodología formal de la Investigación Científica, 2016, 2da edición). 
 
Instrumento de Investigación 
En este trabajo se utilizan diversos instrumentos de investigación. Se destaca la entrevista, la observación, 
documentos de archivo y fuentes gubernamentales, ya que este tema de las Periciales Contables es profundo y 
complejo dentro del ámbito jurídico del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
Entrevistas Institucionales 
Entrevista a Contadores Públicos, todos con la Licenciatura en Contaduría Pública y Contadores Públicos, entre 
el rango de edades de 30 años a 55 años respectivamente, siendo voluntarios para colaborar con las entrevistas 
profesionales sobre conocimientos legales y técnicas utilizadas para la aplicación práctica en la elaboración de 
un Dictamen Pericial contable dentro el Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
Preguntas de Entrevista 
1.- ¿Nos podía explicar cuál es su experiencia dentro del ámbito de los peritajes contables? 
2.- ¿Que preparación teórica y práctica deberían conocer los contadores, para desempeñar adecuadamente este 
trabajo? 
3.- ¿Considera que formarse como perito contable sería un área de desarrollo importante para el contador y 
propondría estudios de especialidad o maestría, o más bien certificaciones relacionadas a los peritajes 
contables? 
 
Análisis de datos 
Una vez analizadas las diversas entrevistas aplicadas a los peritos contables pertenecientes al Instituto Mexicano 
del Seguro Social y auxiliándonos del software ATLAS versión 9.0.4, generaron las siguientes redes de 
información, obteniendo las siguientes conclusiones: 
Conocimientos especializados quedó con un total de 27 citas relacionadas de la siguiente manera: 
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Figura 1  

Matriz de conocimientos especializados. 

 
 
Los principales conocimientos mencionados son los relacionados a los temas contables: contabilidad general, 
interpretación de estados financieros, fiscal, contabilidad de costos, auditorias y contabilidad forense. Así 
también en el tema legal las leyes y reglamentos existentes del Instituto Mexicano del Seguro Social, Ley 
Federal del Trabajo, leyes y reglamentos fiscales, Normas Oficiales Mexicanas tanto para la seguridad laboral, 
la salud ocupacional y administrativas laborales emitidas por la Secretaría del Trabajo.  
 
 
Experiencia y trabajo en equipo fue un código desarrollado con 13 menciones con diferentes características 
como se puede apreciar a continuación: 
 

Figura 19 
Matriz de experiencia y trabajo en equipo 
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Los diversos entrevistados manifiestan la necesidad de una amplia experiencia para poder realizar estas 
periciales contables, debido a la complejidad de cada caso, existen periciales contables que se solucionan en 

.contables es diferenteleyes y análisis de la aplicación  s varios meses, cada caso es distinto youna semana y otr  
 
En el caso de la red “Habilidades y destrezas” tiene un total de 10 citas encontradas entre todas las entrevistas 
realizadas conformándose de la siguiente información específica: 
 

Figura 20 
Matriz habilidades y destrezas 

 

 
Las principales habilidades que se esperan sean desarrolladas por los profesionales que realizan las periciales 
en materia contable son de acuerdo con los entrevistados: Comunicación con abogados, Organización de 
documentos, Redacción, Elaboración de procedimientos, Trabajo en equipo, Observador,  Imagen pública del 
perito, Empatía, Facilidad de expresión, Buen sentido del humor, Inteligencia emocional, Convincente. 
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La red “Pericia y observación” es una categoría con 4 citas asociadas y que nos brindan información para saber 
cómo manejar este rubro: 
 
Figura 21 
 Matriz Pericia y observación.

 
 

Identificación en cada peritaje contable, objetivos claros a desarrollar, identificar las diversas leyes, reglamentos 
y normas necesarias para el desarrollo del peritaje contable, y el manejo de información para la obtención de 
evidencias suficientes, así como el manejo en la presentación del peritaje ante autoridades.  
 
Presentación personal y profesional se asocia una cita expresa, pero se mencionan las características de este 
rubro a lo largo de las diversas entrevistas. 
 
Figura 22 
 Matriz presentación personal y profesional. 

 
 

Es el código menos mencionado, pero resulta ser muy importante porque intrínsecamente la presentación de los 
documentos, su orden, actualidad, adecuado soporte de evidencias a la redacción del peritaje contable, así como 
la presentación del perito contable, en su persona y las características de puntualidad, seriedad, buena imagen 
producto de la experiencia, honestidad, son elementos mencionados en las diversas entrevistas y que fueron 
agrupados como “Presentación personal y profesional” del perito contable dentro de la Institución. 
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Propuestas 
Se deberá desarrollar una propuesta de cursos de actualización y un diplomado que incluya conocimientos 
específicos de formación contable y otros cursos sobre formación legal, esto de acuerdo con los perfiles 
profesionales que deseen prepararse para formarse como Peritos contables. 
 

- Cursos de actualización contable y legal. 
Los cursos que se presentan en este período se han preparado para todos aquellos contadores, auditores, 
administradores e interesados, donde el objetivo primordial es la actualización de los conocimientos contables, 
financieros y administrativos que faciliten su desarrollo integral y aplicación en su ámbito laboral, profesional 
y personal.  
 
Todos los cursos de capacitación que se ofrecen en modalidad presencial, online y modalidad combinada o 
flexible, donde permite a los participantes y estudiantes elegir asistir al curso de su preferencia según sus 
necesidades y horarios. 
 
Los cursos serán con duración de 25 hrs. cada uno a su vez se brindará el material didáctico para su enseñanza.  
 
Así mismo los temarios de cada uno serán variables de acuerdo con su naturaleza de cada curso y se dividirán 
por bloques según el tema de estudio. 
 
Al final del curso se expedirá una constancia del curso, con valor curricular. 
 

- Cursos relacionados a actualizacion legal. 
La rama del Derecho y la Contaduría son dos disciplinas que están muy ligadas entre sí, toda vez que en el 
ámbito legal se basa gran parte de la materia económica y social de la Contaduría. 
 
Estos cursos que se enuncian a continuación serán para todos aquellos contadores, auditores, administradores, 
abogados e interesados donde el objetivo primordial es la actualización de los conocimientos y su desarrollo 
integral y aplicación en el ámbito legal.  
 
 Todos los cursos de capacitación que se ofrecen en modalidad presencial, online y modalidad combinada o 
flexible, donde permite a los participantes y estudiantes elegir asistir al curso de su preferencia según sus 
necesidades y horarios. 
 
Los cursos serán con duración de 06 meses cada uno a su vez se brindará el material didáctico para su enseñanza. 
Así mismo los temarios de cada uno serán variables de acuerdo con su naturaleza de cada curso y se dividirán 
por bloques según el tema de estudio. Al final del curso se expedirá una constancia del curso, con valor 
curricular. 
 

- Diplomado en Periciales Contables 
Se realizará un diplomado formado de 4 módulos los cuales se propone sean diseñados de la siguiente manera: 
 
Módulo 1: Actualización contable      25 horas 
Módulo 2: Actualización legal      25 horas 
Módulo 3: Desarrollo de habilidades y destrezas para peritos contables 25 horas 
Módulo 4: Taller de desarrollo de documentos periciales contables 25 horas 
 
Este Diplomado tiene por objetivo, aprender, comprender y analizar los peritajes en materia contable, está 
dirigido a todos los contadores públicos, comunidad estudiantil e interesados en el tema.  
 
La participación del contador público ha sido escasa con relación al estudio, análisis e integración del dictamen 
pericial contable constituyendo un problema de interés público. 
 

1123



El temario del Diplomado se conforma por 04 módulos, los cuales están ligados la parte legal y contable como 
a continuación se mencionan. 
 
Al final del curso se expedirá Diploma y Constancia del curso con valor curricular, avalado por la Secretaría de 
Educación Pública. 
 
- Incorporación de preparación como peritos contables en la Licenciatura de Contabilidad. 
 
Me permito aportar como profesionista, conocimientos y experiencia en un aprendizaje analítico y profundo a 
todos aquellos colegas, así como también a los estudiantes, futuros profesionistas e interesados, que se 
encaminen al estudio especializado, critico, objetivo e imparcial de las periciales en materia contable. 
 
Donde el Contador Público contará con los conocimientos científicos y prácticos que posee un perito contable, 
constituyendo los medios de prueba que avalan el dictamen o informe contable emitido en el ámbito del proceso 
jurisdiccional.  
 
Se sugiere y propone un programa que lleve a cabo como materia de periciales contables dentro de la 
Licenciatura de Contaduría Pública de esta H. Universidad. 
 
- El Contador Público como perito contable en el entorno de los Recursos Humanos. 
 
En la actualidad la relación que existe entre la Contabilidad y el capital humano, es muy importante y no debe 
separarse una de la otra, toda vez que se considera a el Contador como una persona íntegra y que en base a sus 
conocimientos y experiencia profesional, puede dirigir a una organización o empresa, afrontando problemas y 
poder tomar decisiones empresariales adecuadas junto con los directivos para el logro de los objetivos 
establecidos. 
Así mismo considero; que el recurso humano es el más importante de toda organización, siendo un factor clave 
y sensible para las organizaciones públicas o privadas, donde el capital intelectual con el capital humano son 
las perfectas combinaciones de toda estructura organizacional. 
 
El contador público deberá de contar con la formación académica, contara también con habilidades necesarias 
para poder llegar a ser líder eficiente, dinámico, proactivo y responsable para poder llevar a cabo una 
administración de los recursos humanos en sus diferentes ámbitos de competencia de cada uno de ellos. 
 
El capital humano es el activo más importante de toda organización, es por eso que se debe dar su valía a todas 
las personas sin distinción alguna o discriminación. Se deberá de motivar, incentivar a ser mejores trabajadores, 
que tengan empatía por su trabajo y absoluta responsabilidad. 
 
El talento humano se ha considerado que el valor del recurso humano, está asociado con el valor económico de 
la personas en la organización. El Contador público, podrá desempeñar cabalmente funciones y actividades al 
cotidiano manejo contable, así mismo podrá participar en la administración y dirección de los recursos humanos. 

 
CONCLUSIONES 
El dictamen pericial contable se considera un medio de prueba que se somete a el criterio de los diversos órganos 
jurisdiccionales, así como son de vital de importancia los argumentos o versiones expresados por el perito 
contable ante el Juez o autoridad competente en el proceso jurídico será determinante en el mismo. 
 
El tema pericial en materia contable ha sido complejo para los contadores públicos   su participación ha sido 
escasa en cuanto al estudio, análisis e integración así como la presentación del mismo ante las autoridades 
jurídicas en nuestro país ,lo anterior derivado de la falta de conocimiento, capacitación y diversos 
inconvenientes que se enfrenta el contador para poder aprender y llevar a cabo este tipo de trabajos especiales, 
constituyendo un problema de interés público, social, laboral, personal y económico. 
 
De acuerdo a lo anterior se propone  materias obligatorias y optativas dentro de la Licenciatura en Contaduría 
Pública, como son las periciales contables se implementen para su conocimiento integral sean parte de la 
formación profesional del Contador Público y sea un tema interesante e innovador, así como también la 
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aprobación y validación de un Diplomado en Periciales Contables,  también se ofertaran  cursos de actualización 
en materia legal en sus diversas especialidades y materia contable para los estudiantes o aquellos profesionistas 
interesados en el tema, así como una formación integral por medio de un diplomado propuesto en este proyecto.  
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RESUMEN
Angular es un framework empresarial por defecto para empresas de desarrollo de software y para grandes app en
web y de larga duración, por su solidez y consistencia en su desarrollo de software. Después de varios años de no
tener un progreso significativo entre versión tras versión, en base a muchos comentarios de desarrolladores de
aplicaciones y en especial tomando en cuenta estado de JavaScript, se notaba que muchos programadores que usaban
angular por primera vez sentían que tenía mucha complejidad agregada y una curva inicial de aprendizaje muy alta.
Los componentes independientes, también conocidos como “standalone components” en inglés, son un tipo de
componente que se utiliza para crear componentes reutilizables que no forman parte de ningún ngModule y que se
pueden usar con otros componentes independientes o basados   en módulos.
El año anterior Angular sorprende con la versión 17 que traía un cambio total, entregando un framework mucho más
moderno, más flexible y amigable, además de nueva web, nuevo logo. Tiene muchas cosas que resaltar, la
funcionalidad de standalone components fue presentada como parte del nuevo set de cosas nuevas que traía Angular
en esta su nueva presentación moderna, flexible y amigable.

INTRODUCCIÓN
Una de las cosas que se le puede atribuir a Angular es la extrema rigidez al momento de crear componentes. Luego
entonces los componentes para poder pertenecer a una aplicación tienen que depender de un módulo. y ese módulo
puede arrancar directamente la aplicación o pertenecer a otro módulo diferente para poder formar parte de una
aplicación superior. Entonces si eres programador con experiencia en Angular puedes definir los módulos . Como
bloque de código que se dedica a una funcionalidad específica de la aplicación o mecanismo fundamental para
organizar la aplicación. Que agrupa componentes, directivas, pipes y otros servicios relacionados.
Ahora es verdad que podemos trabajar con un único módulo dentro de una aplicación desarrollada en angular, dentro
declarar todos nuestros componentes incluir nuestro sistema de rutas, esto haría que a la larga este módulo crezca
demasiado sobre todo si estás trabajando con un equipo que está desarrollado una aplicación, donde hay varios
programadores donde se tienen que crear nuevos componentes, crear nuevas rutas etc..
Entonces no sería buena idea trabajar con un único módulo y por ejemplo cuando se quieran incluir un sistema de
rutas es muy común que se cree un módulo aparte y sea en ese módulo en específico donde se creen las rutas.
Los módulos agrupan componentes y sus dependencias, mientras que los componentes standalone no dependen de
ningún módulo

TEORÍA
A diferencia de otros frameworks como React o Vue posiblemente Angular se encontraba un poco mas encapsulado
en la arquitectura que tenía definida de versiones anteriores por lo cual se tenía que trabajar con un módulo superior
en el cual se hiban incluyendo los pequeños bloques o piezas de nuestro rompecabezas que nos permiten crear
nuestra aplicación.
Una de las características de Angular es "Standalone Components" (SC) y se puede ver también cómo "Optional
NgModules". Esto eliminará la necesidad de NgModules.
Estos componentes pueden funcionar de manera independiente, encapsulando todas sus dependencias dentro de sí
mismos. Esta característica permite una mayor flexibilidad y modularidad en el desarrollo de aplicaciones.
Características Principales de los Componentes Standalone

- Independencia: No requieren ser declarados en un módulo.
- Encapsulación de Dependencias: Las dependencias necesarias se incluyen directamente en el componente.
- Facilidad de Uso: Simplifican la estructura del proyecto y reducen la complejidad del código.

Beneficios de Usar Componentes Standalone
- Simplicidad y Reducción de Complejidad:

Los componentes Standalone permiten deshacerse de la complejidad y el código repetitivo asociado con los
NgModules. Esto resulta en un código más limpio y fácil de mantener ().

- Mejora en el Rendimiento:
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Al reducir el tamaño del paquete y optimizar la carga de recursos, los componentes Standalone mejoran el tiempo de
carga y la capacidad de respuesta de la aplicación.

- Soporte para Características Avanzadas:
A pesar de su independencia, los componentes Standalone soporta características avanzadas como la inyección de
dependencias, lo que permite una mayor flexibilidad en su uso  .

METODOLOGÍA
A partir de la versión 17 de Angular, tenemos una nueva fórmula para poder crear componentes a los cuales se les
denomina componentes Standalone y estos dejan de depender de módulos, lo cual es un avance significativo a la
hora de crear pequeños bloques para conformar nuestras aplicaciones con el framework Angular.
En las nuevas versiones de Angular tenemos una nueva fórmula para crear componentes. Son los llamados
componentes Standalone y estos dejan de depender de módulos, lo que es un avance significativo a la hora de crear
bloques para conformar nuestras aplicaciones. dándole independencia a nuestros componentes separándolos,
moviéndolos a otros proyectos sin necesidad de tener dependencias con módulos superiores.

El elemento clave en Angular es el componente. Cada componente pertenece a un NgModule que proporciona las
dependencias para él. Las declaraciones de propiedades del decorador de un NgModule crean esta relación.

Por ejemplo, si el componente requiere la directiva formGroup, el NgModule suministra esa directiva a través del
ReactiveFormsModule. La misma regla se aplica a los otros elementos visuales que son Pipe y Directive, para mayor
simplicidad estos dos se incluyen cuando hablamos de un componente.
Esto no es únicamente una sobrecarga adicional. Dado ese vínculo adicional entre Componente y Módulo y el hecho
de que un NgModule puede declarar múltiples componentes, no es tan fácil averiguar qué dependencias requiere un
componente en particular.

Los Standalone Components eliminan la capa adicional del NgModule. El decorador de un componente recibirá
propiedades adicionales para ello y proveer los servicios también será más fácil, ya que solo habrá dos opciones.
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Los componentes independientes tienen varias ventajas sobre los componentes regulares en Angular:

- Reutilización: Los componentes independientes se pueden utilizar en cualquier parte de la aplicación sin
tener que importarlos en un módulo específico. Esto hace que sea más fácil reutilizar componentes en
diferentes partes de la aplicación.

- Simplicidad: Al eliminar la necesidad de importar componentes en módulos específicos, los componentes
independientes simplifican el proceso de desarrollo y evitan la necesidad de crear módulos innecesarios.

- Mantenimiento: Al tener componentes independientes en un archivo separado, se hace más fácil mantener y
actualizar el código. Los cambios en los componentes independientes se reflejarán automáticamente en
cualquier lugar donde se utilicen en la aplicación.

- Facilidad de uso: Los componentes independientes son fáciles de usar y permiten crear componentes
personalizados sin la necesidad de crear un módulo específico para ellos.

RESULTADOS
La forma más correcta es que cada componente tenga su módulo porque si un componente no tiene su propio módulo
y se reutiliza un módulo para varios componentes y uno de estos componentes falla haría que el resto de los demás
componentes falle complicandonos donde se puede localizar el error de la aplicación.

Generación de un componente
ng g component components/header
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Generación de un módulo
ng g m components/header

en el header.component.ts // generado declaramos declaramos el componente y lo exportamos
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para poder hacer uso de headerComponent no declaramos directamente HeaderComponent (main.ts) en el
app.module.ts sino que lo utilizamos a través de su módulo
tomamos HeaderModule y lo pegamos en main.ts en la sección de importación
Creación nuevo proyecto standalone component
sudo ng new angular_standalone_proyect

Ejecutamos con el comando ng serve
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sudo ng generate component roles // generamos un nuevo standalone componente denominado roles

CONCLUSIONES
Los componentes independientes, o standalone components, en Angular son una característica que permite crear y
usar componentes sin necesidad de NgModules. Esta característica puede tener las siguientes consecuencias.
Simplifica el desarrollo y la reutilización de componentes, facilita la creación y el mantenimiento de aplicaciones a
gran escala, proporciona una arquitectura más modular.
Aunque los componentes independientes (standalone components) tienen varias ventajas, no siempre son la mejor
opción para todos los casos de uso en el campo de desarrollo de software. entonces cuando utilizarlos, cuando
necesitan crear componentes personalizados y sean reutilizables en varias partes de una aplicación. Cuando necesitas
componentes simples que no requieran mucha lógica de programación, dichos componentes son fáciles de crear y
mantener lo que los hace ideales, cuando se crean proyectos de desarrollo pequeños el uso de standalone ayuda a
simplificar el proceso de desarrollo y evita la necesidad de crear módulos innecesarios. Si deseas crear componentes
que sean fáciles de usar en diferentes partes de la aplicación.
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RESUMEN

El emprendimiento es el proceso de crear, desarrollar y gestionar un nuevo negocio o proyecto, generalmente con el
objetivo de satisfacer una necesidad o resolver un problema en el mercado. Este concepto implica una combinación
de creatividad, innovación, toma de riesgos y la capacidad de convertir ideas en realidades sostenibles.

La educación superior y el emprendimiento están intrínsecamente vinculados, tienen un papel crucial en la formación
de las próximas generaciones de emprendedores al proporcionar a los estudiantes las herramientas, recursos y
entorno propicio para la innovación, las instituciones de educación superior pueden contribuir significativamente al
desarrollo económico y social, al tiempo que preparan a sus graduados para un futuro incierto y dinámico.

La educación superior tiene la responsabilidad de formar profesionales competentes, pero también tiene el potencial
de convertirse en un catalizador del emprendimiento. Las instituciones de educación superior pueden ser un espacio
donde los estudiantes además de adquirir conocimientos teóricos también adquieren habilidades prácticas necesarias
para emprender.

Dentro del emprendimiento no se trata de crear empresarios sino tener una mentalidad que creativa, innovadora,
capaz de enfrentar y resolver problemas, viéndolo desde la perspectiva educativa fomenta en los estudiantes
habilidades como el pensamiento crítico, resiliencia y la adaptabilidad los cuales son atributos esenciales en un
mundo laboral que cambia constantemente debido a los avances tecnológicos y las necesidades mundiales.

El presente artículo aborda la necesidad de vincular al emprendimiento con la educación a fin de incorporar de
manera integral el desarrollo de habilidades de emprendimiento ya que el contexto social actual exige la formación
de profesionales con competencias emprendedoras tanto individuales como colectivas; por lo tanto, resulta
fundamental su enseñanza a fin de impulsar el crecimiento económico y la innovación social.

Palabras clave: Emprendimiento, Educación superior, vinculación.

INTRODUCCIÓN

Salinas & Osorio (201) afirman que, “para que el emprendimiento genere no solo empleo e ingresos, sino también
innovación, se requiere la convergencia e integración “cuatripartita” entre Universidad, Estado, Comunidad y
Empresa”. En este sentido, es fundamental construir escenarios cooperativos capaces de generar alternativas
productivas múltiples; generar y fomentar una cultura emprendedora fundamentada en el desarrollo de competencias
que despierten la creatividad y la responsabilidad social de crear nuevo valor en las prácticas que emprenda e
involucren a otros; que según Moreno, et al, (2017) le corresponde a la universidad un rol importante a la hora de
impulsar el emprendimiento social.

El emprendimiento acompañado de la educación superior son áreas que al desarrollarse pueden facilitar la vida
personal, social y económica de una comunidad, siendo que la educación se caracteriza por permitir a las personas
potenciar sus oportunidades y desarrollar sus habilidades, mientras que el emprendimiento lleva a cada persona a la
creación y desarrollo de ideas para solventar sus necesidades básicas (alimento, vestido y educación) haciendo uso de
una mentalidad creativa e innovadora ya sea de manera individual o comunal.

En el ámbito educativo visualizándolo como un grupo social actualmente podemos la importancia de incluir al
emprendimiento siendo que los estudiantes son seres muy creativos, pensadores críticos y convincentes, adaptativos
y flexibles.

El emprendimiento no se trata solo de crear empresarios sino verlo como una mentalidad que creativa, innovadora,
capaz de enfrentar y resolver problemas, viéndolo desde la perspectiva educativa fomenta en los estudiantes
habilidades como el pensamiento crítico, resiliencia y la adaptabilidad los cuales son atributos esenciales en un
mundo laboral que cambia constantemente debido a los avances tecnológicos y las necesidades mundiales.
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La combinación de emprendimiento y educación superior es una estrategia poderosa para el desarrollo integral de
individuos y sociedades. Al fomentar una mentalidad emprendedora desde temprana edad, se prepara a las futuras
generaciones para enfrentar los desafíos sociales con creatividad, innovación y una actitud proactiva.

TEORÍA

El emprendimiento vinculado a la educación superior anima a los estudiantes a tomar control de su propio
aprendizaje, a ser proactivos y desarrollar una mentalidad de crecimiento. Los estudiantes que reciben esta formación
tienden a ser más creativos, trabajar en equipo y a desarrollar mejores habilidades de comunicación.

Para integrar el emprendimiento en la educación superior se necesita un enfoque multidisciplinario que permita a los
estudiantes aplicar sus conocimientos en situaciones cien por ciento prácticas. Esto se puede lograr a través de
proyectos, competencias de innovación, estudios de caso y creación de prototipos. La colaboración de las
instituciones educativas con empresas y emprendedores proporciona a los estudiantes experiencias reales y la
oportunidad de aprender de mentores experimentados.

Esta vinculación entre la educación superior y el emprendimiento tiene grandes beneficios a largo plazo tanto para
los estudiantes como su grupo social. Los estudiantes que desarrollan habilidades emprendedoras tienen más
probabilidades de convertirse en líderes innovadores que pueden adaptarse a diferentes contextos laborales creando
nuevas oportunidades para ellos mismos y para otros.

En el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas se centra en
"Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje permanente
para todos", de esta forma las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) desempeñan un papel crucial
en la consecución de este objetivo, ya que contribuyen de diversas formas a mejorar la calidad, accesibilidad y
equidad de la educación en todo el mundo.

Desde una perspectiva social es necesaria una educación superior que fomente el emprendimiento puede conducir a
una sociedad más dinámica y resiliente, capaz de enfrentar desafíos económicos y sociales con mayor eficacia. El
emprendimiento también puede contribuir a reducir el desempleo juvenil, promoviendo la creación de nuevas
empresas y el autoempleo.

La educación superior tiene la responsabilidad de formar profesionales competentes, pero también tiene el potencial
de convertirse en un catalizador del emprendimiento. Las instituciones de educación superior pueden ser un espacio
donde los estudiantes además de adquirir conocimientos teóricos también adquieren habilidades prácticas necesarias
para emprender.

Amador (2013), comenta que es necesario que los nuevos profesionistas puedan aprovechar las ventajas que ofrecen
las tecnologías más recientes para optimizar los procesos productivos y para resolver problemas propios de las
diferentes áreas del saber.

Características del Emprendimiento

Se caracteriza por varios elementos clave que lo distinguen de otras formas de actividad económica:

1. Innovación: Los emprendedores suelen identificar oportunidades en el mercado que otros no han visto o que
han sido desatendidas. La innovación puede manifestarse en la creación de un nuevo producto o servicio, en
la mejora de un proceso existente, o en la implementación de un modelo de negocio novedoso.

2. Toma de Riesgos: Iniciar un nuevo negocio implica asumir riesgos, ya que no hay garantía de éxito. Los
emprendedores deben estar dispuestos a invertir tiempo, dinero y esfuerzo en sus ideas, a menudo
enfrentando incertidumbres y desafíos significativos.

3. Creatividad: La capacidad de pensar de manera creativa es esencial para el emprendimiento. Los
emprendedores deben ser capaces de generar ideas originales y encontrar soluciones fuera de lo común para
superar obstáculos y diferenciarse en el mercado.
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4. Proactividad: Los emprendedores no esperan que las oportunidades lleguen a ellos; las buscan activamente.
Esto implica estar siempre atentos a las tendencias del mercado, identificar necesidades insatisfechas y estar
dispuestos a actuar con rapidez.

5. Resiliencia: El camino del emprendimiento está lleno de desafíos y fracasos. Los emprendedores exitosos
son aquellos que pueden recuperarse de los contratiempos, aprender de sus errores y perseverar en la
búsqueda de sus objetivos.

Cualidades que necesitas para ser un buen emprendedor

Sin importar cuál sea la idea de negocio, hay cualidades que son básicas entre las personas que deciden emprender
de las cuales se mencionan algunas a continuación Gob.mx (2024):

1. Creatividad e ingenio: El primer paso para emprender es tener una idea, ya que a partir de ésta es donde surgen
proyectos nuevos y se puede revolucionar el mercado o sector.

2. Pasión: Bien dicen que cuando amas lo que haces, el éxito llega solo. Y para emprender, se necesita tener
motivación. La única manera de enfrentar y lidiar con las dificultades que surjan en el camino, es amando lo que se
hace.

3. Visión: No basta con tener ideas o sueños, es importante buscar los medios para llevarlos a cabo.

4. Liderazgo: Debe aprender a detectar las oportunidades y aprovecharlas en el momento justo. Todo líder influye en
su equipo para tomar decisiones, pero también los guía.

5. Paciencia: Un buen negocio no nace de la noche a la mañana y se debe trabajar a prueba y error. Enfrentar las
adversidades e intentarlo una y otra vez, será vital para llegar a la cima.

6. Confianza en ti: Nadie confiará en tu negocio si tú no lo haces.

7. Responsabilidad: Cualquier negocio, por pequeño que sea, debe tomarse con seriedad.

8. Receptivo Todos los días se aprende algo se debe estar abierto para aprender todo lo que puedas y a recibir críticas
constructivas para mejorar.

9. Empatía: Ponerte en el lugar de los otros para entender sus necesidades te ayudará a crear vínculos con las
personas. Si eres empático, serás capaz de conectarte con tus clientes.

10. Decisión: Todos los proyectos de emprendimiento, tarde o temprano, llegan a una de las tareas más importantes:
tomar decisiones.

METODOLOGÍA

El enfoque elegido para esta investigación es el enfoque cualitativo a fin de recolectar datos documentales sobre un
fenómeno en común en este caso la educación superior y el emprendimiento, se realizó un análisis de la literatura
existente sobre emprendimiento y su fomento en la educación.

Se utilizó la técnica cualitativa, con el fin de identificar la importancia de la vinculación y de las tendencias del
mercado laboral. La población y/o muestra se basa en datos sociales documentados que son fundamentales para la
obtención de información siendo que permite generar la identificación de los elementos involucrados en la
investigación.

Se identificaron las áreas de oportunidad y los desafíos específicos que enfrenta la educación superior y el
emprendimiento en términos de enseñanza de habilidades empresariales.
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El análisis documental se realizó considerando los siguientes puntos Herruzo E., (2019):

1. Currículos multidisciplinarios: El emprendimiento debe de enseñarse como una disciplina integral dentro
de diferentes áreas del conocimiento (matemáticas, ciencias, artes, humanidades, etc.) siendo que dichas
áreas pueden ser claves para desarrollar habilidades emprendedoras, como el pensamiento crítico y la
innovación.

2. Proyectos y aprendizaje experiencial: La educación superior emprendedora se fortalece cuando los
estudiantes tienen la oportunidad de trabajar en proyectos reales que involucren la identificación de
problemas, investigación de mercado, creación de prototipos y presentación de soluciones. Esto les permite
aplicar sus conocimientos en un contexto práctico y desarrollar habilidades de liderazgo y trabajo en equipo.

3. Mentoría y redes de apoyo: La colaboración con emprendedores experimentados y profesionales del sector
puede proporcionar a los estudiantes una valiosa orientación y perspectiva del mundo real. Las redes de
apoyo, tanto dentro como fuera de las instituciones educativas, son cruciales para motivar y guiar a los
estudiantes en su camino emprendedor.

4. Cultura de innovación y toma de riesgos: Las instituciones educativas deben fomentar un ambiente donde
se valore la innovación y la toma de riesgos. Esto implica una cultura donde el fracaso se vea como parte
del proceso de aprendizaje, y no como un obstáculo insuperable.

RESULTADOS

Al vincular la educación superior con el emprendimiento es necesario el uso de metodologías activas como el
aprendizaje basado en proyectos (ABP), aprendizaje cooperativo y el design thinking que permite a los estudiantes
experimentar de manera directa cómo se aplican los principios emprendedores en situaciones reales. Esto no solo
mejora su comprensión de los contenidos académicos, sino que también les da confianza para iniciar y gestionar sus
propios proyectos.

Por ello los docentes juegan un papel fundamental en la generación y/o aumento del espíritu emprendedor, mismos
que deben de actuar como facilitadores, inspiradores y guías que alientan a sus estudiantes a explorar, innovar y
aprender de los triunfos y fracasos. Es esencial que reciban la formación adecuada para poder integrar el
emprendimiento en sus clases, adaptando sus métodos de enseñanza para fomentar la creatividad y el pensamiento
crítico de sus estudiantes. Los educadores pueden promover el emprendimiento a través de la creación de un entorno
que favorezca la experimentación y la toma de riesgos lo que implica un cambio de cultura educacional donde el
error se ve como una oportunidad de aprendizaje y no como un fracaso.

El impacto del emprendimiento en la educación superior es amplio y variado siendo que, a nivel individual, los
estudiantes desarrollan mayor confianza en sus capacidades, mejoran sus habilidades de resolución de problemas y
adquieren una mentalidad proactiva. Mientras que a nivel social si la educación superior fomenta el emprendimiento
puede contribuir al desarrollo económico, creación de empleo y la innovación en diversas empresas.

El enfoque emprendedor dentro de la educación superior promueve la equidad e inclusión, ya que brinda a todos los
estudiantes, independientemente de su origen socioeconómico, la oportunidad de convertirse en creadores y no solo
consumidores de soluciones. Esto es particularmente relevante en contextos donde las oportunidades de empleo
pueden ser limitadas, donde el autoempleo y la creación de pequeñas empresas pueden ser alternativas viables para el
desarrollo personal y social.

El fomento del emprendimiento en la educación superior se logra a través de diversas estrategias, como la inclusión
de programas y cursos de emprendimiento, creación de incubadoras de empresas y promoción de una cultura
universitaria que valore la innovación y la creatividad.

Para lograr dicha vinculación entre la educación superior y el emprendimiento es importante tomar en cuenta los
siguientes puntos:
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1. Programas académicos de emprendimiento: dedicados al emprendimiento que van más allá de la enseñanza
tradicional de negocios, donde se incluyan cursos sobre creación de empresas, innovación, liderazgo, financiamiento
y marketing, además de ofrecer talleres y seminarios prácticos donde los estudiantes pueden aplicar lo aprendido en
proyectos reales. Estos programas no solo preparan a los estudiantes para iniciar sus propios negocios, sino que
también les enseñan a ser innovadores dentro de cualquier organización.

2. Incubadoras y aceleradoras universitarias: son espacios diseñados para apoyar a los estudiantes y a los
investigadores que desean transformar sus ideas en negocios viables. Estas iniciativas proporcionan acceso a recursos
como mentoría, asesoramiento legal, financiación inicial y redes de contactos. Al estar dentro de un entorno
académico, estas incubadoras pueden conectar a los estudiantes-emprendedores con expertos en diversas disciplinas,
facilitando así la transferencia de conocimiento y tecnología desde la universidad hacia el mercado.

3. Fomento de la cultura emprendedora: La cultura universitaria juega un papel vital en la promoción del
emprendimiento, instituciones que fomentan la experimentación, toma de riesgos y colaboración interdisciplinaria,
creando un entorno propicio para el desarrollo de ideas innovadoras. Esto se puede lograr mediante la organización
de competencias de innovación, hackathons, y eventos donde los estudiantes puedan presentar sus ideas a un panel
de expertos y potenciales inversores. Además, que las instituciones pueden invitar a emprendedores exitosos y
líderes de la industria para compartir sus experiencias y servir de inspiración a los estudiantes.

4. Investigación y transferencia de conocimiento: Las universidades son centros de investigación e innovación,
donde el vínculo entre la investigación académica y el emprendimiento es fundamental. La transferencia de
conocimiento desde las investigaciones académicas al sector empresarial puede conducir a la creación de nuevas
empresas basadas en tecnologías emergentes o descubrimientos científicos. Las oficinas de transferencia de
tecnología dentro de las instituciones de educación superior juegan un papel clave en este proceso, ayudando a los
investigadores a proteger sus innovaciones y a encontrar socios comerciales para llevar sus ideas al mercado.

El impacto del emprendimiento en la educación superior es significativo, tanto a nivel individual como colectivo. A
nivel individual, los estudiantes que participan en actividades emprendedoras durante su formación universitaria
suelen desarrollar habilidades valiosas como el liderazgo, gestión de proyectos, resiliencia, y capacidad de tomar
decisiones en entornos inciertos. Estas habilidades son altamente demandadas en el mercado laboral actual.

A nivel global el emprendimiento puede ser un motor de desarrollo económico y social. Las nuevas empresas
surgidas de universidades no solo generan empleo, sino que también pueden tener un impacto positivo en sus
comunidades al ofrecer soluciones innovadoras a problemas locales y globales. Estas empresas a menudo colaboran
con la universidad en proyectos de investigación y desarrollo, fortaleciendo el vínculo entre el sector educativo y el
industrial. La globalización y la digitalización ofrecen nuevas oportunidades para el emprendimiento universitario,
donde el acceso a tecnologías digitales permite a los estudiantes y profesores colaborar a nivel internacional, y la
creciente conectividad facilita la entrada a mercados globales desde una etapa temprana.

CONCLUSIONES

La relación entre la educación superior y el emprendimiento es un tema de importante relevancia en el contexto
global actual siendo que las instituciones de educación superior desempeñan un papel crucial no solo en la formación
académica y técnica de los estudiantes, sino también en la promoción del espíritu emprendedor que es fundamental
para el desarrollo económico y social de la comunidad.

La integración del emprendimiento en la educación superior es esencial para preparar a las futuras generaciones para
los desafíos propios de la sociedad. Se trata de cultivar una mentalidad que valore la innovación, la creatividad y la
capacidad de asumir riesgos. Con una educación superior que fomente el emprendimiento, los estudiantes no solo
estarán mejor preparados para el mercado laboral, sino que también estarán equipados para enfrentar cambios
significativos en sus comunidades y en el mundo.

A pesar de los beneficios la integración del emprendimiento en la educación superior enfrenta desafíos como la
necesidad de adaptar los currículos tradicionales para incluir una formación emprendedora más práctica y aplicada,
las instituciones de educación superior deben de encontrar maneras de apoyar a estudiantes de diversas disciplinas y
no solo a aquellos en áreas como negocios o ingeniería.
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 RESUMEN 

 Diseñar  una  asignatura  para  educación  a  distancia  en  el  Tecnológico  Nacional  de  México,  Campus  La  Piedad,  es 
 fundamental  para  asegurar  una  experiencia  de  aprendizaje  efectiva  y  accesible.  La  educación  a  distancia  plantea 
 retos  como  la  dispersión  geográfica  de  los  estudiantes,  la  falta  de  contacto  físico  y  la  necesidad  de  motivación 
 autónoma.  Un  diseño  bien  estructurado  puede  superar  estos  desafíos  mediante  la  creación  de  contenidos  claros, 
 dinámicos  y  accesibles  que  aprovechen  las  tecnologías  digitales.  Además  de  ofrecer  una  solución  a  la  educación 
 superior  tecnológica  en  las  modalidades  no  escolarizadas  a  distancia  y  mixta,  con  el  apoyo  esencial  de  las 
 tecnologías  de  la  información  y  las  plataformas  de  educación  a  distancia  como  Moodle,  con  el  objeto  de  seguir 
 formando  profesionistas  que  sean  un  factor  determinante  en  el  desarrollo  nacional  e  internacional,  con  una  amplia 
 perspectiva  de  inclusión,  equidad  y  calidad.  Dicho  diseño  pretende  garantizar  una  cobertura  más  amplia  y  completa 
 de  forma  virtual,  con  el  uso  de  las  plataformas  de  virtualización  para  educación  a  distancia  y  ampliar  la  cobertura  de 
 los  servicios  educativos  que  ofrece  el  TecNM/Campus  La  Piedad.  Moodle  es  una  plataforma  de  aprendizaje 
 diseñada  para  proporcionar  a  docentes,  administradores  y  estudiantes  un  sistema  integrado  único  y  seguro  para  crear 
 ambientes  de  aprendizaje  personalizados.  Con  más  de  10  años  de  desarrollo  guiado  por  la  pedagogía  de 
 constructivismo  social,  Moodle  proporciona  un  conjunto  poderoso  de  herramientas  centradas  en  el  estudiante  y 
 ambientes  de  aprendizaje  colaborativo,  que  le  dan  poder,  a  la  enseñanza  como  al  aprendizaje. 
 Este  trabajo  presenta  una  propuesta  de  solución  que  permitirá  modificar  las  estrategias  de  enseñanza-aprendizaje 
 integrando  técnicas  de  educación  a  distancia,  facilitando  la  transición  de  la  modalidad  escolarizada  a  un  ambiente 
 virtual  y  viceversa,  dadas  las  necesidades  actuales  de  nuestro  sistema  educativo. 
 Entre  las  principales  razones  para  destacar  la  importancia  de  este  proceso  se  encuentran:  Accesibilidad:  Un  diseño 
 adecuado  permite  a  los  estudiantes  acceder  al  contenido  desde  cualquier  lugar  y  en  cualquier  momento,  facilitando 
 la  realización  de  otras  actividades.  Flexibilidad:  La  educación  a  distancia,  otorga  flexibilidad  a  estudiantes  como  a 
 docentes.  Un  buen  diseño  de  asignatura:  Ayuda  a  gestionar  los  tiempos  de  manera  eficiente  y  adaptar  el  ritmo  de 
 estudios  según  las  necesidades  individuales.  Interacción  efectiva:  A  través  de  plataformas  virtuales,  el  diseño  de  la 
 asignatura  debe  fomentar  la  comunicación  entre  estudiantes  y  docentes,  generando  un  entorno  colaborativo  y 
 enriquecedor  a  pesar  de  la  distancia  física.  Uso  de  recursos  tecnológicos:  Es  crucial  integrar  herramientas 
 tecnológicas  que  mejoren  la  enseñanza  y  permitan  un  aprendizaje  interactivo  y  práctico.  Esto  incluye  uso  de  foros, 
 videoconferencias,  simulaciones,  y  otros  recursos  en  línea.  Evaluación  continua:  Un  diseño  educativo  a  distancia 
 bien  pensado  debe  incluir  mecanismos  de  evaluación  continua  que  permitan  monitorear  el  progreso  de  los 
 estudiantes  y  ofrecer  retroalimentación  continua.  Adaptación  a  diferentes  estilos  de  aprendizaje:  El  entorno  digital 
 ofrece  oportunidades  para  diseñar  actividades  que  se  adapten  a  distintos  estilos  de  aprendizaje,  como  el  visual, 
 auditivo  y  kinestésico. 

 INTRODUCCIÓN 

 La  educación  es  una  de  las  actividades  que  mayor  interés  despiertan  en  la  sociedad.  A  través  del  tiempo  y  con  el 
 continuo  avance  tecnológico  y  científico,  la  educación  superior  ha  adquirido  un  gran  nivel  de  complejidad,  esto  ha 
 llevado  a  investigadores  a  realizar  estudios  que  permitan  superar  las  diferentes  crisis  educativas  observadas  en  el 
 desarrollo  de  los  educandos  y  de  las  instituciones  educativas,  que  responda  a  las  exigencias  de  la  educación  en 
 línea  para  lograr  un  mejor  desarrollo  en  los  educandos  de  forma  integral. 

 ANTECEDENTES 

 Las  plataformas  para  educación  a  distancia  Moodle  se  caracterizan  por  ser  hoy  en  día  el  entorno  más  popular  de 
 formación  virtual,  siendo  una  plataforma  que  es  gratuita  y  libre  y  que  tiene  una  comunidad  gigantesca  de 
 desarrolladores  alrededor  del  mundo,  lo  que  la  ha  catapultado  a  ser  la  plataforma  más  extendida  para  la  formación 
 virtual  y  también  como  acompañamiento  a  la  formación  presencial  y  mixta. 
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 Esta  herramienta  le  permitirá  mejorar  las  estrategias  de  enseñanza  –  aprendizaje  integrando  las  técnicas  de 
 educación  a  distancia,  facilitando  la  transición  de  la  modalidad  escolarizada  a  un  ambiente  virtual  con 
 autoevaluación  y  de  un  ambiente  virtual  a  la  formación  presencial  como  una  herramienta  de  muy  importante  en  el 
 sistema  educativo  del  TecNM. 

 [] 

 OBJETIVO 

 Conocer  el  ambiente  de  aprendizaje  de  la  plataforma  Moodle  y  la  manera  de  aplicar  dentro  de  sus  estrategias  de 
 enseñanza-aprendizaje  desarrollando  recursos  y  actividades  interactivas  utilizando  las  nuevas  tecnologías  de  la 
 información,  logrando  una  respuesta  inmediata  del  alumno  al  termino  de  sus  actividades,  para  poder  así  facilitar  sin 
 importar  la  distancia  geográfica  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje. 

 MATERIALES  Y  METODOS 

 Diseño  de  un  curso  en  la  plataforma  Moodle.  Es  de  suma  importancia  conocer  el  ambiente  de  aprendizaje  de  la 
 plataforma  Moodle  y  la  manera  de  aplicarla  dentro  de  sus  estrategias  de  enseñanza-aprendizaje. 
 Estrategia  de  enseñanza  aprendizaje  para  la  continuidad  académica  escolarizada. 
 Consta  de  los  siguientes  pasos. 
 1.  Análisis  de  escenarios:  pedagógicos  y  tecnológicos 

 -  Profesores: 
 -  ¿cuál  es  mi  experiencia  en  el  desarrollo  de  cursos  en  plataformas  virtuales? 
 -  ¿Cuáles  son  las  habilidades  en  el  manejo  de  la  plataforma  Moodle? 
 -  ¿cuáles  son  mis  conocimientos  sobre  diseño  instruccional  para  cursos  Moodle? 
 -  Estudiantes: 
 -  ¿Cuáles  son  las  habilidades  de  los  estudiantes  en  el  manejo  de  Moodle? 
 -  ¿Habilidades  para  trabajo  en  equipo  en  Moodle? 

 2.  selección  de  contenidos  académicos  y  metodológicos  de  aprendizaje 
 Determinar  los  contenidos  de  la  signatura  a  trabajar,  sus  objetivos  o  competencias  a  desarrollar. 
 Seleccionar  una  metodología  de  aprendizaje: 
 -  Basada  en  Proyectos 
 -  Basada  en  problemas 
 -  Aprendizaje  en  contexto 
 Analizar  la  metodología  ¿Qué  hace  el  profesor?  ¿Qué  hace  el  estudiante?  ¿Qué  estrategias  de  evaluación 
 sugiere  dicha  metodología? 

 3.  Curación  y  producción  de  contenidos 
 Con  base  en  los  contenidos  académicos  seleccionar  recursos  de  información: 
 -  Lecturas  digitales  o  digitalizadas 
 -  Sitios  Web,  simuladores,  infografías 
 -  Webinar 
 -  Bibliotecas  digitales,  videos  especializados 
 -  WebQuests,  entre  otros 
 Seleccionar  también  recursos  y  actividades  Moodle: 
 -  Página,  directorios,  etiquetas,  glosarios,  documentos,  etc. 
 -  Wiki,  blog,  foro,  chat,  cuestionarios  (examen),  etc. 

 4.  Estrategia  de  acompañamiento  para  el  aprendizaje 
 La  formación  del  aprendizaje  autónomo  requiere  de  un  acompañamiento. 
 ¿Qué  actividades  de  aprendizaje  sugiere  la  metodología  seleccionada? 
 ¿Realmente  que  actividades  va  a  hacer  el  estudiante  para  aprender  el  contenido  o  desarrollar  la 
 competencia? 
 ¿Qué  estrategia  se  implementará  para  acompañar  al  estudiante  en  su  aprendizaje? 
 ¿Qué  recursos  se  van  a  utilizar  para  el  acompañamiento?: 
 -  Videos  sesiones  de  preferencia  interactivas 
 -  Demostraciones  de  preferencias  interactivas 
 -  Videoconferencias,  Webinar 
 -  Asesorías  individualizadas 
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 -  Tutoriales  complementados  con  foros  para  despejar  dudas 
 -  Respuestas  inmediatas  a  las  dudas  bajo  demanda 
 -  Simuladores  de  equipos 
 -  Servidores  de  acceso  remoto  mediante  dir.  IP  (SSH)  para  realización  de  prácticas. 

 5.  Evaluación  del  aprendizaje 
 Redactar  los  criterios  de  calidad  y  contenido  para  evaluar  las  actividades  de  aprendizaje: 
 -  Contenido: 
 -  Lo  que  hacen  los  estudiantes  con  el  contenido  y  que  demuestran  su  desempeño  para  el  alcance  de  la 

 competencia  u  objetivo. 
 -  Calidad: 
 -  Tipo  de  letra,  interlineado,  formato  de  citado,  ortografía,  redacción,  etc. 
 -  Establecer  la  ponderación  de  las  calificaciones  % 
 Con  base  en  los  criterios  de  calidad  y  contenido  elaborar  los  instrumentos  de  evaluación.  Recursos 
 digitales:  Rúbricas,  Listas  de  cotejo,  Guías  de  Observación,  Foros,  Cuestionario  (Examen). 
 Seleccionar  las  herramientas  digitales  que  proporcionen  retroalimentación  inmediata. 
 La  retroalimentación  contribuye  al  aprendizaje  autónomo.  Si  el  estudiante  conoce  de  inmediato  el  alcance 
 de  sus  aprendizajes  tendrá  mayor  posibilidad  para  mejorar  su  desempeño. 

 6.  Estrategia  de  acompañamiento  para  la  enseñanza 
 Especificar  de  manera  precisa  y  sistemática: 

 Apertura:  Desarrollo  : 
 -  Describir  los  contenidos  educativos  a  revisar  -  Presentar  el  contenido  académico  a  revisar 
 -  Motivar  al  estudiante  al  iniciar  su  aprendizaje  -  Comunicar  la  estrategia  de  acompañamiento  du

 aprendizaje. 
 -  Recuperar  los  saberes  previos  del  estudiante  -  Describir  la  metodología  de  trabajo  y  las  instruccio

 elaborar  las  actividades  planeadas. 
 -  Enunciar  el  propósito  de  la  actividad  de  aprendizaje  -  Criterios  de  calidad  y  contenido. 
 -  Describir  cómo  se  va  a  evaluar  y  retroalimentar.  -  Enumerar  los  materiales  de  consulta  y  localización. 
 -  Enunciar  los  medios  de  comunicación  e  interacción.  -  Realizar  la  acción  Demostrativa  Resolución  de  dudas. 

 -  Dar  seguimiento  al  calendario  de  actividades. 
 Cierre: 
 -  Resolver  dudas,  verificar  avances  en  la  comprensión  de  instrucciones  y  contenidos  académicos. 

 Para  lograr  los  resultados  obtenidos  y  diseñar  una  asignatura  es  necesario  realizar  la  programación  en  la  plataforma 
 Moodle.  Posteriormente  acceda  al  curso  de  la  asignatura  que  ha  decidido  desarrollar  en  MOODLE,  navegue  por  las 
 siguientes  opciones  dentro  de   Administración  del  Curso  ->  Editar  Ajustes   que  se  encuentra  en  el   Bloque  de 
 Administración,   inspeccione  los  siguientes  apartados  y  realice  la  configuración  en  cada  uno  de  ellos:  1.  General,  2. 
 Descripción,  3.  Formato  del  curso,  4.  Apariencia,  5.  Archivos  y  subidas,  6.  Grupos,  7  Renombrar  roles.  Utilice  la 
 opción  "Expandir  todo"  y  obtendrá  una  mejor  vista  para  realizar  la  configuración. 

 RESULTADOS  OBTENIDOS  (ACCIONESDESARROLLADAS) 

 Para  lograr  la  configuración  de  la  materia  seleccionada  y  haber  creado  su  curso,  realizar  la  programación  del  curso 
 usando  las  opciones  de  configuración.  Observe  la  fig.  No.  1 
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 Figura  No.  1.  Pantalla  en  Moodle  para  la  configuración  del  curso. 

 Las  actividades  básicas  de  Moodle  están  divididas  en  dos  partes,  Actividades  y  Recursos, 
 Seleccionar  la  Actividad  o  Recurso  para  la  configuración  del  mismo.  Ver  fig.  No.2 

 Figura  No.  2.  Actividades  básicas  para  la  programación  de  un  curso  en  Moodle. 

 Una  vez  programada  la  asignatura  se  diseña  la  Introducción  de  la  materia  creada,  que  contenga  figura  o  logo  en 
 referencia  a  la  asignatura,  caracterización  de  la  asignatura,  competencia,  en  una  etiqueta  una  leyenda  que  diga 
 presentación  de  la  asignatura,  presentación  del  profesor  y  medios  de  comunicación  observe  la  fig.  No.  3. 
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 Figura  No.  3.  Introducción  y  presentación  de  la  asignatura. 

 En  la  programación  de  cada  una  de  las  unidades  de  la  asignatura  programar  sus  Recursos  y  Actividades  agregando 
 el  valor  en  %  de  cada  actividad  para  obtener  la  evaluación  de  la  misma,  ver  fig.  No.  4. 
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 Figura  No.  4  Recursos  de  apoyo  de  la  unidad  y  la  programación  de  sus  actividades  con  su  correspondiente 
 ponderación. 
 Las  figuras  presentadas  corresponden  a  la  asignatura  de  Sistemas  Operativos  1  de  las  Carreras  de  Ingeniería  en 
 Sistemas  Computacionales  e  Ingeniería  en  Tecnologías  de  la  Información  y  comunicaciones. 
 Como  podrá  observar  la  programación  de  recursos  y  actividades  de  cada  unidad  de  una  asignatura  depende  de  los 
 puntos  y  temas  a  tratar  en  cada  materia,  si  es  práctica,  en  el  caso  de  la  Ingeniería  en  Sistemas  y  sus  asignaturas  que 
 usan  simuladores  para  el  diseño  de  redes  de  computadoras,  servidores  de  Linux,  Servidores  para  el  diseño  de  bases 
 de  datos,  y  software  de  programación  avanzado  y  especializado  en  el  área,  como  es  virtual  y  a  distancia  su  acceso  a 
 los  servidores  es  utilizando  un  escritorio  remoto  con  herramientas  como  SSH  segura,  encriptada  para  el  acceso  al 
 servidor  en  cuestión  con  una  dirección  IP,  como  se  muestra  el  acceso  en  la  figura  5,  proporcionada  por  cada  docente 
 de  acuerdo  a  la  asignatura  programada  en  la  plataforma  Moodle  para  educación  a  distancia  que  es  de  gran  ayuda 
 para  resolver  el  problema  presentado,  de  llevar  la  clase  hasta  el  hogar  sin  importar  el  área  geográfica  donde  vivan 
 cada  uno  de  los  alumnos  y  facilitar  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje. 

 Figura  5.  Acceso  remoto  a  servidor  Linux  utilizando  SSH  y  dirección  IP,  que  facilita  la  realización  de  prácticas  en 
 Linux  y  a  distancia  desde  el  lugar  de  estudio  en  el  hogar  de  cada  estudiante 

 CONCLUSIONES 

 Moodle  ha  sido  una  herramienta  valiosa  para  el  TecNM  campus  La  Piedad  en  la  implementación  de  la  educación  a 
 distancia,  así  como  las  nuevas  herramientas  que  usan  las  tecnologías  de  información  interactivas  como  Canva, 
 Genially,  Padlet,  educaplay,  Piktochart  y  accesos  a  servidores  remotos  en  Linux,  con  la  ayuda  de  la  educación  a 
 distancia  que  proporcionando  acceso,  flexibilidad  y  apoyo  en  la  gestión  del  aprendizaje.  Con  la  continua  evolución 
 de  la  plataforma  y  la  adaptación  a  nuevas  necesidades,  se  ha  logrado  un  gran  impacto  en  la  calidad  educativa  y  la 
 mejora  continua  en  el  desarrollo  educativo  de  los  alumnos  del  TecNM  Campus  La  Piedad,  que  ayude  a  resolver  los 
 retos  que  les  presente  la  sociedad. 
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RESUMEN

Hoy en día las universidades de nuestro país están constituídas por estudiantes con caracteríasticas
completamente diferentes en cuestión cultural, de lenguaje, étnica, de género, de clase social, de religión. Para
los catedráticos que ejercen actualmente, es todo un reto el poder integrar a todos como miembros de la
comunidad estudiantil, hacerlos sentir parte del grupo y que ellos se sientan incluídos.

Las universidades son espacios donde la diversidad es parte fundamentar para fomentar la formación integral de
los alumnos. El convivir con compañeros que vienen de lugares lejanos, o que hablan una segunda lengua
diferente, hace que la mentalidad del estudiante se abra a descubrir nuevas y distintas formas de vida, lo cual
enriquece su crecimiento como persona.

El lograr incluir a esta minoría es el reto al que todos los categráticos se enfrentan en la actualidad, los desafíos
para lograr la inclusión en el aula son complejos y multifacéticos. Los académicos deben tratar con un gran
numero de situaciones diferentes en cuestiones culturales, socioeconómicas, educativas, a las cuales se deben de
adaptar y de la misma forma adaptar y tratar de unificar al grupo que está impartiendo.

Tanto la diversidad como la inclusión son factores fundamentales para crear un ambiente agradable y respetuoso
dentro del aula y a su vez propiciar un buen aprendizaje. En un ambiente donde se logran estas beneficas
circunstancias, los estudiantes se sienten mucho más comodos y en confianza para poder aprender y compartir
conocimientos y experiencias con su catedràtico y compañeros.

Este trabajo se elaboró con el objetivo de analizar las diferentes opiniones de los alumnos de la Facultad de
Contaduría y Negocios de la Universidad Veracruzana, Región Veracruz acerca de qué tan incluídos se sienten en
su Facultad, así como identificar las posibles estategias que se podrían integrar para mejorar e enriquecer la
inclusión y la diversidad.

PALABRAS CLAVE: Inclusión, diversidad, universidad, estudiantes, aula.

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, ha habido un aumento en el interés por el fenómeno de la diversidad y sus repercusiones en
el àmbito social, político y económico, especialmente en los que respecta al plan de estudios y la enseñanza que
se debe implementar en los planteles educativos. Muchas investigaciones han abordado el tema desde la
perspectiva de la exclusión y los riesgos de exclusión educativa que amenazan a muchos estudiantes y tambien
muchos se han abordado desde la perspectiva de la inclusión educativa. (González, 2008).

Las ideas, costumbres, formas de ser, los pensamientos y las formas de vivir de cada persona son muy diferentes
y éstas diferencias, son las que precisamente mejoran y enriquecen al mundo. Sin embargo, a menudo son
ignoradas o rechazadas. Esto se conoce como discriminación. La diversidad de cada persona no implica que
deba tener diferentes oportunidades y derechos, por el contrario, la diversidad enriquece todas las relizaciones
humanas en lo individual, social y cultural. (Erazo, 2022)

En las instalaciones de educación superior, se espera un espacio donde se ayude a fomentar la equidad, la
justicia social y la inclusión escolar. Finalmente, como un entorno abierto, interactivo y multidireccional,
colaboran en la creación de una educación que valora la diversidad como una oportunidad. Se trata de priorizar
los derechos humanos, incluyendo los derechos de la infancia, para acabar con la exclusión, marginación y
discriminación en el aula, en colaboración con toda la comunidad que forma parte de la institución educativa.
(Loro, 2018).

Desafortunadamente, esto no siempre se logra, hay diferentes factores que impiden que los alumnos se sientan
completamente incluídos, por lo que en este trabajo de investigación se analizará qué tan incluídos se sienten los
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alumnos de la Facultad de Contaduría y Negocios de la Universidad Veracruza, Región Veracruz, y se
propondrán algunas estrategias para enriquecer la inclusión y la diversidad en la misma.

TEORÍA

Diversidad
El termino diversidad es un concepto lleno de interpretaciones que pueden referirse a la identidad, las minorías,
la lengua, la inmigración o la integración, y por eso ha sido estudiado y analizado desde una amplia gama de
campos de la ciencia. (Maya, 2023)

Diversidad como interseccionalidad:
“La diversidad se refiere a la intersección de múltiples identidades y experiencias que influyen en la vida de las
personas”. (Crenshaw, 2019).

Diversidad como inclusión y pertenencia:
“La diversidad es el proceso de crear un entorno donde todos se sientan incluídos y valorados”. (Sylvia Ann
Hewlett, 2013)

Diversidad como complejidad y riqueza cultural:
“La diversidad cultural se refiere a la complejidad y riqueza de las culturas y comunidades que coexisten en una
sociedad”. (Geert Hoftstede, 2010)

Diversidad como equidad y justicia social:
“La diversidad es un componente clave de la equidad y la justicia social, ya que busca abordar las desigualdades
y discriminaciones existentes en la sociedad”. (Katznelson, 2023)

Diversidad como ventaja competitiva:
“La diversidad es una ventaja competitiva en el mercado laboral y empresarial, ya que atrae a una amplia gama
de talentos y perspectivas”. (Grant, 2016)

Diversidad:
“Variedad, desemejanza, diferencia. Abundancia de cosas distintas”. (Española, s.f.)

Cuando nos referimos a los seres humanos, la diversidad tiene una mezcla heterogénea de identidades, que se
compone de características como raza, etnia, nacionalidad, identidad de género, edad, habilidades físicas y
cognitivas, orientación sexual, estatus socioeconómico, experiencia, etc. La diversidad puede ser definida por
una variedad de factores, las experiencias, la educación, las predisposiciones biológicas y genéticas de una
persona cambian su personalidad a lo largo de su vida. Las interacciones de naturaleza en comparación con la
crianza sson lo que diversifica y evoluciona la raza humana, lo que permite a las personas conectarse y aprender
de las diferencias de otros. (Harvard Business Review Analytic Services & Trusaic., 2021)

Inclusión
La inclusión se refiere al proceso de crear un entorno que valora y respeta la diversidad, promoviendo la
participación y el acceso equitativo para todos. En el ámbito educativo, la inclusión es fundamental para
garantizar que todos los estudiantes tengan oportunidades iguales de aprender y prosperar. (Loro, 2018)

Según la UNESCO (2029), la inclusión en la educación implica crear un ambiente que respete y valore la
diversidad cultural, lingûistica y de capacidades. Esto se logra mediante estrategias como la adaptación
curricular, el uso de materiales y recursos diversificados y la capacitación docente.

La inclusión es un proceso que busca crear un entorno equitativo y accesible para todos, promoviendo la
diversidad y la participación. Es fundamental en el ámbito educativo y requiere compromiso y esfuerzo para
superar los desafíos que se presentan.
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La Educación Inclusiva
La inclusión es un concepto difícil de comprender plenamente porque las concepciones de lo que constituye
varían y las personas lo experimentan de manera diferente. Ahora bien, la educación inclusiva surge de la
convicción de que todos tienen el derecho de participar y disfrutar de la educación, y ve las diferencias
individuales como oportunidades para democratizar y enriquecer el aprendizaje, en lugar de como problemas
que deben resolverse.

Por lo tanto, se dice que la educación inclusiva va más allá de la eliminación y prevención de barreras fíticias,
prefuicios o ideologías que pueden conducir a la exclusión de minorías, ya que implica que todos los estudiantes
puedan estar presentes, participar y progresar en el proceso educativo. (Liliana Pedraja Rejas, 2023)

Uno de los principios fundamentales de la educación inclusiva es atender y responder a la diversidad para
garantizar el principio de equidad educativa. (Lucía Pérez Vera, 2024) Sin embargo a pesar de que la diversidad
está presente en las aulas, todavía hay obstáculos que impiden que los estudiantes con necesidades específicas
de apoyo educativo se beneficien de todo lo que necesitan.

METODOLOGÍA

El presente trabajo tiene como propósito analizar las diferentes opiniones de los alumnos de la Facultad de
Contaduría y Negocios de la Universidad Veracruzana, Región Veracruz acerca de qué tan incluídos se sienten en
su Facultad, así como identificar las posibles estategias que se podrían integrar para mejorar e enriquecer la
inclusión y la diversidad.

La metodología es descriptiva, se realizó una investigación transversal, consistente en el diseño y aplicación de
una encuesta en un momento determinado. La población estuvo conformada por estudiantes de la Facultad de
Contaduría y Negocios de la Universidad Veracruzana; Región Veracruz. El instrumento se aplicó a 143
alumnos y se diseñó a través de un cuestionario de tipo diagnóstico autoadministrado compuesto por 13
preguntas. La muestra fue no aleatoria por conveniaencia, ya que los grupos están integrados de manera natural
o normal para la actividad que fueron creados.

RESULTADOS

De la encuesta realizada se observó que los alumnos entrevistados tienen entre 19 y 24 años de edad. 54 de
estos alumnos hombres, 86 estudiantes mujeres y 2 alumnos pertenecen a la comunidad LGBT.

En cuanto a si los alumnos se sienten incluídos en su programa académico, estos respondieron:

Fuente:Elaboración propia basada en los resultados de la encuesta.
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La gráfica muestra que el 97% de los alumnos encuestados se siente incluído en su programa académico en la
Facultad de Contaduría y Negocios, Región Veracruz, lo cual es muy importante porque muestra la empatía y el
adecuado ambiente estudiantil que existe en la facultad.

En cuanto a si los alumnos se sienten cómodos expresando sus ideas y opiniones, estos respondieron:

Fuente: Elaboración propia basada en los resultados de la encuesta.

La gráfica muestra que el 85% de los alumnos encuestados se sienten cómodos expresando sus opiniones e
ideas en clase, el 15% representa un área de oportunidad para lograr que mediante diferentes estrategias estos
estudiantes se sientan con la confianza de expresar sus opiniones e ideas en clase.

En cuanto a si los alumnos han experimentado algún tipo de exclusión o discriminación en la universidad, estos
respondieron:

Fuente: Elaboración propia basada en los resultados de la encuesta.

La gráfica muestra que el 6% de los alumnos entrevistados se han sentido excluídos o discriminados, esto fue
por comentarios de algunos de sus catedráticos o por comportamientos excluyentes de sus mismos compañeros
de clase.
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En cuanto a si los alumnos las iniciativas que los alumnos creeen que serían efectivas para mejorar la inclusión
en la universidad, estos respondieron:

Fuente: Elaboración propia basada en los resultados de la encuesta.

La gráfica muestra que la mayoría de los estudiantes opina que se debe dar una formación a los docentes,
alumnos y personal que forma parte de la facultad de Contaduría y Negocios, región Veracruz, en cuestión de
inclusión, así como también realizar actividades dentro y fuera del aula, hacer campañas de concienciación y
tener poñiticas institucionales más inclusivas y abiertas a la diversidad.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con base a los resultados obtenidos después de la investigación y la recolección de información con los
estudiantes, se llega a la conclusión de que aunque la mayoría de los alumnos se sienten incluídos en su facultad,
hay una minoría que aun no lo está del todo. Esos son los alumnos que debemos de observar y darles ese espacio
de atención que se merecen.

Algunas estrategias que se podrían aplicar para poder crear una comunidad estudiantil más inclusiva y diversa
podrían ser:

1. Formación y sensibilización del personal educativo.
Para fomentar una cultura de inclusión en el aula, el personal educativo debe recibir capacitación continua. La
sensibilización sobre sesgos inconscientes y prácticas inclusivas permite a los maestros reconocer y superar
prejuicios que podrían afectar su enseñanza. La capacitación en diversidad no solo reduce los sesgos, sino que
también mejora las practicas pedagógicas al brindar herramientas para manejar mejor la diversidad. (McGregor,
2006)

2. Adaptación de métodos de enseñanza.
Es escencial utilizar una variedad de enfoques de enseñanza para abordar las diversas formas en que los
estudiantes aprenden. Según la teoría de Gardner (2011), los estudiantes tienen multiples formas de procesar la
información y adaptar la enseñanza a estos estilos de procesamiento puede mejorar la eficacia del aprendizaje.
Las estrategias como el aprendizaje basado en proyectos y la enseñanza diferenciada permiten que los
estudiantes participen de maneras que se alineen a sus fortalezas individuales, (Gardner, 2011)

3. Actividades inclusivas dentro del aula.
Realizar actividades en las que todas las voces de nuestros estudiantes sean escuchadas es todo un reto, Para
garantizar esto, se debe propiciar la participación de cada uno de ellos en discusiones y actividades. La
participación activa mejora el aprendizaje y fortalece la pertenencia y el valor de cada estudiante en el aula.
Todos los alumnos se sienten parte integral del grupo cuando se llevan a cabo prácticas inclusivas que fomenten
la participación activa. (Imbeau, 2023)
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4. Campañas de concienciación.
Para crear una cultura inclusiva en el campus, las actividades extracurriculares y la participación en la
comunidad universitaria son escenciales. Es importante que las instituciones educativas fomenten la formación
de asociaciones estudiantiles que representen a diferentes grupos sociales y proporcionen a los estudiantes los
medios para participar en actividades. La comunidad universitaria se vuelve mas consciente de la importancia de
la inclusión mediante la promoción de eventos culturales, debates y conferencias sobre temas de diversidad. Es
escencial que las universidades fomenten que todos los estudiantes participen activamente en la vida
universitaria. Un sentido de pertenencia y comunidad puede ser promovido creando espacios donde se celebren y
valoren las diferencias. Las universidades deben garantizar que todos los estudiantes tengan las mismas
oportunidades para participar en actividades extracurriculares y hacer contribuciones al campus. (Amanda Kulp,
2019)

5. Eventos y actividades que celebren la diversidad cultural, como festivales, conferencias y exposiciones.
Para crear un entorno de aprendizaje enriquecedor y acogedor, los alumnos deben participar en eventos y
actividades que celebren la diversidad cultural. Esta puede serr una variedad de cosas, como festivales, eventos
culturales, exposiciones y actividades educativas. Estas iniciativas pueden ayudar a promover el respeto, la
inclusión y la comprensión entre los estudiantes de diferentes orígenes culturales. (Andrea Basantes Andrade,
2024)

6. Políticas institucionales y cultura organizacional.
Las políticas institucionales son escenciales para crear un entorno que fomente la inclusión en las universidades.
Las universidades deben establecer políticas claras para evitar la discriminación y el acoso y garantizar un
entorno seguro y respetuoso para todos los estudiantes. La alta dirección de la institución debe respaldar estas
políticas, demostrando su compromiso con la inclusión. (Castro, 2016)

En las universidades, la diversidad y la inclusión son escenciales para fomentar un entorno de aprendizaje
enriquecedor y acogedor. Las universidades pueden emplear una varidad de enfoques para aumentar la
diversidad y la inclusión. Es fundamental desarrolar un plan de acción que sea inclusivo y tenga en cuenta todas
las necesidades de todos los estidiantes sin importar su origen cultural, raza, género o discapacidad.

Finalmente, la evaluación y el segumiento del progreso hacia la diversidad y la inclusión son cruciales. Para
medir el èxito de sus esfuerzos por aumentar la diversidad y la inclusión, las universidades deben establecer
indicadores clave de rendimiento.

En conclusión, para aumentar la diversidad y la inclusión en las universidades, se requiere un enfoque integral
que incluya la creación de un plan de acción inclusivo y su implementación. Las universidades puesden crear un
entorno de aprendizaje más acogedor y enriquecedor para todos los estudiantes al implementar estrategias para
aumentar la inclusión y la diversidad.
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RESUMEN
En una computadora se pueden resolver problemas muy específicos y a la medida; problemas que contienen
operaciones de tipo matemático muy complejas y en ocasiones repetitivas, asimismo las que necesitan del manejo de
datos con un volumen muy grande. Para resolver problemas a medida, es necesario hacer uso de una metodología
que nos permita paso a paso poder obtener un resultado.
Por medio de una computadora obtenemos soluciones a nuestros problemas, éstos no son más que “programas”, es
decir, un grupo de operaciones que ejecuta la computadora para poder llegar a una solución, y haciendo uso de un
conjunto de datos. Un programa permite resolver problemas similares, también con datos muy parecidos. Cuando se
trabaja en programación primero se debe diseñar el algoritmo para posteriormente escribir el código; se debe analizar
el problema para llegar a una definición del algoritmo, y enseguida escribir el código, con el que se indica a la
computadora que es lo que debe hacer. Podemos decir que un programa informático es un algoritmo o grupo de
algoritmos con un orden y que se codifican en un lenguaje de programación, donde se ejecutan posteriormente.

INTRODUCCION

Una de las disciplinas relacionadas con las carreras de Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información y
Comunicaciones es la de Desarrollo de Algoritmos; área de estudio necesaria en el currículo de dichas carreras. Ya
que proporciona la capacidad para desarrollar un pensamiento lógico a través del diseño de algoritmos, haciendo
uso de herramientas de programación para el desarrollo de aplicaciones computacionales que resuelvan problemas
reales. En el presente trabajo se abordan conceptos básicos, representación de algoritmos y diseño de algoritmos.

CONCEPTOS BÁSICOS

Uno de los objetivos fundamentales de este trabajo es conocer el diseño de algoritmos, lo cual implica el uso de una
metodología. En este apartado se abordarán los conceptos de algoritmos, programas, uso de pseudocódigo,
diagramas de flujo. A continuación, se definen los conceptos de lenguaje, algoritmo y lenguaje algorítmico para tener
una mejor comprensión del tema.

Un lenguaje es un grupo de signos con el propósito de establecer comunicación entre dos mas entes. Cuando se lleva
a cabo la comunicación es necesario considerar un grupo de reglas, no complejas, pero si necesarias para el buen
desarrollo de ésta; considerando entre éstas que: los mensajes deben correr en un sentido a la vez, deben
forzosamente existir cuatro elementos: emisor, receptor, medio de comunicación y mensaje.

Un algoritmo es un grupo de pasos bien definidos, que indican las actividades que se deben llevar a cabo de una
manera organizada, para poder resolver un problema. Podemos considerar que es un grupo de instrucciones bien
concretas, sistematizadas y delimitadas con la finalidad de dar solución a un problema, llevar a cabo cálculos y/o
ejecutar una tarea. En un algoritmo se lleva una serie de pasos para resolver un problema, partiendo de tener un
estado, así como información inicial; es decir, es un conjunto de pasos para lograr un fin. Existe dos tipos básicos de
algoritmos; los cualitativos y los cuantitativos. Los cualitativos son pasos descritos por medio de palabras para llegar
a la solución del problema, los segundos son en los que se llevan a cabo cálculos numéricos para poder obtener una
solución.

El lenguaje algorítmico es una serie de símbolos y reglas usados para representar un proceso. Existen los lenguajes
gráficos que representan mediante símbolos (dibujos) las operaciones que lleva a cabo el algoritmo, uno de los más
usados es el diagrama de flujo; y los no gráficos, en los cuales se indica de manera descriptiva las acciones de debe
llevar a cabo el algoritmo, uno de los lenguajes más representativos es el pseudocódigo.

Los algoritmos son usados para dar solución a problemas de nuestra vida cotidiana, por ejemplo, cuando usamos
instructivos para armar un mueble, recetarios para preparar una sopa, etc. Por lo tanto, se puede decir, que los
algoritmos no solo se usan para resolver problemas matemáticos, de lógica o en computación.

Es importante aprenden a desarrollar algoritmos, para posteriormente usar un lenguaje de programación y usar la
computadora como instrumento para resolver problemas. El proceso de resolución de problemas con la ayuda de una
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computadora comprende varias fases en la “Metodología para la solución de problemas por computadora”, que se
describen a continuación: Como primera fase el Análisis donde se considera que un problema se debe analizar, es
decir examinar con mucho cuidado, con la finalidad de llegar a entender de manera muy clara y concreta lo que se
solicita y poder definir los requerimientos para lograr resolverlo. Es importante hacer el análisis considerando los
requisitos del usuario. Una segunda fase es el Diseño en la cual se plantea una solución que incluirá el diseño de
un algoritmo para el problema; que incluye la forma en que se reciben los datos de entrada, el proceso por el cual se
produce el resultado y la forma en que se muestra la salida. Cuando se tiene el algoritmo, lo siguiente es probarlo y
verificar que el resultado sea el esperado y, además, el correcto. La tercera fase es la Codificación o implementación,
en la cual el algoritmo diseñado se escribe siguiendo las reglas del lenguaje de programación seleccionado,
obteniendo así el programa fuente. En una siguiente fase de Ejecución, verificación y depuración, en la que después
de la codificación se procede a ejecutar el programa, es decir correrlo, asimismo se comprueba que funcione
adecuadamente y se eliminan los errores generados; asumiendo una competente codificación, entre mejor se haga
todo en las fases de análisis y diseño menos tiempo se gastará buscando, identificando y solucionando errores que
pueden ser de traducción, de ejecución y lógicos. Como penúltima fase tenemos la Documentación que soportan
todo lo realizado con respecto al programa, incluye diseño, codificación, manuales, normas, etc., se recomienda ir
documentando cada cosa que se hace, y no hasta terminar todo, y por consiguiente tener que documentar todo de
principio a fin; existe documentación interna, incluida dentro del código fuente mediante comentarios, y
documentación externa. La documentación es vital para que los usuarios puedan usar el programa y para que los
programadores entiendan y modifiquen el código fuente. Y, la última fase es Mantenimiento; es importante estar
actualizando y modificando el programa, cuando sea necesario, con el fin de cubrir las necesidades de funcionalidad
que van requiriendo los usuarios.

REPRESENTACIÓN DE ALGORITMOS

Para el diseño de algoritmos se cuenta con elementos básicos como lo son tipos de datos, variable, constantes,
operadores; que se describen a continuación: Tipos de datos, éstos se clasifican de manera general en numéricos,
lógicos o booleanos y de carácter. Las variables son identificadores que al ser declarados mantiene un espacio en la
memoria de la computadora y se guarda un dato de manera temporal mientras se corre un programa o proceso y,
como su nombre lo indica el valor del dato puede cambiar a lo largo de la ejecución de un programa; las variables
nos permiten colocar los resultados de operaciones matemáticas, y después éstos se pueden usar o cambiar. Cuando
se trabaja en la codificación de programas existen varios tipos de variables según sea su uso, y encontramos que
tenemos variables de trabajo, contadores, acumuladores, indicadores. Las Constantes son un dato que puede ser de
tipo numérico o alfanumérico, siempre va a permanecer invariable a lo largo de la corrida del programa; las
constantes pueden asignarse a datos de tipo variable, para que se pueda hacer uso de ellas en el programa. Los
Operadores son símbolos que permiten establecer una relación entre los valores de una o más variables, dando como
resultado un valor, ya sea numérico o lógico; las variables o constantes, que son los elementos que se relacionan se
les llama operandos y los elementos relacionadores se les conoce como operadores, éstos pueden ser matemáticos (+,
-, *, /, mod, div, (),), relacionales (<,>, >=, <=, ==, <>) y lógicos (AND, OR, NOT).

Diagramas de flujo. Con un diagrama de flujo se puede representar detalladamente un algoritmo de forma gráfica; el
diagrama representa una guía de como poderlo resolver paso a paso en una computadora. El diagrama de flujo
esquematiza gráficamente un algoritmo; es una forma detallada de manera gráfica que indica el proceso de cómo
solucionar un problema por medio de una computadora.

En un diagrama de flujo se utilizan símbolos especiales para indicar los procesos de la computadora. La figura 1 se
observan los símbolos más usados en el diseño de un diagrama de flujo.

Para trazar diagramas de flujo adecuados se deben seguir las siguientes recomendaciones: Usar solo líneas rectas
horizontales o verticales; las líneas no deben cruzarse, es recomendable hacer uso de los conectores adecuados
debidamente rotulados; a cada símbolo debe llegar una sola línea, use conectores cuando sea necesario; a todas las
líneas usadas deben terminar en un símbolo, no deben quedar líneas sin conectar; los símbolos deben trazarse para
que se lean siempre de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo; la escritura dentro de los símbolos debe ser muy
clara y no usar demasiadas palabras.
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Otra forma de representar un algoritmo es en Pseudocódigo, que no es más que detallar de manera escrita los pasos a
seguir para obtener un resultado. Cuando se trabaja con pseudocódigo, codificar éste a un lenguaje de programación
se vuelve una tarea muy fácil; ya que se usan palabras para especificar el proceso a realizar.

Figura 1. Símbolos más comunes de un diagrama de flujo.

Al usarse palabras especiales en cada una de éstas, como se observa en la figura 2, el espacio necesario para hacer un
pseudocódigo es mucho menor que en un diagrama de flujo. Las principales ventajas sobre un diagrama de flujo son:
el espacio que se ocupa cuando se trabaja con pseudocódigo es muy reducido si lo comparamos con diagramas de
flujo, ya que en vez de símbolos se usan palabras especiales; y, esto conlleva ventajas con respecto a los diagramas
de flujo: Espacio más reducido en una hoja de papel, es más fácil representar operaciones repetitivas complejas,
facilidad para pasar del pseudocódigo a la codificación, permite observar de manera fácil los niveles de cada
operación.

PALABRA DESCRIPCIÓN
INICIO
.
.
FINAL

Agrupan un conjunto de instrucciones que se ejecutan desde el comienzo hasta el final.
Se usa también como delimitadores de programa.

LEE Representa la entrada de datos desde un dispositivo de entrada.
SI Se usa para establecer las operaciones de comparación entre dos valores.
ESCRIBE Se usa para representar mensajes o resultados a través de una pantalla o terminal de

video en una computadora.

Figura 2. Palabras más comunes de pseudocódigo.

Con respecto a los símbolos de los diagramas de flujo, aquí no tenemos proceso, ni líneas de flujo. Esto obedece a
que los procesos se representan escritos en renglones, uno tras otro. Por otro lado, las líneas de flujo no son
necesarias ya que los pasos que se realizan son secuenciados por el orden en que aparecen en cada renglón. Además
de estas palabras claves hay otras que permiten un control más robusto de los programas.
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DISEÑO DE ALGORITMOS

La resolución de problemas con computadoras se puede dividir en tres fases: análisis del problema, diseño del
algoritmo y resolución del algoritmo en computadora. Cuando se lleva a cabo el análisis y el diseño del algoritmo es
necesario tener la especificación del problema en subproblemas por medio de “refinamientos sucesivos” y haciendo
uso de diagrama de flujo o pseudocódigo. Conceptos fundamentales del análisis, diseño y herramientas de
programación son considerados muy necesarios para poder aprender programación de computadoras.

La resolución de problemas. Cuando usamos una computadora para solucionar problemas se puede dividir las
siguientes fases: Análisis del problema, Diseño o desarrollo del algoritmo y Resolución del algoritmo en la
computadora.

En el análisis del problema, es necesario que el problema sea definido y comprendido lo más claro posible y se
analice con todo detalle; después de haber analizado el problema, se construye el algoritmo. Y, finalmente el
algoritmo se codifica, haciendo uso de una computadora en un lenguaje de programación; y el programa, se ejecuta y
se comprueba que satisfaga los requerimientos del usuario. El proceso de resolución de un problema mediante
computadora consta de fases como se muestra en la figura 3.

Figura 3. La resolución de un problema.

Análisis del problema. Analizar un problema permite al programador comprender la naturaleza del mismo. Cuando
se está en ésta etapa es necesario que el problema este bien definido, de manera que permita llegar a una solución que
satisfaga los requerimientos.

Cuando se cuenta con una buena definición del problema y además se tiene la descripción a detalle en las
especificaciones de entrada y salida, el analista se encuentra en mucha ventaja, ya que son requerimientos
importantes para solucionar de una manera adecuada el problema.

Al analizar el problema se debe hacer una lectura para que se tenga una idea lo mas general de lo que se pide; una
siguiente lectura permitirá contestar lo siguiente: ¿Cuál es la información debe arrojar la propuesta de solución al
problema? ¿Cuáles son los datos necesarios para solucionar el problema? En la figura 4 se muestra un ejemplo de
análisis del problema.
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Figura 4. Análisis del problema.

Diseño del algoritmo. Para que una computadora de solución a un problema, se le tienen que indicar los pasos a
realizar, por sí sola no tiene esa capacidad. En computación esos pasos son las instrucciones que debe realizar la
computadora y en conjunto se le llama “algoritmo”, existen ciertas características que debe tener un algoritmo: tener
un inicio y un fin; no permitir dobles interpretaciones, es decir ser definido; ssoportar la mayoría de las variantes que
se puedan presentar en la definición del problema, ser general; finito en tamaño y tiempo de ejecución.

Para diseñar un algoritmo se permite usar cualquier técnica de diseño de algoritmos, como puede ser diseño
descendente, o divide y vencerás.

Normalmente los pasos diseñados en un primer esbozo del algoritmo son incompletos e indican solo unos pocos
pasos, tras esta primera descripción estos se amplían en una descripción más detallada con pasos específicos, este
proceso se denomina refinamiento del algoritmo.

Escritura inicial del algoritmo. La escritura inicial de un algoritmo es sobre todo llevar a cabo una descripción paso
a paso con un lenguaje natural; el algoritmo es una serie de pasos para solucionar un problema y que contienen un
grupo de reglas que cuentan con propiedades como son: en un algoritmo se deben seguir pasos muy bien definidos y
que sigan una secuencia y las operaciones definidas en el algoritmo solo se ejecutan una a la vez. En un algoritmo el
flujo de control que más se utiliza es el secuencial; consideremos el algoritmo que responda a la pregunta:
¿Qué debo hacer para ir a la obra de teatro “LA SEÑORA PRESIDENTA”?

La respuesta es muy sencilla y puede ser descrita en forma de algoritmos general de modo similar a como se muestra
en la figura 5.

Figura 5. Algoritmo general.
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El algoritmo consta de cuatro sentencias básicas, cada una se lleva a cabo antes de realizar la siguiente. En términos
de programación, cada acción se codificará en una o varias sentencias que realizaran una tarea particular. En la figura
5 se observa un algoritmo muy simple; como ya hemos estudiado la metodología el algoritmo general se divide en
pasos más pequeños y simples en un procedimiento denominado refinamiento sucesivo; y de manera sucesiva cada
acción puede dividirse a su vez en otras acciones más simples. Siguiendo con el ejemplo, un primer refinamiento del
algoritmo “ir al teatro” se detalla en la figura 6.

Figura 6. Algoritmo refinado.

Cuando se escribe un algoritmo es necesario tomar en cuenta algunos aspectos. Existen palabras reservadas
(marcadas en negrita) inicio, fin, mientras, si entonces, sino, entre otras; palabras de estructura de control básicas y
fundamentales para tomar decisiones en los algoritmos; también se cuenta con palabras para seleccionar
(si-entonces-sino) así como palabras de repetición (mientras-hasta), presentes en casi la mayoría de los algoritmos.

Representación gráfica de los algoritmos. Cuando se diseña un algoritmo se debe elegir un método que permita
posteriormente elegir cualquier lenguaje de programación. Los métodos que usaremos para representar un algoritmo
serán diagramas de flujo y pseudocódigo, métodos que ya se abordaron y que a continuación ejemplificaremos para
resolver el siguiente algoritmo; para lo cual haremos uso del software PSInt. retomaremos el algoritmo de la figura
4, que contiene el análisis del problema y en la figura 7 y 8 se puede observar el pseudocódigo y diagrama de flujo
resultante respectivamente.

Figura 7. Pseudocódigo del algoritmo.
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Figura 8. Diagrama de flujo.

CONCLUSIONES
Las soluciones de problemas por computadora implican una metodología y sus fases de “análisis del problema”,
“diseño del algoritmo” y “resolución del algoritmo en computadora”. La fase de análisis del problema permite al
programador comprender la naturaleza del mismo, el problema debe estar bien definido de manera que permita llegar
a una solución que satisfaga los requerimientos. En la fase de diseño del algoritmo es necesario tener la
especificación del problema en subproblemas por medio de “refinamientos sucesivos”, haciendo uso de herramientas
como el diagrama de flujo o pseudocódigo.
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RESUMEN
La Educación Remota de Emergencia (ERdE) es el modelo de enseñanza repentino y urgente originado por el
confinamiento masivo y forzado, que pudiera carecer de la planificación deseada por priorizar la continuidad de la
educación (Pérez López & Yuste Tosina, 2023). Los estudiantes de la preparatoria 3 de la Universidad Autónoma de
Zacatecas (UAZ) en el retorno a clases presenciales en 2022, mostraron un claro desagrado al uso de TIC como
apoyo a la educación presencial. Al convertirse la ERdE la alternativa natural a cualquier eventualidad que evite la
presencialidad en las instituciones educativas del país, es prioridad el estudio del impacto de la modalidad en
estudiantes y el uso de las TIC como apoyo a la educación.

Por tal motivo la investigación tuvo como objetivo Analizar la percepción de las TIC como herramienta de apoyo en
clase posterior a la educación remota de emergencia en estudiantes de Preparatoria 3 de la UAZ. Con la intención de
encontrar una relación entre categorías por medio de la profundización del tema, para encontrar la causa por la cual
se desarrolla. Se realizó una investigación explicativa causal que profundice la ERdE en un entorno con brecha
digital amplia e indague la percepción del estudiante sobre TIC, de diseño no experimental y transversal
(recopilación única de información), ruta o enfoque mixto. Se diseñó y aplicó un instrumento validado con un alfa
Cronbach 0.889 a una muestra de 306 estudiantes, 21 entrevistas hasta llegar al punto de saturación. Los datos
cuantitativos se procesaron en GNU PSPP v1.4.1, el cálculo de indicadores con 235 mil calificaciones en SQL
DBeaver 24.0, para la ruta cualitativa la trascripción de entrevistas (de voz a texto) se usó la IA Whisper y se procesó
con el lenguaje de programación python3.10. Los datos cualitativos, se procesaron con la aplicación Atlas.ti v9.

Los resultados en la percepción de los estudiantes del uso de las TIC como apoyo a sus clases presenciales, no es
positiva; pues el 70.93% no desean retomar clases virtuales yel 68.72% no solicitarían la incorporación de TIC en
clases presenciales. El 60.84% están insatisfechos en el uso de las TIC en presencial. Existe una relación entre la
percepción negativa y la capacitación previa (294.848 Chi2 y 0.649 CC) además de la relación entre el estilo de
aprendizaje (119.569 Chi2 y 0.477 CC). Se encontró también que el uso de las TIC en la ERdE, impactó en el
desempeño académico, hizo a los estudiantes dependientes a la tecnología y provocó en ellos actos de deshonestidad
académica.

INTRODUCCIÓN
Ante el confinamiento por pandemia causado por COVID-19, en la educación, la tecnología fue un fuerte aliado que
permitió continuar con el aleccionamiento en el mundo entero. Permitió principalmente que los aprendizajes de los
estudiantes no se detuvieran mediante el uso de plataformas, medios de comunicación, radio, televisión, Internet y
dispositivos inteligentes. Revolucionó a nivel internacional la manera en el que se le da el seguimiento y
retroalimentación por parte de los docentes; fomentó el apoyo, la colaboración y la capacitación.

También evidenció de manera fría la falta de infraestructura tecnológica y la poca o nula conectividad en las zonas
marginales, rurales o de difícil acceso; a su vez expuso la necesidad de implementar estrategias pedagógicas
diferenciadas, la adaptación de los contenidos, el déficit de formación de un grueso número de docentes y personal
administrativo escolar quienes de la noche a la mañana debieron utilizar herramientas digitales; sin dejar a un lado la
situación de estrés, incertidumbre, ansiedad y aislamiento que se vivió. Podemos agregar una notoria brecha digital,
una desigualdad educativa, de infraestructura y conectividad entre regiones o países de primer mundo sobre los
demás. Lo cual originó la falta de calidad, de pertinencia en los contenidos, en la implementación de métodos
educativos diferenciados o ineficientes y la pérdida de comunicación o contacto entre docentes y estudiantes.

El retorno a las clases presenciales en la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) el 7 de marzo de 2022,
posterior a ello, los estudiantes de la Preparatoria 3 de la UAZ (en Fresnillo Zacatecas) mostraron indiferencia a
utilizar Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) dejando de entregar actividades, desinstalando
aplicaciones informáticas que habrían sido eficientes en confinamiento e incluso ausentándose de las clases en los
centros de cómputo. Motivo de extrañeza por el colectivo de docentes de Informática y de la administración de la
institución

1159

mailto:1jma_casas@uaz.edu.mx
mailto:2phd.casasvic@gmail.com
mailto:3mtrarubi.gi23@gmail.com


pues se suponía que los estudiantes deberían de mostrar una mayor habilidad en el uso de las herramientas virtuales y
que la asignatura de Informática podría al fin reconstituirse en un nivel de profundidad.
Considerando además que, la ERdE se convirtió en un hito y marcó el precedente en la UAZ (y en muchas instituciones
educativas del país) de aplicarse como alternativa a la presencialidad ante cualquier evento inesperado (paro, desastres
naturales o inseguridad del estado). Opción que debe revalorarse pues, es de mucha importancia el saber si los
estudiantes pueden ver satisfechas sus necesidades en la educación en línea, además de identificar previamente a grupos
de riesgo (nivel educativo del estudiante y de la familia, ingreso económico y edad) tal como lo enfatiza Engzell et al.
(2021).

La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares ENDUTIH 2021
(INEGI, 2021) en México registra que los usuarios de internet han aumentado desde 2017 llegando al 75.6% y los
usuarios de telefonía al 78.3% de la población; en cambio, los usuarios de computadora se han reducido en 7.8 puntos
porcentuales desde el 2017, llegando al 37.4% de la población; y solo el 16.8% de la población la usa como herramienta
de apoyo escolar en 2021 (a pesar que en 2020 tuvo un ligero repunte en de 2.5 puntos porcentuales con respecto a 2019
pero cayó 3.5 puntos en 2021 con respecto al mismo año).

En el estado de Zacatecas en particular, las estadísticas de la población mayor a de 6 años, tenemos que el 73.2% son
usuarios de teléfono celular (80.1% en zona urbana y el 62.5% en zona rural) y el 72.3 % son usuarios de internet
(80.1% de la población urbana y un 60.2% de la zona rural). Solo el 29.3% de la población de Zacatecas son usuarios de
computadora (37.9% en zona urbana y el 15.6% en zona rural). Las edades de los usuarios que tienen computadora son
en primer lugar de 18 a 24 años con el 21.6% seguidos de 25 a 34 años con el 18.9% y solo el 16.1% de 12 a 17 años.
Sin embargo, se encontró que cada vez más son los hogares de los mexicanos que adquieren televisiones digitales
(INEGI, 2021).

Y es por ello que no será posible llegar a la toda población con rezago, debido a que la brecha digital y la situación de
urbanidad no lo permitirá. Y es por ello que la Secretaría de Educación Pública (SEP, 2020) decidió implementar el
programa Aprende en Casa que se basó principalmente en programas educativos de televisión abierta, ya que el 91.2%
de la población en México cuenta con televisión (INEGI, 2021).

MARCO TEORICO

Educación Remota de Emergencia (ERdE)
El cambio de la educación presencial a una educación a distancia, podría establecerse y darse de manera natural e ideal,
pero el confinamiento por pandemia aceleró la transición de manera tal que, no se contó con la preparación ideal de
todos los protagonistas; y señala que podría haber mostrado las verdaderas debilidades que, en contrapeso con las
fortalezas, muestran un estándar de calidad menor a la establecida en la modalidad presencial, inclusive a la que ya
gozaba propia la educación a distancia (Cabrero Borges et al., 2021).

Esta diferenciación ha sido llamada en la actualidad como la Enseñanza Remota de Emergencia (ERdE). Pérez López &
Yuste Tosina (2023) la definen como el modelo de enseñanza que surge de manera repentina y urgente por el inevitable
cierre de escuelas a consecuencia de la pandemia que no responde a una ardua planificación si no a dar solución a una
necesidad de dar garantía de continuidad de la educación a nivel global.

En la definición de Estrada & Paz Delgado (2022) es el modelo alternativo propuesto por los investigadores de la
educación virtual, resultado de una estrategia educativa en respuesta a una crisis de salud y humana; que por su
naturaleza no proporciona un firme ambiente ideal, solamente tiene como objetivo principal el propiciar un medio de
aprendizaje temporal como apoyo para solventar de manera fácil y rápida durante una crisis o emergencia; para
preservar el derecho a la educación en la medida de lo posible y a pesar de situaciones desfavorables y así reducir una
desigualdad educativa.

El paso de la educación presencial al virtual abrupto, dentro de las escuelas para dar continuidad al aprendizaje; es
llamado enseñanza remota de emergencia por Valenzuela Santoyo (2022). Añade que, ante la premura, las
circunstancias, la ausencia de recursos económicos, de tiempo y la importancia de no detener la educación; originó este
periodo con características peculiares con circunstancias apremiantes.
La emergencia originó que cada país implementara políticas diferenciadas generando cambios sociales, económicos,
sanitarios y educativos; por ejemplo, se cambió la manera de aprender y de enseñar, tal vez sin considerar la
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desigualdad entre los estudiantes en cuanto sus ingresos, su nivel de conocimiento, el acceso y/o la capacidad de uso de
tecnologías, dispositivos o interconectividad (Saldaña Guerrero et al., 2022).
Al referirse a la enseñanza remota de emergencia Guiñez-Cabrera & Mansilla-Obando (2022) menciona que, en este
sentido, los ambientes y los recursos que se implementaron no fueron del todo ideales si se busca proporcionar una
educación de calidad, pues a su vez procuró parecerse más a las clases presenciales que al modelo de aprendizaje a
distancia.

Así pues, se puede considerar a la ERdE como el mejor intento de la humanidad para evitar la interrupción del
aleccionamiento de la población mundial, ante una crisis sanitaria y el confinamiento; masificando la educación no
presencial y utilizando de manera no homologada los recursos didácticos, pedagógicos, digitales, de comunicación y
tecnológicos; disponibles al momento. Posiblemente la definición anterior no se perciba de buena manera, pero no es en
lo que verdaderamente importa, por el contrario, se debe enfocar esfuerzos en el ¿Cómo podemos mejorar la respuesta
ante una futura crisis?

Percepción de las Tecnologías de Información y Comunicación en la educación
De acuerdo con Karam et al. (2019) las Tecnologías de comunicación en la educación como aquellas herramientas que
permiten la creación, acceso, interacción y distribución de información para beneficio de los procesos educativos. Tales
herramientas contemplan a los sistemas de información, computadoras, el internet, la intranet, redes sociales, los
teléfonos inteligentes, LMS o plataformas educativas. Se relacionan e interactúan entre sí para contribuir a la mejora de
la calidad, equidad, integración, inclusión educativa. Es necesario contemplar la capacitación adecuada en los
estudiantes, docentes y padres de familia y comunidad académica.

Desde la perspectiva de Zambrano Quiroz & Zambrano Quiroz (2019) las TIC se edifican en la informática, la
microelectrónica y las telecomunicaciones para establecer una nueva forma de comunicación, para la enseñanza y el
autoaprendizaje. Permite el registro adecuado, el tratamiento, almacenamiento, la edición y la exposición de la
información. Además, fusiona la tecnología con la ciencia para entender y transformar la realidad; pues ellas, facilitan la
creación del conocimiento humano. Concluye mencionando a las TIC como la integración de las ventajas del uso de las
herramientas digitales para facilitar la masificación de la información en poco tiempo, de manera amena, con ambientes
favorables, interactivos y motivantes.

Equipamiento tecnológico en la ERdE
Teniendo en cuenta a Tinoco & Zurita (2019), el equipamiento tecnológico es el un conjunto de dispositivos, accesorios,
medios y herramientas digitales que facilitan la comunicación, la interacción y el aprendizaje entre los estudiantes y los
docentes que se encuentran en lugares diferentes. Algunos ejemplos de equipamiento tecnológico son: Computadora
Personal, portátil, Smartphone, Tableta electrónica, dispositivos y servicios de conectividad alámbrica o inalámbrica
(inclusive la radio, la televisión, el internet, el correo electrónico y las plataformas educativas a distancia). A demás de
accesorios que facilitan la experiencia de uso como audífonos, micrófonos, video cámara digital (webcam), sets de
videograbación, iluminación, teclados o mouse especializados (Estrada & Paz Delgado, 2022).

Capacitación tecnológica
A juicio de Niembro Gaona et al. (2020) la capacitación tecnológica en estudiantes y docentes implica el desarrollo de
competencias y habilidades digitales que les permitan aprovechar las Tecnologías de la Información y Comunicación
(TIC) para que los procesos de enseñanza y aprendizaje sean eficientes, tanto en modalidades presenciales como a
distancia.

De acuerdo con Lugo Silva et al. (2020) la capacitación tecnología implica el reconocer y utilizar plataformas digitales
de comunicación, implementar estrategias pedagógicas que integren las TIC, utilizar recursos educativos abiertos y
mantenerse actualizado en las oportunidades que ofrece la tecnología.

Teniendo en cuenta a Ramírez Martinell et al. (2018) y la propuesta realizada a la Secretaría de Educación en Veracruz
(SEV) La capacitación tecnológica se determinan en los diez saberes digitales para la educación; los cuales permiten
estructurar de manera gradual los conocimientos y habilidades en el uso de las TIC para la educación.

1. Saber cómo y cuándo utilizar el dispositivo digital apropiado para gestionar contenido digital (hardware,
impresoras, dispositivos de interconexión).
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2. Saber administrar archivos digitales a través del sistema operativo propio del dispositivo y dentro de la nube
(almacenamiento web) para gestionar, editar, convertir, usar, presentar, comprimir, descargar y distribuir para
su consulta en línea, en digital o en físico.

3. Saber utilizar aplicaciones especializadas o específicas para su asignatura o institución educativa (de tutoría,
educativo, lenguajes de programación, bases de datos, LMS o fuentes de información especializadas)

4. Saber crear y manipular archivos de texto y presentaciones electrónicas (edición, formato texto, inserción de
imágenes, tablas, dibujos, gráficos, multimedia, revisión de textos e inserción de comentarios, impresión,
presentación difusión o publicación web).

5. Saber crear y manipular conjuntos de datos en hoja de cálculo con fórmulas y funciones.
6. Saber crear y manipular multimedia (audios o videos)
7. Saber comunicarse en entornos virtuales de comunicación (correo electrónico, mensajería instantánea,

videoconferencia, blogs, video blogs y redes sociales).
8. Socializar en redes sociales con docentes y/o estudiantes.
9. Saber ejercer y respetar una ciudadanía digital (uso consiente y responsable de los medios digitales y redes

sociales; para evitar lel robo de información personal o delicada, el robo de identidad, el cyberbullying y el
cyberacoso)

10. Literacidad digital; permite el uso correcto, ético y responsable del contenido de las diferentes fuentes de
información digital.

Estilo de aprendizaje
Los estilos de aprendizaje es la manera en la que los individuos asimilan y perciben la información con base a sus
propias experiencias, su herencia cognitiva y las demandas del entorno en el que se desempeñan (Vásquez Villanueva et
al., 2022). Para Alanya Beltran et al. (2021) lo concibe como la condición en la que cada estudiante logra procesar la
información para aprender y determina su singularidad. Por su parte Almarzooqi (2019) se a la forma en la que una
persona es capaz de organizar, combinar y comparar la información adquirida de manera consciente para que pueda ser
recordada.

La consideración de Ocampo Botello et al. (2014), Valencia Gutiérrez et al. (2016) y Martínez-Royert & Pájaro-
Martínez (2020) de un estilo donde el sujeto tiene un desarrollo de aprendizaje igualitario en cualquiera de los canales,
es denominada Equilibrada o Neutra; también se presenta cuando no se logra una tendencia específica para un estilo en
particular. Por lo que respecta a Valencia Gutiérrez et al. (2016) en ocasiones se presentan resultados equilibrados en los
estilos de aprendizaje, es decir no existe una preferencia clara a presentar un canal Visual, Auditivo y Kinestésico
(VAK); Ocampo Botello et al. (2014), declara que los estudiantes con dichas características balanceadas se adaptan de
mejor forma y de manera natural a cualquier estrategia de enseñanza de los docentes

Apoyo recibido por el estudiante
Desde la posición de Tinoco & Zurita (2019) refiere al apoyo recibido al estudiante como aquella atención
personalizada por parte de un familiar, docente o tutor para encaminarlo, guiarlo y orientarlo en sus quehaceres
educativos.

Tomando en cuenta a Rodríguez Garcés et al. (2020) profundiza la definición con las oportunidades percibidas o que le
fueron brindadas al estudiante por la sociedad en la que vive, que le permiten adaptarse mejor, participar, interactuar de
mejor manera, obtener confianza, lograr una comunicación efectiva, conseguir una apropiación tecnológica y le provoca
mayor motivación en las actividades escolares. Mediante la colaboración, la participación activa, la comunicación, la
resolución de conflictos, la procuración de herramientas o materiales y la determinación de normas y horarios; además
de la procuración del cumplimiento de metas, objetivos y responsabilidades académicas.

Indicadores de eficiencia en la educación
Considera importante la SEP (2019) establecer por cada indicador de eficiencia, una definición clara que permita su
correcta interpretación, su precisa representación, así como también su utilidad. Para que se logre la comparación entre
diversos subsistemas y se logren proponer líneas de acción para abatir ciertos indicadores y lograr objetivos.
Aprobación: Total de estudiantes promovidos al siguiente grado divididos del total de los inscritos; es decir, es el
porcentaje de alumnos promovidos al siguiente grado al final del ciclo escolar.
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Para la UAZ, un estudiante aprobado puede determinarse incluso después de haber culminado el ciclo escolar
observado. Es decir, un estudiante tiene 1 oportunidad para promoverse en una asignatura específicamente, incluso
cuando esté cursando el siguiente ciclo escolar. Esto se debe a que se llevan 2 semestres.
Reprobación: Cantidad de cada 100 estudiantes que no lograron promoverse de grado al finalizar el ciclo escolar.
Permite medir la eficiencia del ciclo observado para adecuar el proceso de enseñanza- aprendizaje y la detección de
posibles fallas (SEP, 2019).

Para el caso de la Preparatoria 3 de la UAP UAZ, se toman las siguientes consideraciones (UAP, 2021):
1. Los alumnos tienen la posibilidad de aprobar una asignatura de manera ordinaria (evaluación a Ordinario)

pero también puede exentarlo si así lo determina el docente, si no es posible exentar o aprobar la evaluación
ordinaria y si el porcentaje de asistencia es igual o mayor al 70%, el estudiante tiene otra oportunidad de
aprobar la asignatura en una evaluación Extraordinaria; de no lograrlo tiene una última oportunidad de
hacerlo con una evaluación a Título de Suficiencia (ATS) siempre y cuando demuestre tener al menos el 60%
de asistencia (menor a eso no tiene derecho a una evaluación final y no aprobará la asignatura).

2. Un estudiante que no apruebe una asignatura de ciclo anterior puede promoverse de manera temporal al
siguiente siempre y cuando vuelva a llevarla (en cursillo) y la apruebe, de lo contrario no será válido ninguna
actividad del ciclo y deberá recursarla.

3. Con el propósito de retener la matricula, se aperturaron semestres de regularización durante la ERdE y han
permanecido hasta la fecha (se les llamó semestres nones). Lo cual modifica la definición de reprobación,
abandono, eficiencia terminal y permanecía; teniendo características diferenciadas en la UAZ.

Abandono escolar: Porcentaje de cada 100 estudiantes que no se inscriben al ciclo inmediato posterior de la institución
educativa, excluyendo a los egresados y sin considerar a los alumnos de nuevo ingreso en el ciclo posterior (SEP, 2019).

Eficiencia terminal de una Cohorte: Se define un segmento específico de un grupo de estudiantes dentro de un periodo
temporal determinado, por ejemplo, una generación; el cálculo limita la comparación entre los inscritos dentro de una
generación y los que egresan dentro de un periodo observado de tiempo para los mismos que integran dicha cohorte. A
diferencia de la eficiencia terminal básica, considera al mismo grupo de estudiantes que ingresan y egresan el mismo
periodo del que pertenecen (SEP, 2019). Para el caso de la preparatoria podemos definir cohortes de 3, 4 y 5 años para
estudiantes que ingresaron en la misma generación.

METODOLOGÍA
El tipo de investigación es del tipo explicativa causal que profundice el tema de la educación remota de emergencia con
una población (Fresnillo Zacatecas) con brecha digital amplia desde la interpretación de la percepción del protagonista
principal, el estudiante; y con ello explique la perspectiva de la implementación de las TIC posterior a su ERdE.

El enfoque es mixto (cuantitativo y cualitativo) pues se adapta a las necesidades propias de la investigación; las cuales
permiten obtener mediciones de lo sucedido en los estudiantes de preparatoria 3 de la UAP UAZ mediante herramientas
cualitativas (encuesta); y a su vez transmite la percepción personal del estudiante ante la reconstrucción del uso de las
TIC una vez superada la ERdE con herramientas como la entrevista o los grupos focales. Se define al enfoque mixto
como el que recopila, examina, relaciona los datos cualitativos y cuantitativos dentro de un estudio o investigación;
además, consiste en mezclar los procedimientos para lograr cualificar datos cuantitativos, también cuantificar datos
cualitativos en la misma investigación (Hernández Sampieri et al., 2008).

El diseño es no experimental, pues se observará la percepción de los estudiantes tal cual se dio en su ERdE y cómo ha
influido en el uso de las TIC. El estudio no pretende manipular variables ni se realizará alguna acción que provoquen
cambios en los sujetos de estudio. Diseño en la modalidad transversal o transeccional, debido a que solo se recolectarán
los datos en solo una ocasión para después emitir las observaciones de ese determinado tiempo.

La unidad de muestreo está conformada por los estudiantes de la preparatoria 3 de la UAP UAZ del edificio de la
Colonia Industrial (Calle Niño artillero s/n, Fresnillo Zac.), el tipo de muestra para el enfoque cualitativo se establecerá
de manera no probabilística, por conveniencia a estudiantes de preferencia pertenezcan a los grupos llamados nones
(irregulares con inscripción semestral desfasada al resto de la matricula) o estudiantes repetidores de la materia (pues se
presume que ellos representan aún mejor a los estudiantes que abandonaros sus estudios o reprobaron y que
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desafortunadamente no se podrá obtener información de ellos por la imposibilidad de comunicación a diferencia de los
alumnos regulares); se les aplicará una entrevista semiestructurada y/o realizar un grupo focal (entrevista grupal dirigida
por un moderador a través de un guion de temas o de entrevista) hasta alcanzar el punto de saturación donde no se
obtengan más información adicional con respuestas recolectadas en los instrumentos de percepción de las TIC posterior
a su enseñanza remota de emergencia; Sin embargo, el tipo de muestra para el enfoque cuantitativo será probabilística
es decir de manera aleatoria para así garantizar una generalización en los resultados obtenidos. Que se les aplicará una
encuesta (herramienta cuantitativa) con una pequeña categoría cualitativa que recabe la percepción de las TIC después
de ser utilizadas en la ERdE. La distribución de la población de la Preparatoria 3 de la UAZ se muestra a continuación
en la Figura No. 1

Gráfica No. 1: Gráfica de distribución de estudiantes de prepa 3

La Preparatoria Num. 3 de la UAP UAZ, alberga en sus instalaciones a un total de 2,054 estudiantes; entre ambas
modalidades en los diferentes turnos y en sus diferentes direcciones. Sin embargo, se tomarán únicamente a los
estudiantes de la Preparatoria Num. 3 de la calle niño artillero de la colonia Industrial; población calculada para el ciclo
escolar ene-julio de 2024 en 1,485 estudiantes (SINMES, 2024) y la muestra quedará en 306 estudiantes.

Para la ruta cuantitativa se diseñó una encuesta ad hoc, posterior a la revisión de la bibliografía disponible (38 artículos
y tesis publicadas); consta de 19 reactivos principales, 7 de información general del estudiante y 7 reactivos de
aclaración y profundización de respuestas.
Se determinó a su vez aplicar el Test “Estilo de Aprendizaje (modelo PNL) VAK” (40 reactivos) previamente validado
por Bandler y Grinder (1988) y traducido y adaptado al español De la Parra Paz (2004) que establecerá el estilo de
aprendizaje dominante y preferido por el estudiante.

Para el procesamiento ideal de los resultados es necesario dividirlos por los distintos métodos de obtención; es decir,
para procesar los datos que se obtuvieron del instrumento de la encuesta, los registros que arroja la plataforma de
Google Forms en formato de Hoja de Cálculo, para codificarse, procesarse y graficarse a través de tablas dinámicas de
la aplicación MS Excel TM y para el análisis de datos de muestreo a través de la aplicación libre llamada GNU PSPP
v1.4.1.

Para el caso de las entrevistas a estudiantes y grupos focales, se hace uso del modelo de aprendizaje basado en
Inteligencia Artificial para la trascripción de archivos de voz a texto creado por OpenAI (software de código abierto de
2022) llamado Whisper y con la ayuda del lenguaje de programación python3.10. Para la generación de las categorías y
la obtención de los resultados y el análisis cualitativo, la aplicación Atlas.ti v9.

Para la obtención de indicadores se tuvo autorización por parte del Encargado de Prepa 3 de la UAZ, para que de
control escolar se facilitarán las calificaciones de los estudiantes desde el ciclo agosto-septiembre de 2017 a agosto-
septiembre de 2023. Para hacer la comparación, seguimiento de las generaciones previas y posteriores a la ERdE. Los
cuales se entregaron 235 mil registros de estudiantes sin información personal, únicamente calificación ordinaria,
extraordinaria y a título de suficiencia; de cada materia cursada en cada semestre. Debido a la gran cantidad de datos se
opta por procesar la información para obtener los indicadores a través de sentencias SQL (Lenguaje de consulta
estructurada por sus siglas en inglés) mediante bases de datos por medio de un software libre Gestor Universal de Base
de Datos de código abierto llamado DBeaver 24.0
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Para la SEP (2019) el cálculo de los indicadores de educación conlleva a una importante encomienda, la de servir de
insumos indispensables para la planificación educativa y así mejorar la calidad de la educación en México; por tal
motivo propone que el diseño y aplicación deben llevarse de manera correcta y por ello se definen con claridad y
establece la manera en la que se deben construir respetando una metodología descrita en los “Lineamientos para la
Formulación de Indicadores Educativos de la Secretaría de Educación Pública de los Estados Unidos Mexicanos”.

Para el cálculo de la aprobación se debe obtener la proporción de estudiantes aprobados entre la de los inscritos dentro
del mismo ciclo escolar tal como se propone a continuación. En la Figura No 1 se muestra la formula, la gráfica de
conjuntos que la representa, así como también el SQL utilizado para su obtención del indicador de reprobación de las
bases de datos que se proporcionaron del departamento de control escolar y del SINMES.

Figura No. 1: Cálculo de Reprobación por ciclo

Para el cálculo del abandono escolar que se muestra en la Figura No, 2, es importante considerar a los estudiantes
inscritos en diferentes ciclos. Normalmente se identifica a los inscritos en el ciclo inmediatamente posterior, de los
cuales se excluyen a los egresados del ciclo previo y a los de nuevo ingreso en el ciclo posterior. La diferencia entre el
total inscritos en el ciclo posterior con el anterior nos da como resultado el abandono escolar.

Figura No. 2: Cálculo de Abandono escolar
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La eficiencia terminal por cohorte está representada en la Figura No. 3 y toma a la población de nuevo ingreso como
base para su cálculo, y observa a si lograron egresar en un periodo de 3, 4 o 5 años; para determinar la cohorte de los
años respectivos.
Figura No. 3: Cálculo de Eficiencia terminal por corte

Se considera la variable “Percepción de las Tecnologías de información” con 4 dimensiones (equipamiento,
capacitación, estilo de aprendizaje y apoyo recibido). Además, se considera la triada de indicadores de eficiencia más
representativos para el Sistema Educativo (reprobación, abandono escolar, eficiencia terminal) y la aprobación según
SEP (2019) y el estilo de aprendizaje del estudiante.

Resultado de la validación del instrumento de investigación
El indicador de validación y confiabilidad arrojados por el software libre de análisis de datos de muestreo GNU PSPP
v1.4.1 establece un valor de Alfa de Cronbach de 0.887 para los 38 elementos analizados; lo que determina que el
instrumento es válido y confiable para su aplicación.

RESULTADOS

Análisis descriptivo de la muestra
La edad máxima de los estudiantes es de 19 años y la mínima de 15, principalmente el 66.75% tienen 16 y 18 años
(30.05% y 36.70% respectivamente). El género femenino predomina con un 53.94% en comparación al 44.58% del
masculino, cabe aclarar que el 1.48% prefirió no declararlo. La UAZ concentra estudiantes de varias localidades de
nuestro estado, la UAP no es la excepción pues a pesar que la gran mayoría (el 86.70% de la muestra encuestada)
declara ser de la cabecera municipal, de la comunidad de plateros concentra el 2.96%, la estación San José con el
1.48%, la Estación San Felipe el 0.49%, con el 4.19% proviene de otra comunidad de nuestro municipio y el 3.94%
restante de otra comunidad cercana fuera del municipio.

En lo que respecta a la distribución por semestre, se obtuvo que el 26.35% corresponden a segundo, el 28.33 a cuarto y
el 34.73% a sexto; para los semestres nones el 8.13% en tercero y el 2.46% en quinto semestre. El turno que más
respondió fue el Vespertino con el 61.58% en contraste con el 38.42% del matutino; esto se debe a que la dinámica de
aplicación consistía en invitar a aquellos estudiantes con horas libres, para no interrumpir los procesos educativos; lo
cual es más común que suceda en los grupos vespertinos.

Análisis del Equipamiento tecnológico
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Principalmente utilizaron el teléfono inteligente, el 52.96% de los estudiantes y el 2.46% utilizó una tableta digital, solo
el 24.63% de los estudiantes utilizó una computadora personal y el 19.95% tuvo que compartir con la familia Cabe
destacar que del equipo utilizado la mayoría con un 59.11% lo tuvo que adquirir para ser utilizado en sus clases de los
cuales el 66.67% ya lo vendió o se deshizo de él (un 34.73% de los estudiantes).
La percepción del equipamiento se caracteriza en la Gráfica No. 2; principalmente es viejo, obsoleto o sin los accesorios
que Tinoco & Zurita (2019) y Estrada & Paz Delgado (2022) definen como necesarios para solventar las necesidades
del aprendizaje; el 41.63% de los estudiantes lo consideraron así, otro grupo correspondiente al 33.99% lo consideró
regular, el 14.29% equipo que no funcionaba correctamente o expresó no tener la minoría (el 10.10%) lo percibió en
excelentes condiciones.

Gráfica 2: de Percepción del Equipamiento Utilizado

En lo que respecta a la comunicación para la interacción entre docentes y estudiantes (mostrado en la Gráfica No. 3) que
no se localizan en el mismo lugar como el Internet (Tinoco & Zurita, 2019) se encontró que el tipo de interconexión
utilizada por los estudiantes fue el WiFi dentro del hogar; pero su percepción pasó del “a veces lenta” con 47.04% al
“inestable y se desconectaba a cada rato” con 25.62%; únicamente el 11.58% percibió como “estable y de buena
velocidad”. Sin embargo, el 9.36% no contaba con una conexión en el hogar y debía utilizar plan de datos o pedir la
contraseña de algún vecino lo cual le generó molestias.

Gráfica No. 3: Percepción del internet utilizado y su tipo

Análisis de la Capacitación

En este rubro se evalúo la percepción de la capacitación tecnológica de los estudiantes; es decir las competencias y
habilidades para el aprovechamiento de las TIC en el aprendizaje (Niembro Gaona et al., 2020); además de utilizar
plataformas digitales y recursos tecnológicos y educativos (Lugo Silva et al., 2020). El 46.06% de los estudiantes le
batallaron para adaptarse, no tenía capacitación el 21.67%; es decir el 67.73% no se sintió totalmente capacitado al
momento de iniciar las clases virtuales. Algunos creyeron que lo que sabían fue suficiente o se percibieron con bastante
habilidad (el 20.20% y el 12.07% respectivamente).
Al retorno a clases presenciales, los estudiantes consideraron que la habilidad en el uso de las TIC creció
moderadamente poco pese a su experiencia en la ERdE (42.61%); Incluso el 36.21% declaró que creció muy poco o
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que no creció (el 18.23%). Por otra parte, el 2.96% considero que creció bastante. No obstante, el 47.29% consideran
que la habilidad tecnológica previa fue determinante para el sobrellevar la ERdE

De acuerdo a los diez saberes digitales para la educación propuesta por Ramírez Martinell et al. (2018) el estudiante, se
les cuestionó sobre su autopercepción en las habilidades TIC y los resultados se muestran en la Tabla No. 1. En ella, se
resalta al saber 3. Uso de aplicaciones especializadas debido a que los estudiantes se consideran sin tanta habilidad
mayoritariamente en el alta y sincronización de cuentas institucionales y personales en los diferentes dispositivos que
utiliza; también por la falta de experiencia en el uso de plataformas educativas y aplicaciones especializadas en la
educación (excepto en navegadores Web, a lo que se consideran hábiles en el uso de aplicaciones para acceder a páginas
de internet y sus repositorios web). Tampoco se consideran con habilidad en los saberes: 4. Manipulación de
presentaciones electrónicas (solo en las aplicaciones de procesamiento de palabras se consideran con algunas
habilidades para aplicar formato enriquecido a textos y documentos), 5. Manipulación de conjuntos de datos en hojas de
cálculo con fórmulas y funciones, 6. Manipular archivos multimedia dentro de los dispositivos o en Web (incluye la
manipulación, edición y creación de audios, videos y archivos PDF para la presentación y difusión en medios
electrónicos e internet) y por último, el saber 9. Ejercer la ciudadanía digital pues sienten no tener la suficiente
responsabilidad en el uso, manejo y privacidad de datos personales en internet o medios virtuales.
Se distinguen también, los saberes 1. Utilizar equipos y 2. Administrar archivos dentro del dispositivo y en la nube;
pues se consideran con algo de habilidad para crear, modificar, renombrar y organizar archivos dentro de los
dispositivos y subirlos a servidores web o almacenamientos digitales en internet (nube). Además del uso del procesador
de Textos del saber 4 y el adjuntar archivos a correo electrónico del saber 7.
Para aquellos que el estudiante se auto percibe con mucha habilidad corresponden al 7. Comunicarse en entornos
virtuales (excepto adjuntar archivos que se consideran poco hábil), 8. Socializar en redes sociales y 10. En la literacidad
digital (uso ético y legal de la información). Debido posiblemente a que son saberes natos de la generación en la que les
tocó vivir y que existe gran difusión y promoción en diferentes medios.

Tabla No. 1: Percepción de los “Saberes digitales para la educación”

En la Gráfica No. 4 se detallan los resultados de la frecuencia con la que se impartieron cada uno de estos tipos de
clases, del cual podemos destacar que las que tuvieron la característica cercana al 40%; resultando con Frecuentemente
a las clases teóricas por videoconferencias y la distribución de PDFs (49.26% y 58.13% respectivamente) y aquellas con
la característica de rara vez al uso de Plataformas avanzadas de e-learning y a las clases con apps interactivas (56.16% y
39.16%).
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Gráfica No. 4: Gráfica de la frecuencia del tipo de clase en la ErdeE

Análisis del Apoyo recibido

Se les cuestionó a los estudiantes sobre la frecuencia con la que recibieron apoyo durante su ERdE y mayormente con el
34.54% fue muy seguido el apoyo recibido y con el 29.19% ocasionalmente. Solo el 16.81% no recibió apoyo.
Principalmente el tipo de apoyo recibido se dividió entre Académico y Material con 27.07% y 34.95% respectivamente
La entidad donde provenía el apoyo fue principalmente en la familia dentro del hogar (75.62%) distribuidos entre mamá
(35.64%), papá (12.62) y hermanos u otro familiar (27.72%). Para las entidades externas solamente se alcanzó el
24.01% donde se consideraban a los amigos, los profesores o a administrativos de la institución

Además, se les solicitó a los estudiantes especificarán el grado de estudios de la entidad en la que percibían
principalmente el apoyo. De lo cual se observó que entre mayor el grado de estudios es mejor la percepción de
relevancia; para el caso de educación superior la percepción de muy relevante se posiciona por encima de los demás con
un 19.21% más de 8 puntos porcentuales del nivel secundaria (ver Gráfica No. 5); en la opción de importante de igual
manera el grado de estudios superiores tiene una incidencia mayor que en los de preparatoria (hasta 6.1 puntos
porcentuales). Al realizar los cálculos en la tabla de contingencia a través del análisis de las frecuencias absolutas de las
celdas, se encontró que existe asociación estadísticamente significativa entre el grado académico y la percepción de
relevancia en el apoyo recibido; aunque la fuerza de la asociación es baja (Coeficiente de Contingencia CC 0.236 un
27.23% del Coeficiente de Contingencia máximo CCm 0.866) destaca el estadístico de confianza en el cruce de “sin
relevancia” o “poco relevante” y el grado de estudios “primaria” que son los que determinan principalmente la fuerza de
la asociación.

Gráfica No. 5: Gráfica del cruce del apoyo y el grado académico quien lo ofrece
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Análisis de estilo de aprendizaje

En los estudiantes de Prepa 3 UAP UAZ y el 16.01% tienen el canal visual preferente (V), el 15.76% el auditivo (A), el
52.22% el kinestésico (K) y el 16.01% no mostró una clara preferencia y lo denominaremos equilibrado (E) que son
aquellos que podrían adaptarse mejor a cualquier situación que se les presente, pues utilizan cualquier canal de manera
indiferente para procesar la información de su entorno. Lo anterior se puede ejemplificar en los resultados del cruce del
estilo de aprendizaje de los estudiantes con la intención de incorporación de herramientas TIC en clases presenciales
donde se puede observar cómo existe una tendencia del estilo kinestésico de insatisfacción por encima de los demás y
muy poca (0.25% totalmente insatisfactoria y 2.96% insatisfactoria, es decir el 3.21% en total) del estilo equilibrado
(ver Gráfica No. 6); sin embargo la participación de estilo equilibrado destaca en la percepción totalmente satisfactoria
y satisfactoria. El mismo patrón se repite para los cruces con la posibilidad de retorno y la solicitud de incorporación de
TIC en clases presenciales; el estilo kinestésico destaca en las percepciones insatisfactorias pero el equilibrado en las
satisfactoria.
Gráfica No. 6: Gráfica del estilo de aprendizaje y percepción TIC

Pruebas de dependencia o asociación

Los estudiantes expresaron su descontento con el tipo de tecnología y servicio de internet utilizado durante su ERdE.
Sin embargo, se realizaron los cálculos de las tablas de contingencia (ver Tabla No. 2) para las dimensiones de
equipamiento tecnológico y servicio de internet con un valor estadístico de prueba Chi de 16.9189776 y un nivel de
confianza del 95% con la variable de Percepción TIC:

Tabla No. 2: Resultados del estadístico de prueba Chi cuadrado (Chi2) y el Coeficiente de contingencia (CC)
Percepción TIC
CC Chi2

a) Equipamiento Dispositivo 0.151 6.907
Internet 0.162 10.909

b) Capacitación Habilidad Tec 0.649 294.848

c) Apoyo recibido Frecuencia 0.258 28.871

d) Estilo de aprendizaje VAK + E 0.477 119.569

Fuente: Elaboración
propia

a) Equipamiento Tecnológico (Dispositivo utilizado / Internet): No se encontró una asociación significativa.
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b) Capacitación: Existe una fuerte relación entre la habilidad tecnológica principalmente entre no tenía
habilidad con una percepción negativa.

c) Apoyo recibido: Hay una fuerza de asociación baja pero lo destacable es el cruce de las opciones “no recibí
apoyo” y una percepción negativa a las TIC y la relación entre “siempre recibí apoyo” con una percepción
positiva a las TIC.

d) Estilo de aprendizaje: Existe una asociación alta entre el estilo de aprendizaje y la percepción positiva de las
TIC, principalmente entre el estilo kinestésicos con percepción negativa y los equilibrados con percepción
positiva.

Análisis del impacto académico

Una manera eficiente de medir el impacto académico que la ERdE dejó en los estudiantes, es mediante el cálculo de los
indicadores de eficiencia propuestos por la SEP (2019); pues permiten la comparación entre diversos subsistemas y el
abatimiento de la reprobación, el abandono y el logro de objetivos.

Dichos cálculos se realizan mediante “Lineamientos para la Formulación de Indicadores Educativos de la Secretaría de
Educación Pública de los Estados Unidos Mexicanos” SEP (2019) los resultados descritos a continuación contemplan la
información proporcionada por el departamento de control escolar de la prepa 3 UAZ del periodo de enero de 2015
hasta diciembre de 2023 (16 semestres, 8 años atrás), y un total de 23,8795 registros de calificaciones en total de 8,290
estudiantes.

Los valores mínimos de reprobación se encuentran (ver Tabla No. 3) al inicio de la ERdE (4.30% general y 8.55% en
informática) y los máximos en el retorno a clases presenciales (15.36% general y 32.57% en informática); sin embargo,
el comportamiento histórico de la asignatura de informática no es coherente y provoca una tendencia al alta en el
indicador de reprobación contrastando al 13.9% de reprobación estatal en 2021, el 10.8% en 2022 y la media nacional
en 2022 del 12.1% (SEDUZAC, 2023).

Tabla No. 3 Resultados de indicadores de reprobación y abandono escolar

Indicadores de reprobación y abandono escolar agosto 2015 a diciembre de 2023

Fuente: Elaboración Propia

En lo que respecta al impacto académico en el indicador de abandono escolar, se puede observar en la Tabla No. 3 que
la tendencia en general de abandono está a la baja con valor máximo de 18.84% en enero - julio de 2018 y la mínima de
9.28% enero – julio de 2023. No obstante, en lo concerniente a la asignatura de informática la tendencia se encontraba a
la baja hasta el inicio de la ERdE con un valor mínimo de 12.77%; contrario a ello se registra el pico más alto de
22.71% coincidentemente con el retorno a clase presenciales afectando la tendencia y poniéndola al alza en la
asignatura de informática. De igual manera es importante comparar con los indicadores del 14.9% de abandono en
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2021, el 11.0% en 2022 y la media nacional de 9.2% en 2022; pues quedan lejos de lo que se logra percibir
(SEDUZAC, 2023).

Por último, tenemos al indicador que permite observar el éxito de una generación en el trascurso de su estancia por la
preparatoria, es decir, si una generación que inicia en determinado año, deberá culminar a los 3 años siguientes, si por
alguna razón reprueba, abandona y retorna a clase; el indicador se ve afectado y deberá considerarse en una cohorte de
tantos años adicionales a los que se haya desfasado de su generación. Posiblemente este indicador sea el que lleve más
tiempo en poder observarse, pues del inicio de la ERdE en 2019 a 2023 (que se hizo el corte de información) apenas han
egresado 2 generaciones completas; es decir, los que ingresaron en agosto – diciembre de 2019 el egreso a la cohorte de
3 años es en el semestre enero – julio de 2022, los que ingresaron en agosto – diciembre de 2020 en enero
– julio de 2023. Y la afectación a este indicador lo seguiremos viendo hasta que la última generación que llevó clases
virtuales en la prepa 3 se gradué después del año 2027 (para una cohorte de 5 años). Por ahora ya se notan la afectación
y se muestran en la Tabla No. 4. La tendencia ha ido a la baja en las generaciones que ingresaron al inicio de la ERdE de
estar casi constantes por arriba del 50.12%, a caer hasta el 42.37% en agosto - diciembre de 2020. De cualquier manera,
no se logra alcanzar el indicador estatal de eficiencia terminal de 2021 del 62.0%, del 63.4% que alcanzó en 2022 y la
media nacional que se encuentra en 70.2% para 2022 (SEDUZAC, 2023).

Tabla No. 4: Resultados de la eficiencia terminal por Cohorte 3, 4 y 5 años

Indicador de Efeciencia terminal agosto 2015 a diciembre de 2023

Fuente: Elaboración Propia

Análisis Cualitativo

De las 21 entrevistas realizadas a estudiantes de la prepa 3 UAZ (al llegar al punto de saturación) se obtuvo una nube de
palabras, 461 citas, 36 códigos, 2 redes y 9 entidades de relación. En la Figura No. 5 se muestra las palabras que más se
utilizaron en las entrevistas que se aplicaron a los estudiantes. Se discriminaron conjunciones, muletillas y palabras de
uso común o sin relevancia al contexto de la investigación; también se agruparon las familias de palabras para
simplificar los resultados.

Además, se muestra la principal preocupación del estudiante como el reprobar, el darse de baja, la soledad, la entrega de
evidencias y las cuentas de acceso a los medios digitales. También demuestra en lo que los docentes se centraron para
evaluar: actividades, trabajos manuscritos, exámenes, lecturas, asistencia.
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Figura No 5: Nube de palabras de las entrevistas

Posterior al análisis de las palabras se crearon las redes con las entidades de la percepción de los estudiantes sobre el
uso de las TIC dando como resultado la Figura No. 6 donde se enlistan las causas detectadas de la percepción TIC,
también se asignaron como grupos de códigos.

• Equipamiento: percepción de los dispositivos que utilizan los estudiantes como apoyo a su aprendizaje
• Internet: calidad de servicio de conexión a internet
• Herramientas utilizadas: Aplicaciones, Plataformas o estrategias utilizadas en la educación virtual.
• Apoyo recibido: la presencia o ausencia de la ayuda técnica, moral o material que el estudiante recibió.

Además, se ilustran las consecuencias que impactaron en el aprendizaje del estudiante
• Problemáticas: cualquier adversidad que el estudiante tuvo que afrontar debido a la ERdE.
• Resiliencia: manera en la que el estudiante logró adaptarse a las diferentes problemáticas que le ocasionó la

ERdE.
• Percepción modalidad: cómo percibe la educación en las modalidad presencial o virtual.

Figura No. 6: Red de grupo de códigos sobre la percepción de las TIC.

Una vez que se obtuvieron las citas y se almacenaron dentro de los códigos que le correspondían, se utilizó la
herramienta de tablas de co-ocurrencias (matriz de códigos y la relación de co-ocurrencias entre cada uno) y del gráfico
de Sankey (representación visual de las co-ocurrencias entre los códigos) para mostrar el flujo de las opiniones de los
entrevistados (similar a las tablas de correlaciones).

Las co-ocurrencias obtenidas entre los grupos de códigos con respecto a la opinión (positiva o negativa) se representa en
la Figura No. 7, donde existe un equilibrio de opiniones positivas y negativas. No obstante, entre los grupos de códigos
las opiniones positivas expresadas, en resiliencia superan más de 6 veces a las negativas y para el apoyo recibido, tiene
casi el doble de opiniones positivas que negativas. Para las problemáticas presentadas en el uso de las TIC, superan casi
5 veces más a las opiniones negativas. De igual manera para el caso de herramientas utilizadas, la conectividad de
internet y el equipamiento son donde se representan las principales quejas en los estudiantes.
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Figura No. 7: Co-ocurrencias de opinión y los grupos de códigos

Con respecto al apoyo recibido por los estudiantes en el uso de las TIC (por parte de amigos, docentes, familia y para
quien se valió de sus propias habilidades le llamó “conocimiento previo adquirido”). En la Figura No. 8 muestra la
importancia del apoyo recibido en el hogar con mayor co-ocurrencias de opiniones positivas. Por otra parte, las
opiniones negativas se centran en los docentes. En cuanto a la manera en que los estudiantes tuvieron que adaptarse se
tienen como principal la facilidad de condiciones que los docentes demostraron en la modalidad virtual, además
aprovechando la disposición de los estudiantes a colaborar, se les indagó si supieron o hicieron algún tipo de
deshonestidad académica y su opinión fue positiva pues utilizando las TIC, según ellos, es más fácil realizarlas. Muy
pocos expresaron buenas prácticas como el aprendizaje de nuevas herramientas TIC.

Figura No. 8: Percepción del apoyo y la resiliencia de los estudiantes

Se detectaron en las opiniones de las entrevistas, algunas situaciones problemáticas con el equipamiento tecnológico de
los estudiantes en la ERdE y también en el retorno a la presencialidad, pues los docentes continuaron con la inercia de
utilizar TIC; en cambio los estudiantes deseaban volver a la normalidad y dejar atrás todo aquello que les recordara las
problemáticas que tuvieron. Figura No. 9 muestra las opiniones sobre el equipamiento que mayormente fueron
negativas (principalmente para la computadora, el servicio de internet y el teléfono). Cabe resaltar que el uso de datos
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móviles resultó ser negativo en la modalidad presencial solicitada por los docentes dentro del aula (la institución no
cuenta con conexión inalámbrica para docentes o alumnos). Se hizo un cruce con la falta de capacitación, que resultó
ser la causa de las percepciones negativas en cuanto el equipamiento (la computadora y el WiFi o internet en el hogar) y
la modalidad virtual principalmente

Figura No. 9: Equipamiento y co-ocurrencias entre opiniones y modalidad

Finalmente se codificaron las consecuencias de la ERdE les dejó (ver Figura No. 10). A opinión de los estudiantes, el
bajo desempeño académico es una consecuencia principal, seguido de una innecesaria dependencia a la tecnología que
orilló a muchos a la reprobación o el abandono. La deshonestidad académica es una consecuencia que tuvieron que
lidear, por encima del aprendizaje generado. Principalmente las causas se deben a la falta de capacitación, la ausencia
del apoyo en el hogar y el equipamiento utilizado.

Figura No. 10: Causas y consecuencias de la percepción del uso de TIC
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CONCLU SIONES

Existe una percepción negativa en la implementación de las TIC en estudiantes de Preparatoria 3 de la UAZ posterior a
la ERdE, debido a la falta de condiciones tecnológicas, la falta de capacitación y a la falta de planeación de las clases; a
manera de adaptación al entorno y debido a las ventajas prestadas por las TIC, facilidad de condiciones, el ahorro de
tiempo, ahorro en gastos de traslados, la flexibilidad de entrega de trabajos, la socialización de los mismo entre amigos
y compañeros en redes sociales, las comodidades que el hogar provee y la posibilidad de acompañarse de distractores
(televisión, internet, celular); son las opiniones positivas que los estudiantes destacan en su percepción.

Equipamiento tecnológico: La computadora y una eficiente comunicación son considerados por Tinoco & Zurita (2019)
y Estrada & Paz Delgado (2022) como los dispositivos ideales para atender las actividades escolares; se concluye que
los estudiantes no tuvieron las condiciones ideales de equipamiento pues principalmente utilizaron el teléfono
inteligente (el 52.96%), el 24.63% utilizó una computadora personal y el 19.95% se turnaba para usarla en el hogar. Sin
contar que la mayoría lo adquirió para la ERdE y ahora lo tuvo que vender. Las principales quejas en equipamiento iban
dirigidas a la obsolescencia de los equipos y el pobre desempeño de los proveedores de servicio de internet.

Capacitación tecnológica: Considerando los diez saberes digitales para la educación propuesta por Ramírez Martinell et
al. (2018) los estudiantes no se consideran hábiles en la mitad de ellos (3 Uso de aplicaciones para la asignatura, 4
Manipular textos y presentaciones, 5 manipular conjunto de datos, 6 crear y manipular multimedia y 9 ejercer la
ciudadanía digital) ´por lo cual su percepción de la implementación de las TIC se tornó negativa; solo se consideran
hábiles en 3 saberes (7 Comunicarse en entornos virtuales, 8 socializar en redes sociales y 10. literacidad digital). Lo
anterior se demuestra bajo el cálculo del coeficiente de contingencia y el estadístico Chi cuadrado con una asociación
fuerte entre la percepción negativa al uso de las TIC y la baja capacitación de los estudiantes.

Estilo de aprendizaje: Existe una asociación directa entre la posibilidad del retorno a clases virtuales o de inscribirse a
una carrera en línea, la incorporación de TIC como apoyo en clases presenciales, y la percepción positiva en el uso de
las TIC en la educación con el estilo de aprendizaje Equilibrado, reforzando lo descrito por Ocampo Botello et al.
(2014), Valencia Gutiérrez et al. (2016) y Martínez-Royert & Pájaro-Martínez (2020) que destacan a los equilibrados
como aquellos con posibilidad de utilizar cualquier canal (VAK) y se adaptan a cualquier estrategia de enseñanza. Sin
embargo, la asociación es inversa para los Kinestésicos; ellos tienden a tener una percepción negativa para la
incorporación de las TIC en la educación. Debido a que la población de prepa 3 UAZ mayormente es kinestésica
(52.22%) y que el tipo de clase común en la ERdE fue clase teórica por videoconferencia y la distribución de materiales
PDF a través de redes sociales; impidió que los estudiantes empatizaran con las estrategias de los docentes.

Apoyo recibido: Existe una asociación directa entre la percepción en el uso de las TIC y el grado académico del agente
quien apoyó al estudiante, es decir entre mayor el grado de estudios de quien apoyaba, la percepción positiva era mayor
y viceversa. También la percepción de la incorporación de TIC en el aula aumenta si el apoyo recibido por el estudiante
es frecuente.

Impacto de la percepción de las TIC en los estudiantes: El proceso formativo de los estudiantes se vio impactado
causando bajo desempeño escolar, índices altos de reprobación en general, pero en especial en la asignatura de
informática, reducción del indicador de eficiencia terminal en cohorte de 3 años y aumento en cohorte de 4 años, una
dependencia negativa al uso de tecnología (redes sociales, Internet e Inteligencias Artificiales) y deshonestidad
académica (plagio).

Se puede concluir que la percepción de la implementación de las TIC como apoyo en el aprendizaje, está relacionado
con una capacitación previa deficiente al estilo de aprendizaje del estudiante y al apoyo recibido. Estos factores son
determinantes para el éxito del proceso formativo de los estudiantes.

Propuesta de acción: Proponer el diseño del plan de capacitación continuo a la comunidad académica (estudiantes,
docentes, administrativos, padres de familia) que solvente las necesidades básicas de comunicación virtual. Diseñar
estrategias didácticas alternativas para los estudiantes con brecha digital amplia o con conectividad nula (reproducción
de materiales impresos, actividades escritas, distribución física de materiales multimedia). Generar cursos virtuales con
anticipación que cubran los contenidos de las asignaturas considerando los principales canales de aprendizaje de los
estudiantes (Materiales escritos, lecturas guiadas, videos informativos, actividades interactivas) para estar
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preparados ante cualquier eventualidad que orille al confinamiento o incluso fomente la nueva modalidad a distancia
que la UAP UAZ necesita.

Limitaciones de la investigación: Los resultados aquí expuestos representan el sentir de los estudiantes de la
preparatoria 3 de la UAZ, sin embargo, no fue posible recabar la opinión de los que en algún momento estuvieron
inscritos, pero por razones anteriormente expuestas, no continuaron con sus estudios. Se recomienda realizar estudios
que contemplen dichas opiniones. Además, es necesario extender el estudio bajo la perspectiva de los docentes y
administrativos.
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RESUMEN 

 

En la era de la digitalización y la tecnología emergente que vivimos en la actualidad y principalmente los que nos 

dedicamos a la educación, tanto en la pandemia como posterior a ella, hemos visto numerosos cambios y avances 

tecnológicos que hace pocos años eran inimaginables para nosotros, así, nos encontramos que la Inteligencia Artificial 

(IA) ha demostrado ser una herramienta revolucionaria en numerosas áreas del conocimiento del ser humano. 

Por lo que la IA puede considerarse como una tecnología que permite a las máquinas realizar tareas que normalmente 

requieren inteligencia humana, como el reconocimiento de imágenes, el procesamiento de lenguaje natural, el 

aprendizaje automático y el razonamiento lógico. La IA tiene un gran potencial para transformar la educación, ya que 

puede mejorar el aprendizaje personalizado, la retroalimentación, la motivación, la colaboración y la creatividad de 

los estudiantes. 

La inserción de la IA en el quehacer docente también plantea desafíos y consideraciones éticas que deben tenerse en 

cuenta, como la inclusión, la equidad, la privacidad y la seguridad de los datos. Es por ello, que lo que se pretende con 

este estudio es investigar cómo la implementación de la IA en el Nivel Medio Superior puede mejorar el aprendizaje 

de los alumnos. 

 

Palabras clave 

Desafío   Aprendizaje profundo   Tutoría virtual 

 

ABSTRACT 

 

In the era of digitalization and emerging technology that we are currently living in and mainly those of us who are 

dedicated to education, both in the pandemic and after it, we have seen numerous changes and technological advances 

that were unimaginable to us a few years ago, thus, we find that Artificial Intelligence (AI) has proven to be a 

revolutionary tool in numerous areas of human knowledge. 

So, AI can be thought of as a technology that allows machines to perform tasks that normally require human 

intelligence, such as image recognition, natural language processing, machine learning, and logical reasoning. AI has 

great potential to transform education, as it can improve students' personalized learning, feedback, motivation, 

collaboration, and creativity. 

The insertion of AI into teaching also raises challenges and ethical considerations that must be taken into account, such 

as inclusion, equity, privacy and data security. Therefore, the aim of this study is to investigate how the implementation 

of AI at the Upper Secondary Level can improve student learning. 

 

Key Words 

Challenge   Deep Learning   Virtual Tutoring 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, la inteligencia artificial (IA) ha surgido como una de las innovaciones más transformadoras de nuestro 

tiempo, permeando casi todos los aspectos de la vida cotidiana. Desde los asistentes virtuales que empleamos en 

nuestros hogares hasta los algoritmos que influyen en nuestras decisiones de compra y los sistemas avanzados que 

diagnostican enfermedades, la IA está redefiniendo cómo vivimos, trabajamos y nos relacionamos entre nosotros. Esta 

tecnología ha ampliado los límites de lo que consideramos posible, ofreciendo soluciones creativas y eficientes a 

problemas complejos en diversas áreas como la medicina, la educación, el transporte y la sostenibilidad ambiental. 

Sin embargo, este vertiginoso avance tecnológico también trae consigo una responsabilidad significativa. Mientras la 

IA avanza a pasos agigantados, emergen preocupaciones sobre su impacto en aspectos fundamentales de la sociedad, 

como la privacidad, la equidad, la transparencia y los derechos humanos. Nos enfrentamos a dilemas éticos que, hasta 

hace poco, eran inéditos en nuestra realidad social y tecnológica. Estas inquietudes exigen una reflexión profunda y 

un enfoque ético en el desarrollo y aplicación de la inteligencia artificial. 
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En el ámbito de la educación, la IA tiene el potencial de revolucionar los métodos de enseñanza y aprendizaje, 

adaptando los contenidos y procesos educativos a las necesidades individuales de cada estudiante. Sin embargo, la 

integración de la IA en la educación no está exenta de desafíos. La accesibilidad a estas tecnologías, la calidad de los 

datos utilizados para personalizar el aprendizaje, y la formación ética de los docentes y desarrolladores son cuestiones 

que requieren un análisis minucioso. 

El propósito fundamental de esta ponencia es subrayar la importancia de la ética en el desarrollo y aplicación de la 

inteligencia artificial en la educación. No se trata sólo de adoptar una tecnología emergente, sino de hacerlo de manera 

que se respeten los principios éticos y se promueva una educación justa y equitativa. Es vital que los educadores, 

desarrolladores de tecnología y responsables de políticas comprendan los desafíos éticos asociados con la IA y trabajen 

juntos para abordarlos de manera proactiva y responsable. 

A pesar de los avances tecnológicos y las promesas de una educación personalizada y accesible, es preocupante que 

muchos estudiantes de bachillerato aún no tengan acceso a las herramientas de IA que podrían mejorar 

significativamente su aprendizaje. Esta brecha tecnológica no sólo se debe a la falta de recursos, sino también al 

desconocimiento y la falta de formación adecuada en el uso de estas herramientas. En este contexto, es fundamental 

que se promuevan políticas que garanticen la equidad en el acceso a la tecnología educativa. 

La UNESCO, consciente del impacto potencial de la IA en la educación, ha elaborado una guía para los responsables 

de formular políticas sobre la inteligencia artificial en este ámbito, así como un informe detallado sobre los futuros del 

aprendizaje. Estas iniciativas subrayan la necesidad de un enfoque ético y centrado en el ser humano en el desarrollo 

y la implementación de tecnologías educativas basadas en IA. 

La IA tiene la capacidad de adaptar los procesos educativos a las necesidades individuales de cada estudiante, 

proporcionando una educación más personalizada y efectiva. Sin embargo, esta capacidad también plantea preguntas 

importantes sobre la equidad en la educación. ¿Cómo aseguramos que todos los estudiantes, independientemente de 

su contexto socioeconómico, tengan acceso a estas tecnologías? ¿Qué papel deben jugar los educadores en la 

integración ética de la IA en el aula? 

El avance de la IA en la educación también requiere una reevaluación de los roles tradicionales de docentes y 

estudiantes. Los docentes deben transformarse en guías y facilitadores del aprendizaje, ayudando a los estudiantes a 

navegar por un entorno educativo cada vez más digital y personalizado. Al mismo tiempo, los estudiantes deben 

desarrollar competencias digitales y habilidades críticas que les permitan aprovechar al máximo las herramientas de 

IA. 

Asimismo, la integración de la IA en la educación debe ir acompañada de un enfoque riguroso en la protección de 

datos. Los datos personales de los estudiantes son un recurso valioso para personalizar el aprendizaje, pero también 

deben ser protegidos contra el mal uso. Es fundamental que las instituciones educativas adopten políticas claras y 

transparentes sobre la recolección, almacenamiento y uso de datos, asegurando que se respeten los derechos de los 

estudiantes. 

A medida que avanzamos hacia una mayor adopción de la IA en la educación, es imperativo que esta tecnología se 

utilice de manera que respete y promueva los valores éticos fundamentales. No se trata sólo de mejorar el rendimiento 

académico, sino de garantizar que la educación siga siendo un derecho equitativo y accesible para todos. La ética debe 

ser el pilar sobre el cual se construya la integración de la IA en el sistema educativo. 

Finalmente, esta ponencia pretende contribuir a un mejor entendimiento del papel que la inteligencia artificial puede 

desempeñar en la educación y cómo podemos aprovechar al máximo esta tecnología emergente, siempre con un 

enfoque ético. La educación no sólo debe preparar a los estudiantes para un mundo cada vez más digital, sino también 

para ser ciudadanos responsables que comprendan y respeten los principios éticos en la tecnología. 

 

BASE TEÓRICA 

 

La Inteligencia Artificial (IA) es una disciplina de la ciencia de la computación centrada en la creación y evolución de 

algoritmos y sistemas capaces de realizar funciones que, hasta hace poco, requerían la intervención directa de agentes 

humanos. Este campo se basa en la idea de que las computadoras pueden aprender mediante la asimilación de datos, 

evolucionando progresivamente con el tiempo y eliminando la necesidad de programación explícita para cada tarea 

específica (Tableau Software, 2003-2024). 

A lo largo de los años, la inteligencia artificial ha captado la atención y despertado la curiosidad de diversas audiencias. 

Sin embargo, es crucial entender con precisión qué es realmente la IA. Según diversos expertos académicos, la 

definición de inteligencia artificial puede variar, aunque comparte algunos elementos fundamentales. 

John McCarthy, un pionero en el campo de la Inteligencia Artificial, definió la IA en 1956 como "la ciencia y la 

ingeniería de crear máquinas inteligentes, en especial programas de cómputo inteligentes" (McCarthy, 1956). Esta 
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definición subraya la capacidad de las máquinas no sólo para ejecutar tareas, sino para hacerlo de una manera que imita 

la inteligencia humana. 

Por su parte, Marvin Minsky, otro influyente investigador de IA, describió la inteligencia artificial como "el arte de 

crear máquinas que realizan funciones que requieren inteligencia cuando son realizadas por personas" (Minsky, 1956). 

Esta definición amplía la noción de IA al considerar no sólo la ingeniería detrás de estas máquinas, sino también el 

"arte" de diseñarlas de manera que emulen la capacidad cognitiva humana. 

La evolución de la IA ha llevado a la creación de sistemas cada vez más complejos y autónomos, capaces de aprender 

de grandes volúmenes de datos y de mejorar su rendimiento con el tiempo. Estos sistemas han encontrado aplicaciones 

en una variedad de campos, desde la medicina hasta la educación, pasando por la industria automotriz y las finanzas. 

En este contexto, la ética en la inteligencia artificial se refiere a los principios morales y valores que deben guiar el 

desarrollo, implementación y uso de sistemas de IA. Este enfoque ético es esencial, ya que las decisiones tomadas por 

sistemas de IA pueden tener un impacto significativo en la vida de las personas, afectando su privacidad, su seguridad 

y sus derechos fundamentales. 

El impacto social de la IA es uno de los aspectos clave que la ética busca abordar. A medida que estos sistemas se 

integran cada vez más en la sociedad, es crucial que se consideren las implicaciones de su uso y se establezcan marcos 

éticos para garantizar que los beneficios de la IA se distribuyan de manera equitativa y que se minimicen los riesgos. 

Otro aspecto fundamental es la toma de decisiones. La capacidad de los sistemas de IA para tomar decisiones 

autónomas plantea preguntas importantes sobre la responsabilidad y la rendición de cuentas. ¿Quién es responsable 

cuando un sistema de IA comete un error o causa daño? Estas son preguntas que los desarrolladores de IA y los 

responsables de políticas deben abordar. 

La responsabilidad es un concepto clave en la ética de la IA. A medida que los sistemas de IA se vuelven más 

autónomos, es esencial que sus decisiones reflejen valores éticos y que se establezcan mecanismos para asignar 

responsabilidad cuando estos sistemas causan daño. 

Además, la transparencia es fundamental para garantizar que las decisiones tomadas por sistemas de IA sean 

comprensibles y auditables. Esto es especialmente importante en sectores críticos como la salud y la justicia, donde 

las decisiones de la IA pueden tener un impacto directo en la vida de las personas. 

La seguridad también es un aspecto crucial en la ética de la IA. Los sistemas de IA deben ser diseñados para ser 

robustos y resistentes a manipulaciones o usos malintencionados. Esto incluye proteger los datos personales y 

garantizar que los sistemas sean seguros y confiables. 

El impacto laboral de la IA es otro desafío ético que requiere atención. La automatización impulsada por la IA tiene el 

potencial de transformar el mercado laboral, creando nuevas oportunidades, pero también desplazando a trabajadores 

en ciertos sectores. Es fundamental buscar un equilibrio entre la eficiencia de la IA y la preservación de la autonomía 

humana. 

La sostenibilidad ambiental es otro aspecto importante que debe considerarse en el desarrollo de la IA. El 

entrenamiento de grandes modelos de IA requiere una cantidad significativa de recursos computacionales, lo que puede 

tener una huella de carbono considerable. Es importante que los desarrolladores de IA busquen maneras de minimizar 

este impacto ambiental. 

En el ámbito educativo, la inteligencia artificial está adquiriendo una importancia cada vez mayor. Permite la 

personalización del aprendizaje, adaptando los contenidos y los ritmos de enseñanza a las necesidades individuales de 

cada estudiante. Además, la automatización de tareas administrativas libera a los docentes de estas responsabilidades, 

permitiéndoles centrarse más en la enseñanza y en la interacción directa con los estudiantes. 

La IA también facilita el análisis de datos educativos, lo que permite identificar patrones y tendencias que pueden 

mejorar los métodos pedagógicos. Estos datos pueden ayudar a los docentes a comprender mejor las necesidades de 

sus estudiantes y a adaptar sus métodos de enseñanza en consecuencia. 

En términos de accesibilidad, la IA tiene el potencial de hacer que la educación sea más inclusiva, proporcionando 

herramientas que pueden adaptarse a las necesidades de estudiantes con diversas capacidades. Esto puede incluir desde 

tecnologías de asistencia hasta plataformas de aprendizaje personalizadas que se adaptan al ritmo y estilo de 

aprendizaje de cada estudiante. 

Sin embargo, con estos avances también vienen importantes desafíos éticos que deben ser abordados para garantizar 

que el uso de la IA en la educación sea equitativo y responsable. Beneite-Martí (2022) menciona varios de estos 

desafíos, que involucran la imparcialidad, la privacidad, la transparencia, la responsabilidad, la seguridad, el impacto 

laboral y la sostenibilidad ambiental. 

Es crucial que los desarrolladores de IA y los educadores trabajen juntos para abordar estos desafíos de manera 

proactiva. Esto incluye la implementación de medidas para asegurar que los sistemas de IA no refuercen ni amplíen 

los sesgos existentes, y que se proteja la privacidad y la seguridad de los datos personales de los estudiantes. 
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Además, es importante que se promueva la transparencia en los algoritmos y procesos de toma de decisiones de la IA. 

Esto es especialmente crucial en el ámbito educativo, donde las decisiones tomadas por la IA pueden tener un impacto 

directo en el futuro de los estudiantes. 

Para fomentar una cultura de responsabilidad en el desarrollo y uso de la inteligencia artificial, Díaz (2024) sugiere 

varias estrategias entre las que convergen la educación y concientización sobre la ética en la IA, el desarrollo de marcos 

éticos y directrices claras, la regulación y gobernanza, la transparencia, la diversidad e inclusión, la evaluación de 

impacto y la colaboración multidisciplinaria. 

Finalmente, es esencial que se establezcan incentivos y reconocimiento para el desarrollo de IA ética y responsable. 

Esto incluye la creación de programas que premien las mejores prácticas en el campo de la IA y que promuevan la 

innovación responsable. 

En resumen, la inteligencia artificial tiene el potencial de transformar significativamente la educación y muchos otros 

aspectos de la sociedad. Sin embargo, es crucial que este desarrollo se realice de manera ética y responsable, 

considerando los impactos sociales, económicos y ambientales. Sólo así podremos asegurar que la IA beneficie a toda 

la sociedad de manera equitativa y sostenible. 

 

CONCLUSIÓN 

 

La inteligencia artificial, con su capacidad para transformar sectores enteros de la sociedad, plantea una serie de 

desafíos éticos que no pueden ser ignorados. A medida que esta tecnología avanza, es esencial que su desarrollo y 

aplicación se realicen de manera responsable y ética, especialmente en el ámbito educativo. En particular, la integración 

de la IA en la educación de nivel medio superior ofrece oportunidades sin precedentes para personalizar el aprendizaje 

y hacer que la educación sea más inclusiva y accesible para todos los estudiantes de bachillerato. Sin embargo, estos 

beneficios sólo pueden ser plenamente realizados si se abordan los desafíos éticos de manera proactiva y colaborativa. 

El camino hacia una sociedad donde la IA se integre de manera ética y equitativa no es sencillo, pero es un reto que 

debemos asumir con determinación. Esto requiere un esfuerzo conjunto de autoridades, legisladores, académicos y 

ciudadanos en general, con un enfoque especial en preparar a los estudiantes de bachillerato para un futuro en el que 

la inteligencia artificial jugará un papel central. La educación en este nivel no sólo debe centrarse en preparar a los 

estudiantes técnicamente, sino también en desarrollar su conciencia ética para que puedan utilizar la IA de manera 

responsable. 

La IA tiene el potencial de generar un impacto positivo profundo en la educación, pero para ello, debemos asegurar 

que sus beneficios se distribuyan de manera equitativa y que los riesgos sean mitigados de manera efectiva. Esto 

significa que no sólo debemos centrarnos en la innovación tecnológica, sino también en la creación de marcos 

normativos y éticos que guíen su desarrollo, con un enfoque específico en el impacto en los estudiantes de bachillerato. 

 

Recomendaciones 

 

1. Fortalecimiento de la Educación en Ética y Tecnología: 

Incluir la ética de la inteligencia artificial como parte integral del currículo educativo del nivel medio superior, para 

preparar a los estudiantes no sólo en habilidades técnicas, sino también en la comprensión de las implicaciones éticas 

de la tecnología. 

2. Desarrollo de Políticas Públicas Inclusivas: 

Promover políticas públicas que garanticen el acceso equitativo a las tecnologías de IA en el ámbito educativo, 

asegurando que todos los estudiantes de bachillerato, independientemente de su origen socioeconómico, tengan las 

mismas oportunidades de beneficiarse de estas tecnologías. 

3. Transparencia y Responsabilidad en el Desarrollo de IA: 

Establecer mecanismos de transparencia en los procesos de desarrollo de IA, permitiendo que los ciudadanos y los 

docentes comprendan cómo funcionan los algoritmos que afectan la educación de los estudiantes y exigiendo 

responsabilidad a los desarrolladores y empresas que crean estas tecnologías. 

4. Fomento de la Investigación Multidisciplinaria: 

Impulsar la colaboración entre tecnólogos, científicos sociales, filósofos y legisladores para abordar los desafíos éticos 

de la IA desde una perspectiva integral y multidisciplinaria, con especial atención al contexto educativo. 

5. Evaluación Continua de Impactos: 

Implementar procesos de evaluación continua que monitoricen el impacto social, económico y educativo de los 

sistemas de IA, asegurando que se ajusten a las normas éticas y contribuyan positivamente al bienestar de los 

estudiantes de bachillerato. 
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Reflexión Final 

 

El futuro de la inteligencia artificial depende de las decisiones que tomemos hoy. Como educadores de bachillerato, 

desarrolladores y ciudadanos, tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que esta tecnología se utilice para 

promover el bienestar común, respetando siempre los principios éticos fundamentales. El reto no es sólo desarrollar 

tecnologías más avanzadas, sino hacerlo de manera que reflejen nuestros valores y aspiraciones como sociedad, 

preparando a las futuras generaciones de estudiantes para enfrentar los desafíos de un mundo cada vez más digital. 

Al enfrentar de manera proactiva los desafíos éticos y adoptar prácticas responsables, podemos aprovechar el vasto 

potencial de la IA para construir un futuro más justo, equitativo y beneficioso para todos, asegurando que los 

estudiantes de bachillerato no sólo se beneficien de estas tecnologías, sino que también se conviertan en ciudadanos 

responsables y éticos en su uso. 
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RESUMEN
En la actualidad es habitual buscar mantener la precisión y seguridad en la gestión de datos personales por lo que es
muy importante que en documentos oficiales se tenga esa autenticidad. Las expresiones regulares (regex) se han
convertido en una herramienta esencial para validar y asegurar la verasidad de la información, como el Registro
Federal de Contribuyentes (RFC) o la Clave Única de Registro de Población (CURP) cumplan con los formatos y
reglas establecidos.
Dichas expresiones regulares son patrones de búsqueda que permiten verificar rápidamente si los datos cumolen y se
ajustan a formatos específicos. Su uso en la validación de datos garantiza que la información sea correcta, evitando
errores y mejorando la calidad de los documentos oficiales. Así, las expresiones regulares ayudan a mantener la
integridad de la información personal y asegurar el cumplimiento con los estándares requeridos.

INTRODUCCIÓN
En el estudio de lenguajes y autómatas, uno de los conceptos que se explora, es el de las expresiones regulares
(regex). Estas herramientas poderosas son cruciales para la manipulación y validación de datos en diversas
aplicaciones prácticas, y su dominio es esencial para futuros profesionales en el campo de la programación y el
análisis de datos.
Las expresiones regulares son secuencias de caracteres que forman patrones de búsqueda utilizados para identificar y
validar texto en cadenas de datos. En el contexto de lenguajes y autómatas, las expresiones regulares se utilizan para
describir y trabajar con patrones de texto y son una extensión práctica de los conceptos teóricos relacionados con
autómatas finitos y gramáticas formales.
Durante el curso de lenguajes y autómatas, aprender a usar expresiones regulares proporciona una base sólida para
comprender cómo los patrones de texto pueden ser definidos y utilizados en el manejo de información. Los
estudiantes aprenden a construir expresiones regulares para buscar, reemplazar y validar cadenas de texto,
habilidades que son importantes para el desarrollo de software y la gestión de datos.
Para los analistas de datos y programadores, el dominio de las expresiones regulares tiene un impacto significativo en
la vida profesional. En el análisis de datos, las expresiones regulares permiten validar la integridad de los datos,
filtrar información relevante y extraer patrones de grandes volúmenes de datos. Esto facilita la limpieza y el
procesamiento eficiente de datos, lo que es indispensable para la toma de decisiones basada en información.
Para los programadores, las expresiones regulares son una herramienta esencial para el desarrollo de aplicaciones y
el procesamiento de textos. Permiten validar entradas de usuario, buscar y reemplazar contenido en archivos y
asegurar que los datos cumplen con los formatos requeridos, mejorando la precisión del software.
Aprender expresiones regulares en el contexto de lenguajes y autómatas no solo proporciona una comprensión
teórica, sino que también prepara a los estudiantes para aplicar estas habilidades de manera efectiva en su carrera
profesional. Su dominio es indispensable para la validación de datos, la automatización de procesos y el desarrollo de
soluciones informáticas eficientes.

TEORÍA
Definiciones básicas
Alfabeto: conjunto no vacío y finito de símbolos. A estos símbolos también se les
suele llamar letras del alfabeto. Se denota con la letra griega Σ. Ejemplos:
Σ1 = {a,b,c,...,z} Σ2 = {0,1}
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Palabra: secuencia finita de símbolos de un alfabeto. Lo correcto es hablar de “palabras definidas sobre un
alfabeto”. Habitualmente utilizaremos en nuestros ejemplos las ´ultimas letras minúsculas de nuestro alfabeto (x, y,
z) para denotar a las palabras. Ejemplos:
x = casa es una palabra definida sobre el alfabeto Σ1

y = 010100 es una palabra definida sobre el alfabeto Σ2

Palabra vacía: es una palabra que no tiene ningún símbolo y se representa como λ.
Longitud de una palabra: es el número de símbolos que componen la palabra. Se representa utilizando dos barras
verticales (||). Ejemplos:
|x| = 4 |y| = 6 |λ| = 0
Lenguaje Universal: definido sobre un alfabeto es el conjunto de todas las palabras que se pueden construir con las
letras de dicho alfabeto. Se denota por ω(Σ). El lenguaje universal de cualquier alfabeto es infinito, y siempre
pertenece a él la palabra vacía. Ejemplo:
si Σ = {a} entonces ω(Σ) = {λ, a, aa, aaa, ...}
Lenguaje L: definido sobre un alfabeto Σ, es un conjunto cualquiera de palabras definidas sobre dicho alfabeto, por
lo tanto, L ⊂ ω(Σ).
Producción: Sea Σ un alfabeto, llamamos producción (o regla) definida sobre ese alfabeto a un par ordenado de
palabras (x, y) donde x, y ∈ Σ∗. Se dice que x es la parte izquierda de la producción y que y es la parte derecha. A las
producciones también se las llama reglas de derivación. Se representa x ::= y.
Producción compresora: Se dice que una producción es compresora si la longitud de su parte derecha es menor que
la de la parte izquierda.
Derivación directa: Sea Σ un alfabeto, P un conjunto de producciones definidas sobre ese alfabeto

𝑃 = 𝑥
1
∷ =  𝑦

1
 𝑥

2
∷ == 𝑦

2 …… 
 𝑥

3
∷ = 𝑦

𝑛
 { }

Derivación
Sea Σ un alfabeto, P un conjunto de producciones definidas sobre ese alfabeto y v, w ∈ Σ∗.
Decimos que v produce a w, o que w deriva de v, si ∃w0, w1, . . . , wm ∈ Σ∗ tales que

v = w0 →w1

w1 →w2

. . .
wm−1 →wm = w

La notación utilizada en este caso es v →∗ w
Gramática formal
Se llama gramática formal definida sobre un alfabeto Σ a una tupla de la forma G = {ΣT , ΣN , S, P } donde:
• ΣT es el alfabeto de s´ımbolos terminales
• ΣN es el alfabeto de s´ımbolos no terminales (aparecen en los ejemplos encerrados entre < >)
• S es el s´ımbolo inicial de la gram´atica
• P es un conjunto de producciones gramaticales
Hay que tener en cuenta que:
S ∈ ΣN

ΣT ∩ ΣN = Ø
Σ = ΣT ∪ ΣN

Ejemplo : ΣT = {+, −, 0, 1, 2, . . . , 9}
ΣN = {< Signo >, < Digitos >, < Numero >, < Caracter >}
S =< Numero >

< Numero >::=< Signo >< Digito >
< Signo >::= +
< Signo >::= −
< Digito >::=< Caracter >< Digito >
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< Digito >::=< Caracter >
< Caracter >::= 0
< Caracter >::= 1
· · ·
< Caracter >::= 9

Con esta gram´atica, y a partir del s´ımbolo < Numero >, podemos generar cualquier n´umero natural, siempre que
vaya precedido por un signo. Por ejemplo: -57, +5, -4999.

Definición de expresión regular
Una expresión regular es una notación normalizada para representar lenguajes regulares, es decir, lenguajes
generados por gramáticas. Las expresiones regulares (e.r.) permiten describir con exactitud y sencillez cualquier
lenguaje regular. Para definir una expresión regular se pueden utilizar todos los símbolos del alfabeto Σ y, además, λ
y Ø. Los operadores que también se pueden utilizar son:
+ representa la unión
. representa la concatenación (este símbolo no se suele escribir)
* representa el cierre de Kleene
( ) modifican las prioridades de los demás operadores

Una expresión regular se puede definir de acuerdo a los siguientes criterios:
1. Ø es una e.r. que representa al lenguaje vacío (no tiene palabras) LØ = Ø
2. λ es una e.r. que representa al lenguaje Lλ = {λ}
3. a ∈ Σ es una e.r. que representa al lenguaje La= {a}
4. Si α y β son e.r. entonces α + β también lo es y representa al lenguaje Lα+β= Lα∪ Lβ

5. Si α y β son e.r. entonces αβ también lo es y representa al lenguaje Lαβ = LαLβ

6. Si α es una e.r. entonces α∗ también lo es y representa al lenguaje

que también se puede representar𝐿 * = 𝑈
𝑖=0

𝐿𝑖 * =
𝑖=0
∞ 𝑖

Sólo son e.r. aquellas que puedan ser definidas utilizando los 6 puntos vistos anteriormente.
La prioridad de las operaciones, que puede modificarse utilizando paréntesis, es de mayor a menor: ∗ . +
Las e.r. se valen de caracteres especiales o símbolos para poder representar los lenguajes que validan o las reglas que
debe cumplir, dichos símbolos son los siguientes:

Símbolo Descripción
[ ] Especificación de rango. (p.e. [a-z] representa una letra en el rango de la a a la z
\w Letra o dígito; es lo mismo que [0-9A-Za-z]
\W Ni letra, ni dígito
\s Espacio, es lo mismo que [ \t\n\r\f]
\S No espacio
\d Dígito; es lo mismo que [0-9]
\D No dígito
\b Backspace (0x08) (sólo si aparece en una especificación de rango)
\b Límite de palabra (sólo si no aparece en una especificación de rango)
\B No límite de palabra
* Cero o más repeticiones de lo que precede
+ Una o más repeticiones de lo que precede
[m,n] Al menos m y como máximo n de lo que precede
? Al menos una repetición de lo que precede; es lo mismo que [0,1]
| Puede coincidir con lo que precede o con lo que sigue

1187



Símbolo Descripción
() Agrupamiento

Tabla 1. Símbolos para expresiones regulares.
Ejemplos Sea Σ = {0, 1}
1. 01 + 001 es una e.r. que representa al lenguaje L = {01, 001}
2. 0∗10∗ es una e.r. que representa a cualquier cadena binaria en la que hay un solo 1, L = {0n10m/n, m ≥ 0}
Sea Σ = {a, b, c}
3. a(a + b + c)∗ representa a cualquier cadena que empiece por a
4. (a + b + c)∗ representa al lenguaje universal definido sobre el alfabeto
(RFC) Registro Federal de contribuyentes: es una clave única que requiere toda persona física o moral en México
para realizar cualquier actividad económica lícita. Es el código tributario de personas y empresas expedido por el
SAT.
Tomando como referencia la forma en que se construye el RFC:

Figura 1. Descripción del RFC

(CURP) La Clave Única de Registro de Población: es un código alfanumérico único de identidad de 18 caracteres
utilizado para identificar oficialmente tanto a residentes como a ciudadanos mexicanos, expedido por el RENAPO.
Tomando en cuenta la estructura con la que se forma una CURP:

Figura 2. Descripción de la CURP
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METODOLOGÍA
El RFC se genera a partir de las letras del nombre y los apellidos (personas), o de las siglas o las primeras letras del
nombre y la fecha de creación (empresas).

1. Los primeros 3-4 caracteres se toman del nombre ([A-ZÑ&]{3,4}) Grupo 1.
o Inicial del apellido paterno (o primera inicial de la empresa).
o Primera vocal interna del apellido paterno (o segunda inicial de la empresa).
o Inicial del apellido materno (o tercera inicial de la empresa).
o Inicial del nombre (nada para empresas, tienen 3 caracteres en total).

2. Espacios o guiones opcionales ?(?:- ?)?.
Acepta: " ", "-", " -", " - ", "- ", o sin guiones ni espacios.

3. La fecha de nacimiento (o de creación de la empresa).
(\d{2}(?:0[1-9]|1[0-2])(?:0[1-9]|[12]\d|3[01])) Grupo 2.

o \d{2} año.
o (?:0[1-9]|1[0-2]) mes.
o (?:0[1-9]|[12]\d|3[01]) día.

4. Espacios o guiones opcionales ?(?:- ?)?.
5. Homoclave de 2 caracteres alfanuméricos ([A-Z\d]{2}) Grupo 3.
6. Dígito verificador (dígito o letra A) ([A\d]) Grupo 4.

La CURP se forma a partir de las letras de los nombres y apellidos, la fecha y la entidad federativa de nacimiento, y
el sexo. Además, el caracter 17 es para evitar duplicados, y el último caracter es un dígito que se utiliza como
detector y corrector de errores

1. El primer caracter es la inicial del primer apellido [A-Z]
(si fuese otra letra, se usa una X).

2. Seguido por la primera vocal interna del apellido [AEIOUX]
(o una X si no tuviese).

3. Y las iniciales del segundo apellido y del nombre [A-Z]{2}
4. La fecha de nacimiento.

o \d{2} año.
o (?:0[1-9]|1[0-2]) mes.
o (?:0[1-9]|[12]\d|3[01]) día.

5. El sexo (Hombre o Mujer) [HM]
6. La entidad federativa en la que nació en base a la siguiente tabla
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Tabla 2. Lista de entidades federativas de México

(?:AS|B[CS]|C[CLMSH]|D[FG]|G[TR]|HG|JC|M[CNS]|N[ETL]|OC|PL|Q[TR]|S[PLR]|T[
CSL]|VZ|YN|ZS)

7. Las primeras consonantes internas de apellidos y nombre [B-DF-HJ-NP-TV-Z]{3}
8. La homoclave (homonimia y siglo) [A-Z\d]
9. El dígito verificador (capturado en el grupo 2) (\d)
Para calcular el digito, primero se suma el valor de cada uno de los 17 caracteres, los cuales tienen un valor de 0
a 36 según este orden (diccionario):

0123456789ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
Y se toma el complemento a 10 del último dígito de esta suma (o 0 si da 10).

RESULTADOS
Así se tiene la expresión regular para validar el RFC:

/^([A-ZÑ&]{3,4}) ?(?:- ?)?(\d{2}(?:0[1-9]|1[0-2])(?:0[1-9]|[12]\d|3[01])) ?(?:-
?)?([A-Z\d]{2})([A\d])$/

Así se tiene la expresión regular para validar el CURP:

/^([A-Z][AEIOUX][A-Z]{2}\d{2}(?:0[1-9]|1[0-2])(?:0[1-9]|[12]\d|3[01])[HM](?:AS|B
[CS]|C[CLMSH]|D[FG]|G[TR]|HG|JC|M[CNS]|N[ETL]|OC|PL|Q[TR]|S[PLR]|T[CSL]|VZ|YN|ZS
)[B-DF-HJ-NP-TV-Z]{3}[A-Z\d])(\d)$/

En ambos casos podemos comprobar la funcionalidad de estas expresiones regulares con la ayuda de herramientas en
linea como regex101.com.
Comenzando con la e.r. propuesta para el RFC y colocando un RCF valido
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Figura 3. Validación de RFC correcto con regex101.com.

Ahora un RFC no valido

Figura 4. Validación de RFC incorrecto con regex101.com.

Comprobamos también la expresión regular disseñada para validar la CURP
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Figura 5. Validación de CURP correcta con regex101.com.

Así mismo comprobamos con una CURP no valida

Figura 6. Validación de CURP incorrecta con regex101.com.
En todos los casos anteriores podemos observar como la herramienta analiza la e.r., así como mostrar con los grupos
que hace coincidencia, lo hace además indicando colores distintos.
Al no encontrar coincidencias no lo marca, lo que indica al final que no es correcto el RFC o la CURP
correspondiente.

CONCLUSIONES
Las expresiones regulares son una herramienta indispensable en la teoría de lenguajes formales, son fundamentales
para la descripción y validación de lenguajes regulares. Su potencial para representar patrones complejos de manera
precisa las convierte en un recurso en la validación de datos, tales como en el caso presentado del Registro Federal
de Contribuyentes (RFC) y la Clave Única de Registro de Población (CURP). A través del uso de operadores como
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la unión, concatenación, junto con caracteres especiales para definir rangos y tipos de caracteres, las expresiones
regulares permiten construir patrones que pueden verificar la exactitud de formatos complejos.
En el área de la validación de datos personales, las expresiones regulares se pueden ajustar y perfeccionar para
mejorar su desempeño. Por ejemplo, al validar fechas en el formato de RFC o CURP, es crucial definir expresiones
que aseguren la validez de cada componente de la fecha (como días, meses y años) para evitar errores y garantizar
que los datos cumplan con lo requerido. En este último nuestra expresión regular tiene oportunidad de mejora, y la
idea es que los estudiantes puedan mejorarla para validad estas fechas e incluirla en la e.r. correspondiente aquí
referida.
Para los estudiantes de la materia de lenguajes y autómatas, comprender y aplicar estas definiciones básicas y
mejoras en expresiones regulares les permitirá desarrollar habilidades clave para el análisis y la validación de datos
en diversos contextos. Dominar estas herramientas no solo facilita la implementación de validaciones complejas en
aplicaciones prácticas, sino que también profundiza la comprensión de la teoría de lenguajes formales y sus
aplicaciones en la resolución de problemas reales.

BIBLIOGRAFÍA
Hopcroft J. E. y Motwani R. y Ullman J. D. Teor´ıa de Aut´omatas, Lenguajes y Computaci´on. Pearson Addison
Wesley, 2008.
Alfonseca E. y Alfonseca M. y Moriy´on R. Teor´ıa de Aut´omatas y Lenguajes Formales. McGraw-Hill, 2007.
Diario Oficial de la Federación. Instructivo Normativo para la Asignación de la Clave Única de Registro de
Población, 2018.

1193



 

 

DESARROLLO DE LA TÉCNICA QUIRÚRGICA PARA LA CESÁREA DE URGENCIA EN LA CERDA 

EN LAS PRÁCTICAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA 

UMSNH. 

Juan Antonio Valdovinos Chávez, Víctor Manuel Molina Mercado, Erandi Dariana Ponce Pascacio 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

juan.valdovinos@umich.mx, victor.mercado@umich.mx, 2133423xe@umich.mx 

 

RESUMEN  
La reproducción en los cerdos es de gran importancia económica, por lo general realizar cesáreas en cerdas no es 

realmente rentable, no se realizan con frecuencia. El bajo valor intrínseco de los animales individuales, la dificultad 

para realizar la cirugía, las diferentes técnicas de crianza, el lugar para realizar la cesárea y la contratación del 

especialista, reducen la utilidad de la cesárea en la cerda. Por lo que este estudio, como objetivo fue desarrollar la 

técnica quirúrgica para la cesárea de urgencia. Guía para dirigir y controlar la técnica quirúrgica. Todo esto con fines 

de enseñanza-aprendizaje en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo. Finalmente se hace una serie de recomendaciones. La operación cesárea suele ser la intervención 

quirúrgica resolutiva, cuando la manipulación obstétrica no ha funcionado, incluso considerada la opción de la 

episiotomía y que esta última tampoco puede resolver el caso, si bien puede considerarse costosa para el productor en 

casos dónde son camadas numerosas y los lechones están vivos o la cerda es de alto valor genético, resulta ser opción 

viable y rentable. El presente trabajo describe el procedimiento quirúrgico, analgésico y anestésico realizado a una 
cerda multípara que presentó parto distócico y que por decisión del productor fue realizada la operación quirúrgica.  

 

INTRODUCCIÓN  

La mayor complicación de un parto es la incapacidad de la hembra de poder dar a la luz a sus crías, porque éstos se 

atasquen en la salida de la luz uterina o bien porque la hembra no tenga ya fuerzas para dar a luz tras un parto largo o 

intenso. En este caso será imprescindible una cesárea. La cesárea es el procedimiento quirúrgico utilizado cuando no 

es posible dar a luz de forma natural. La gestación de las cerdas es de aproximadamente 114 días, en función de la 

especie y la raza. Si un animal preñado y cuando llega el momento del parto es incapaz de parir por sí solo o si ha 

pasado demasiado tiempo entre un lechón y otro, puede estar ante una situación de urgencia. La cesárea de urgencia 

es una intervención destinada a extraer los lechones ya formados y a punto de nacer del útero de la madre cuando por 

cualquier circunstancia no está indicado el parto natural, o el animal no puede llevarlo a cabo por sí mismo. Idealmente, 

debemos anestesiar a la madre con un protocolo que maximice las posibilidades de extraer las crías con vida. Por este 

motivo, además de una buena técnica quirúrgica, se requiere una técnica anestésica rápida y adaptada. Por tanto, es un 

procedimiento que debe ser llevado a cabo por veterinarios con experiencia previa en la realización de cesáreas 

programadas o de urgencias. Tras la cesárea y la extracción de las crías, se sutura el útero y los planos abdominales 

del animal. La cesárea en la cerda es una intervención de pronóstico generalmente bueno si se realiza bajo las 

indicaciones correctas, se lleva a cabo un buen desarrollo de la técnica quirúrgica y hay un adecuado cuidado 

postoperatorio que incluya: analgésicos, antibióticos, cuidado de la herida y una alimentación adecuada, los cuales son 

fundamentales para conseguir el éxito y la recuperación completa de la cerda, por otro lado es una técnica rentable la 

cual nos permitirá conservar una cerda viable (excepto en casos de tumores o fractura en pelvis)  así como salvar una 

camada, pero  principalmente se preserva el bienestar animal, ya que actualmente en muchas granjas se practica la 

extracción de los lechones sin aplicar ningún tipo de sedación o anestesia. Además, no sólo se pierde la cerda cuando 

es enviada al rastro por problemas de distocia, sino también la camada. 

 

TEORÍA 

INSTALACIONES: 

En la nave de gestación en esta zona se tienen las cerdas que se van a inseminar y aquellas que están gestando hasta 

una semana antes de parir, momento en que se llevan a la sala de lactancia o parideros, en esta unidad en especial se 

debe tener en cuenta la ventilación, la iluminación y la humedad. En estas naves hay dos tipos de pasillos, el de tránsito 

de las cerdas para el ingreso y salida de éstas de las jaulas o los corrales, y el de tránsito de los operarios y el macho 

recelador. Es importante que los corredores tengan las pendientes adecuadas (3%) y drenaje con el fin de evitar 
humedad en los pasillos (González, 2022). Actualmente las cerdas de gestación se pueden alojar de las siguientes 

maneras: 
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 Solo Jaulas: las cerdas son inseminadas en la misma jaula donde van a permanecer durante casi toda la 

gestación, la jaula tiene un ancho libre de 60 cm a 64 cm y un largo de 2.20 m a 2.30 m dependiendo de la 

línea genética. Se recomienda tener unas jaulas con un ancho entre los 55 cm y 60 cm para las hembras 

primerizas, ya que algunas pueden intentar voltearse en la jaula y se pueden lastimar. 

 Grupales: las cerdas solo ingresan a las jaulas para ser inseminadas, de ahí pasan al corral todas del mismo 

grupo o banda. Las bandas las conforman desde ocho hasta 60 cerdas, esto depende del sistema de entrega 

del alimento, si es manual o con máquina. 

 Combinado: este sistema es una combinación de las dos anteriores, las hembras se alojan en las jaulas para 

ser inseminadas y después pasan a los corrales, la permanencia en las jaulas depende de la confirmación de 

la preñez (5 a 7 semanas), de la metodología de alojamiento y el sistema de alimentación. 

 

En los corrales pueden estar totalmente libres si tiene sistema de alimentación automático o con semi jaulas; las semi 

jaulas tiene el mismo ancho de una jaula normal pero no tiene puerta y algunas tienen la mitad de la longitud. En los 

galpones de gestación se recomienda tanto en jaulas como en los corrales, fosas inundadas para la recolección de 

excretas, esto facilita su retiro y reduce el ingreso de operarios a las naves. Es importante tener un buen sistema de 

drenaje con tuberías de diámetro superior a 6” para la conducción de la caseta de gestación hasta la zona de 

aprovechamiento. La fosa inundada con piso ranurado se construye en la parte posterior de las jaulas con el fin de que 

las excretas caigan ahí directamente, abarca todo el largo de la fila de jaulas, el ancho varía dependiendo del material 

y la fabricación del piso. En las jaulas la zona de concreto donde se acuesta la cerda debe tener una inclinación de un 
3%. En los corrales de gestación grupal se sugiere un 40 % de piso duro y un 60% en piso ranurado sobre fosas, el piso 

duro debe tener una pendiente del 3% hacia las fosas. Algunos corrales con bajo número de cerdas se diseñan 

completamente en piso duro con pendiente hacia un canal de recolección de la caseta de gestación (González, 2022). 

GESTACIÓN: 

Período durante el cual la cerda está preñada que comprende desde su cubrición eficaz (fecundación) hasta el parto. 

La mayoría de las gestaciones suelen durar entre 113 y 115 días. Uno de los pilares básicos en producción porcina está 

en la cerda gestante. En esta etapa productiva hay claves para que la granja tenga resultados óptimos en su producción. 

La carne de cerdo es una de las más producidas a nivel mundial con el 40% de las carnes rojas. Esto se ha favorecido 

gracias a las ventajas que otorgan los cerdos en su producción, como la dieta amplia que pueden recibir. También se 

destaca que el cerdo es una especie doméstica con gran adaptación a cualquier sistema o instalación. Dentro de los 

animales de producción, tal vez la característica más notoria del cerdo es su capacidad de ser prolífico. Las camadas 
de las cerdas pueden ir desde 6-8 lechones por parto en sistemas productivos de baja y mediana escala, hasta incluso 

14-16 lechones por camada en sistemas productivos altamente tecnificados (Cuellar, 2021). En los sistemas 

productivos a menudo se mantiene a los cerdos en grupos más grandes que los que se producen en estado salvaje: los 

grupos pequeños tienen una jerarquía social muy estable, con una relación lineal, mientras que en grupos más grandes 

las relaciones se vuelven más complejas. El número de interacciones agonistas aumenta con el número de cerdos hasta 

los seis individuos, y luego disminuye con el aumento de tamaño del grupo. Hay dos posibles explicaciones para este 

comportamiento: en primer lugar, que los animales de los distintos subgrupos se ignoran entre sí, la segunda es que, 

en grupos numerosos los animales son más tolerantes frente a los otros individuos, esto se aprovecha en las 

explotaciones que gestionan grandes grupos, con hasta 100 o más cerdas. En la mayoría de las explotaciones, las cerdas 

se agrupan después de la ecografía, durante la gestación, aunque también se ha tenido éxito en agrupaciones tras la 

lactancia.  Pese a que las cerdas habían convivido antes del parto, la posibilidad de que se reconozcan y reproduzcan 

la jerarquía es muy pequeña debido a tres razones principales: primera ha pasado mucho tiempo desde la disolución 
del grupo; segunda algunos animales no estarán presentes en el nuevo grupo; y tercera el estado nutricional (el tamaño) 

puede haber cambiado, dando oportunidades a cerdas distintas. Los animales entonces "renegocian" su jerarquía. Las 

peleas comienzan inmediatamente y son inevitables, y el hombre tiene el deber de influir en los niveles de lucha 

permitiendo la expresión de las conductas, pero consiguiendo el nuevo estado jerárquico de la forma menos traumática 

posible (Candotti, 2009). 

La tendencia hacia gestaciones superiores a los 115 días, tal y como se refleja en la gráfica 1. Si bien no podemos 

comprobar la veracidad de los datos, sí podemos ver que la gráfica muestra una clara asimetría hacia la derecha que 

indica que la duración de las gestaciones supera los 115 días. La media y la mediana muestran valores de 115,5 y 

115,6, respectivamente. 
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Gráfica 1. Duración de la gestación. Indica que en esta explotación los partos son provocados para tener lugar el día 

114. 

 
                      Fuente: (Diaz et al., 2014). 
 

Comparar estas respuestas con la información recopilada durante los últimos veinte años por la base de datos BDporc 

y vimos que la duración media de la gestación observada en las cerdas está aumentando en España, pasando de 114,6 

en 2001 a 115,6 en 2020 (Gráfica 2). 

 

 

                    Gráfica 2. Duración media de la gestación de las cerdas en España desde 2001 a 2020 

 
                    Fuente: BDPorc. 3tres3.com. 

 

Si observamos con más detalle esta gráfica, se aprecia un incremento de 1 día en la duración de la gestación en un 

corto periodo de tiempo. ¿Cuáles podrían ser las causas de este incremento? No tenemos datos precisos, pero podemos 
pensar en una probable reducción del número de granjas que sincronizan partos, con lo que nos acercaríamos a la 

duración real de la gestación. Un ejemplo de la importancia de la inducción de partos en la duración de la gestación, 

nos están pidiendo las cerdas el 3 tres 4 de Pigchamp Pro-Europa (Gráfica 3), donde vemos como se alarga la duración 

de la gestación al dejar de provocar partos. 
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Gráfica 3. Comparativa de la duración de la gestación entre parto provocado a los 114 días y parto natural en una 

granja específica 

 
                    Fuente: (Diaz et al., 2015). 

 

(Figura 4) vemos como se reduce el peso al nacimiento en los partos inducidos en comparación con aquellos nacidos 

de parto natural, lo que no es de extrañar si consideramos que gran parte del crecimiento del feto se produce en las 

últimas semanas. 

 

Grafica 4: Comparativa peso al nacimiento de partos provocados a los 114 d y partos naturales a los 116 d en cerdas 

hiperprolíficas  

 
                            Fuente: (Diaz et al., 2014). 

 

Los tiempos del 333 quedan atrás. La duración real de la gestación de las cerdas ha aumentado y es variable en función 

de diversos factores. Las granjas deben conocer la duración real de la gestación en sus circunstancias particulares para 
gestionar correctamente los flujos y planificar los movimientos. Si la granja provoca los partos debe revisar 

rutinariamente la duración real de la gestación para evitar adelantar los nacimientos, lo que produciría nacidos 

pequeños y débiles (Diaz et al., 2021). 

LOS SIGNOS DEL PARTO: 
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Una semana antes de la fecha esperada de parto, la cerda se traslada del área de gestación al área de maternidad. Antes 

de hacer esto, la cerda debe ser evaluada nuevamente. Una vez trasladada se recomienda hacer un examen físico general 

donde se evalúe; peso y condición corporal, y medición de la grasa dorsal antes del ingreso al área de maternidad. Esto 

permite al zootecnista hacer una evaluación y formulación de la dieta más adecuada y balanceada para la cerda y su 

lactancia. La cerda en el área de maternidad es bañada por completo con agua y jabón para eliminar toda la materia 

orgánica y suciedad que pueda tener y poner en riesgo la salud de los lechones. Una vez en esta área, la cerda estará 

preparada para el parto (Trujillo et al., 2019). Entender el parto y reconocer los signos de sus diferentes fases ayuda a 

desarrollar planes de manejo para mejorar la tasa de supervivencia de los lechones. El nacimiento de camadas con un 
gran número de nacidos vivos es uno de los parámetros básicos para tener éxito en las granjas de madres. El número 

de nacidos totales por camada está entre 14-16 lechones por parto y ha ido aumentando a lo largo de los años. El 

aumento del tamaño de la camada conlleva un mayor riesgo de nacidos muertos. Si las granjas supieran cuando van a 

parir las cerdas, podrían mejorar la supervivencia de los lechones atendiendo a los partos. La gestación de las cerdas 

modernas está normalmente entre 115 y 116 días, pero puede ir desde los 112 a los 119 días. El aumento del tamaño 

de la camada no está relacionado con la duración de la gestación, pero sí está asociado con partos más largos y un 

incremento del riesgo de nacidos muertos. La sincronización de los partos puede ayudar al flujo de producción y a 

mejorar la eficiencia de los trabajadores. Las granjas pueden inducir el parto con prostaglandinas el día antes de la 

fecha prevista de parto (114 días), en aquellas cerdas que no han empezado a parir el día 116 o prevenir un parto 

prematuro en los días 112-114 utilizando progestágenos orales. Actualmente no es posible saber qué cerdas van a parir 

antes, en la fecha prevista o tarde. En los días previos al parto, pequeñas cantidades de calostro pueden gotear del 
pezón, y horas antes del parto se puede sacar leche de las mamas. La cerda puede presentar una postura con el lomo 

hundido, y la vulva puede hincharse, enrojecerse y relajarse. Durante las 12-24  antes del parto, en respuesta al aumento 

de oxitocina y prolactina, las cerdas muestran comportamiento de querer hacer nido. Pueden hozar, patear el suelo y 

morder las barras. Antes del parto del primer lechón, las cerdas están inquietas, se tumban y levantan antes de echarse 

de lado para parir. A medida que se acerca el momento del parto, la frecuencia respiratoria puede aumentar de ~20 a 

~60 respiraciones por minuto (Knox et al., 2022).  

CONTROL HORMONAL DEL PARTO: 

Mientras que los niveles de progesterona permanecen elevados hasta justo antes del parto, el estrógeno placentario 

aumenta en las semanas previas. Otras hormonas, como la prostaglandina, la relaxina, la prolactina y la oxitocina, 

aumentan en los días y horas antes del parto. El estrógeno y la relaxina se combinan para dilatar el canal del parto 

relajando los tejidos conectivos de la pelvis, el cérvix y la vulva. La señal para iniciar el parto se origina con la 
maduración del cerebro de los lechones, lo que resulta en una liberación de cortisol por parte de las glándulas 

suprarrenales del feto. Esto provoca un aumento de la liberación de estrógenos placentarios y prostaglandina por parte 

del útero. Los niveles altos de progesterona promueven la nutrición uterina del feto, mientras que también limitan las 

contracciones uterinas. La liberación de prostaglandina destruye el cuerpo lúteo y la progesterona se elimina en 12-24 

h. Sin progesterona, las fuertes contracciones uterinas se ven facilitadas por las prostaglandinas y la oxitocina, 

moviendo el primer lechón y estirando la placenta hacia el cérvix. Con la mayor parte de la placenta adherida al útero, 

las contracciones causan que las pezuñas de los lechones rompan las membranas y se expulsen los fluidos. En las 

semanas previas al parto, el rápido desarrollo de los fetos provoca una notable distensión del abdomen, las glándulas 

mamarias se desarrollan y aumentan de tamaño (Knox et al., 2022).  

EL PROCESO DEL PARTO 

Una vez que el feto entra en el cuello del útero, un reflejo induce a la cerda a empujar con sus músculos abdominales 

(que se observa cuando estira sus patas traseras), para expulsar el lechón por el canal del parto. El parto está regulado 
de manera que solo un lechón entra en el canal de parto cada vez, mientras los demás permanecen en su sitio. El 

nacimiento desde el cuerno uterino derecho o izquierdo es aleatorio, y los lechones pueden nacer de cabeza o de cola 

sin que haya ninguna relación con la supervivencia durante o después del parto. Las contracciones están controladas 

en su frecuencia, fuerza, dirección, duración y capa muscular activada. Las señales neuronales procedentes del tracto 

reproductivo de la madre regulan la oxitocina y las contracciones abdominales, mientras que el control local ejercido 

por la placenta y el útero modulan las hormonas y los receptores para estimular o inhibir las contracciones. Los 

reguladores de las contracciones incluyen la oxitocina, los estrógenos, la progesterona, las prostaglandinas F2 y E2, el 

óxido nítrico y el calcio. En los 5 - 15 minutos posteriores al nacimiento, el movimiento del lechón rompe el cordón 

umbilical permitiéndole localizar las glándulas mamarias en unos 20 minutos. En horas tras el nacimiento del último 

lechón, el flujo sanguíneo y la presión liberan la placenta del útero y la cerda la expulsa (Knox et al., 2022).  

NACIDOS MUERTOS 
Durante el parto, los nacidos muertos son una gran preocupación. Las intervenciones a tiempo pueden salvar 1 

lechón/cerda/año. Los mortinatos aparecen más frecuentemente en el último tercio de la camada, y en aquellas 

gestaciones cortas (<113 días) y largas (>117 días). Los nacidos muertos se relacionan con la reducción de las 
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contracciones y la fatiga de la cerda, especialmente en partos más largos y con periodos prolongados de esfuerzo, 

empujando un lechón a través del canal de parto. Un indicador de problemas es cuando el intervalo desde el último 

lechón aumenta a más de 20 minutos y la cerda parece estar haciendo fuerza. Los lechones pueden morir por falta de 

oxígeno a causa de la rotura del cordón umbilical o por la limitación del flujo sanguíneo durante un periodo largo de 

contracciones. Más del 50% de los lechones que nacen muertos tienen el cordón umbilical roto y murieron por falta de 

oxígeno antes o después de entrar en el canal de parto. En el caso de los últimos lechones de la camada, la distancia, 

el tiempo y el estiramiento del cordón umbilical podrían contribuir a la rotura. La vida media del oxígeno es de sólo 5 

minutos, por lo que una intervención a tiempo requiere conocer los intervalos entre lechones y observar a la cerda. 
Entender los procesos que controlan el parto y reconocer los signos de las diferentes etapas, puede ayudar a los 

productores a desarrollar planes de manejo eficaces para la cerda, las instalaciones y el personal para aumentar la 

probabilidad de que los lechones nazcan vivos. Cada nacimiento está asociado a un pico de oxitocina, y los lechones 

nacen a intervalos de unos 15-20 minutos. Pero los lechones pueden nacer en rápida sucesión o con intervalos 

prolongados de más de 30 minutos. Los lechones suelen nacer con el cordón umbilical todavía unido y con parte del 

amnios (Knox et al., 2022).  

INDUCIR EL PARTO: 

Inducir el parto puede ser necesario para mejorar la capacidad del personal de la granja de supervisar las parideras, 

pero hay que ser estratégico, no inducir a menos que la evidencia sugiera que es necesario. La pregunta sobre inducir 

el parto o no, ya ha sido tratada anteriormente, pero la pregunta de hoy es ¿ha cambiado algo? La respuesta es que el 

protocolo básico no ha cambiado; el protocolo recomendado sigue siendo dos inyecciones de un análogo de las 
prostaglandinas (PGF) a dosis baja aplicadas en la vulva con, entre 6 y 8 horas de diferencia, y no más de 2 días antes 

del parto. Sin embargo, los productores ahora también deben hacer frente a la preocupación pública sobre el bienestar 

de las cerdas. En Australia, cada vez más granjas se resisten a aplicar inyecciones no terapéuticas y consideran que la 

inducción al parto no es terapéutica. Aunque esto es una preocupación válida; si la razón para inducir el parto es 

simplemente por conveniencia; si existe una preocupación por el bienestar del lechón; así como por el aumento de 

nacidos muertos o de la mortalidad neonatal, yo diría que es ético inducir. Ciertamente existirá un beneficio económico, 

pero esto es secundario al beneficio en términos de bienestar que supone la mejor supervivencia de los lechones. El 

tema de la inducción al parto se ha comentado más en los últimos años debido al éxito en la selección de cerdas con 

grandes camadas. Esto supone partos más largos, una disminución de la media del peso de los lechones al nacimiento, 

una variación de peso más alta y más lechones de bajo peso al nacimiento; todo ello predispone a mortalidades más 

altas (Kirkwood, 2023). Debido a su menor competitividad, los lechones nacidos con un peso igual o inferior a 1.1 kg 
tienen más riesgo de mortalidad temprana. Las camadas grandes se están convirtiendo en la tendencia en la industria 

porcina, por lo que para reducir estos factores negativos se requiere una mejor supervisión de los partos que permitan 

estrategias como acelerar el nacimiento de los lechones y mejorar el manejo del calostro y las adopciones cruzadas. 

Sin embargo, las intervenciones efectivas requieren una supervisión eficaz de los partos, y cuando el personal no está 

presente en la granja las 24 horas, la inducción al parto es necesaria para mejorar la capacidad de los operarios de 

granja para supervisar los partos. Referente a las inyecciones, nuestros protocolos de manejo siguen evolucionando. 

Tradicionalmente aplicamos inyecciones intramusculares en la zona del cuello de la cerda, y aunque no es 

excesivamente doloroso, la cerda lo verá venir y se opondrá. Simplemente cambiando el lugar de inyección a la región 

pélvica se elimina esta respuesta, mientras que cambiar el lugar de la inyección a la vulva permite volúmenes más 

bajos y más rapidez en la aplicación. Más recientemente, el desarrollo de cápsulas de PGF para administración vaginal 

elimina la necesidad de aplicar mediante inyección. Por último, sobre la oxitocina, el consejo no ha cambiado: utilizarla 

estratégicamente y solo a modo individual con cerdas que sufran un parto más largo y/o después que hayan parido al 
menos 7 lechones. Como herramienta, la oxitocina debe utilizarse solo cuando sea necesaria. La mayoría de los nacidos 

muertos aparecen después del parto del séptimo lechón, por lo que será probable que no sea necesaria durante la fase 

más temprana del parto. Aun así, si el parto está durando más tiempo (más común en camadas grandes) y al menos 7 

lechones ya han sido expulsados, hay que considerar el uso de oxitocina ya que esas camadas tienen un mayor riesgo 

de presentar nacidos muertos. La dosis de oxitocina nunca debe superar las 10 UI, y si se inyecta en la vulva, 

recomiendo una dosis de 2.5 a 5 UI. La inducción al parto puede provocar el nacimiento de lechones prematuros, y 

como con cualquier 'cría' prematura, existe un riesgo potencial de desarrollo pulmonar deficiente. Los pulmones de los 

lechones desarrollan los sacos aéreos (alvéolos) solo 2 semanas antes del nacimiento. Sin embargo, como se ha 

confirmado en una revisión bibliográfica sistemática, la inducción no supone un problema para los lechones, mientras 

no se haga más de 2 días antes de la fecha prevista del parto. Si las cerdas son inducidas 3 días antes, la viabilidad de 

los lechones puede verse comprometida. Por lo tanto, la duración media de la gestación, idealmente calculada a partir 
de la última cubrición y no de la primera (más cerca de la ovulación y del inicio real de la gestación), debe ser 

determinada para cada granja (por ejemplo, calculándola a partir de las últimas 100 cerdas que no han sido inducidas) 

y nunca inducir más de 2 días antes de la fecha prevista del parto. Si ninguna de tus cerdas pare antes de la inducción, 
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vuelve a evaluar la duración de la gestación en tu granja, ya que quizás ha sido subestimada. Además, si se hace 

demasiado pronto el resultado será un aumento de la mortalidad neonatal. También recuerda que todos los factores 

cambian con el tiempo, incluido la duración media de la gestación. Si cambiás la genética de las cerdas, puede cambiar 

la duración media de la gestación, pero la regla de "nunca inducir más de 2 días antes de la fecha de parto" se mantiene 

(Kirkwood, 2023). 

CESÁREA EN CERDA: 

Generalmente se acepta que la gestación termina por expreso deseo de la carga fetal, que proporciona la señal de su 

iniciación. El hipotálamo fetal responde al estrés produciendo hormona adrenocorticotropa (ACTH). En respuesta a la 
ACTH se produce un flujo de corticosteroides fetales. Éstos estimulan la secreción uterina de prostaglandina luteolítica, 

y desciende la respuesta de secreción de progesterona desde los cuerpos lúteos (Moya, 2020). Mientras tanto los niveles 

de estrógeno procedentes de la placenta han ido aumentando, alcanzando un máximo antes del parto y descendiendo 

rápidamente hasta niveles basales, junto con la progesterona y los corticosteroides poco después. El papel de los 

estrógenos consiste principalmente en preparar el útero para la actividad contráctil y posiblemente también en facilitar 

la preparación del nido y otras respuestas maternas. Por otro lado, la hormona relaxina permite la expansión de los 

ligamentos pélvicos, la dilatación del cérvix, y con la ayuda central de la hormona oxitocina procedente de la glándula 

pituitaria anterior, que actúa sobre la contracción muscular, y junto con una liberación posterior de prostaglandinas 

uterinas, las paredes uterinas sensibilizadas (por el estrógeno) y los músculos abdominales se contraen para expulsar 

la carga fetal (Whittemore, 1993). Los preparativos del parto comienzan al final de la gestación. Una semana antes de 

la fecha estimada es recomendable lavar a la cerda, para posteriormente introducirla en una plaza de maternidad lavada, 
desinfectada y que se haya dejado secar. El día anterior al parto se comprueban los bebederos, el sistema de calefacción 

y la ventilación. La temperatura de la sala de partos debe ser de aproximadamente 20 ºC, y la zona de los lechones 

debe encontrarse a 30-32 ºC. La cantidad de alimento de gestación debe reducirse de forma gradual desde unos 5 kg 

diarios suministrados el día 110 de gestación hasta los 1-2 kg ofrecidos el día del parto (Schuh, 2005). El proceso del 

parto puede durar entre 1 y 5 horas. Los lechones son expulsados a intervalos de 10-20 minutos, aunque existen grandes 

variaciones. Son preferibles periodos de tiempo cortos. El retraso en la expulsión de los lechones es un signo de 

distocia; la cerda jadeará fuertemente y mostrará claros signos de malestar, pudiendo aparecer en la vulva sangre, moco 

o ambos (Schuh, 2005).  

  

 Figura 1. Criterios que considerar para realizar la cesárea en cerda 

 
Fuente: (Moya, 2020). 
 

Se denomina parto distócico al que resulta complicado o imposible de llevarse a cabo de forma normal y sin recibir 

ayuda, en la especie porcina este problema es relativamente poco común y se produce en menos del 1% de los partos. 

La mayoría de los casos de distocias porcinas, pueden tratarse mediante maniobras obstétricas y el uso de oxitócicos. 

Sin embargo, hay excepciones en donde la cesárea es la única alternativa (Jackson, 2009; Ordoñez, 2013). Las 

principales causas de distocia son las inercias uterinas, las presentaciones de nalgas de los lechones, las deficiencias 

de calcio, las obstrucciones del canal del parto, la presentación simultánea de dos fetos, las caídas del útero y los fetos 

de gran tamaño (Moya, 2020).  

 

La intervención obstétrica está indicada: 
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 Cuando han transcurrido 30-45 minutos desde el nacimiento del último lechón. 

 Si han pasado 24 horas desde que se observasen los primeros signos de parto inminente y no ha sido expulsado 

ningún lechón. 

 Cuando la cerda no es capaz de parir a pesar de presentar fuertes contracciones uterinas. 

 Cuando el examen del aparato reproductivo muestra una de las causas de distocia anteriormente citadas 

(Schuh, 2005). 

 
Figura 2. Sedantes que se utilizan en la especie porcina 

 
Fuente: (Trim, 2001). 

 

Figura 3. Anestésicos que se utilizan en la especie porcina. 

 
Fuente: (Ordoñez, 2012). 

 
ANESTESIA REGIONAL (anestesia epidural lumbosacra) 

La anestesia regional es un método empleado para obtener anestesia en una región predeterminada, por medio del 

depósito de una solución anestésica sobre o alrededor de un tronco nervioso o las ramas que inervan la zona. Es un 

requisito indispensable tener conocimiento detallado de la anatomía de la región (Ormrod, 1969). Por lo que se hace 

mención especial de la anestesia epidural lumbosacra considerada como una alternativa viable, segura y de bajo costo, 

la cual genera anestesia regional en el cerdo, permitiendo realizar cirugías desde la cicatriz umbilical hasta los 

miembros pélvicos (Ordóñez, 2012). 

 

Figura 4. Relación peso animal con longitud de aguja para realizar el bloqueo epidural lumbosacro 

 
Fuente: (Padilla, 2006). 

 

TÉCNICA DE LA ANESTESIA EPIDURAL LUMBOSACRA 

Para el desarrollo de esta técnica se requieren agujas hipodérmicas de calibre 16 - 18 y su longitud dependerá del peso 

del animal (Figura 4), debido a que el peso influye en la cantidad de grasa y masa muscular que hay que atravesar para 

alcanzar el espacio lumbosacro (Padilla, 2006). Para determinar el sitio de inserción de la aguja, se busca con el dedo 

el borde craneal de cada ilion, la línea de unión entre ambos cruza la columna vertebral a la altura del proceso espinoso 

de la última vértebra lumbar. Caudalmente a este proceso espinoso y sobre línea media se clava la aguja verticalmente 

y después se dirige cráneo ventralmente, con un ángulo de 20° y a una profundidad de 5 a 9 cm. La profundidad entre 
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la piel y el ligamento interarticular es de 1,5 a 6 cm, pero varía según la talla y estado de carnes del animal (Betancurt, 

2012).  Si los animales son muy gordos y el ilion es difícil de palpar, se podrá encontrar el lugar de inserción 15 cm 

por delante de la base del rabo (Dietz, 1975). El anestésico que se debe administrar es lidocaína al 2% sin epinefrina 

para evitar una mayor duración de su efecto, así como una vasocontricción de las arterias que pueda generar 

hipotensión, la dosis indicada es de 1 ml por cada 10 kg de peso, sin rebasar los 20 ml, para asegurarnos que estamos 

en el espacio lumbosacro debemos realizar una aspiración con la jeringa y en caso de que salga sangre o líquido 

cerebroespinal habrá que corregir la posición de ésta. Por último, debemos corroborar que el émbolo de la jeringa se 

desplace fácilmente, sin presión (Dietz, 1975). El anestésico se distribuye en el plexo lumbosacro formado por las 

ramas dorsales de los nervios espinales 3, 2 y 1 del sacro y las ramas ventrales de los nervios espinales 6, 5 y 4 de la 

región lumbar, insensibilizando la región, generando cierto grado de analgesia, pero sin provocar inconsciencia. El 

espacio lumbosacro es bastante amplio en los cerdos (Fotografía 4), mide alrededor de 1.5 x 2.5 cm, lo que facilita su 

ubicación (Holtgrew, 2012). El efecto de la anestesia se debe presentar a los 10 minutos y dura hasta 60 minutos. El 

cerdo no debe colocarse sobre una pendiente con la cabeza apuntando hacia abajo; de lo contrario, el anestésico puede 

difundirse hacia la región cervical y comprometer la respiración, también se debe recordar que la inyección epidural 

con el cerdo en posición recumbente lateral inducirá anestesia predominantemente en el lado inferior. Por lo tanto, la 

colocación adecuada del animal durante la inducción es necesaria y contribuye al éxito de la técnica (Jackson, 2009; 

Lumb, 1983). 

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA QUIRÚRGICA DE LA CESÁREA EN CERDA  

Después de practicar la sedación y anestesia regional o general, la cerda se coloca en decúbito lateral izquierdo con las 

extremidades extendidas, la pata debe elevarse y moverse hacia atrás para extenderla antes de ser asegurada en esta 

posición. El abordaje ventrolateral supramamario es el sitio quirúrgico de elección. Este sitio evita los vasos sanguíneos 

mamarios, posee menor cantidad de tejido graso, presenta menos riesgo de contaminación de la herida y no interfiere 

con la lactancia de los lechones (Jackson, 2009). Se realiza una incisión cutánea de entre 15 y 20 cm de longitud a una 

distancia de 5 cm dorsalmente a la glándula mamaria y cranealmente a la región inguinal (Torres, 2013).  Los músculos 

abdominales y el peritoneo se seccionan mediante el uso de tijeras y pinzas. El cuerno uterino más cercano a la incisión 

se exterioriza en forma parcial y se hace una incisión de 6 a 8 cm, el sitio para esta incisión debe ser lo más cercano 

posible a la bifurcación de los cuernos uterinos para facilitar el retiro de los lechones de ambos cuernos por la misma 

incisión. Los fetos se van empujando mediante masaje en dirección a la incisión realizada, mientras que con la otra 

mano se extrae el feto. A veces será necesario penetrar con la mano en el cuerno uterino, para poder movilizar los 

fetos. Las placentas se deben retirar simultáneamente, siempre que se puedan soltar fácilmente para evitar lesionar el 

endometrio. En caso contrario se dejarán para que sean expulsadas espontáneamente, siendo preciso vigilar su 

expulsión (Dietz, 1975). Siempre se debe examinar el cuerpo uterino y la vagina en sentido caudal para asegurar que 

no queden lechones (Jackson, 2009). En la cavidad uterina se colocan de 4 a 5 bolos con antibiótico como la 

tetraciclina. La pared uterina se sella con un patrón de sutura invaginante, continuo y no perforante como el patrón de 

Utrecht con material absorbible sintético del número 0. Se debe utilizar solución salina tibia para lavar el útero a fin 

de reducir el riesgo de adherencias posteriores a la operación. Los músculos con sus fascias y el peritoneo se 

reconstruyen con puntos en X y se refuerzan con un surgete continuo simple con material absorbible sintético del 

número 1, el tejido subcutáneo se afronta con un patrón de sutura subdérmico para evitar dejar espacios muertos y 

disminuir la formación de edema. En la piel se colocan puntos simples o surgete continúo anclado con material no 

absorbible de preferencia nylon del número 1 (Torres, 2013). Se aplican antibióticos y analgésicos antes o al final de 

la cirugía. Se administran 30 UI de oxitocina para facilitar la involución uterina. El cuidado de la herida se realiza 

durante 7 días y la sutura de la piel se retira después de 8 días o más, de acuerdo con la cicatrización de la herida y la 

consideración del médico veterinario (Jackson, 2009; Dietz, 1975). 

COSTOS - BENEFICIOS DE LA CESÁREA EN CERDA 

El costo invertido en el material es de $453.50 utilizando la anestesia regional lumbosacra que es una alternativa que 

se recomienda para disminuir los costos y riesgos de problemas cardiorespiratorios en los lechones, sin embargo, en 

cerdas muy nerviosas o temperamentales se sugiere el uso de una dosis baja de anestesia general utilizando Tiletamina 

/ zolacepam 100 mg / ml como una opción probada y viable, la cual solo incrementa $150 el costo de la cirugía. La 
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cesárea es una opción bastante rentable ya que el promedio de lechones vivos por camada es de 8 a 10 con lo cual se 

paga perfectamente la cesárea cuando los lechones son destetados. 

 

                     Figura 5. Costos de material invertido durante la cesárea en una cerda de 180 kg. 

 
                   Fuente: (Moya, 2020). 

 

METODOLOGÍA: 

Se realizó analgesia mediante la aplicación IM de Dipirona, a razón  de 50 mg /Kg, se utilizó el  peso vivo de la cerda 

usando de referencia el pesaje realizado por el propietario cuando la cerda entró a la sala de Maternidad, pesando 200 

kg, la Dipirona fue aplicada justo  al momento que se tomó la decisión de realizar la cirugía para que empezara a 

absorberse, como agente sedante se utilizó Azaperona, un neuroléptico perteneciente al grupo de las  Butirofenonas a 

razón de 2.0 mg / kg de peso vivo.  Como agente anestésico se utilizó Zoletil (Tiletamina / zolacepam) 100, se utilizó 

la vía IM la dosis que indica el laboratorio es de 4 a 7 mg/ kg, en nuestra experiencia el uso de Azaperona permite 

reducir casi por mitad la dosis de Zoletil y produciendo un efecto analgésico y relajante muscular bastante significativo, 
por lo que decidimos utilizar 2mg/kg y a dosis respuesta en bolos.  No se realizó bloqueo epidural o lumbosacro, en 

cambio se optó por utilizar un bloqueo paravertebral con lidocaína sin epinefrina, el bloqueo se realizó entre las apófisis 

transversas de L2 y L4 utilizando 5 ml. Por sitio de aplicación, con la finalidad de bloquear el plexo lumbar, también 

se aplicaron 7 ml en el sitio de incisión de forma longitudinal y tipo “abanico” aplicando puntos de dentro a afuera 

tratando de abarcar el M. oblicuo externo, oblicuo interno y celular subcutáneo, puesto que la incisión en este 

procedimiento se realizó en la fosa paralumbar izquierda. Toda aplicación se realizó previa antisepsia de los sitios de 

aplicación, usando dos pases, uno de yodo espuma y el segundo de alcohol. Para la intervención, y ya sedada y 

anestesiada, se realizó la tricotomía y la antisepsia en tres tiempos de yodo -alcohol en forma de espiral, y por último 

al terminar se aplica con atomizador una capa o película de yodo solución. El cirujano e instrumentista se lavan 

utilizando el cepillado por tiempos o anatómico, el instrumental se utilizó lavado y desinfectado con solución krit 

(cloruro de benzalconio 12%) a razón de 10 ml. En 500 ml de agua bidestilada o desionizada. Se montan 4 campos 
estériles desechables en el aspecto craneal, ventral, dorsal y caudal, fijándose con 4 pinzas de Backhaus. Ya preparados 

se procede a realizar la incisión longitudinal de dorsal a ventral en la fosa paralumbar izquierda, utilizando bisturí 

incidiendo los planos de la piel celular subcutáneo, una vez llegando a la vaina o fascia externa del M. oblicuo externo, 

preferentemente se hace disección roma con  tijera mayo recta, abordando de igual manera el M. oblicuo interno, al 

llegar al peritoneo se hace un ojal de igual forma con la tijera mayo recta para realizar la exposición del útero, para 

hacerlo es necesario acomodar toallas de laparotomía humedecidas con solución salina fisiológica para evitar o 

disminuir las adherencias del órgano, la incisión se hace de preferencia en el cuerpo de útero o en el cuerno uterino, se 

realiza la extracción de cada uno de los fetos, que tendrán que ser limpiados y liberados de restos placentarios, ya que 

se ha verificado que no queda ningún feto dentro del útero, se procede a realizar la sutura del órgano y planos 

musculares, para el útero se utilizó ácido pliglicólico del calibre #1, utilizando el patrón de sutura Conell y Cushing, 

en los planos musculares se realizó patrón de sutura en X fijando la fascia interna y externa de cada uno de los músculos 
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para celular subcutáneo, se ha utilizado el patrón continúo simple o patrón de Ford. En piel se ha utilizado entrecortado 

simple o en X con material de nylon. Al terminar la intervención se aplicó meglumina de Flunixin IM a razón de 2 mg 

/ kg. de PV. Como antibioterapia se ha utilizado una combinación de penicilinas naturales con aminoglucósidos a razón 

de 20,000 UI / kg de PV durante 5 a 6 días.  

 

RESULTADOS 

Contrastación práctica de la realización de la intervención cesárea en condiciones de campo. En el caso de esta 

intervención se realizó con protocolos y procedimientos distintos a los referenciados en el marco teórico, con resultados 

satisfactorios para la cerda, los lechones y la seguridad del MVZ y bienestar de la propia cerda. 

Los resultados de esta intervención fueron totalmente satisfactorios, pues se extrajeron 7 lechones vivos, 3 muertos y 

la cerda se recuperó sin mayor problema, pudo amamantar y destetar a 6 lechones, estuvimos dando seguimiento, logró 

cargarse de nueva cuenta sin problema alguno. 

 

CONCLUSIONES: 
La intervención cesárea, a pesar de que pueda oscilar en un costo de entre $3,000.00 a $4,000.00, permite la posibilidad 

de no tener que enviar la cerda a sacrificio y que se puedan salvar los lechones si el caso lo permite, tomando en cuenta 

que el precio del lechón destetado está entre los $1,000.00 a $1,200.00 puede justificar la intervención. 

En la parte educativa y didáctica, es necesario formar a los futuros MVZ para que logren desarrollar habilidades y 

destrezas para la práctica quirúrgica en animales de producción y de trabajo, no solamente en animales de compañía 

y/o mascotas. Por lo tanto, también debe ser una práctica que deberá realizarse con estudiantes de MVZ. 
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RESUMEN
Este trabajo pretende dar cuenta de la percepción que tienen los estudiantes de posgrado en Educación Básica sobre
la Educación Intercultural y cómo han implementado en su práctica cotidiana las técnicas interculturales aprendidas
en el mismo, como parte de la Mediación Pedagógica Intercultural. Para ello se realizó una investigación de corte
cualitativo teniendo como instrumento una entrevista que se aplicó a los maestrantes que se encuentran en el último
trimestre de la maestría. Para el aparato teórico se emplearon los conceptos de Educación Intercultural de Sylvia
Schmelkes, la Educación Intercultural de Teresa Aguado, y la Interculturalidad propuesta en la Nueva Escuela
Mexicana. Como conclusión se puede rescatar que la educación intercultural es una utopía porque existe mucha
resistencia; sin embargo es necesaria porque es una oportunidad para revalorar la diversidad cultural y que sigue en
proceso de construcción en un centro de trabajo y en el país, donde los docentes son agente de transformación para
así eliminar las asimetrías escolares y sociales.

INTRODUCCIÓN
La educación intercultural a últimas fechas ha cobrado mayor relevancia debido a los desplazamientos de la
población a zonas donde la economía o el tipo de sociedad permitan una vida estable, sostenible y digna, esto ha
ocasionado que en las escuelas exista mayor diversidad entre el alumnado. Esta diversidad anteriormente se tomaba
como un obstáculo a la homogeneización, sin embargo en la actualidad esa diversidad se considera una riqueza y una
oportunidad porque permite el conocimiento de la cultura, la interculturalidad, la revaloración de los pueblos
indígenas, el reconocimiento del sujeto y la inclusión.

De ahí que la agenda 2030 en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 establece que la educación debe ser de calidad
por ello indica que se debe “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje permanente para todos”(UNESCO, 2018, p. 27), en razón de ello se plantea el numeral 4.7 que indica
que es preciso “asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para la
valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura”. (UNESCO, 2018, p. 29)

Para dar cumplimiento a esta premisa se ha generado el programa de posgrado en Educación Básica impartida por la
Universidad Pedagógica Nacional, cuya línea de salida es la promoción y práctica de la pedagogía de la diferencia
en el rubro de la educación intercultural e inclusiva. Dichas prácticas se fundamentan en didácticas específicas de la
educación intercultural a través del módulo de la Mediación Pedagógica Intercultural, mismas que fueron replicadas
con alumnos de Educación Básica de acuerdo a la situación problemática que imperaba en el salón de clases.

Una vez aplicadas se llevó un proceso de valoración de las percepciones y efectividad de las técnicas de la educación
intercultural lo que generó las siguientes preguntas ¿Cuál es la percepción que tienen los maestros de educación
básica sobre la educación intercultural?, ¿Cuáles son las técnicas aplicadas de mayor impacto?, ¿Cuáles son los
referentes teóricos empleados que fundamentaron su práctica educativa en educación intercultural y finalmente,
¿Cuáles son los retos que enfrenta la educación intercultural?, interrogantes que guiaron el presente escrito.

TEORÍA
La educación en México actualmente se ejecuta bajo el Paradigma de la Nueva Escuela Mexicana que tiene como
objetivos centrales la equidad, la excelencia y la mejora continua de la educación (SEP, 2024) este paradigma es
polémico y a la vez novedoso porque se fundamenta en el modelo Humanista que pretende resarcir aspectos que
durante mucho tiempo no habían sido considerados como la inclusión y la interculturalidad.

A razón de ello la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha sido reformada de tal manera que se
incluyen estos para que sean trabajados en la Educación, al respecto se señala que la educación “será intercultural, al
promover la convivencia armónica entre personas y comunidades para el respeto y reconocimiento de sus diferencias
y derechos” (SCJN, 2024, p. 9), lo que abre un campo de posibilidades en la formación docente y las prácticas.
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De ahí que la Educación Intercultural se ha vuelto una constante en el curriculum educativo. Se entiende por
Educación intercultural como:

el conjunto de procesos pedagógicos intencionados que se orientan a la formación de personas capaces de
comprender la realidad desde diversas ópticas culturales, de intervenir en los procesos de transformación
social que respeten y se beneficien de la diversidad cultural. Esto supone que los educandos reconozcan su
propia identidad cultural como una construcción particular y, por tanto, acepten la existencia de otras
lógicas culturales igualmente válidas, intenten comprenderlas y asuman una postura ética y crítica frente a
éstas y la propia. (Schmelkes, 2014, p. 25)

Como se puede notar la Educación Intercultural es práctica, de ahí su importancia, porque permite al profesorado
definir las orientaciones didácticas para su aplicación a través de diversas técnicas que logren el objetivo propuesto
esto es la transformación social que permita la comprensión de la diversidad y su riqueza, de esta manera también se
valorarán así mismos es por ello que en este tipo de educación se promueve una dinámica de inclusión porque se
involucra a la mayor parte de los participantes.

Lo anterior coincide con la postura de Teresa Aguado que sostiene que “la denominación de educación intercultural
alude a una tendencia reformadora en la práctica educativa, y variada en sus metas, con la que se intenta responder a
la diversidad provocada por la confrontación y convivencia de diferentes grupos étnicos y culturales en el seno de
una sociedad dada” (1991, p.1). Al concebirse la Educación Intercultural como práctica se analizan las técnicas que
permiten la valoración de la diversidad y el trabajo en el aula considerando todas las sugerencias que se realizan en el
artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

METODOLOGÍA
Este trabajo se circunscribe en el paradigma de investigación cualitativo Barraza indica que “la investigación
cualitativa consiste en descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos
que son observables. Además incorpora lo que los participantes dicen, sus experiencias, actitudes, creencias,
pensamientos y reflexiones, tal y como son expresadas por ellos mismos” (Watson-Gegeo, 1982 citado en Barraza,
2023, p.10).

Como se puede notar la investigación cualitativa más allá de una sistematización de ideas requiere de una
observación detallada que logre dar cuenta de lo investigado para ello se empleó la metodología de la investigación
acción como la posibilidad de avanzar y retornar a los aspectos necesarios es decir en un proceso cíclico (Latorre,
2015).
Así mismo para efectos de la investigación se aplicaron entrevistas a una población de 12 maestrantes que externaron
sus opiniones en torno a sus percepciones de la Educación Intercultural, las técnicas que aplicaron, los referentes
teóricos empleados y los retos que enfrenta la Educación Intercultural después de la experiencia vivida.

RESULTADOS
Si bien es cierto que la Educación Intercultural no es nuevo y que anteriormente se daba solo en los entornos
Bilingües o Sectores Indígenas, actualmente se le está dando mucha importancia debido a sus aportes a la
transformación social, y su inclusión en la Nueva Escuela Mexicana. Como prueba de ello los maestrantes a través
de las entrevistas mencionan que los soportes teóricos que emplearon para poder sostener su práctica educativa se
fundamenta en Catherine Walsh, Teresa Aguado, Sylvia Schmelkes, Gunther Dietz, Paulo Freire, Peter McLaren,
Boaventura de Sousa entre otros. Esto es relevante porque no es una práctica de sentido común, sino que existe un
sustento que fundamenta la práctica desde un aparato crítico y no como mera reproducción o transmisión de
conocimientos.

Por otra parte las técnicas empleadas por los docentes son los siguientes: grupos focales, debates, diseño de
proyectos bajo diversas metodologías como el Steam, actividades generadoras de información como lluvias de ideas
o tormenta de ideas, taller diseñado con intereses comunes con distintos niveles de escolaridad, rincones,
agrupamientos flexibles, trabajo colaborativo, festivales escolares, involucrar a toda la comunidad escolar, juegos
tradicionales, diálogo cultural, dinámicas grupales, ejercicios de comunicación, planteamientos que requieren
solución de conflictos, dilemas morales, métodos de enseñanza diferenciado, enfoques participativos y tecnologías
para fomentar la inclusión, la comunicación efectiva y la resolución de conflictos, organización de eventos culturales
y colaboración con la comunidad para enriquecer el aprendizaje intercultural del contexto, recorrido por la
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comunidad, gobierno estudiantil, conferencia estudiantil, macro-croquis con autoridades educativas y civiles, patio
recreativo, juegos de patio tradicionales, trabajo en equipo, integración de los padres de familia como comunidad,
role play, analogías, líneas de tiempo, socialización y exposiciones, participación, colaboración, reflexión,
concientización y escucha.

Como se puede notar la lista de técnicas que se aplicaron es larga pero en las entrevistas las situaciones más comunes
que se mencionaron fueron el diálogo, la escucha, el debate y la integración de la comunidad con la Escuela, tal
como lo indican Sylvia Schmelkes, Teresa Aguado y la Nueva Escuela Mexicana lo que permite reconocer que han
comprendido la aplicabilidad de la Educación Intercultural y sus alcances.
Por lo que la percepción que tienen de este tipo de educación es positiva y con muchos factores que ayudan a la
convivencia sana y armónica.

CONCLUSIONES
De acuerdo a todo el análisis realizado se puede concluir que la percepción que tienen los docentes de Educación
Básica que han cursado el Posgrado es que la Educación Intercultural está en proceso de construcción debido a
múltiples factores que intervienen al relacionarse en un contexto por ello es el docente como mediador quien
favorece la diversidad de conocimientos, emociones, sentimientos en las estrategias de enseñanza y aprendizaje, en
las relaciones interpersonales basado en valores y en la gama de conocimientos que existe en los contextos de la
comunidad escolar.

Del mismo modo consideran que es necesario formar sociedades democráticas, participativas y activas creando
espacios de convivencia sana y pacífica. Para ello es necesario desarrollar un pensamiento crítico que conlleve a
descolonizar un pensamiento opresor, para ello el respeto al otro y lo que nos rodea es fundamental ya que esto de
alguna manera conlleva a desempeñarse con madurez. Perciben que este tipo de educación permite que las personas
logren valorarse a sí mismas para que a su vez puedan valorar lo que tienen; la familia, la naturaleza, los seres vivos.

Además de que es una herramienta favorable para desarrollar el diálogo con toda la comunidad escolar de esta
manera fortalecer la diversidad cultural con el apoyo e intervención de cada actor educativo por otra parte consideran
que la Educación Intercultural es una oportunidad para aquellos alumnos que se venían excluyendo o dejando fuera
de algunas actividades, también es una posibilidad de revalorar el conocimiento que poseen las comunidades e
integrarlas a los centros escolares, y con el trabajo por proyectos partir desde los intereses y problemáticas reales de
los alumnos

Aunque también hay quien sostiene que la Educación Intercultural es una utopía a cumplir pero no imposible de
trabajar en el aula haciendo el vínculo con la comunidad para su impacto en la nación por ello es necesaria su
aplicación en estos tiempos con la finalidad de mejorar la sociedad para así eliminar las asimetrías.
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RESUMEN   

Este lenguaje integrado de consultas se encuentra en los lenguajes visual basic.NET y C Sharp.NET, que en 

el documento se llama LINQ, desde su aparición en el año 2007 ha ganado terreno gracias a su facilidad de uso para 

recuperar datos de diferentes orígenes que no necesariamente son recuperados de alguna base de datos, permitiendo 

que los orígenes de datos sean fuentes tan diversas como los arreglos, las colecciones genéricas que comprenden las 

listas, diccionarios, colecciones no genéricas, datos recuperados de bases de datos, documentos XML. 

LINQ usa la programación funcional de varias formas que comprende un conjunto de operadores de consulta 

estándar, muy similar a los usados en las consultas de recuperación de datos de una base de datos con SQL. LINQ al 

ser un lenguaje declarativo permite escribir código donde se describe lo que se desea recuperar. 

Ofrece una integración total con el lenguaje C Sharp (C#) que facilita enormemente el análisis y el 

procesamiento de datos de diversas fuentes para obtener información, filtrarla, crear proyecciones sin usar herramientas 

adicionales, permitiendo así la integración de consultas dentro del código de C Sharp (C#), con una sintaxis similar a 

SQL y también con expresiones LAMBDA. 

 

INTRODUCCIÓN  

Es una tecnología desarrollada por Microsoft que permite realizar consultas y manipulación de datos 

directamente en lenguajes de programación como C# y Visual Basic.NET. LINQ integra capacidades de consulta en 

el propio lenguaje, lo que facilita trabajar con diferentes tipos de datos de manera uniforme y coherente. 

Una de las principales ventajas de LINQ es su capacidad para proporcionar una sintaxis común para consultar 

diversos orígenes de datos, como colecciones en memoria, bases de datos SQL, documentos XML y servicios web. 

Esto significa que los desarrolladores pueden aprender una única sintaxis de consulta y aplicarla a múltiples contextos, 

lo que mejora la productividad y reduce la curva de aprendizaje de los desarrolladores. 

LINQ ofrece dos formas principales de escribir consultas: la sintaxis de consulta y la sintaxis de métodos. La 

sintaxis de consulta se asemeja a SQL y es intuitiva para aquellos desarrolladores familiarizados con las consultas en 

SQL. Por otro lado, la sintaxis de métodos utiliza métodos de extensión y expresiones lambda, lo que permite una 

mayor flexibilidad con menos código. 

Además de la simplicidad y la coherencia, LINQ proporciona beneficios adicionales como la comprobación 

de tipos en tiempo de compilación y el soporte de IntelliSense en los entornos de desarrollo de Visual Studio. Esto 

ayuda a detectar errores en las consultas antes de ejecutar el código, mejorando la calidad y legibilidad del software. 

LINQ también facilita operaciones comunes como el filtrado, la proyección, la ordenación, la agrupación y 

la agregación de datos. Por ejemplo, se puede usar LINQ para filtrar una lista de números para obtener solo los números 

pares, o para ordenar una lista de nombres en orden alfabético. 

Es una herramienta poderosa y versátil que simplifica la manipulación de datos en aplicaciones .NET, 

proporcionando una forma entendible y eficiente de realizar consultas sobre una amplia variedad de orígenes de datos 

que antes solo era posible con SQL y como origen las bases de datos sin considerar otras estructuras de datos. 

 

TEORÍA  

Para poder abordar el uso de LINQ, se deben tener conocimientos previos de estructuras de datos como son: 

 

 Los arrays y su manipulación para crear, hacer recorridos en las colecciones de elementos. 

 Se utilizaran colecciones como son las listas y sus respectivos métodos. 

 Las  interfaces Ienumerables <T> que son colecciones de datos. 

 

Los arrays son una colección de elementos del mismo tipo que se almacenan en ubicaciones de memoria las que 

comúnmente se llaman celdas. Los arrays son una de las estructuras de datos más básicas en C# y permiten almacenar 

una secuencia de valores, accesibles mediante un índice. Algunas de las características de los arrays son: 

 

 Tamaño Fijo: Cuando se crea un array, su tamaño es fijo y no puede cambiar durante la ejecución del 

programa. 
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 Índices Basados en Cero: El primer elemento de un array está en el índice 0, el segundo en el índice 1, y así 

sucesivamente. 

 Tipos de Datos Homogéneos: Todos los elementos de un array deben ser del mismo tipo, por ejemplo, todos 

enteros, todos caracteres, todos flotantes, es decir de un tipo primitivo. 

 

La sintaxis de declaración del array es de la forma:  tipo[] nombre_del_Array = new tipo[Número de elementos]; 

 

Llevando a cabo la sintaxis para la declaración de arrays se muestran algunas formas para la creación de un array: 

 

 Array sin tener definido un número de elementos:  int[] numeros del array; 

 Array donde se define el número de elementos: int[] numeros = new int[5]; 

 Array donde se define e inicializa con valores en cada una de las celdas: int[] numeros = { 1, 2, 3, 4, 5 }; 

 

Las colecciones como lo son las listas que en  C# se le conoce como ArrayList. Es una estructura de datos que 

funciona como una lista dinámica. A diferencia de los arrays tradicionales, un ArrayList puede cambiar de tamaño 

automáticamente al agregar o eliminar elementos. Además, puede contener elementos de diferentes tipos de datos, los 

cuales lo dotan de un dinamismo al manejar en sus celdas diferentes tipos de datos. Algunas de las características de 

los ArrayList son: 

 

 Capacidad Dinámica: A diferencia de los arrays tradicionales, un ArrayList puede cambiar de tamaño 

automáticamente al agregar o eliminar elementos. 

 Heterogeneidad: Puede contener elementos de diferentes tipos de datos, ya que almacena objetos de tipo 

Object. 

 Heterogeneidad: Puede contener elementos de diferentes tipos de datos, ya que almacena objetos de tipo 

Object. 

 Métodos útiles: Proporciona varios métodos como son: Add, Remove, Insert, Contains, IndexOf, para 

manipular los datos del ArrayList. 

 Compatibilidad con .NET: Es parte de la biblioteca de clases base de .NET, lo que garantiza su compatibilidad 

y soporte en aplicaciones .NET. 

 

La sintaxis de declaración del ArrayList es de la forma: ArrayList nombre_del_arraylist = new ArrayList (); 

Llevando a cabo la sintaxis para la declaración de arrays se muestran algunas formas para la creación de un array: 

 

 ArrayList sin tener un número definido de elementos: ArrayList numeros = new ArrayList(); 

 ArrayList con un número inicial de elementos: ArrayList numeros = new ArrayList(10); 

 ArrayList declarado e inicializado con un número y valores: ArrayList numeros = new ArrayList(new int[] { 

1, 2, 3, 4, 5 }); 

 

El Ienumerable <T> es una interfaz en C# que define un comportamiento para iterar sobre una colección de 

elementos, es la base de todas las colecciones no genéricas y genéricas en .NET. Esta interfaz permite recorrer o 

"enumerar" los elementos de una colección utilizando un bucle foreach, proporcionando un mecanismo estándar para 

acceder a los datos secuencialmente sin preocuparse por cómo están almacenados internamente. 

La implementación y uso de un Ienumerable se hará a través de una colección List o un Dictionary ya que 

implementa de forma natural un Ienumerable y permitirá hacer los recorridos en la colección de datos almacenados. 

Algunas de las Características Clave de Ienumerable son: 

 

 Iteración Simplificada: Permite iterar sobre una colección sin exponer los detalles internos de la misma. 

 Compatibilidad con foreach: Facilita el uso del bucle foreach para recorrer colecciones. 

 Flexibilidad: Puede ser implementada por cualquier colección que necesite ser enumerada. 

 

La sintaxis de declaración de una List es de la forma: List<T> nombre_de_la_lista = new List<T> (); 

 

 Lista vacía sin tener definido un número de elementos: List<int> lista = new List<int>(); 

 Lista con un número inicial de elementos: List<int> lista = new List<int>(20); 
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 Lista declarada e inicializado con un número y valores: List<int> lista = new List<int> { 1, 2, 3, 4, 5 }; 

 

METODOLOGÍA 

Para trabajar con estructuras de datos y LINQ (Language Integrated Query) en C# implica un enfoque 

ordenado y claro que sigue varios pasos. LINQ proporciona una manera eficaz y declarativa de manipular colecciones 

de datos en memoria, la metodología es Primero, seleccionar la estructura de datos adecuada según las necesidades, 

luego Una vez que ha elegido la estructura de datos, lo siguiente es llenarla con datos. Estos datos pueden provenir de 

diferentes fuentes, como bases de datos, archivos, APIs, o pueden ser generados manualmente dentro del código, 

Define las consultas de LINQ que se van a aplicar a las estructuras de datos. Las consultas de LINQ pueden realizar 

una amplia variedad de operaciones. Elegir la Sintaxis de LINQ que puede ser notación lambda o notación SQL y 

finalmente la ejecución de la consulta en la estructura de datos. 

Se realizaran consultas en las estructuras de datos mencionadas como son los arrays, ArrayList y listas para 

la recuperación, filtrado y procesamiento de los datos contenidos usando LINQ, para tener la información necesaria.  

La sintaxis para consultar de LINQ es similar a SQL por lo que será más fácil de leer cuando se hagan consultas más 

complejas, tiene las clausulas como lo son Select, Where, OrderBy por mencionar algunas y esto logra códigos más 

limpios, menos líneas de codificación y de alto rendimiento. En la figura 1, se puede ver la relación entre LINQ y otras 

tecnologías para el tratamiento y recuperación de datos. 

 

 
Figura 1 

 

Antes de que se incluyera LINQ para la recuperación de información de estructuras de datos, se tenía que 

hacer mediante un uso exhaustivo de ciclos y condicionales además de variables extras para ir guardando los valores 

recuperados de las estructuras. Proceso que requería mayor codificación y tiempo. 

 Para demostrar tales operaciones de recuperación  de datos LINQ convierte las colecciones en fuentes de 

datos altamente manipulables mediante consultas. 

 Las operaciones comunes que se realizan con LINQ son mediante las clausulas: 

 Where que filtra mediante una condición los datos recuperados 

 Select es una proyección para la transformar los datos de un tipo a otro 

 OrderBy ordenación de los datos recuperados 

 GroupBy agrupación de los datos 

 Métodos de agregación para hacer conteos, sumas, promedios, mínimo y máximo valor 

 

RESULTADOS  

Se procede a la declaración de un array y con datos numéricos para su inicialización, recorrer las posiciones del array, 

sumar solo los que sean iguales a diez y mostrar la suma de los que cumplen sean iguales a diez, utilizando una 

programación sin el uso de LINQ. 
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Primero se tiene la declaración del array y de la variable suma Fig.2 donde se guardara el resultado 

 

 
Fig. 2 

 

Aquí la codificación Fig. 3  necesaria para realizar la selección de los que cumplan con la condición de ser 

números diez y todos lo que cumplan se sumaran  dando un 20 como resultado, que en el ejemplo son dos los valores 

que se encuentran en el array. 

 

 
Fig. 3 

 

El mismo  Fig. 4 problema planteado, usando LINQ con una expresión lambda: 

 

 
Fig. 4 

Donde numeros es la colección de elementos y la cláusula where condiciona a que el número tenga que ser 

10, después aplica el método sum que es sumar para todos aquellos valores iguales a 10 que pasaron el filtro de where. 

 

El mismo problema Fig. 5 planteado ahora sin notación lambda es como si se tratara de una consulta en SQL 

 

 
Fig. 5 

 

Aquí se define una consulta LINQ. La expresión from numero in numeros indica que se está iterando sobre 

una colección llamada numeros (que podría ser una lista, array, o cualquier colección que implemente IEnumerable). 

Por cada elemento en numeros, ese valor se asigna a la variable numero dentro de la consulta. La cláusula where de la 

consulta. Se utiliza para aplicar un filtro a los datos. Aquí se está  filtrando la colección numeros para incluir solo 

aquellos elementos que sean iguales a 10. La cláusula select determina qué valores devolverá la consulta. En este caso, 

se seleccionan los valores que cumplieron con el filtro where, es decir, los valores que son iguales a 10. La variable 

valores almacenará el resultado de la consulta LINQ. Esta variable será una colección que contiene solo los números 

que cumplen la condición numero == 10. Aquí se calcula la suma de los valores en la colección valores. Se imprime 

el valor de suma en la consola. Este valor será la suma de todos los números que sean iguales a 10 en la colección 

numeros. 
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Se simplifica enormemente la codificación, además de tener una ejecución más rápida, tiene una sintaxis limpia y fácil 

de entender, en la codificación tradicional sin LINQ como se aprecia en la Fig.3 hay ciclos y demás variables y 

condicionantes además de que se debe de conocer el número de elementos en el array. 

 

Ahora se abordara la recuperación de datos de un ArrayList Fig. 6, primero se crea el ArrayList y asignación de 

datos en esta estructura dinámica. 

 
Fig. 6 

 

Desglosando el código paso a paso el ArrayList es una colección no genérica que puede contener elementos de 

cualquier tipo. Aquí, se está creando una ArrayList llamado datos que contiene los valores {1, 15, 3, 20, 5, 6}, todos 

ellos enteros, luego Cast<int> () convierte los elementos de la ArrayList a una colección fuertemente tipada de enteros 

(IEnumerable<int>), el  método Sum  es proporcionado por LINQ y se encarga de recorrer todos los elementos de la 

colección, sumándolos uno por uno  y el resultado se almacena en la variable suma. 

 

Se hará la comparativa completa de cómo sería el filtrado cuando lo que se necesita es un listado de todas las 

personas que tengan más de 50 años y que su ciudad tenga una letra ‘m’ en JAVA se realizara primero la 

codificación para posteriormente hacer el código en C#. 

JAVA: 

 

 
Fig. 7 
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SEGUNDA PARTE DE LA CODIFICACION EN JAVA: 

 

 
Fig. 8 

 

SE MUESTRA A CONTINUACION COMO ES LA CODIFICACION EN C# CON LINQ 

 

 
Fig. 9 

Respetando las reglas de sintaxis de uno y otro lenguaje se aprecia las buenas practicas del lenguaje C# y mejor aún 

las buenas prácticas de recuperación de datos con LINQ basado en un lenguaje de consultas como SQL. 
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CONCLUSIONES 

Es una herramienta en el ecosistema .NET que permite realizar consultas sobre colecciones de datos de una manera 

declarativa y concisa. Su integración directa en el lenguaje de programación C# facilita la manipulación y consulta de 

datos, mejorando significativamente la productividad del desarrollador. LINQ no solo mejora la eficiencia y la calidad 

del código, sino que también se integra perfectamente con las prácticas de desarrollo ágil y metodologías, permitiendo 

a los equipos de trabajo adaptarse rápidamente a los cambios y entregar aplicaciones de escritorio y web de alta calidad 

en menos tiempo. Acelera el desarrollo de aplicaciones al simplificar las tareas comunes de manipulación de datos. Al 

abstraer detalles como iteraciones y filtrados complejos, los desarrolladores pueden enfocarse más en la lógica de 

negocio en lugar de preocuparse por los detalles de la implementación. Donde la velocidad y la capacidad de adaptación 

son críticas. LINQ ayuda a reducir la cantidad de código escrito, disminuye el margen de errores y facilita el 

mantenimiento y la extensión del código a lo largo del ciclo de vida del software. 
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RESUMEN

México experimenta desde hace varias décadas intensos procesos de cambio en los ámbitos económico político,
social y cultural coma entre otros puntos y seguido estas tendencias han venido acompañadas de cambios
significativos en la vida de las mujeres y los hombres, los cuales han implicado entre otros aspectos avances en la
protección y promoción de sus derechos y libertades fundamentales para el logro de la igualdad. La presente
investigación se realizó en una Escuela de Nivel Medio Superior de la Universidad de Guanajuato, con el objetivo de
conocer cual es la perspectiva de los estudiantes en cuanto a la equidad de género y si alguna vez han experimentado
esta discriminación por parte de quién la han experimentado, compañeros, maestros, personal de servicios, o personal
administrativo. Esto es muy importante para la institución porque se busca que los alumnos vivan una cultura de la
paz, además que la gran mayoría de los alumnos de esta institución son menores de edad y hay que evitar que
ocurran este tipo de percances por la seguridad del alumno y la de los maestros en un entorno cordial de no violencia
y mucho menos de género.

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, con un método exploratorio, No Experimental, Descriptivo,
para analizar de qué manera afectan las variables en el sentir de la comunidad escolar en cuanto a la equidad de
género, los resultados fueron favorables ya que los alumnos manifestaron no sentirse discriminados por género por
parte de sus profesores y personal que trabaja en la institución, sienten un poco de discriminación por parte de sus
compañeros pero la cifra no es tan significativa, pero es importante que tanto alumnos, profesores y personal de la
escuela se encuentren a la vanguardia en estos temas para evitar en lo posible una situación de discriminación o de
violencia.

INTRODUCCIÓN

Igualdad de género (Unesco): Se define como “la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las
mujeres y los hombres, y las niñas y los niños”. La igualdad no significa que las mujeres y los hombres sean lo
mismo, sino que los derechos, las responsabilidades y las oportunidades no dependen del sexo con el que nacieron.
La igualdad de género supone que se tengan en cuenta los intereses, las necesidades y las prioridades tanto de las
mujeres como de los hombres, reconociéndose la diversidad de los diferentes grupos de mujeres y de hombres.

Equidad de género (Unesco): Se define como “la imparcialidad en el trato que reciben mujeres y hombres de acuerdo
con sus necesidades respectivas ya sea con un trato igualitario o con uno diferenciado pero que se considera
equivalente en lo que se refiere a los derechos, los beneficios, las obligaciones y las posibilidades. En el ámbito del
desarrollo, un objetivo de equidad de género a menudo requiere incorporar medidas encaminadas a compensar las
desventajas históricas y sociales que arrastran las mujeres.

La diferencia entre igualdad de género y equidad de género es que la primera es una disposición que deriva de un
derecho humano, mientras que la equidad es una consideración de carácter ético con la que se intenta aplicar medidas
que corrijan el desequilibrio histórico entre los géneros, podría decirse que la igualdad de género es el ideal, y la
equidad de género son las acciones que se llevan a cabo para garantizar el cumplimiento de ese derecho.

TEORÍA

En los años posteriores a la firma de la declaración universal de derechos humanos en 1948 la comunidad
internacional advirtió que la igualdad formal que se proclamaba en ese instrumento y en las normas nacionales no
eran suficiente para que las personas tuvieran realmente las mismas oportunidades de ejercer sus derechos, ya que
existían grupos en condiciones de vulnerabilidad que les impedían acceder a ellos. Por ello progresivamente se
reconocieron derechos específicos a ciertos grupos sociales que históricamente habían enfrentado exclusión y
discriminación, y se establecieron obligaciones para que los estados garantizarán su cumplimiento efectivo.
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Un ejemplo de ello son los derechos de las niñas niños y adolescentes quienes por siglos fueron considerados como
objetos de protección sometidos a la tutela y cuidado de las personas adultas bajo el argumento de que eran seres
dependientes que no contaban con la capacidad y madurez para comprender su entorno. Los avances de disciplinas
como la psicología, la pedagogía y la pediatría, aportaron hallazgos que revolucionaron la Concepción de la niñez y
la adolescencia y que detonaron un movimiento internacional que derivó en la adopción de la convención sobre los
derechos del niño instrumento internacional que reconoce a las personas menores de 18 años como sujetos de
derechos y establece el piso mínimo de protección indispensable para el desarrollo integral.

La equidad en la educación implica evitar que el origen social o cualquier otra circunstancia de las personas se
conviertan inevitablemente en destino educativo. Es decir, avanzar hacia una mayor equidad educativa sólo es
posible si se asegura la igualdad de oportunidades en cuanto al acceso, permanencia y éxito en los logros de los
aprendizajes para todas y todos sin distinción de condición socioeconómica o política, étnica, de género o de
cualquier tipo. Una educación de calidad para todos implica el desafío de registrar resultados exitosos en contextos
colectivos y heterogéneos (López, 2006).

Para lograrlo, es preciso apelar un trato diferenciado de lo que es desigual en su origen para alcanzar mayor igualdad.
Como señalan los especialistas de OREALC/UNESCO,” la equidad comprende los principios de igualdad y
diferenciación, ya que tan solo una educación ajustada a las necesidades de cada uno asegurará que todas las
personas tengan las mismas oportunidades de hacer efectivo sus derechos y alcanzar los fines de la educación en
condiciones de igualdad.

En otras palabras, la equidad en el acceso a no es suficiente es preciso garantizar los servicios de calidad similares y
eventualmente, aprendizajes equiparables entre alumnos de diferentes orígenes sociales. En consecuencia, resulta
urgente remover las barreras que impiden estos propósitos y erradicar toda forma de discriminación por ejemplo por
condición social, étnica, de género discapacidad, de creencias u orientación sexual. Cuando se logran reducir las
brechas entre los grupos más aventajados y los que no lo son, la educación genera enormes beneficios para la
economía la sociedad y las personas (Levin B,2003)

Perspectiva de género

El género también puede comprenderse como una categoría de análisis que postula que la diferencia sexual no
explica ni justifica la desigualdad social existente entre hombres y mujeres, sino que son los procesos de
socialización los que nos han dado origen a la idea de la superioridad de lo masculino sobre lo femenino. El análisis
de género permite reflexionar sobre las diferencias en la educación de niñas y niños y analizar los obstáculos que
enfrentaron las mujeres para ejercer sus derechos a la educación, al trabajo y al voto, entre otros muchos temas.
(Monroy N, 2019)

De acuerdo con un estudio del foro económico mundial, (WEF,2016) México ocupó en 2016 el lugar 66 de 144
países en el mundo en materia de paridad entre mujeres y hombres. En la región de América latina y el caribe el país
se colocó en el lugar 14 de 24, por debajo de países como Costa rica, El salvador y Nicaragua. En un estudio, la
brecha de género más significativa se encuentra en la participación económica y el empoderamiento político,
mientras que la menor corresponde, por un lado, al logro educativo y por el otro, a salud y sobrevivencia ello
significa que aún deberán emprenderse esfuerzos significativos en el país para remover los obstáculos que limitan el
avance de las mujeres

Perspectiva de género y los derechos de los niños, niñas y adolescentes

La desigualdad entre los géneros comienza desde la niñez. Los contextos donde los niños y adolescentes tienen
prioridad en el ejercicio de sus derechos privan a las niñas y adolescentes del sentido de su propia dignidad,
restringiendo la expresión de sus necesidades y las posibilidades de tomar decisiones sobre sus propias vidas. Las
niñas van interiorizando el sentimiento de inferioridad y subordinación que la desigualdad de género reproduce, lo
cual repercute directamente en sus posibilidades de tener un desarrollo integral.

La perspectiva de género se relaciona de manera directa con el enfoque de derechos humanos de niñas niños y
adolescentes pues éste implica reconocer que las mujeres, niñas y adolescentes no son objetos de protección sino
personas titulares de derechos que ameritan una protección reforzada por parte del estado mexicano. De ahí que la

1216



erradicación de la discriminación por razones de género sea una obligación impostergable de las autoridades, las
familias y la sociedad, que debe traducirse en hechos concretos que tengan viable la posibilidad del desarrollo de las
capacidades de cada persona.

El comité de los derechos del niño coma organismo internacional encargado de la vigilancia al cumplimiento de la
CDN recordando a México en 2015 otorgar la máxima prioridad y la eliminación de las actitudes patriarcales ver los
estereotipos de género que discriminan a niñas y mujeres incluyendo programas de educación y de sensibilización y
tomar medidas urgentes para prevenir las causas de muertes violentas en niñas niños y sus madres y padres entre las
que se encuentra la desigualdad de género
.
La violencia de género en las instituciones de educación

México es un país el cual padece de demasiadas desigualdades ante las mujeres principalmente, pero no por eso los
hombres están exentos u otros grupos vulnerables, esto se ve reflejado en las instituciones de educación, muchos de
los casos son dentro de las aulas por los mismos compañeros e inclusive docentes de las instituciones, y para aclarar
varios puntos, a lo que nos referimos por violencia de género es al hecho de que un sector de la sociedad sea
agredido, menospreciado y acosado por un sector con privilegios mayores los cuales no son para nada justos, y
lamentablemente este sector es, el femenino el cuál es agredido por el sector masculino el cuál abusa de sus
privilegios que no son para nada justos, en el sector educativo, las mujeres son acosadas, agredidas y menospreciadas
por sus mismos compañeros y por sus maestros, existen casos de acoso por parte de los maestros y alumnos que son
inimaginables y lastimosamente estos casos no son tratados de la manera adecuada por las autoridades de las
instituciones y las autoridades locales, esta violencia que se vive en las aulas, no solo es vivido por las alumnas, sino
que también es vivido por los docentes y por el personal de la institución, y esto se puede demostrar debido a las
diferencias de sueldos y al hecho de que subestiman a las mujeres por el hecho de pensar que por ser mujer, no va a
saber lo mismo que un hombre, cuando eso es incorrecto, todas las mujeres son capaces de desempeñar un trabajo
exitosamente al igual que todas las personas de cualquier género, aquí es donde vemos que el machismo está muy
marcado en cualquier sector de la sociedad y debido a esto se necesita un cambio de ese sistema machista y
retrógrada.

Para lograr este cambio se debe construir un concepto de igualdad el cuál proporcione a todos los sectores de la
sociedad los mismos derechos y oportunidades sin excepción alguna, es decir, el mismo campo de trabajo y de
estudio para mujeres y hombres, las mismas oportunidades académicas para mujeres y hombres, la misma
preferencia de los docentes ante los alumnos, y obviamente el mismo trato entre mujeres y hombres.

Por obvias razones también se necesitan ciertas sanciones ante diversas situaciones de desigualdad, es decir, el
maltrato físico y verbal ante cualquier sector de la sociedad educativa, el acoso que reciben las mujeres por parte de
compañeros y docentes, y la falta de apoyo y/o preferencia ante las mujeres. En México en las instituciones de
educación deben de ser un espacio el cual está diseñado para promover el conocimiento, la educación y la interacción
de diversos individuos esto para provocar un intercambio sano de ideas y de percepciones de cualquier ámbito, y
todo esto debe de ser ofrecido bajo ambientes equitativos que favorezcan la igualdad de oportunidades académicas,
laborales y profesionales para ambos sexos.

De acuerdo con la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares (ENDIREH,2016), El 39.9%
de las mujeres de 15 años y más que han experimentado violencia sexual en el ámbito escolar señalan que sus
compañeros son los principales agresores, seguido de sus compañeras y maestros. Así mismo el registro nacional de
personas desaparecidas da cuenta de que, de 2012 a abril de 2018 han desaparecido 6614 niñas, niños y adolescentes,
de los cuales el 58.9% son niñas y adolescentes.

El género es un factor que influye en el tipo de violencia que sufren las personas menores de edad. En 2015 810,793
adolescentes y mujeres jóvenes de 15 y más sufrieron alguna forma de violencia sexual en el ámbito escolar, incluida
la intimidación, acoso, hostigamiento y abuso sexual, así como violación en este último caso 9876 adolescentes y
jóvenes fueron víctimas de violación. (INEGI,)
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METODOLOGÍA

La metodología que se realizó para esta investigación que tiene un enfoque cuantitativo, con un método exploratorio,
No Experimental, Descriptivo, para analizar de qué manera afectan las variables en el sentir de la comunidad escolar
en cuanto a la equidad de género. La población a estudiar fueron los alumnos de Nivel medio Superior de Celaya de
la Universidad de Guanajuato, la descripción de la población a estudiar es la siguiente, la mayoría de ellos esta ente
los 15 y 18 años con un nivel socioeconómico de bajo a medio alto, debido a esta condición muchos solo tienen esta
opción para poder estudiar ya que es pública, la población total de la escuela es de aproximadamente 1600 alumnos,
se introdujeron valores a la fórmula para obtener el número de la muestra con un error estándar de .10, con un nivel
de confianza de alfa .05, dando como resultado 90, se aplicó el cuestionario a 150 alumnos de los cuales se hizo un
muestreo no probabilístico de los estudiantes, de diversos grupos que toman clase en los tres semestres que se
imparten en este semestre que son primero, tercero y quinto, a los alumnos encuestados se les envió el instrumento
de medición a través de la plataforma de teams, utilizando su correo institucional que se encuentra en la base de
datos de la dirección de administración escolar de la Universidad, en donde lo contestaron y enviaron sus respuestas.

Una vez recolectados los datos se hizo el vaciado de estos, para analizarlos y aplicarles las pruebas estadísticas
correspondientes para poder hacer una descripción minuciosa para con esos resultados poder inferir sobre la
propuesta principal de esta investigación que es conocer como percibe la equidad de género los alumnos de Nivel
Medio superior que pertenece a la Universidad de Guanajuato, en donde se ha trabajado mucho de manera conjunta
con los los directivos, estudiantes y profesorado para evitar que las aulas de esta máxima casa de estudios estén
libres de todo tipo de discriminación y de violencia. Se realizó el análisis de confiabilidad con alfa de Cronbach con
un valor de .83 posteriormente estos se exportaron a Excel, para de ahí realizar la selección, traducción, codificación
de datos y generar las estadísticas y gráficas para poder inferir de la muestra a la población, obteniendo los resultados
que se presentan a continuación.

RESULTADOS

Los resultados que se obtuvieron con esta investigación se presentan a continuación:

Gráfico 1. Sexo alumnos encuestados

Fuente: Elaboración propia

En este grafico podemos observar que la mayoría de las personas encuestadas son del sexo femenino, en la mayoría
de los grupos hay mas mujeres que hombres, esto es una inferencia de la población de la cual se obtuvo la muestra,
ya que en realidad la población estudiantil esta conformada mas por mujeres que hombres, además que a esto se le
suma que la deserción se da más en los hombres que en las mujeres, algunos como son de comunidades, si les va
mal en calificaciones, los padres optan por sacarlos de la escuela y ponerlos a trabajar.
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TABLA 1. Resultados de la investigación

Fuente: Elaboración propia

Los resultados que se presentan nos muestran la percepción de los estudiantes de la Escuela de Nivel Medio Superior
de Celaya, sobre la equidad de género, en una de las preguntas contestan que todas y todos debemos de tener los
mismos derechos, pero aun así el 53.4% algunas veces se ha sentido discriminado, para conocer quien les ha hecho
sentir esta discriminación se les preguntó si han sido discriminados, por los trabajadores y profesores de la escuela
por ser hombres o mujeres, los encuestados expresaron sentirse así el 25.9% y las mujeres algunas veces el 31%,
por parte de los profesores cuando creemos que todos y todas tenemos los mismo derechos y no debemos de tener
desventajas por el sexo, podemos observar que el 44.8% cree que sus compañeros si hacen discriminación. La
importancia de esa equidad es para no quebrantar los derechos de las y los alumnos y que esta desigualdad al darse
va generando la violencia, hoy en día que vivimos en una realidad que desafortunadamente va más allá de no darle
las mismas oportunidades, pero se va encaminando a acabar con esta desigualdad, así como la violencia hacia la
mujer, a los grupos vulnerables y los feminicidios.

También podemos observar que existe un item destinado para la comunidad LGBTQ + ya que en los últimos años ha
ido en aumento el número de alumnos que se sientes identificados y pertenecen a esta comunidad, es importante
destacar que el 58.6 % no se siente discriminado, y mucho menos se sienten discriminados por su género, y los ítems
por violencia de genero también salieron muy bajos, por ultimo podemos enfatizar que en la pregunta donde los
estudiantes tienen muy claro que todos debemos de ser tratados igual sin importar el género.

ESCALA

PREGUNTA NUCA
ALGUNA
S VECES

SIEMPR
E

Sientes que hay una desventaja para ti por ser hombre o mujer 61.4% 28.9% 8.8%

Crees que tus profesores discriminan a las mujeres 63.8% 31.9%  5.29%

Crees que todos debemos ser tratados de la misma manera sin importar el
genero 10.3% 89.7%

Los hombres y mujeres deben de tener los mimos derechos 1.7%  5.21% 93.1%

Consideras que existe equidad de género la ENMS Celaya 1.7% 53.4% 44.8%

Crees que tus profesores discriminan a las mujeres 63.8% 31%  5.2%

Crees que tus profesores discriminan a los hombres 69% 25.9%  5.2%

Consideras que los trabajadores de la escuela discriminan a las mujeres 82.89% 15.5%  1.7%

Consideras que los trabajadores de la escuela discriminan a hombres 98.7%  6.9%  3.4%

Crees que tus compañeros discriminan a los hombres o mujeres 51.7% 44.8% 3.4%

Los hombres y mujeres deben de tener los mimos derechos  1.7% 5.2% 93.1%

Crees que la violencia de género es exclusiva de las mujeres 74.1% 24.1% 1.7%

Conoces los servicios que ofrece UGénero 36.2% 31% 32.8%

Consideras que en la escuela hay violencia de género 13.8% 69%  17.2%

Crees que hay discriminación para la comunidad LGBTQ+ En tu ENMS 58.6& 37.9% 3.4%
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CONCLUSIONES

Con los resultados obtenidos podemos concluir que a pesar de que es un tema de actualidad aún falta que los
alumnos estén bien informados y conozcan los principales conceptos de estos temas de tendencia actual y global.
Esta información ayudaría también a detectar cuando es que realmente están siendo violentados en sud derechos,
porque debido a esta mala información, ellos pueden percibir la no equidad cuando en realidad no es, o viceversa, los
micromachismos algo que tampoco lo perciben por la falta de información. También hay que considerar que en las
aulas cada vez hay más niñas y algunos otros tipos de grupos vulnerables a los que afecta esta violencia de género y
aun cuando los maestros, directivos o personal administrativo no sabe cómo conducirse a este segmento de la
población se podría o se estaría haciendo discriminación, sin tener la conciencia que se está haciendo, otra de las
cosas que podemos observar al hacer el análisis de datos es que los alumnos perciben que en esta escuela hay
equidad de género, por parte de los profesores y trabajadores pero los resultados no son tan satisfactorios en el ítem
que dice que sí los alumnos de la escuela hacen discriminación algunas veces pero los encuestados no colocaron
siempre, esto no da un muy buen panorama de la equidad que hay en la institución ya que los profesores y
empleados de esta institución no hacen discriminación para mujeres ni para hombres, pero identificamos que aun
cuando son pequeños los porcentajes de casi siempre, pero este porcentaje es muy bajo, para una futura
investigación podemos tomar este trabajo e indagar más sobre ese pequeño porcentaje que sí siente que hay
discriminación y porque se han sentido discriminados, es un pequeño porcentaje que considera esto pero quedan
abiertas preguntas para este tema otras líneas de investigación para conocer como ha vivido ese pequeño porcentaje
esta experiencia de sentirse discriminado, también sería muy bueno dar a conocer los servicios que presta la
universidad de UGénero para lograr en esta institución y en nuestro entorno un ambiente de equidad de género, libre
de violencia para todas y todos.

Afortunadamente en la universidad de Guanajuato existen distintos programas que apoyan la equidad de género
como por ejemplo atendiendo casos de cualquier tipo de violencia ante las mujeres en este caso, debido a que es el
sector que es reprimido en este tiempo y anteriores, aparte de apoyar y dar seguimiento a casos, consta con foros de
apoyo entre mujeres, al igual que charlas de empoderamiento para las mujeres que han sido agredidas u/o
subestimadas por los hombres, estos programas apoyan movimientos feministas para provocar un cambio en la
sociedad estudiantil y creo que gracias a esos programas existe un cambio significativo, el cual está dando frutos y
está provocando que las personas hagan consciencia, sobre los actos que han hecho ante las mujeres y también ayuda
a que más personas apoyemos movimientos feministas y de esta manera el sector femenino, que está siendo
oprimido, tenga el lugar que se merece en esta sociedad dañada por la ignorancia de los hombres y de distintas
personas con ideas retrógradas y poco adecuadas para estos tiempos.

La Universidad de Guanajuato ofrece un programa llamado “UGénero” el cuál tiene una plataforma vía internet que
proporciona información de la violencia de género, cursos para ilustrarnos y guías para saber cómo actuar ante la
situación. El programa representa el esfuerzo de la Universidad de Guanajuato por incorporar la perspectiva de
género y el enfoque de derechos humanos como ejes rectores en la construcción de una sociedad más justa, más
igualitaria y segura para las mujeres y los hombres. Líneas de apoyo de emergencia UG.
Las variables por analizar en esta investigación son si el alumno percibe alguna discriminación de género, y en caso
de percibir o sentirse incomodos, investigar por parte de quien se ejerce discriminación, los alumnos, los maestros,
los administrativos o personal de servicios., también debemos de recordar que nuestros alumnos son menores de
edad ya que la mayoría adquiere la adultes en el último semestre de la preparatoria.

Otro de los factores que también como docentes no debemos olvidar es que nuestra población estudiantil en su
mayoría es menor de edad entonces hay que ser muy cautelosos debido a que muchas situaciones se pueden salir de
control por este factor. Debido a esto se recomienda a los trabajadores que prestan algún tipo de servicio en la
escuela informarse y prepararse en este tipo de temas que a decir verdad para algunos de los empleados parece
irrelevante, sin embargo algunos si han tenido alguno tipo de problema relacionado con la equidad de género,
nuevamente por ignorar como conducirse con los alumnos de la institución. Esto es para que nosotros como
profesores estemos siempre atentos de que no ocurra ningún tipo de discriminación ni violencia hacia los alumnos
por su género por parte de nosotros como docentes y de ningún personal que labore en la institución y mucho menos
de sus compañeros, debido a la edad que tienen los alumnos de Nivel Medio Superior, suelen confundir los juegos o
las bromas y no distinguen los límites del respeto, debido a esto es que también debemos educarlos y orientarlos para
vivir una cultura de la paz, en aulas libres de violencia y discriminación.
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Este trabajo genera otras líneas de investigación para un futuro, debido a que en esta ocasión solo se hizo enfocada a
la equidad de género, pero habrá que explorar que ocurre con la discriminación por condición social, étnica, por
discapacidad o de creencias. Ya que esta escuela es pública y existe una gran mayoría de alumnos que no son de la
ciudad, también cada vez vemos más alumnos con algún tipo de discapacidad, y si son discriminados como afecta
esto a su rendimiento académico.
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RESUMEN   

 

Una Salud  integra a la salud vegetal, salud animal y salud social; es mucho más que un concepto, busca un 

equilibrio entre las tres y al final se toma como una sola; En Michoacán se avanza significativamente en ello por la 

contribución activa del médico veterinario zootecnista (MVZ) participando al menos en los contextos de la 

educación y la investigación, en congruencia el presente trabajo tiene dos objetivos a cumplir, primero; mostrar las 

directrices en educación superior de lo macro a lo micro por organismos e instituciones internacionales, nacionales y 

locales, que refieren entre otras a la formación de cuadros profesionales en MVZ que sean responsables de generar 

alimentos de origen animal sanos e inocuos, solucionando así la necesidad social sobre suficiencia de proteína de 

origen animal, segundo; es mostrar que a través de la investigación  se impulsa una salud, nos referimos a una 

investigación normativa, cualitativa y de campo, de lo rastros municipales o Tipo Secretaría de Salud (TSS) en 

Michoacán México, porque de ellos se obtiene carne para consumo de la sociedad, justificando así el presente la 

investigación y la colaboración del MVZ al asumir que la salud social es un derecho que puede lograrse con una 

educación superior de calidad. La investigación es desarrollada desde la Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo (UMSNH), los resultados resaltan la participación del MVZ, congruente con Hipócrates en su cita; “Que tu 

medicina sea tu alimento y tu alimento tu medicina”, o a Hugo Bacci, que aseveró, “un pueblo sano y bien 

alimentado mantiene erguida su autoestima y es fuerte” y a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) que 

promovió la iniciativa de “Alimentos sanos para todos y en todos los lugares del mundo”, por lo anterior, es 

relevante dimensionar la profesión de la medicina veterinaria en el concepto de Una Salud.  

Palabras clave: Una Salud, Salud vegetal, Salud animal, Salud social, educación veterinaria e investigación.  

 

INTRODUCCIÓN  

 

Como puede apreciarse en el resumen; para lograr Una salud para Michoacán, México, es posible y es multifactorial, 

donde la participación del profesionista de la medicina veterinaria y zootecnia es indispensable porque está formado 

y es formador de cuadros profesionales responsables en la generación de alimentos de origen animal, principalmente 

a través de la educación e investigación.  

 

La salud social requiere entonces la instalación de dos premisas fundamentales; la seguridad alimentaria y el acceso a 

alimentos libres de contaminantes químicos, físicos y microbiológicos que puedan generar un efecto adverso para la 

salud de la población y compete a los servicios veterinarios lograr su total cometido (Villamil y Romero, 2003). Los 

servicios veterinarios tienen injerencia directa en la sanidad animal, el control de enfermedades animales 

transfronterizas, el aseguramiento de la inocuidad alimentaria y la salud pública (McKenzie y Hathaway, 2006).  

 

Por lo anterior, se deduce que la salud social involucra actividades enfocadas al mejoramiento de su propia calidad 

de vida e incluye la producción, protección e higiene de los alimentos. Según Romero y Villamil (1999) se desarrolla 

fundamentalmente en cinco apartados: 1) La promoción de los servicios de salud animal con miras al incremento de 

la producción y la productividad, 2) La protección de los alimentos para consumo humano con el propósito de 

garantizar su inocuidad y calidad, 3) La vigilancia, prevención y control de las zoonosis y de las enfermedades 

transmisibles comunes al hombre y a los animales, 4) La promoción de protección al medio ambiente y 5) El 

desarrollo de biomodelos. 

                                                
1Profesor e investigador de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.  México. 
2Profesor e investigador de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo México. 
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El concepto de una salud - salud animal, salud vegetal y salud social-, surgió de la alianza entre la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 

es decir dentro de un plano internacional, considerando el contexto educativo mundial que evoluciona 

constantemente y es congruente con lo referido en el Acuerdo de la OIE de “Generar alimentos sanos para todos y en 

todos los lugares del mundo” sostiene entonces que el MVZ debe formarse integralmente bajo dicho concepto. La 

OIE por su parte continúa la importante labor normativa sobre los métodos de prevención, control de las 

enfermedades animales y sobre la seguridad sanitaria de los intercambios internacionales de animales y sus 

productos al tiempo que da prioridad a la prevención de las enfermedades transmisibles al hombre, sinergias entre 

especialistas de la salud animal, de la salud pública y del medio ambiente aplicadas a nivel local, nacional y mundial 

que contribuyen  en la mejora continua y simultánea de la salud pública y animal en el mundo (OIE 2013). 

 

Homologar los planes y programas de estudio de medicina veterinaria en Latinoamérica a iniciativa de la OIE, 

implico establecer un perfil de egreso dimensionado en cuatro ejes curriculares: a) Medicina y Salud Animal, b) 

Producción y Economía Pecuaria, c) Tecnología y Calidad de los Alimentos y d) Salud Pública (Felipe S. M, 2004). 

Por su parte y no menos importante, La Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia A.C. (AMEFMVZ) enfocó sus actividades en tal homologación a nivel nacional (México) a fin de elevar 

la calidad de la educación veterinaria considerando los ejes curriculares (AMEFMVZ, 2020).       

 

Sumado a la homologación, derivado de las políticas educativas internacionales y nacionales, el Consejo Nacional de 

Educación de la Medicina Veterinaria y Zootecnia , A.C. (CONEVET) -que dicho sea de paso- es una asociación 

civil, científica, académica y gremial sin fines de lucro y hoy por hoy, el único organismo nacional mexicano que 

evalúa con fines de acreditación específicamente a programas educativos que ofertan la medicina veterinaria, solicitó 

identificar esos ejes curriculares y agrega el cuidado de los ecosistemas y la biodiversidad en el punto 3.19 de la 

categoría 3 del manual de acreditación versión 2022, (CONEVET, 2022).  

 

A nivel estatal en Michoacán México, la Facultad Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) hizo lo propio y contempló en su mapa curricular del plan de 

estudios los cuatro ejes curriculares, situando en el ciclo profesional la Unidad de Área Integradora (UAI) de 

Producción, Conservación y Transformación de Productos y Subproductos Cárnicos en cuya carta descriptiva se 

abordan los temas de obtención, transformación y conservación de la materia prima y alimentos. Coincidente con la 

misión “Servir a la sociedad a través de la formación de profesionistas sustentados en la filosofía universitaria: 

pensamiento universal, constante mejoramiento social, económico y cultural del pueblo, amor a la patria y 

solidaridad humana con lo cual se propicie una práctica profesional orientada hacia la producción-conservación-

tecnología de los alimentos y salvaguarda de la salud del hombre y de los animales” (FMVZ-UMSNH, 2021). 

 

Hasta aquí se puede observar la contribución del MVZ en la educación veterinaria y para efectos de lograr una salud 

toma relevante importancia la investigación; específicamente a los rastros municipales o TSS mediante el proyecto 

de evaluación normativa que describiremos más adelante, porque en ellos se realiza el sacrificio de animales a fin de 

obtener la carne para el consumo humano, cuyos requisitos deben cumplirse en función de la legislación vigente 

(Blogger, 2015) y porque se ubican dentro de la cadena de producción de carne apta y de calidad para el consumo 

humano (Castillo, 2008), consumo, que en México asciende a 65 kilos por persona al año, con un incremento 

sostenido en los últimos años (La Campiña, 2019). 

 

Según la FAO, la carne sigue gozando de gran demanda con múltiples variantes de especies, con preferencia la que 

provee el bovino (Bos Taurus) y el cerdo (Sus scrofa domesticus), por ello es importante que forme parte la dieta 

alimenticia por ser equilibrada y aportar valiosos nutrientes beneficiosos para la salud, esenciales para el crecimiento 

y el desarrollo de las personas (FAO, 2018). En este momento es importante citar a Hipócrates; “Que tu medicina sea 

tu alimento y tu alimento tu medicina” Rodríguez I, G. (2015), o Hugo Bacci “un pueblo sano y bien alimentado 

mantiene erguida su autoestima y es fuerte” (Benaglia, L. 2012), o el Acuerdo entre la OIE y el Centro para la 
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Sanidad Animal y la Seguridad de los Alimentos para la iniciativa “Alimentos sanos para todos y en todos los 

lugares del mundo” (ssafe) (OIE 2007) y a la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SAGAR) que refiere a la 

sanidad e inocuidad como indispensables en la preservación de la salud pública, evitando que los alimentos dañen a 

la sociedad. Se debe garantizar -y en ello la actuación del veterinario- que los alimentos estén libres de cualquier 

condición que pudiera poner en riesgo la salud (SAGAR  2017). 

 

Todos los países del mundo incluido México, cuentan con diversos tipos de normas oficiales que regulan las 

características de los centros de sacrificio así como la forma en que deben ser sacrificados los animales, con 

verificación zoosanitaria y el correcto proceso sanitario de la carne.  

 

TEORÍA  

 

Un importante antecedente lo encontramos de 1994 a 1995, años en que en México se estudió a 38 rastros 

municipales; obtuvieron resultados caóticos en los municipios ubicados en las zonas centro y sur del país, mientras 

que los situados en los estados del norte las condiciones fueron más aceptables, debido seguramente a la cercanía con 

los Estados Unidos de América. En la mayoría de los casos se detectó métodos inhumanos de sacrificio, faenado en 

suelo, sin control sanitario, escases de agua y sin manejo higiénico de la carne. Fue notable la ausencia de un MVZ 

que realizara la inspección sanitaria de los animales, de control de fauna nociva, de manejo y transporte de las 

canales, de control de desechos. Aluja et al describieron situaciones similares en 1974, concluyó señalando que es 

indispensable la intervención de autoridades en el control de rastros, que las condiciones descritas son un peligro 

para la salud de la población, que es de esperase que, con las normas, su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación y sobre todo la colaboración activa del médico veterinario zootecnista, mejoren las malas condiciones 

descritas a corto y mediano plazo (Villanueva V.S. 1998).  

 

Por tanto, se asume que Las Normas son instrumentos técnicos que al cumplirse evitan las malas condiciones de los 

rastros o centros de sacrifico animal. La regulación es base fundamental en acciones de control y fomento sanitarios 

y establece políticas para la administración de los servicios a través de leyes, reglamentos, normas, decretos, 

acuerdos y convenios. De esta forma la regulación define, por parte del Estado, las normas sanitarias que deben de 

observar los particulares en el desarrollo de sus actividades y en la operación de sus establecimientos (López M. J. 

1994).  

 

Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) son obligadamente cumplidas por los rastros TIF (Rastro de Tipo 

Inspección Federal), ello da garantía de calidad en la carne, tienen la denominación TIF justamente por cumplir 

precisamente con la NOM (SENASICA 2020).  

 

En Michoacán sólo hay 5 rastros con la denominación o clasificación TIF: el 126, 431, 441, 561 y el 617 

(SENASICA 2020), cantidad que dificulta cubrir la necesidad de sacrificio apegado a normatividad, necesidad que se 

solventa en los rastros Tipo Secretaria de Salud (TSS) y la pregunta obligatoria es, ¿en qué medida cumplen con las 

NOM? en búsqueda de la respuesta, se desarrolló y se viene aplicando un proyecto de evaluación normativa que 

describiremos enseguida, en tanto adelantamos  en los andamiajes teórico y normativo, el primero, describe al rastro 

o centro de sacrificio, su historia, funciones y tipos, permitiéndonos adentrar en la teoría general sobre sacrificio de 

animales para abasto, en tanto el marco normativo se apega en apartados de la LFSA, las NOM 008-ZOO-1994, 009-

ZOO-1994 y NOM-033-SAG-ZOO-2014.  

 

Teóricamente los rastros son establecimientos destinados al sacrificio de animales para el consumo humano, 

clasifican de acuerdo al tipo de actividades que realizan y cumplimiento normativo, existen los Tipo Inspección 

Federal (TIF), los TSS, privados y clandestinos, los primeros están sujetos a regulación por parte de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) (SENASICA). Los rastros TSS o 

municipales suman el mayor número en relación a otras clasificaciones, son parte de las propiedades físicas de los 
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municipios y su importancia radica en que sacrifican una importante cantidad de animales, deben contar con 

personal, equipo y herramientas necesarias para su operación, incluyendo áreas destinadas a los corrales de 

desembarque y depósito. Los privados son aquellos establecimientos que cumplen con todas las normas establecidas 

por el marco jurídico, prestan servicio a socios y a quienes están dispuestos a pagar el precio. Los rastros 

clandestinos trabajan por fuera de la ley, no presentan ningún control en sus actividades, no cumplen norma alguna, 

su carne no garantiza inocuidad por el inadecuado sacrificio, que incluso es inhumano y violento  (Ramos, 2016).  

 

El acontecimiento  histórico al tema que nos ocupa, refiere al sacrificio de animales para abasto con los hebreos; 

tenían dos libros del Talmud, el primero titulado Schechith que contiene reglas del sacrificio ritual y el segundo 

titulado el Bedikam contiene las normas de animales ya sacrificados y abiertos en canal, sentando sin duda las bases 

para la inspección de carnes. El Antiguo Testamento, capítulo XI del Levítico especifica las especies animales 

pueden consumirse como alimento por el pueblo elegido y sus características, los dividieron en “puros” e “impuros” 

los primeros con la pezuña dividida y el pie ahorquillado y que rumian, excluyendo explícitamente al camello, cerdo, 

conejo y caballo. (Castañeda, 2005). 

 

Dejando de lado la historia y situados en el presente e incluso al futuro, se tiene definido el siguiente perfil 

profesional del Médico Veterinario en Latinoamérica con visión al año 2030: “El Médico Veterinario es un 

profesional con espíritu ético, científico y humanista que, considerando las necesidades sociales, mejora la calidad de 

vida del hombre y los animales a través de acciones que permiten la prevención, diagnóstico, resolución de 

problemas de salud y bienestar animal, producción animal sustentable, calidad e inocuidad de los alimentos y salud 

pública veterinaria en armonía con el medio ambiente” (PANVET, 2013).  

 

En la contribución social del MVZ se ve permeada de ética; se setenta en el documento titulado: Código de ética y 

bioética profesional del Médico Veterinario Zootecnista en México, publicado en el año 2006 por la Federación de 

Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas A.C., conocida como la FedMVZ - dicho sea de paso 

es la cúpula máxima de la organización gremial veterinaria en México - Documento, cuya misión es sensibilizar a los 

médicos veterinarios zootecnistas para que su ejercicio profesional se desenvuelva en un ámbito de honestidad, 

legitimidad y responsabilidad, en beneficio de los animales, de su profesión y de la sociedad, consta de 110 artículos, 

6 capítulos que refieren las disposiciones generales, de los deberes del Médico Veterinario Zootecnista, para con sus 

colegas, para con sus clientes, para con su profesión, para con los animales, etcétera. Es evidente el motivo de citar 

tal documento, por ser coincidente al tema que nos ocupa “Una salud en Michoacán, contribución del médico 

veterinario zootecnista”. 

El código de ética estipula literalmente en el artículo 100 que “El Médico Veterinario Zootecnista tiene la 

responsabilidad de supervisar el adecuado funcionamiento con apego a la normatividad establecida del transporte de 

los animales, así como de los establecimientos en donde se concentren animales con motivos de ferias y exposiciones 

o eventos similares; se sacrifiquen animales; se industrialicen, procesen, empaquen, refrigere o expendan productos y 

subproductos de origen animal para consumo humano o de los animales, se fabriquen o expendan productos 

químicos, farmacéuticos o biológicos para uso en animales” (FedMVZ, 2006). 

La presente investigación con las tres NOM deriva de la Ley Federal de Sanidad Animal, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 25 de julio de 2007 con la última reforma publicada y vigente en febrero 16 de 2018, fue 

decretada por el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; Ley que refiere en su artículo 1.-“La presente 

Ley es de observancia general en todo el territorio nacional y tiene por objeto fijar las bases para: el diagnóstico, 

prevención, control y erradicación de las enfermedades y plagas que afectan a los animales; procurar el bienestar 

animal; regular las buenas prácticas pecuarias aplicables en la producción primaria, en los establecimientos 

dedicados al procesamiento de bienes de origen animal para consumo humano, tales como rastros y unidades de 

sacrificio y en los establecimientos Tipo Inspección Federal; fomentar la certificación en establecimientos dedicados 

al sacrificio de animales y procesamiento de bienes de origen animal para consumo humano, coordinadamente con la 

Secretaría de Salud de acuerdo al ámbito de competencia de cada secretaría; regular los establecimientos, productos 
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y el desarrollo de actividades de sanidad animal y prestación de servicios veterinarios; regular los productos 

químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso en animales o consumo de éstos. Sus disposiciones son 

de orden público e interés social” (LFSA, 2018). 

 

En cuanto al proyecto de la NOM-033-SAG-ZOO-2014, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de 

diciembre de 2014, considerada como modificación a la NOM NOM-033-ZOO-1995, que regula el sacrificio 

humanitario de los animales domésticos y silvestres. El proyecto fue aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria del 

Subcomité de Protección Zoosanitaria en junio 15 de 2015 y ratificado en la Tercera Sesión Ordinaria del Comité 

Consultivo Nacional de Normalización Agroalimentaria de la SAGARPA, de fecha 25 del mes de junio de 2015. 

De la modificación a la NOM- 033-Z00-1995 sobre el Sacrificio Humanitario de los Animales Domésticos y 

Silvestres, finalmente quedó como: NOM-033-SAG-ZOO-2014; métodos para dar muerte a los animales domésticos 

y silvestres (NOM-033-SAG-ZOO-2014. DOF).   

 

Ahora bien, la NOM 008-ZOO-1994 fue expedida en México, Distrito Federal, el veintiuno de octubre de mil 

novecientos noventa y cuatro y rubricada por el entonces Secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos, por 

conducto de la Dirección General Jurídica, con fundamento en los artículos 1o., 3o., 4o., fracción III, 12, 13, 21, 22, 

31 y 32 de la Ley Federal de Sanidad Animal; 38, fracción II, 40, 41, 43 y 47, fracción IV de la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización; 26 y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 10 fracción V del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, y considerando que las adecuadas 

instalaciones en corrales y sitios de recepción de animales proporcionan mejores condiciones de manejo y, por lo 

tanto, favorecen la calidad de los productos y subproductos cárnicos. Que las instalaciones y equipamiento 

apropiados son indispensables para el procesamiento adecuado y facilitan la correcta inspección ante y post-mortem 

de los animales en beneficio de la salud pública. Que es necesaria la actualización sobre los requisitos de 

construcción y equipamiento en los establecimientos de sacrificio de animales, así como aquellos que se dediquen a 

la industrialización de productos y subproductos. Que las instalaciones y equipamiento apropiados permiten un 

óptimo control de la fauna nociva, de la higiene, así como de la adecuada conservación de productos y subproductos 

cárnicos (NOM OO8-ZOO-1994).  

 

Otra NOM considerada en la evaluación de los rastros en Michoacán es La NOM 009-ZOO-1994, que fue expedida 

el 16 de noviembre  de 1994 en México D.F. por la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos  por 

conducto de la Dirección General Jurídica, con fundamento en los artículos 1o., 3o., 4o., fracción III, 12, 13, 17, 21 y 

22 de la Ley Federal de Sanidad Animal; 38, fracción II, 40, 41, 43 y 47, fracción IV de la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización; 26 y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 10, fracción V del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, y considerando que los establecimientos 

de sacrificio de animales de abasto, frigoríficos e industrializadoras de productos y subproductos cárnicos, tienen el 

propósito de obtener productos de óptima calidad higiénico-sanitaria. Que como antecedente, los establecimientos 

Tipo Inspección Federal, garantizan productos de óptima calidad higiénico-sanitaria con reconocimiento 

internacional, ya que cuentan con sistemas de inspección y controles de alto nivel que aseguran productos sanos; por 

lo que sigue siendo necesaria la aplicación de los sistemas de inspección que se llevan a cabo en estos 

establecimientos en todos los rastros y plantas de industrialización de productos y subproductos cárnicos a través de 

personal capacitado oficial o aprobado. Que los productos y subproductos cárnicos pueden ser una fuente de 

zoonosis y diseminadores de enfermedades a otros animales y consecuentemente, afectan a la salud pública, la 

economía y el abasto nacional. Que es necesaria la estandarización de los sistemas de inspección ante y posmortem 

en todos los rastros, frigoríficos empacadores y establecimientos industrializadores de productos y subproductos 

cárnicos de la República Mexicana (NOM 009-ZOO-1994. 1995).  

 

Como se advertimos en la redacción del presente; la participación del médico veterinario zootecnista está relacionada 

directamente con la salud social a través de la generación de alimentos de origen animal, que hay políticas educativas  

internacionales, nacionales e incluso locales bien establecidas que fortalecen un perfil de egreso acorde a dicho 
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encargo social, así mismo y no menos importante, la investigación subyace como una fortaleza para detectar si 

realmente se está cumpliendo y la sociedad recibe lo que demanda; alimentos de origen animal sanos, nutritivos e 

inocuos.  

 

Es tiempo de abordar el proyecto de investigación titulado evaluación normativa del proceso de sacrificio de 

animales para abasto en los 113 municipios del Estado de Michoacán, que inició el año 2006, sigue aún vigente, con 

él se han evaluados 66 rastros de los municipios de Churintzio, Numarán, La Piedad, Purépero, Tangancícuaro, 

Tlazazalca, Zináparo, Acuitzio, Cotija,  Madero, Tacámbaro, Cuitzeo, Álvaro Obregón, Huandacareo, Indaparapeo, 

Charo, Santa Ana Maya, Tarímbaro, Tuxpan, Angangueo, Áporo, Irimbo, Senguio, Ciudad Hidalgo, Coeneo, 

Copándaro, Huiramba, Lagunillas, Morelia, Quiroga, Zacapu, Nahuatzen, Cheran, Paracho, Chilchota, 

Erongarícuaro, Tzintzuntzan. Tingambato, Carácuaro, Nocupétaro, Gabriel Zamora,  Turicato, Angamacutiro, 

Panindícuaro, Huaniqueo, Penjamillo, Puruándiro, Villa Jiménez, Villa Morelos, Tiquicheo, Tuzantla, Tzitzio, 

Buenavista, Peribán, Tancítaro, Tepalcatepec, Huetamo, San Lucas, Churumuco, Ocampo, Lázaro Cárdenas, 

Angangueo, Pátzcuaro, Coeneo, Nueva Italia y Ario de Rosales; derivado de las evaluaciones, 15 médicos 

veterinarios obtuvieron su título de licenciatura. Actualmente Se está en proceso de evaluación Nuevo Urecho  y 

Maravatio.  

 

El proyecto de evaluación normativa abarca a los 113 municipios de Michoacán, por la cobertura geográfica y las 

vigencias de los presidentes(as) municipales, pueden y deben obtenerse un diagnóstico actualizado de cada rastro. El 

objetivo general del proyecto es tener un diagnóstico del cumplimiento normativo del proceso de sacrificio de 

animales para basto en los rastros municipales a los que también se les clasifica como rastros TSS, deben contar con 

equipamiento y servicios que proporcionan atención al público general. La inspección es llevada a cabo por la 

Secretaría de Salud y consiste en un control sanitario de la carne producida. Las principales actividades que se llevan 

a cabo en estos rastros son la matanza, el manejo de canales y la comercialización directa de la carne de bovino, 

porcino, ovino, caprino, aves, entre otros animales (MEPROSA, Rastros TSS). Objetivo que debe lograrse en cada 

municipio y se aprecia a partir de una evaluación normativa, considerando La Ley Federal de Salud Animal en el 

apartado III del Artículo 105 y Artículo 106 que refiere “… los médicos veterinarios responsables autorizados o un 

médico veterinario oficial en su caso, serán responsables del cumplimiento de las disposiciones de sanidad animal, y 

de buenas prácticas pecuarias que por el tipo de establecimiento les sean aplicables...” (LFSA 2018), además de tres 

Normas Oficiales Mexicanas; 1.-  la NOM-008-ZOO- 1994 que refiere las especificaciones sanitarias para la 

construcción y equipamiento de establecimientos para el sacrificio de animales y los dedicados a la industrialización 

de productos cárnicos (NOM 008-ZOO-1994 SENASICA), 2.- la NOM-009-ZOO-1994 que sustenta el proceso 

sanitario de la carne (NOM-009-ZOO-1994, Gobierno del Estado de Jalisco) y 3.- la NOM-033- SAG-2014 sobre los 

métodos para dar muerte a los animales domésticos y silvestres (NOM-033-SAG/ZOO-2014.DOF).  

 

El objetivo específico es entregar un informe de la evaluación al gobierno municipal de cada rastro evaluado, para 

conocimiento y sustento para realizar mejoras en el proceso de sacrificio de los animales de abasto e impacte 

positivamente en sus pobladores por el consumo del producto carne obtenida bajo inspección sanitaria, proveniente 

de animales aparentemente sanos, de un buen proceso y con instalaciones adecuadas, lo que garantiza tener una carne 

higiénica, de calidad e inocua que en dichas circunstancias impacte positivamente en la salud pública.  

 

 

METODOLOGÍA 

 

Para lograr Una Salud en Michoacán a través de la investigación y bajo apoyo del o la MVZ, se desarrollo y se sigue 

aplicando el Proyecto de evaluación normativa del proceso de sacrificio de animales para abasto en os 113 

municipios del Estado de Michoacán. Es un proyecto de investigación cualitativo, normativo y de campo, para ello 

se diseñó un instrumento único de tipo cerrado para aplicación y recolección de datos con 47 reactivos tomados de 

puntos específicos de las tres NOM antes citadas (Tabla 1), el instrumento fue contestado por tres personas 
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diferentes; a) la o él  presidente municipal y/o en su caso al administrador del rastro, b) Persona que realiza el 

sacrificio de los animales y c) Por el pasante de MVZ y encargado de realizar la investigación; instrumentos y datos 

que fueron y serán concentrados, interpretados y graficados por cada reactivo. 

 

Para efectos de la presente investigación el estado de Michoacán fue dividido en siete zonas (Figura 1) y dentro de 

estas zonas se eligió a un municipio de manera aleatoria para evaluar a través de las NOM (08, 09 y 033) el manejo 

de los rastros TSS y el efecto del MVZ sobre la aplicación de dichas normas en este tipo de rastros. Los municipios 

evaluados fueron: Cotija, Quiroga, Senguio, Nocupétaro, Gabriel Zamora, Tepalcatepec y Lázaro Cárdenas.   

 

Figura 1. Mapa del Estado de Michoacán, México y la subdivisión en siete regiones para la evaluación del 

cumplimiento de las normas oficiales mexicanas (NOM) para el buen funcionamiento de los rastros tipo 

secretaría de salud (TSS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fuente: INEGI 2017. 

 

Hasta ahora, la experiencia generada a partir de resultados de los 66 rastros evaluados se observa un cumplimiento 

normativo parcial. A partir de la evaluación de cada rastro se genera y se entrega un informe a cada administración 

municipal, sin duda importante para su conocimiento y toma de decisiones aplicables a mejorar el proceso de 

sacrificio en los animales de abasto desde la perspectiva normativa de diseño, instalaciones, equipo, sanidad, higiene 

y método de sacrificio propiamente dicho e incluso para como sustento para gestionar recursos económicos 

aplicables al rastro municipal, con beneficio directo a la salud de sus pobladores.  Se muestran (tabla 1) los 47 

reactivos:  

 

 Tabla 1 con 47 reactivos tomados de puntos clave de las NOM 008, 009 y 033.  

NOM 008-ZOO-1994 

1.- ¿Los lugares tales como almacén de productos no comestibles, las trampas o depósitos para recuperación de 

grasas se encuentran alejados de la planta? 

2.- ¿El establecimiento cuenta con líneas de agua para distribuirse por toda la planta? 

3.- ¿Se utiliza el agua no potable? 

4.- ¿El establecimiento tiene buena ubicación de coladeras? 

5.- ¿Las líneas del drenaje de los sanitarios son independientes al drenaje de la planta? 

6.- ¿Se tiene drenaje para contenido estomacal? 

7.- ¿Se cuenta con un área donde se disponen los desechos decomisados como un horno, incinerador o cuarto 

aislado? 

8.- ¿Tienen pisos de fácil limpieza en el establecimiento? 

9.- ¿La canal entra en contacto con las paredes, pisos y pasillos del establecimiento? 

10.- ¿El establecimiento cuenta con, estacionamiento, áreas de carga y descarga? 

1228



11.- ¿El establecimiento cuenta con un área para el lavado y desinfección del equipo que se utiliza? 

12.- ¿Las áreas de trabajo tienen como mínimo 50 candelas para la iluminación? 

13.- ¿Se tiene ventilación que renueve el aire en el establecimiento, como las áreas de descanso y de trabajo? 

14.- ¿El cuarto frio tiene una temperatura que varía entre los 0º y 4º centígrados? 

15.- ¿El material de las paredes y el equipo que tiene contacto con el producto es de fácil lavado? 

16.- ¿El establecimiento cuenta con lavabos, esterilizadores, bebederos y áreas de sanitización? 

17.- ¿Son limpias las áreas donde se lleva a cabo el proceso de la carne? 

18.- ¿Son funcionales los corrales de recepción?  

19-. ¿Están separados los corrales de recepción del edificio de sacrificio? 

20.- ¿La capacidad de sacrificio del establecimiento está por debajo de 50 animales diarios? 

21.- ¿El área de lavado de viseras se encuentra limpio? 

22.- ¿El equipo de lavado de cabezas se encuentra en óptimas condiciones para un trabajo eficiente? 

23.- ¿En el establecimiento se tienen los vestidores, comedor, regaderas y sanitarios parar el uso de los empleados? 

24.- ¿El establecimiento tiene oficina para MVZ? 

25.- ¿Se manejan tuberías de agua fría, caliente, y potable en el establecimiento? 

NOM 009-ZOO-1994 

26.- ¿El MVZ realiza la inspección antemortem? 

27.- ¿Se lleva a cabo la insensibilización y esta se supervisa? 

28.- ¿Los animales que van a ser sacrificados llegan con un mínimo de 12 horas al establecimiento? 

29.- ¿El médico veterinario al tener un animal sospechoso en los corrales de inspección lo confisca? 

30.- ¿Se presenta la cabeza para su inspección? 

31.- ¿Son identificadas las cabezas y canales? 

32.- ¿El MVZ realiza la inspección postmortem? 

33.- ¿Las canales contaminadas son decomisadas? 

34.- ¿Se utilizan sellos para marcar el producto? 

35.- ¿El MVZ lleva el control de los sellos y tintas en el establecimiento? 

36.- ¿Los vehículos donde se transportan los productos son limpios y adecuados? 

37.- ¿El personal que labora dentro del establecimiento se presentan a trabajar de una manera formal? 

NOM 033-SAG-ZOO-2014 

38.- ¿El rastro aplica el aturdimiento? 

39.- ¿El rastro cuenta con cajón de aturdimiento? 

40.- ¿Se utiliza el pistolete, pistola o instrumento de aturdimiento de perno cautivo? 

41.- ¿Se tienen corrales en el rastro?  

42.- De acuerdo a la presente NOM, ¿se realiza un adecuado manejo de los animales? 

43.- El desembarque y arreo de los animales, ¿se realiza por personal capacitado? 

44.- ¿Se realiza inspección antemortem? 

45.- ¿Se utilizan arreadores eléctricos? 

46.- ¿El rastro cuenta con un MVZ? 

47.- ¿Se aplica adecuadamente el tiempo entre aturdimiento y desangrado del animal? 

Fuente: Elaboración propia (2024) a partir de tres NOM.  

 

RESULTADOS  

 

Los resultados de los rastros evaluados en el l estado de Michoacán evaluados en cuanto a la aplicación de las 

normas oficiales mexicanas (NOM) para el buen funcionamiento de los rastros y la entrega de productos cárnicos de 

calidad al mercado no cumplen al 100%,  así por ejemplo, la NOM-08 y NOM-033 solo tuvieron un cumplimiento de 

57,2 y 59,0%, respectivamente. Ello, si se considera el promedio de las siete regiones evaluadas en el estado de 

Michoacán; siendo la NOM-09 la que mayormente se cumplió (72,1%), si se toma en cuenta el promedio de las 
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citadas regiones. Sin embargo, dentro del conjunto de rastros evaluados, los rastros de la región 5 y 6 son los que 

presentaron el menor cumplimiento en la NOM-08, NOM-09  y NOM-033; mientras que los rastros con mayor 

cumplimiento fueron los de la región 1, 3 y 4 (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Proporción de la aplicación de las normas oficiales mexicanas (NOM) establecidas para el buen 

funcionamiento de los rastros TSS en los Municipios del Estado de Michoacán, México. 

 

Norma Oficial Mexicana (NOM) 

  NOM-08 NOM-09 NOM-033 

Región 1 86,7% 69,8% 87,5% 

Región 2 46,6% 70,1% 81,6%
 

Región 3 64,0% 89,9% 85,6% 

Región 4 66,4% 86,2% 85,1% 

Región 5 45,9% 61,2% 63,3% 

Región 6 44,0% 39,6% 0,0% 

Región 7 64,0% 70,8% 10,0% 

Promedio 57,2%
 

72,1%
 

59,0%
 

Fuente: Elaboración propia (2024) a partir del % de cumplimiento de las tres NOM y por región.  

 

CONCLUSIONES 

 

Es de esperarse que a partir del proyecto de evaluación normativa y del informe que se ha entregado a las autoridades 

municipales de los rastros evaluados y los que serán evaluados posteriormente se tomen decisiones fundamentadas 

en las normas oficiales mexicanas, decisiones que vayan a la mejora progresiva de instalaciones, proceso de 

sacrificio y la sanidad de la carne.  

 

Sin duda la generación de proteína de origen animal de calidad y con inocuidad, se constituye entre las principales 

responsabilidades de orden social del Médico Veterinario Zootecnista, así lo tienen previsto los organismos 

internacionales que establecen y direccionan la educación veterinaria integral, cada país hace lo propio a través de 

diferentes actividades incluida la investigación. 

 

En los rastros municipales o TSS  es indispensable -sin duda- la presencia actuante de un profesionista de la 

medicina veterinaria y zootecnia, primero porque las facultades de medicina veterinaria y zootecnia lo están 

formando para ello, luego porque es su responsabilidad revisar los animales antes y después de ser sacrificados para 

dictaminar si la carne es o no apta para consumo humano, de tal forma que no se vea afectada sino beneficiada la 

salud social y por ende lograr Una salud en Michoacán.  

 

Con la capacitación se puede cumplir con el capítulo II de las definiciones de la LFS y adquirir la figura de Médico 

Veterinario Responsable Autorizado, significa que no basta con la actuación en los rastros, sino  debe preparase para 

hacer cumplir las normas oficiales mexicanas (LFSA 2018). 

 

Es importante reflexionar que dé tras de cada alimento de origen animal está implícita la contribución del Médico 

Veterinario Zootecnista, cerrando el círculo de haber sido educado para ello y es su responsabilidad entonces llevar a 

la mesa del consumidor alimentos sanos e inocuos, es decir que no hagan daño, participando en lograr Una salud.  

 

Es un gran avance contar con las directrices educativas locales, nacionales e internacionales de la medicina 

veterinaria y zootecnia, así como del marco normativo mexicano que da soporte al tema que nos ocupa, sin embargo, 

queda mucho por hacer y es importante no retroceder dado que en ello va de por medio la salud social y la dificultad 

para lograr Una salud.  
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RESUMEN

Con el objetivo de identificar los factores psicoemocionales que afectan el desempeño escolar de los alumnos del
Instituto Tecnológico de La Piedad en las carreras de Ingenierías en Administración, Gestión Empresarial, Industrial,
Bioquímica, Mecatrónica, Sistemas Computacionales Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Se realizó
un estudio mediante la aplicación de una encuesta a una muestra de 178 estudiantes de los grupos de 3ero, 5to y 7to
semestre de todas las carreras. Los resultados permitieron descubrir que los factores que tienen mayor incidencia en
desempeño escolar son el estrés, ansiedad y falta de motivación o (desmotivación).
Considerando los resultados obtenidos se sugerirá a los directivos de la institución educativa crear y aplicar un
programa de estrategias para mitigar los principales factores que están afectando el desempeño de los estudiantes.

PALABRAS CLAVE
Factores psicoemocionales, desempeño escolar, estrés, ansiedad, motivación y desmotivación.

INTRODUCCIÓN
Este trabajo tuvo como objetivo identificar los factores psicoemocionales que afectan el desempeño escolar de los
alumnos del Instituto Tecnológico de La Piedad en las carreras de Ingenierías en Administración, Gestión
Empresarial, Industrial, Bioquímica, Mecatrónica, Sistemas Computacionales Tecnologías de la Información y
Comunicaciones. Se realizó un estudio mediante la aplicación de una encuesta a una muestra de la población
estudiantil de los grupos de 3ero, 5to y 7to semestre de todas las carreras.
Este documento contiene el fundamento teórico de los conceptos de las palabras clave que contiene este trabajo, la
metodología aplicada, las evidencias de la aplicación de la encuesta, los resultados, las gráficas y conclusiones.
Con los resultados obtenidos se sugerirá el diseño y aplicación de un programa de estrategias que incluyan
estrategias didácticas y pedagógicas, asi como reformazar el programa de tutorias, ademas que se impartan platicas o
conferencias y talleres de motivacion para todos los alumnos y profesores. Para que los discentes puedan mejorar
desempeño escolar y también se podrá contribuir a su desarrollo humano orientado al bienestar integral y al
mejoramiento de su calidad de vida.

TEORÍA

Factores psicoemocionales se refiere a aquellas competencias sociales y emocionales, relacionadas con las
habilidades para reconocer y manejar emociones, desarrollar el cuidado y la preocupación por otros, tomar
decisiones responsables, establecer relaciones positivas y enfrentar situaciones desafiantes de manera efectiva.

Un estado psicoemocional es una forma particular del estado mental de una persona con predominio de una respuesta
emocional a una situación, un fenómeno de la realidad, a las acciones de otra persona, a los objetos, que se expresa
en emociones (Velikova et al., 2017).

La salud psicoemocional consiste en ser capaces de vivir una experiencia emocional completa, vivenciando tanto las
emociones positivas como las negativas y permitiendo su desarrollo, así como el espacio necesario para cada una de
ellas.

En el entorno educativo los factores psicoemocionales son determinantes para un buen desempeño escolar, ya que
están relacionados con un conjunto de aspectos como puede ser estrategias didácticas, pedagógicas, actitudes y
relaciones positivas entre alumnos y profesores, que favorezcan el desempeño escolar.

Desempeño escolar
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Wright define el desempeño escolar como "el nivel de logro académico que un estudiante demuestra en comparación
con los estándares educativos establecidos, reflejando su capacidad para cumplir con los requisitos del currículo y las
evaluaciones del sistema educativo".

El desempeño escolar es uno de los indicadores más importantes que reflejan la eficiencia y calidad de una
institución, por lo cual es de vital importancia que se esté monitoreando e identificando de manera oportuna los
factores que lo afectan para aplicar acciones que los corrijan con prontitud.

Paul Pintrich define el desempeño escolar como "la manifestación del aprendizaje y las habilidades del estudiante en
contextos educativos específicos, influenciado por factores como la motivación, la auto-regulación, y las estrategias
de aprendizaje".

El desempeño escolar puede verse afectan por sin fin de factores internos y externos a la institución educativa, pero
en los casos que sean factores internos como estrategias didácticas o pedagógicas u otras que competan a la escuela,
se deben corregir.

Estrés
McEwen, un investigador destacado en neurobiología del estrés, lo define como "un proceso dinámico en el que el
organismo debe adaptarse a cambios en el ambiente interno y externo, que pueden tener efectos significativos en la
salud y el bienestar" 338 (3), 171-179

El estrés es una reacción generalizada del organismo frente a situaciones que percibe como amenazantes o
desafiantes, independientemente de su naturaleza, en referente a temas relacionados con la educación, el estrés puede
ser ocasionado por una carga excesiva de trabajos, tareas, o situaciones del ambiente escolar.

Ansiedad
Sigmund Freud definió la ansiedad como "una reacción emocional básica a una amenaza o peligro, real o imaginario,
que surge cuando el individuo percibe una amenaza a su bienestar". 

La ansiedad puede tener repercusiones muy serias en el desempeño de los estudiantes, afecta la capacidad del
estudiante para realizar o participar en actividades en general, lo que termina por limitar su aprendizaje. Es
importante que los estudiantes aprendan herramientas para disminuir y controlar la ansiedad.

Motivación
John Atkinson definió la motivación como "una fuerza que impulsa el comportamiento hacia el logro de metas, en
función de las expectativas de éxito y la valencia de los resultados esperados".

La motivación puede ser intrínseca y extrínseca, las dos son muy importantes que estén equilibradas para lograr un
desempeño optimo en el desempeño escolar.

Desmotivación
Edward Deci y Richard Ryan, en su teoría de la autodeterminación, definen la desmotivación como una falta de
motivación intrínseca, que resulta en una ausencia de interés, entusiasmo o compromiso hacia una tarea o actividad.

La desmotivación puede surgir cuando los estudiantes experimentan un desajuste entre sus objetivos personales y las
demandas del entorno educativo, lo que lleva a una pérdida de interés y esfuerzo hacia las actividades académicas.

METODOLOGÍA
La metodologia utilizada en esta investigación fue el metodo cuantitativo con la técnica de la encuesta, la cual fue
diseñada como instrumento para recabar la información. El cuestionario fue hecho en la Forms e incluyó un total de
19 preguntas de opción múltiple en su mayoria y 3 fueron preguntas abiertas, por lo que fue fácil y rápido de
contestar para los discentes del Instituto Tecnológico de La Piedad en las carreras de Ingenierías en Administración,
Gestión Empresarial, Industrial, Bioquímica, Mecatrónica, Sistemas Computacionales Tecnologías de la Información
y Comunicaciones. Se realizó un estudio mediante la aplicación de una encuesta a una muestra de 178 discentes de
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la población estudiantil de los grupos de 3ero, 5to y 7to semestre. Los resultados fueron cuantificados y
representados en gráficas y para luego ser analizados.

RESULTADOS
Se presentan los resultados obtenidos en el trabajo realizado, de la aplicación de la encuesta sobre los factores que
intervienen en el desempeño escolar se obtuvieron los siguientes datos presentados en gráficas y conclusiones
generales.
A continuación se muestran las gráficas más representativas del cuestionario y al final del documentos en anexos se
agregó el resto de los gráficos.

Gráfico 1

Se puede ver que el 54.5 % de los encuestados mencionan que su desempeño escolar es regular y solo un 3% lo
considera malo, por lo cuál significa que si hay una area de oportunidad que se trabajar para aumentar el desempeño
de manera general.

Gráfico 2

En esta gráfica podemos identificar cuáles son los principales factores que afectan el desempeño escolar de los
alumnos del ITLP, el estrés es principal con un 82%, después sigue la ansiedad y en tercer lugar la ansiedad, tomando
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en consideración estos tres factores se sugerirá diseñar un programa de actividades específicas para contrarrestar
dichos factores en la población estudiantil.

Gráfico 3

El 73.6% de los discentes consideran les hace falta motivación para un mejor desempeño escolar, complementado
con las respuestas de la gráfica de la pregunta 5, 7 y 9 en la cual mencionan que cuentan con un buen nivel de
motivación intrínseca pero que les falta motivación extrínseca derivado de varios aspectos del entorno educativo,
como son el exceso de tareas, proyectos, exámenes, horarios de clase muy extenso y sin falta de tiempo para poder
desayunar, que algunos profesores no aplican el aprendizaje activo.

Gráfico 4

Como se puede apreciar en el grafico el 30.9% de los estudiantes se sienten poco motivados para asistir a clases y el
60.1% dice que regularmente no se siente motivado, ambos son porcentajes muy considerables por lo que se
considera que las autoridades educativas de la institución implemente un programa de estrategias para disminuir
estos datos.

CONCLUSIONES
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Se cumplió el objetivo general formulado de la investigación que consistía en identificar los factores
psicoemocionales que afectan el desempeño escolar de los estudiantes del Instituto Tecnológico de La Piedad de las
carreras de Ingenierías en Administración, Gestión Empresarial, Industrial, Bioquímica, Mecatrónica, Sistemas
Computacionales Tecnologías de la Información y Comunicaciones de los semestres de 3ero, 5to y 7to.

En este trabajo de investigación se observó que los factores que más afectan el desempeño escolar son el estrés,
ansiedad y falta de motivación. Es importantes destacar que más de la mitad de los encuestados señalaron que su
desempeño escolar es regular, el 73% dijo que les hace falta motivación para su un mejorar su desempeño, se
aplicaron 6 preguntas para conocer su habilidad para gestionar sus emociones y el resultado fue que tienen un manejo
regular de emociones .
En la información recabada también se puedo identifacar varias de las principales causas que les genera estrés y
ansiedad a los alumnos, que son la carga excesiva de tareas y proyectos, falta de tiempo para tomar alimentos,
exámenes, profesores que no utilizan el aprendizaje activo y mala relación entre compañeros de grupo. Además
mencionaron algunas estrategias que aplican para mejorar su salud emocional, por ejemplo hacer ejercicio, escuchar
musica, caminar, hacer actividades que les gustan, comer saludable e ir a terapia.

En este sentido, es importante que las autoridades educativas fomenten la aplicación de un programa de estrategias
didácticas y pedagógicas, asi como reformazar el programa de tutorias, ademas que se impartan platicas y talleres de
motivacion para todos los alumnos y profesores.

Si las propuestas se desarrollan adecuadamente, los discentes podrán un mejor desempeño escolar y también se podrá
contribuir a su desarrollo humano orientado al bienestar integral y al mejoramiento de su calidad de vida.
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Abstract
This study analyzes the technological skills for digital entrepreneurship among high school and higher education
students at the Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Following the COVID-19 pandemic,
digitalization has transformed business practices, compelling entrepreneurs to adapt to new digital tools. The study
highlights that students prefer collaboration, graphic design, and communication platforms for academic and
professional activities. It also shows significant interest in digital entrepreneurship, with 40.6% of students interested
in developing related skills. Additionally, there is a high recognition and use of AI tools such as ChatGPT, Alexa,
and Siri, emphasizing the need to integrate these emerging technologies into education and entrepreneurship. The
study concludes that strengthening students' digital skills is essential for them to face the challenges of the global
market and lead in a highly digitalized environment.

Keywords: Digital entrepreneurship, digital skills, artificial intelligence, students.

Resumen
El presente estudio analiza las habilidades tecnológicas para el emprendimiento digital en estudiantes de nivel medio
superior y superior de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. A raíz de la pandemia de COVID-19,
la digitalización ha transformado la forma de hacer negocios, impulsando a los emprendedores a adaptarse a nuevas
herramientas digitales. Este estudio destaca que los estudiantes prefieren plataformas de colaboración, edición
gráfica y comunicación para sus actividades académicas y profesionales. Además, muestra un interés significativo en
el emprendimiento digital, con un 40.6% de estudiantes interesados en desarrollar habilidades relacionadas. También
se observa un alto reconocimiento y uso de herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT, Alexa y Siri, lo
que subraya la necesidad de integrar estas tecnologías emergentes en la educación y el emprendimiento. El estudio
concluye que es fundamental fortalecer las competencias digitales de los estudiantes para que puedan enfrentar los
desafíos del mercado global y liderar en un entorno altamente digitalizado.

Palabras clave: Emprendimiento digital, habilidades digitales, inteligencia artificial, estudiantes.

Introducción
En el contexto actual, el emprendimiento digital ha emergido como una de las áreas más dinámicas y relevantes para
el desarrollo económico y social. La pandemia de COVID-19 aceleró el proceso de digitalización en todos los
sectores, llevando a una transformación significativa en la forma de hacer negocios y ejecutar ideas innovadoras.
Esta transición ha exigido a los emprendedores no solo adaptarse rápidamente a las nuevas tecnologías, sino también
desarrollar competencias digitales que les permitan sobresalir en un entorno competitivo y globalizado.

El emprendimiento digital, según la Comisión Europea (2015), implica tanto la creación de nuevas empresas como la
transformación de las existentes mediante el uso de tecnologías digitales avanzadas, como el Big Data, la
inteligencia artificial, la nube, y las plataformas móviles. Estas herramientas no solo optimizan las operaciones
empresariales, sino que también permiten la creación de nuevos modelos de negocio y la interacción efectiva con los
clientes y partes interesadas.

Dentro de este panorama, los estudiantes de nivel medio superior y superior se perfilan como actores clave en la
adopción y desarrollo del emprendimiento digital. En particular, el estudio de las habilidades digitales de los
estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo ofrece una visión detallada sobre cómo estos
jóvenes están utilizando herramientas digitales para el estudio, el trabajo, y el emprendimiento. Con una alta
preferencia por plataformas de colaboración, edición gráfica, y comunicación, los estudiantes demuestran una
adaptación creciente a las demandas de la era digital.

1244

mailto:alma.bautista@umich.com
mailto:flavio.suarez@umich.mx


El interés de estos estudiantes en el emprendimiento digital es notable, con un 40.6% de ellos mostrando interés y un
17% muy interesados en desarrollar competencias relacionadas. Además, la familiaridad con la inteligencia artificial,
evidenciada por el uso de herramientas como ChatGPT y asistentes virtuales como Alexa y Siri, resalta la
importancia de integrar estas tecnologías emergentes en la educación y el emprendimiento. Este estudio subraya la
necesidad de fomentar competencias digitales avanzadas que permitan a los futuros profesionales no solo adaptarse,
sino también liderar en un mundo cada vez más digitalizado.

Base Teórica

Antecedentes
En la actualidad la forma de hacer negocios ha cambiado de manera significativa, ya que el uso de las tecnologías y
el entorno digital ha ido en incremento con una pandemia de orden mundial donde significo un cambio estructural de
diversas actividades. Una de ella es la forma de hacer negocios y llevar a cabo nuevas ideas.

Por tal motivo, el estudio del emprendimiento digital debe ser analizado y también como es que los emprendedores
se han ido adaptando a las tecnologías a su alcance. Es importante analizar el entorno social y de gobierno donde se
diseñan los entornos de emprendimiento digital y se favorece la creación de empleos o la modificación de empleos
existentes.

El emprendimiento se define como el término que describe a cualquier miembro de la economía cuyas actividades
son novedosas de alguna forma, así como personas que, en definitiva, huyen de ruinas y prácticas aceptadas por la
mayoría. Dichos individuos se caracterizan por su capacidad de crear e innovar; es decir, salen de la costumbre y
hacen cosas diferentes para mejorar lo existente (Ibáñez-Romero y Zabala-Iturriagagoitia, 2018).

Por otro lado, se define como emprendimiento digital según la comisión europea (2015, p1) de la siguiente forma:

El emprendimiento digital abarca todas las nuevas empresas y la transformación de las empresas existentes
que impulsan el valor económico y/o social mediante la creación y el uso de tecnologías digitales
novedosas. Empresas digitales se caracterizan por una alta intensidad de utilización de nuevas tecnologías
digitales (particularmente sociales, Big Data, móviles y en la nube) para mejorar las operaciones
comerciales, inventar nuevos modelos comerciales, perfeccionar inteligencia empresarial e interactuar con
los clientes y las partes interesadas. Crean el empleo y el crecimiento oportunidades del futuro.

Con estas definiciones podemos entender que las tecnologías de las información, redes sociales y uso del Big Data,
han modificado como los emprendedores han cambiado las herramientas que utilizan para llegar a sus clientes y se
adaptan a los negocios tecnológicos, para así innovar en el mercado, en esta adaptación una gran parte de la
población principalmente los negocios de mujeres, sufrieron un gran cambio ya que al ser en algunos casos su única
fuente de ingresos, fueron estructurando el negocio a partir de las nuevas necesidades de sus clientes por ejemplo
diseño de contenido, creación de páginas web, desarrollo de ventas por redes sociales etc. Entonces desarrollaron
habilidades digitales que le permitiera tener una estrategia de negocio más efectiva, estas habilidades digitales se
convirtieron en su principal alianza a la hora de enfrentar un mercado digital cada vez más competitivo donde los que
más vendieron o se acercaron a sus clientes de manera más efectiva fueron aquellos que tuvieron la capacidad de
desarrollar estas habilidades digitales o aprendieron rápidamente como usarlas.

De acuerdo con Becker y Muendeler la “Digitalización está acelerando el paso de la globalización, ayudando a las
empresas a incrementar su competitividad. Por otro lado, la globalización y la subcontratación cambio la distribución
de las tareas en el mundo. Teniendo como resultado, que los trabajadores alemanes de hoy en día, por ejemplo,
comparados con los de los años 70´s, deben tener más variedad de habilidades que les permitan desempeñarse en
múltiples tareas y no solo en una tarea en específico”. (Becker y Muendler, 2015).

El desarrollo de múltiples tareas en la actualidad ha venido a cambiar la forma en que se desarrollan las empresas y
las emprendedoras como es nuestro caso de estudio determina que su área de oportunidad en los negocios puede
ayudarle de manera más efectiva, por otro lado la globalización si bien siempre se observa de manera positiva,
también la competencia se desarrolla de las misma manera, las empresaria adaptaron su negocio a una clientela que
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está acostumbrada a ver publicidad no solo de su zona de vivienda, sino también de otras regiones del país y del
mundo.

La OCDE público en el año de 2016 que el 56 % de la población adulta de la región no tenía habilidades digitales y
solo conocía de las aplicaciones que le permitieran desarrollar su trabajo. (OCDE, 2016). Con lo anterior, podemos
determinar que la población con esta pandemia fortaleció sus habilidades digitales e incremento dichas habilidades
para el desarrollo de su trabajo y de otras actividades que afectan sus ingresos.

Emprendimiento tradicional y digital
Debemos conocer el emprendimiento y la evolución de este es por lo que se analizan algunos autores que permiten
crear una idea del emprendimiento y su características, para así saber que habilidades digitales son necesarias para
lograr sus objetivos de manera efectiva. En un primer momento analizamos a Ibáñez que define al emprendimiento
de la siguiente manera:

El emprendimiento es el término que describe a cualquier miembro de la economía cuyas actividades son
novedosas de alguna forma, así como personas que, en definitiva, huyen de rutinas y prácticas aceptadas por
la mayoría. Dichos individuos se caracterizan por su capacidad de crear e innovar; es decir, salen de la
costumbre y hacen cosas diferentes para mejorar lo existente. (Ibáñez, 2001)

Emprender es un término que tiene múltiples acepciones, según el contexto en el que sea empleado; se encuentran
varias maneras de definirlo y entenderlo, pero, muchos autores coinciden en que dicho vocablo se deriva de
entrepreneur, que a su vez se origina del verbo francés entreprendre, que significa “encargarse de” (Moncayo, 2008),
empleado para designar a los responsables de expediciones militares. En Inglaterra los emprendedores recibieron
diversos nombres, como: undertakers, adventurers y projectors (Valdaliso y López, 2000). En el Reino Unido
entrepreneur es quien dirige una empresa o es empresario, mientras que en Estados Unidos y Canadá es quien
negocia o financia negocios, los dirige u organiza. En inglés las acepciones de entrepreneur aluden al productor
(producer). En francés, es el hombre de empresa (Gámez, 2008).

Entonces un Emprendedor es aquel que, mediante un proceso, y teniendo en cuenta los factores endógenos
(cualidades, habilidades, conocimiento, experiencia, formación, entre otros) y exógenos (las mutaciones del entorno),
lleva a cabo un proyecto, bien sea económico, social, político, ambiental, etcétera (Herrera, 2013)

Ya que formamos un concepto donde el emprendedor da vida a una idea y que debe tomar en cuenta factores tanto
internos como externos para poder llevar acabo esta idea y poderla desarrollarla con éxito es importante señalar en
este momento, que el emprendimiento en la actualidad se desarrolla en diferentes ámbitos puede ser de manera
tradicional o en un formato digital siendo este último uno de los más recurridos en la actualidad debido a la pandemia
por COVID-19 que afecta a diversas economías a nivel global.

Por otro lado, se define como emprendimiento digital según la comisión europea (2015, p1) de la siguiente forma:

El emprendimiento digital abarca todas las nuevas empresas y la transformación de las empresas existentes
que impulsar el valor económico y / o social mediante la creación y el uso de tecnologías digitales
novedosas. Empresas digitales se caracterizan por una alta intensidad de utilización de nuevas tecnologías
digitales (particularmente sociales, Big Data, móviles y en la nube) para mejorar las operaciones
comerciales, inventar nuevos modelos comerciales, perfeccionar inteligencia empresarial e interactuar con
los clientes y las partes interesadas. Crean el empleo y el crecimiento oportunidades del futuro.

Para contrastar el emprendimiento tradicional y digital comparten que en un individuo que busca innovar y llevar a
cabo nuevas ideas incluso transformar negocios ya establecidos y dar un nuevo enfoque. En lo que divergen los
conceptos es que el primero establece un negocio de forma convencional y el segundo utiliza tecnologías digitales
para vender y promover sus negocios como pueden ser redes sociales, Big Data, aplicaciones móviles y de la nube.
Lo que nos lleva analizar el impacto del uso de estas herramientas en los emprendedores actuales y como es que se
relacionas con su mercado y la efectividad de sus ventas.
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En el entorno donde los emprendedores puedan desarrollas sus habilidades en México se encuentran poco
desarrollados donde algunas aplicaciones son democráticas o de fácil acceso sin embargo el desconocimiento de
estas y el beneficio que pueden tener para su negocio es por ello que este estudio pretende identificar claramente
quienes son emprendedores digitales y quienes se mantuvieron como emprendedores tradicionales y adaptaron
ciertos procesos dentro de sus negocios y pudieron continuar de forma efectiva.

Habilidades Digitales
Se podría pensar que las habilidades digitales se definen como el uso de la computadora, o el dominio de los
procesadores de texto, presentaciones u hojas de cálculo, cosas que son propias de la ofimática, sin embargo, estas
consisten en la adquisición de conocimiento, valoración y decisión que permiten el uso correcto de las TIC, donde
tienen un sentido creativo, crítico y seguro, lo que permite a las personas alcanzar objetivos, relacionados con el
trabajo, la empleabilidad y una clara participación en la sociedad (Henriquez, Gisbert y Fernández, 2017), Diversas
organizaciones como la UNESCO, así como el banco mundial, reconocen que las competencias digitales son la clave
para el desarrollo, personal, la ciudadanía activa, la inclusión social y la adquisición de empleo (Vargas, 2014),
podríamos decir entonces que las competencias digitales juegan un papel omnipresente en tiempo y espacio, ya que
propician un vasto potencial en las personas, lo que provoca directamente la innovación en beneficio propio y de los
demás, asimismo; estas están inmiscuidas en todas las actividades que desarrollamos día a día, y afectan a las
personas que nos rodean por lo que estas abarcan todas las capacidades en la gestión y uso de herramientas,
dispositivos, aplicaciones e información en las redes. Dicho de otra manera, las competencias digitales son la suma
de todas las habilidades, conocimiento y actitudes en un contexto tecnológico que permiten resolver retos de la vida
cotidiana con el uso de las TIC.

Inteligencia Artificial
La inteligencia artificial (IA) tiene sus raíces en la década de 1950, cuando científicos como Alan Turing y John
McCarthy comenzaron a explorar la posibilidad de crear máquinas que pudieran "pensar". Desde entonces, ha habido
un avance significativo en áreas como el aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural y la visión
por computadora. A lo largo de los años, la IA ha evolucionado desde simples sistemas basados en reglas hasta redes
neuronales profundas capaces de realizar tareas complejas, como la conducción autónoma y la traducción en tiempo
real.

En México, la aplicación de la IA en la educación ofrece múltiples beneficios, entre ellos la personalización del
aprendizaje. Los sistemas de IA pueden analizar el progreso de cada estudiante y adaptar el contenido y las
metodologías de enseñanza a sus necesidades individuales, mejorando así la eficacia del aprendizaje. Además, la IA
puede automatizar tareas administrativas, permitiendo que los docentes se concentren en actividades de mayor valor
educativo, como el desarrollo de habilidades críticas y el pensamiento creativo.

La complementación de la IA con habilidades y el emprendimiento digital es clave para preparar a los estudiantes
mexicanos para el futuro. El desarrollo de habilidades digitales es fundamental en un mundo cada vez más
digitalizado, y la integración de la IA en el currículo educativo puede ayudar a los estudiantes a adquirir
competencias en áreas como la programación, la ciencia de datos y el análisis predictivo. Esto, a su vez, fomenta el
espíritu emprendedor al brindarles herramientas para identificar oportunidades, innovar y crear soluciones
tecnológicas.

La IA no solo transforma la educación en México al personalizar el aprendizaje y optimizar procesos, sino que
también complementa el desarrollo de habilidades digitales y el emprendimiento, preparando a las nuevas
generaciones para un entorno laboral en constante evolución.

Metodología
La investigación es de corte transversal; de tipo observacional, ya que analiza datos en un periodo de tiempo
específico en los alumnos de nivel medio superior y superior de instituciones públicas y privadas; pero destacaron
una gran mayoría los estudiantes de nivel medio superior, es de carácter exploratorio, en el caso de la inteligencia
artificial y el emprendimiento digital en los jóvenes estudiantes, es descriptivo, porque la encuesta señala opiniones
de los estudiantes en el uso de herramientas digitales y su percepción en el uso de la Inteligencia artificial, hoy en día
dentro de su entorno estudiantil.
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Resultados
Los estudiantes, en su mayoría de 15 a 18 años los cuales se encuentran cursando el nivel medio superior en la
Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo. Sin embargo, los otros grupos de rango de edad son estudiantes
de nivel superior que nos ayudan a entender su punto de vista.

Figura 1. Rango de edad

Fuente: Elaboración propia

En referencia a la figura número 2 podemos ver que las herramientas que más utilizan los jóvenes son las
plataformas de colaboración con un 70.1 % de estudiantes, con un 48.4% herramientas de edición y diseño gráfico,
con un 42.3 % herramientas de comunicación (Microsoft Teams, Zoom). Ya en un segundo plano se pueden
mencionar herramientas de toma de decisiones, de gestión de tiempo, herramientas de programación por mencionar
algunas.

Figura 2. Herramientas digitales para estudio y trabajo

Fuente: Elaboración propia

En la figura número 3, los estudiantes mostraron su interés en el emprendimiento digital 40.6 % y muy interesados
en otro 17% esto nos demuestra que los estudiantes si les gustaría tomar materias o conocer aplicaciones que le
ayuden con el desarrollo de habilidades digitales y el emprendimiento digital.
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Figura 3. Emprendimiento Digital

Fuente: Elaboración propia

En la figura 4 señalan las plataformas que les ayudan con estas ideas de emprendimiento digital que 233 estudiantes
de 281 señalan que su principal apoyo es YouTube con videos tutoriales sobre como aprender a hacer cierta
actividad. Ya con menos popularidad Coursera, Udemy etc.

Figura 4. Plataformas para aprender sobre emprendimiento digital

Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, la figura 5 donde se muestran las habilidades consideradas importantes para un emprendedor digital se
señalan varias destacando con un 89.3% Creatividad, seguida de un 79% manejo de redes sociales, además de
marketing digital con un 69.4%. Algunas habilidades consideradas menos importantes, pero con un buen porcentaje
son Habilidades comunicativas, gestión del tiempo, creación de contenido digital, análisis de datos y desarrollo web.
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Figura 5. Habilidades importantes para un emprendedor digital

Fuente: Elaboración propia

Como parte del instrumento, pero no como parte fundamental del mismo y de carácter exploratorio fue importante de
ir preguntando sobre la inteligencia artificial para saber su percepción y opinión sobre el tema y de alguna manera
medir el impacto en esta generación de la misma por lo que si reconocen ciertas herramientas entre ellas con 74%
Alexa, 70% Siri, 66.5% ChatGPTy Goole Assistant 65.1% y con menos importancia, pero si mencionadas son
Microsoft Azure, Gemini y Claude, entre otros.

Figura 6. Reconocimiento de herramientas de inteligencia artificial

Fuente: Elaboración propia

Y tener conocimiento de las que han utilizado de alguna forma son ChatGPT 71.9%, Alexa 66.5%, Siri 58.4%

Figura 7. Conocimiento de aplicaciones de inteligencia artificial
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Fuente: Elaboración propia

Conclusiones
Los resultados del estudio realizado con estudiantes de nivel medio superior y superior de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo revelan importantes tendencias en el uso de herramientas digitales y el
interés en el emprendimiento digital. La mayoría de los estudiantes, con edades entre 15 y 18 años, muestran una
clara preferencia por plataformas de colaboración como su principal herramienta de estudio, con un 70.1% de uso,
seguidas de herramientas de edición y diseño gráfico (48.4%) y herramientas de comunicación como Microsoft
Teams y Zoom (42.3%). Estas preferencias reflejan una adaptación creciente al entorno digital en sus actividades
académicas y de trabajo.

En cuanto al emprendimiento digital, un significativo 40.6% de los estudiantes está interesado, y un 17% está muy
interesado en desarrollar habilidades relacionadas, lo que indica una tendencia positiva hacia la educación en este
ámbito. YouTube es la plataforma preferida para aprender sobre emprendimiento digital, con 233 de 281 estudiantes
señalándola como la principal fuente de apoyo a través de tutoriales en video.

Las habilidades más valoradas para un emprendedor digital incluyen la creatividad (89.3%), el manejo de redes
sociales (79%) y el marketing digital (69.4%). Estas competencias son esenciales en el desarrollo de proyectos
innovadores y exitosos en el entorno digital.

Por último, la percepción de la inteligencia artificial entre los estudiantes muestra un alto reconocimiento de
herramientas como Alexa (74%), Siri (70%), ChatGPT (66.5%), y Google Assistant (65.1%). Además, el uso
práctico de estas herramientas también es considerable, destacando ChatGPT con un 71.9%. Esta tendencia indica
una familiaridad creciente y un potencial significativo para integrar estas tecnologías en la educación y el
emprendimiento.
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RESUMEN 

La presencia de la tecnología invita a considerarla una alternativa educativa como el m-learning. Aprovechar los 

dispositivos móviles en el PEA es la clave. La gran mayoría los porta y tiene conexión de muy diferentes maneras, 

aunque su abuso puede distraer las actividades del PEA. En otras latitudes se ha trabajado esta modalidad con buenos 

resultados. Un problema para considerar es la ausencia de reglamentación. La UG se adapta a nuevas formas de enseñar 

y aprender al promover la autogestión y automatización. Una forma es la intervención educativa en una de las 

asignaturas que más dificultad tienen las matemáticas y de los temas que más se les dificultan, los productos notables. 

Se diseña, se ejecuta y se evalúa desde las perspectivas de las y los docentes y las y los estudiantes. Los docentes 

investigadores, en el texto, en singular se tuvo un desempeño aceptable. Lo mismo desde la perspectiva del estudiante. 

Es necesario aprovechar todos los recursos al alcance, la excepción no son los aparatos electrónicos móviles. 

Considerar a la y al estudiante integralmente: física, afectiva, cognoscitiva y actitudinalmente. No alejarse del sentir 

del estudiante también es importante.  El uso de los dispositivos móviles en el contexto educativo permite la planeación, 

organización y realización de nuevas actividades escolares en cualquier lugar y momento. El m-learning, se puede 

convertir en un aliado para docentes en las aulas, una buena alternativa. No se debe dar la espalda a la tecnología.  

 

PALABRAS CLAVES    

Tecnología, aparato electrónico, m-learning, proceso enseñanza aprendizaje, intervención educativa, productos 

notables. 

 

ABSTRACT 

The presence of technology invites us to consider it as an educational alternative such as m-learning. Leveraging 

mobile devices in the PEA is key. The vast majority carry them and have connections in very different ways, although 

their abuse can distract the activities of the PEA. In other latitudes, this modality has been worked with good results. 

One problem to consider is the absence of regulation. The UG adapts to new ways of teaching and learning by 

promoting self-management and automation. One way is educational intervention in one of the subjects that 

mathematics has the most difficulty and of the subjects that are most difficult for them, the remarkable products. It is 

designed, executed and evaluated from the perspectives of teachers and students. The research professors, in the text, 

in the singular had an acceptable performance. The same from the student's perspective. It is necessary to take 

advantage of all the resources at hand, the exception is not. 

 

KEYWORDS 

Technology, electronic device, m-learning, teaching-learning process, educational intervention, notable products. 

 

INTRODUCCIÓN 

Los recursos didácticos tecnológicos son una alternativa para desarrollar el Proceso de Enseñanza Aprendizaje (PEA). 

La implementación genera el diseño de diversos ambientes, más allá de los presenciales. El celular, por ejemplo, 

además de ser usado con fines comunicacionales, también es utilizado actualmente para la búsqueda de información y 

desarrollo de actividades para incrementar habilidades y destrezas. 

Debemos distinguir entre métodos presenciales, e-learning, b-learning y m-learning: Los métodos 

presenciales son modelo de enseñanza sujeto a un tiempo y espacio definidos (aula y horario) con infraestructura y 

estructura determinados por el sistema educativo, además, el docente tiene el papel central y el estudiante, 

generalmente es pasivo.  En el e-learning el PEA se da a distancia basado en las TIC que posibilitan la enseñanza y el 

aprendizaje interactivos, flexibles y accesibles a cualquier medio electrónico.  En el b-learning el PEA es 

semipresencial o híbrido. Se conjugan el e-learning y el presencial. Se le llama también de enseñanza mixta o 
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aprendizaje combinado. Y en el m-learning el PEA se da a distancia con el uso de dispositivos electrónicos como iPad, 

smartphones y tabletas. Se da la posibilidad de enseñar y aprender en cualquier tiempo y momento. 

Para la UNESCO, (2013): 

El aprendizaje móvil implica el uso de la tecnología móvil, ya sea solo o en combinación con otras 

tecnologías de información y comunicación (TIC), para permitir el aprendizaje en cualquier momento y 

en cualquier lugar. El aprendizaje puede desplegarse en una variedad de formas: la gente puede utilizar 

dispositivos móviles para acceder a los recursos educativos, conectarse con otros, o crear contenido, 

tanto dentro como fuera de las aulas. El aprendizaje móvil también incluye esfuerzos para apoyar los 

objetivos educativos generales tales como la administración eficaz de los sistemas escolares y la mejora 

de la comunicación entre las escuelas y las familias. 

Para Sofía García en Observatorio ITESM: 

El Mobile Learning en inglés, aprendizaje electrónico móvil o M-learning, es la estrategia educativa que 

aprovecha los contenidos de Internet a través de dispositivos electrónicos móviles, como tabletas o 

teléfonos. El proceso educativo en el M-learning se da a través aplicaciones móviles, interacciones 

sociales, juegos y hubs educacionales que les permiten a los estudiantes acceder a los materiales 

asignados desde cualquier lugar y a cualquier hora. Este método tiene el propósito de facilitar la 

construcción del conocimiento y desarrollar en los estudiantes la habilidad para resolver problemas en 

una plataforma flexible que promueve el auto-aprendizaje (García, 2019). 

Algunos beneficios que resultan de la utilización pedagógica del móvil o celular en el aula son: mayor 

portabilidad, conectividad en cualquier momento y lugar, acceso flexible y oportuno a los recursos de aprendizaje, 

inmediatez de la comunicación, experiencias de aprendizaje activas, aumento de la alfabetización informática, mejora 

de las competencias de comunicación y creación de comunidades y aprendizaje colaborativo, entre otras. 

Para la UNESCO, (2022): 

A pesar del gran potencial que representa el aprendizaje móvil, es evidentes que raras veces las escuelas 

y los sistemas educativos se encuentran dispuestos a explotar la totalidad de las potencialidades de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

Entre las desventajas se pueden mencionar: 

La gran cantidad de estímulos que provienen de las tabletas y los smartphones, como las notificaciones 

de mensajes o las redes sociales, vuelven difícil concentrarse aún por un tiempo breve y realizar las 

actividades. Tampoco ayuda el tamaño de las pantallas, significativamente más pequeñas que las de una 

computadora, lo que potencialmente dificulta la lectura. A su vez son preocupantes las limitaciones 

tecnológicas que aún aquejan este rubro, como los problemas de compatibilidad con algunas aplicaciones 

o los altos niveles de batería que gastan varios contenidos de M-learning. (García, 2019) 

 El mundo de la tecnología avasalla en todos los ámbitos y en la educación no es la excepción. Para la 

UNESCO (2022), “es indispensable aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para 

fortalecer los sistemas educativos, difundir los conocimientos, brindar acceso a la información, promover un 

aprendizaje de calidad y efectivo, y prestar servicios de forma más eficaz.” 

 

DESARROLLO 

Para entender la enseñanza mixta o aprendizaje combinado debemos recurrir a los antecedentes. Los iniciadores, las 

ventajas y las desventajas. 

 

Antecedentes 

Algunos de los pioneros en Proyectos educativos con m-learning son: MoleNET, MOBIlearn y MoLE en Reino Unido 

(2007- 2010). Mobile Learning Network (MoLeNET) fué una iniciativa organizada y apoyada por 104 proyectos que 

involucraron a aproximadamente 40,000 alumnos y más de 7,000 empleados, así como 147 colegios y 37 escuelas, en 

3 años. Teniendo como objetivo principal el aprendizaje móvil en el sector de la enseñanza y las habilidades. El 

proyecto reveló que los alumnos MoLeNET tienen un alto porcentaje de progresión 89%, es decir, continuaron su 

superación hacia un aprendizaje superior o un empleo. 

En la comunidad europea Israel, Suiza, USA y Australia (2002 – 2004) se desarrolló The MOBIlearn Project. 

Sus competencias se integran y se extendieron por un grupo de interés especial que incluye 250 de las principales 

organizaciones del mundo activos en TIC. Uno de los resultados que se publicaron, fueron una serie de directrices 

deducidas a partir de las lecciones aprendidas durante los casos de estudio del proyecto MOBIlearn, en donde se 

detectaron problemas o incidencias. 
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Por su parte en USA (2011), el proyecto MoLE (Mobile Learning Environment Project: A Global Technology 

Initiative) es una colaboración entre 22 naciones de 5 continentes, patrocinado por el Gobierno de Estados Unidos. 

Dentro de los resultados arrojados en este proyecto, de 179 personas encuestadas que utilizaron las aplicaciones 

médicas MoLE, el 64% se manifestó a favor de la utilidad que representa emplear dichas herramientas. Por otro lado, 

se demostró que los objetivos del proyecto y la responsabilidad de las prácticas sociales y éticas fueron cumplidos. 

Para la UNESCO (2022): 

El proyecto sobre Prácticas idóneas en materia de aprendizaje móvil, de cinco años de duración, iniciado 

en 2016 gracias al apoyo del Grupo Fazheng, tiene como objetivo dirigir la planificación y la utilización 

del aprendizaje móvil a nivel de la escuela en su conjunto con miras a crear entornos de aprendizaje 

inclusivos e equitativos que garantizan la calidad, la eficacia y la pertinencia de la enseñanza en un 

mundo digital…las evaluaciones muestran que se alcanzaron los objetivos planteados en entorno de 

equidad y pertinencia en un porcentaje mayor al 70 %. 

 Aunque la tecnología está presente en todos los ámbitos no se ha reglamentado del todo. Por ejemplo, la 

legislación educativa sobre el uso de smartphone en las escuelas varía en el mundo. En México (2023), carece de leyes 

específicas que regulen el uso de los teléfonos móviles en los centros educativos públicos en cualquier nivel. Cada 

región tiene su propio reglamento de educación pública, por lo que no hay uniformidad en cuanto a la regulación de 

los teléfonos móviles en las aulas. Sin embargo, en Francia, la prohibición es por ley, y no se permite teléfonos celulares 

ni en las dependencias del establecimiento escolar, ni en la sala de clases, en estudiantes de primaria y secundaria. Lo 

mismo en Italia (2022), la prohibición es a nivel ministerial en los establecimientos escolares de primaria y secundaria. 

Alemania (2018) el estado de Bavaria tiene una ley que prohíbe el uso de celulares en sala de clases hasta educación 

secundaria.  

El informe GEM 2023 de la UNESCO advierte, 

…si bien las tecnologías en el aula pueden ser beneficiosas para el aprendizaje de los estudiantes, 

también pueden tener un impacto perjudicial si se utilizan de forma inadecuada o excesiva, como en el 

caso de los teléfonos inteligentes…Los datos de evaluaciones internacionales a gran escala, como los 

proporcionados por el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), sugieren una 

relación negativa entre el uso excesivo de las TIC y el rendimiento de los estudiantes. 

La propia UNESCO (2013) establece una serie de Directrices para las políticas de aprendizaje móvil en las 

que marca algunas líneas generales para la adaptación del espacio escolar al m-learning:  

Crear políticas relacionadas con el aprendizaje móvil o actualizar las ya existentes, capacitar a los 

docentes para que impulsen el aprendizaje mediante tecnologías móviles, crear contenidos pedagógicos 

para utilizarlos en dispositivos y optimizar los existentes, velar por la igualdad de género de los 

estudiantes,  ampliar y mejorar las opciones de conectividad garantizando la equidad, elaborar estrategias 

para proporcionar acceso en condiciones de igualdad para todos, promover el uso seguro, responsable y 

saludable de las tecnologías móviles, utilizar la tecnología móvil para mejorar la gestión de la 

comunicación y la educación,  aumentar la conciencia sobre el aprendizaje móvil mediante actividades 

de promoción. 

 

La Universidad de Guanajuato y la enseñanza mixta o aprendizaje combinado 

El modelo educativo de la Universidad de Guanajuato propicia el desarrollo de programas educativos flexibles, apoya 

el acceso a otros perfiles de estudiantes y refuerza el reconocimiento en el trayecto formativo, de acuerdo con la 

naturaleza de las características de quienes aspiran a ingresar a los mismos, de los estudios previos, la experiencia 

profesional y científica, las certificaciones y la educación continua, entre otros. Todo ello se asume y adquiere sentido 

por medio del esfuerzo participativo y corresponsable de la comunidad universitaria. 

Destaca, el diseño de programas educativos flexibles, transversales y orgánicos. Hasta el 2021 se considera el 

e-learning y no se especifica el m-learning. En la práctica se utiliza este último ante la avalancha de dispositivos 

móviles como los smartphones y las tabletas. En la normatividad se considera el e-learning o modalidad a distancia, 

donde la mediación pedagógica puede ocurrir: virtual presencial, virtual autogestiva y modalidad semipresencial. 

La universidad ofrece el aprendizaje autogestivo y automatizado, que representa uno de los tipos de 

aprendizaje en línea más populares el cual se caracteriza por el uso de tecnologías de información para proporcionar a 

las y los estudiantes un ambiente de aprendizaje interactivo y sobre todo flexible, de modo que permite a las y los 
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estudiantes trabajar a su propio ritmo, sin requerir de supervisión o tutoría. Se sirve de diversos elementos como la 

autonomía, la interactividad y la retroalimentación.  

 

METODOLOGÍA 

La metodología utilizada en este proyecto de investigación dentro del paradigma cualitativo es la investigación acción. 

Inicia el trabajo con el reconocimiento, análisis y documentación de una situación que ocurre en la ENMSC que se 

desea mejorar, y a partir de ella se diseña y pone en marcha un plan de intervención en el que también se observa, se 

reflexiona, se analiza lo que ocurre, y se evalúan los cambios que se producen. 

La investigación acción para McKernan (2001): 

Es el proceso de reflexión por el cual en un área problema determinado, donde se desea mejorar la 

práctica o la comprensión personal, el profesional en ejercicio lleva a cabo un estudio –en primer 

lugar-, para definir con claridad el problema; en segundo lugar, para especificar un plan de acción- 

que incluye el examen de hipótesis por la aplicación de la acción al problema. Luego se emprende 

una evaluación para comprobar y establecer la efectividad de la acción tomada. Por último, los 

participantes reflexionan, explican los progresos y comunican estos resultados a la comunidad de 

investigadores de la acción. La investigación-acción es un estudio científico autorreflexivo de los 

profesionales para mejorar la práctica. 

La experiencia de varios años en la docencia lleva a identificar el problema. Uno de los temas de mayor 

dificultad de la UDA Álgebra I en la ENMSC es la de los productos notables. En años anteriores en el momento de 

evaluar ese tema es uno de los que presenta bajo aprovechamiento: las tareas, las participaciones en las sesiones de 

enseñanza aprendizaje, las consignas, el portafolio de evidencias y las evaluaciones escritas. Todas estas actividades 

de enseñanza aprendizaje muestran la existencia del problema.  

Las fases del proyecto se identifican cuando los estudiantes de primer semestre no adquieren las competencias 

matemáticas algebraicas, específicamente en productos notables; para lo cual se diseña un plan de acción mediante el 

curso mediado con tecnología, se implementa la intervención, se evalúan los resultados, se reflexiona sobre la mejora 

producida, se evalúa el proyecto y se elabora informe de investigación. 

  

INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

Facilitar el aprendizaje con el uso de la tecnología en los pasillos y las redes sociales es el siguiente paso. La mayoría 

de las y los estudiantes poseen un aparato electrónico móvil, lo mismo que un iPad, una tableta, o una LAP. Esa 

situación invita a pensar en proyectos que optimicen su uso. 

 

Contexto en la intervención de proyecto 

Los dispositivos móviles -smartphones, tabletas e iPad. LAP- tienen un impacto considerable en la sociedad y afectan 

en casi todos los ámbitos de la vida humana. La tecnología ha cambiado drásticamente las normas culturales y los 

comportamientos individuales, los impactos son tanto positivos como negativos. De ahí la importancia de proyectos 

que dinamicen el PEA. 

La intervención del proyecto se realizó en la Escuela de Nivel Medio Superior de Celaya de la Universidad de 

Guanajuato, teniendo las siguientes características: 

• Su misión es la formación integral de las y los estudiantes y la preparación para el Nivel Educativo Superior. 

• Es una institución pública de 79 años, formando estudiantes de Celaya y sus municipios aledaños. 

• Tiene una población promedio de 1800 estudiantes entre 15 y 18 años. 

• Las y los docentes en su mayoría son profesionistas especialistas en su área con licenciatura, grado de maestría 

y pocos con doctorado. Algunos con preparación en pedagogía y didáctica. La planta o claustro se compone 

de más de 100 docentes. 

El proyecto se aplicó a una muestra de las y los estudiantes de primer ingreso del turno matutino, donde se observan 

que cuenta con las siguientes características: 

A) Implicaciones económicas.  

• La mayoría de las y los estudiantes cuenta con medios económicos y con poder para tener aparatos móviles.  

• En general, no valoran lo que tienen, sus padres les proporcionan las cosas muy fáciles, entregándoles el 

mundo en sus manos y “un mejor futuro”. 

B) Rasgos culturales de comunicación.  

• Sociedad móvil etiquetados como “nativos digitales” 

• Comparten su vida a través de las redes sociales.  
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• Son generadores de contenido. Para ellos la tecnología no es sorprendente, es una obviedad. Y se pierde o 

“transforma” el sentido humano de la comunicación. 

C) Relación con el entorno social 

• Adaptables y resilientes, (Pandemia de COVID 19). 

• Su dominio de las tecnologías quizá hace que descuiden más sus relaciones interpersonales, pero son los que 

dan más voz a las causas sociales por Internet.  

• Les gusta obtener todo lo que desean de forma inmediata, hecho propiciado por el mundo digital en el que 

están inmersos y su estilo de vida también está marcado por los youtubers e influencers principalmente. 

• La vida virtual es una extensión de la vida real. La mayoría no conservan códigos de privacidad en relación 

con lo que exponen en Internet (comparten todo). 

• Para Gardner, tienen como características, alto nivel de competitividad, el marcado sentido individualista y 

el alto grado de independencia y de consumismo.  

• Son irreverentes, viven en la inmediatez y son impacientes, lo quieren todo rápido y creen que el éxito se los 

traerá Amazon, Google, Facebook, Apple y Microsoft y que les resolverá los problemas en un santiamén. 

D) Papel de la educación en su formación 

• Las y los estudiantes comienzan a ser autodidactas, que controlan el lenguaje digital a la perfección. 

• Estilo de aprendizaje visual: videos, tutoriales. No les gusta leer textos. 

• El universo es más grande y es más difícil encontrar contenido de calidad (libros, películas, música, etc.), para 

lo cual, si la o el estudiante no tiene una orientación adecuada, se pierde en la mediocridad. 

• Los planes de estudio no han evolucionado al mismo ritmo para adaptarse a las necesidades de las nuevas 

generaciones de las y los estudiantes. 

• Las y los estudiantes no están dispuestos a ser agentes pasivos del proceso educativo. No les entusiasma ni 

conforma escuchar una conferencia durante más de una hora académica. Tampoco tomar notas, memorizarlas 

y vomitarlas en un examen. 

• Algunos de las y los docentes, carecen de habilidades didácticas para atender e incidir favorablemente a las y 

los estudiantes de hoy. 

 

Diseño del proyecto (curso de productos notables) 

El desafío más relevante de la educación contemporánea es adaptarse a la creciente evolución tecnológica, científica, 

social y cultural de los entornos, en la transición de una sociedad industrial a una postindustrial, de una sociedad del 

aprendizaje a una del conocimiento. Dicho desafío lo confronta con la implementación de un modelo educativo y 

diseño curricular acorde a las necesidades actuales en función de un diagnóstico. Las etapas del proyecto fueron el 

diseño, la socialización, ejecución y seguimiento, evaluación y rediseño. Las cuales fueron realizadas en diciembre de 

2023. 

El avance de las nuevas tecnologías digitales está cambiando la forma, el significado y el control de la 

educación.  Un Sistema de Gestión de Aprendizaje (Learning Management System, LMS), es una herramienta 

informática, habitualmente de gran tamaño, que permite la gestión y presentación de materiales educativos a 

estudiantes.  Los LMS proporcionan un conjunto de funcionalidades básicas como: gestión de usuarios, gestión de 

cursos y grupos, herramientas de comunicación y evaluación, entre otras. 

El objetivo de utilizar esta herramienta es el permitir la enseñanza y el aprendizaje en cualquier parte y en 

cualquier momento, ubicuidad; enfocando a la modalidad de m-Learning, aprovechando que las y los estudiantes a 

quien va dirigido el curso cuenta con un smartphone de uso personal.   

En la actualidad existen multitud de LMS disponibles para la comunidad educativa, tanto comerciales 

(WebCT, BlackBoard, Desire2Learn, Learn eXact entre otros) como de libre distribución (Moodle, Chamilo, 

Claroline, Sakai, Atutor entre otros).  

El proyecto consiste en un diseño de un curso Básico de Productos Notables en un LMS en Moodle con un 

hospedador de Mil Aulas, sus características se enfocan a m-learning utilizando el dispositivo del Smartphone o tableta 

principalmente, sin embargo, también se puede acceder desde una computadora de escritorio. La única restricción es 

contar con Internet. 

Se seleccionó buscando el máximo beneficio e interés por parte de las y los estudiantes, considerando que los 

dispositivos móviles inteligentes generan aprendizaje, facilitan actividades para el desarrollo educativo, ayudan 

adquirir el conocimiento de manera interactiva, mejora la enseñanza y es enriquecedor tanto para la y el estudiante 

como para los docentes. 

El proyecto favorecerá a la y el estudiante, en el desarrollo de las habilidades para interpretar modelos 

matemáticos mediante la aplicación de procedimientos aritméticos, algebraicos y geométricos, ayudándolo a resolver 

problemas de aplicación a la vida diaria mediante métodos numéricos, gráficos y analíticos. 
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La importancia del proyecto reside en la necesidad de que las y los estudiantes tengan conocimientos básicos 

de Productos Notables, de crear posibles soluciones de transformación algebraica a partir de patrones y posibles 

planteamientos de la vida diaria. 

Dirigida a estudiantes de bachillerato de primer ingreso de la ENMSC que requieran reforzar sus 

conocimientos y habilidades en el área de Matemáticas y quienes busquen incorporar un ambiente digital de 

aprendizaje como apoyo a su actividad académica.  

El diseño es por competencias, como su nombre lo señala, se basa en el desarrollo de conocimientos, 

habilidades, destrezas, actitudes y valores. Su diseño parte de la descripción del perfil deseado. 

Una competencia se define, como: 

Procesos complejos de desempeño con idoneidad en determinados contextos, integrando diferentes 

aprendizajes: a ser, a hacer, a conocer y a convivir, para realizar actividades y/o resolver problemas con 

sentido de reto, motivación, flexibilidad, creatividad, comprensión y emprendimiento, dentro de una 

perspectiva de procesamiento metacognitivo, mejoramiento continuo y compromiso ético, con la meta 

de contribuir al desarrollo personal, la construcción y afianzamiento del tejido social, la búsqueda 

continua del desarrollo económico-empresarial sostenible, y el cuidado y protección del ambiente y de 

las especies vivas. Su finalidad es el aprender a hacer, aprender a convivir, aprender a conocer y aprender 

a ser; es decir, aprender a aprender para la vida. (Tobón, 2008) 

 

Diseño y descripción de los recursos utilizados 

El diseño de la plataforma del curso de Productos Notables Básico para bachillerato fue desarrollado por docentes de 

la ENMSC del CNMS de la UG. Utilizando recursos y actividades diseñadas, ya sea por elaboración propia y otras 

seleccionadas en Internet de dominio público. 

Los recursos utilizados corresponden a archivos y URL, con respecto a las actividades se utilizó las tareas, el 

foro y el chat. Donde incluyen a PDF, videos, audio, interactivos, formularios Google, entre otros.  

Las Apss seleccionadas corresponden a la interactividad y la colaboración de procesos de enseñanza 

aprendizaje. Las Apps interactivas, facilitan la interacción del estudiante para obtener una retroalimentación, por 

ejemplo, los juegos.  Por su parte, las de colaboración, favorecen la comunicación y la interacción de la y el estudiante, 

resolviendo dudas, y logrando aprendizaje, a través de la comunidad que integra. 

 

Diseño de seguimiento y evaluación del proyecto 

La palabra evaluación procede del verbo evaluar. El término evaluar se origina en el latín valere: valer. A ese verbo se 

le añade el prefijo ex que se convierte en e que indica separación del interior al exterior; es decir hacer una relación o 

comparación. Por lo tanto, etimológicamente es estimar el valor, comparar relacionar. En el ámbito educativo es darles 

valor a las acciones de enseñanza y también a las actividades de aprendizaje, últimamente más al aprendizaje.  

Por su parte, Sergio Tobón, (2013): 

La evaluación como valoración consiste en un proceso de retroalimentación y reflexión para el desarrollo 

y mejoramiento de las competencias, teniendo en cuenta el diagnóstico, el seguimiento continuo y 

considerando unos criterios consensuados, a partir de lo cual se toman decisiones sobre estrategias 

docentes, estrategias de aprendizaje, recursos, políticas institucionales y políticas sociales. 

Una acción importante en la evaluación es la determinación de las evidencias o productos, que son pruebas 

concretas y tangibles que demuestran que se está aprendiendo una competencia. 

Existen cuatro tipos de evidencia: 

• De desempeño (evidencian el hacer),  

• de conocimiento (evidencian del saber) demuestran el conocimiento y la comprensión que   tiene   la   persona   

en la competencia,  

• de actitudes y valores (evidencias del ser) y  

• de producto, evidencian   los   resultados    puntuales que tiene la persona en la competencia (Tobón et al., 

2013). 

Para evaluar el curso se diseñó diversos instrumentos, como las rúbricas de practica de operaciones y 

participación en el foro; las listas de cotejo, entre otros; que definen por medio de indicadores el logro de la 

competencia alcanzada. 

Desde mi experiencia, el curso fue planeado, diseñado, organizado y su evaluación cumple con la filosofía 

institucional, va de acuerdo al modelo educativo, está alineado al perfil de egreso y de los planes y programas, y por 

último, de acuerdo a las características y necesidades del grupo.  

 

Ejecución y seguimiento del proyecto 
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El curso cuenta con tres contenidos temáticos, donde cada uno de ellos contaba con una clase digital, recursos 

didácticos y una evidencia como producto de su competencia adquirida en una fecha establecida. Se contó con una 

participación de 33 estudiantes, donde se evaluaron las consignas entregadas y se asignaron calificaciones de acuerdo 

con las rubricas establecidas. 

 

Evaluación del proyecto desde la perspectiva del docente investigador 

Se evalúa y reflexiona sobre la calidad del proyecto en los siguientes rubros, considerando los resultados del curso y 

las calificaciones otorgadas: 

 

Rubro 

 

Fortalezas  

 

 

Áreas de oportunidad 

 

Situación 

didáctica 

propuesta 

Entregar una guía didáctica proporciona un 

panorama general en forma resumida lo que 

involucra el curso, así como las expectativas. 

Se explicita y socializó desde el inicio del 

curso: la fundamentación, la competencia, la 

metodología, los criterios e instrumentos de 

evaluación y la calendarización de consignas. 

Se realizó una guía didáctica por todo el curso, 

sin embargo, faltó realizar una secuencia 

didáctica por cada una de las tres sesiones 

propuestas, es decir, por sesión digital.  

 

Tecnologías 

utilizadas 

Se utilizó un LMS de Moodle con un 

hospedador de Mil Aulas. Las Apss que se 

seleccionaron corresponden a la interactividad 

y la colaboración de procesos de enseñanza 

aprendizaje. Las tecnologías y aplicaciones 

son recursos y actividades. Se considera que se 

utilizaron una variedad de recursos 

tecnológicos. 

Al evaluar las consignas se puede verificar que 

no todos realizaron la actividad desde un 

dispositivo móvil. Tal vez faltó información para 

hacer énfasis en el tipo del proyecto y la 

modalidad planteada. 

 

 

 

Aprendizajes 

esperados 

La competencia general: resuelve problemas 

de aplicación contextualizados en la vida 

cotidiana usando productos notables apoyado 

en la reflexión, el análisis, la interpretación, 

estrategias colaborativas y TAC atendiendo a 

los principios de disciplina, respeto y abordaje 

crítico. 

Por el corto tiempo de la ejecución del proyecto, 

no se alcanzó a visualizar el alcance de la 

competencia establecida. 

 

Las actividades interactivas se podían realizar 

con “n” intentos tomando en consideración el 

puntaje más alto. 

Productos de 

aprendizaje 

Se genera evidencia de realización de 

ejercicios con captura de pantalla del resultado 

obtenido en actividades interactivas. 

Se participa en el foro y socializa la respuesta 

de la pregunta detonadora, fundamentando el 

porqué de la respuesta. 

 

De 43 estudiantes que se invitó a participar y 

socializó el proyecto, solo 33 de ellos decidieron 

realizarlo. De los cuales no se puede verificar si 

sus productos los realizaron ellos u otras 

personas. Posiblemente, agregado una sesión 

sincrónica, al realizar algunas preguntas y 

analizar sus respuestas tendría más información 

para evaluar el proyecto. 

 

Tiempos 

definidos 

para las 

actividades 

Se define un día para que revisen la clase 

digital, los recursos proporcionados y la 

realización de la consigna. 

La socialización y apertura fue el 6 de 

diciembre de 2023 y se establecen fecha de 

entrega de consignas en la calendarización. 

Por los tiempos establecidos en el calendario 

escolar de los participantes, la planeación del 

seguimiento fue corta, algunos comentarios por 

medio del chat fueron que es muy poco tiempo 

quien no tenga el conocimiento y habilidades en 

productos notables, es decir, funciona como 

refuerzo, pero no aquellos que no tenían las 

habilidades o como conocimiento nuevo. 

Actividad 

docente 

El diseño, la selección de recursos y la 

implementación fueron aceptables. 

Se dio seguimiento y se entregó calificaciones 

de acuerdo con las rúbricas que se socializaron 

desde un inicio. 

Establecer instrumentos para evaluar de forma 

holística, en especial la parte axiológica. 
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Evaluación del proyecto desde la perspectiva de la y el estudiante 

La evaluación del curso fue realizada por las y los participantes mediante la aplicación de un formulario Google que 

incluyó el curso en la plataforma. Teniendo los siguientes resultados: 

• El 78.8% no tuvo dificultades para entender el funcionamiento del curso en la plataforma, es decir, 26 de 33 

participantes. Sin embargo, al realizar el ítem de tipo abierto: En caso de haber experimentado dificultades 

para entender el funcionamiento, describe brevemente cuáles fueron. Los participantes respondieron que 

había muchos anuncios y que se les complicó la manera de responder al foro. 

 

• 20 de 33 participantes consideraron los recursos didácticos excelentes y los 13 estudiantes restantes los 

evaluaron como buenos. 

 

• 23 de 33 participantes, es decir, el 84.8% calificó con el nivel más alto al desempeño del asesor. 
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• El 100% de los estudiantes afirman que adquirieron las competencias establecidas en el curso. 

 

• El 100% de los estudiantes se expresa como satisfecho del curso realizado 

 

• 19 de 33 participantes, es decir, el 57.3% califican con el nivel más alto a la unidad de aprendizaje. 

 

• 31 de 33, es decir, el 93.4% participarán de nuevo en un curso con la modalidad M-Learning.  

1261



 

 

REFLEXIONES 

Con el fin de mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, y de incrementar el acceso a la educación para todos 

los estudiantes se está utilizando la tecnología, en el m-learning el smartphone y la tableta. En América Latina las y 

los docentes usan estas tecnologías, pero no han transformado el PEA en prácticas innovadoras. Presenta la posibilidad 

de hacer el aprendizaje más accesible, colaborativo y relevante. 

Al considerar estos principios se diseñó el proyecto sobre Productos Notables en el entendido de que: la 

finalidad de una evaluación educativa es generar en la y el docente una nueva oportunidad para visualizar el grado de 

adquisición de competencias adquiridas en sus estudiantes y la nueva oportunidad al docente para volver a enseñar y 

aprender. Evaluar nos lleva a calificar el proceso enseñanza aprendizaje y si calificamos entonces estamos yendo a la 

calidad en la educación. 

Para muchos, el concepto de "calidad de la educación" comporta una gran dosis de indefinición y ambigüedad. 

Una aproximación al tema conduce a la conclusión de que en último extremo el de calidad es un concepto filosófico. 

Las definiciones de calidad varían y, hasta cierto punto, reflejan diferentes perspectivas sobre los individuos y la 

sociedad, por lo que no existe una única definición correcta de lo que es calidad y de la forma en la que ésta se hace 

patente en los proyectos educativos.  

Por otra parte, calidad y evaluación son conceptos estrechamente relacionados, hasta el punto de que no podría 

entenderse la una sin la otra. Si se habla de calidad es porque implícita o explícitamente se ha realizado una evaluación 

y si se evalúa se hace con algún criterio. En este sentido, es poco congruente hablar de calidad sin hablar de evaluación, 

puesto que tildar una cosa como algo que tiene calidad exige realizar una medida, compararla con un referente ideal y 

elaborar un juicio sobre la adecuación del objeto o sujeto evaluado al referente utilizado. Las reflexiones en torno a la 

calidad de la educación no pueden, por tanto, limitarse a aportar proposiciones sobre ese único concepto, sino que 

deben incluir también la reflexión sobre los procedimientos que se emplean para comprobar si aquello que se entiende 

por calidad existe en realidad. 

Debe encaminarse a establecerse un conjunto amplio de criterios que correspondan a los contendidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales. Y que reflejen los distintos aspectos de la calidad que requiere la 

comunidad educativa y la sociedad. Es decir, se crean para enriquecer el desarrollo profesional y para mejorar la 

pedagogía en el aula y, por lo tanto, el aprendizaje de las y los estudiantes. 

CONCLUSIONES 

El uso de los dispositivos móviles en el contexto educativo permite la planeación, organización y realización de nuevas 

actividades escolares en cualquier lugar y momento. De hecho, las y los docentes emplean el teléfono inteligente para 

mejorar el PEA. No cabe duda, los dispositivos móviles proliferan y cada vez ejercen mayor influencia en nuestro día 

a día. La educación, que vive inmersa en un debate sobre el necesario cambio educativo para adaptarse a las exigencias 

de la tercera década del siglo XXI, no puede, por tanto, situarse de espaldas a la realidad. El m-learning, se puede 

convertir en un aliado para docentes en las aulas, una buena alternativa. 

Si bien los smartphones favorecen el PEA, por otro lado, la realidad indica que también que son los propios 

dispositivos los que se encargan de quitarle la atención a las y los estudiantes en las aulas. En este contexto diversos 

especialistas han puesto el grito en el cielo, ya sea de manera positiva como negativa. Por lo que países comienzan a 

legislar sobre el uso de estos. En el bachillerato, es necesario regular desde la normatividad el uso de la tecnología en 

general y de tabletas y smartphones de lo particular. Se evitarán abusos y se puede convertir en herramienta de 

aprendizaje. 

Las y los estudiantes esperan del sistema educativo una guía y acompañamiento para gestionar y administrar la 

ilimitada información que tienen a su alcance. No es suficiente la tiza o gis, el plumón, la pizarra o pizarrón, un buen 

discurso docente y la memoria. Es necesario algo más para enfrentar de manera correcta la hiperconexión de las y los 

estudiantes de esta generación móvil y el exceso de contenidos y de información instantánea, diversa y gratuita. 
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Es de gran importancia el papel que desempeña la y el docente para guiar a las y los estudiantes en su desarrollo, 

utilizando herramientas móviles tanto dentro como fuera del aula, y en cualquier momento y lugar. Sin descuidar el 

principio pedagógico del constructivismo donde el PEA se centra en la y el estudiante. Es decir, de enseñanza y 

aprendizaje mixtos. 
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RESUMEN   

La presente investigación tiene como objetivo determinar el ineficiente uso de las Tecnologías de la Información 

y Comunicación en el Centro de Estudios de Bachillerato 5/13 de Tuxpan, Veracruz, dicha institución educativa 

requiere que cuente con las herramientas tecnológicas necesarias para su quehacer educativo, una de las cuales es el 

tener el conocimiento de las TIC y su uso, sin embargo son muchos los factores por los cuales no se puede contar con 

ellos por lo que fue de gran interés conocer con que frecuencias los docentes hacen uso de los recursos tecnológicos. 

Se llevó a cabo un tipo de estudio descriptivo, transversal, prospectivo; aplicado a la población docente. 

Se piloteo el cuestionario como instrumento de medición para la investigación el cual fue validado y con una 

confiablidad de alpha de conbrach de .82. Una vez recabada la información se sometió al análisis e interpretación de 

los resultados. Los objetivos y la hipótesis planteada se cumplieron satisfactoriamente. Por último, se precedió a 

sugerencias y recomendaciones para posteriores investigaciones y mejoramiento a la labor del docente.  

 

INTRODUCCIÓN  

En nuestro país, durante los últimos años, las diversas administraciones han hecho repetidos esfuerzos por crear un 

marco nuevo de educación de calidad, centrado en la globalización y la competitividad. 

Hoy en día los docentes tienen un reto mucho mayor, ya que ellos deben de seguir también preparándose por lo que 

son uno de los pilares para obtener profesionista que puedan ser competentes y brindarles herramientas para una vida 

sobresaliente. El docente debe de estar consciente que su labor consiste en propiciar en los educandos aprendizajes 

significativos, poniendo al alcance de estos la oportunidad de vivenciar experiencias que provoquen cambios 

favorables en su conducta y, además prepararlos para que sean capaces de resolver los problemas que se les presenten 

dentro y fuera de la escuela. Anteriormente, los conceptos de enseñanza y aprendizaje estaban relacionados únicamente 

con conocimientos. Actualmente, la conceptualización de los mismos ha cambiado, al dejar de considerar en primer 

término a los conocimientos, para referirse de igual forma a todos los aspectos que conforman el desarrollo integral 

del educando.  

Identificación del Problema 

La educación como fenómeno social, ha preocupado siempre a los educadores de todas las épocas porque, cada vez se 

exige una mayor preparación del individuo para que sea capaz de luchar con eficiencia por su propia supervivencia. El 

papel de la escuela ha sido mantenerse al frente de esa necesidad del hombre y, ha tenido que buscar estrategias para 

resolver en su momento oportuno los problemas educativos que se presentan y así cumplir con su función socializadora. 

Pero no siempre ha encontrado soluciones a la problemática que enfrenta, porque muchas veces, los problemas son tan 

complejos que rebasan sus posibilidades de acción, y es aquí cuando no pueden realizarse concretamente los objetivos 

de una educación con calidad. 

 

Planteamiento del Problema 

En la actualidad, los maestros que laboran en el C.E.B 5/13 de Tuxpan, Veracruz se enfrentan a diversos problemas 

relacionados con el quehacer docente, uno de los cuales es el conocimiento y uso de las tecnologías de la información 

y comunicación. 

La problemática que  se presenta al respecto depende de varios factores, entre ellos: El desconocimiento de las 

tecnologías de la información y comunicación, la falta del uso de los recursos didácticos , falta de nivelación 

pedagógica en algunos docentes, falta de recursos económicos financiados por la escuela , resistencia al cambio de 

actitud pedagógica, falta de responsabilidad y sentido de pertenencia, escaso funcionamiento adecuado de la oficina 

de medios y métodos educativos, falta de capacitación sistemática y permanente de cursos, carencia con infraestructura 

de instalación y funcionamiento, y recursos didácticos audiovisuales proyectables, por lo que todo ello viene a 

repercutir en una educación deficiente. 

Por otra parte, son de considerar las actitudes adoptadas por el grueso del cuerpo docente en cuanto al sistema de 

enseñanza, en la que predomina la enseñanza tradicional, que no obstante ser necesario como recurso didáctico el mal 

uso o el abuso de este deteriora el proceso didáctico. 
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En la pedagogía de la transmisión, el alumno es concebido como un recipiente donde las nuevas ideas y conocimientos 

serán depositadas. Esta práctica tradicionalista no ha sido superada aún, al observarse en el quehacer docente hacen 

una utilización restringida de las TIC y de los recursos didácticos, lo que trae como consecuencia, el bajo nivel 

académico de los alumnos, quienes adoptan una actitud pasiva, poco creativa, e impregnada de aburrimiento por efecto 

de la ausencia de interés. 

Para investigar este problema se plantea la siguiente interrogante: ¿Las Tecnologías de la información y comunicación 

son utilizados frecuentemente por los profesores del C.E.B. 5/13 de Tuxpan, Veracruz para elevar la calidad del proceso 

enseñanza-aprendizaje? 

Por estas razones se considera oportuno investigar, en qué medida los docentes del C.E.B. 5/13 de Tuxpan, Veracruz, 

Veracruz, tienen conocimiento de las TIC y de los recursos didácticos, y con qué frecuencia son utilizados, a fin de 

que, al término de la investigación se den a conocer los resultados a la base magisterial, con el propósito de hacer 

conciencia en los maestros de la importancia de las tecnologías de la información y comunicación así como de los 

recursos didácticos en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Justificación de la Investigación 

En el Centro de Estudios de Bachillerato 5/13 ubicado en la ciudad de Tuxpan, Ver. Se observa que las tecnologías de 

la información y comunicación y los recursos didácticos son utilizadas de manera muy limitada, fenómenos que tiene 

su origen en causas diversas. Es de lamentarse que en estas instituciones un gran número de maestros ponen de 

manifiesto su apatía, y con ella, una falta de responsabilidad con respecto al uso de estos, situación ocasionada al 

parecer porque, en la actualidad difícilmente se puede encontrar una relación directa entre los principios que inspiran 

a la educación, y los intereses personales del maestro. 

El docente tendrá que recurrir a todos aquellos elementos que le proporcionan efectividad y objetividad en el proceso 

enseñanza-aprendizaje tales como métodos, técnicas, procedimientos, programas, libros de texto, útiles escolares, 

materiales y dispositivos didácticos, etc., que en su conjunto constituyen los recursos didácticos. 

Es por ello que siendo el docente el orientador de la enseñanza, éste deberá ser fuente de estímulos que lleven al alumno 

a reaccionar para que se cumpla el proceso de aprendizaje. Mientras más sentidos se estimulen, mayor será la 

asimilación y retención de ideas y mensajes que se proponga lograr en los educandos. Esa es una realidad que a través 

de la experiencia se ha podido comprobar, ya que el uso adecuado y constante de los recursos didácticos en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, tienden a despertar en los educandos el interés, la imaginación, el gusto por el color, forma, 

tamaño, la sensibilidad, etc., factores que el educador aprovecha para poder lograr los objetivos que se ha propuesto. 

Por lo que el propósito de esta investigación es conocer con qué frecuencia utilizan las TIC los docentes e identificar 

los motivos por los cuales no los usan, ofreciendo algunas líneas de acción que pudieran ponerse en práctica. 

 

Objetivo general 

Identificar el uso ineficiente de las tecnologias de la información y comunicación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en el Centro de Estudios de Bachillerato 5/13 de Tuxpan, Veracruz. 

 

Objetivos Específicos 

Determinar mediante encuestas aplicadas el grado de utilización de las tecnologías de la información y comunicación 

y los recursos didácticos. 

Conocer las principales causas por las cuales no se cuenta con la infraestructura tecnológica y los recursos didácticos. 

Demostrar mediante cursos de capacitación el uso correcto de las TIC. 

Determinar mecanismos administrativos para que los profesores utilicen las TIC. 

Verificar que los apoyos económicos se apliquen en las tecnologías de la información y comunicación. 

 

Hipótesis 

El insuficiente empleo de las tecnologías de la información y comunicación impide un desarrollo adecuado del proceso 

enseñanza-aprendizaje en el Centro de Estudios de Bachillerato 5/13 de Tuxpan, Veracruz 

 

TEORÍA  

Vivimos en una sociedad dinámica, sujeta a continuos cambios que afectan a cada uno de los sectores de nuestra vida. 

Del mismo modo que en su día sucedió con la introducción de la escritura o la aparición de la imprenta, el auge de las 

TIC ha transformada nuestro modo de pensar, de relacionarnos e incluso la manera de enseñar y de aprender. 
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La educación no puede quedar al margen de estos cambios, si bien la introducción de estos nuevos elementos como 

mediadores en el proceso de enseñanza y aprendizaje ha variado la manera de atender cada uno de los elementos del 

modelo didáctico y, como no, ha transformado la comunicación didáctica tradicional. (Fandos Garrido, 2005) 

Éste es el punto que deseamos incidir, que sin olvidar los criterios técnicos e instrumentales que no dejan de ser 

importantes- analicemos todo lo que conlleva a la planificación de un proceso de formación a través de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación y de qué manera afecta a la relación entre los elementos del modelo didáctico 

mediador. 

Con el fin de hacer más breve su referencia, las tecnologías de la información y la comunicación suelen ser 

denominadas TIC. Se han elaborado múltiples definiciones en torno a lo que son las TIC, muchas de las cuales resultan 

ser muy generales, en tanto otras incluyen aspectos más preciso Un acercamiento bastante amplio es el del portal de la 

Sociedad de la Información de Telefónica de España, citado por (Daccach, J. C. (s.f., p. 1) que indica: Las TIC 

(Tecnologías de la Información y Comunicaciones) son las tecnologías que se necesitan para la gestión y 

transformación de la información, y muy en particular el uso de ordenadores y programas que permiten crear, 

modificar, almacenar, proteger y recuperar esa información. 

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 digitalización de las tecnologías de registros de contenidos (informática, de las comunicaciones, 

telemática y de las interfaces). 

Las tecnologías de la información y la comunicación no son suficientes ni imprescindibles para que se dé el desarrollo 

humano; lo cierto es que, difícilmente vinieron para no marcharse, por lo que se torna urgente encausarlas para que 

asuman un papel social al servicio del desarrollo de los pueblos y, ante todo, de los sectores más necesitados. Se 

entiende que las TIC no siempre son relevantes para transformar la realidad. El desafío consiste más bien en discernir 

cuándo y en qué condiciones pueden aportar al desarrollo. El acceso a las TIC no soluciona con su sola presencia el 

problema del desarrollo humano, sino que es necesario ir más allá de la conectividad, promoviendo el acceso 

equitativo, uso y apropiación social de los recursos disponibles. Por otro lado, la brecha digital amenaza hoy con 

incrementar las brechas sociales; esto significa que tenemos que repensar el potencial de las TIC como herramientas 

que pueden ayudar a construir sociedades más justas, equitativas y democráticas. 

Estamos ante una revolución tecnológica; asistimos a una difusión planetaria de las computadoras y las 

telecomunicaciones. Estas nuevas tecnologías plantean nuevos paradigmas, revolucionan el mundo de la escuela y la 

enseñanza superior. La educación es parte integrante de las nuevas tecnologías y eso es tan así que un número cada 

vez mayor de universidades en todo el mundo está exigiendo la alfabetización electrónica como uno de los requisitos 

en sus exámenes de acceso y de graduación, por considerar que es un objetivo esencial preparar a los futuros 

profesionales para la era digital en los centros de trabajo. 

La mayoría de las instituciones de educación de nivel medio y superior cuentan, en mayor o menor medida, con equipos 

informáticos que posibilitan el acceso a Internet de los alumnos. Así, los estudiantes, incluso aquellos que por 

problemas económicos no cuentan con computadores en sus hogares, pueden acceder a un mundo que antes era 

exclusivo de las clases pudientes, teniendo la oportunidad de visitar  diversos lugares  y  accediendo  a  conocimientos  

disponibles  gratuitamente.  Es en este sentido, que el papel del profesor es fundamental: Cuanto más se inculque en 

los estudiantes la posibilidad de utilizar las nuevas tecnologías, más amplio será el mundo que obra para ellos y las 

oportunidades que tengan de encontrar trabajo. (Suárez Suárez & Custodio, 2024). 

En este milenio, la educación se asocia a la estrategia formativa basada en la transferencia de habilidades y 

conocimientos a través de un medio digital e-learning y, por ende, es exigible a todos los actores que intervienen en 

ella: profesores, estudiantes y el propio centro escolar deberán actuar en la proyección del aprendizaje. El uso de las 

TIC, en un escenario de educación, ha tenido procesos de cambios reveladores, se le ha reconocido su impacto con 

relación a las reformas, se sabe que el impacto de cualquier tecnología depende de cómo se use, en qué contexto y 

para qué fines, puesto que abre posibilidades como también nuevas exigencias (Bebell, 2005).  En este escenario, las 

instituciones educativas tienen el compromiso de contribuir en la transformación de la enseñanza aprendizaje. El 

sistema ha abandonado las memorizaciones típicas de la ilustración, que son los retos que impone una época acelerada 

de transformaciones tecnológicas y científicas. Con la particularidad de que se empieza a demandar cada vez más la 

experiencia audiovisual digital (Tripero, A., 2010, p. 9), se aprende siempre que se vive, participando de la 

experiencia. La adaptación al progreso tecnológico en  el  campo  de  la  educación  se  traduce  en  una  mejora,  

haciendo más atractivo el proceso educativo. 
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La gran mayoría de los docentes cuando ingresamos al aula o ambientes equivalentes de aprendizaje, para desarrollar 

las actividades académicas de enseñanza aprendizaje, desarrollo de proyectos e investigación académica para con 

nuestros alumnos, procuramos realizarlas con eficiencia, y buscamos que establecer ciertos impactos con la ayuda de 

las tecnologías de información y comunicación, es decir, definimos criterios para que nuestro desempeño docente 

pueda atender las necesidades del quehacer educacional y de responsabilidad en el quehacer pedagógico, porque 

siempre existe una necesidad de satisfacer con eficiencia los aprendizajes que nuestros alumnos requieren. 

El accionar de los docentes y de los estudiantes frente a las nuevas tecnologías de información y comunicación implica 

una diversidad de relaciones, conductas, actitudes, roles, habilidades y otros dominios que involucra su creatividad e 

innovación en función a las capacidades e intereses de los involucrados. 

Nuestra sociedad está enfrentando cambios irreversibles en todas las esferas del conocimiento, ello implica que la 

utilización de las nuevas tecnologías de información y comunicación intervienen en el quehacer educacional y quehacer 

pedagógico como un satisfactor de necesidades de información, comunicación, saberes y conocimientos, interviniendo 

en el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, en la adquisición de nuevas destrezas y habilidades, en 

incorporación de patrones, modelos, valores, actitudes, conductas y comportamientos por los sujetos que interactúan, 

docente o alumno, enseñante o aprendiz, en función a la pertinencia y la calidad de sus contenidos y el uso estrategias 

y procedimientos innovadoras, de tal forma que algunos especialista denominan experticia a la forma de atender sus 

necesidades de desarrollar competencias para poder responder a las nuevas demandas de los distintos campos del 

quehacer humano. (Rivera Muñoz, 2017). 

 

METODOLOGÍA 

 

El tipo de investigación que utilizado en la presente investigación es el paradigma cuantitativo o positivista el cual se 

fundamenta en el positivismo, además, este trabajo permite deducir conclusiones y establecer predicciones a partir del 

sistema de conocimientos que ya se cuentan. (Sampieri, Collado, & Lucio, 2018). 

El tipo de estudio en el que se llevó a cabo esta investigación es: Empírico, observacional, descriptivo, Transversal. 

Empírico: porque es un estudio que surgió de la experiencia diaria. 

Observacional: porque la idea original fue un producto de la observación del fenómeno en mi área de trabajo, así 

también como uno de los medios más objetivos de que se valió la investigación, pues a través de ella se puede constatar 

la condición real en que se encuentran los pocos recursos didácticos con que cuenta la escuela, así como su 

infraestructura y la manera en la que los docentes imparten sus clases. 

Descriptivo: porque describe una situación de una Institución Educativa. 

Transversal: porque se aplicará solamente una vez a las variables. 

Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación realizado en la presente 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. (Sampieri, Collado, & Lucio, 2018). 

1. Para el diseño de esta investigación se hizo una búsqueda de la literatura existente relacionada con las 

tecnologàis de la información y comunicaciones (TIC). 

2. Se seleccionó la bibliografía. 

3. Se procedió a la lectura de este tema. 

4. Se consideró puntos de vistas de personas con amplia experiencia en la docencia. 

5. Diseño del muestreo. 

6. Diseño del instrumento para medir la frecuencia del uso de las tecnlogías de la información y comunicaciones. 

7. Pilotaje y aplicación del cuestionario. 

8. Validez y confiabilidad del instrumento 

9. Selección de las técnicas estadísticas a utilizar. 

10. Tabulación de la información. 

11. Análisis de la información obtenida. 

12. Cálculos y gráficas necesarias. 

13. Análisis de las gráficas. 

Selección de la muestra 

El estudio tendrá una sola población: el total de docentes del Centro de Estudios de Bachillerato 5/13 de la ciudad de 

Tuxpan, Veracruz. 

De una población de 35 docentes se aplicó un cuestionario con muestreo probabilístico  de un total de  32 cuestionarios 

de la población, considerando el total de los docentes. 
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Los cuestionarios fueron aplicados utilizando Google forms enviados por correo electrónico, con el propósito de que 

las respuestas fueran realistas y sinceras por lo que se omitió que indicarán el nombre, ya que podía representar un 

obstáculo y esto afectaría el propósito de la investigación. 

En la presente investigación se utilizó la técnica de recolección de datos, como herramienta el cuestionario en primer 

término como prueba preliminar a una pequeña muestra de estudiantes de cada experiencia educativa el cual tuvo un 

total de 16 preguntas de opción múltiple y cerrada tipo Likert; posteriormente se efectuó una prueba piloto la cual se 

repitió dos veces, aplique el cuestionario de tipo estructurado definitivo a los estudiantes. El cuesionario fue validado 

por expertos en TIC, y para medir la confiabilidad del instrumento aplicado se determinó por el coeficiente Alpha de 

Cronbach, ya requiere de una sola administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre 

cero, para la presente investigación, el coeficiente Alfa de Cronbach fue de 0.888. 

Para realizar el análisis de la información se utilizarán las técnicas de la estadística descriptiva, además se realizará un 

análisis de cada una de las preguntas, se graficará los datos de cada pregunta y se hará su análisis respectivo. 

RESULTADOS  

En esta sección se presentan las gráficas las cuales se analizan cada una de las preguntas del cuestionario aplicado. 

 

 
Figura 1. Del conocimiento de las TIC utilizados en su labor docente. Fuente propia. 

 

Se observa en la Figura Nº 1 que un 30% de los docentes respondieron que conocen bastante y poco las tecnologías de 

la información y comunicación, un 27% respondió que conoce regularmente las TIC, otro 1% respondió que no conoce 

las herramientas tecnologicas que utilizan en su labor docente, es preocupante ya que en estos tiempos es indispensable 

como docente conocer las TIC. 
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Figura 2. De la utilización de las TIC para impartir sus clases. Fuente propia. 

 

Se observa en la figura Nº 2 que el 12.5% de los docentes no utiliza las tecnologías de la información y comunicación 

para impartir sus clases, por otro lado, un 15.62% de los docentes menciona que siempre utiliza las herramientas 

tecnologicas, un 18.75% de los docentes utiliza frecuentemente las TIC, y un 21.875% utiliza poco dichos recursos 

para impartir sus clases. 

 

 
Figura 3. De la cantidad de las herramientas tecnológicas como el óptimo para el quehacer docente. Fuente propia. 

 

Se observa en la figura N.º 3 que para 7 de los docentes que representan el 21.875% de la cantidad de recursos 

tecnológicos son suficientes en el CEB. 5/13 de Tuxpan, Ver., para el quehacer de los docentes, otro 28.25% de los 

docentes son muy poca dicha cantidad de recursos, y para un 46.875 % de los docentes la cantidad de recursos 

tecnológicos son pocos para el quehacer docente. Por lo que es indispensable que se adquieran y cambien los equipos 

obsoletos que existen en el Plantel. 
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Figura 4. De la frecuencia que los docentes utilizan las tecnologías de la información y comunicaciones para impartir 

sus clases. Fuente propia. 

 

Se observa en la Figura N.º 4 que el 15.625% de los docentes utiliza regularmente los recursos tecnológicos para 

impartir sus clases, otro 18.75% de los docentes del C.E.B. 5/13 de Tuxpan, Veracruz utiliza siempre y nunca tales 

recursos tecnológicos, un 21% de los docentes utilizan poco las TIC, y un 25% de los docentes contesto que siempre 

utiliza dichos recursos para impartir sus clases. 

 

 
Figura 5. De la frecuencia que se llevan a cabo los cursos de actualización por medio de las TIC para la elaboración y 

uso de los recursos didácticos. Fuente propia. 

 

Se observa en la figura N.º 5 que los docentes un 50% respondieron que poco llevan a cabo cursos de actualización 

para la elaboración y uso de los recursos didácticos por medio de las TIC, un 18.25% de los docentes contesto que 

regularmente se llevan  a cabo cursos de actualización, un 12.5% de los docentes del CEB 5/13 de Tuxpan, Veracruz 

contesto frecuentemente se llevan a cabo cursos de actualización para la elaboración y uso de los recursos didácticos, 

y otro 9.375% contesto que no se llevan a cabo dichos cursos de actualización. 
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Figura 6. De los beneficios que se derivan de la utilización de las TIC en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Fuente propia. 

 

Se observa en la figura N.º 6, que un 43.75% de los docentes contestaron que la utilización de las TIC beneficia bastante 

que están consientes de los beneficios que se derivan de la utilización de las tecnologías de la información y 

comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y otro 34,375% de los docentes respondió que están 

completamente consienten de dichos beneficios que se derivan de la utilización de los recursos didácticos en el CEB 

5/13 de Tuxpan, Veracruz. 
 

 
Figura 7. De la medida en que organiza su actividad docente apoyándose en los recursos impresos y tecnológicos 

consultando los programas vigentes. Fuente propia. 
 

Se observa en la figura N.º 7 que un 31.25% de los docentes poco organiza sus actividades docentes apoyándose en 

los recursos impresos y electrónicos, así como consultando los programas vigentes, un 28.125% de los docentes 

respondieron que regularmente organizan su actividad docente, un 21.875% frecuentemente organiza sus actividades 

docentes y un 15.62% de los docentes del CEB 5/13 de Tuxpan, Ver., siempre organiza sus actividades docentes 

apoyándose en recursos impresos y electrónicos. 
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Figura 8. Del empleo de las TIC en el proceso de enseñanza – aprendizaje. Fuente propia. 

 

Se observa en la figura N.º 8 que un 31.25% los docentes del CE5/13 de Tuxpan, Veracruz, respondió que considera 

regularmente el empleo de los recursos didácticos es una parte fundamental en el proceso enseñanza-aprendizaje, un 

28.125% contesto que es bastante y fundamental el empleo de los recursos didácticos en dicho proceso. 

 

 
Figura 9. Del acondicionamiento de las aulas para el uso de las TIC. Fuente propia. 

 

Se observa en la figura N.º 9 que el 56.25% de los docentes respondieron que los salones están condicionados poco 

para el uso de las tecnologías de la información y comunicación, en cambio un 25% de los docentes del plantel del 

CEB 5/13 contesto que los salones están regularmente condicionados para usar las tecnologías de la información y 

comunicación, por otra parte un 12.5% d los docentes menciono que los salones no están acondicionados , y un 6.25% 

de ellos contesto que los salones están bastante condicionados para el uso de los recursos didácticos. 
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Figura 10. De la satisfacción de la demanda herramientas tecnológicas que requiere la población escolar. Fuente propia. 

 

Se observa en la figura N.º 10 que un 34.7% de los docentes contesto que poco se satisface la demanda año tras año de 

libros que requiere la población escolar del CEB 5/13 de Tuxpan, Ver., en cambio un 28.125% de los docentes 

respondió que frecuentemente satisface año tras año la demanda de las TIC que requiere la población estudiantil, por 

otro lado un 18.75% de los docentes contesto que no se satisface la demanda de año tras año de las herramientas 

tecnológicas que se requiere la población escolar, y solo un 12.5% de los docentes menciono que frecuentemente se 

satisface la demanda de las TIC que requiere la población estudiantil y docente del Plantel CEB 5/13 de Tuxpan, 

Veracruz. 

 

CONCLUSIONES 

Se concluye que el uso constante de las tecnologías de la información y comunicación del Centro de Estudios de 

Bachillerato Prof. “Ángel Saquí del Ángel de Tuxpan, Veracruz depende en cierta medida de la responsabilidad 

profesional de los maestros y en un nivel más alto de los apoyos económicos de que se disponga por parte de los 

organismos involucrados en el quehacer docente. 

El uso de las tecnologías de la información y comunicación implica el conocimiento de estos por parte de los docentes 

con la finalidad de obtener de ellos el máximo provecho en el desarrollo y enriquecimiento de los estudiantes en el 

proceso enseñanza– aprendizaje. 

No existe una relación directa entre la preparación profesional y el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación que requiere el docente para desarrollar su función sustantiva principal. 

No hay correlación entre el conocimiento de las tecnologías de la información y comunicación que poseen los maestros 

y el uso que dan a los mismos en su actividad docente porque en este fenómeno influyen factores de tipo económico, 

pedagógico y social. 

La responsabilidad del maestro es un factor que influye en la utilización de las herramientas tecnológica, por lo que 

las TIC juegan un papel importante si vemos a la computadora, el video proyector como herramienta didáctica 

indispensable hoy en día, como la presentación de tutoriales en línea, los Web quest, los grupos de discusión y los 

foros en donde el estudiante por medio de la computadora, teléfono inteligente o tableta puede accesar a las bibliotecas 

virtuales, buscadores académicos como Google escolar.  

La falta de aulas bien equipadas limita el uso de las TIC y de los recursos didácticos. La institución debe de participar 

en proyectos federales para la obtención de recursos con la finalidad de dotar de infraestructura a las aulas de pantallas, 

video proyectores y una computadora personal, así como la creación de una sala equipada con todos los recursos y 

medios para la enseñanza del idioma inglés. 
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La falta de organización, así como de la realización de sistemática de cursos limita la actualización sobre el 

conocimiento y el uso de las tecnologías de la información y comunicación. Por lo que es indispensable que los 

docentes realicen por cuenta propia cursos de actualización profesional y la certificación en su disciplina por un 

organismo externo, así como el establecimiento de alianzas con empresas que permita la actualización constante a 

docentes. 

Con edificios, mobiliario, recursos didácticos y anexos suficientes y en buenas condiciones, se contribuirá a elevar la 

calidad de los servicios educativos., aunado a esto es indispensable que los directivos actualicen de una buena conexión 

WIFI, que se actualice el equipo de cómputo, que se remodele y actualice una sala de cómputo para la enseñanza de 

las herramientas tecnológicas. 
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RESUMEN   

 

La educación superior a nivel mundial presenta grandes retos y desafíos que se acentuaron aún más después del 

confinamiento por la emergencia sanitaria COVID-19. Hoy más que antes, resulta de particular relevancia la 

cooperación nacional e internacional entre instituciones en la búsqueda de la excelencia académica, por lo que se 

requiere del establecimiento de estándares académicos, docentes y administrativos que garanticen la calidad en la 

formación del estudiante, con la formalización de indicadores cuantitativos que permitan evaluar a los distintos actores 

que intervienen en el proceso educativo. En este sentido, la acreditación debe ser considerado como un mecanismo de 

evaluación que cumple un papel de calidad muy importante, generalmente protagonizado por los gobiernos, frente a 

la necesidad de atestiguar la garantía pública de calidad de un programa académico, en contextos complejos de 

internacionalización, enorme diversificación y creciente mercantilización. Es de reconocer que, las propuestas de 

mejora de la calidad en los distintos niveles educativos representan todo un desafío debido a las particularidades de 

cada institución, cuyas características y circunstancias geográficas, demográficas y culturales, por mencionar algunas, 

son diversas. En los últimos años, México ha presentado un crecimiento importante, tanto en el número de organismos 

acreditadores como en la cantidad de programas académicos acreditados. Este trabajo realiza una revisión documental 

de las publicaciones que abordan los procesos de evaluación de programas de educación superior en México, 

implementados por el gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública, desde sus inicios hasta la 

situación actual.  

 

INTRODUCCIÓN  

 

La buena calidad de la educación para ser reconocida, evaluada y mejorada debe ser caracterizada por sus atributos. 

De ello la importancia de su puntual identificación. El primero es la pertinencia, entendida principalmente como la 

relevancia, necesidad, utilidad y conveniencia, del programa educativo, en relación con las demandas y necesidades 

de la sociedad y sus diversos entornos y contextos. El segundo atributo es la idoneidad, que se relaciona con la 

adecuación y suficiencia de los conocimientos, las habilidades y la capacidad de las personas responsables de las 

funciones y actividades de los programas. El tercer atributo es la eficacia, referida al nivel del logro o la medida en 

que se alcanza cualitativa y cuantitativamente lo que se pretende en los objetivos de programa. El atributo de la 

eficiencia, que se refiere al uso y aprovechamiento de los recursos disponibles, tales como capacidad y talento del 

personal, tiempo, instalaciones, etc. El atributo de la equidad e inclusión de un programa educativo trata de las políticas, 

normas y condiciones que promueven flexibilidad, diversidad de opciones y modalidades, y compensación de 

desventajas, entre otras. Y el atributo de la trascendencia, que se relaciona con el tiempo y los ámbitos en que 

permanecen los aprendizajes, sus implicaciones, así como los demás logros alcanzados en el programa (Lemaitre, 

2017). 

 

El mejoramiento de la calidad tiene dos componentes esenciales: la reorganización administrativa, que permite alinear 

a todos los factores y sectores participantes en una estrategia en común y la reconstrucción y fortalecimiento de los 

programas de formación y actualización de la planta docente. Mención especial requiere la equidad, que ha impulsado 

normas y condiciones para una mayor flexibilidad de la oferta educativa, ampliación de la diversidad de opciones y 

modalidades, entre otras medidas de política sectorial (López Portillo, 2021). La responsabilidad de los gobiernos se 

ha venido concentrando en lograr que la educación que se imparta sea de buena calidad. Las propuestas de mejora de 

la calidad consideran las particularidades de cada caso, pero asumiendo principios y preceptos básicos que serán 

comunes y articuladores (Lemaitre, 2017). En México, se ha emprendido la tarea de mejorar la funcionalidad y 

eficiencia de los sistemas de evaluación educativa. Se ha reforzado el sistema de evaluación a partir de la determinación 

de componentes, resultados e impactos que deben ser tomados en cuenta al evaluar cada programa, nivel o modalidad 

educativa (López Portillo, 2021). 
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MARCO TEÓRICO 

 

Uno de los retos que se han planteado en muchos países en los últimos años es la calidad de la formación y superación 

de los recursos humanos. Este proceso ha estado vinculado directamente a los cambios políticos, económicos y sociales 

que se han generado en los diferentes países, donde el desarrollo social, de la ciencia, la técnica, la práctica y la 

investigación, han obligado a aplicar los conceptos de eficiencia, calidad y exigencia en los procesos educativos que 

realizan las universidades, cada vez más comprometidas y en interacción con la sociedad (Borroto Cruz & Salas Perea, 

2000). El concepto de calidad de la educación asume significados distintos según los valores y objetivos explícitos e 

implícitos de cada uno de los modelos o sistemas educativos, lo que lo hace controversial; existe sin embargo 

coincidencia en que se logra calidad cuando se alcanzan los objetivos planteados por la institución o el programa 

académico(Munive Villanueva, 2007) . 

 

La evaluación y la acreditación son conceptos distintos, pero al mismo tiempo estrechamente correlacionados e 

interdependientes (Stubrin, 2005) La acreditación un proceso llevado a cabo por un organismo externo reconocido, 

para calificar un programa educativo. Se basa en la evaluación de acuerdo con criterios de calidad (estándares) 

establecidos previamente por el organismo acreditador. Se inicia con una autoevaluación hecha por la propia 

institución, seguida de una evaluación a cargo de un equipo de expertos externos (Ovando et al., 2015). 

La acreditación es un proceso que involucra comparar programas académicos o instituciones con estándares 

previamente establecidos por un organismo facultado para otorgar la correspondiente acreditación. El proceso es útil 

para asegurar y desarrollar la calidad de la educación ofrecida por las IES. Dicho proceso generalmente consiste en 

fases como la autoevaluación, la evaluación externa y una decisión de acreditación basada en los estándares (Castillo 

Marrufo et al., 2014). 

 

Los procesos de acreditación en la educación tienen sus antecedentes en los Estados Unidos de Norteamérica. Son 

procesos voluntarios llevados a cabo por pares académicos, que permiten comprobar que la autoevaluación se convierte 

en un detonante para apoyar los objetivos de las instituciones y es una ocasión propicia para realizar un balance sobre 

las metas alcanzadas, desde el punto de vista de pares evaluadores externos (Caudillo, 2010). 

Un rasgo común a los sistemas de educación superior del continente latinoamericano consiste en que los procesos de 

acreditación y las evaluaciones externas tienden a ocupar el lugar de las autoevaluaciones y de las evaluaciones 

cualitativas. Son procesos cada vez más globalizados, transnacionales, estandarizados, cuantitativos y objetivos, con 

propósitos de ampliar las posibilidades de convalidación externa y establecer clasificaciones (Días Sobrinho, 2007) 

 

ANTECEDENTES EN MÉXICO 

 

Desde 1973 la Ley Federal de educación había plantado la necesidad de efectuar ejercicios de evaluación en las 

universidades. En 1978 se expidió la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, la cual estableció que el 

Gobierno Federal fomentaría la evaluación de la educación superior con la participación de las instituciones. En 1979 

se creó el Sistema Nacional de Planeación Permanente de la Educación Superior (SINAPPES) integrado por instancias 

de coordinación a tres niveles: Nacional, por la Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior 

(CONPES); Estatal, por la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES); y Regional, por 

la Consejo Regional para la Planeación de la Educación Superior (CORPES). En 1981 se creó la Federación de 

Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, A.C. (FIMPES) para la evaluación de instituciones 

particulares de educación superior. En 1984, impulsado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 

de Educación Superior (ANUIES), se aprobó el documento “La Evaluación de la educación superior en México" que 

abordaba cuestiones metodológicas, una taxonomía de análisis y un listado de indicadores para evaluar a las IES.  En 

1989 la misma ANUIES elaboró el documento "Declaraciones y aportaciones de la ANUIES para la modernización 

de la educación superior", en el que se definió los contenidos mínimos necesarios en los planes y programas de estudio; 

incursionó en la participación de cuerpos colegiados y expertos independientes en la evaluación; y propuso la 

articulación de los procesos de evaluación con los de planeación y el presupuesto en las Instituciones de Educación 

Superior (IES). Ese mismo año, 1989 se crea la Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior 

(CONAEVA). En 1991 fue constituido el Fondo de Modernización para la Educación Superior (FOMES), como uno 

de los instrumentos de financiamiento extraordinario asociados a la evaluación. También en 1991 se crearon los 

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), con el fin de promover la 

evaluación externa de las instituciones. Su objetivo es realizar una evaluación diagnóstica de las funciones que deberían 

ser comunes a todas las IES: docencia, difusión y extensión de la cultura, administración y gestión. CIEES cuenta con 

Comités de Pares, diferenciados según áreas disciplinarias del conocimiento. En 1992 se conformó un mecanismo 
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enfocado al reconocimiento de la calidad de los programas con orientación científica, a través del Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Para tal efecto, se integró el Padrón de Programas de Posgrado de Excelencia 

(PPE). En 1994 se creó el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) para la medición 

de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes, El propósito fue contar con un organismo no gubernamental de 

evaluación, sin fines de lucro, y con autonomía y probada capacidad técnica. En 1997 en la XXVIII sesión ordinaria 

de la ANUIES, se aprobaron resolutivos para operar lo que se denominó Sistema Nacional de Evaluación y 

Acreditación de la Educación Media Superior y Superior. En 1998, en la XXIX sesión ordinaria la Asamblea General 

de la ANUIES aprobó el documento El Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación: un proyecto de visión al 2010 

y propuestas para su consolidación. Contenía 25 estrategias y acciones que han ido orientando las decisiones en materia 

de evaluación, certificación y acreditación perfeccionando metodologías e instrumentos. En el año 2000 se crea el 

Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES)  

 

 
Figura 1. Línea del tiempo de los organismos evaluadores en México 

 

 

Actualmente, es el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior A.C. (COPAES) el responsable de acreditar 

programas académicos, certificar organismos acreditadores y llevar a cabo investigaciones y estudios sobre el tema de 

la acreditación en México. COPAES es una asociación civil sin fines de lucro que actúa como instancia autorizada por 

el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para conferir reconocimiento formal y 

supervisar a organizaciones cuyo fin sea acreditar programas académicos del tipo superior que se imparten en 

México. Es la única instancia validada por el gobierno federal para conferir reconocimiento formal a organizaciones 

cuyo fin sea acreditar programas académicos de educación superior ofrecidos por instituciones públicas y particulares. 

 

A través de mecanismos de autoevaluación y de evaluación externa, los organismos acreditadores asociados al 

COPAES, la acreditación y la evaluación cuentan con procedimientos relativamente homologados, y con una 

metodología que busca asegurar la mejora continua en las IES de nuestro país. Los organismos acreditadores 

reconocidos por COPAES llevan a cabo la acreditación de programas académicos por áreas del conocimiento, y se 

enlistan en la Tabla 1. 

  

 

Tabla 1 Organismos acreditadores reconocidos por COPAES 

 

 
Organismo 

Reconocimiento 

por COPAES 

1 
Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales, A.C. 

(ACCECISO) 
2003 

2 
Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura y Disciplinas del Espacio 

Habitable A.C. (ANPADEH) 
2002 

3 Asociación Nacional de Profesionales del Mar, A.C. (ANPROMAR) 1993 

4 Comité de Acreditación de la Licenciatura en Biología, A. C. (CACEB) 2006 
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5 
Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables y Afines, A.C. 

(CACECA) 
2003 

6 Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C. (CACEI) 1994 

7 Consejo para la Acreditación de la Educación Superior de las Artes, A.C. (CAESA) 2008 

8 Comité para la Evaluación de Programas de Pedagogía y Educación, A.C. (CEPPE) 2007 

9 Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología (CNEIP) 1971 

10 
Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades, A.C. 

(COAPEHUM) 
2008 

11 
Consejo Mexicano para la Acreditación de la Enseñanza de la Cultura de la Actividad 

Física, A.C. (COMACAF) 
- 

12 Consejo Mexicano para la Acreditación de Enfermería, A.C. (COMACE) - 

13 Consejo Mexicano de Acreditación en Optometría, A.C. (COMACEO) 2010 

14 
Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Farmacéutica, A.C. 

(COMAEF) 
2008 

15 Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica A. C. (COMAEM) 2002 

16 Consejo Mexicano para la Acreditación de Programas de Diseño A.C. (COMAPROD) 2010 

17 Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica, A.C. (COMEAA) - 

18 Consejo de Acreditación de la Comunicación y las Ciencias Sociales, A.C. (CONAC) 2006 

19 Consejo Nacional de Acreditación de la Ciencia Económica, A.C. (CONACE) - 

20 
Consejo Nacional de Enseñanza y del Ejercicio Profesional de las de Ciencias 

Químicas, A.C. (CONAECQ) 
2001 

21 Consejo para la Acreditación de la Enseñanza del Derecho, A.C. (CONAED) 2003 

22 Consejo Nacional de Educación Odontológica, A.C. (CONAEDO) 2003 

23 Consejo Nacional para la Calidad de la Educación Turística, A.C. (CONAET) 2004 

24 Consejo Nacional de Acreditación en Informática y Computación, A.C. (CONAIC) - 

25 
Consejo Nacional para la Calidad de los Programas Educativos en Nutriología, A.C. 

(CONCAPREN) 
- 

26 
Consejo Nacional de Educación de la Medicina Veterinaria y Zootecnia, A. C. 

(CONEVET) 
2001 

27 
Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Superior en Derecho, A.C. 

(CONFEDE) 
- 

28 Consejo de Acreditación de Programas Educativos en Matemáticas, A.C. (CAPEM) 2015 

29 Consejo para la Acreditación del Comercio Internacional, A.C. (CONACI) 2014 

 

 

El número de programas acreditados, pares evaluadores, Instituciones de Educación Superior (IES) participantes, y 

estudiantes inscritos en los mismos se han incrementado notablemente, como puede observarse en la tabla 2. 

 

 

Tabla 2 Programa Acreditados 

 

 

Programas acreditados 3,200 

Pares evaluadores 3,303 

IES participantes 360 

Estudiantes inscritos 1.326,585 

 

 

RESULTADOS  

En México, a raíz de la reforma estructural y de la definición del concepto y componentes de lo que constituye la 

calidad de la educación, se han creado y consolidado instituciones dedicadas a la evaluación. En términos generales la 

estructura quedó definida en los siguientes términos: en el nivel básico, se creó el Instituto Nacional para la Evaluación 

de la Educación, (INEE); en el nivel medio superior, se tiene el Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo 

Medio Superior, (COPEEMS); en tanto, en el nivel superior, se cuenta con los Comités Interinstitucionales de 
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Evaluación de la Educación Superior (CIEES), así como con el Consejo Para la Acreditación de la Educación Superior 

(COPAES), y con el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL). 

 

Bajo esas líneas de medición y monitoreo, ha sido posible identificar problemáticas y definir líneas prioritarias de 

acción. Entre las que se puede mencionar el fortalecimiento de las condiciones profesionales y laborales del personal 

docente de diferentes tipos, niveles y modalidades educativas; definir la tipología de instituciones educativas, que 

permita considerar y atender la diversidad; el establecimiento de un sistema nacional de evaluación educativa, con sus 

respectivas evaluaciones internas por instituciones, programas y modalidades; conciliar metas y plazos de la cobertura 

educativa; y reformar la normativa que regula en general al sector educativo, con miras en la mejora continua de la 

calidad. Los lineamientos y directrices emanados de los organismos nacionales de evaluación y acreditación son 

utilizados como ejes estructurantes por las instituciones en sus procesos de autoevaluación dirigidos al mejoramiento 

de la calidad, con o sin propósitos de acreditación.  

 

La posesión de la acreditación constituye un capital simbólico para las instituciones porque las incluye en un círculo 

de relaciones estables que representa ventajas competitivas a partir de propiedades impalpables que se presentan como 

inherentes a su naturaleza, es decir, representa su talento, prestigio, reputación o fama. Este reconocimiento de la 

acreditación tiene una doble dimensión en el campo de la educación superior, al ser considerada como condición y, al 

mismo tiempo, se trata de la respetabilidad con que cuenta una institución y que es visible para un grupo prestigioso 

que reconoce y aprecia la posesión de dicho capital (Guzmán-Puentes & Guevara-Ramírez, 2022). 

 

La evaluación de las instituciones de educación superior en México a través de los distintos órganos han sido un factor 

clave para el desarrollo y la mejora de la educación superior en el país. Ha permitido identificar áreas de oportunidad 

y definir estrategias para mejorar el desempeño de las instituciones y la calidad en las mismas. La evaluación no sólo 

es importante para las instituciones de educación superior, sino que también es fundamental para la sociedad en su 

conjunto. La educación es un factor clave para el desarrollo y el crecimiento económico y social de un país, y la 

evaluación es una herramienta clave para asegurar que se estén formando profesionistas de calidad, capaces de 

contribuir al desarrollo y la competitividad del país (Lora, 2023). 

 

CONCLUSIONES 

 

La acreditación creciente de programas académicos es una realidad, y en alguna medida es una historia de éxito en el 

avance del aseguramiento de la calidad educativa en México. Ha sido fundamental determinar qué es lo que se debe 

evaluar: los planes, programas y contenidos de los estudios, considerando perfil de los egresados, conocimientos, 

habilidades y destrezas adquiridas, modelo pedagógico, inserción laboral de los egresados y sus resultados, impacto 

social y productivo del desempeño de los egresados en el campo social y laboral, entre otros. En segundo lugar, evaluar 

el personal docente, técnico y directivo implicado, considerando entre otras cosas la formación académica, experiencia 

profesional y capacidad didáctica. Las tendencias del crecimiento de las matrículas, así como a los requerimientos del 

país de un crecimiento económico más dinámico, plantean un contexto de gran exigencia para el sistema educativo 

nacional de tipo superior y de organismos acreditadores reconocidos. 

 

Los esfuerzos realizados por el sistema educativo mexicano para acreditar programas académicos de nivel superior 

han crecido de manera importante. Un número cada vez más creciente de IES están realizado un trabajo constante y 

sistematizado, no solo para acreditar sus programas académico, sino que también se han concentrado en realizar 

reformas académicas que permitan adecuar sus propósitos, redefinir sus misiones y hacer frente a las necesidades 

apremiantes de un mundo globalizado. No obstante, deben evitar convertir los procesos de evaluación con fines de 

acreditación en trámites burocráticos e irreflexivos, en donde se pierden de vista los objetivos enriquecedores que les 

dieron origen. También, es necesario impulsar el trabajo y la participación conjunta, evitando procesos cerrados y 

aislados que impiden el esfuerzo colectivo. 

 

La expansión de matrículas e instituciones, la ampliación de la educación superior al sector privado, los cambios en el 

mundo del trabajo, el crecimiento de ofertas de servicios educativos desde el extranjero, el incremento en modalidades 

virtuales y a distancia son los principales fenómenos que centralizan en las agendas académicas y políticas la cuestión 

de la calidad, obligando a los países la creación de sistemas de evaluación y acreditación. Mucho más que mecanismos 

de inspección y fiscalización, la evaluación y la acreditación deben ser procesos de comunicación y de construcción 

de relaciones que faciliten el logro de la calidad y el consecuente reconocimiento público.  
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RESUMEN   

El objetivo del presente estudio fue caracterizar el modelo de estilos de aprendizaje en estudiantes de la Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UMSNH. Se aplicó un cuestionario a 87 estudiantes de distintos semestres 

del año 2017 y 87 del 2024 para comparar los estilos de aprendizaje y se analizaron los datos mediante estadística 

descriptiva. En el año 2017 el estilo de aprendizaje resulto Reflexivo/teórico (80%) y Activo/Pragmático (20%) y en 

el año 2024, el estilo de aprendizaje fue: Reflexivo/Teórico (64%) con un incremento del estilo de aprendizaje 

Activo/Pragmático (36%). Estos resultados indican cambios significativos asociados posiblemente al efecto de la 

pandemia por SARS-CoV-2 en los estilos de aprendizaje de los estudiantes.    

 

INTRODUCCIÓN 

En diciembre de 2019, un nuevo coronavirus fue identificado como el agente etiológico de una enfermedad 

respiratoria aguda severa en personas expuestas a un mercado de mariscos en Wuhan, en la provincia de Hubei, 

China. Este virus fue nombrado temporalmente (el 7 de enero de 2020) por la OMS como nuevo coronavirus 2019 

(covid-19). Posteriormente, el virus pasó a llamarse coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-

CoV-2), y la enfermedad que causa se denominó enfermedad del coronavirus 2019 (covid-19). El mes siguiente a su 

aparición, el virus se extendió rápidamente dentro y fuera de la provincia de Hubei e incluso en otros países 

(Morales, 2020), lo que dio origen a dos tipos de crisis: en primer lugar, una sanitaria que provocará miles de 

muertes por los efectos directos de la enfermedad; y en segundo lugar, una crisis económica y productiva que 

provocará un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Estos dos efectos colaterales, lógicamente, están 

estrechamente vinculados, por lo que resulta imprescindible que las políticas económicas y sanitarias de los países 

estén coordinadas (Blackman, et al., 2020). 

 

La pandemia de SARSCov-2 origino una significativa alteración de los procesos académicos de las instituciones de 

educación superior en México. Las consecuencias por la emergencia sanitaria aún persisten, toda vez que el 

escenario fue inédito para las Universidades Públicas y Privadas. Se tuvieron que implementar una serie de medidas 

en lo que se denominó la “virtualidad” en los procesos académicos y se tuvo que replantear la forma de impartir la 

educación en nuestro país. La comunidad universitaria se tuvo que ajustar a nuevos escenarios para la impartición de 

la educación. Cada Universidad implemento estrategias que fueran viables para la comunidad en lo general y acceder 

al conocimiento de nuevas herramientas tecnológicas con la finalidad de preservar el derecho a la educación de los 

estudiantes universitarios y la capacitación de la planta docente para cumplir con los programas educativos en su 

esencia. 

De acuerdo con el Inegi (23 de marzo de 2021), 65.7 % de los estudiantes recurrió al teléfono inteligente como la 

herramienta digital que le permitió dar continuidad a sus actividades; seguido de 18.2 % que hizo uso de la 

computadora portátil; mientras que 7.2 % utilizó la computadora de escritorio; 5.3 % empleó la televisión digital, y, 

finalmente, 3.6 % se apoyó en tablet.  

 

El objetivo del presente estudio fue caracterizar el modelo de estilos de aprendizaje en estudiantes de la Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo ante y post SARSCov-2 

mediante la aplicación de una encuesta bajo la metodología del cuestionario de Estilos de Aprendizaje (Honey, 

Gallego y Alonso, 1999).    

 

METODOLOGÍA 

La metodología empleada consistió en una investigación exploratoria con un enfoque cuantitativo de diseño no 

experimental, de corte transversal y con un alcance descriptivo. El presente estudio se realizó en las instalaciones de 

la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo en las Unidades 

Académicas de “Acueducto” y “La Posta” ubicadas en los municipios de Morelia y Tarímbaro respectivamente. Se 

efectuó en dos etapas, en Septiembre del 2017 se realizó la encuesta a 88 estudiantes y en la segunda etapa se 

practicó la encuesta en el mes de Marzo del 2024 a 87 estudiantes. Esto permitió el análisis de las dos poblaciones 
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estudiantes en su estilo de aprendizaje mediante el empleo y análisis con un modelo de estadística descriptiva en dos 

periodos de tiempo. Se procesaron los cuestionarios mediante un análisis descriptivo de los resultados.    

 

RESULTADOS  

Los resultados obtenidos se clasificaron bajo el Baremo general abreviado de la preferencia en estilos de aprendizaje 

que son: Activo, Reflexivo, Teórico y Pragmático y las categorías señaladas fueron: Muy baja, Baja moderada, Alta 

y Muy alta de las respuestas de los estudiantes. Se seleccionó la categoría Muy alta de las respuestas de los 

cuestionarios aplicados. 

 

La primer encuesta realizada en el 2017, se encuestaron 88 estudiantes de los cuáles 30 correspondían al 5° semestre, 

28 del 7° y 28 al 9° semestre. La relación de hombres y mujeres fue de 47 (53.4%) y 41 mujeres (46.6%) 

respectivamente.. De la segunda encuesta practicada, 87 estudiantes participaron, de los cuáles 34 correspondieron al 

4° semestre y 53 al 10° semestre. La relación de hombres y mujeres fue de 39 hombres (34 %) y 48 mujeres (66 %). 

Esto coincide con la tendencia actual en la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia en término del estudiantado 

por género (Lepe-López, et al., 2018). 

 

En la Tabla 1, se muestras los resultados de la encuesta realizada a estudiantes en el año 2017 en los estilo de 

aprendizaje. 

 

Tabla 1. Resultados de la encuesta a estudiantes de los estilos de aprendizaje en el año 2017. 

     

 
(Elaboración propia) 

 

Como se observa, existe una tendencia del estilo de aprendizaje del tipo Reflexivo/teórico (80%) y con menos 

preponderancia Pragmático/Activo (20%)  en las respuestas de los estudiantes. 

Estos indicadores de Pragmático/Activo indican la necesidad de realizar en forma práctica algunas actividades para 

comprender los contenidos teóricos y reafirmar el conocimiento adquirido por el estudiante. 
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En la Tabla 2, se observan los resultados de la encuesta realizada a estudiantes en el 2024 en los estilos de 

aprendizaje. 

 

Tabla 2. Resultados de la encuesta a estudiantes de los estilos de aprendizaje en el año 2024 

 

 
(Elaboración propia) 

 

Los patrones y tendencias de estilos de aprendizaje son similares a los observados en el año 2017 del tipo de 

aprendizaje Reflexivo/Teórico (64%) con un incremento del estilo de aprendizaje Activo/Pragmático (36%). Esto 

debido a las limitaciones que tuvo esta generación al acceso a prácticas de campo y laboratorio por el confinamiento 

y el tipo de actividad de la virtualidad para adquirir los conocimientos demuestran el impacto que tuvo en la 

formación académica de los estudiantes. 

 

Derivado de las medidas de distanciamiento social y de confinamiento propuesto por las autoridades sanitarias, las 

instituciones educativas tuvieron que adecuar los métodos de enseñanza, que más allá de generar una solución, 

provocó el surgimiento de algunas deficiencias relacionados con el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC), tales como la adecuación de los cursos presenciales hacia la modalidad virtual, capacitación a 

profesores y alumnos para el manejo de aplicaciones y sistemas para la gestión de la educación, así como la 

transición de los procesos, tanto de enseñanza-aprendizaje como administrativos, que se realizaban de manera física 

para adaptarse a la llamada “nueva normalidad”. La currícula de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de 

la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo fundamentalmente está basada en los contenidos teóricos y 

prácticas de campo en los diversos sectores productivos de la Institución así como en las actividades de laboratorio 

que deben sustentar los estudiantes para generar el conocimiento teórico-práctico. Ante esta disyuntiva de la no 

presencialidad, las generaciones de estudiantes que estuvieron en actividad académica en este periodo particular de 

confinamiento, es recurrente los señalamientos de la ausencia de estas actividades que permiten la formación integral 

del recurso humano que egresa de la Institución.   

 

 

CONCLUSIONES 

El estilo de aprendizaje en lo general es del tipo Reflexivo/Teórico en los dos periodos en estudio, sin embargo para 

la generación que estuvo confinada por las medidas sanitarias impuestas mostró un comportamiento de una mayor 

proporción al estilo de aprendizaje Activo/Pragmático por la disminución del componente de las prácticas 

presenciales en campo y laboratorio en los semestres correspondientes..   
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RESUMEN

Los proyectos de investigación nacen de una necesidad por resolver un problema identificado y su objetivo radica en
la consecución de un resultado dentro de un periodo de tiempo determinado.

En todos los campos del conocimiento, incluidas las ciencias económico administrativas es necesario que el
investigador cuente con las competencias y recursos necesarios para su realización, así como una planeación
adecuada, que permita la obtención del resultado dentro del periodo establecido.

La presente investigación es una investigación documental, la cual tiene como objetivo identificar cuáles son esas
competencias que debe tener el investigador para llevar a cabo de manera adecuada la investigación.

Dentro de los resultados encontramos el modelo LART, generalmente aceptado por la comunidad académica.
Consideramos pertinente explorar otros modelos de proyectos de investigación para enriquecer al modelo antes
mencionado.

INTRODUCCIÓN

Desde los inicios de la humanidad, las personas, en su afán de resolver problemas han llevado a cabo procesos de
investigación, muchas veces sin conocimiento previo y sin percatarse de que están llevando a cabo una investigación.
Conforme ha evolucionado la forma de resolver problemas, también lo ha hecho la metodología de la investigación.
La investigación es de suma importancia para la humanidad en todas las áreas del conocimiento, es por ello que en
nivel licenciatura de todas las carreras se cursa una materia sobre investigación. Este estudio documental propone
que el Método LART sea el más adecuado para un nivel académico de Licenciatura. El desarrollo del presente
trabajo se refiere a este método.

MARCO TEÓRICO

Según Vega, Manjarrés, Castro, Fernández (2011). Se denomina proyecto de investigación el plan que se desarrolla
previamente a la realización de un trabajo de investigación. Su objetivo es presentar, de manera metódica y
organizada, un conjunto de datos e informaciones en torno a un problema para formular una hipótesis encaminada a
su resolución.

Los proyectos de investigación son realizados con base en una metodología científica, lo cual los dota de rigor y
validez. Pueden desarrollarse no solo en el área de las ciencias, sino también en las humanidades, la tecnología, las
artes, las ciencias políticas y jurídicas, las ciencias sociales, etc.

Por ello, los proyectos de investigación pueden ser entendidos como un conjunto integral de actividades, recursos y
herramientas que buscan alcanzar objetivos específicos. Para ello es necesario utilizar una metodología especifica.

Un investigador, dicho de manera menos poética pero más universal, es una persona que crea conocimiento original.

Para poder crear este conocimiento que no existía antes de su intervención, el investigador debe tener competencias y
habilidades que pueden ser desarrolladas (Rivas, 2011).
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Primera competencia: plantear un problema de investigación

Saber qué investigar es el origen de todo. A veces uno tiene una idea vaga. Una sugerencia útil es investigar un tema
que uno conoce bien. Lo peor que se puede hacer es investigar algo de lo que uno nunca ha oído hablar y conoce
poco.

Por supuesto, es bonito conocer cosas nuevas, pero si la idea es aportar algo nuevo al mundo, el problema de
investigación debe elegirse entre los temas de los que uno tiene mucha información y es experto porque trabaja en
ello y conoce a los informantes clave y porque en suma tiene un interés personal en descubrir algo nuevo.

Segunda competencia: saber elaborar un marco contextual

Abordar un problema de investigación supone describir el marco de referencia sobre el problema de investigación en
el mundo y en el país que se lleva a cabo la investigación. Por ejemplo, si uno quiere investigar cómo funciona una
Universidad, se debe investigar cómo se organizan las Universidades en países similares, como se organizan en el
país o la región estudiada, cuántos tipos de Universidades existen, y cuál es la mejor forma de organización para el
caso que nos ocupa.

Un marco contextual debe contener como mínimo la siguiente estructura general:

Contexto mundial

Contexto nacional

Contexto estatal

Sector industrial
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Descripción de la empresa o grupos de empresas, o colectivo, o bien y sujetos de la investigación

Tercera competencia: revisar el estado del arte

El estado del arte se refiere a los conocimientos más avanzados, las vanguardias del tema que estamos investigando.
La idea sobre esta competencia es que el investigador debe conocer la literatura y los hallazgos, las teorías y los
modelos que otros autores han descubierto antes que él. Una mala revisión del estado del arte puede conducir a
descubrir algo que ya todos saben.

Cuarta competencia: crear y validar un instrumento de recolección de datos

En la ciencia se requiere de manera fundamental saber diseñar un instrumento de recolección de datos. Dependiendo
del tipo de investigación, un investigador debe ser capaz de diseñar el instrumento adecuado.

Los instrumentos de investigación más comunes son:

1. El cuestionario: requerido para medir actitudes u opiniones en investigaciones cuantitativas.

2. La guía de entrevista: para investigaciones cualitativas para recabar juicios de valor u opiniones de expertos.

Quinta competencia: construir y validar modelos

Un modelo es una explicación simplificada de la realidad. Modelos conceptuales: son mapas de conceptos y sus
relaciones. Ejemplos: el Modelo cíclico de la evolución del Universo, el modelo diamante de competitividad de
Porter.

Los modelos de este tipo pueden consistir en una descripción cualitativa bien organizada que permite la medición de
sus factores.

Sexta competencia: dominar técnicas de análisis de datos

Técnicas de estadística descriptiva e inferencial

Las técnicas descriptivas se usan, como su nombre lo sugiere, para describir. Son sumamente valiosas para
caracterizar a los sujetos de investigación que se estudia. Medidas tales como medias, modas y desviaciones estándar
son las más comunes junto con las gráficas de pastel y las de barras.

Séptima competencia: la redacción científica

Aprender las técnicas de citación científica, aprender el estilo de redacción científico y conocer la estructura de los
trabajos de investigación científicos más comunes: la de la tesis de investigación y la del artículo científico.

Sobre las técnicas de citación científica hay que conocer los principales estilos: el APA para ciencias sociales.

Octava competencia: presentación de una ponencia en un congreso científico

Con el paso del tiempo un científico debe aprender a comunicar no sólo de manera escrita, sino también mediante
conferencias, sus ideas y hallazgos. 

Novena competencia: conocimiento de idiomas y sensibilidad sobre arte y cultura universales

Esta competencia está asociada a la comprensión de un lenguaje universal que nos da la capacidad de comunicarnos
con investigadores de otros países. Aunque el español es una lengua poderosa hablada por casi 500 millones de
habitantes y es de hecho la lengua que se habla de manera oficial en más países (26), 75% de la literatura y de lo que
se publica en la red está en inglés. Es por ello que este idioma se ha convertido en el latín de nuestros tiempos.

La mayoría de las revistas de más impacto en el mundo se escriben en este idioma, aun las revistas en español que
están indexadas y escritas en español tienen abstract y títulos en inglés para poder estar referidas en los mejores
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índices de revistas científicas. Si uno desea que el trabajo de investigación que ha hecho lo lea un chino o un indio,
que juntos suman la tercera parte de la población mundial, hay que escribirlo en inglés.

Conclusiones

Es por ello que en este trabajo se propone que se difunda el modelo LART de nueve competencias de un investigador
entre los estudiantes universitarios.

Los egresados y futuros profesionales, maestros de ciencias y doctores deberían desarrollar estas nueve
competencias: planteamiento de un problema de investigación, elaboración de un marco contextual, revisión del
estado del arte, construir y validar modelos, creación y validación de un instrumento de recolección de datos,
dominar las técnicas de análisis de datos, saber redactar un documento científico y dominar la escritura científica,
saber participar en una actividad científica como conferencista y, por último, tener conocimiento de idiomas.

Un verdadero investigador debe aportar pequeños descubrimientos para poder comprender los grandes enigmas del
Universo, de nuestro mundo y de la sociedad global en la que vivimos.
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RESUMEN 

En el mundo globalizado de hoy, el dominio del idioma inglés es una herramienta esencial para los estudiantes ya que 

no solo facilita la comunicación internacional, sino que también ofrece la oportunidad de obtener vastas cantidades de 

información y recursos educativos. 

En este contexto, el uso de glosarios en Inglés, en cualquier nivel educativo, por ejemplo, se convierte en una estrategia 

fundamental para el aprendizaje efectivo y la comprensión de textos académicos.  

Mientras que, en la asignatura de Historia, debido a la gran cantidad de términos específicos y conceptos que los 

estudiantes deben aprender y entender, puede ser especialmente desafiante. 

Por su parte, el uso constante de glosarios especializados en Psicología, no solo ayuda a los estudiantes a entender el 

significado preciso de conceptos, sino que también les permite establecer conexiones entre diferentes teorías y 

enfoques. 

Por lo que los glosarios pueden ser especialmente útiles en materias como Inglés, Historia y Psicología, entre otras, 

porque estandarizan el vocabulario utilizado en la clase, mejorando la comunicación y sirven como referencia rápida 

durante el estudio y la realización de tareas. 

Además de que ayudan a los estudiantes a construir un vocabulario especializado en cada disciplina, facilitan la 

comprensión de textos y materiales más avanzados y facilitan el desarrollo de habilidades de lenguaje académico. 

En inglés, un glosario puede incluir palabras técnicas, vocabulario académico o, incluso, términos coloquiales que 

aparecen en los textos. Mientras que, en Historia, pueden incluirse términos importantes como nombres de personajes 

históricos, eventos, lugares y conceptos y, en Psicología, pueden familiarizarse con términos fundamentales como 

"cognición", "neuroplasticidad", "resiliencia" o "terapia cognitivo-conductual”, por ejemplo. 

De ahí que este documento explica qué es un glosario, un diccionario y una lista de vocabulario como herramientas 

léxicas en las ciencias sociales, así como sus alcances y beneficios para que los estudiantes puedan utilizarlos de manera 

efectiva dentro y fuera del aula. 

 

Palabras Clave:    

Glosario     Diccionario    Vocabulario 

 

ABSTRACT 

 

In today's globalized world, mastery of the English language is an essential tool for students as it not only facilitates 

international communication, but also offers the opportunity to obtain vast amounts of information and educational 

resources. 

In this context, the use of glossaries in English, at any educational level, for instance, becomes a fundamental strategy 

for effective learning and understanding of academic texts.  

While, in the subject of history, due to the large number of specific terms and concepts that students must learn and 

understand, it can be especially challenging.  

For its part, the constant use of specialized psychology glossaries not only helps students understand the precise 

meaning of these concepts, but also allows them to establish connections between different theories and approaches.  

Therefore, glossaries can be especially useful in subjects such as English, history and psychology, among others, 

because they standardize the vocabulary used in class, improving communication and serving as a quick reference 

during studying and completing tasks. 

In addition to helping students build a specialized vocabulary in each discipline, they facilitate the understanding of 

more advanced texts and materials and facilitate the development of academic language skills. 

In English, a glossary can include technical words, academic vocabulary, or even colloquial terms that appear in texts. 

While, in history, important terms such as names of historical figures, events, places and concepts can be included. 
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Whereas, in psychology, the students can become familiar with fundamental terms such as "cognition", 

"neuroplasticity", "resilience" or "cognitive-behavioral therapy", for example. 

Hence, this document explains what a glossary, a dictionary and a vocabulary list are as lexical tools in the social 

sciences, as well as their scope and benefits so that students can use them effectively inside and outside the classroom. 

 

Keywords:  

Glossary    Dictionary    Vocabulary 

 

INTRODUCCIÓN 

 

De esta manera, en el ámbito educativo, especialmente en el aprendizaje de idiomas y en disciplinas académicas 

específicas “Existe un supuesto [que señala] … que mientras más palabras un alumno conoce, mayor será su repertorio 

de vocabulario y así mejor será su habilidad de procesar vocabulario almacenado que le permita recurrir a éste para 

comprender información de textos especializados” (Rafael, Javiera y Alejandra, 2018). 

De ahí que armonicen diversas herramientas que facilitan la comprensión y el aprendizaje de términos y conceptos que 

cumplen la función de ayudar a los estudiantes a comprender y aprender nuevas palabras. Entre las más utilizadas se 

encuentran los glosarios, el diccionario y las listas de vocabulario.  

Para Nation (1994) citado en Medellín (2008) “el aprendizaje de vocabulario no es un fin por sí mismo, sino una 

manera de enriquecer las habilidades de escucha, habla, lectura y escritura” porque permite comprender nuevos 

contextos y formular ideas diferentes. Dicho de otra forma, mientras más palabras el alumno aprenda, mejor podrá 

expresar sus opiniones en cualquier entorno, ya sea familiar, social, académico o laboral. 

Pero, entonces, ¿qué es un glosario, un diccionario y una lista de vocabulario? ¿Cómo pueden ser vistas como 

herramientas léxicas en las ciencias sociales? Mejor aún, ¿cuáles son sus alcances y beneficios para que los estudiantes 

puedan utilizarlos de manera efectiva dentro y fuera del aula? 

 

BASE TEÓRICA 

 

Definición y Propósito 

Para empezar, habría que señalar que cada una de estas herramientas léxicas tiene características y propósitos distintos 

que las hacen únicas y que, al explorar las diferencias fundamentales entre estas herramientas, pueden destacarse sus 

respectivas ventajas en el proceso educativo. 

Por un lado, el diccionario es, probablemente, la herramienta más conocida y utilizada para la consulta de palabras. En 

el año 2023, de acuerdo con la Real Academia Española (RAE), en su primera acepción, considera a la palabra 

diccionario como un “Repertorio en forma de libro o en soporte electrónico en el que se recogen, según un orden 

determinado, las palabras o expresiones de una o más lenguas, o de una materia concreta, acompañadas de su 

definición, equivalencia o explicación”. 

Por lo tanto, puede verse al diccionario como una obra de referencia que contiene una lista extensa de palabras 

ordenadas alfabéticamente, con sus definiciones, pronunciaciones, etimologías y, a veces, con ejemplos de uso. De 

esta manera, los diccionarios pueden abarcar todo el vocabulario de un idioma o centrarse en áreas específicas como 

términos técnicos, médicos y legales, entre otros. De ahí que, entonces, su principal propósito, es ofrecer una 

comprensión completa y detallada de cualquier palabra, facilitando así el aprendizaje y la correcta utilización de 

palabras en diversos contextos. Sin olvidar que existen diccionarios históricos, gramaticales, de sinónimos y antónimos 

e, incluso, hasta de rimas (British Council, 2020). 

Por otro, las listas de vocabulario, según la misma RAE (2023), las considera como un “Conjunto de palabras de un 

idioma pertenecientes al uso de una región, a una actividad determinada, a un campo semántico dado”. Por lo que 

podría aseverarse que es una herramienta más específica y enfocada, ya que se trata de una lista de palabras y frases 

que los estudiantes deben aprender, generalmente organizadas por temas como "animales", “familia” o "partes del 

cuerpo", incluso, por niveles de dificultad.  

Estas listas de vocabulario son esenciales en el aprendizaje porque ayudan a los estudiantes a adquirir y memorizar el 

vocabulario básico y práctico necesario para comunicarse de manera efectiva partiendo de lo más elemental hasta lo 

más complejo. Aunque cabe aclarar que, a diferencia del diccionario, las listas de vocabulario no suelen incluir 

definiciones detalladas ni explicaciones extensas, sino que se centran en la memorización de palabras clave. 

Los glosarios, por su parte, continuando con la RAE (2023), son un “Catálogo de palabras de una misma disciplina, 

de un mismo campo de estudio, de una misma obra”. Por consiguiente, pueden verse como listas de términos 

específicos junto con sus definiciones, generalmente relacionadas con un campo particular de estudio o un texto 

1290



específico. Así, los glosarios se encuentran a menudo al final de libros de texto, artículos académicos o capítulos de 

libros, y su principal propósito es aclarar términos técnicos o especializados que pueden no ser familiares para el lector.  

A diferencia del diccionario, los glosarios están limitado a los términos relevantes para un tema específico, 

proporcionando definiciones precisas y contextuales que facilitan la comprensión del contenido especializado. A ese 

respecto, López (2018) señala que, a pesar de que coinciden en contener palabras o conceptos desconocidos, un 

glosario es diferente de un diccionario porque “en el glosario solo se pueden encontrar términos propios de un campo 

o de un libro específico; mientras que en el diccionario se puede encontrar cualquier término”.  

Además de que puede considerarse, al primero, el glosario, como un “catálogo alfabetizado de las palabras y 

expresiones de uno o varios textos que son difíciles de comprender, junto con su significado o algún comentario [y 

puede] ser utilizado para la consulta de los estudiantes o como una actividad de investigación”, asevera López (2018). 

En el primer caso, retomando el glosario, el docente podría construirlo… “a partir de una selección de términos [que 

sean] fundamentales de su asignatura, así como las abreviaturas y demás términos usuales y su respectiva definición”, 

continúa la autora. 

Mientras que, en la actividad de investigación, señalan Rafael y otros (2018) que 

permite que los estudiantes se enfoquen en la terminología específica de su campo 

de formación. En esta instancia es el alumno quien elabora el glosario ya sea en 

forma individual o grupal con una serie de normas establecidas por el docente 

(Rafael y otros, 2018). 

Y, a ese respecto, López (2018) aclara que el glosario funciona como un compendio selectivo de términos específicos 

de un área de conocimiento, disciplina o tema particular. Este recoge una serie de vocablos relevantes, acompañados 

de sus respectivas definiciones y, en ocasiones, breves anotaciones. Aunque no pretende ser exhaustivo, el glosario 

ofrece una visión general del lenguaje especializado en cuestión. Su estructura puede variar, presentándose a veces de 

forma simple y otras organizándose en categorías y subcategorías para facilitar su consulta. 

Además, Oliveira (2013) concuerda en que 

la construcción de un glosario …además de proporcionar input comprensible, 

proporciona una implicación consciente del alumno en el aumento y calidad de su 

vocabulario. [Aparte de que puede servir] de repaso y revisión… a trabajar en las 

unidades del programa (Oliveira, 2013). 

Lo que permite trabajar sobre la base de un glosario general y plantear la construcción de un glosario con terminología 

más específica con definiciones más elaboradas y documentadas. Incluso este material puede ser marco de referencia 

para cursos posteriores. Teniendo ese pensamiento en mente, Pupo (2007) explica que es indispensable puntualizar en 

“Los criterios metodológicos utilizados en la organización del glosario [ya que facilitarán] la búsqueda rápida y 

eficiente de información requerida”. 

 

Alcance y Uso 

Respecto al alcance de estas herramientas léxicas, éste varía significativamente ya que el diccionario abarca un amplio 

espectro de palabras y términos, incluyendo aquellos de uso común y técnico, en uno o varios idiomas. Su uso es 

universal, adecuado tanto para estudiantes como para profesionales que necesiten una referencia completa del 

vocabulario de un idioma en sí.  

En contraste, la lista de vocabulario se enfoca en un conjunto más limitado de palabras y frases esenciales para la 

comunicación efectiva en un idioma. Estas listas son comúnmente utilizadas por profesores y estudiantes en el proceso 

de aprendizaje y proporciona un enfoque más práctico y dirigido hacia el uso diario.  

Mientras que el glosario, con su enfoque en “términos disciplinares especializados” (Hugo, 2016) es una herramienta 

vital en contextos académicos y profesionales. Su uso es particularmente útil en materias como historia, el derecho, la 

psicología, ciencias y literatura, donde el vocabulario puede ser muy técnico y especializado.  

De esta forma, los diccionarios son esenciales para el aprendizaje profundo y detallado de las palabras, su 

pronunciación correcta y etimología. Mientras que las listas de vocabulario son ideales para etapas tempranas del 

aprendizaje de idiomas, donde la memorización y el uso práctico de las palabras son prioritarios y los glosarios 

permiten a los estudiantes y profesionales entender términos complejos dentro del contexto específico en el que se 

utilizan, mejorando así la comprensión y el aprendizaje de contenidos especializados. 

 

 

 

Ubicación y Ejemplos 

La ubicación de estas herramientas también difiere. El diccionario es una obra independiente, disponible tanto en 

formato impreso como digital, y puede encontrarse en bibliotecas, librerías y plataformas en línea. Ejemplos comunes, 
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en inglés, incluyen el Merriam-Webster y el Oxford English Dictionary, que son recursos de referencia ampliamente 

utilizados en el aprendizaje de idiomas y que, de acuerdo con el British Council (2020), 

en los diccionarios de inglés puede[n] encontrarse todos los secretos de esta lengua 

[ya que] No solo hay significados de palabras, [sino que] también … muestran su 

historia, etimología, usos recomendados e incluso si son términos que todavía se 

utilizan o si están en desuso. 

Las listas de vocabulario, por su parte, suelen encontrarse en libros de texto de idiomas, cuadernos de ejercicios o 

aplicaciones de aprendizaje de idiomas y pueden ser creadas por los profesores o hasta por los propios estudiantes. Por 

ejemplo, una lista de palabras de cocina en un libro de aprendizaje de inglés, o una lista de verbos irregulares en 

español, son muestras clásicas de listas de vocabulario utilizadas en el aprendizaje de idiomas. 

Los glosarios, por su parte, se encuentran al final de libros, artículos, manuales o capítulos específicos. A veces se 

presentan como un apéndice o una sección dentro de un documento más grande. Un glosario de términos psicológicos 

al final de un libro de psicología o un glosario de términos históricos en un libro sobre la Revolución Francesa, son 

ejemplos típicos de glosarios que ayudan a los lectores a comprender términos especializados en un contexto 

específico. 

 

Beneficios del Uso de Glosarios  

El uso de glosarios en el aprendizaje, de cualquier área del conocimiento, se ha convertido en una herramienta 

invaluable para estudiantes y profesionales. Estos compendios léxicos ofrecen una gama de beneficios que van más 

allá de la simple definición de palabras. Desde la ampliación del vocabulario hasta la mejora en la precisión 

comunicativa, los glosarios juegan un papel fundamental en el desarrollo de habilidades lingüísticas sólidas y 

versátiles. 

Entre sus beneficios se encuentran: 

 Mejora del Vocabulario: El uso de glosarios ayuda a los estudiantes a expandir su vocabulario. Al encontrar 

términos nuevos y sus definiciones, los estudiantes pueden aprender y recordar palabras nuevas con mayor 

facilidad. Esto no solo mejora su habilidad para leer y entender textos, sino que también enriquece su 

expresión escrita y oral. Así, además de que expande el léxico especializado del estudiante, permite una 

comunicación más efectiva. 

 Estandarización del lenguaje: Proporciona un punto de partida para explorar temas más complejos. Asegura 

que todos los estudiantes manejen los mismos términos lo que reduce malentendidos en discusiones 

académicas y, aparte de que promueve la retención de información a largo plazo, facilita la comprensión de 

lecturas avanzadas. 

 Comprensión de Textos: Los textos pueden contener palabras y frases que no son comunes en el lenguaje 

cotidiano. Un glosario proporciona definiciones claras y concisas de estos términos, lo que facilita la 

comprensión del material de lectura. Esto es especialmente útil en asignaturas como ciencias, historia o 

literatura, donde el vocabulario puede ser muy específico y técnico. Por lo que, utilizar estos glosarios, ayuda 

a los estudiantes a familiarizarse con el vocabulario esencial de cada tema. 

 Clarificación de Conceptos: Muchos términos históricos o psicológicos resultan abstractos o tienen 

significados múltiples dependiendo del contexto por lo que un glosario puede proporcionar definiciones 

precisas y contextualizadas, lo que ayuda a los estudiantes a entender mejor estos conceptos y cómo se 

relacionan con otros eventos. Por ello, los libros de texto de historia a menudo incluyen glosarios con términos 

importantes como nombres de personajes históricos, eventos, lugares y conceptos.  

 Fomenta el Aprendizaje Activo: El acceso a un glosario permite a los estudiantes ser más independientes 

en su proceso de aprendizaje lo que implica investigación y síntesis. Por lo que, en lugar de depender 

constantemente del profesor para la explicación de términos desconocidos, pueden consultar el glosario y 

encontrar las respuestas por sí mismos. Esta autonomía fomenta la autoconfianza y la capacidad de resolver 

problemas por cuenta propia. 

 Preparación para Exámenes: Al estudiar para exámenes, los glosarios son una herramienta valiosa para 

repasar términos clave y sus definiciones. Esto puede ser particularmente útil en exámenes de comprensión 

lectora, donde la comprensión precisa del vocabulario puede hacer una gran diferencia en el rendimiento del 

estudiante. 

 Estudio de Cronologías: La historia se basa en cronologías y secuencias de eventos. Los glosarios pueden 

incluir términos relacionados con períodos específicos, lo que permite a los estudiantes organizar la 

información cronológicamente y entender mejor la progresión histórica. Un glosario en historia también 

puede ayudar a los estudiantes a ver las conexiones entre diferentes términos y eventos. Por ejemplo, entender 
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qué es la Revolución Industrial puede requerir el conocimiento de términos como "industrialización", 

"urbanización" y "tecnología". 

 Uso de Glosarios en Proyectos y Ensayos: Al redactar proyectos y ensayos, los estudiantes pueden utilizar 

glosarios para asegurarse de que están empleando correctamente los términos y conceptos clave. Esto no solo 

mejora la calidad de su trabajo, sino que también demuestra un entendimiento profundo del material. 

 

Beneficios del Uso de listas de Vocabulario  

 Aprendizaje estructurado y gradual del léxico: Las listas de vocabulario proporcionan una forma 

organizada de presentar nuevas palabras de manera progresiva y controlada, lo que facilita su memorización 

y revisión.  

 Enfoque en palabras clave: Ayudan a los estudiantes a concentrarse en el vocabulario más relevante para la 

unidad que están estudiando.  

 Mejora la retención: La repetición y el estudio sistemático de estas listas pueden mejorar significativamente 

la retención a largo plazo del vocabulario.  

 Mejora la comprensión de teorías: Muchas teorías utilizan términos específicos, conocerlos, facilita su 

entendimiento a profundidad.  

 Facilita la autoevaluación: Los estudiantes pueden usar estas listas de vocabulario para evaluar su propio 

progreso en el aprendizaje de nuevas palabras.  

 Contextualización: Las palabras en las listas pueden presentarse en contextos relevantes, lo que ayuda a 

entender mejor su uso, además de que asociar términos con sus definiciones y ejemplos, ayuda a la 

memorización a largo plazo. 

 Base para actividades: Estas listas pueden servir como punto de partida para diversas actividades de 

aprendizaje, como juegos, ejercicios de escritura, debates o mera conversación.  

 Base para el análisis de casos: En psicología, por ejemplo, conocer los términos adecuados ayuda en el 

análisis y discusión de casos clínicos o experimentos.  

 Preparación para exámenes: Ayudan a los estudiantes a prepararse para pruebas de vocabulario y otros 

exámenes. 

 Contextualización histórica: Cada palabra en la lista puede ir acompañada de su contexto histórico, lo que 

ayuda a entender no solo su significado, sino también su importancia en diferentes períodos.  

 Mejora la lectura de fuentes primarias: Al conocer el vocabulario específico, los estudiantes pueden 

comprender mejor el contenido de los documentos históricos originales.  

 Facilita el análisis histórico: Un vocabulario más amplio permite a los estudiantes expresar ideas históricas 

complejas con mayor precisión y de una manera más crítica. 

 Conexión entre eventos y conceptos: Las listas pueden organizarse temáticamente, ayudando a los 

estudiantes a ver conexiones entre diferentes eventos, teorías o períodos históricos.  

 Base para discusiones más profundas: Con un vocabulario más extenso, los estudiantes pueden participar 

en debates históricos más sofisticados.  

 Mejora la escritura académica: El conocimiento de términos específicos idiomáticos, históricos o 

psicológicos eleva la calidad de los ensayos y trabajos de investigación. 

 Facilita la Interdisciplinariedad: Muchos términos históricos y psicológicos, por ejemplo, se relacionan con 

otras disciplinas como la política, la economía, la sociología o la neurociencia, ampliando así la comprensión 

general del estudiante.  

 Ayuda en la práctica profesional: Para aquellos que planean una carrera en las ciencias sociales, dominar 

un vocabulario específico es esencial para la práctica futura. 

 

CONCLUSIÓN 

 

El uso de glosarios y listas de vocabulario en el estudio de las ciencias sociales se revela como una herramienta 

pedagógica de gran valor, ofreciendo múltiples beneficios que enriquecen significativamente el proceso de aprendizaje. 

Estos recursos no solo facilitan la comprensión y retención de conceptos clave, sino que también fomentan el desarrollo 

de habilidades cruciales para el éxito académico y profesional. 

Al proporcionar una estructura clara para la organización del conocimiento, los glosarios y las listas de vocabulario 

permiten a los estudiantes navegar con mayor facilidad en un mundo globalizado. Esto no solo mejora la precisión en 

la comunicación dentro de la disciplina, sino que también sienta las bases para un aprendizaje más profundo y 

contextualizado. 
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Además, la creación y uso de glosarios y listas de vocabulario promueve un enfoque activo hacia el aprendizaje, 

incentivando la investigación independiente y la síntesis de información. Esta práctica no solo refuerza la comprensión 

de los conceptos, sino que también desarrolla habilidades críticas de estudio que serán valiosas a lo largo de toda la 

carrera académica y profesional del estudiante. 

En última instancia, los glosarios y las listas de vocabulario actúan como un puente entre el aprendizaje básico y 

avanzado, proporcionando una base sólida desde la cual los estudiantes pueden explorar aspectos más complejos de 

cualquier área de las ciencias sociales. Al estandarizar el lenguaje y clarificar conceptos fundamentales, los glosarios 

y las listas de vocabulario no sólo facilitan el aprendizaje individual, sino que también mejoran la calidad de las 

discusiones académicas y la colaboración entre pares. 

En conclusión, la incorporación sistemática de glosarios y listas de vocabulario en cualquier unidad de aprendizaje 

representa una estrategia educativa integral que potencia la comprensión, retención y aplicación del conocimiento, 

preparando mejor a los estudiantes para los desafíos académicos y profesionales que enfrentarán en cualquier campo. 

De esta forma, el uso de herramientas léxicas es una estrategia pedagógica invaluable. No solo facilita la comprensión 

de textos complejos, sino que también mejora el vocabulario y fomenta la autonomía en el aprendizaje. Por lo tanto, 

es esencial que, tanto los profesores como los estudiantes, las valoren y utilicen como una herramienta fundamental en 

su proceso educativo. 

Más allá de ser una simple herramienta de estudio, estas herramientas léxicas fomentan un aprendizaje activo ya que 

implica un proceso de investigación y síntesis que promueve la retención a largo plazo y contextualiza los conceptos 

dentro del amplio marco de la disciplina.  
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RESUMEN 

Esta investigación cualitativa de tipo descriptiva pretende indagar la percepción de los estudiantes sobre las 

modalidades de aprendizaje; en línea y mixta, a lo largo de dos periodos (escolares) académicos consecutivos. Los 

resultados demostraron que los estudiantes se beneficiaron de la modalidad mixta, la necesidad de un facilitador es 

evidente para que los guie y apoye de manera presencial durante su proceso de aprendizaje. Por otra parte, también se 

analizó la incidencia de las emociones en el aprendizaje de una segunda lengua y sus implicaciones en ambas 

modalidades. Como resultado de este análisis se comprobó que la modalidad mixta mostró un alto índice de aceptación 

entre la comunidad estudiantil, ya que arrojó mayor número de emociones positivas que negativas, hecho que 

estableció condiciones favorables para que los estudiantes se motivaran por lograr un aprendizaje significativo del 

inglés.   

 

PALABRAS CLAVE: inglés, modalidad en línea, modalidad mixta, percepciones, emociones 

  

ABSTRACT  

This qualitative, descriptive research aims to investigate students’ perceptions of the online and blended learning 

modalities over two consecutive academic (school) periods. The results showed that the students benefit from the 

blended modality, and the need for a facilitator is evident to guide and support them in person during their learning 

process. Furthermore, the impact on learning a second language and its implications in both modalities was also 

analyzed. As a result of this analysis, it was found that the blended modality showed a great acceptance rate among the 
students’ community, as it yielded a greater number of positive emotions than negative ones. A fact that established 

favorable conditions for students to be motivated to achieve a significant learning of English.  

 

KEY WORDS: English, online modality, blended modality, perceptions, emotions 

 

INTRODUCCIÓN  

Por años, la enseñanza de una segunda lengua se impartió tradicionalmente de manera presencial. Sin embargo, con 

los años, el surgimiento de la tecnología y el establecimiento de plataformas y aplicaciones permitieron a la enseñanza-

aprendizaje de una segunda lengua evolucionar, al considerar e incluir estas herramientas como apoyo en los procesos 

de gestión del conocimiento. Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) se consideran un constructo con 

valores cuantitativos y cualitativos que permiten al docente constituir, dimensionar y evidenciar habilidades, 

conocimientos, y actitudes que desarrolla el estudiante durante el aprendizaje (Fajardo et al., 2017). Como resultado 

de este desarrollo tecnológico la enseñanza-aprendizaje de una segunda lengua trasciende hacia nuevas modalidades 

de estudio que renuevan la forma de aprenderla. Esta innovación en la enseñanza de lenguas ofrece al estudiante un 

abanico de posibilidades para escoger la que más se adapte a sus necesidades y preferencias.   

 

En este trabajo de investigación se analizaron dos modalidades diferentes de estudio; mixta y en línea, para conocer 

las percepciones de los estudiantes en relación con sus preferencias y con lo que ellos consideran la modalidad que 

más beneficios trae a sus necesidades específicas como estudiantes del Sistema de Enseñanza Abierta (SEA). A lo largo 

de esta investigación surgieron datos relevantes como la incidencia de las emociones y su implicación en el proceso 

de aprendizaje. Este hecho, adquiere un alto nivel de importancia, cuando se piensa en la pandemia COVID-19, época 

de retos y cambios en los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero sobre todo en el impacto que ésta tuvo en la vida 

estudiantil en el tema de las emociones. Es por ello, que surge la idea de explorar cuáles son las emociones más 

recurrentes en los estudiantes de inglés del SEA, en dos modalidades de aprendizaje diferentes y cómo afectan la 

motivación en el aprendizaje del inglés.  

 

Estudios realizados por expertos en inteligencia emocional subrayan las emociones como algo que acontece en la 

enseñanza de lenguas y que afecta aspectos importantes, entre las que destacan la actitud, la memoria, la toma de 

decisiones y la motivación (Baumsteiger et al., 2021), Goleman (2021). Es por ello, que valorar las emociones como 

un elemento/agente que influye en el rendimiento académico del estudiante se convierte en una premisa de gran 

importancia que debe considerarse durante el quehacer académico, fomentando aquellas emociones positivas que 

1295

mailto:amorales@uv.mx
mailto:jmolina@uv.mx
http://franjimenez/
mailto:marcorodriguez@uv.mx


eleven el rendimiento académico y evitando aquellas que lo afecten. Desde el área de la psicología, este tema ha sido 

motivo de investigación por diversos autores, Dewaele y Maclntyre (2014). Maclntyre et al., (2020), quienes han 

estudiado la motivación, el stress y la ansiedad, afirman que las emociones juegan un rol fundamental en el aprendizaje 

de los estudiantes (rendimiento académico), además del impacto en su salud. Por todo lo arriba mencionado y para 

fines de este estudio, se tomaron en cuenta las teorías y constructos que hablan sobre la importancia de la influencia 

de las emociones en el aprendizaje de una segunda lengua. 

 

BASE TEÓRICA  

 

APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS  

Hoy en día el inglés es uno de los idiomas más hablados en el mundo, aunque el aprendizaje de este se complique para 

muchos estudiantes. Para aprender el idioma es importante que las personas desarrollen diferentes estrategias de 

aprendizaje de acuerdo con sus propias necesidades. En este sentido, Saville afirma que “algunas veces es necesario 

hacer diferencias de acuerdo con la función que el aprendizaje de una segunda lengua tendrá en nuestras vidas y para 

lo que nos servirá, ya que esto determinará el aprendizaje de vocabulario de áreas específicas que necesitamos 

aprender”. (2006, p.3). En este proceso de aprendizaje es importante el uso de actividades cognitivas y comunicativas 

que permitan el desarrollo de pensamientos e ideas propias del estudiante y así lograr un aprendizaje significativo del 

idioma.   

 

MODALIDADES DE ENSEÑANZA  

Las modalidades de enseñanza son los ambientes de aprendizaje, donde se realizan las actividades de los sujetos 

participantes (estudiantes y docentes). Barroso (2006) considera que los procedimientos administrativos, las estrategias 

de aprendizaje y los apoyos didácticos son los que hacen estos espacios educativos específicos, por lo que cada 

modalidad requiere de cambios significativos en su estructura estableciendo las diferencias entre uno y otro. Estas 

diferencias permiten que la educación actual cuente con un abanico de posibilidades para expandir la educación y 
cubrir las diversas necesidades de los estudiantes. Hoy en día, la educación cuenta con tres diferentes modalidades de 

enseñanza -aprendizaje: presencial, no presencial y mixta (Barroso, 2006). Este estudio se ubica en la modalidad en 

línea y mixta, las cuáles se definen a continuación.  

 

MODALIDAD EN LÍNEA  

A través de los años la educación ha tenido que adaptar y cambiar los modelos educativos de acuerdo con las 

necesidades de los estudiantes. La transformación se ha dado progresivamente, dando lugar a la educación en línea. 

Larreamandy-Joerns y Leinhardt (2006), mencionan que este tipo de educación implica la instrucción a través de la 

conexión a un sistema informático en un lugar distante de la computadora personal del alumno, lo que permite 

determinar que la educación en línea es una alternativa de instrucción para el aprendizaje y la enseñanza. Por otra 

parte, este tipo de educación se basa en el uso de la tecnología para el aprendizaje y permite una mayor interacción en 

tiempo real. Tanto estudiantes como profesores se encuentran separados físicamente, sin embargo, este no es 

impedimento para que todos ellos coincidan e interactúen en diferentes horarios a través del uso de videollamadas. 

Mediante el uso de esta herramienta, los involucrados en la educación pueden tener clases en vivo donde se promueve 

la resolución de dudas, retroalimentación y debates al instante. Desde esta perspectiva Sun y Chen (2016) definen que 

la educación en línea es un formato utilizado en el aprendizaje cuando los alumnos no necesitan estar en aulas físicas.  

 

MODALIDAD MIXTA  

La incorporación de la tecnología en el proceso de enseñanza aprendizaje junto a la presencialidad trajo consigo el 

surgimiento de la modalidad mixta o Blended learning. Este tipo de aprendizaje combina la enseñanza en remoto y lo 

presencial con el propósito de conjuntar lo mejor de ambas modalidades y alcanzar un aprendizaje más significativo. 

De acuerdo con Graham el aprendizaje mixto es la unión de dos modelos, hasta hace un tiempo separados de enseñanza 

y aprendizaje: “sistemas de aprendizaje presencial tradicional (cara a cara) y sistemas de aprendizaje distribuido” 

(2006, p.135), y enfatiza el rol que tienen las tecnologías basadas en el uso de la computadora en el aprendizaje 

combinado. Por su parte, Morrison (2003) recomienda que este tipo de modelo se use como estrategia docente para 

establecer los elementos de la educación más convenientes para cumplir los objetivos y el porcentaje de las sesiones 

que se dedicarían a las sesiones presenciales.  

 

EL ROL DEL FACILITADOR EN LA EDUCACIÓN  

En un contexto de era digital donde la educación tiene modalidades de enseñanza diversas, se evidencia la existencia 

de distintos procesos de aprendizaje que poseen una dimensión pedagógica y didáctica que requieren del buen 
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funcionamiento entre factores humanos y tecnológicos. El papel del facilitador en estos procesos adquiere relevancia 

sin igual y su desempeño se centra en guiar y apoyar el aprendizaje de los estudiantes en vez de transmitir información 

en las aulas. También promueve enfoques que proponen el aprendizaje bajo criterios de autoaprendizaje y colaboración 

estudiantil. Solari y Monge (2004) aseveran que el facilitador debe cumplir con los siguientes roles: “guiar a los 

alumnos en el uso de algunos recursos de información de la red, potenciar que los alumnos se vuelvan activos, asesorar 

y gestionar ambiente de aprendizaje y mantener un acceso fluido al trabajo del estudiantado” (Solari y Monge, 2004, 

pág. 11).  

  

A continuación, se detallan algunos aspectos clave del rol del facilitador y cómo influyen en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Es primordial que el facilitador cree un espacio de apoyo emocional y confianza promoviendo la empatía 

y el respeto entre los estudiantes creando un entorno donde se sientan valorados y motivados. Sus responsabilidades 

recaen en el diseño, organización, facilitación e instrucción del espacio de aprendizaje con la finalidad de que los 

objetivos educativos se cumplan cuando los participantes trabajan en entornos y momentos diferentes (Scherer et al., 

2021). De la misma manera, el facilitador debe poder analizar las necesidades específicas de cada grupo para 

identificar, diseñar y adaptar sus métodos de enseñanza, una acción que implica el empleo de materiales y actividades 

únicas que mantengan el interés y la motivación de los estudiantes.   

 

Si nos situamos en el aprendizaje de lenguas extranjeras, el facilitador juega un papel crucial que va mucho más allá 

de la transmisión de conocimientos lingüísticos y léxicos. Su función esencial es crear un entorno de aprendizaje que 

favorezca la adquisición del idioma de manera efectiva y significativa. Este enfoque se basa en la idea de que los 

estudiantes son participantes activos en su propio aprendizaje y que el facilitador actúa como un recurso para ayudarles 

a desarrollar habilidades, resolver problemas y adquirir conocimientos de manera más autónoma.   

 

EMOCIONES EN EL APRENDIZAJE DE LENGUAS 

El aprendizaje de lenguas extranjeras es un proceso cognitivo y una experiencia emocional lleno de desafíos y 
descubrimientos. Al respecto, Maturana plantea que “No podemos hablar de nada externo a nuestro vivir y convivir, 

porque todo lo que hablamos surge en las coordinaciones de coordinaciones de haceres y emociones en nuestro operar 

en nuestro convivir en el lenguajear” (Maturana y Pörksen, 2004, p. 13). Las emociones juegan un papel crucial en 

cómo los estudiantes abordan, experimentan y progresan en el aprendizaje de un nuevo idioma. Comprender y 

gestionar estas emociones puede significar la diferencia entre el éxito y el estancamiento en el proceso de adquisición 

del idioma. Para Maturana “La emoción de cada momento es lo que modula decisivamente la conducta inteligente” 

(Maturana y Pörksen, 2004, p. 158). Aunque tradicionalmente la enseñanza de lenguas extranjeras se ha centrado en 

los ámbitos gramaticales y léxicos para la producción lingüística, considerar las emociones en este contexto tiene un 

impacto profundo en cómo concebir el aprendizaje significativo. La conexión emocional de cada persona influye 

cabalmente en las capacidades de retención de información y aprendizaje. En palabras de Capra, “Los neurocientíficos 

han encontrado seria evidencia de que la inteligencia, la memoria y las decisiones humanas no son nunca enteramente 

racionales, sino que siempre están influenciadas por emociones” (Capra, 1998, p.86).   

  

METODOLOGÍA  

Este estudio se realizó dentro de la investigación cualitativa con un enfoque descriptivo, desde esta perspectiva se 

observó y describió el sentir y las percepciones de un determinado grupo de estudiantes de una modalidad específica 

de estudio. Según Guevara et al., “El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 

procesos y personas” (2020, p. 171).   

 

La muestra de este estudio estuvo conformada por 87 estudiantes, quienes cursaron la experiencia educativa (EE) de 

inglés a distancia, durante su primer semestre. En segundo semestre estos mismos estudiantes cursaron nuevamente la 

EE de inglés en modalidad mixta con dos horas de clase a la semana y cuatro horas de estudio en casa.  

 

Se diseñaron dos preguntas de investigación para este estudio, la primera con el objetivo de aportar información 

relevante sobre la modalidad de estudio más recomendable y que más se adecúa a las necesidades de aprendizaje de 

los estudiantes del SEA, de una segunda lengua, desde el punto de vista del mismo estudiante; ¿Cuáles son las 

percepciones de los estudiantes sobre la modalidad de estudio que más beneficia el aprendizaje del inglés? La segunda 

pregunta pretende conocer las emociones de los estudiantes en estas dos modalidades de aprendizaje, formulándose de 

la manera siguiente: ¿Qué emociones incidieron en el aprendizaje de los estudiantes en cada una de las modalidades? 

Para la selección y diseño de los instrumentos que se emplearon en este estudio se tomó en cuenta la pregunta de 
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investigación, el objetivo de ésta y la muestra seleccionada. Los estudiantes contestaron una encuesta de preguntas 

abiertas para conocer su sentir y delimitar su percepción sobre el tipo de modalidad adecuada a sus necesidades de 

aprendizaje. Además, se incluyeron preguntas específicas para conocer los sentimientos y emociones que 

experimentaron en los dos cursos.  

 

RESULTADOS  

Una vez aplicada la encuesta, se procedió a la organización de los datos, la clasificación de estos se hizo a través del 

método comparativo (Maykut and Morehouse, 1994), para encontrar las similitudes entre las respuestas y formular 

categorías para delimitar datos y obtener respuestas específicas en relación con las preguntas de investigación.   

 

MODALIDADES DE ENSEÑANZA 

En la figura siguiente se muestra el porcentaje de las preferencias que tienen los estudiantes sobre las dos modalidades 

de aprendizaje trabajadas durante dos periodos escolares.  

 

Figura 1  

Preferencia de modalidades de estudio 

 
 

Por un lado, se determinó que la percepción sobre las preferencias de los estudiantes se inclinó hacia la 

modalidad mixta con un 72%, ya que muchos de ellos percibieron que tomar dos horas de clase sabatina les permitió 

una práctica más extensa de los temas, aclarar dudas y recibir retroalimentación del docente, lo que les facilitaba el 

aprendizaje. Algunas de las opiniones se pueden leer a continuación.  

 

E1: practicaba más en clases y la maestra podía hacerme correcciones.  

E2: nos ayudó por lo menos a resolver duda, para poder practicar las actividades en la semana.  

E3: repasamos y aclaramos dudas.  
E4: Hacíamos muchas prácticas con el material que nos realizaba la maestra.  

E5... entendí mejor los temas.  

E6: me gustó mucho poder trabajar de esta manera.  

E7: bien, la maestra explicó todos los temas en duda ...  

  

Derivado de las preferencias por la clase en modalidad mixta y de las percepciones positivas recién mencionadas, fue 

posible identificar el porcentaje de estudiantes motivados por el facilitador durante el transcurso de esta experiencia 

educativa, tal como se observa en la figura siguiente:  
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Figura 2 

Porcentaje de motivación 

 
  

PERCEPCIONES DEL ESTUDIANTE SOBRE EL ACOMPAÑAMIENTO DEL FACILITADOR.  

En cuanto a las percepciones de los estudiantes respecto del acompañamiento del docente en las clases sabatinas, se 

obtuvo una serie de respuestas que realzaron el rol del facilitador en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Las 

respuestas más significativas se muestran en la siguiente figura.  

 

Figura 3  

Percepciones del estudiante sobre el acompañamiento del facilitador 

 
 

Igualmente, se mencionaron percepciones distintas que están estrechamente relacionadas con las funciones sustantivas 

del facilitador y entre las cuales destacan el fomento de la participación en clase, la explicación detallada de contenidos, 

la guía continua del conocimiento, la propuesta de asesorías de acompañamiento y el empleo de actividades dinámicas 

con clases interactivas y didácticas, la muestra de empatía por los estudiantes al preocuparse por el aprendizaje 

significativo, factores que propiciaron un sentimiento positivo de motivación.   

  

EMOCIONES DE LOS ESTUDIANTES 

En la siguiente figura se observa la tendencia positiva o negativa de los sentimientos o emociones de los estudiantes 

en la modalidad en línea.  
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Figura 4 

Emociones de los estudiantes 

 
 

Por otra parte, y para dar respuesta a la segunda pregunta de investigación, se identificaron y clasificaron las emociones 

en dos categorías, positivas y negativas. El análisis determinó que durante la clase en modalidad mixta la percepción 

de los estudiantes fue positiva puesto que se refirieron a su experiencia con adjetivos como “muy bien”, “bien”, 

“tranquilo”, “cómodo”, “motivado” y “emocionado”, al disfrutar de las diferentes actividades que realizaban tanto de 

manera presencial como sincrónica gracias a las propuestas didácticas de   los facilitadores y el empleo de herramientas 

digitales que proporcionaron las TIC. Cabe agregar que el adjetivo con mayor mención fue “bien”.   

 

Positivas    

E1: Fue muy divertido ya que nos explicaba muy bien y aprendí mucho  

E2: Me sentí muy bien y cómodo.  

E3: Con más confianza para participar. 

E4: Emocionado, asombrado y feliz. 

E5: Me sentí tranquilo y despreocupado. 

 

Por otro lado, se identificó que los estudiantes tuvieron una percepción negativa sobre la modalidad en línea al referirse 

a ella con palabras como “nervioso”, “desorientado”, “disgustado”, “confundido”, “preocupado”, “miedoso”, 

“estresado”, “estancado”, “mal”, “muy mal”, “abandonado”, “agobiado”, “perdido”, “desmotivado”, “desesperado” y 

“presionado”, siendo el adjetivo “confundido” el de mayor incidencia en esta investigación. A continuación, se 

presentan algunas citas textuales sobre la información mencionada.    

 

Negativas  

E1: Me sentí muy nerviosa, ya que la clase era totalmente en inglés...  

E2: Estresada, la materia de inglés para muchos se nos dificulta.  

E3: Estresada porque no entiendo mucho. 

E4: Es frustrante ya que no tengo la costumbre de aprender solo.  

E5: Fue muy confuso ya que me sentía sola… 

  

CONCLUSIONES  

Se concluye que las percepciones de los estudiantes hacia la modalidad mixta se basan en el apoyo del docente durante 

la clase y que a pesar del poco tiempo (2 horas) destinadas al desarrollo de cada sesión, el alumno percibió que su 

aprendizaje fue más efectivo, debido principalmente a las actividades que el docente realizaba en clases y por la 

retroalimentación recibida a las dudas planteadas por ellos mismos.   

 

En respuesta a la segunda pregunta se concluye que las emociones positivas predominaron en la clase en modalidad 

mixta, este hecho impactó aspectos importantes para el aprendizaje de una segunda lengua como la motivación. Por 

otra parte, el trabajo de autoaprendizaje en modalidad virtual provocó en los estudiantes confusión, estrés y 

preocupación, emociones que afectan las habilidades del estudiante. Finalmente, estas conclusiones confirman que la 

incidencia de las emociones puede afectar el desempeño del estudiante en su proceso de aprendizaje en dos vertientes 
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(positiva o negativa), por lo que el rol del docente representa un papel crucial para transmitirle una sensación de 

seguridad y comodidad que favorezca su aprendizaje. De ahí que, el papel del facilitador en el aprendizaje de lenguas 

extranjeras sea integral y multifacético. No se trata únicamente de enseñar el idioma, sino de crear un entorno en el 

que los estudiantes puedan desarrollarse de manera integral. Fomentar un ambiente de apoyo y confianza hasta adaptar 

el aprendizaje a las necesidades individuales y promover la interacción comunicativa, integrar recursos modernos y 

abordar aspectos culturales también contribuyen a una experiencia de aprendizaje más completa y enriquecedora. En 

definitiva, el facilitador no solo guía el proceso de aprendizaje, sino que también inspira y motiva a los estudiantes a 

alcanzar su máximo potencial en el dominio de una nueva lengua.   
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RESUMEN  

Cuando no se es capaz de resolver algún problema o situación financiera, puede acarrear ciertas pérdidas como por 

ejemplo en los ingresos, debido a la falta de conocimiento financiero. La alfabetización financiera en México 

generalmente es pasiva, mientras que las instituciones financieras están siempre en una dinámica de trabajo. Según la 

ENIF (Encuesta Nacional de Inclusión Financiera), a mayor tenencia de productos financieros mayor es el puntaje de 

alfabetización financiera; la diferencia es de 13.4 puntos entre no tener un producto financiero y tener más de 3. El 

Índice de Alfabetización Financiera en México (Índice de Competencias Económico-Financieras) revela que los 

hombres poseen un mayor grado de conocimientos sobre aspectos financieros y comportamientos más tendientes al 

bienestar financiero. Aun así, las mujeres presentan una mejor actitud a ahorrar el dinero en lugar de gastarlo 

inmediatamente. Existe una relación positiva entre el nivel de alfabetización financiera y los años de escolaridad. El 

puntaje del Índice de alfabetización financiera es más alto conforme se tiene un mayor número de años de escolaridad, 

esto se refleja en una diferencia de 17.2 puntos entre los adultos con primaria inconclusa o sin estudios y la población 

con estudios universitarios. México ha crecido a tasas promedio de 2.1% anual, siendo uno de los países de América 

Latina con regular desempeño económico, hay falta de oportunidades, que ha provocado que muchos mexicanos hayan 

emigrado y produzcan en otras regiones una riqueza, ello obliga a una alfabetización financiera.  

Este trabajo, considera a la alfabetización financiera como un objeto de estudio que ya ha sido investigado, pero que 

poco ha avanzado, realiza una recopilación de la información reportada por algunas instancias públicas y privadas 

sobre algunas metodologías aplicadas para conocer su estado actual, y a través de ello, reconocer patrones de 

comportamiento y de opinión. Es una investigación cualitativa descriptiva con relevancia social al ayudar a difundir 

información en beneficio de la sociedad. 

 

PALABRAS CLAVE 

Alfabetización, Inclusión, Interés, Financiamiento, Banca  

 

ABSTRACT  

When you are not able to solve a problem or financial situation, it can lead to certain losses such as income, due to a 

lack of financial knowledge. Financial literacy in Mexico is generally passive, while financial institutions are always 

in a working dynamic. According to the ENIF (National Survey of Financial Inclusion), the greater the ownership of 

financial products, the higher the financial literacy score; the difference is 13.4 points between not having a financial 

product and having more than 3. The Financial Literacy Index in Mexico (Index of Economic and Financial 

Competencies) reveals that men have a higher degree of knowledge about financial aspects and behaviors more 

conducive to financial well-being. Still, women have a better attitude to saving money rather than spending it 

immediately. There is a positive relationship between the level of financial literacy and years of schooling. The 

Financial Literacy Index score is higher with a greater number of years of schooling, this is reflected in a difference of 

17.2 points between adults with unfinished or no primary school and the population with university studies. Mexico 

has grown at an average rate of 2.1% per year, being one of the countries in Latin America with regular economic 

performance, there is a lack of opportunities, which has caused many Mexicans to emigrate and produce wealth in 

those regions, which forces assertive financial literacy. This work considers financial literacy as an object of study that 

has already been researched, but that has made little progress, it compiles the information reported by some public and 

private entities on some methodologies to know the current state of financial literacy, to know through it, patterns of 

behavior, opinions. It is a qualitative descriptive research. 

 

KEYWORDS:  

Literacy, Inclusion, Interest, Financing, Banking   

 

INTRODUCCIÓN 

La alfabetización financiera es importante, para poder comunicar de una mejor manera, entender, comprender las bases 

del manejo y uso del dinero. A inicios de 2009 la situación de la economía mexicana era crítica, tanto por 
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incertidumbres internacionales como por debilidades nacionales, la economía mexicana se encontraba en una profunda 

recesión, a diferencia de la crisis de 1994-1995. En la actualidad nos enfrentamos a una crisis en el mercado interno, 

hay un repunte en el precio de los alimentos, materias primas, lo que deteriora los ingresos de los hogares mexicanos, 

que se acentuará más en próximos años, sobre todo para los más pobres, dado que deberán de destinar una mayor 

proporción de sus bajos salarios para la compra de alimentos. Debe de darse una gestión de la economía que permita 

producir y generar riqueza, ya que la caída en los ingresos no es tan sólo una percepción. La alfabetización financiera 

es un factor detonante en la Gestión e Innovación Empresarial. 

 

Cuando se dispone de una cantidad de dinero (capital, cuantía) se puede gastar satisfaciendo alguna necesidad, o bien 

invertirlo para recuperarlo en un futuro próximo. De la misma manera que estamos dispuestos a gastarlo para satisfacer 

una necesidad, estamos dispuestos a invertir siempre y cuando la compensación económica sea significativa. Cuando 

se habla de capital financiero nos referimos a unidades monetarias asociada a un momento determinado de tiempo (t). 

En una operación financiera hay equivalencia entre 2 capitales cuando a su propietario le resulta indiferente una 

situación u otra, resulta indiferente cobrar hoy 1,000 pesos a cobrar 1,050. El concepto de equivalencia no significa 

que no haya ganancia o costo en la operación, es la equivalencia lo que permite cuantificar ese beneficio o pérdida. 

Para que una operación financiera se realice es necesario que las cuantías que dan y reciben les resulten equivalentes. 

Es necesario que deudor y acreedor se pongan de acuerdo en cuantificar los capitales de los que se parte y a los que 

finalmente se llega. Esto implica elegir un método matemático que permita dicha sustitución: una ley financiera (un 

modelo matemático, fórmula, para cuantificar los intereses por el aplazamiento y/o anticipación de un capital en el 

tiempo. Conociendo las diferentes leyes financieras que existen y cómo funcionan se pueden sustituir unos capitales 

por otros, pudiéndose formalizar las diferentes operaciones financieras. El difícil acceso al crédito, y la falta de 

alfabetización financiera, trae como consecuencia que la sociedad contrate préstamos de alto riesgo que elevan su 

costo, donde el pago representa prácticamente más del doble del préstamo original. Los gobiernos locales, estatal y 

federal, universidades, deben tomar cartas en el asunto, reconociendo esta realidad, el bienestar real de miles de 

habitantes debe de importar. En México, pocos entienden los procesos del dinero, lo puede propiciar el 

sobreendeudamiento e incluso, el deterioro en la calidad de las carteras del sistema, no existe penetración en la 

población de menores ingresos y es insuficiente la información, carecen en gran medida de alfabetización financiera. 

Debe de impartirse cursos de alfabetización financiera de calidad, desde la educación media, de manera constante. 

Según resultados de la Semana Nacional de Educación Financiera 2023, en México la mayoría de las personas adultas 

entienden los principales conceptos financieros: 

 

 Intereses 91% 

 Inflación 89% 

 Riesgo 75% 

 Diversificación 67% 

 

Un menor porcentaje puede calcular los intereses de un préstamo: 

 

 Interés simple 45% 

 Interés compuesto  35% 

 

El principio básico de la preferencia de liquidez establece que a igualdad de cantidad los bienes más cercanos en el 

tiempo son preferidos a los disponibles en momentos más lejanos, una de las razones es el sacrificio del consumo. Este 

aprecio por la liquidez es subjetivo pero el mercado de dinero le asigna un valor objetivo fijando un precio por la 

financiación que se llama interés (retribución por el aplazamiento en el tiempo del consumo, esto es, el precio por el 

alquiler o uso del dinero durante un período de tiempo).  

 

Esta compensación económica se exige, entre otras, por 3 razones básicas:  

 

 Por el riesgo que se asume.  

 Por la falta de disponibilidad que supone desprenderse del capital durante un tiempo. 

 Por la depreciación del valor del dinero en el tiempo. La cuantificación de esa compensación económica, 

de los intereses, depende de tres variables:  

-La cuantía del capital invertido.  

-El tiempo que dura la operación.  

-El tanto de interés al que se acuerda la operación.  
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Es la sustitución de uno o más capitales por otro u otros equivalentes en distintos momentos de tiempo, mediante la 

aplicación de una ley financiera. Son un conjunto de flujos de caja (cobros y pagos) de signo opuesto y distintas 

cuantías que se suceden en el tiempo. La concesión de un préstamo por parte de una entidad bancaria a un cliente 

supone para este último un cobro inicial (el importe del préstamo) y unos pagos periódicos (las cuotas) durante el 

tiempo que dure la operación. Por parte del banco, la operación implica un pago inicial único y unos cobros periódicos: 

  

1. Sustitución de capitales. Ha de existir un intercambio de un(os) capital (es) por otro(s).  

2. Equivalencia. Los capitales han de ser equivalentes, es decir, debe resultar de la aplicación de una ley 

financiera.  

3. Aplicación de una ley financiera (existir acuerdo sobre la forma de determinar el importe de todos y cada uno 

de los capitales que compongan la operación, intereses generados.  

 

En Michoacán, la usura ha sido tipificada como un delito concerniente ya no al Código Civil, sino al Penal desde el 

año 2008, que señala que aquella persona que le preste dinero con un interés superior al 2% mensual será sancionada 

con 8 años de cárcel, pero los negocios dedicados al préstamo no están dentro de esta legislación debido a que tienen 

que ver con el Código Mercantil, no pueden ser tocados por el estado y ahí es donde radica el problema.  

 

Arthur, C. (2012) considera que la alfabetización financiera a menudo aparece como una solución útil, sin sentido 

común al neoliberalismo y la individualización de la responsabilidad por riesgo económico. Sin embargo, en la 

alfabetización financiera en particular se argumenta ser ineficaz e injusta. Socialmente la pobreza creada, el desempleo 

y la inseguridad económica requieren más que soluciones individuales de los consumidores; requieren respuestas 

colectivas.  

 

Para que un mercado crediticio funcione adecuadamente, requiere entre otros aspectos de un mecanismo que permita 

a los oferentes del crédito conocer el historial del solicitante, de manera veraz y oportuna. Esto generalmente se obtiene 

a través de la información que ya obra en poder del otorgante por tratarse de créditos de sus propios clientes; la 

documentación requerida directamente al momento de entrevistar a los solicitantes y; los historiales crediticios de las 

personas a través de los burós de crédito. Hoy, hay entidades que en su publicidad señalan que no consultan a las 

sociedades de información crediticia, lo que puede propiciar el sobreendeudamiento de los usuarios, y deterioro en la 

calidad de sus propias carteras y del sistema, no todos los sectores financieros y comerciales, remiten los historiales 

crediticios de sus clientes, pero en muchos casos no es obligatorio por Ley. En el país existen 3 instituciones financieras 

debidamente autorizadas para operar: Trans Union y Círculo de Crédito, especializadas para personas físicas, y Dun 

& Bradstreet, para personas morales, sociedades que están reguladas y supervisadas tanto por la Secretaría de Hacienda 

como por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Banco de México (Banxico), prestan un servicio 

consistente en la recopilación, manejo, entrega o envío de información relativa al historial crediticio de persona físicas 

y morales, pero no deciden sobre el otorgamiento de créditos. La información captada por el Buró de crédito puede ser 

consultada por las instituciones crediticias, las cuales son las que deciden sobre otorgar o no un nuevo financiamiento, 

las instituciones crediticias reportan cada mes la forma como se pagan los créditos, si el cliente es puntual o también 

cuando se presentan atrasos. Se tiene un historial crediticio en el buró si cuenta con tarjeta de crédito, tarjeta de servicio, 

crédito automotriz, crédito hipotecario o contrata servicios de telefonía o televisión de paga. El Buró de crédito 

recopila, maneja y entrega información relativa al historial crediticio de las personas pero no decide sobre el 

otorgamiento de créditos, no boletina a los deudores atrasados, sólo lleva un historial crediticio de las personas. En 

México se realizan más de 64.8 millones de consultas de reportes de crédito de personas físicas por parte de los 

otorgantes, sin considerar que todavía falta mucho por avanzar, pues existen miles de otorgantes de crédito que todavía 

no consultan ni reportan sus créditos. 

 

Según el ENIf (Encuesta Nacional de Inclusión Financiera) en el año 2021, el nivel de alfabetización financiera en 

México era inferior al de Alemania, Portugal o Rusia, pero mayor al de Perú, Colombia e Italia. 

 

 48% piensa que lo que ganaron cada mes fue suficiente para sus gastos. 

 73% paga a tiempo sus créditos, servicios, etc. 

 20% tiene un seguro de auto, casa, vida, gastos médicos, etc. 

 65% afronto una urgencia económica con sus ahorros. 

 42% Se propone metas económicas a largo plazo y se esfuerza por alcanzarlas. 

 6% realiza aportaciones voluntarias a su cuenta de ahorro para el retiro. 

 65% lleva un presupuesto de sus ingresos y gastos. 
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 35% prefiere ahorrar para el futuro y no gastarlo. 

 

 

Figura 1. Monto Vs Ingreso Mensual 

 
1No se incluye la población que respondió “no sabe” 

Fuente: Semana Nacional de Educación Financiera (2023) 

 

 

La Red Internacional de Educación Financiera (INFE, siglas en inglés) de la OCDE promueve y facilita la cooperación 

internacional entre los responsables de la formulación de políticas y otras partes interesadas en temas de alfabetización 

financiera en todo el mundo, reúne a las autoridades públicas y otros para compartir buenas prácticas en el diseño e 

implementación de políticas y programas de alfabetización financiera. Recopila datos comparables a nivel 

internacional, realiza análisis de políticas y desarrolla instrumentos de política. Los miembros provienen de más de 

130 países y economías, desarrolladas, emergentes y en desarrollo, y de todos los países del G20. Alrededor de 300 

instituciones públicas son miembros, incluidos bancos centrales, ministerios de finanzas y ministerios de educación, y 

reguladores financieros. Apoyan la elaboración de recomendaciones sobre Educación Financiera y elabora 

orientaciones para la elaboración, aplicación y evaluación de estrategias nacionales de alfabetización financiera. 

Desarrolla metodologías, análisis y orientación sobre cómo las políticas y programas de alfabetización financiera 

pueden ayudar a las personas a utilizar los servicios financieros digitales de forma segura, y sobre cómo impartir 

educación financiera a través de herramientas digitales, es decir, cómo equipar a las personas con el conocimiento, las 

habilidades y las actitudes para utilizar productos financieros sostenibles e integrar los riesgos relacionados con el 

clima en sus decisiones financieras. 

 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo, es no experimental (investigación ex post-facto), sino que se observó la información recabada tal y como 

se dio en las instancias consultadas, no se construyó ninguna situación, solo se observaron situaciones ya existentes, 

no provocadas intencionalmente. Se considera un estudio descriptivo, ya que tuvo como objetivo el indagar los datos, 

cifras, resultados, información, en que se manifiestan algunos aspectos de la alfabetización financiera, de acuerdo a 

los estudios realizados por los entes que la investigaron, este trabajo consulto dicha información, lo que proporciona 

una visión importante en esta materia, ya que se llega a conocer la opinión, experiencias, percepciones, actitudes, de 

la sociedad sobre la alfabetización financiera. Se consultó varias fuentes de información primaria y secundaria. El 

propósito también, es ayudar a difundir y socializar sus  resultados aquí expuestos, para que ayuden a generar ideas 

sobre la situación problemática de la alfabetización financiera, lo que constituye un problema real. Este trabajo tiene 

relevancia social al ayudar a difundir dicha información en beneficio de la sociedad, es decir, presenta una implicación 

práctica.  

 

Metodología del Índice de Alfabetización Financiera en la ENIF 2021  

 

El Índice de Alfabetización Financiera se obtiene al sumar los tres subíndices:  

 conocimientos financieros (siete puntos),  

 comportamientos financieros (nueve puntos)  

 actitudes financieras (cinco puntos) para cada individuo.  
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Cada punto se obtiene dependiendo la respuesta a las siguientes preguntas: 

 

Figura 2.- Preguntas y Respuestas para el Índice de alfabetización Financiera  

 

Fuente: CNBV & INEGI, ENIF (2021) (población de 18 años y más), para México; OCDE 2020, OECD/INFE 2020 International Survey of Adult 

Financial Literacy, para los demás países.   http://bit.ly/ENIFCNBV 

 

Para los subíndices de conocimientos y comportamientos, cada fila corresponde a un concepto de medición, por cada 

una se otorga un punto; el resultado se da por la suma de cada una de las siete y nueve filas, respectivamente. En el 

caso de las actitudes, para cada pregunta se consideran respuestas con distinta puntuación, la cual está marcada en la 

tabla anterior; y el resultado se da por el promedio de los puntos obtenidos en las tres preguntas. 
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Metodología del Índice de Bienestar Financiero en la ENIF 2021 

El Índice de Bienestar Financiero se obtiene al sumar el puntaje obtenido en cada una de las cinco preguntas que 

componen el índice, sobre la seguridad y libertad de elección financiera. El puntaje máximo por pregunta es de cuatro, 

por lo tanto, el puntaje máximo del Índice de Bienestar Financiero es de 20; asimismo, se puede normalizar a 100, para 

una interpretación más intuitiva. 

Figura 3.- Preguntas y Respuestas para el Índice de alfabetización Financiera  

 
Fuente: CNBV & INEGI, ENIF (2021) (población de 18 años y más), para México; OCDE 2020, OECD/INFE 2020 International 

Survey of Adult Financial Literacy, para los demás países.   http://bit.ly/ENIFCNBV 

 

 

Figura 4. Puntajes de los Índices de Alfabetización y Bienestar Financieros, México 2021 

 

Fuente: CNBV & INEGI, ENIF (2021) (población de 18 años y más), para México; OCDE 2020, OECD/INFE 2020 International Survey of 

AdultFinancial Literacy, para los demás países.  http://bit.ly/ENIFCNBV. * Se añade el resultado para la población de 18 a 70 años con fines 
comparativos con el resultado de la ENIF 2018 y la metodología del indicador de la PNIF. Fuente: CNBV & INEGI, ENIF 2021 (población de 18 

años y más). 
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Problema de investigación o situación problemática  

Se suele pensar que todo está bien, en términos de alfabetización financiera, basado en lo que algunas autoridades 

mexicanas han dicho, tal como que la oferta diversa es prueba del éxito. Parte del problema es la persistente crisis 

financiera nacional, donde más del 50% de la población, aún no tiene ingresos suficientes para acceder a los 

satisfactores básicos.  

 

Objetivos 

Indagar y analizar información sobre la alfabetización financiera, para conocer en qué sector de la sociedad está las 

mayores deficiencias.  

 

Hipótesis  

El estado actual de la alfabetización financiera no es la más adecuada.  

 

 

DESARROLLO  

Cuando hay una urgencia, es cuando menos racionales llegan a ser las decisiones, lo que sumado a la poca información 

que existe, puede acabar endeudando a una persona sin salidas legales, ya que se llega a anunciar cuánto hay que pagar 

semanalmente, pero no el costo total, al ayudar a resolver comodidades o urgencias se corre un riesgo con el dinero, 

aun y cuando el beneficio que se recibe y su costo pueden ser desproporcionados, aunado a que los créditos 

principalmente están dirigidos para todo tipo de trabajadores, donde muchos de ellos no pueden acceder en el sector 

formal por su nivel de ingreso, fuente de empleo, historial crediticio.  

 

Como señala Campos (2008), muchas veces las personas por desconocimiento financiero y premura no ponen atención 

suficiente y por ende pueden ingresar en un lío del que difícilmente se podrá salir en una relación financiera.  

 

Un aspecto muy importante es el costo del dinero, donde no se justifica, es el alto interés y precio. La restricción 

crediticia es resultado de la negativa de la banca comercial para otorgar créditos a empresas y familias, así como la 

negativa de los agentes económicos para demandar créditos bancarios (Ampudia, 2005).  

 

Mansell, C. (2001). Cita que a falta de instituciones que se adecúen a sus necesidades tienen que recurrir a medios que 

les brinden facilidades tales como las tandas con familiares y amigos, prestamistas informales e instituciones como los 

Montepíos, generándose así lo que podríamos llamar las Finanzas Populares informales. También sostiene que la 

población con poca cultura financiera está inmersa en un círculo vicioso de desinformación y desconocimiento que 

refuerza las generalizaciones sobre el Sistema Financiero, tales como:  

 

 Explican lo bonito de la tarjeta pero no dicen realmente o no preguntas si no pago cuanto interés me genera 

(mujeres de 19 a 26 años), bancarizadas, zona rural.  

 La percepción de los bancos es de lugares de deudas, colas, dinero (mujeres de 19 a 26 años), bancarizadas, 

zona rural.  

 La percepción sobre los servicios financieros, es de que si se tiene un préstamo y a lo mejor me muero y no 

termino de pagar la deuda se la deja a los hijos (hombres de 26 a 44 años), no bancarizados zona urbana. 

 Sobre el uso de la banca, hay desconfianza porque a la larga perdemos, lo poquito que tenemos (hombres de 

26 a 44 años), no bancarizados.  

 Sobre actividades relacionadas con el manejo del dinero. No trabajas intereses en la tanda y si lo necesitas en 

el momento lo vas a poder utilizar y a la vez es un poco más (hombres de 26 a 44 años), no bancarizados, 

zona urbana. 

 Sobre la percepción de cultura financiera. Mucha gente no sabemos lo que es un banco, como se manejan los 

préstamos, plazos (mujeres de 19 a 26 años), bancarizadas, zona rural. 

 Sobre la percepción de los bancos. Así como quie pierde la bolsa yo también pierdo cosas, y sin embargo el 

banco sigue ganando (hombres de 26 a 44 años), no bancarizados, zona urbana.  

 

Chelminsky (2007), considera que hay 10 mandamientos de las finanzas personales:  

 

1. Estarás convencido de su importancia  

2. Serás organizado  

3. Tendrás un mapa  
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4. Empezarás hoy  

5. No te desviarás  

6. Esperarás imprevistos  

7. No copiarás a tu vecino  

8. No buscarás soluciones mágicas  

9. No renunciarás ante errores  

10. Recordarás que el dinero no compra la felicidad  

 

El ahorro no es ex-ante sino ex post. O sea, la inversión sucede antes que el ahorro. Ello implica que la decisión a 

invertir depende de  la tasa esperada… (Ampudia, 2005).  

 

En 2015 la OCDE/INFE presentó una propuesta de metodología para medir la alfabetización financiera a través de 5 

aspectos:  

 

1 Índice de Alfabetización Financiera (Índice de Competencias Económico-Financieras, con un máximo 21 

puntos) 

Se construye por la suma de los puntos obtenidos en tres subíndices, que miden distintos aspectos de las competencias 

en materia de educación financiera:  

 Conocimientos (comprensión básica de conceptos financieros), 7 puntos. 

 Comportamientos (acciones financieras que permiten convivir estrés financiero mínimo), 9 puntos. 

 Actitudes (declaraciones de actitud hacia el dinero y la planificación para el futuro), 5 puntos. 

 

En la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) de 2018 se incorporaron preguntas para construir el Índice de 

Alfabetización Financiera en México. Para la ENIF 2021, se hicieron ajustes con base en las modificaciones al 

documento metodológico de OCDE/INFE. Con base en los resultados de la ENIF 2021, México obtuvo  

 4.6 puntos en conocimientos financieros;  

 4.4, en comportamientos financieros;  

 3.0, en actitudes financieras;  

 

Un total de 12 puntos en el Índice de Alfabetización Financiera 2021. Si los 3 subíndices y el Índice se pueden 

normalizar a 100, para una interpretación intuitiva, con lo que el puntaje de México es de 57. 

 

 

Figura 5.-Puntaje del Índice de Alfabetización Financiera para México 

 
Fuente: CNBV & INEGI, ENIF (2021) (población de 18 años y más), para México; OCDE 2020, OECD/INFE 2020 International Survey of 

Adult Financial Literacy, para los demás países.  

 

 

 

Al comparar este resultado con los puntajes obtenidos por otros países en la encuesta realizada por OCDE/INFE en 

2020, México tuvo un puntaje superior al de países como Colombia, Rumania e Italia, pero menor al obtenido por 

Perú, Alemania y Hong Kong. Con respecto al promedio de los países encuestados, la diferencia para México es menor 

en dos puntos. El promedio se refiere al puntaje promedio obtenido por los países encuestados por OCDE/INFE en 

2020.  
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Figura 6.-Puntaje del Índice de Alfabetización Financiera para México  

(Basado en 100) 

 
Fuente: CNBV & INEGI, ENIF (2021) (población de 18 años y más), para México; OCDE 2020, OECD/INFE 2020 International Survey of Adult 

Financial Literacy, para los demás países  

 

2 Alfabetización financiera por condiciones sociodemográficas  
El puntaje del Índice de Alfabetización Financiera es mayor para los hombres en un punto, en comparación con las 

mujeres. Esta tendencia se conserva en los subíndices de conocimientos con tres puntos más y en el subíndice de 

comportamientos con un punto; sin embargo, el subíndice de actitudes es mayor para las mujeres en dos puntos. Al 

calcular el Índice de Alfabetización Financiera por tipo de localidad, la población que habita en localidades urbanas 

(mayores a 15 mil habitantes) obtuvo una puntación superior, en comparación con la población que habita en 

localidades rurales, en más de cinco puntos. Esta brecha es mayor en los conocimientos y comportamientos financieros, 

sin embargo, en las actitudes financieras se reduce a tres puntos. 

 

Figura 7.-Indice de alfabetización Financiera por tipo de localidad  

(Basado en 100) 

 
Fuente: CNBV & INEGI, ENIF (2021) (población de 18 años y más), para México; OCDE 2020, OECD/INFE 2020 International Survey of Adult 

Financial Literacy, para los demás países  

 

 

 

Figura 8.-Indice de alfabetización Financiera por sexo (base en 100) 

 
Fuente: CNBV & INEGI, ENIF (2021) (población de 18 años y más), para México; OCDE 2020, OECD/INFE 2020 International Survey of Adult 

Financial Literacy, para los demás países  
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Las competencias en educación financiera tienden a ser mayores conforme aumenta el nivel de escolaridad. En el 

Índice de Alfabetización Financiera se observa una relación positiva con el nivel de escolaridad, con una brecha entre 

la población que cuenta con estudios hasta nivel primaria y la que cuenta con licenciatura o más, cercana a los 20 

puntos. Particularmente, la brecha más amplia se encuentra en los comportamientos financieros, ya que la población 

con licenciatura obtuvo un puntaje de 62.5, mientras que la población con estudios hasta primaria obtuvo solamente 

39.5, esto es una brecha de 22.9 puntos. Por el contrario, en las actitudes financieras, la brecha entre estos dos grupos 

de población es de 10.2 puntos. 
 
 

Figura 9.-Alfabetización Financiera por nivel de escolaridad (base en 100) 

 

Fuente: CNBV & INEGI, ENIF (2021) (población de 18 años y más), para México; OCDE 2020, OECD/INFE 2020 International Survey of Adult 
Financial Literacy, para los demás países  

 

Las competencias en educación financiera alcanzan el puntaje más alto en el grupo de edad de 30 a 39 años, después 

descienden conforme el grupo de edad avanza. La mayor brecha en el Índice de Alfabetización Financiera se observa 

entre la población de 30 a 39 años y la población mayor de 70 años, entre ambos grupos la brecha es de 12.3 puntos. 

Al interior de cada subíndice, los conocimientos muestran una relación negativa con la edad; mientras que los 

comportamientos y actitudes alcanzan el puntaje más alto en el grupo de edad de 30 a 39 años 

 

 

Figura 10.- Índice de alfabetización Financiera por grupos de edad  

(Base en 100) 

 

Fuente: CNBV & INEGI, ENIF (2021) (población de 18 años y más), para México; OCDE 2020, OECD/INFE 2020 International Survey of Adult 

Financial Literacy, para los demás países.   http://bit.ly/ENIFCNBV 
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3 Comparativa internacional de la alfabetización financiera 
La encuesta realizada por OCDE/INFE en 2020, permitió obtener resultados del Índice de Alfabetización Financiera 

por sexo y por edad, para distintos países. En el promedio de países encuestados, los hombres obtuvieron un punto más 

que las mujeres; en algunos países la brecha es mayor, como en Portugal, donde es de cuatro puntos a favor de los 

hombres; en otros países la brecha es inexistente, como en Bulgaria, o es a favor de las mujeres, como en Polonia. En 

cuanto a la brecha entre mujeres y hombres, México es de un punto y se ubica por debajo de países como Portugal, 

Perú y Alemania, es decir, en México la brecha en el Índice de Alfabetización Financiera es menor entre ambos sexos. 

 

Figura 11.- Índice de alfabetización Financiera por sexo y país  

(Base en 100) 

 
Fuente: CNBV & INEGI, ENIF (2021) (población de 18 años y más), para México; OCDE 2020, OECD/INFE 2020 International Survey of Adult 

Financial Literacy, para los demás países.   http://bit.ly/ENIFCNBV 

 

 

En la mayoría de los países encuestados, el puntaje más alto en el Índice de Alfabetización Financiera se encuentra en 

la mediana edad, es decir de los 30 a los 59 años, excepto en México que se encuentra en las personas jóvenes (de 18 

a 29 años), y en Alemania que se encuentra en las personas adultas mayores (60 años y más). En países como Hong 

Kong, Alemania, Bulgaria e Italia, las y los jóvenes obtuvieron el puntaje más bajo al interior de sus países; en tanto 

que, en Polonia, Portugal, Perú, México y Colombia, el puntaje más bajo lo obtuvieron las personas adultas mayores. 

El promedio se refiere al puntaje promedio obtenido por los países encuestados por OCDE/INFE en 2020.  

 

Figura 12.- Índice de alfabetización Financiera por grupos de edad y país  

(Base en 100) 

 
Fuente: CNBV & INEGI, ENIF (2021) (población de 18 años y más), para México; OCDE 2020, OECD/INFE 2020 International Survey of Adult 

Financial Literacy, para los demás países.   http://bit.ly/ENIFCNBV 

 
 

 

4 Salud financiera a todo el mundo 
La Fundación MetLife y el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Capital (UNCDF) elaboraron el 

documento “Llevando salud financiera a todo el mundo, un compendio de ideas, enfoques y recomendaciones”, el cual 
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busca sentar las bases de referencia en salud financiera a partir de varios análisis sobre el tema. En este documento se 

define a salud financiera a través de cuatro dimensiones:  

 

 Seguridad financiera, capacidad de cumplir los compromisos a corto plazo. 

 Resiliencia financiera, capacidad de hacer frente a acontecimientos inesperados o adversos.  

 Control financiero, confiar en las finanzas presentes y futuras.  

 Libertad financiera, capacidad de cumplir los objetivos y deseos de largo plazo en materia financiera.  

 El enfoque de salud financiera puede ofrecer una perspectiva más amplia y completa para medir, crear y 

mantener el impacto de iniciativas sobre inclusión financiera 

 

 

5 Índice de Bienestar Financiero  
De acuerdo con OCDE/INFE, la educación financiera se define como una combinación de conciencia, conocimiento, 

habilidad, actitud y comportamiento necesaria para tomar decisiones financieras acertadas y, en última instancia, lograr 

el bienestar financiero de las personas. Por lo anterior, OCDE/INFE tomó como base la Escala Corta para Medir el 

Bienestar Financiero diseñada por la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés) 

de los Estados Unidos, para desarrollar el Índice de Bienestar Financiero. Este índice se construye con la respuesta a 

5 preguntas:  

 

 ¿Le sobra dinero a fin de mes?  

 ¿El manejo de sus ingresos y gastos controla su vida?  

 Dada su situación económica, ¿siente que tendrá las cosas que desea?  

 ¿Le alcanza bien el dinero para cubrir sus gastos?  

 ¿Siente tranquilidad de que su dinero sea suficiente? 

Cada pregunta puede otorgar de 0 a 4 puntos a la persona encuestada, dependiendo de la respuesta. Estas preguntas 

fueron incluidas en la ENIF 2021, y a través de ellas se pudo obtener por primera vez el Índice de Bienestar Financiero 

para México, que fue de 44.1 base 100.  

Este resultado coloca 3 puntos por debajo del promedio de los países encuestados por OCDE/INFE en 2020, y de 

países como Alemania o Perú, pero por encima de Portugal y Colombia. Al desagregar el Índice de Bienestar 

Financiero por sexo, los hombres obtienen un puntaje mayor con respecto a las mujeres en todos los países. Tanto en 

el puntaje promedio de los países, como en México la brecha es de tres puntos. 

 

 

Figura 13.-Puntaje del Índice de Bienestar Financiero  

(Base en 100) 

 
Fuente: CNBV & INEGI, ENIF (2021) (población de 18 años y más), para México; OCDE 2020, OECD/INFE 2020 International Survey of Adult 

Financial Literacy, para los demás países.   http://bit.ly/ENIFCNBV 

 

En el promedio de países encuestados existe una brecha de tres puntos entre la población joven y la de mayor edad, 

sin embargo, esta brecha en México es de 12 puntos. Destaca que la población joven en México obtuvo un puntaje en 

bienestar financiero por encima de países como Alemania o Portugal. 
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Figura 11.- Puntaje del Índice de Bienestar Financiero por sexo y por grupos de edad  

(Base en 100) 

 
Fuente: CNBV & INEGI, ENIF (2021) (población de 18 años y más), para México; OCDE 2020, OECD/INFE 2020 International Survey of Adult 

Financial Literacy, para los demás países.   http://bit.ly/ENIFCNBV 

 

 

RESULTADOS 

 

La alfabetización financiera requiere de estudios que permitan saber el grado de conocimiento en dicha área de la 

sociedad, en aspectos tales como tasas de interés, comisiones, cálculos, etc, y que les permitan tomar decisiones 

correctas.  

 

En México se cuenta con diversas instituciones reguladas por el gobierno entre las cuales se brindan los servicios de 

crédito y ahorro, principalmente a personas que cuenten con un empleo formal y con cierto nivel de ingreso económico. 

Sin embargo, no toda la población cumple con este perfil y su acceso a estas instituciones se ve mermado, muchas 

otras lo desconocen.  

 

Seis de cada diez personas ahorran, ya sea en su cuenta o en algún instrumento informal (tanda, en casa, con familiares 

o personas conocidas). Aunque más personas ahorran en instrumentos informales, en las cuentas se ahorra un monto 

mayor 

 

Según el ENIf en el año 2021, el nivel de alfabetización financiera en México era inferior al de Alemania, Portugal o 

Rusia, pero mayor al de Perú, Colombia e Italia  

 

En cuanto al índice de alfabetización financiera, México tuvo un puntaje superior al de países como Colombia, 

Rumania e Italia, pero menor al obtenido por Perú, Alemania y Hong Kong 

 

El puntaje del Índice de Alfabetización Financiera es mayor para los hombres en un punto, en comparación con las 

mujeres. Esta tendencia se conserva en los subíndices de conocimientos con tres puntos más y en el subíndice de 

comportamientos con un punto; sin embargo, el subíndice de actitudes es mayor para las mujeres en dos puntos. 

 

Las competencias en educación financiera tienden a ser mayores conforme aumenta el nivel de escolaridad. En el 

Índice de Alfabetización Financiera se observa una relación positiva con el nivel de escolaridad, con una brecha entre 

la población que cuenta con estudios hasta nivel primaria y la que cuenta con licenciatura o más, cercana a los 20 

puntos. 

 

Las competencias en educación financiera alcanzan el puntaje más alto en el grupo de edad de 30 a 39 años, después 

descienden conforme el grupo de edad avanza 

 

La morosidad resulta costosa, tanto con casas de préstamo, como de empeño, bancos, las deudas se han vuelto 

impagables, cobran intereses moratorios y ordinarios al mismo tiempo, gastos de cobranza, a lo que le suman el IVA.  

 

La banca comercial y otros acreedores, han intensificado los mecanismos de cobranza a sus clientes morosos al utilizar 

la vía judicial, según lo muestran los más recientes indicadores de cartera vencida al registrar un alza, siendo el valor 

de los bienes adjudicados por las instituciones crediticias, con montos mayores de miles de millones de pesos, de 

acuerdo con los reportes financieros de la banca enviados a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).  
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CONCLUSIONES 

 

Se requiere una alfabetización financiera asertiva para que los resultados sean favorables. 

 

Hay que reconocer e identificar nuestras necesidades.  

 

Las herramientas financieras básicas deben enseñarse desde la infancia.  

 

Las finanzas personales, deben ser más arraigadas, sobre todo ante las crecientes innovaciones financieras y 

tecnológicas. 

 

Es importante alcanzar una vida financiera sana.  

 

Se deben de conocer los instrumentos que hay, y qué beneficios se obtiene de cada uno de ellos. 

 

El correcto manejo de las finanzas, debe ser integral, y ser un aprendizaje significativo, de ahí la importancia de la 

alfabetización financiera que sea constante, actualizada, y acorde a las exigencias actuales.  

 

Establecer una tasa de interés personalizada donde cada cliente calificará y cotizará una tasa personal, entre 8 y 10%. 

Tomando en cuentan varios factores: edad, antigüedad en el trabajo, salario, forma de pago (nómina, honorarios), 

número de integrantes en la familia, tipo de industria en la que se desarrolle profesionalmente.  

 

No al cobro de comisión a los establecimientos cada vez que se usa para comprar, ni No a la oferta de tasas de interés 

menores, pero con más costos por anualidad, mantenimiento, seguro. Erradicar el sobrecosto de los productos, por no 

pagarse al contado, so pretexto de los intereses, cargos de financiamiento y comisiones adicionales.  

 

Se deben de permitir los traspasos de cualquier tipo de crédito entre instituciones financieras, para consolidarla en una 

sola, sustitución de una entidad financiera por otra como acreedora de un crédito. Esto ayudará a no pagar tantos 

intereses ya que el traspaso de saldos, seria debido a que se ofrece tasas más atractivas con procedimientos claros para 

llevar a cabo la consolidación de la deuda, sustitución que deberá cumplirse a más tardar como plazo máximo de 15 

días naturales, formalizando con el deudor la novación modificativa del adeudo sin implicar algún costo adicional.  

 

De acuerdo con la Red Internacional de Educación Financiera de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE/INFE), la evaluación de las competencias en educación financiera de la población es un 

componente clave para cualquier estrategia exitosa en esta materia. 
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RESUMEN
El presente artículo presenta un análisis de información obtenida de tres de las principales escuelas de Nivel Medio
de la Localidad de donde ingresan un mayor número de estudiantes al Instituto Tecnológico de La Piedad, se utilizó
una encuesta donde se obtuvieron diferentes datos para conocer de una muestra de estudiantes de este nivel
educativo, diferentes tópicos, como son: número de estudiantes que seguirán estudiando una carrera profesional,
razones por las cuales deciden ya no estudiar, factores motivacionales para estudiar una carrera, actores principales
para tomar una decisión en la elección de su carrera universitaria, además indaga cuales son las profesiones que elige
este segmento de población y cuáles son las razones para su elección.

Palabras clave: Decisión, motivación, factores que influyen en la toma de decisiones.

INTRODUCCIÓN
La elección de una carrera universitaria es una de las decisiones más trascendentales en la vida de un individuo, así
como el hecho de estudiar o no es un parteaguas en toda vida del ser humando lo cual influye significativamente en
su desarrollo personal y profesional. Comprender las decisiones, motivaciones, actores que intervienen para cursar o
no una carrera profesional es relevante para diversas partes interesadas, incluyendo instituciones de educación
superior, orientadores vocacionales, padres de familia y los propios estudiantes.
En un mundo cada vez más globalizado y competitivo, las motivaciones para estudiar una carrera universitaria, se
han diversificado. Ya no solo se consideran factores tradicionales como las oportunidades de empleo y el prestigio
social, sino también intereses personales, pasiones y aspiraciones de autorrealización. Estos elementos se entrelazan
con las preferencias individuales y los gustos particulares que los estudiantes desarrollan a lo largo de su vida.
El presente estudio tiene como objetivo explorar y analizar las diferentes motivaciones que llevan a los estudiantes a
elegir una carrera universitaria, revisar el por que ya no deciden estudiar, además de visualizar en la actualidad que
carreras de la región les llaman la atención y que dinámicas internas influyen en la toma de decisiones para la
elección de la profesión. Esta investigación se realiza en tres de las instituciones de nivel medio superior más
representativas de la ciudad de La Piedad, Michoacán, como lo es el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y
de Servicios no. 84 (Cbtis 84), La Preparatoria Federal por Cooperación (Mártires de la Reforma) y el Colegio
Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep).
A traves de esta investigación se pretende identificar patrones comunes y diferencias significativas entre diversas
poblaciones estudiantiles, proporcionando así una visión integral que pueda servir de base para mejorar los procesos
de orientación vocacional, buscar estrategias y herramientas prácticas para educadores para motivar a estudiantes a
continuar sus estudios universitarios planificando su futuro, orientar y realizar un mejor diseño de la promoción de la
oferta educativa, así como ofrecer programas educativos orientados a las necesidades actuales del estudiante. Todo
esto al entender mejor las motivaciones y preferencias de los estudiantes.
La estructura de este artículo se muestra como sigue: teoría de algunos conceptos relevantes, descripción de la
metodología empleada para obtener los datos de la muestra, presentación de los resultados y conclusiones obtenidas
del estudio.

TEORÍA
Tomar decisiones es una habilidad fundamental que impacta cada aspecto de nuestra vida, desde las pequeñas
elecciones cotidianas hasta las grandes decisiones que pueden transformar nuestro futuro. La capacidad de decidir, ya
sea de manera consciente o inconsciente, está influenciada por múltiples factores, como nuestras emociones,
experiencias previas, creencias y motivaciones. A lo largo de la vida, enfrentamos decisiones que definen quiénes
somos y hacia dónde nos dirigimos, desde qué carrera estudiar hasta con quién compartir nuestra vida. Cada elección
que hacemos es un reflejo de nuestras prioridades y valores, y aprender a tomar decisiones acertadas puede ser la
clave para alcanzar nuestras metas y vivir una vida satisfactoria y plena.

El diccionario de la Real Academia define la palabra decisión como “Formar juicio resolutorio sobre algo dudoso o
contestable”, “determinar el resultado de algo”, “Formar el propósito de hacer alto tras una reflexión”, mientras que
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el origen latín de la palabra es decisio y significa “opción escogida, ante todas las posibilidades” se compone del
prefijo de (dirección de arriba abajo, alejamiento, privación), caedere (cortar, talar, matar) más el sufijo -ción (acción
y efecto).

De acuerdo los autores Rodríguez y Márquez (1988) “la decisión es el polo opuesto a los mecanismos de
“estímulo-respuesta” que operan en los reflejos condicionados y que son más o menos automáticos; involucra la
atención y diversas conductas racionales e irracionales”

Estas decisiones a menudo pasan por diferentes procesos para elegir alternativas adecuadas, algunos de acuerdo con
su naturaleza, se realizan de manera muy sencilla y trivial y otros pueden resultar muy complejos, utilizando para
tomar la decisión programas sistematizados, métodos estadísticos, y estudios muy profundos de múltiples variables.
El autor citado anteriormente presenta un proceso para tomar decisiones importantes y complejas el cual se sintetiza
a continuación:

● Percepción y definición del problema. El planteamiento del problema es importante, debiendose
diferenciar de causas, y efectos, sintomas y problemas. De esto depende tomar decisiones adecuadas y
apegadas a la realidad.

● Fijación de objetivos (resultados deseados). Establecer cual es el resultado que se espera obtener de esta
toma de decisiones

● Estudio de las diferentes alternativas. Se idea el mayor número de soluciones para luego escoger la más
viable, para ello se utilizan sistemas de computación, modelos matemáticos, investigación operativa
que permiten ubicar la alternativa más factible.

● Elección de una alternativa. Estableciendo pros y contras de las alternativas, así como resultados
obtenidos de las herramientas utilizadas, se elige la aternativa con mejor resultado, ya sea en costos,
precio, mayor ganancia y beneficios para el usuario.

● Estrategia. Se establece el plan de acción, pudiendo ser un cronograma de de actividades.
● Acción. Se ejecuta el plan establecido.

Para la mayoría de estudiante de nivel medio superior, es una inquietud el decidir si estudiar o no estudiar, que
carrera seguir y en qué lugar estudiar, ya que esto implica lo que va a realizar o ser a lo largo de su vida, la
motivación juega un papel importante en esa elección, por lo que ahora se revisará esta. De acuerdo con Gallardo y
Camacho (2008) la motivación es: “una disposición interna que activa, dirige, impulsa o mantiene un
comportamiento y hace que actuemos de una forma determinada” Este término se deriva del latín “motus” que
significa “movimiento”. De esta manera se infiere que esta palabra implica un movimiento, es decir la acción de
moverse de un lugar a otro.

La motivación se clasifica desde dos puntos de vista de acuerdo con los autores citados:
● Intrinsecos y extrinsecos. Se considera intrínseco cuando la persona no necesita de un incentivo externo y

es extrínseco cuando la persona actua conforme a un determinado objetivo que está asociado a una
recompensa o por la fuerza del contexto.

● Positivos y negativos. Cuando la acción se orienta a satisfacer una necesidad de placer, por ejemplo el
sentirse aceptado, tiene el sentido positivo, sin embargo cuando la acción lleva a cubrir un sentimiento o
miedo, ejemplo miedo al riiculo, se entenderá como negativo.

Algunas de las teorías que explican la motivación y que son desasrrolladas por diferentes autores a lo larto del
tiempo, se presentan a continuación junto con sus definiciones y autores:

Teoría de la Jerarquía de Necesidades de Maslow (Abraham Maslow)
Este autor propuso que las necesidades humanas están organizadas en una jerarquía, desde las más básicas hasta las
más complejas. Según Maslow, las personas se sienten motivadas para satisfacer necesidades inferiores (fisiológicas)
antes de poder enfocarse en necesidades más altas (autorrealización).
Pirámide de Maslow:
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● Necesidades fisiológicas (comida, agua, refugio)
● Necesidades de seguridad (seguridad física, estabilidad)
● Necesidades sociales (amor, pertenencia)
● Necesidades de estima (respeto, reconocimiento)
● Autorrealización (crecimiento personal, cumplimiento del potencial)

Teoría de los Dos Factores de Herzberg (Frederick Herzberg)
 Desarrolló esta teoría basada en la idea de que existen dos conjuntos de factores que afectan la motivación en el
lugar de trabajo: factores de higiene y factores motivadores.

● Factores de higiene: Factores extrínsecos como el salario, las condiciones de trabajo y las políticas de la
empresa. Su ausencia puede causar insatisfacción, pero su presencia no necesariamente motiva.

● Factores motivadores: Factores intrínsecos como el reconocimiento, el logro y el trabajo en sí mismo.
Estos factores son los que realmente motivan a las personas a rendir más.

Teoría de la Motivación y el Rendimiento de Vroom (Victor Vroom)
La teoría de Vroom se basa en la expectativa. Propone que la motivación de un individuo es el resultado de tres
variables: expectativa, instrumentalidad y valencia.

● Expectativa: La creencia de que el esfuerzo conducirá a un buen rendimiento.
● Instrumentalidad: La creencia de que un buen rendimiento será recompensado.
● Valencia: El valor que el individuo otorga a la recompensa.

Teoría de la Equidad de Adams (John Stacey Adams)
Adams desarrolló esta teoría basada en la percepción de justicia y equidad. Según este autor, las personas se sienten
motivadas cuando perciben que la relación entre lo que aportan (esfuerzo, habilidades) y lo que reciben
(recompensas) es justa en comparación con otras personas.

Si perciben una inequidad (por ejemplo, si otros reciben más por el mismo esfuerzo), pueden disminuir su esfuerzo o
buscar una retribución más justa.

Teoría de las Necesidades de McClelland (David McClelland)
 Propuso que las personas están motivadas por tres tipos principales de necesidades:

● Necesidad de logro: Deseo de sobresalir y alcanzar el éxito.
● Necesidad de afiliación: Deseo de formar relaciones interpersonales cercanas.
● Necesidad de poder: Deseo de influir y controlar a otros.

Teoría del Refuerzo de Skinner (B.F. Skinner)
La teoría del refuerzo, desarrollada por B.F. Skinner, se basa en la idea de que el comportamiento está motivado por
sus consecuencias. El refuerzo positivo (recompensas) o negativo (evitar consecuencias no deseadas) aumenta la
probabilidad de que un comportamiento se repita. Por otro lado, el castigo reduce la probabilidad de que un
comportamiento ocurra nuevamente.

Teoría del Establecimiento de Metas de Locke y Latham (Edwin Locke y Gary Latham)
Esta teoría sostiene que las metas claras y desafiantes pueden motivar a las personas a desempeñarse mejor. Según
Locke y Latham, las metas específicas y difíciles, pero alcanzables, junto con la retroalimentación sobre el progreso,
son esenciales para aumentar la motivación.
Cada una de estas teorías ofrece una perspectiva diferente sobre cómo se motiva a las personas, y juntas
proporcionan una visión amplia y rica del campo de la motivación.

Existen múltiples factores que influyen en la decisión de cursar una carrera, se analizará la vocación la cual el autor
Hollan (1987) citado por Gan y Soto (2013) afirman, que la conducta vocacional de los adolescentes y jóvenes está
determinada por las experiencias adquiridas en la infancia y que más adelante se expresan en sus intereses y
preferencias, proporcionándoles habilidades y destrezas a través de la acción en actividades preferidas que suelen
estar relacionadas con esa vocación. Según Heider (1958) citado por el mismo autor, el proceso de la vocación puede
ser de dos tipos:
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● Personales o internas. Las atribuciones internas están relacionadas con la satisfacción de necesidades de
desarrollo individual, y se expresan cuanto tienen habilidades y destrezas para la carrera. Esto les permite
cumplir los objetivos de su desarrollo.

● Ambientales o externas. Están relacionadas con la “satisfacción de las demandas de tipo social y familiar,
que en muchas ocasiones ejercen gran presión sobre el individuo y lo llevan a realizar una conducta que no
desea.” Mencionado por Gan y Soto (2013) un ejemplo es estudiar la carrera de los padres, o cubrir
necesidades de la sociedad. Este ultimo puede llevar a no cubrir expectatrivas o no estar de acuerdo con sus
habilidades.

Los factores son clasificados en tres grandes rubros de acuerdo con los autores mencionados:
● Factores socioculturales. Futuro económico obtenido de la carrera elegida, impotancia y utilidad social,

relacion con personas, si se encuentra de moda la carrera, etc.
● Factores familiares. Algún miembro de la famila estudio determinada carrera, se espera que se estudie la

misma carrera de los padres, algún miembro de la familia sugirió que se estudiara una carrera en especifico,
Apoyo económico para estudiar una carrera en especial, etc

● Factores internos. Habilidades, motivaciones y gustos personales, que permitan lograr metas, cubrir
expectativas, orgullo por la carrera, autonomia, etc.

Se analizan otros elementos de acuerdo con González-Cabanch et. Al (1996), Gamez y Marreo (2003), referenciados
por De la Mano y Moro, (2013) subrayan la existencia de cierto consenso en la asignación para cada tipo de meta de
una orientación motivacional de carácter intrínseco y extrínseco, identificando una serie de factores determinantes
que conforman dimensiones motivacionales de naturaleza intrínseca (centrada en la tarea, en la curiosidad por el
conocimiento, en el reto de aprender) y extrínseca (centradas en la persona, en el reconocimiento u obtención de
recompensa ante su esfuerzo, en alabanzas, buenas notas o la aprobación de sus profesores, padres y amistades) que
conjugadas determinan la elección de la carrera. En esta misma bibliografía presentan dos categorías importantes
como son:

● Centrada en el conocimiento y dominio de un campo temático, esto esta aunado al prestigio, la posición
económica y el valor social de la profesión. Este último de acuerdo con García-Ripa (2011) mencionado en
la bibliografía de De la Mano y Moro subraya que el valor social de la profesión elegida es uno de los
motivos a resaltar en los resultados de su estudio centrado en un elevado número de carreras, igualmente
destaca la importancia del -interés profesional- y la inserción en el mercado laboral.

● Centrada en el yo, esta se basa en el rendimiento y competencia para alcanzar determinado grado, esta
asociado al reconocimiento, obtención de metas y de buenos resultados.

Mungarro y Zayas (2009) citado por De La Mano y Moro, señalan que la elección de los estudios universitarios
contribuye a perfilar la vida del estudiante, afectando a su vida personal, familiar, profesional y laboral.

METODOLOGÍA
Para comprender las motivaciones y los factores que determinan la elección de una carrera universitaria entre los
estudiantes de preparatoria, se diseñó una investigación te tipo cuantitativo basada en la técnica de encuestas
aplicadas mediante la plataforma digital Google Forms compuesta por 12 preguntas. Este método permitió recopilar
datos de manera eficiente y alcanzar a un número significativo de estudiantes de tres de las preparatorias más
importantes de la localidad: Cbtis no. 84, Preparatoria Mártires de la Reforma y Conalep.

Población y Muestra
La población objetivo estuvo constituida por estudiantes de último año de las tres preparatorias mencionadas de sus
diferentes áreas de especialidad. Estas instituciones fueron seleccionadas debido a su relevancia en la formación de
estudiantes que posteriormente acceden a la educación superior en universidades nacionales. La muestra estuvo
compuesta por Cbtis 84: 196 estudiantes, Preparatoria Mártires de la Reforma 49 estudiantes y Conalep 69
estudiantes, seleccionados aleatoriamente de entre las tres preparatorias. Se buscó asegurar que la muestra fuera
representativa en términos de género, nivel socioeconómico y desempeño académico.

Instrumento de Recolección de Datos
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El instrumento principal de recolección de datos fue una encuesta diseñada específicamente para medir las
motivaciones y factores que influyen en la decisión de una carrera universitaria. La encuesta fue distribuida a través
de Google Forms, lo que facilitó el acceso a los estudiantes y permitió la recopilación automatizada de respuestas. El
cuestionario incluyó preguntas de opción múltiple, escalas tipo Likert y preguntas abiertas, organizadas en tres
secciones principales:

● Datos demográficos: Información básica sobre el estudiante (edad, género).
● Motivaciones personales: Preguntas que exploran los intereses, pasiones y expectativas de los estudiantes

en relación con su futura carrera.
● Factores determinantes: Preguntas orientadas a identificar influencias externas (familia, amigos, mercado

laboral) y otros factores clave en la toma de decisiones.

Proceso de Aplicación
La encuesta fue enviada por correo electrónico a los estudiantes de las tres preparatorias, con la colaboración de los
orientadores vocacionales y docentes de influencia de cada institución. Se dio a los estudiantes un período de dos
semanas para completar la encuesta, y se les garantizó la confidencialidad de sus respuestas para fomentar la
honestidad en las mismas. Además, se realizaron recordatorios periódicos para asegurar una alta tasa de
participación. Cabe destacar que se aplicó al final de sus estudios, especificamente en el sexto semestre a principios
del mes de junio 2024.

Análisis de Datos
Una vez recopiladas las respuestas, los datos fueron exportados a software de análisis estadístico para su
procesamiento. Se realizaron análisis descriptivos para identificar tendencias generales en las motivaciones y factores
que influyen en la elección de carrera. Asimismo, se llevaron a cabo análisis comparativos entre las tres instituciones
para detectar posibles diferencias en las motivaciones de los estudiantes en función de su entorno educativo. También
se analizaron las respuestas abiertas para obtener una comprensión más profunda de los factores subjetivos que
influyen en las decisiones de carrera.

Esta metodología basada en encuestas permitió obtener una visión integral de las motivaciones y factores que guían a
los estudiantes de preparatoria en su elección de carrera universitaria, así como de la decisión de estudiar o no,
proporcionando información valiosa para orientar estrategias de orientación vocacional y apoyar a los jóvenes en este
proceso crucial.

RESULTADOS

A. MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN
En la tabla no. 1, se presenta la muestra de investigación, correspondiente a los estudiantes que contestaron las
encuestas de las 3 diferentes preparatorias de una población de estudiantes que conforman el sexto semestre de los
diferentes bachilleratos y carreras técnicas. Con estos resultados se destaca que en cada institución la mayor
cantidad de respuestas proviene de mujeres con un, 61% Mártires de la Reforma, 59% para el Cbtis 84 y 58%
Conalep.

Tabla 1. Muestra de la investigación.

PREPARATORIA CBTIS 84 MÁRTIRES DE LA
REFORMA

CONALEP

GÉNERO Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer
NÚMERO 80 116 19 30 29 40
PORCENTAJE 41% 59% 39% 61% 42% 58%
TOTAL 196 49 69

Fuente: Elaboración propia

B. RANGO DE EDADES
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En la tabla no. 2 se presentan datos demográficos como edad de los estudiantes muestra, en donde se obtiene como
resultado que un alto porcentaje de los que contestaron, se encuentran en el rango de edad de 17 a 18 años,
correspondiente a estudiantes que concluyen su instrucción preparatoria de nivel medio superior. Obteniendo lo
siguiente: Cbtis 84: 96%, Mártires de la Reforma 94% y Conalep 85% de estudiantes de entre 17 a 18 años. Mientras
que el rango de edad de 19 a 20 años se ubica en mayor porcentaje en Conalep con 12%, Mártires de la reforma con
6% y Cbtis 84 con 4%.

Tabla 2. Rango de Edades.

PREPARATORIA CBTIS 84 MÁRTIRES DE LA
REFORMA

CONALEP

Rango de edad Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje
17-18 años 189 96 % 46 94% 59 85%
19-20 años 7 4 % 3 6% 8 12%
21 años en
adelante

2 3%

Fuente: Elaboración propia

C. UBICACIÓN DE ESTUDIANTES EN LOS DIFERENTES BACHILLERATOS Y CARRERAS
TÉCNICAS.

CBTIS NO. 84
A continuación, se presenta los resultados del número de estudiantes ubicados en los diferentes bachilleratos que
ofrece el Cbtis No. 84 de la localidad, apreciándose de acuerdo a la gráfica no. 1 que la gran mayoría con un 44% se
encuentran en el bachillerato de Laboratorista clínico.

Tabla 3. Cantidad de estudiantes por bachillerato en el CBTIS. No. 84

Bachillerato Número
Mecánico Industrial 14
Laboratorista Clínico 87
Administración de Rec.
Humanos

18

Programación 26
Ofimática 27
Contabilidad 24
Total 196

Fuente: Elaboración propia
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Gráfica 1. Porcentajes de estudiantes por bachillerato en el CBTIS. No. 84

Fuente: Obtenida de Resultados de encuesta de google Forms

PREPARATORIA MÁRTIRES DE LA REFORMA.
El resultado de acuerdo a la tabla 4, de la cantidad de estudiantes tomados en la muestra para la Preparatoria
Mártires de la Reforma, en referencia al área propedéutica estudiada es la mayoría en Ciencias
Económico-Administrativas con un 67% de acuerdo a la gráfica no 2.

Tabla 4. Cantidad de estudiantes por área propedéutica en la Preparatoria Mártires de la Reforma

Áreas propedéuticas Número
Ciencias Físico-matemáticas 12
Ciencias Químico-Biológicas 4
Ciencias
Económico-Administrativas

33

Total 49
Fuente: Elaboración propia

Gráfica 2. Porcentajes de estudiantes por bachillerato en la Preparatoria Mártires de la Reforma
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CONALEP
De acuerdo con los resultados condensados en la tabla 5, la mayor cantidad de estudiantes ubicados en la carrera
técnica del Conalep, se encuentran en informática con un porcentaje del 66 %, seguido de enfermería general con un
20% y en último lugar la de contabilidad con un 13%, según la gráfica 3.

Tabla 5. Cantidad de estudiantes por Carrera técnica en el Conalep

Carreras técnicas Número
Contabilidad 9
Enfermería General 14
Informática 46
Total 69

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 3. Porcentajes de estudiantes por Carrera técnica en el Conalep

D. DECISIÓN DE ESTUDIAR UNA CARRERA PROFESIONAL.
El análisis de la decisión de estudiar o no una carrera profesional así como el tiempo en el que iniciará se presenta en
la tabla 6, en la cual se observa un comparativo de las tres instituciones, resaltando que el mayor porcentaje de
estudiantes iniciará sus estudios en agosto de 2024 como a continuación se anota: casi un 78% de la Mártires de la
Reforma, 76% del Cbtis 84, y la que presenta menor porcentaje de estudiantes que iniciarán en este año es Conalep
con un 53.6%. Mientras que el porcentaje de estudiantes que ya no seguirán estudiando es el siguiente: Conalep con
un 14.5%, Mártires de la reforma con un 12.2% y Cbtis. 7.7.%.

Tabla 6. Decisión de estudiar una carrera profesional y temporalidad de inicio.

PREPARATORIA CBTIS 84 MÁRTIRES DE LA
REFORMA

CONALEP

Respuestas Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje
Si en agosto 2024 149 76% 38 77.6% 37 53.6%
Si el año que entra 32 16.3% 5 10.2% 22 31.9%
No, no seguiré
estudiando

15 7.7% 6 12.2% 19 14.5%

Fuente: Elaboración propia
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E. FACTORES POR LOS QUE NO ESTUDIARÁN UNA CARRERA PROFESIONAL

En cuanto a los factores por los que deciden no estudiar una carrera profesional la muestra tomada para efectos de
este estudio, son los siguientes: en primer lugar, con un mayor número de estudiantes es la falta de ingresos tanto
en el Cbtis 84 con un 21.9% y en Mártires de la Reforma con un 32.7%, mientras que para Conalep es el ya trabajar
con un 24.6%, en segundo lugar, para el Cbtis 84 con un 16.8% es ya trabajar, para la Mártires con un 18.4% y
para el Conalep con un 21.7% es irse a Estados Unidos. En tercer lugar para el Cbtis 84 con un 14.8% es irse a
Estados Unidos, para la Mártires es ya trabajar y para el Conalep es la falta de ingresos con un 13%.

Tabla 7. Factores por los que no estudiarán una carrera profesional

PREPARATORIA CBTIS 84 MÁRTIRES DE LA
REFORMA

CONALEP

Respuestas Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje
Falta de ingresos 43 21.9% 16 32.7% 9 13%
Por ya trabajar 33 16.8% 5 10.2% 17 24.6%
Se considera sin
habilidades para
seguir estudiando

8 4.1 1 2% 2 2.9%

Planea irse a E.U. 29 14.8% 9 18.4% 15 21.7%
Inseguridad para
salir a estudiar

1 0.5 %

Se tiene otras
prioridades

1 0.5 %

Emprender
negocio

1 0.5 %

Carrera que deseo
fuera de mi
localidad

1 0.5 %

El resto contesto
que SI
ESTUDIARÁ

18 36.7% 26 37.6

Fuente: Elaboración propia

F. DECISIÓN DE ESTUDIAR O NO UNA CARRERA PROFESIONAL
El resultado de la tabla 8, muestra si el estudiante ya ha tomado la decisión de estudiar o no una carrera, por lo que
los datos que se presentan son los siguientes: Las tres instituciones ilustran un alto porcentaje de estudiantes que
ya tiene seguridad en la carrera que va a cursar, siendo el Cbtis 84 la de mayor porcentaje con un 65.3% seguida
de la Mártires con un 63.3% y al final el Conalep con un 49.3%. y en sentido complementario se presenta el
porcentaje de indecisión o que no eligen una carrera de la siguiente manera: Conalep 50.7%, Mártires 36.7% y
Cbtis 84 con un 34.7%

Tabla 8. Decisión de estudiar o no una carrera profesional
PREPARATORIA CBTIS 84 MÁRTIRES DE LA

REFORMA
CONALEP

Respuestas Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje
Si, ya tengo
seguridad

128 65.3% 31 63.3% 34 49.3%

No, tengo duda de
mi aceptación

38 19.4% 10 20.4% 8 11.6%

No, aun no la elijo 30 15.3% 8 16.3% 27 39.1%
Fuente: Elaboración propia

1325



G. DECISIÓN DE LA INSTITUCIÓN EN QUE SE SOLICITO INGRESAR PARA ESTUDIAR
Se hace importante revisar los resultados de la institución que eligieron para estudiar, siendo las tres primeas
elecciones por preparatoria las siguientes, de acuerdo con la tabla 9. Cbtis 84 es en primer lugar el Instituto
Tecnológico de La Piedad con un 20.9%, en segundo lugar la Univa con 15.3% y en tercer lugar la Universidad
Politécnica de Pénjamo con un 11.2%, para los estudiantes de la Mártires de la Reforma la decisión es en primer
lugar la Univa con un 34.7%, en segundo lugar el Instituto Tecnológico de La Piedad con un 22.4% y en tercer lugar
la Universidad de León con un 8.1%, para el Conalep la primer elección es para el Instituto Tecnológico de La
Piedad con un 18.8%, en segundo lugar deciden estudiar en la Univa La Piedad con un 17.4% y en tercer lugar en la
Educem (Instituto Universitario del Centro de México, ubicado en la localidad). Cabe destacar que estas instituciones
de elección se encuentran localizadas en la localidad y la Universidad de León tanto en la localidad como en Santa
Ana, Pacueco, Gto, ubicada a un costado de La Piedad, cruzando un puente. De estos mismos datos destacan también
el resultado de que tanto el Cbtis 84 como el Conalep, tiene un mayor número de estudiantes que deciden estudiar
una carrera fuera de la localidad como lo es para el Cbtis un 10.7% y Conalep con un 5.8% deciden estudiar en la
UDG (en Guadalajara, Jal.), en segundo lugar en la UMSNH (en Morelia, Mich. o con su extensión en Zamora, Mich
) para el Cbtis 84 con un 9.2% y Conalep un 4.3%, en tercer lugar la UG (en Guanajuato Capital) con un 3.5% para
el Cbtis 84 y para el Conalep la opción es en el IPN (México D.F o con su extensión en Irapuato) con un 2.9%.

Tabla 9. Decisión de la institución que se solicita para ingresar a estudiar una carrera profesional.

PREPARATORIA CBTIS 84 MÁRTIRES DE LA
REFORMA

CONALEP

Respuestas Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje
Universidad de
Guadalajara
(UDG)

21
10.7% 4 5.8%

Universidad
Autónoma de
Guadalajara
(UAG)

2 1%

Universidad
Michoacana de
San Nicolas de
Hidalgo (UMSNH)

18 9.2% 3 4.3%

Universidad
Nacional
Autónoma de
México (UNAM)

1
0.5% 1 1.4%

Instituto
Politécnico
Nacional (IPN)

1 0.5% 2 2.9%

Universidad de
Guanajuato (UG)

7 3.5% 1 2%

Universidad
Autónoma de
Querétaro

1 1.4%

Instituto
Tecnológico de La
Piedad

41 20.9% 11 22.4% 13 18.8%

UNIVA La Piedad 30 15.3% 17 34.7% 12 17.4%
Universidad
Politécnica de
Pénjamo

22 11.2% 1 2% 3 4.3%

Universidad de
León

5 2.5% 4 8.1% 4 5.7%

EDUCEM 5 2.5% 7 10.14%
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Universidad
Pedagógica
Nacional

1 0.5%
1

2% 1 1.4%

ICEP| 3 1% 1 1.4%
UNIVER 1 0.5% 3 4.3%
I.T. Morelia 1 0.5%
I.T. Zamora 3 6.1%
Universidad Vasco
de Quiroga

1 2%

Otras 17 8.6% 1 2%
En ninguna 20 10.20% 6 12.2% 2 2.9%
Aun no elige 3 6.1% 1 1.4%

Fuente: Elaboración propia

H. FACTORES EXTERNOS E INTERNOS DE MOTIVACIÓN
Los resultados obtenidos para los factores externos e internos de motivación se presentan de la siguiente manera,
resaltando los cuatro primeros factores, de las tres instituciones y se muestran en la tabla 10. Donde se observa el
siguiente comportamiento, en primer lugar para las tres instituciones es encontrar la carrera que se quería con un
49.3% para el Conalep, un 48.5% para el Cbtis 84 y un 42.9% para la Mártires. En segundo lugar también para las
tres instituciones es la cercanía con un 26.5% para la Mártires, un 16.3% para el Cbtis 84 y un 11.6% para el
Conalep. El tercer lugar fue común para dos instituciones: Mártires con un 10.2% y Cbtis con un 7.7%, para el factor
de intercambios y movilidad, mientras que para el Conalep la imagen de la escuela ocupo el tercer lugar con un
10.1%. Cabe destacar que para las tres escuelas el prestigio ocupo el cuarto lugar, siendo el para el Conalep el más
alto porcentaje de las tres con un 8.7%, para la Mártires se obtuvo el 8.2% y para el Cbtis un 7.1% de apreciación en
este factor.

Tabla 10. Factores externos e internos motivadores

PREPARATORIA CBTIS 84 MÁRTIRES DE LA
REFORMA

CONALEP

Respuestas Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje
Prestigio 14 7.1% 4 8.2% 6 8.7%
Cercanía 32 16.3% 13 26.5% 8 11.6%
Encontrar la
carrera que se
quería

95 48.5% 21 42.9% 34 49.3%

Tiempo para
terminar

9 4.6% 2 4.1% 3 4.3%

Reconocimiento de
egresados

1 0.5% 1 1.4%

Intercambios y
movilidad

14 7.7% 5 10.2%

La imagen de la
escuela

4 2% 3 6.1% 7 10.1%

Puedo seguir
estudiando

6 3.1% 1 1.4%

Recomendación 2 1%
Dinero 1 0.5% 1 1.4%
Esta en línea 1 0.5%
No elegí 17 8.6% 1 2% 8 11.5%

Fuente: Elaboración propia
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I. DECISIÓN DE ÁREA O CARRERA PROFESIONAL
La decisión de la carrera o área a elegir, se encuentra en la tabla no. 11, y los resultados son los siguientes: Existe una
coincidencia en la carrera en primer lugar de elección, las Cs. Sociales, administración para estudiantes de Cbtis 84
con un 15.81% y para Mártires con un 20.4%, en cambio para Conalep es la carrera de Derecho, en segundo lugar
de elección de carrera es para Cbtis 84 con un 9.7% Ingeniería, Manufactura, para Mártires es Derecho con un
10.3% y para Conalep es Contabilidad con un 8.7%, en tercer lugar para el Cbtis 84 es Medicina con un 6.6%,
para Mártires Gastronomía con un 8.2% y para Conalep Computación con un 7.2%. En cuarto lugar se elige de
manera común Mecatrónica para Mártires de la Reforma y Cbtis 84 y con un 6.1% y un 5.1% respectivamente, y
para Conalep hay una gran variedad en este lugar.

Tabla 11. Decisión de área o carrera profesional.

PREPARATORIA CBTIS 84 MÁRTIRES DE LA
REFORMA

CONALEP

Respuestas Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje
Agronomía 4 2% 4 5.8%
Veterinaria 4 2% 1 1.4%
Artes y
humanidades

4 2%

Ciencias naturales 14 7.1% 1 1.4%
Ciencias Exactas 3 1.5%
Computación 10 5.1% 5 7.2%
Cs. Sociales,
administración

31 15.81% 10 20.4% 4 5.8%

Derecho 4 2% 5 10.2% 9 13%
Educación 10 5.1 % 2 2.9%
Ingeniería,
Manufactura

17 8.7% 3 6.1% 4 5.8%

Arquitectura,
Construcción

3 1.5% 1 2% 4 5.8%

Inteligencia
Artificial, Bases de
datos

5 2.6% 1 1.4%

Mecatrónica 10 5.1% 3 6.1% 3 4.3%
Cs. de la salud 4 2% 1 1.4%
Medicina 13 6.6% 1 2% 3 4.3%
Gastronomía 7 3.5% 4 8.2%
Odontología 6 3%
Químico
Farmacobiólogo

2 1%

Psicología 3 1.5% 2 4.1% 4 5.8%
Contabilidad 4 2% 2 4.1% 6 8.7%
Com. Y Negocios
Internacionales

4 2% 2 4.1% 1 1.4%

Bioquímica 1 0.5% 1 2%
Ing.
Agroindustrial

1 0.5%

Enfermería 2 1% 4 5.8%
Criminalística 2 1% 1 1.4%
Nutrición 1 0.5% 2 2.9%
Ing. Industrial 1 0.5% 1 2% 1 1.4%
Ing. Automotriz 3 1.5% 1 1.4%
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Ing. En Gestión
Empresarial

2 1% 1 2% 1 1.4%

Tics 1 0.5%
Cs Forenses 1 0.5%
Laboratorista 1 0.5%
Moda 1 0.5%
Logística 1 0.5%
Mercadotecnia 1 2%
Pedagogía 1 2%
Diseño digital 2 4.1%
Ninguna 16 8.1% 6 8.6%

Fuente: Elaboración propia

J. FACTORES DECISIVOS PARA ESTUDIAR UNA CARRERA PROFESIONAL
La siguiente tabla indica los resultados de los factores decisivos para estudiar la carrera seleccionada, mostrando una
contundente coincidencia de acuerdo a la tabla 12. En primer lugar, con el factor Me veo feliz y en desarrollo la
institución con mayor porcentaje es Cbtis 84 con un 59.2%, seguida de Mártires con un 55.1% y Conalep con un
52.2%. En segundo lugar, el factor Tengo habilidades, la Mártires ocupa el mayor porcentaje con un 28.5%,
Conalep con un 21.7% y Cbtis con un 19.9%. En tercer lugar se encuentra el factor Ingresos donde el Conalep
ocupa el mayor porcentaje con un 15.9%, Cbtis 84 con un 14.3% y Mártires con un 10.2%.

Tabla 12. Factores decisivos para estudiar una carrera profesional

PREPARATORIA CBTIS 84 MÁRTIRES DE LA
REFORMA

CONALEP

Respuestas Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje
Ingresos 28 14.3% 5 10.2% 11 15.9%
Moda 0 0% 1 2% 3 4.3%

Me veo feliz y en
desarrollo

116 59.2% 27 55.1% 36 52.2%

Tengo habilidades 39 19.9% 14 28.5% 15 21.7%
Resignación/no me
dejan salir

1 0.5% 1 2%

Cercanía 1 0.5%
No estudiará 11 5.6% 1 2% 17 24.63%

Fuente: Elaboración propia

K. ACTORES EN LA DECISIÓN PARA ELECCIÓN DE ESTUDIAR EN UNA UNIVERSIDAD Y
CARRERA PROFESIONAL

Finalmente, los actores que influyen en la decisión para elección de estudiar y de decidir por una carrera en
específico los encontramos en la tabla 13, mencionando los siguientes resultados que coinciden en las tres
instituciones: en primer lugar es el Estudiante con un mayor porcentaje para el Cbtis 84 con un 72.4%, Mártires
con un 65.3% y Conalep con un 63.85, en segundo lugar los Padres con un 24.5% para la Mártires, un 18.8% para
el Conalep y un 171.9% para el Cbtis 84. En tercer lugar los Familiares con el mayor porcentaje para Conalep con
un 8.7%, Martires con un 8.1% y Cbtis 84 con un 6.6%.
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Tabla 13. Quien apoya la decisión de estudiar en determinada universidad y en una carrera profesional específica.

PREPARATORIA CBTIS 84 MÁRTIRES DE LA
REFORMA

CONALEP

Respuestas Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje
Estudiante 142 72.4% 32 65.3% 44 63.8%
Padres 35 17.9% 12 24.5% 13 18.8%
Familiares 13 6.6% 4 8.1% 6 8.7%
Amigos 2 1% 1 2% 3 4.3%
Ninguno 4 2 % 3 4.3%

Fuente: Elaboración propia

CONCLUSIONES
Con base al análisis realizado, se obtiene que la decisión de estudiar una carrera la gran mayoría de encuestados la
tiene resuelta en las tres instituciones, siendo casi tres cuartos de estudiantes, resaltando que en mientras que muchos
jóvenes optan por continuar su educación superior como un camino hacia el desarrollo profesional y personal,
algunos deciden no hacerlo, generalmente debido a razones económicas, la necesidad de ingresar rápidamente al
mercado laboral o la percepción de que su campo de interés no requiere una formación universitaria formal
decidiendo irse a migrar a Estdos Unidos.

La gran mayoría de estudiantes elige estudiar en la localidad siendo una de las instituciones más populares en la
elección el Institutto Tecnológico de La Piedad, La Univa, la Universidad de León, La Universidad Politécnica de
Penjamo, Educem y la elección de las universidades foraneas se encuentran la Universidad de Guadalajara, la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en la ciudad de Morelia, Universidad de Guanajuato y el
Instituto Politécnico Nacional en México o extensión en Irapuato.

Para quienes deciden seguir una carrera universitaria, la elección de una universidad específica está guiada tanto por
factores académicos como personales. Entre los factores más relevantes se encuentran, el encontrar la carrera que
querían, la ubicación geográfica de la misma al encontrarse cerca de vivienda del estudiante, por inercambios y
movilidad de la institución, la infraestructura universitaria representado en la imagen de la universidad y prestigio
traducido en calidad académica de la institución juegan un papel importante en la decisión final.

En cuanto a la motivación para estudiar una carrera universitaria, los factores internos, como la pasión por un campo
de estudio y el deseo de autorrealización, son determinantes. Los estudiantes buscan carreras que no solo les
permitan acceder a oportunidades laborales, sino que también les proporcionen una satisfacción personal y
profesional a largo plazo. Al mismo tiempo, factores externos como las expectativas familiares, la influencia de
amigos y el análisis del mercado laboral (oportunidades de empleo, estabilidad económica) también influyen en la
decisión de estudiar y en la elección específica de la carrera.

La decisión de qué carrera estudiar está influenciada por una combinación de factores decisivos, entre los que
destacan la felicidad y desarrollo de su persona al estudiar la carrera de su elección, las habilidades que poseen para
desempeñarse en la carrera, lo cual puede traducirse en una vocación presente en sus vidas, así como el éxito, mejor
estilo de vida, logro de metas representado en ingresos importantes derivados de su profesión.

Finalmente, los actores que influyen en la elección de una carrera incluyen principalmente al estudiante, la familia,
cuyos consejos y expectativas suelen tener un peso considerable. Además, los amigos y mentores, cabe resaltar que
en las diferentes preparatorias una de las áras de oportunidad es contar con orientadores vocacionales profesionales
para enfocar a los estudiantes a su verdadera vocación.

En resumen, la elección de estudiar una carrera, qué estudiar y dónde se debe de hacer es resultado de una compleja
interacción de motivaciones personales y sociales que, en última instancia, definirán la trayectoria profesional y de
vida de los estudiantes.

1330



BIBLIOGRAFÍA

De la Mano, G., Moro C. (2013), Motivaciones en la elección de la carrera Universitaria: Metas y objetivos de los
estudiantes de la facultad de traducción y documentación de la Universidad de Salamanca. Ediciones Universidad de
Salamanca. España.

Gallardo, V., Camacho, H. (2008) La motivación y el aprendizaje en educación.  Editorial Wanceulen.

Gan, F., Soto R. (2013) Carrera Profesional: Claves, competencias y vitaminas. Ediciones Díaz de Santos, S.A.
Madrid, España.

Rodríguez, E., Márquez, A. (1988) Manejo de problemas y toma de decisiones. Editorial El Manual Moderno.
México. D.F.

1331



ESTRATEGIA DIDÁCTICA DE DISEÑO DE TEXTOS ACADÉMICOS EN LA FCCA-UMSNH
José Cesar Macedo Villega, Rodolfo Camacho Pérez, Victor Manuel Molina Mercado

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
jose.macedo@umich.mx, rodolfo.camacho@umich.mx , victor.mercado@umich.mx

RESUMEN

La estrategia de diseño de textos académicos sirve de base para fortalecer la calidad educativa en la licenciatura de
Contaduría de la FCCA-UMSNH mediante la reforma del Proceso Docente Educativo (PDE). El presente texto
profundiza en los aspectos más importantes obtenidos como resultado de la investigación en la línea Estrategias de
enseñanza y aprendizaje en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Se respondía a la cuestión ¿De
qué manera la debilidad en el aprendizaje y baja calidad educativa en el trabajo colaborativo repercuten en las
deficiencias de la aplicación de la estrategia didáctica del diseño de textos académicos? El objetivo de nuestro
estudio es fortalecer el aprendizaje y la calidad educativa en el trabajo colaborativo, evaluando estrategias didácticas
y aplicando el diseño de textos académicos en nivel licenciatura en la FCCA-UMSNH. Se partió de la hipótesis de
que en la UMSNH existen deficiencias en el aprendizaje y en la calidad educativa ante la falta de estrategias
didácticas en el trabajo colaborativo. Para contratarla se planteó el revertir el problema, aplicando y evaluando
sistemáticamente la estrategia del diseño de textos académicos. En el PDE en las IES, la investigación es de tipo
mixto, la metodología de la Investigación – Acción, con un enfoque histórico cultural siguiendo a Vygotsky y
discípulos. Al desarrollar la investigación, identificamos el problema mediante el diagnóstico, con la aplicación de
350 instrumentos de tipo cerrado a igual número de alumnos. El estudio concluyó que al aplicar la estrategia
didáctica del diseño de textos académicos se modifica el quehacer docente y con ello se eleva la calidad educativa,
mejorando el proceso enseñanza–aprendizaje y colocando al estudiante en la tesitura de afrontar y ser protagonista de
la misma para resolver problemas académicos; asimismo, situó a los profesores también en el papel de
investigadores.

Palabras clave: Calidad educativa; Estrategia; Trabajo colaborativo; Enseñanza-aprendizaje; Proceso Docente
Educativo.

INTRODUCCIÓN

El presente Trabajo de Investigación en la línea Evaluación de estrategias didácticas en el nivel licenciatura en las
Instituciones de Educación Superior (IES), se titula “ Estrategia didáctica el diseño de textos académicos para
fortalecer la calidad educativa en la licenciatura de Contaduría de la FCCA-UMSNH”, cuyo propósito principal es
fortalecer el aprendizaje y la calidad educativa a través de la identificación, aplicación y evaluación de la estrategia
de diseño de textos académicos 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 el programa educativo de la licenciatura
de Contaduría de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas (FCCA) de la UMSNH; 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 de diseño de textos académicos”.

El diagnóstico del problema o situación. Según (Latorre A. , 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. 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. Para Vygotsky: “el rasgo esencial del aprendizaje es que engendra el área del desarrollo potencial, o sea,
que hacen hacer, estimula y activa en el niño un grupo de procesos internos de desarrollo dentro del marco de las
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interacciones con otros, que a continuación son absorbidas por el curso interno de desarrollo y se convierten en
adquisiciones internas del niño” (Vygotsky L. , 2017).
La presente investigación cuyo propósito principal es fortalecer el aprendizaje y la calidad educativa a través de la
identificación, aplicación y evaluación de la estrategia didáctica el diseño de textos académicos en el trabajo
colaborativo en el nivel licenciatura, además de mejorar la práctica docente a través de la Investigación – Acción
(Vygotsky L. S., 1996).

La investigación se realiza en el programa educativo de contaduría de la FCCA de la UMSNH, 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 el diseño de textos académicos.
Al desarrollar la investigación primero, identificamos el problema mediante un diagnóstico, con la aplicación de 350
instrumentos (cuestionarios) de tipo cerrado a igual número de alumnos; 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 el diseño de textos académicos, apoyados en un
mismo instrumento elaborado a partir de diez reactivos; derivándose la variable independiente estrategia didáctica el
diseño de textos académicos y las variables dependientes aprendizaje y calidad educativa respectivamente.

TEORÍA

Para desarrollar la presente investigación utilizamos una metodología mixta, es decir, bajo los paradigmas cualitativo
y cuantitativo, fundamento variable independiente y dependientes, considerando la Investigación-Acción como la
plantea A. Latorre y bajo un enfoque histórico cultural.
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 proceso docente educativo (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, no es la excepción, es decir es una problemática
universitaria que observa a través de esta dependencia 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 el diseño de textos
académicos?

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 el diseño de textos académicos en dicho trabajo colaborativo y menos usando la metodología de la
Investigación – Acción.
En nuestra investigación la “estrategia didáctica el diseño de textos académicos para fortalecer el aprendizaje y la
calidad educativa en el trabajo colaborativo de nivel licenciatura de la FCCA de la UMSNH”, fue desarrollada bajo
la metodología de la Investigación – Acción, con un enfoque de la corriente histórico cultural y de tipo mixto
tomando como muestra la FCCA, 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 el diseño de textos académicos.”
La hipótesis resultó positiva, primero, porque en un ciclo escolar diagnosticamos el problema, apoyados de la
aplicación de un instrumento de tipo cerrado con 17 reactivos, a 350 alumnos del programa educativo muestra ya
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señalado, 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 el diseño
de textos académicos 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 el diseño de textos académicos 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 diseño de textos académicos en
el nivel licenciatura de la UMSNH. Cuya experiencia mostramos ampliamente en la presente investigación.
La 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 (UMSNH, Misión y Visión, 2021).
Al desarrollar la investigación no solo identificamos el problema mediante diagnóstico, también lo ratificamos con la
aplicación de 350 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.

Ante tal escenario problémico, nos planteamos el siguiente propósito general: fortalecer el aprendizaje y la calidad
educativa en el trabajo colaborativo, evaluando estrategias didácticas y aplicando la estrategia de diseño de textos
académicos de nivel licenciatura en la FCCA de la UMSNH. Camino a la solución del problema revisamos al menos
37 estrategias didácticas generales y 13 apropiadas para trabajo colaborativo y fuimos seleccionando las que
mostraran las particularidades siguientes: de utilidad en alumnos de nivel licenciatura, propias para desarrollar y
generar aprendizaje en una gran diversidad de temas y fortalecedoras del trabajo colaborativo.
Por lo tanto, para la aplicación y evaluación de la acción – intervención, se optó por aplicar la estrategia de diseño de
textos académicos, conforme lo refiere Frida Díaz B, para ello consideramos dos etapas con dos intervenciones cada
una (inicial y final), utilizando para ambas un mismo instrumento de aplicación con diez reactivos, de éstos 3 derivan
de la variable independiente denominada estrategia de diseño de textos académicos, 4 de la variable dependiente
correspondiente al aprendizaje y las ultimas 3, de la variable dependiente calidad educativa.

Las actividades de la aplicación de dichas estrategias didácticas, consistió en: trabajar en equipos colaborativos
previamente formados, argumentar el problema y rescatar conocimientos previos sobre el problema a través de una
lluvia de ideas; utilizando un cuadro C.Q.Q. En el trabajo para la solución del problema del tema definido, los
alumnos realizaron durante una semana, búsqueda de información documental, planteamiento de la solución y
finalmente socializaron los resultados ante el grupo de clase.
Durante el mes agosto de 2023 aplicamos la estrategia de intervención utilizando los mismos instrumentos de la
anterior etapa y con diferentes temas. La determinación de nuevos temas fue para demostrar que la estrategia de
diseño de textos académicos funciona con diferentes temáticas y en todos los programas académicos.

Al correr la investigación y en función de los resultados; declaramos que la hipótesis planteada es verdadera por lo
siguiente:
Al demostrarse que hubo un crecimiento en los alumnos desde el conocimiento de la estrategia didáctica, en su
utilización, al considerar que dicha estrategia ayuda a resolver y socializar problemas, al considerar que con la
aplicación de la estrategia de diseño de textos académicos les sirvió para apropiarse de conceptos de un tema, que los
motivó a la lectura, a la búsqueda de información y a la utilización de las nuevas tecnologías para generar su
conocimiento, además el diseño de textos académicos les ayudó a resolver problemas académicos que les servirán en
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su vida profesional, finalmente se demostró que a los alumnos les gustaría que sus profesores o A/T dominaran y
aplicaran el de la estrategia de diseño de textos académicos durante su formación profesional.

Concluida la investigación, la exposición se realizó de la siguiente forma; primeramente, esbozamos de manera
apretada los aspectos más importantes del protocolo de investigación, destacando: El diagnóstico del problema o
situación, diseño del cuestionario de aplicación, diagnóstico del problema, pregunta de la investigación, objetivos y
justificación, así como los puntos abordados en el capítulo 2 son; Marco teórico y conceptual, marco contextual,
marco histórico, las tendencias pedagógicas y las estrategias didácticas. En tanto en el capítulo 3; La metodología de
la investigación, el alcance y diseño de la investigación, ratificación del diagnóstico del problema, hipótesis de
acción y el diagnóstico del problema de la estrategia de intervención del de la estrategia de diseño de textos
académicos. En relación al capítulo 4; desarrollamos el primer diseño de la propuesta de la acción–intervención, de
la estrategia didáctica de diseño de textos académicos y los objetivos de la propuesta de la acción–intervención, así
como el contexto actual de la estrategia de diseño de textos académicos en México, Estados Unidos, Canadá y
Europa. Mientras que capítulos 5, realizamos el segundo diseño de la propuesta de la acción – intervención de la
estrategia didáctica de diseño de textos académicos, y en el capítulo 6 describimos la aplicación y evaluación de la
propuesta de acción – intervención.

METODOLOGÍA

El desarrollo del presente artículo se orientó en la utilización de una metodología mixta, fundamento variable
independiente y dependientes, considerando la Investigación-Acción como la plantea A. Latorre y bajo un enfoque
histórico cultural. Diagnóstico del problema o situación. Según (Latorre A. , 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 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.

De acuerdo con (Díaz B, 2010), en la presentación de la tercera edición del libro estrategias docentes para un
aprendizaje significativo una interpretación constructivista, refieren que en nuestras instituciones latinoamericanas de
educación media y superior, con frecuencia los docentes son profesionales que provienen de diversos campos
disciplinarios (medicina, ingeniería, química, odontología, historia, computación, arquitectura, etcétera) y que
incursionan en la enseñanza tanto por una inclinación personal a este quehacer como la opción laboral que en un
momento dado se les presenta. Sin embargo, señalan que no siempre tienen una formación para esta labor y por tanto
no han sido “enseñados a enseñar” y que en muchos casos tienden a enfrentar el reto de la docencia reproduciendo lo
que a su vez, vivieron como estudiantes. La estrategias y diseños de textos académicos. De acuerdo a (Díaz B F. A.,
2010).

los textos académicos son el género utilizado en las instituciones educativas desde la escolaridad básica. Tienen
algunas características propias que los distingue de otros tipos de textos. Por su función, se trata de textos elaborados
por los autores para enseñar; tienen como principal cometido presentar de forma didáctica el conocimiento de las
distintas disciplinas (Español, Geografía, Historia, Civismo, Biología, Química, Física, entre otras). Se presentan
estrategias que han demostrado ser más eficaces para la mejora de la comprensión de textos, algunas consideradas a
factores relevantes en el diseño y estructuración de los mismos desde la perspectiva psicológica.

Estas estrategias, por su diseño, son textos mixtos que reúnen información textual con otro tipo visual (uso de
imágenes, graficas, tablas, etc. Por su diseño son también textos que contienen muchos tipos de ayudas didácticas,
seleccionadas y diseñadas, con el propósito de favorecer el aprendizaje. Armbruster y Anderson (1981) analizaron
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distintos tipos de textos, y llegaron a la conclusión, que los textos considerados accesibles, se caracterizaron por
poseer cuatro características: 1. Tenían un arreglo estructurado y sistemático de las ideas; 2. Poseían un buen nivel de
coherencia de las ideas expuestas; 3. Eran concisos y contenían poca información distractora, y 4. Tomaban en
cuenta el conocimiento previo del lector. Este material que es una recopilación del libro: Estrategias docentes para un
aprendizaje significativo, una interpretación constructivista de Frida Díaz Barriga y Gerardo Hernández.
Señalizaciones. Se refieren a toda clase de claves o avisos que se emplean a lo largo de un discurso para enfatizar u
organizar ciertos contenidos que se desean compartir con los alumnos. Su función consiste en orientar a los
aprendices para que reconozcan qué es lo importante y a cuáles aspectos hay que dedicarle mayores esfuerzos y
cuáles no lo son.

Así mismo, la forma en la que están organizados los párrafos puede provocar sobresaturación de la memoria de
trabajo haciendo difícil la integración y llevando a que muchas ideas importantes se pierdan; para ello, se sugiere que
los párrafos inicien por presentar la idea esencial y, posteriormente las ideas secundarias conectadas con ella. Es
necesario saber dosificar la introducción de conceptos, ser explícito y aclarar los sobrentendidos, así como establecer
con claridad la relación entre lo ya conocido con lo nuevo. Dadas las diferencias entre el discurso oral y el escrito, se
describen a continuación diferentes tipos de estrategias de señalización para cada modalidad.

A. El uso de señalizaciones en los textos; en este caso se distinguen a su vez, dos tipos de señalizaciones:
intratextuales y extratextuales. Intratextuales: Son aquellos recursos lingüísticos que utiliza el autor para destacar
aspectos importantes del contenido temático. Extratextuales. Son los recursos de edición (topográficos) que se
adjuntan al discurso y pueden ser empleadas por el autor para destacar ideas o conceptos que se juzgan como
relevantes. Estrategias de señalización intratextual. Usar adecuadamente expresiones que especifican los
componentes estructurales del discurso. Por ejemplo: Hablando de un texto que conjunta varias ideas, se puede
emplear expresiones como: primero, segundo, por último, en segundo término. Para un texto en forma de
comparación, utilizar: en comparación, de igual manera, etc.
Presentaciones previas de información relevante. Por ejemplo: incluir frases que aclaren de lo que tratará el texto o el
propósito del autor. Presentaciones finales de información relevante. Por ejemplo: podrían ser, en suma, en
conclusión, para resumir. Expresiones aleatorias que revelan el punto de vista del autor. Por ejemplo: cabe destacar
que…, por desgracia…, pongamos atención a…., etc.). Estas señalizaciones no agregan información adicional al
texto, tan sólo lo hacen explícito u orientan al lector hacia lo que considera más relevante.

Cuadro 1. Estrategias para reforzar la codificación y la asimilación de la información al lector.

Fuente: (Díaz B F. A., 2010)
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Estrategias de señalizaciones extratextuales. Manejo alternado de mayúsculas y minúsculas; Uso de distintos tipos de
letras y tamaños; Uso de números y viñetas para formar listas de información; Empleo de títulos y subtítulos.;
Subrayados o sombreados de contenidos principales, palabras clave, ejemplos, definiciones, etc.; Empleo de cajas
para incluir material que se considera valioso (anécdotas, bibliografía adicional), e Inclusión de notas al calce o al
margen para enfatizar información clave. Algunas recomendaciones para el manejo de las señalizaciones son: 1. No
es necesario incluir muchas señalizaciones. 2. Ser consistentes en el empleo de las señalizaciones seleccionadas a lo
largo del texto. 3. Hacer uso racional de dichas estrategias. y 4. En los textos académicos es posible alternar
señalizaciones intratextuales y extratextuales.

Señalizaciones y estrategias del discurso. Mercer ha identificado ciertas estrategias y/o formas de conversación
utilizadas para construir una versión conjunta del conocimiento de los aprendices, las cuales clasifica en tres
categorías: a) Para obtener conocimiento relevante de los alumnos. Los docentes necesitan saber lo que saben los
alumnos, cómo y cuánto van progresando, b) Para responder a lo que dicen los alumnos. El grado de precisión que
tienen las participaciones de los alumnos y cómo pueden ser rescatadas para la creación de una versión construida
conjuntamente entre el docente y el alumno, c) Para describir las experiencias de clase que se comparten con los
alumnos. Ayudan a los alumnos a que perciban la continuidad de lo que han venido construyendo y cómo van
mejorando sus niveles de comprensión.

Algunas estrategias que apoyan estas categorías son: Categoría A; Preguntas y Obtención mediante pistas. Categoría
B; Confirmación, Repetición, Reformulación, Reformulación y Elaboración.
Preguntas elaboradas por el profesor. El docente hace preguntas que guíen la construcción de los estudiantes, tales
como: ¿por qué hiciste…? explícame cuál es la razón? ¿qué pasaría si…?.
Obtención de pistas. Conseguir información o participación de los alumnos por vía indirecta, mediante pistas
visuales o no verbales, son dadas de forma estratégica por el maestro sin decir la respuesta correcta sólo insinuarla.
Confirmación. El docente confirma lo que el alumno comentó con el objetivo de destacarlo quedando aprobado si se
considera correcto.

Repetición. Se repite lo que el alumno ha contestado con la finalidad de remarcar lo que se ha expresado
correctamente y al mismo tiempo, reafirmar lo que se considera necesario.
Reformulación. El docente integra lo que han dicho todos los alumnos en forma ordenada y estructurada, aclara lo
que no haya sido comprendido para que se dé un aprendizaje real.
Elaboración. Consiste en ampliar, extender o profundizar la opinión de uno o más alumnos, cuyo punto de vista no
ha quedado claro, está confuso o requiere de mayor explicación para su comprensión.
Finalmente, existen dos estrategias adicionales que los docentes pueden emplear cuando las opiniones de los alumnos
son incorrectas, inexactas o inapropiadas. Estas son: rechazar e ignorar, cabe señalar que deben ser empleadas con
cuidado y respeto, así como acompañarse de explicar por qué no se consideran adecuadas.

Planteamiento del problema. En síntesis, el planteamiento del problema queda de la forma siguiente: ¿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 de diseño de textos académicos? 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 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 siguiente:
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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, 2005)

Para la descripción de un problema surgen entonces las siguientes interrogantes: ¿Cuál es el problema?, ¿En qué
sentido es un problema?, ¿Cómo es percibido? y ¿Qué importancia tiene? Describir el contexto del que tiene lugar y
para explicación del problema se debe responder a: ¿Por qué lo es?, ¿Qué ocurre?, ¿Dónde se origina?, y ¿Cuáles son
sus causas? Finalmente, se debe recoger y analizar la información sobre el problema (Latorre, 2005). En ese sentido
y para efectos de dar respuesta a las interrogantes planteadas y obtener el diagnóstico del problema de la
investigación, decidimos diseñar y aplicar el cuestionario como instrumento de tipo cerrado para obtener y procesar
la información. Diseño del cuestionario de aplicación.

Sobre el particular, sustentaremos el diseño en (Rojas, 2013), quien refiere que para su construcción se debe seguir
una metodología sustentada en: el cuerpo de la teoría, el marco conceptual del estudio, las hipótesis y los objetivos
de la investigación.
Cada pregunta debe estar dirigida a conocer aspectos específicos de variables objeto de análisis, su exploración
puede hacerse con una o varias preguntas e incluso una sola interrogante es útil para indagar sobre dos o más
variables. Ante la inexistencia de reglas reconocidas unánimemente para formular las preguntas, son válidas las
observaciones siguientes:
1.- Si una pregunta es incomprensible, confusa por falta de palabras, ¿es conveniente extender el texto de la misma
hasta lograr su claridad? Un ejemplo correcto es: Si un matrimonio tiene muchos hijos, ¿cree usted que es
conveniente el uso de los anticonceptivos para controlar la natalidad?

SÍ _______________ NO ____________2.- Evitar que las
preguntas induzcan las respuestas. Significa que su forma de presentación o los términos en que está planteada
sugieran la contestación. Un ejemplo de una pregunta bien elaborada quedaría así: Para el control de la natalidad,
considera usted que los anticonceptivos son:

Adecuados _________ Inadecuados __________ No opina ________

3.- Evitar la mención a doctrinas o posturas ideológicas tomadas como “verdades indiscutibles” por ciertos sectores
de la población. Un buen ejemplo sería plantearla de este modo:

Con relación al control de la natalidad, ¿cree usted que es conveniente el empleo de anticonceptivos?
SÍ _______________ NO ____________

4.- Evitar que las preguntas molesten o incomoden a los informantes. La pregunta adecuada puede hacerse de la
siguiente manera:

¿Podría usted mencionar qué anticonceptivos considera adecuados para el control de la natalidad?
5.- Redactar las preguntas con las palabras pertinentes, según el público a quien se aplique el cuestionario, por
ejemplo: ¿En qué medidas preventivas aceptaría usted participar para reducir el número de muertes por infección?
Las cinco consideraciones anteriores servirán de base para la redacción correcta de preguntas, para que los
encuestados las comprendan correctamente y proporcionen una información válida y confiable.
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En el diseño de los cuestionarios de esta investigación, tomamos la recomendación de colocar preguntas de tipo
cerrado y que contengan alternativas de respuesta: si, no y/o a veces; las preguntas cerradas facilitan el trabajo de
codificación y no decidimos utilizar las de tipo abierto en función de que la información es más abundante dado que
prácticamente no existen limitaciones para expresar opiniones y sugerencias, sin embargo, al disponerse de tal
cantidad de información suceden serios problemas para cerrar o jerarquizar las preguntas. Para recabar datos más
confiables, se sugiere sea anónimo, hasta aquí un ejemplo de cuestionario en una investigación sobre la marginación
económica en la siguiente figura.

Figura 2. Diseño de cuestionario:

Fuente: (Rojas, 2013)

Considerando lo anterior, el diseño del cuestionario de la siguiente investigación. Durante el mes de agosto de 2021,
se aplicaron 350 instrumentos a igual número de alumnos, seis grupos alumnos de la licenciatura de la FCCA de la
UMSNH considerada como muestra. El presente trabajo cuyo título Requiere de un diagnóstico para demostrar la
problemática ya planteada bajo la investigación – acción, para obtener el diagnóstico, fue necesario la aplicación de
350 instrumentos (encuestas) al mismo número de estudiantes, que representan la totalidad de la muestra del
programa educativo. El objetivo es que con la muestra (350 instrumentos), represente el comportamiento del total de
los programas académicos de nivel licenciatura de la UMNSH con una población total de 35,120 alumnos (Matricula
2019/2020). (Cárdenas Navarro, 2020).

Es 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 reacreditaciones, de los cuatro programas educativos que oferta la facultad fue la Licenciatura de
Administración y Contaduría el 24 de Julio de 2020 (FCCA-UMSNH, 2020), y finalmente la Licenciatura en
Informática Administrativa el 30 de julio de 2021 (FCCA-UMSNH A. p., 2021).

De acuerdo a (Baca G. , 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 confianza que se requería del 95% con un error o un nivel de significancia del
0.05 en los resultados de los instrumentos. Como se señaló anteriormente, al ser una investigación mixta, procedimos
a determinar el tamaño óptimo de la muestra mediante el uso de la estadística. 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
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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*0.60) = 34.576; LIC = 33.40 – (1.96*0.60) = 32.224
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 350 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. A continuación, se presentan los resultados obtenidos de ambas
aplicaciones del diagnóstico del problema, mismos que pueden observarse en las 17 tablas y gráficas siguientes:

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN ESTRATEGIA
DIDÁCTICA DEL DISEÑO DE TEXTOS ACADÉMICOS PARA FORTALECER LA CALIDAD EDUCATIVA
EN LA LICENCIATURA DE CONTADURÍA DE LA FCCA-UMSNH. INSTRUMENTO Y CONCENTRADO
DEL DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA.La información obtenida fue utilizada solo con fines académicos. Morelia
Michoacán, agosto de 2023 Cuadro 2. Diagnóstico del problema

Fuente: Elaboración propia.
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Pregunta de la investigación. ¿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 de diseño de textos académicos para
fortalecer la calidad educativa en la licenciatura de Contaduría de la FCCA-UMSNH?
La respuesta a la pregunta problematizadora, la encontramos en la metodología de la estrategia de diseño de textos
académicos, la decidimos primero porque en ella existen aprendizajes de contenidos declarativos, procedimentales,
actitudinales y de competencia que se sitúan en la cognición y aprendizaje del alumno en sus aspectos psicológicos
para conducirse en su entorno social, segundo porque Frida Díaz Barriga y Gerardo Hernández, señalan que el diseño
de textos académicos son estrategias didácticas que da buenos resultados en equipos de trabajo colaborativo en el
campo pedagógico y en la investigación.

Objetivos General: El objetivo es fortalecer el aprendizaje y la calidad educativa en el trabajo colaborativo,
evaluando estrategias y aplicando el de diseño de textos académicos de nivel licenciatura en la FCCA de la UMSNH.
Bajo la definición de la estrategia didáctica de diseño de textos académicos, buscamos cumplir con sus objetivos que
son: 1. Organizar la propuesta de enseñanza y aprendizaje alrededor de problemas holísticos y relevantes, 2. Implicar
a los alumnos para que sean los protagonistas de las situaciones problemáticas planteadas, 3. Constituir un entorno
pedagógico para que los estudiantes realicen una fuerte cantidad de actividad cognitiva (fomento de habilidades
cognitivas complejas de solución de problemas y toma de decisiones) y heurística colaborativa y en la que nosotros
como docentes guiamos y apoyamos su proceso de exploración/indagación.

Bajo la 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 de diseño de textos académicos. la investigación es de tipo mixto, la metodología de la Investigación –
Acción, con un enfoque histórico cultural, de Vygotsky y seguidores. Al desarrollar la investigación, identificamos el
problema mediante el diagnóstico, con la aplicación de 350 instrumentos de tipo cerrado a igual número de alumnos;
en base a los resultados de la muestra representativa, misma que consistió en aplicar la estrategia didáctica de diseño
de textos académicos, apoyados en un cuestionario elaborado a partir de diez reactivos; derivándose la variable
independiente estrategia didáctica el diseño de textos académicos y las variables dependientes aprendizaje y calidad
educativa.

Concluimos: Al aplicar la estrategia de diseño de textos académicos 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, así mismo, nos sitúo a los
profesores en investigadores. El de diseño de textos académicos 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.

Variables independiente y dependientes.

Cuadro 2. Variables independientes y dependientes
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Fuente: Elaboración propia.

Descripción de la aplicación. Una vez que definimos aplicar la estrategia de diseño de textos académicos como
solución, acorde a la hipótesis de acción y respetando la metodología de la propia estrategia, procedimos a planificar
su aplicación del 7 al 11 de marzo 2022 la acción de intervención en el programa académico señalado, con las
características siguientes: partimos de interrogantes, ¿Qué es un contador? Cumpliendo con los objetivos de la
estrategia de diseño de textos académicos señalados anteriormente, procedimos a planificar las actividades, quedando
de la manera siguiente:

La aplicación de la estrategia de diseño de textos académicos Programa académico; FCCA. Fecha de aplicación
del 7 al 11 de marzo 2023. La estrategia didáctica de diseño de textos académicos, 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.
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. Del 7
al 11 de marzo 2023. La determinación de la estrategia de diseño de textos académicos funciona con diferentes
temáticas. Al aplicar la estrategia de diseño de textos académicos 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.

La aplicación de acción – intervención. Continuando con el desarrollo de la investigación “El diseño de textos
académicos para fortalecer la calidad educativa en la licenciatura de Contaduría de la FCCA-UMSNH” y una vez
teniendo el diagnóstico 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 de diseño de textos académicos, conforme lo
refiere Frida Díaz B, para ello se consideraron dos etapas con dos intervenciones cada una, utilizando un mismo
instrumento de aplicación con diez reactivos, de éstos 3 derivan de la variable independiente denominada la
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estrategia de diseño de textos académicos, 4 de la variable dependiente correspondiente al aprendizaje y las ultimas
3, de la variable dependiente calidad educativa.

RESULTADOS

Auxiliados del diagnóstico de un problema, por los resultados obtenidos al aplicar la estrategia didáctica el diseño de
textos académicos, al correr y finalizar la investigación pudimos demostrar la veracidad de la hipótesis y llegar a las
conclusiones siguientes:
Comprobamos la opinión de Frida Díaz Barriga y Gerardo Hernández, al señalar que el diseño de textos académicos
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 el diseño de textos académicos 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 el diseño de textos académicos 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 diseño de textos académicos, fieles testigos de las ventajas al haber trabajado con dicha
estrategia didáctica.
Demostramos que el diseño de textos académicos puede aplicarse a 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 el diseño de textos académicos, 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 diseño de textos académicos 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 universidad.
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 RESUMEN 
 La  educación  para  el  desarrollo  sostenible  (EDS)  aquella  que  capacita  a  los  alumnos  para  tomar  decisiones  con 
 conocimiento  de  causa  y  emprender  acciones  responsables  en  pro  de  la  integridad  medioambiental,  la  viabilidad 
 económica  y  una  sociedad  justa  para  las  generaciones  presentes  y  futuras.  Para  ello,  las  personas  necesitan  a  su  vez 
 desarrollar  las  competencias  en  sostenibilidad,  que  se  refieren  al  conjunto  necesario  de  conocimientos,  habilidades, 
 actitudes  y  valores  a  lo  largo  de  sus  vidas  para  contribuir  eficazmente  al  desarrollo  sostenible.  Estas  competencias 
 han  cobrado  mayor  actualidad  ante  el  aumento  de  los  desafíos  medioambientales,  económicos  y  sociales,  haciendo 
 necesario  un  cambio  de  paradigma  en  la  educación  para  logar  alcanzar  los  Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible  (ODS) 
 de  las  Naciones  Unidas.  A  pesar  de  múltiples  marcos  teóricos  para  impulsar  la  EDS  y  de  los  beneficios  que  se  le 
 reconocen,  este  paradigma  aún  no  logra  ser  implementado  en  los  sistemas  educativos  de  todos  los  niveles  y  sigue  en 
 proceso  de  consrucción.  Este  artículo  explora  los  fundamentos  teóricos  de  la  EDS,  las  competencias  clave  que  de 
 manera  transversal  deben  desarrollar  los  educandos,  y  algunas  experiencias  dentro  de  las  instituciones  de 
 educación  superior,  niveel  educativo  que  concentra  las  investigaciones  al  respecto.  La  metodología  está  basada  en 
 un  enfoque  cualitativo  que  consiste  en  la  revisión  crítica  de  revisiones  bibliográficas  sistematizadas  sobre  la 
 educación  para  el  desarrollo  sostenible,  seleccionados  en  función  de  su  relevancia  y  visibilidad  y  utilizando  la 
 técnica  de  la  bola  de  nieve  cuando  se  encontraron  artículos  relevantes. 
 Se  concluye  que  una  de  las  formas  en  que  las  universidades  mexicanas  han  adoptado  para  comenzar  a  integrar  la 
 EDS  en  sus  instituciones,  ha  sido  a  través  de  la  responsabilidad  social  como  política  institucional  y  acreditando  los 
 criterios  de  certificación  de  organismos  externos,  que  requieren  evidencia  de  que  se  incluye  formación  que  conlleve 
 al  logro  de  los  ODS.  Las  barreras  a  la  EDS  incluyen  la  escasez  de  personal  docente  para  enseñar  sobre  la 
 sustentabilidad,  escasez  de  recurso  para  desarollar  e  implementar  los  instrumentos  de  sustentabilidad,  la  falta  de 
 comprensión  de  los  múltiples  y  amplios  aspectos  del  paradigma  de  la  sustentabilidad  y,  la  falta  de  liderazgo  y 
 mecanismos  de  rendición  de  cuentas  en  diferentes  los  tres  niveles:  institucionales,  locales  y  nacionales  y 
 oportunidades  que  se  presentan  en  la  intersección  de  la  educación,  la  política  y  la  práctica.  También  se  concluye 
 que  el  pertenecer  a  asociaciones  certificadoras  (como  la  ANFECA)  resulta  benéfico  para  mantener  actualizados  sus 
 programas  de  estudio  en  el  área  de  la  EDS,  particularmente  cuando  las  IES  no  cuentan  de  manera  institucional  con 
 un  programa  para  impulsar  la  EDS.  La  crisis  medioambiental  ha  acelerado  la  concientización  de  que  la  sociedad  en 
 su  conjunto  debe  actuar  para  contrarrestar  los  impactos  negativos  del  desarrollo,  al  tiempo  que  ha  retomado  la 
 exigencia  hacia  las  IES  para  formar  profesionistas  con  las  competencias  y  valores  para  impulsar  la  sostenibilidad.  De 
 esta  manera,  la  Universidad  está  cumpliendo  su  objetivo  de  entregar  a  la  sociedad  profesionistas  que  sean  agentes  y 
 promotores  de  un  cambio  positivo. 

 Palabras  clave  :  Educación  superior,  Competencias  de  sostenibilidad,  Objetivos  del  Desarrollo  Sostenible, 
 Instituciones  de  Educación  Superior,  planes  y  programas  de  estudios 

 INTRODUCCIÓN 
 La  educación  superior  se  perfila  como  una  herramienta  indispensable  para  lograr  los  Objetivos  del  Desarrollo 
 Sostenible  (ODS)  propuestos  en  el  2015  por  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas  para  buscar  hacer  frente  al 
 cambio  climático,  acabar  con  la  pobreza  y  construir  un  mundo  más  sostenible  e  inclusivo  para  2030.  El  ya 
 consolidado  enfoque  de  la  Educación  para  el  Desarrollo  Sostenible  (EDS)  empodera  a  los  alumnos  para  tomar 
 decisiones  conscientes  y  actuar  responsablemente  en  aras  de  la  integridad  ambiental,  la  viabilidad  económica  y  una 
 sociedad  justa  para  generaciones  presentes  y  futuras  (UNESCO,  2017),  para  lo  cual  se  requieren  conocimientos, 
 habilidades,  valores  y  actitudes  que  empoderen  a  los  individuos  para  contribuir  con  el  desarrollo  sosteniblede 
 manera  efectiva.  Este  enfoque  se  complementa  con  el  estudio  de  las  competencias  de  sostenibilidad  (  sustainability 
 competences  )  ha  sido  un  eje  de  investigación  educativo  para  eficientizar  los  esfuerzos  de  los  países  en  el  logro  de 
 los  17  ODS,  a  través  de  la  mejora  de  los  planes  y  programas  educativos  en  sus  diversos  niveles  de  instrucción.  Ya 
 que  las  instituciones  de  educación  superior  (IES)  son  las  responsables  de  formar  profesionales  calificados  que 
 respondan  eficientemente  a  la  búsqueda  de  soluciones  para  los  problemas  medioambientales,  económicos  y  sociales 
 que  se  viven  en  la  actualidad,  existe  una  exigencia  para  que  las  universidades  se  comprometan  aún  más  a  contribuir 
 a  la  mejora  de  la  sociedad  mediante  la  integración  de  la  responsabilidad  social  en  la  gestión  institucional,  la 
 enseñanza,  la  investigación,  los  servicios  y  las  actividades  públicas  (Schimperna  et  al.,  2022).  Esto  ha  llevado  a  las 
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 IES  a  realizar  rediseños  curriculares  que  incorporen  la  sustentabilidad  y  los  objetivos  del  desarrollo  sostenible 
 (ODS)  en  los  programas  de  educación  superior  que  imparten. 
 Son  numerosas  las  IES  que  han  incorporado  de  manera  formal  el  estudio  del  desarrollo  sostenible  y  de  la 
 responsabilidad  social  con  el  objetivo  de  entregar  a  la  sociedad  profesionistas  con  valores  éticos  que  al  egresar 
 incorporen  estos  principios  a  su  práctica  profesional  en  las  organizaciones  donde  se  desenvolverán,  conscientes  de 
 la  relevancia  de  combinar  los  aspectos  sociales,  medioambientales  y  de  gobierno  corporativo  para  lograr  el 
 desarrollo  sustentable  al  que  se  han  orientado  las  economías  actuales.  De  manera  inarticulada  se  están  dando  pasos 
 hacia  el  paradigma  de  la  Educación  para  el  Desarrollo  Sostenible  (EDS),  el  cual  ha  surgido  como  un  marco  clave 
 para  integrar  las  competencias  de  sostenibilidad  en  los  sistemas  educativos  (UNESCO,  2017).  Aunque  la 
 importancia  de  la  EDS  ha  sido  promovida  por  la  UNESCO  desde  1992,  llevar  esta  visión  a  la  práctica  sigue  siendo 
 un  reto.  Las  instituciones  educativas,  los  responsables  políticos  y  los  profesionales  aún  están  definiendo  estrategias 
 para  integrar  eficazmente  las  competencias  de  sostenibilidad.  Básicamente,  algunos  diseños  curriculares  en  México 
 parecen  enfocarse  en  los  contenidos  sobre  el  desarrollo  sostenible  y  no  plantean  explícitamente  el  objetivo  de 
 lograr  el  fomento  de  las  competencias  para  la  sostenibilidad. 
 En  este  artículo  se  revisan  los  fundamentos  teóricos  de  la  EDS,  las  competencias  clave  que  de  manera  transversal 
 deben  desarrollar  los  educandos,  y  algunas  experiencias  dentro  de  las  instituciones  de  educación  superior,  que 
 concentra  las  investigaciones  al  respecto.  También  se  presenta  una  revisión  sobre  la  responsabilidad  social  y  un 
 análisis  de  lo  logrado  en  el  contexto  de  las  universidades  mexicanas. 
 Aunque  las  autoras  son  conscientes  de  las  diferencias  conceptuales,  en  este  artículo,  los  términos  sustentabilidad  y 
 sostenibilidad  son  empleados  indistintamente.  Incluso  en  inglés,  idioma  en  que  solo  se  usa  la  palabra 
 “  sustainability  ”,  el  término  es  difícil  de  comprender,  ya  que  encierra  una  gran  ambigüedad  (Molderez  y  Ceulemans, 
 2018,  como  se  cita  en  Bianchi,  2020,  p.  10),  ya  que  tiene  significados  diferentes  para  distintos  grupos  de  personas  y 
 depende  de  diversos  factores  contextuales,  tales  como  el  lugar  y  el  tiempo  (Croft,  2017,  como  se  cita  en  Bianchi, 
 2020,  p.  10). 
 De  igual  manera,  es  pertinente  recordar  la  diferencia  conceptual  entre  sostenibilidad  y  el  desarrollo  sostenible. 
 Bianchi  (2020)  se  apoya  en  las  definiciones  de  la  UNESCO  para  esclarecer  los  términos.  La  sostenibilidad  se 
 describe  mejor  como  un  objetivo  a  largo  plazo,  tal  como  lograr  un  mundo  más  sostenible.  El  desarrollo  sostenible, 
 como  sugiere  el  término,  se  refiere  a  los  muchos  procesos  y  vías  para  lograr  el  desarrollo,  o  el  progreso,  de  manera 
 sostenible,  por  ejemplo,  a  través  de  la  agricultura  y  la  silvicultura  sostenibles,  la  producción  y  el  consumo 
 sostenibles,  las  medidas  gubernamentales  adecuadas,  la  investigación  y  la  transferencia  de  tecnología,  la  educación 
 y  la  formación,  etc.  (Bianchi,  2020). 

 REVISIÓN  DE  LA  LITERATURA 
 La  necesidad  de  impulsar  el  desarrollo  sostenible  como  modelo  económico  viable  ha  hecho  que  se  preste  gran 
 atención  al  papel  de  la  educación  en  el  fomento  de  las  competencias  para  la  sostenibilidad.  El  desarrollo  sostenible 
 se  refiere  al  “desarrollo  que  satisface  las  necesidades  del  presente  sin  comprometer  la  capacidad  de  las  generaciones 
 futuras  para  satisfacer  sus  propias  necesidades”  (Brundtland,  1987).  Para  realizarlo,  los  individuos  deben  estar 
 dotados  de  las  competencias,  actitudes  y  conductas  necesarias  para  comprender  y  responder  a  los  retos 
 medioambientales,  sociales  y  económicos  que  nos  conduzcan  a  sociedades  más  sostenibles.  Dado  que  la  educación 
 es  el  medio  para  lograr  tal  fin,  conviene  establecer  las  definiciones  a  utilizar  en  este  artículo  (Holdsworth  &  Thomas, 
 2015): 

 Educación  sostenible/para  la  sostenibilidad:  cuyo  principal  objetivo  es  sensibilizar  sin  cuestionar  el  paradigma 
 actual  (Dewhurst  &  Pendergast,  2011); 

 Educación  para  el  desarrollo  sostenible  (EDS):  subraya  la  idea  de  que  la  educación  es  una  forma  de  dotar  a  los 
 estudiantes  del  conjunto  necesario  de  conocimientos,  habilidades,  actitudes  y  valores  a  lo  largo  de  sus  vidas  para 
 promover  un  desarrollo  sostenible  (entendido  como  progreso  o  crecimiento).  Puede  equipararse  a  un  aprendizaje  de 
 segundo  orden,  que  concibe  la  educación  como  un  medio  para  alcanzar  el  desarrollo  sostenible. 

 Educación  para  la  sostenibilidad  (ES):  es  más  amplia  e  incluyente,  ya  que  la  sostenibilidad  se  integra  con  la 
 educación  en  todos  los  ámbitos  y  pretende  cambiar  el  comportamiento  de  los  individuos  para  que  vivan  en  armonía 
 con  su  sociedad,  el  medio  ambiente  y  el  planeta  (Bianchi,  2020).  Considera  que  el  objetivo  del  aprendizaje  es  el 
 cambio,  implicando  tanto  a  la  persona  como  a  la  institución  social  a  través  de  un  enfoque  holístico.  Este  tipo  de 
 aprendizaje  de  tercer  orden  exige  un  cambio  de  comportamiento  a  través  de  un  aprendizaje  transformador. 
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 La  educación  para  la  sostenibilidad  considera  que  la  educación  está  intrínsecamente  entrelazada  con  la 
 sostenibilidad  en  todos  los  niveles  (Lozano  et  al.,  2017).  Esta  es  la  razón  por  la  que  Holdsworth  y  Thomas  (2015) 
 también  se  refirieron  a  la  educación  para  la  sostenibilidad  como  «educación  como  sostenibilidad». 

 EDUCACIÓN  PARA  EL  DESARROLLO  SOSTENIBLE 
 En  2014  la  UNESCO  publicó  la  “Hoja  de  ruta  para  la  ejecución  del  Programa  de  acción  mundial  de  Educación  para 
 el  Desarrollo  Sostenible”  la  cual  describe  la  educación,  la  sensibilización,  las  competencias  y  la  participación  de  las 
 partes  interesadas  como  elementos  clave  para  lograr  la  Agenda  Mundial  para  el  Desarrollo  Sostenible  2030.  En  el 
 centro  de  la  Agenda  2030  se  encuentran  los  17  Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible  (ODS),  cuya  finalidad  es 
 garantizar  una  vida  sostenible,  pacífica,  próspera  y  justa  para  todos,  ahora  y  en  el  futuro  (UNESCO,  2017).  La 
 educación  está  explícitamente  formulada  como  un  objetivo  independiente  en  el  Objetivo  de  Desarrollo  Sostenible 
 número  4: 

 ODS  4.  Educación  de  calidad:  Garantizar  una  educación  inclusiva,  equitativa  y  de  calidad  y  promover 
 oportunidades  de  aprendizaje  durante  toda  la  vida  para  todos.  (ONU,  2015) 

 La  educación  de  calidad  es  por  tanto  una  meta  en  sí  misma,  como  un  medio  para  lograr  todos  los  otros  ODS,  ya  que 
 es  parte  integral  del  desarrollo  sostenible  y  un  facilitador  clave  del  mismo.  Es  por  ello  que  la  educación  representa 
 una  estrategia  esencial  en  la  consecución  de  todos  los  ODS  (UNESCO,  2017).  El  logro  de  los  ODS  requiere  una 
 profunda  transformación  en  la  forma  en  que  pensamos  y  actuamos,  que  puede  ser  catalizada  por  la  educación.  Sin 
 embargo,  la  educación  debe  adoptar  de  manera  explícita  el  enfoque  de  la  Educación  para  el  Desarrollo  Sostenible 
 (EDS),  la  cual  se  define  como  sigue: 

 Educación  para  el  Desarrollo  Sostenible  (EDS):  aquella  que  capacita  a  los  alumnos  para  tomar  decisiones 
 con  conocimiento  de  causa  y  emprender  acciones  responsables  en  pro  de  la  integridad  medioambiental,  la 
 viabilidad  económica  y  una  sociedad  justa  para  las  generaciones  presentes  y  futuras  (UNESCO,  2014) 

 Las  personas  también  deben  estar  capacitadas  para  actuar  en  situaciones  complejas  de  manera  sostenible,  lo  que 
 puede  exigirles  tomar  nuevos  rumbos,  y  para  participar  en  procesos  sociopolíticos  que  conduzcan  a  sus  sociedades 
 hacia  el  desarrollo  sostenible.  Por  tanto,  la  EDS  debe  entenderse  como  parte  integrante  de  una  educación  de  calidad, 
 inherente  al  concepto  de  aprendizaje  a  lo  largo  de  toda  la  vida:  Todas  las  instituciones  educativas  -desde  la 
 enseñanza  preescolar  hasta  la  terciaria  y  en  la  educación  no  formal  e  informal-  pueden  y  deben  considerar  que  es  su 
 responsabilidad  tratar  intensamente  los  asuntos  relacionados  con  el  desarrollo  sostenible  y  fomentar  el  desarrollo  de 
 competencias  en  materia  de  sostenibilidad. 

 La  EDS  se  compone  de  cuatro  dimensiones  (UNESCO,  2017): 
 1.  Contenido  del  aprendizaje:Integrar  en  los  planes  de  estudios  temas  esenciales  como  el  cambio  climático,  la 

 reducción  del  riesgo  de  desastres  y  el  consumo  y  producción  sostenibles. 
 2.  Pedagogía  y  entornos  de  aprendizaje:Concebir  la  enseñanza  y  el  aprendizaje  de  un  modo  interactivo, 

 centrado  en  los  educandos,  que  posibilite  un  aprendizaje  exploratorio,  transformativo  y  orientado  a  la 
 acción  .  Repensar  los  entornos  de  aprendizaje  –tanto  físicos  como  virtuales  y  en  línea-  para  infundir  en  los 
 educandos  el  deseo  de  actuar  en  favor  de  la  sostenibilidad. 

 3.  Frutos  del  aprendizaje:  Estimular  el  aprendizaje  y  promover  las  competencias  básicas  tales  como  el 
 pensamiento  crítico  y  sistémico,  la  adopción  conjunta  de  decisiones,  así  como  asumir  la  responsabilidad 
 por  las  generaciones  actuales  y  futuras. 

 4.  Transformación  social:  Habilitar  a  los  educandos  de  cualquier  edad  y  en  cualquier  entorno  educativo,  para 
 transformarse  a  sí  mismos  y  a  la  sociedad  en  la  que  viven. 
 •  Posibilitar  la  transición  hacia  una  economía  y  sociedad  más  ecológicas. 
 –  Dotar  a  los  estudiantes  de  competencias  para  empleos  verdes. 
 –  Motivar  a  las  personas  para  que  adopten  estilos  de  vida  sostenibles. 
 •Habilitar  a  las  personas  para  que  sean  ‘ciudadanos  del  mundo’  y  que  participen  y  asuman  papeles  activos, 
 en  los  planos  local  y  mundial,  a  fin  de  que  afronten  y  resuelvan  problemas  mundiales  y  contribuyan  en 
 última  instancia  a  crear  un  mundo  más  justo,  pacífico,  tolerante,  inclusivo,  seguro  y  sostenible. 
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 La  EDS  se  reconoce  explícitamente  en  la  Meta  4.7  de  los  ODS,  la  cual  plantea  específicamente: 

 Meta  4.7.  P  ara  2030,  garantizar  que  todos  los  alumnos  adquieran  los  conocimientos  teóricos  y 
 prácticos  necesarios  para  promover  el  desarrollo  sostenible,  entre  otras  cosas  mediante  la 
 educación  para  el  desarrollo  sostenible  y  la  adopción  de  estilos  de  vida  sostenibles,  los 
 derechos  humanos,  la  igualdad  de  género,  la  promoción  de  una  cultura  de  paz  y  no  violencia, 
 la  ciudadanía  mundial  y  la  valoración  de  la  diversidad  cultural  y  de  la  contribución  de  la 
 cultura  al  desarrollo  sostenible,  entre  otros  medios”  (Naciones  Unidas,  2015). 

 La  EDS  tiene  como  objetivo  general  el  lograr  que  los  alumnos  desarrollen  competencias 
 transversales  de  sostenibilidad,  por  lo  que  es  un  aporte  esencial  a  todos  los  esfuerzos  para  alcanzar 
 los  ODS,  facultando  a  los  individuos  contribuir  al  desarrollo  sostenible  por  medio  de  la  promoción  de 
 un  cambio  social,  económico  y  político,  así  como  por  la  transformación  de  su  propia  conducta.  La 
 EDS  puede  producir  resultados  de  aprendizaje  cognitivos,  socioemocionales  y  conductuales 
 específicos  que  permitan  a  las  personas  abordar  los  desafíos  particulares  de  cada  ODS,  lo  que 
 facilita  de  esta  manera  su  logro  (UNESCO,  2017). 

 EVOLUCIÓN  DE  LA  EDS 
 Desde  la  década  de  1970  han  existido  políticas  para  incorporar  temas  relativos  a  la  sostenibilidad  en  la  educación, 
 sin  embargo,  el  enfoque  ha  cambiado  significativamente.  Para  comprender  más  fácilmente  los  programas 
 impulsados  a  nivel  mundial  se  explican  las  fases  identificadas  por  Michelsen  (2016).  Siguiendo  a  Bianchi  (2020), 
 las  tres  fases  pueden  resumirse  como  sigue: 
 Fase  1.  Fase  de  orientación  y  experimentación:  abarca  de  1970  a  1990,  y  se  centraba  en  cuestiones 
 medioambientales.  Esta  fase  se  caracterizó  por  la  educación  ambiental  (EA),  propiciando  la  creciente 
 concienciación  sobre  los  problemas  medioambientales  a  escala  internacional.  Ello  desencadenó  la  organización  de 
 la  Conferencia  de  la  ONU  sobre  el  Medio  Humano  (1972),  en  la  que  se  pedía  implicar  a  la  educación  para  prevenir  o 
 resolver  los  problemas  medioambientales.  Como  resultado,  se  adoptó  la  Declaración  de  Tiflis,  que  llevó  a  muchos 
 países  a  emprender  tanto  iniciativas  políticas  como  acciones  educativas  para  establecer  una  educación 
 medioambiental  en  distintos  sectores  educativos.  Al  mismo  tiempo  se  inició  un  debate  científico  sobre  la  educación 
 ambiental  que  culminó  con  la  publicación  del  Informe  Brundtland  (1987). 
 Fase  2.  Fase  de  transición:  abarca  de  1990  a  2000,  enfocada  en  la  introducción  de  temas  relacionados  con  el 
 desarrollo.  Esta  fase  estuvo  marcada  por  la  publicación  de  la  Agenda  21,  adoptada  en  la  Conferencia  de  las 
 Naciones  Unidas  celebrada  en  Río  de  Janeiro  en  1992  y  centraba  en  el  papel  de  la  educación  en  el  contexto  del 
 desarrollo  sostenible:  «La  educación  es  fundamental  para  promover  el  desarrollo  sostenible  y  mejorar  la  capacidad 
 de  la  población  para  abordar  las  cuestiones  relacionadas  con  el  medio  ambiente  y  el  desarrollo»  (División  de  las 
 Naciones  Unidas  para  el  Desarrollo  Sostenible,  1992).  En  esta  fase,  el  papel  de  la  educación  adquirió  una  nueva 
 orientación.  Se  destacaron  los  aspectos  sociales  y  de  desarrollo  de  la  sostenibilidad,  promoviendo  la  educación  para 
 el  desarrollo  sostenible,  o  EDS,  así  como  el  papel  de  las  escuelas  como  instituciones  sociales  responsables  de  dotar  a 
 los  estudiantes  de  los  valores  y  actitudes,  habilidades  para  la  vida  y  comportamientos  éticos  coherentes  con  el 
 desarrollo  sostenible,  y  de  informar  la  futura  práctica  profesional  de  los  graduados. 
 Fase  3.  Fase  expansiva,  hasta  2014  (y  en  adelante),  se  enfoca  en  la  sostenibilidad.  En  esta  fase  se  reforzó  el  papel  de 
 la  educación,  y  del  aprendizaje  permanente,  como  componente  integral  en  el  desarrollo  sostenible  como  agente 
 clave  para  el  cambio.  Un  acontecimiento  importante  que  marcó  esta  fase  fue  la  Cumbre  Mundial  para  el  Desarrollo 
 Sostenible  celebrada  en  Johannesburgo  en  2002.  A  ella  siguió  la  puesta  en  marcha  de  la  Década  Mundial  de  la 
 Educación  para  el  Desarrollo  Sostenible,  de  2005  a  2014,  cuyo  principal  objetivo  era  integrar  la  sostenibilidad  en  el 
 aprendizaje  permanente  e  impulsar  iniciativas  a  nivel  mundial.  Al  Decenio  de  las  Naciones  Unidas  le  siguió  el 
 Programa  de  Acción  Mundial  (2015-2019),  cuyo  principal  objetivo  era  generar  y  ampliar  la  educación  para  el 
 desarrollo  sostenible  y  acelerar  el  progreso  hacia  el  desarrollo  sostenible. 

 EL  PROGRAMA  DE  ACCIÓN  MUNDIAL  Y  LA  HOJA  DE  RUTA  PARA  SU  EJECUCIÓN 
 Con  el  fin  de  abordar  los  desafíos  globales  que  son  cruciales  para  la  supervivencia  de  la  humanidad,  todos  los  países 
 deben  propiciar  acciones  en  las  cinco  áreas  clave  de  la  Agenda  2030:  las  personas,  el  planeta,  la  prosperidad,  la  paz 
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 y  el  partenariado  (alianzas),  también  conocidas  como  las  5P.  Para  guiar  estas  acciones,  en  2013  la  Conferencia 
 General  de  la  UNESCO  adoptó  el  Programa  de  acción  mundial  de  Educación  para  el  Desarrollo  Sostenible,  basado 
 en  múltiples  consultas  y  en  contribuciones  de  una  amplia  variedad  de  partes  interesadas.  El  Programa  de  acción 
 mundial  se  puso  en  marcha  en  la  Conferencia  Mundial  sobre  la  Educación  para  el  Desarrollo  Sostenible  en  Nagoya 
 en  noviembre  de  2014,  con  el  objetivo  de  lograr  movilizar  a  todas  las  partes  interesadas  en  la  Educación  para  el 
 Desarrollo  Sostenible  y  ofrecer  una  orientación  práctica  para  su  ejecución  efectiva.  El  Programa  de  acción  mundial 
 está  dotado  de  una  hoja  de  ruta  detallada  para  su  ejecución.  Va  dirigido  a  todas  las  partes  interesadas  que  van  desde 
 los  gobiernos,  las  organizaciones  de  la  sociedad  civil,  el  sector  privado,  los  medios  de  comunicación,  la  comunidad 
 universitaria  y  los  investigadores,  las  organizaciones  intergubernamentales  y  demás  instituciones  pertinentes  que 
 facilitan  y  apoyan  el  aprendizaje  y  la  formación,  así  como  los  docentes  y  los  educandos  .  En  la  hoja  de  ruta  se 
 explica  la  meta  del  programa,  sus  objetivos  y  los  ámbitos  de  acción  prioritarios  a  fin  lograr  la  orientación  estratégica 
 y  el  compromiso  de  las  partes  interesadas,  así  como  las  estrategias  de  ejecución  y  seguimiento  (UNESCO,  2014). 
 Esta  hoja  de  ruta  de  la  UNESCO  (2014)  proponía  implantar  la  Educación  para  el  Desarrollo  Sostenible  (EDS) 
 mediante  una  amplia  gama  de  acciones  que  van  desde  la  educación  del  carácter,  el  aprendizaje  permanente  y  los 
 objetivos  de  desarrollo  sostenible  hasta  la  mejora  de  los  planes  de  estudio,  el  enfoque  interdisciplinario,  la 
 colaboración  con  las  empresas  y  el  fomento  del  espíritu  empresarial  y  la  innovación  en  la  educación.  También 
 sugiere  aterrizar  estas  acciones  a  través  del  trabajo  basado  en  proyectos,  fomentando  los  acuerdos  de  trabajo  en 
 equipo,  la  selección  de  temas,  el  apoyo  a  estudiantes  y  profesores,  así  como  cuidar  los  entornos  de  aprendizaje  y 
 facilitar  el  acceso  digital. 
 El  Programa  de  acción  mundial  se  implementó  de  2015  al  2019  como  seguimientoto  contribuye  al  logro  de  la 
 visión  enunciada  en  el  Decenio  de  la  EDS:  “un  mundo  en  el  que  todos  tengan  la  posibilidad  de  beneficiarse  de  la 
 educación  y  de  adquirir  los  valores,  las  conductas  y  los  modos  de  vida  indispensables  para  conseguir  un  porvenir 
 viable  y  una  transformación  social  positiva”.  El  Programa  ostenta  la  siguiente  meta  general: 

 Meta:  generar  e  intensificar  iniciativas  en  todos  los  ámbitos  de  la  educación  y  el  aprendizaje  a  fin  de 
 acelerar  los  avances  hacia  el  logro  del  desarrollo  sostenible  (UNESCO,  2014). 

 El  Programa  de  acción  mundial  aplicará  un  doble  enfoque  para  multiplicar  e  intensificar  las  iniciativas  en  materia 
 de  EDS:  1)  integrar  el  desarrollo  sostenible  en  la  educación  y  2)  integrar  la  educación  en  el  desarrollo  sostenible.  En 
 concordancia  con  este  planteamiento  general,  el  Programa  persigue  dos  objetivos  (UNESCO,  2014): 
 Objetivo  1:  Reorientar  la  educación  y  el  aprendizaje  para  que  todas  las  personas  tengan  la  oportunidad  de  adquirir 
 conocimientos,  competencias,  valores  y  actitudes  con  los  que  puedan  contribuir  al  desarrollo  sostenible. 
 Objetivo  2:  Fortalecer  la  educación  y  el  aprendizaje  en  todos  los  programas,  agendas  y  actividades  de  promoción 
 del  desarrollo  sostenible. 
 El  Programa  de  acción  mundial  se  diseñó  como  una  contribución  concreta  y  tangible  a  la  agenda  después  de  2015, 
 ciñendo  su  ejecución  a  la  aplicación  de  la  agenda  después  de  2015.  En  este  Programa  se  presta  particular  atención  a 
 los  grupos  más  vulnerables  a  los  efectos  del  cambio  climático  y  el  desarrollo  no  sostenible  (UNESCO,  2014): 

 1.  Las  niñas  y  las  mujeres,  además  de  que  desempeñan  un  papel  importante  como  impulsoras  del  desarrollo 
 sostenible,  deben  participar  plenamente  en  la  toma  de  decisiones,  la  formulación  de  políticas  y  la  creación 
 de  programas  sobre  EDS.  A  su  vez,  estas  acciones  contribuyen  al  logro  del  ODS  5:  Equidad  de  género,  que 
 busca  poner  término  a  la  exclusión  y  desigualdad  persistentes  mediante  el  empoderamiento  de  las  mujeres, 
 al  tiempo  que  promueve  un  crecimiento  inclusivo  y  sostenible,  así  como  un  empleo  digno. 

 2.  Los  Pequeños  Estados  Insulares  en  Desarrollo  (PEID)  forman  parte  de  los  países  más  afectados  por  el 
 cambio  climático.  Dichos  países  se  enfrentan  a  la  elevación  del  nivel  del  mar  y  a  fenómenos  climáticos 
 extremos,  tales  como  algunos  poderosos  ciclones  que  ponen  en  peligro  al  turismo,  la  pesca  y  otros  medios 
 de  subsistencia.  Una  EDS  eficaz  en  los  PEID  debe  contemplar  los  siguientes  aspectos:  a)  una  mejor 
 preparación  para  los  desastres  naturales;  b)  inculcar  los  valores  relativos  a  la  sostenibilidad  mediante  la 
 educación;  y  c)  incrementar  la  participación  económica  de  los  estudiantes  y  recién  graduados  en  edad  de 
 trabajar,  ya  que  estos  países  se  caracterizan  por  tener  altas  tasas  de  desempleo,  especialmente  entre  los 
 jóvenes. 

 3.  África  es  uno  de  los  continentes  más  vulnerables  al  cambio  climático.  Se  prevé  que  el  continente  tendrá 
 que  hacer  frente  a  sequías  más  frecuentes,  a  la  desertificación,  a  tormentas  más  intensas  y  al  aumento  del 
 nivel  del  mar  en  las  zonas  costeras.  La  EDS  puede  ayudar  a  responder  a  varias  necesidades  importantes  en 
 la  región,  especialmente  propiciando  mayores  sinergias  entre  las  escuelas  y  las  comunidades  y  reajustando 
 la  educación  a  los  contextos  locales. 
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 Asimismo,  el  Programa  de  accón  mundial  definió  cinco  ámbitos  de  acción  prioritarios  para  lograr  la  orientación 
 estratégica  y  el  comportamiento  de  las  partes  interesadas  (UNESCO,  2014),  los  cuales  consisten  en: 

 4.  Impulsar  propuestas  en  materia  de  políticas:  Es  necesario  integrar  la  EDS  en  las  políticas  de  educación  y  de 
 desarrollo  sostenible  a  nivel  mundial,  regional,  nacional  y  local.  Lo  anterior  con  el  fin  de  crear  un  entorno 
 propicio  para  la  EDS  y  suscitar  un  cambio  sistémico. 

 5.  Transformar  los  entornos  de  aprendizaje  y  formación:  Integrar  los  principios  de  la  sostenibilidad  en  los 
 entornos  de  educación  y  formación.  De  acuerdo  con  Nurhayati  (2022),  es  necesario  prestar  atención  a  la 
 promoción  de  un  enfoque  institucional  para  garantizar  que  aprendemos  lo  que  vivimos  y  vivimos  lo  que 
 aprendemos 

 6.  Desarrollar  capacidades  entre  los  educadores  y  formadores:  Aumentar  sus  capacidades  para  impartir  más 
 eficazmente  la  EDS.  La  atención  se  centra  en  capacitar  a  los  educadores  con  los  conocimientos, 
 habilidades,  valores  y  actitudes  necesarios  para  la  transición  hacia  la  sostenibilidad  (Nurhayati,  2022). 

 7.  Empoderar  y  movilizar  a  los  jóvenes:  Multiplicar  las  iniciativas  en  materia  de  EDS  entre  ellos.  Según 
 Nurhayati  (2022),  debería  reconocerse  a  los  jóvenes  como  actores  clave  a  la  hora  de  abordar  los  retos  de  la 
 sostenibilidad  y  los  procesos  de  toma  de  decisiones  relacionados. 

 8.  Acelerar  las  soluciones  sostenibles  en  el  plano  local:  En  el  plano  comunitario,  extender  los  programas  de 
 EDS  y  las  redes  de  múltiples  partes  interesadas  en  este  tema.  Esta  área  de  acción  a  nivel  local  hace  hincapié 
 en  la  importancia  de  la  acción  en  la  comunidad  porque  es  más  probable  que  se  produzca  una  acción 
 transformadora  significativa. 

 Figura  1 

 Ámbitos  Prioritarios  del  Programa  de  Acción  Mundial 

 Nota.  Adaptado  de  UNESCO  Hoja  de  ruta  para  la  ejecución  del  Programa  de  acción 
 mundial  de  Educación  para  el  Desarollo  Sostenible  (p.14),  por  UNESCO,  2014 

 Varios  autores  (Nurhayati,  2022;  Perdamaian  et  al.,  2021;  Suryadi,  2024:  UNESCO,  2014)  coinciden  en  que  la 
 educación  es  crucial  para  la  consecución  del  desarrollo  sostenible.  Sin  embargo,  no  todos  los  tipos  de  educación 
 favorecen  el  desarrollo  sostenible.  La  educación  que  favorecía  el  crecimiento  económico,  por  ejemplo,  al  mismo 
 tiempo  condujo  a  un  aumento  de  las  pautas  de  consumo  insostenibles.  La  Hoja  de  ruta  de  la  UNESCO  hace  hincapié 
 en  varios  componentes  esenciales  para  fomentar  prácticas  sostenibles  a  través  de  la  educación: 
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 a)  Sensibilización  y  compromiso:  es  imprescindible  sensibilizar  sobre  el  desarrollo  sostenible  a  todos  los 
 segmentos  de  la  sociedad,  en  particular  a  los  jóvenes,  para  cultivar  una  mentalidad  y  un  estilo  de  vida 
 sostenibles  (Perdamaian  et  al.,  2021). 

 b)  Innovación  pedagógica:  aboga  por  integrar  técnicas  pedagógicas  innovadoras  que  potencien  el 
 pensamiento  crítico  y  la  creatividad,  esenciales  para  cultivar  hábitos  de  aprendizaje  permanente  que 
 apoyen  la  sostenibilidad  (Suryadi,  2024). 

 c)  Esfuerzos  de  colaboración:  se  requiere  la  colaboración  entre  las  instituciones  educativas,  el  gobierno  y  las 
 partes  interesadas  para  crear  un  entorno  de  apoyo  a  las  prácticas  sostenibles  (Perdamaian  et  al.,  2021). 

 d)  Visión  a  largo  plazo:  destaca  la  necesidad  de  un  compromiso  a  largo  plazo  con  el  desarrollo  sostenible,  que 
 requiere  la  participación  y  adaptación  continuas  de  todas  las  partes  implicadas  (Nurhayati,  2022). 

 Aunque  la  hoja  de  ruta  ofrece  un  enfoque  estructurado  de  la  EDS,  estos  retos  aún  permanecen  vigentes  en  varios 
 sistemas  educativos,  por  lo  que  es  indispensable  capacitar  al  personal  docente  y  a  los  responsables  de  las  políticas 
 públicas  educativas  para  incoporar  la  EDS  de  manera  integral,  reconociendo  y  atendiendo  los  factores  que  pueden 
 obstaculizar  su  eficacia. 

 COMPETENCIAS  CLAVE  A  DESARROLLAR  EN  LA  EDS 
 La  EDS  ha  surgido  como  un  marco  clave  para  integrar  las  competencias  de  sostenibilidad  en  los  sistemas 
 educativos. 
 Los  cambiantes  desafíos  que  deben  enfrentar  las  sociedades  globales  exigen  acción  creativa  y  autónoma,  ya  que  la 
 complejidad  de  la  situación  supera  los  procesos  básicos  de  resolución  de  problemas  que  funcionarían  de  manera 
 exacta  de  acuerdo  a  lo  planeado.  Las  personas  comprenden  el  complejo  mundo  en  el  que  viven  y  que  son  capaces 
 de  colaborar,  manifestarse  y  actuar  en  aras  de  un  cambio  positivo  (UNESCO,  2015),  empiezan  a  ser  llamadas 
 “ciudadanos  de  sostenibilidad”  (Wals  y  Lenglet,  2016).  Los  ciudadanos  de  sostenibilidad  necesitan  algunas 
 competencias  clave  que  les  permitan  participar  constructiva  y  responsablemente  en  el  mundo  de  hoy. 

 Figura  2 

 Elementos  de  una  competencia 

 Nota.  Adaptado  del  MCER  (p.  9-12),  por  el  Consejo  de  Europa,  2001 
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 Las  competencias  se  definen  como  la  suma  de  conocimientos,  habilidades  y  características  o  recursos  personales 
 que  permiten  a  una  persona  realizar  acciones  para  proyectar  soluciones  y/o  afrontar  eficazmente  una  actividad  en 
 situaciones  o  contextos  específicos.  Estos  elementos  se  presentan  de  manera  gráfica  en  la  Figura  2,  en  la  cual  puede 
 apreciarse  que  las  competencias  son  una  interacción  entre  el  conocimiento,  las  capacidades  y  las  habilidades,  los 
 intereses  y  las  disposiciones  afectivas,  volitivas  y  motivacionales.  En  el  ámbito  laboral  y  profesional,  las 
 competencias  son  parámetros  que  escriben  los  atributos  específicos  que  los  individuos  necesitan  para  la  acción  y  la 
 autonomía  en  distintos  contextos  y  situaciones  complejas.  Puesto  que  las  competencias  no  se  pueden  enseñar,  sino 
 que  se  adquieren  durante  la  acción,  sobre  la  base  de  la  experiencia  y  la  reflexión  (UNESCO,  2015;  Weinert,  2001), 
 es  esencial  que  los  planes  y  programas  curriculares  diseñen  situaciones  y  ambientes  de  aprendizaje  en  los  cuales  los 
 alumnos  tengan  oportunidad  de  desarrollar  las  competencias  en  cuestión. 
 Las  competencias  clave  representan  competencias  transversales  son  necesarias  para  todos  y  todos  deberían  aspirar  a 
 desarrollarlas  y  mantenerlas  (Rychen  &  Salganik,  2003)  y  para  todos  alumnos  de  todas  las  edades  a  nivel  mundial 
 (desarrolladas  a  distintos  niveles  según  la  edad).  Las  competencias  clave  pueden  ser  entendidas  como  transversales, 
 multifuncionales  e  independientes  del  contexto  y  están  íntimamente  relacionadas  entre  sí.  No  reemplazan  las 
 competencias  específicas  necesarias  para  actuar  de  manera  exitosa  en  algunas  situaciones  y  contextos,  pero  las 
 comprenden  y  tienen  un  alcance  más  amplio  (Rychen  &  Salganik,  2003;  Weinert,  2001). 
 En  el  2011  Wiek,  Withycombe,  and  Redman  publicaron  el  estudio  más  influyente  sobre  competencias  clave  para  la 
 sostenibilidad  para  el  desarrollo  de  programas  académicos  en  el  ámbito  de  la  educación  superior.  En  el  2017  la 
 UNESCO  complementó  las  cinco  competencias  clave  identificadas  por  Wiek  y  colaboradores  y  presenta  las 
 siguientes  competencias  clave,  generalmente  son  vistas  como  cruciales  para  el  progreso  del  desarrollo  sostenible  (de 
 Haan,  2010;  Rieckmann,  2012;  Wiek  et  al.,  2011,  citados  en  UNESCO,  2017): 

 1.  Competencia  de  pensamiento  sistémico:  las  habilidades  para  reconocer  y  comprender  las  relaciones;  para 
 analizar  los  sistemas  complejos;  para  pensar  cómo  están  integrados  los  sistemas  dentro  de  los  distintos 
 dominios  y  escalas;  y  para  lidiar  con  la  incertidumbre. 

 2.  Competencia  de  anticipación:  las  habilidades  para  comprender  y  evaluar  múltiples  escenarios  futuros  -  el 
 posible,  el  probable  y  el  deseable;  para  crear  visiones  propias  de  futuro;  para  aplicar  el  principio  de 
 precaución;  para  evaluar  las  consecuencias  de  las  acciones;  y  para  lidiar  con  los  riesgos  y  los  cambios. 

 3.  Competencia  normativa:  las  habilidades  para  comprender  y  reflexionar  sobre  las  normas  y  valores  que 
 subyacen  en  nuestras  acciones;  y  para  negociar  los  valores,  principios,  objetivos  y  metas  de  sostenibilidad 
 en  un  contexto  de  conflictos  de  intereses  y  concesiones  mutuas,  conocimiento  incierto  y  contradicciones. 

 4.  Competencia  estratégica:  las  habilidades  para  desarrollar  e  implementar  de  forma  colectiva  acciones 
 innovadoras  que  fomenten  la  sostenibilidad  a  nivel  local  y  más  allá. 

 5.  Competencia  de  colaboración:  las  habilidades  para  aprender  de  otros;  para  comprender  y  respetar  las 
 necesidades,  perspectivas  y  acciones  de  otros  (empatía);  para  comprender,  identificarse  y  ser  sensibles  con 
 otros  (liderazgo  empático);  para  abordar  conflictos  en  grupo;  y  para  facilitar  la  resolución  de  problemas 
 colaborativa  y  participativa. 

 6.  Competencia  de  pensamiento  crítico:  la  habilidad  para  cuestionar  normas,  prácticas  y  opiniones;  para 
 reflexionar  sobre  los  valores,  percepciones  y  acciones  propias;  y  para  adoptar  una  postura  en  el  discurso  de 
 la  sostenibilidad. 

 7.  Competencia  de  autoconciencia:  la  habilidad  para  reflexionar  sobre  el  rol  que  cada  uno  tiene  en  la 
 comunidad  local  y  en  la  sociedad  (mundial);  de  evaluar  de  forma  constante  e  impulsar  las  acciones  que  uno 
 mismo  realiza;  y  de  lidiar  con  los  sentimientos  y  deseos  personales. 

 8.  Competencia  integrada  de  resolución  de  problemas:  la  habilidad  general  para  aplicar  distintos  marcos  de 
 resolución  de  problemas  a  problemas  de  sostenibilidad  complejos  e  idear  opciones  de  solución  equitativa 
 que  fomenten  el  desarrollo  sostenible,  integrando  las  competencias  antes  mencionadas. 

 Es  importante  hacer  notar  que  esta  lista  de  ocho  competencias  clave  coincide  con  lo  reportado  por  Bianchi  (2021) 
 en  la  revisión  que  realiza  de  los  tres  marcos  conceptuales  más  comunes  (Wiek  et  al.,  1011,  2016;  Brundiers  et  al., 
 2020;  Redman  &  Wiek,  2021). 

 EXPERIENCIAS  DE  IMPLEMENTACIÓN  DE  LA  EDS 
 La  integración  de  las  competencias  en  sostenibiidad  en  los  sistemas  formales  de  educación  es  indispensable  para 
 asegurar  que  el  estudiantado  posea  las  habilidades,  conocimientos  y  valores  necesarios  para  resolver  los  retos 
 futuros.  Las  instituciones  educativas  de  todos  los  niveles  juegan  un  papel  clave  al  modelar  las  competencias 
 cognitivas  y  socio-emocionales  de  los  estudiantes.  Se  han  propuesto  varios  modelos  para  integrar  las  competencias 
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 de  sostenibilidad  en  la  educación  mediante  la  inserción  explícita  de  la  EDS  en  los  planes  de  estudios,  con  el 
 objetivo  de  promover  el  aprendizaje  interdisciplinar  y  el  pensamiento  crítico  (Barth  et  al.,  2007).  También  se 
 recomienda  enfatizar  en  el  desarrollo  del  pensamiento  sistémico  y  la  reflexión  críticade  manera  transversal  en  todas 
 las  asignaturas  (Redman  &  Wiek,  2021).  En  la  enseñanza  superior,  las  universidades  adoptan  cada  vez  más  marcos 
 de  sostenibilidad.  En  los  Estados  Unidos  de  Norteamérica,  la  Association  for  the  Advancement  of  Sustainability  in 
 Higher  Education  (AASHE)  cuenta  desde  el  2010  con  el  Sistema  de  Seguimiento,  Evaluación  y  Calificación  de  la 
 Sostenibilidad  (Sustainability  Tracking,  Assessment  &  Rating  System  -STARS-),  un  marco  de  referencia  diseñando 
 para  evaluar  y  mejorar  los  resultados  en  materia  de  sostenibilidad.  STARS  ®  ,  es  un  marco  transparente  de 
 autoinforme  que  permite  a  las  universidades  medir  su  desempeño  en  materia  de  sostenibilidad.  STARS  ®  fue 
 diseñado  como  un  marco  para  comprender  la  sostenibilidad  a  través  de  todos  los  sectores  de  la  educación  superior, 
 para  permitir  comparaciones  significativas  utilizando  un  conjunto  común  de  indicadores  y  mediciones,  así  como 
 para  proporcionar  incentivos  para  la  mejora  continua.  La  versión  actualizada  de  STARS  ®  3.0  acaba  de  ser  lanzada  en 
 junio  del  2024. 
 En  Europa,  la  investigación  sobre  los  trabajos  que  han  realizado  diversos  autores  permite  perfilar  las  directrices 
 llevadas  a  cabo  para  implementar  la  sustentabilidad  a  través  de  planes  y  programas  de  estudio  diseñados  para  tal  fin. 
 Un  ejemplo  de  ello  es  la  investigación  llevada  a  cabo  en  2018  por  Dima  y  Meghisan-Toma,  en  la  que  estudiaron  las 
 Cátedras  UNESCO  en  la  región  de  los  Balcanes.  Una  Cátedra  UNESCO  se  refiere  a  un  proyecto  y  un  equipo  de  una 
 universidad,  de  una  IES  o  de  investigación  que  se  asocia  con  la  UNESCO  para  hacer  avanzar  el  conocimiento  y  la 
 práctica  en  un  ámbito  que  es  prioritario  tanto  para  la  institución  como  para  la  UNESCO.  Estas  investigarodras 
 determinaron  que  las  Cátedras  UNESCO  están  trabajando  para  alcanzar  los  principales  objetivos  de  la  educación 
 superior  en  la  Unión  Europea  a  través  del  establecimiento  de  directrices  relevantes  hacia  la  implementación  de  la 
 sostenibilidad  en  la  educación  en  los  siguientes  ámbitos:  a)  para  una  educación  de  calidad;  b)  a  través  del  currículo; 
 c)  mediante  [la  implementación  de]  un  enfoque  interdisciplinario/transdisciplinario;  d)  en  colaboración  con  el 
 entorno  empresarial;  y  e)  para  fomentar  el  emprendimiento  y  la  innovación.  (Dima  &  Meghisan-Toma,  2018).  En 
 sus  conclusiones,  estas  autoras  coinciden  con  las  direcciones  generalmente  identificadas  como  necesarias  para 
 lograr  una  educación  de  calidad  (Dima  &  Meghisan-Toma,  2018): 
 1.  La  continua  aparición  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  (TIC)  ha  establecido  nuevas 
 normas  en  todos  los  ámbitos  y  entornos  relacionados  con  el  ser  humano.  Así,  el  uso  de  estas  tecnologías  podría  dar 
 acceso  a  fuentes  globales  de  información  y  bases  de  datos  de  conocimiento  independientemente  del  origen  social 
 de  los  estudiantes/profesores,  aplicación  de  las  TIC  en  la  educación,  estudios  bibliotecarios,  acceso  a  recursos 
 electrónicos  (sabiamente  seleccionados); 
 2.  El  aprendizaje  basado  en  la  práctica  incluye  el  aprendizaje  basado  en  proyectos  (los  estudiantes  crean,  diseñan, 
 implementan  y  evalúan  sus  propios  proyectos),  prácticas,  coaching,  consultoría  y  resolución  de  problemas  para  el 
 sector  de  las  ONG  en  la  región;  desarrollar  asociaciones  entre  escuelas,  universidades  y  otras  instituciones  que 
 ofrecen  educación  en  diferentes  regiones  del  mundo;  cooperación  con  el  entorno  empresarial. 
 3.  Es  importante  evaluar  la  calidad  de  la  educación.  Las  encuestas  previas  y  posteriores  sobre  las  actitudes  y 
 aptitudes  (y  competencias  técnicas)  de  los  estudiantes  podrían  ser  un  indicador;  dado  que  los  estudiantes  son,  en 
 última  instancia,  los  destinatarios  de  la  educación,  las  opiniones  y  demandas  de  los  estudiantes  en  la  educación  son 
 esenciales  y  deben  incluirse  más  como  insumo  para  el  desarrollo  curricular  y  como  indicador  de  una  educación  de 
 alta  calidad  con  altos  puntajes  de  satisfacción  de  los  estudiantes. 
 4.  Desarrollar  el  espíritu  empresarial  y  programas  de  educación  permanente  para  mantener  y  mejorar  el  nivel  de  los 
 especialistas  nacionales  y  extranjeros;  promover  la  responsabilidad  social  a  través  de  la  educación  para  aumentar  la 
 buena  gobernanza  y  fortalecer  las  instituciones.  Sin  embargo,  la  educación  basada  en  la  investigación  requiere 
 recursos  (financieros,  humanos,  redes). 
 5.  Proporcionar  información  de  alta  calidad  (Economía  Circular,  Economía  Azul  y  Crecimiento  Azul).  La 
 investigación  se  concibe  como  investigación-acción,  vinculada  a  las  políticas  públicas,  aumentando  las 
 capacidades  de  los  agentes  culturales  y  las  comunidades  al  mismo  tiempo  que  se  dota  a  los  estudiantes  de 
 habilidades  analíticas,  críticas,  técnicas  y  conceptuales. 
 6.  Reorientación  de  la  educación  hacia  el  objetivo  de  la  educación  sostenible:  publicación  de  recursos  educativos 
 abiertos  (libros  de  texto  electrónicos,  manuales  electrónicos,  vídeos  y  otros  materiales  en  línea)  con  el  fin  de 
 avanzar  en  la  teoría  y  enriquecer  el  conocimiento  y  el  intercambio  de  experiencias  entre  las  diferentes  partes 
 interesadas  de  la  sociedad:  estudiantes,  profesores,  instituciones  de  educación  superior,  empresas,  instituciones 
 gubernamentales  (nacionales  y  locales),  ONG;  organización  de  conferencias  y  eventos  académicos  con  el  fin  de 
 difundir  los  resultados  de  la  investigación. 
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 Estos  hallazgos  ponen  de  manifiesto  que  la  EDS  refuerza  y  eficienta  los  esfuerzos  de  las  partes  interesadas  para 
 lograr  una  educación  de  calidad,  y  en  este  caso,  una  educación  que  mueva  a  los  educandos  a  tomar  las  acciones  de 
 sustentabilidad  que  se  requieren  globalmente  y  en  sus  comunidades. 
 Por  otra  parte,  puede  señalarse  que  el  incorporar  la  EDS  a  los  planes  y  programas  de  estudio  no  es  suficiente.  La 
 implementación  es  una  responsabilidad  de  liderazgo  y  debe  implementarse  en  diferentes  niveles,  contando  con  el 
 compromiso  de  docentes,  administrativos,  estudiantes,  padres  de  familia  y  la  comunidad  en  general.  Para  terminar 
 esta  sección,  es  importante  señalar  las  barreras  a  la  EDS  que  se  han  identificado.  Por  ejemplo,  los  líderes  de  las  IES 
 necesitan  tener  competencias  en  diversas  áreas:  liderazgo,  expertise  en  EDS,  habilidades  gerenciales,  habilidades  de 
 comunicación,  de  manejo  del  cambio  (Müller  et  al.,  2022).  Esta  situación  es  similar  a  lo  demostrado  por  Fisher  & 
 Bonn  (2011)  en  el  campo  empresarial,  ya  aunque  muchos  directivos  y  académicos  reconcen  los  beneficios  de  la 
 sustentabilidad,  no  comprenden  del  todo  como  incluirla  en  sus  organizaciones,  por  lo  que  proponen  un  marco  para 
 integrar  la  sustentabilidad  a  la  estrategia  [planeación  estratégica].  El  marco  propuesto  se  enfoca  en  el  proceso  de 
 toma  de  decisiones,  incluye  las  caaracterísticas  cognitivas  de  los  tomadores  de  estratégicos  de  decisones  y  el 
 contenido  de  la  estrategia  a  nivel  corporativo,  de  negocio  y  funcional  (Fisher  &  Bonn,  20111).  Otras  barreras 
 específicas  son  la  escasez  de  personal  docente  para  enseñar  sobre  la  sustentabilidad  y  aplicar  los  principios  de  la 
 misma;  escasez  de  recursos  para  desarollar  e  implementar  los  instrumentos  de  sustentabilidad,  la  falta  de 
 comprensión  de  los  múltiple  y  amplios  aspectos  del  paradigma  de  la  sustentabilidadasí  como  la  falta  de  liderazgo  y 
 mecanismos  de  rendición  de  cuentas  (Wright,  2002)  en  diferentes  niveles:  institucionales,  locales  y  nacionales.  En 
 particular,  el  reto  más  urgente  es  el  de  formar  y  preparar  docentes  más  calificados.  Las  y  los  profesores  son  la  clave 
 para  la  consecución  de  la  meta  4.7  y  los  demás  ODS.  Este  situación  requiera  atención  inmediata,  puesto  que  la 
 brecha  de  equidad  en  la  educación,  de  por  sí  grave  por  aspectos  de  infraestructura  y  facilidades  tecnológicas,  se  ve 
 agravada  por  la  desigual  distribución  de  docentes  formados  profesionalmente,  en  particular  en  las  zonas  más 
 desfavorecidas. 
 Por  su  parte,  Redman  y  Wiek  (2021),  señalan  que  debe  seguirse  investigando  el  desarrollo  de  competencias 
 emergentes;  probar  la  operacionabilización  de  su  marco  a  través  de  diversas  disciplinas,  ambientes  de  aprendizaje  y 
 contexto;  así  como  probar  el  marco  en  ambientes  reales  de  resolución  de  problemas. 

 LA  RESPONSABILIDAD  SOCIAL  COMO  IMPULSORA  DE  LA  EDS 
 Muchas  IES  han  encontrado  que  un  primer  paso  hacia  la  adopción  de  la  EDS  ha  sido  la  implementación  de  políticas 
 institucionales  de  responsabilidad  social  universitaria  y  de  responsabilidad  social  empresarial  (RSE)  en  las  escuelas 
 y  facultades  de  negocios,  para  después  usar  la  acepción  más  amplia  del  término  de  únicamente  responsabilidad 
 social.  El  estudio  de  la  responsabilidad  social  (RS)  como  la  forma  en  que  una  organización  se  relaciona  e  impacta  en 
 la  sociedad  a  través  de  sus  prácticas  económicas,  sociales  y  ambientales,  permite  presentar  un  enfoque  hacia  el 
 desarrollo  sustentable  basado  en  la  premisa  de  que  en  el  largo  plazo  las  organizaciones  socialmente  responsables, 
 generarán  mayor  valor  debido  a  que  estarán  mejor  preparadas  para  lidiar  con  los  retos  del  crecimiento  y  la 
 competitividad  mundial,  constituyéndose  en  uno  de  los  eslabones  de  la  cadena  de  valor  que  fomente  una  cultura 
 organizacional  que  promueva  la  innovación. 
 La  responsabiliad  social  se  define  como  la  responsabilidad  de  una  organización  ante  los  impactos  que  sus 
 decisiones  y  actividades  ocasionan  en  la  sociedad  y  el  medio  ambiente,  a  través  de  un  comportamiento  transparente 
 y  ético  que:  a)  contribuya  al  desarrollo  sostenible,  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”  (ISO  26000:2010).  De  esta  definición  se  sigue  que  la  RS  se  basa  en  la  identificación,  valoración  de 
 intereses  y  diálogo  con  sus  partes  interesadas  o  stakeholders  .  Los  administradores  pueden  entender  la 
 competitividad  empresarial  sustentable  desde  la  teoría  de  la  responsabilidad  social  empresarial  (RSE),  como  la 
 construcción  de  estrategias  empresariales  que  generen  capacidades  internas  y  externas  en  beneficio  de  sus  procesos 
 de  innovación,  impactando  en  sus  beneficios  financieros  (Raufflet,  2012).  La  innovación  puede  entenderse  en  un 
 sentido  amplio,  no  sólo  en  el  desarrollo  de  tecnologías  nuevas  o  renovadas,  sino  también  como  la  mejora  procesos 
 y  el  cumplimiento  de  las  regulaciones  normativas  necesarias  para  ingresar  a  ciertos  mercados  o  para  mantenerse  en 
 ellos.  Por  tanto,  el  mundo  empresarial  requiere  profesionistas  de  negocios  que  puedan  adaptar  a  sus  organizaciones 
 al  constante  cambio  que  se  vive  globalmente  y  que  pueden  impulsarse  desde  la  Academia,  a  través  de  ideas  y 
 estrategias  innovadoras  para  el  evar  las  contribuciones  de  las  instituciones  a  la  consecución  de  los  17  Objetivos  de 
 Desarrollo  Sostenible  (ODS)  de  la  Agenda  2030  de  la  ONU,  los  cuales  requieren  la  contribución  de  la  educación  e 
 investigación  universitaria  para  su  logro. 
 Este  panorama  involucra  de  manera  directa  a  las  escuelas  de  negocios,  ya  que  a  las  preocupaciones 
 medioambientales,  sociales  y  éticas  presentes  en  la  escena  pública  desde  la  segunda  mitad  del  siglo  pasado  (entre 
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 las  que  se  incluyen  el  cambio  climático  y  el  agotamiento  de  los  recursos  naturales)  se  han  sumado  varios 
 escándalos  corporativos  y  e  incluso  malas  condiciones  laborales  (Schimperna  et  al.,  2022).  A  inicios  de  la  primera 
 década  de  este  siglo,  múltiples  voces  manifestaban  la  necesidad  de  reforzar  la  importancia  de  los  valores  éticos  y  las 
 políticas  de  responsabilidad  en  las  instituciones  de  educación  superior  pero  particlarmente  en  las  escuelas  de 
 negocios  y  economía,  ya  que  éstas  tienen  la  responsabilidad  de  entregar  a  la  sociedad  profesionistas  que  se 
 desempeñen  de  manera  ética  y  responsable  cuando  se  incorporen  al  mercado  laboral.  La  educación  es  un  eje  clave 
 para  el  desarrollo  ético  y  moral  de  los  estudiantes,  quienes  serán  los  directivos  de  empresas  y  los  encargados  de 
 elaborar  las  políticas  del  futuro  (Gonzalez  et  al.,  2016)  .  De  acuerdo  con  la  University  Social  Responsibility 
 Network  (USRN)  se  requiere  que  los  líderes  de  la  educación  superior  y  toda  la  comunidad  académica  intercambien 
 ideas  y  fomenten  las  asociaciones  entre  las  universidades  para  generar  un  impacto  social  e  impulsar  el  desarrollo 
 sostenible  en  todo  el  mundo,  formando  y  guiando  a  las  generaciones  de  nuevos  líderes  que  impulsarán  el  cambio 
 social  y  traducirán  las  ideas  innovadoras  en  medidas  concretas  para  un  futuro  mejor,  inclusivo  y  sostenible  (USRN, 
 2022).  El  estudio  de  la  Responsabilidad  Social  como  la  forma  en  que  una  organización  se  relaciona  e  impacta  en  la 
 sociedad  a  través  de  sus  prácticas  económicas,  sociales  y  ambientales,  permite  presentar  un  enfoque  hacia  el 
 desarrollo  sustentable  basado  en  la  premisa  de  que  en  el  largo  plazo  las  empresas  socialmente  responsables, 
 generarán  mayor  valor  debido  a  que  estarán  mejor  preparadas  para  lidiar  con  los  retos  del  crecimiento  y  la 
 competitividad  mundial,  constituyéndose  en  uno  de  los  eslabones  de  la  cadena  de  valor  que  fomente  una  cultura 
 organizaciona  que  promueva  la  innovación. 
 A  nivel  internacional,  las  universidades  comenzaron  a  introducir  los  temas  de  RSE  y  sostenibilidad  en  sus  planes  de 
 estudio  desde  finales  de  la  década  de  1990  (Brammer  et  al.  2012),  en  México,  a  lo  largo  de  la  última  década,  las 
 instituciones  de  educación  superior  en  han  asumido  la  responsabilidad  de  formar  a  sus  estudiantes  con  un  enfoque 
 de  Responsabilidad  Social  y  los  programas  educativos  se  han  ido  actualizando  gradualmente  (Lozano  et  al.,  2015). 
 La  educación  superior  juega  un  rol  esencial  al  crear  conocimiento  y  desarrollar  el  talento  de  los  recursos  humanos 
 que  forma.  Al  integrar  en  los  planes  de  estudio  materias  relativas  a  la  RS  y  la  sostenibilidad,  la  universidad  se  ha 
 convertido  en  el  eje  de  la  formación  de  líderes  y  gestores  responsables  (Gorski  et  al.  2017).  Más  aún,  las 
 universidades  han  enriquecido  profundamente  a  los  estudiantes  tanto  desde  un  punto  de  vista  práctico  como  teórico 
 incorporar  actividades  cotidianas  y  proporcionar  apoyo  práctico  (Schimperna,  et  al.,  2022).  Schiemperna  et  al. 
 (2022)  refieren  además  que  el  método  de  enseñanza  promovido  por  las  universidades  se  actualiza  constantemente, 
 desarrollando  métodos  y  técnicas  para  enseñar  la  RSE  y  el  desarrollo  sostenible,  entre  los  que  se  encuentran  los 
 siguientes:  el  método  del  caso,  el  aprendizaje  de  servicio  (AS),  el  aprendizaje  basado  en  problemas  (ABP)  y  el 
 aprendizaje  de  acción  y  experiencial  (Schimperna  et  al.,  2022). 
 En  México,  se  realizó  un  estudio  para  identificar  el  número  de  universidades  mexicanas  que  ha  incorporado  en  sus 
 planes  de  estudios  alguna  materia  de  responsabilidad  social  como  tal  o  relativa  al  tema,  en  particular  como  parte  de 
 la  Licenciatura  en  Administración  impartida  en  las  facultades  de  negocios  de  dichas  Universidades.  El  estudio  se 
 llevó  a  cabo  entre  junio  y  noviembre  del  2021  e  incluyó  a  36  universidades  mexicanas,  únicamente  aquellas  cuya 
 malla  curricular  se  desplegaba  en  los  correspondientes  sitios  web.  Aunque  no  todos  los  sitios  web  incluían  el 
 programa  de  la  materia  para  poder  realizar  un  análisis  cualitativo  de  los  contenidos,  el  nombre  de  la  materia  y  el 
 semestre  en  que  se  imparte  permiten  analizar  cómo  se  desea  impactar  en  la  trayectoria  académica  de  los  estudiantes. 
 Del  total  de  las  universidades  participantes  en  dicho  estudio,  el  56%  son  universidades  públicas  y  el  resto  son 
 universidades  privadas. 
 La  Figura  3  muestra  que  el  64%  de  las  IES  includias  en  el  estudio  incluyen  alguna  materia  relacionada  con  la 
 responsabilidad  social  y  el  desarrollo  sostenible. 

 Figura  3 

 Inclusión  de  la  materia  RS  en  el  Plan  de  Estudios 
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 Nota.  Tomado  de  Calderón  et  al.,  2022 

 En  la  Figura  4  puede  apreciarse  que  el  61%  pertenece  a  la  Asociación  Nacional  de  Facultades  y  Escuelas  de 
 Contaduría  y  Administración  (ANFECA),  lo  cual  es  de  resaltarse  ya  que  para  obtener  la  certificación  académica 
 respaldada  por  esta  institución  las  universidades  deben  aportar  evidencias  de  que  están  impulsando  la 
 sostenibilidad  e  incluyen  aspectos  de  los  ODS  en  sus  planes  y  programas  de  estudio.  Las  materias  revisadas  no  sólo 
 se  refieren  a  la  responsabilidad  social  y  cuentan  con  nombres  diversos,  como  son:  Desarrollo  sustentable,  Desarrollo 
 sustentable  y  las  organizaciones,  Emprendimiento  y  sustentabilidad,  Sostenibilidad,  Ética  y  responsabilidad  social, 
 Responsabilidad  social  y  sustentabilidad,  Responsabilidad  social  corporativa  y  Responsabilidad  social  en  las 
 organizaciones.  El  14%  de  los  programas  revisados  tiene  un  claro  enfoque  hacia  el  Desarrollo  Sustentable.  Esta 
 diversidad  de  nombres  son  un  claro  indicador  de  la  diferencia  en  los  contenidos  impartidos  en  esta  asignatura,  por 
 lo  que  se  requiere  que  un  análisis  comparativo  posterior.  No  obstante,  al  incluir  estas  materias,  se  cumple  con  el 
 criterio  de  acreditación  por  parte  de  la  ANFECA. 
 Este  tipo  de  organizaciones  aporta  un  marco  de  referencia  a  las  IES  e  impulsa  la  EDS,  la  cual  puede  verse  reflejada 
 en  los  perfiles  de  egreso.  Un  ejemplo  de  ello  es  la  publicación  del  2023  “Impacto  del  desarrollo  sostenible  como  eje 
 transversal  del  perfil  profesional  en  las  facultades  y  escuelas  de  negocios”,  donde  se  recopilan  las  experiencias  de 
 varias  universidades  mexicanas.  Por  lo  tanto,  aunque  alguna  IES  en  particular  no  cuente  de  manera  directa  con  un 
 programa  para  impulsar  la  EDS,  el  pertenecer  a  este  tipo  de  asociaciones  resulta  benéfico  para  mantener  actualizados 
 sus  programas  de  estudio. 

 Figura  4 

 Pertenencia  a  la  ANFECA 

 Nota.  Tomado  de  Calderón  et  al.,  2022 

 METODOLOGÍA 
 La  metodología  del  presente  estudio  está  basada  en  un  enfoque  cualitativo  que  consiste  en  la  revisión  crítica  de 
 revisiones  bibliográficas  sistematizadas  sobre  la  educación  para  el  desarrollo  sostenible,  seleccionados  en  función 
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 de  su  relevancia  y  visibilidad,  así  como  investigaciones  relacionadas  para  impulsar  la  implementación  de  la  EDS  en 
 las  universidades  mexicanas.  Se  eligieron  documentos  publicados  de  2010  a  septiembre  del  2024  y  se  utilizó  la 
 técnica  de  la  bola  de  nieve  cuando  se  encontraron  artículos  relevantes.  Por  esta  razón  puede  haber  artículos 
 publicados  antes  del  2010,  particularmente  en  la  sección  de  competencias,  ya  que  los  autores  citados  siguen 
 teniendo  vigencia  y  relevancia  hasta  el  cierre  de  este  trabajo. 

 CONCLUSIONES 
 A  pesar  de  la  diferencias  en  terminología,  los  diversos  estudios  coinciden  en  la  función,  propósito  y  relevancia  de  la 
 educación  para  el  desarrollo  sostenible  para  lograr  alcanzar  el  ODS  4  y  ligarlo  a  la  consecución  de  los  otros  ODS 
 con  los  cuales  se  relaciona.  Aunado  a  ello,  este  tipo  de  trabajo  contribuye  a  difundir  las  competencias  clave  en 
 sostenibilidad,  que  a  diferencia  de  las  competencias  disciplinares,  facultan  a  a  las  personas  a  lograr  impactos 
 positivos  para  transformar  nuestra  realidad  en  una  sociedad  y  planeta  más  sostenibles.  Los  autores  concuerdan  en 
 que  las  ocho  competencias  clave  para  la  sostenibilidad,  son  ampliamente  aplicables  a  todas  las  disciplinas,  ligando 
 la  ciencia,  la  educación  y  los  esfuerzos  de  la  comunidad  universitaria  y  de  las  IES  para  llevar  inspirar  a  otros 
 sectores  de  la  sociedad. 
 Por  otra  parte,  el  incorporar  la  EDS  a  los  planes  y  programas  de  estudio  no  es  suficiente.  La  implementación  es  una 
 responsabilidad  de  liderazgo  y  debe  implementarse  en  diferentes  niveles,  contando  con  el  compromiso  de  docentes, 
 administrativos,  estudiantes,  padres  de  familia  y  la  comunidad  en  general.  En  este  sentido,  una  de  las  formas  en  que 
 las  universidades  mexicanas  han  adoptado  para  comenzar  a  integrar  la  EDS  en  sus  instituciones,  ha  sido  a  través  de 
 la  responsabilidad  social  como  política  institucional  y  acreditando  los  criterios  de  certificación  de  organismos 
 externos,  que  requieren  evidencia  de  que  se  incluye  formación  que  conlleve  al  logro  de  los  ODS.  Otras  barreras  a  la 
 EDS  son  las  siguientes:  escasez  de  personal  docente  para  enseñar  sobre  la  sustentabilidad  y  aplicando  los  principios 
 de  la  misma;  escasez  de  recurso  para  desarollar  e  implementar  los  instrumentos  de  sustentabilidad,  la  falta  de 
 comprensión  de  los  múltiple  y  amlios  aspectos  del  paradigma  de  la  sustentabilidad  y,  la  falta  de  liderazgo  y 
 mecanismos  de  rendición  de  cuentas  en  diferentes  niveles:  institucionales,  locales  y  nacionales.  En  particular,  el 
 reto  más  urgente  es  el  de  formar  y  preparar  docentes  más  calificados  para  lograr  la  consecución  de  la  meta  4.7  y  los 
 demás  ODS.  Este  situación  requiera  atención  inmediata,  los  docentes  son  un  requisito  primordial  para  garantizar  la 
 equidad  en  la  educación,  puesto  que  la  brecha  de  equidad  en  la  educación,  de  por  sí  grave  por  aspectos  de 
 infraestructura  y  facilidades  tecnológicas,  se  ve  agravada  por  la  desigual  distribución  de  docentes  formados 
 profesionalmente,  en  particular  en  las  zonas  más  desfavorecidas.  La  implementación  del  paradigma  de  la  EDS  exige 
 también  un  desarrollo  adecuado  de  la  adminstración  de  las  políticas  educativas  para  la  sostenibilidad,  que  se  refleje 
 en  ecosistemas  de  negocios  saludables  y  prósperos  y  que  a  su  vez  contribuyan  al  bienestar  de  las  comunidades. 
 También  se  concluye  que  el  pertenecer  a  asociaciones  certificadoras  (como  la  ANFECA)  resulta  benéfico  para 
 mantener  actualizados  sus  programas  de  estudio  en  el  área  de  la  EDS,  particularmente  cuando  las  IES  no  cuentan  de 
 manera  institucional  con  un  programa  para  impulsar  la  EDS.  La  crisis  medioambiental  ha  acelerado  la 
 concientización  de  que  la  sociedad  en  su  conjunto  debe  actuar  para  contrarrestar  los  impactos  negativos  del 
 desarrollo,  al  tiempo  que  ha  retomado  la  exigencia  hacia  las  IES  para  formar  profesionistas  con  las  competencias  y 
 valores  para  impulsar  la  sostenibilidad. 
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RESUMEN

La presente investigación aborda la necesidad de mejorar el rendimiento educativo en Durango, México, tras
los efectos de la pandemia de COVID-19. El proyecto tiene como objetivo fortalecer los contenidos
fundamentales de español y matemáticas en educación primaria, identificando los contenidos con menor
índice de aciertos en evaluaciones diagnósticas y proponiendo ejercicios didácticos para mejorarlos. Para ello,
se analizaron los resultados de la Evaluación de Diagnóstico aplicada a alumnos de 2° a 6° grado,
identificando los reactivos con menor acierto en español y matemáticas. En español, los contenidos
relacionados con textos literarios y textos informativos/explicativos presentaron las mayores debilidades. En
matemáticas, las áreas de número, álgebra y variación, así como forma, espacio y medida, mostraron las
mayores dificultades. Con base en estos hallazgos, se proponen orientaciones didácticas que buscan fortalecer
el análisis de la estructura y organización de diferentes tipos de texto, así como mejorar la comprensión de
conceptos matemáticos fundamentales. A la vez se destaca la importancia de diseñar secuencias didácticas
que respondan a las necesidades educativas específicas de los estudiantes. Se propone un modelo de
planificación que permita una enseñanza flexible y contextualizada, asegurando que cada etapa del proceso
educativo se retroalimente y mejore continuamente, lo cual es esencial para el desarrollo integral de los
alumnos en educación primaria.
Palabras clave: Secuencias didácticas, Contenidos fundamentales, Educación primaria.

INTRODUCCIÓN

El Sistema Educativo Estatal de Durango (SEED) a través del El Programa Educativo Durango (PED)
2023-2028 (SEED, 2023) tiene la intención de elevar el logro educativo de la población estudiantil que cursan
los distintos niveles de la educación en el Estado. A través del objetivo general, objetivos estratégicos y ejes
prioritarios se pretende atender la realidad educativa de la entidad después de haber pasado por una pandemia
mundial, que trastocó todos los sistemas del país.
Las acciones del PED ya están en marcha, los actores educativos son participes de las líneas de los ejes
estratégicos para proponer acciones y abatir el rezago escolar producto de las consecuencias de la pandemia
por el COVID-19. Es muy importante mencionar que aparte del rezago en el sistema educativo, se han estado
manifestando otras problemáticas de tipo socioemocional, en donde alumnos, docentes y padres de familia se
han visto inmiscuidos de una u otra forma, el confinamiento en los hogares durante dos años ha dejado otras
secuelas diferentes al rezago educativo.
Consciente de estas problemáticas el Centro de Investigación e Innovación para el Desarrollo Educativo
(CIIDE) a través de sus unidades en el Estado se ha adherido a las estrategias del PED y ha iniciado una serie
de proyectos de investigación, innovación e intervención para generar conocimientos que vengan a apoyar a
dar solución a las problemáticas y lograr el objetivo de disminuir el rezago educativo en los alumnos del
estado para ubicarlo dentro de los primeros cinco lugares a nivel nacional.
La unidad del CIIDE “José Revueltas” se ha enfocado en analizar los resultados de las evaluaciones en la
educación básica en el proyecto de intervención: Ejercicios para secuencias didácticas de contenidos
fundamentales en español y matemáticas de educación primaria.
Se analizaron los resultados de las últimas evaluaciones de diagnóstico realizadas en la entidad para
determinar qué contenidos y/o aprendizajes esperados son los más débiles que corresponden a los
fundamentales, detectarlos para considerarlos para elaborar sugerencias de ejercicios para secuencias
didácticas que puedan ser utilizados por los docentes de educación primaria si así lo desean y contribuir a
abatir el rezago educativo, de esta manera encuentren una opción más para fortalecer los contenidos que
requieren apoyo.
Lo anterior se traduce en el objetivo general del proyecto de intervención: Fortalecer los contenidos
fundamentales de español y matemáticas en escuelas de educación primaria.
Los objetivos específicos son: Conocer los contenidos fundamentales de español y matemáticas en educación
primaria; Identificar los contenidos fundamentales de español y matemáticas que obtuvieron menor índice de
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aciertos en la evaluación de diagnóstico 2023 -2024; Rescatar las temáticas que propone MEJOREDU en las
Orientaciones didácticas y Proponer ejercicios para secuencias didácticas de contenidos con menor índice de
aciertos en la evaluación de diagnóstico.
Estas acciones buscan contribuir al dominio de los aprendizajes fundamentales considerados para los alumnos
de educación primaria del estado de Durango y de ellos los alumnos vulnerables que presenten rezago
educativo.
Considerando la complejidad del ser humano, la diversidad de pensamientos y los distintos niveles para
conformarlo en cada individuo, la tarea educativa es por lo tanto compleja y diversa. El docente al recibir a
sus alumnos en el nuevo ciclo escolar elabora el diagnóstico de los conocimientos, conoce sus actitudes y
hábitos, se da cuenta que todos son diferentes, originando las conductas y disposiciones para la actividad del
aprendizaje escolar, el grado de desarrollo de los escolares está fuertemente relacionado con las situaciones
del contexto (MEJOREDU C. N., 2023). Por otro lado, el docente impacta en su labor educativa de acuerdo
también a sus conocimientos, hábitos, costumbres y disposición hacia su tarea.
Así, la labor educativa en los centros escolares de educación básica se convierte en una dinámica de ajustes y
adecuaciones al currículum (codiseño) establecido para ellos. Se pretende que todos los alumnos adquieran
los mismos conocimientos, habilidades y actitudes hacia el aprendizaje, pero la realidad es que no es así. La
adquisición de la lecto-escritura en español, las matemáticas y el desarrollo del pensamiento matemático son
elementos básicos y fundamentales en todo el proceso educativo y en cada centro escolar se presentan
diferentes situaciones que evitan lograr estos propósitos.
Por lo antes mencionado y tomando la línea de procesos educativos y alineados con el PED en el eje
prioritario 1 Educación integral, incluyente, equitativa y relevante. Con sus líneas temáticas y estrategias que
permiten abordar la educación como derecho clave para alcanzar aprendizajes que permitan reducir las
brechas que generan pobreza, desigualdad y ampliación de los grupos en condición de vulnerabilidad en el
Estado. La primera línea temática corresponde a la Mejora de los aprendizajes fundamentales y prioritarios, el
CIIDE unidad “José Revueltas” desarrolló el proyecto de intervención: Ejercicios para secuencias didácticas
de contenidos fundamentales en español y matemáticas de educación primaria, en apoyo a la línea temática:
recursos y apoyos para fortalecer los aprendizajes fundamentales, con el objetivo de Incrementar el nivel de
logro en educación primaria.

METODOLOGÍA

El proyecto en un primer momento detectó las necesidades en los contenidos fundamentales para español y
matemáticas que mayor atención requieren en la educación primaria y ubicó las orientaciones para mejorarlos.
Los resultados deben de utilizarse para reflexionar y buscar la manera de implementar acciones para mejorar
el logro educativo, unir esfuerzos en búsqueda de incrementar los aprendizajes de los alumnos. Los docentes
en las escuelas de educación básica respaldan ese compromiso y el de implementar la nueva propuesta
curricular, que en teoría ya está, pero que en su implementación se enfrentan con la inercia de los programas
anteriores: el usar los libros como una dosificación de contenidos y una guía del avance de las actividades
diarias, hoy es diferente, los campos formativos, los ejes articuladores, las metodologías para proyectos de
aula, de escuela y de la comunidad, y sobre todo la correlación entre todo ello (Orozco Herrera, 2024).
Una de las tareas de investigación consistió en el análisis de la Evaluación de Diagnóstico (ED) en español y
matemáticas de primaria, aplicada al inicio del ciclo escolar 2023 – 2024. Los datos utilizados estuvieron
integrados por los grupos de 2° a 6º de una zona escolar de primaria federal, con los cuales se realizaron
análisis para detectar los reactivos de lectura y matemáticas con menos aciertos en el grupo, aquellos que de
acuerdo a sus integrantes obtuvieran de calificación: cero, uno, dos, tres o cuatro aciertos; Estos reactivos se
integraron en una tabla por unidad de análisis y posteriormente se concentraron los datos de la zona escolar,
considerando los reactivos que mayor coincidencia presentaron en cada grupo. De esta forma se determinaron
los contenidos fundamentales de las unidades de análisis que más atención requieren en la zona escolar.
A la vez se realizó un análisis de los resultados del examen de diagnóstico aplicado a una muestra estatal de
alumnos de educación primaria. Estos alumnos corresponden a 90 escuelas de diferentes contextos del estado
de Durango, distribuidas en 33 indígenas, 22 federalizadas, 12 estatales y 23 particulares. A continuación, se
presenta la tabla con la distribución de alumnos por tipo de servicio y turno.
Dentro de la teoría pedagógica, existen diferentes procedimientos para identificar fortalezas y debilidades de
procesos educativos. Cuando se cuenta con datos numéricos que dan cuenta del aprendizaje, es posible
auxiliarse de medidas de tendencia central y de dispersión para calcular los valores atípicos (García-Gámez,
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2024). En este caso, se realizó de cada grado el cálculo del porcentaje de aciertos correctos por cada uno de
los reactivos de cada instrumento de evaluación.
Posteriormente los reactivos fueron ordenados Iniciando por el reactivo de mayores aciertos, hasta el que
obtuvo menor cantidad de respuestas correctas. Luego se calculó el promedio de aciertos y la desviación
estándar de todos los reactivos correspondientes a lectura y matemáticas. Finalmente se identificaron las
respuestas que se consideraron con mayor y menor grado de aciertos estableciendo los límites superior e
inferior, con la suma y resta del promedio y la desviación estándar respectivamente.
Así, los reactivos que se localizaron por encima del límite superior son considerados como un reflejo de los
contenidos de aprendizaje que reflejan fortalezas y los que se ubicaron por debajo de límite inferior, los cuales
corresponden a los aprendizajes con menor desarrollo en los estudiantes de educación primaria del Estado de
Durango.
Posteriormente se revisaron y analizaron distintos materiales que proporciona a la comunidad educativa la
Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), uno de ellos fue las
orientaciones didácticas para la enseñanza de los contenidos considerados para los reactivos de la evaluación
en lectura y matemáticas de segundo a sexto grado de primaria realizando un concentrado de la gradualidad
que presentan entre los grados.

RESULTADOS

Para determinar el diagnóstico de las necesidades de los aprendizajes con menor desarrollo en el estado de
Durango se concentraron los reactivos de las dos muestras. Los resultados que se obtuvieron fueron los
siguientes:
En lectura, la unidad de análisis de la estructura de los textos, los reactivos que menor aciertos tuvieron en
todos los grados son los que corresponden a los textos literarios específicamente a lo relacionado con los
poemas (características, rimas, comparaciones, versos, lenguaje figurado, etc.), otro de los textos que menor
aciertos tuvieron son los textos informativos/explicativos en los contenidos: Seleccionar un libro informativo
a partir del texto y las ilustraciones de la portada, Identificar el propósito de un cartel informativo, identificar
el propósito de una autobiografía.
La unidad de análisis que corresponde a Integrar la información y realizar inferencias de acuerdo a los
resultados obtenidos en las muestras en todos los grados se observa que los reactivos que menor aciertos
tuvieron son los que corresponden a los textos literarios con contenidos referentes a este tipo de textos. Aquí
también aparecen reactivos de los textos informativos/ explicativos y textos instructivos.
La otra unidad de análisis es la que corresponde a Localizar y extraer información aquí el texto donde se
concentran los reactivos con menor índice de aciertos es el que corresponde a Los textos
informativos/explicativos, y con menor incidencia el texto literario, argumentativo y normativo
En matemáticas las unidades de análisis son las que corresponden a Número, algebra y variación, en ella los
reactivos de menor índice de aciertos se concentran en el tema de estudio de los números, construcción de la
noción de suma y resta como operaciones inversas, en cuarto grado se añade resolver problemas de
multiplicación con factores de dos cifras por uno de una, sin transformación y en quinto grado resolver
problemas a partir de una situación que implique un producto con unidades de medida.
En la unidad de análisis Forma, espacio y medida el contenido con menor índice de aciertos se presenta en
figuras geométricas y sus características, así mismo el tema de medida.
Análisis de datos/estadística es la última unidad considerada en la ED, en ella los reactivos que menor índice
de aciertos tuvieron se concentraron en Organización e interpretación de datos. Aquí los alumnos no
interpretan los datos que puede concentrar una tabla (leer la información, identificar la tabla en un texto,
tablas de doble entrada, interpretar la información, datos más frecuentes en la tabla y calcular la media
aritmética).
MEJOREDU (2022) propone una serie se orientaciones didácticas para los docentes de educación primaria
como sugerencia para que las consideren de acuerdo a las necesidades de su grupo. Por espacio solo
pondremos parte del concentrado de ellas y se aclara que se cuenta con la totalidad de las sugerencias para
primaria.

Tabla 1: Ejemplo del concentrado de temas de las sugerencias de enseñanza para matemáticas
proporcionadas por las orientaciones didácticas de MEJOREDU
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Unidad
de
análisis

Segundo
grado

Tercer grado Cuarto grado Quinto grado Sexto grado

Número
algebra y
variación

Concepto de número y sus operaciones
Sistema de numeración decimal

Comunicar, leer, escribir y ordenar números naturales
Sucesiones.
Aborde
sucesiones
aritméticas
crecientes y
decrecientes
con progresión
aritmética.

Sucesiones.
Aborde
sucesiones
aritméticas
crecientes y
decrecientes.
Representar,
interpretar o
comparar
números
fraccionarios.

Sucesiones.
Aborde
sucesiones
aritméticas
crecientes y
decrecientes con
progresión
aritmética
numéricas y de
figuras.

Representar,
interpretar o
comparar
números
decimales y
fraccionarios.
Problemas
aditivos con
números
decimales.

Representar,
interpretar o
comparar
números
fraccionarios.
Problemas
aditivos con
números
fraccionarios.

Elaboración propia tomando en cuenta diferentes materiales de MEJOREDU

Tabla 2: Ejemplo del concentrado de temas de las sugerencias de enseñanza proporcionadas por las
orientaciones didácticas de MEJOREDU

Temática Segundo grado Tercer grado Cuarto grado Quinto grado Sexto grado
Propósito Fortalecer el

análisis de la
estructura y
organización de
diferentes tipos
de texto en los
alumnos de 2°
de primaria.

Fortalecer el
análisis de la
estructura y
organización
de diferentes
tipos de texto
en los alumnos
de 3° de
primaria.

Fortalecer el
análisis de la
estructura y
organización de
diferentes tipos
de texto en los
alumnos de 4°
de primaria.

Fortalecer el
análisis de la
estructura y
organización de
diferentes tipos
de texto en los
alumnos de 5°
de primaria.

Fortalecer el
análisis de la
estructura y
organización
de diferentes
tipos de texto
en los alumnos
de 6° de
primaria.

Cómo
reconocer
el tipo de
texto

¿Qué?

Integrar
información
textual y
gráfica de la
portada para
reconocer el
propósito de los
textos
la importancia
que tienen los
títulos,
subtítulos e
imágenes
de una portada
para anticipar el
contenido de un
texto.

Reconocer el
tipo de texto a
partir de sus
elementos
textuales y
paratextuales.

Reconocer el
tipo de texto a
partir de sus
elementos
textuales,
paratextuales y
de contenido.

Reconocer el
propósito de los
textos y las
intenciones de la
lectura.

Reconocer el
tipo de texto,
su propósito y
las intenciones
de lectura.

Elementos
para
reconocer
el tipo de
texto.

¿Cómo?

Invite al
análisis desde
todas sus
perspectivas
(portada,
contraportada,
interiores,

Para la
comprensión
de textos es
reconocer el
tipo de texto
que se lee,

Promueva la
reflexión del
grupo acerca de
él a partir de su
estructura y su
contenido.

pregunte sobre
los destinatarios,
¿a qué tipo de
lectores
estará dirigido
este texto?

Cuando
los alumnos
conocen qué
tipo de texto
leerán se
formarán una
idea de su
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ilustraciones,
etc.).

su propósito,
así como la
intención de la
lectura; es
decir, ¿qué se
está leyendo y
para qué
se está
leyendo?
Si tiene títulos
y subtítulos, si
tiene imágenes
o no,
fotografías,
gráficas, tablas
o algún otro
recurso
gráfico.

Identifiquen los
elementos con
los que cuenta;
es
decir, si tiene
títulos y
subtítulos, si
tiene imágenes o
no, fotografías,
gráficas, tablas o
algún
otro recurso
gráfico.
Identifique
textos literarios
y textos
informativos o
instruccionales.

Cuestione a los
alumnos sobre el
propósito.
Las inferencias
que construyan
no
tienen que
coincidir
necesariamente
con el contenido
literal del texto.
¿para qué voy a
leer?

organización,
del
tipo de
lenguaje y
estilo que
utilizan; esto
les ayudará a
anticipar su
contenido.
¿qué se está
leyendo y para
qué se está
leyendo?
Si cuenta con
títulos y
subtítulos,
imágenes,
fotografías,
gráficas, tablas
o recursos
gráfico.

Elaboración propia tomando en cuenta diferentes materiales de MEJOREDU

Considerando los resultados de los contenidos con menor cantidad de aciertos en la ED, y con el análisis de
las sugerencias que proporciona MEJOREDU, se cuenta con los elementos para la elaboración de secuencias
didácticas de español y matemáticas para los grupos de primaria.
Para lo anterior se propone el siguiente proceso, propuesto por Díaz Barriga (2013). El paso inicial para el
diseño es el de planeación, en el cual se establecen los objetivos y metas educativas. En el contexto de
primaria, esto implica definir qué conocimientos y habilidades se espera que los estudiantes adquieran con
base en el programa sintético de cada fase y grado. Posteriormente, se define el contenido, o en términos del
lenguaje actual, se realiza la selección de procesos de aprendizaje y desarrollo (PDA). Aquí se incluyen los
“saberes” (conocimientos teóricos) y “saberes hacer” (habilidades prácticas). Para primaria, esto podría incluir
desde procesos básicos de matemáticas hasta habilidades de lectura y escritura.
Con ello, se estaría en condiciones de iniciar el diseño de secuencias didácticas. Este componente se refiere a
la organización de las actividades de enseñanza en un orden lógica y coherente, las cuales requieren
considerar una situación problemática, que de origen a un desafío o problema que debe ser resuelto por el
grupo. Estas actividades se clasifican en tres tipos y se recomienda que se desarrollen en ese orden: Apertura
o inicio, las cuales permiten la introducción al tema o actividad; Desarrollo: donde se despliegan los PDA a
través de explicaciones, discusiones y actividades; Cierre: donde se presentan conclusión y se resume de lo
aprendido. Durante este proceso, se considera que se elaboren evidencias de evaluación, las cuales consisten
en una recopilación de pruebas del aprendizaje de los estudiantes, como trabajos, exámenes y observaciones.
En primaria, esto podría incluir portafolios de trabajos, pruebas cortas y proyectos. (Ventura, 2023).
Este modelo de planificación didáctica permite una enseñanza flexible y adaptativa, asegurando que cada
etapa del proceso educativo se retroalimente y mejore continuamente, lo cual es esencial para el desarrollo
integral de los estudiantes en educación primaria.
A continuación, se presenta un cuadro con actividades propuestas para la elaboración de secuencias
didácticas, el cual es producto de la revisión de diferentes fuentes de información, así como de la experiencia
en la docencia de los autores de este artículo.

Tabla 3: Guía para la construcción de secuencias didácticas
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Etapa Actividades de aprendizaje
Inicio Comentar sobre el tema a tratar.

Actividades de desplazamiento en el aula.
Diagnósticos
Lluvia de ideas
Conversación
Mensajes alusivos al tema
Imágenes, videos, audios breves
Oraciones incompletas sobre el tema
Actividades de auto descubrimiento
Enunciados que provoquen la reflexión
(Concordar-discordar)

Preguntas: ¿Qué sabes…?
Preguntas generadoras
Problemas breves
Relatos, anécdotas, párrafos.
Escribir o comentar la predicción del tema
Leer y/o escuchar y comprender instrucciones
Presentación general de las actividades a
desarrollar en clase
Carteles interactivos
Parafrasear el tema o el propósito de la sesión

Desarrollo Escribir
Resumir
Parafrasear ideas
Localizar palabras clave
Diseñar o complementar esquemas,
diagramas lógicos, mapas mentales, mapas
conceptuales, organizadores de ideas y
pictogramas
Redactar definiciones
Preguntarse y responderse: ¿Qué? ¿En qué
consiste? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo?
¿Cuándo? ¿Dónde?
Establecer analogías o metáforas
Confeccionar tablas
Hacer predicciones
Adoptar puntos de vista
Escribir oraciones significativas
Interactuar alumno-alumno
Interactuar alumno-objeto
Resolver casos
Exponer información

Analizar documentos
Criticar puntos de vista
Crear
Clasificar
Comparar
Seleccionar
Consultar
Usar computadora.
Jugar
Usar Internet
Narrar
Manipular
Usar la información
Cooperar
Competir
Producir
Debate
Observar videos extensos
Solucionar problemas
Trabajo colaborativo
Realizar prácticas
Experimentar

Cierre Reflexionar sobre lo aprendido.
Inventario de ideas
Resumen
Elaborar portafolios
Escribir diarios
Calificar su trabajo y el de sus compañeros
Revisar listas de verificación

Autoevaluarse
Compartir ideas
Consensar puntos de vista
Memorizar aspectos esenciales del tema
Plenaria
Aplicar lo aprendido a otros contextos

Tareas Entrevistas
Registros de observaciones (abiertos, semi
estructurados, cerrados)
Redactar informes
Consultas

Trabajos independientes
Investigaciones
Desarrollo de proyectos individuales o de
equipo
Escritos tipo ensayo

Elaboración propia a partir de fuentes diversas y de la propia experiencia
CONCLUSIONES

Para incrementar el nivel del logro educativo en los alumnos de educación primaria, se requiere que cada
participante del sistema educativo desarrolle estrategias que impulsen la mejorar la educación que se imparte
en las escuelas. En la actualidad se realizan esfuerzos por abatir el rezago educativo agudizado en el periodo
de pospandemia. Sin embargo, las inercias de reformas anteriores prevalecen aún, hay un esfuerzo por vencer
las resistencias a las nuevas propuestas, las metodologías, los campos formativos, los ejes articuladores, la
evaluación formativa, el trabajo colaborativo, el programa sintético, el analítico, el dejar las asignaturas y
buscar en las actividades diarias esa integración que propone la reforma educativa.
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Por otro lado, la autonomía profesional que se propone para los docentes aún no se logra concretar, después
de que por años las indicaciones se seguían al pie de la letra de acuerdo a los libros de texto y programas. En
tiempos de cambio, el panorama puede ser incierto, por lo que es preciso que los esfuerzos vayan
encaminados a garantizar el derecho a una educación de excelencia centrada en principios de equidad,
inclusión, interculturalidad y con atención desde la diversidad para toda la población estudiantil de Durango,
para contribuir a su desarrollo integral y alcancen el máximo logro de aprendizaje.
Las siguientes conclusiones son muestra de lo que como unidad del CIIDE le corresponde, se ofrecen para
que sean tomadas en cuenta y contribuir con el objetivo propuesto por las autoridades educativas estatales:
Detección de las necesidades de aprendizaje en lectura y matemáticas de los alumnos en educación primaria
en el estado de Durango.

• Promover las orientaciones didácticas que propone MEJOREDU para que los docentes consideren
las estrategias de enseñanza que requieran para lectura y matemáticas.

• Definir y explorar rutas para la construcción de secuencias didácticas a partir de resultados de
procesos de evaluación.

Aún con ello, hay un notable incremento en el interés por parte de los docentes, directivos y autoridades
educativas de buscar y poner en marcha iniciativas innovadoras y creativas que contribuyan de manera
efectiva a concretar la mejora en el ámbito educativo. Es vital que todos los actores involucrados en el ámbito
educativo trabajen de manera conjunta y coordinada, fomentando el diálogo, la colaboración y el intercambio
de experiencias exitosas. De esta forma, podremos crear un entorno favorable para el aprendizaje, donde se
fortalezcan las habilidades y competencias de los estudiantes, se estimule su creatividad y se promueva su
autonomía (Guacho et al.2022). Solo a través de un compromiso decidido y constante con la mejora educativa
podremos transformar la educación y asegurar un futuro prometedor para las generaciones venideras.
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RESUMEN 

Se analiza el proceso educativo para la formación de competencias para la competitividad de los egresados de la 

Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas (FCCA) de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

(UMSNH), con la aplicación de estrategias didácticas de trabajo colaborativo en la educación superior, para garantizar 

que los egresados logren sus propósitos profesionales aportando sus capacidades en el sector productivo. El objetivo 

es mejorar la calidad educativa para la competitividad en las instituciones de educación superior (IES), formando 

profesionales con principios y valores éticos. Utilizando la metodología cualitativa se llevó a cabo una revisión 

sistemática de bibliografía con respecto al tema. En el proceso de análisis se pudo detectar como influyen los 
organismos internacionales en las políticas educativas a nivel mundial, continental, regional y nacional, en las (IES) 

entre ellas la (UMSNH), asimismo que la formación de competencias para la competitividad es esencial en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, para que los egresados universitarios demuestren sus habilidades, capacidades y destrezas 

consideradas imprescindibles para su desarrollo profesional. Con la intervención oportuna en el proceso docente 

educativo se logra conseguir un incremento en la calidad educativa, además motiva el mejoramiento de la práctica 

docente para que el alumno obtenga las habilidades cognitivas y sociales que se requieren en la actividad profesional. 

Después del análisis bibliográfico podemos mencionar que para lograr una mayor adquisición de conocimientos sobre 

las competencias elementales que deben poseer los futuros egresados se requiere la comprensión del trabajo 

colaborativo tanto individual como socialmente. Finalmente, como conclusión podemos establecer que la educación 

superior enfrenta grandes retos y desafíos para mantener una solidez educativa que responda a las nuevas modalidades 

y cambios sociales empujados por la tecnología y la inteligencia artificial. 

 

PALABRAS CLAVE:  

Calidad educativa, competencias, competitividad, educación superior, trabajo colaborativo 

 

INTRODUCCIÓN 

Es fundamental señalar que el presente trabajo se llevó a cabo mediante una investigación documental con metodología 

cualitativa, buscando mejorar la calidad educativa con estrategias didácticas colaborativas para promover la formación 

de competencias y la calidad educativa para la competitividad mediante los aprendizajes en el proceso educativo que 

permitan desarrollar habilidades sociales en los jóvenes con el fin de que logren un mejor desarrollo profesional 

aportando mejoras a sus comunidades, con lo que se pretende  llevar a cabo un plan de intervención aplicando 

estrategias didácticas colaborativas  que permitan  mejorar la actividad docente, especialmente refiriendo la 

colaboración, para conseguir mejorar el desarrollo de las capacidades cognitivas y sociales de los estudiantes con un 
enfoque a la formación de competencias para desarrollarse profesionalmente. 

 

Según  (Latorre, 2005), plantea que el objetivo de toda investigación es tratar que la práctica lleve a conseguir un 

avance y mejora de la actividad a realizar, siendo necesario evidenciar la continuación de otros procesos de acción 

para seguir mejorando en cada ciclo, estableciendo mecanismos para valorar los resultados que se vayan obteniendo 

para asegurar una adecuada interrelación entre educadores, estudiantes y quienes se dedican a la investigación, para 

conseguir un mejor desarrollo comunitario que sea sustentable en todos los sentidos. 

 

En este marco, los organismos mundiales con injerencias en diversas naciones (UNESCO, 2019), han impulsado 

políticas públicas para garantizar la calidad y mayores niveles de eficiencia terminal en la educación superior que 

imparten en su interior los países desarrollados y en vías de desarrollo apoyados en asociaciones internacionales 

dedicadas a la impartición de la educación superior, por lo tanto, el maestro debe ser un facilitador que motiva y 
monitorea el desempeño de los estudiantes, un mediador en la construcción del conocimiento y el desarrollo de 

habilidades cognitivas y sociales. Haciendo el académico aportaciones que lleven como objetivo la formación de 

valores que fortalezcan los principios éticos y morales de sus alumnos, por lo tanto, debe conducirse con alta 

responsabilidad ética en la trasmisión de convicciones que sirvan de referencia y modelo para los jóvenes que está 

formando. Sin considerar al maestro como un ser omnipotente poseedor del conocimiento, ya que en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje tanto el profesor como el alumno aprenden el uno al otro al demostrarse que el conocimiento 

es el producto de la interacción social y cultural como lo menciona Vygotsky. 
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En este sentido debemos considerar las teorías del aprendizaje para entender los procesos mediante los cuales tanto los 

seres humanos, como los animales aprenden, basados en las aportaciones de muchos psicólogos y pedagogos que con 

sus trabajos han hecho grandes aportaciones para sustentar sobre la materia. Las teorías del aprendizaje surgen ante la 
necesidad de entender cuál es la manera más efectiva en que aprende el ser humano y con ello mejorar los procesos de 

enseñanza; nuestra intención con este trabajo es analizarlas entendiendo que el aprendizaje se sustenta como un 

mecanismo muy complejo en su proceso y en su definición teórica después de llevar a cabo intensos debates al respecto, 

sobre todo en los últimos tiempos, es por este motivo que tanto en psicología y ciencias relacionadas, como son las 

estrategias colaborativas en los procesos de formación para la competitividad, aplicando las teorías de las ciencias de 

la educación para definir que es el aprendizaje y como lo asimila el sujeto de manera cognitiva en la psique del 

estudiante.   

   

Dentro de la enseñanza-aprendizaje, es fundamental utilizar estrategias didácticas especialmente las colaborativas,   

que nos permitan apoyar e incrementar la formación de competencias para la competitividad, apoyándonos en diversos 

ejercicios que promuevan y motiven  la generación de competencias generales en diferentes aspectos, mismas que se 
consideran  imprescindibles en diversas disciplinas para llevar a cabo un desarrollo profesional competitivo 

(Universidad de la Salle, 2010), fortaleciendo y fomentando un aprendizaje significativo en los alumnos que se 

traducirá en mejor aprovechamiento para la adquisición de nuevos conocimientos considerando que es el encargo que 

le hace la sociedad a la educación superior para que sus egresados puedan enfrentar desafíos y retos del futuro, como 

lo señala (Gómez, 2019), que los procesos de asimilación de habilidades y destrezas deben darse con mayor eficiencia 

para facilitar el desarrollo profesional en el sector productivo de los egresados de las licenciaturas de la FCCA. 

Considerando lo anterior tenemos que entender que son características de las competencias los atributos que los 

estudiantes adquieren mediante su preparación profesional que los capacita para desarrollarse en determinado campo 

disciplinario, forjando el carácter, los valores y el pensamiento para el buen manejo de las situaciones problemáticas, 

por lo tanto, no solo incluyen aptitudes teóricas (Flores, 2021). Las capacidades para enfrentar en el ámbito profesional 

o de producción se convierten en poderosas herramientas llamadas competencias las cuales son apropiadas con el 

aprendizaje y la formación de las personas durante el proceso decente educativo, según  (Tobón, 2005 2a. edicion), las 

competencias combinan las habilidades, capacidades y destrezas para desempeñar una función de forma efectiva en el 

ámbito profesional o de producción de manera transversal en el tiempo. 

De toda la gama de competencias profesionales que existen se considera que cuatro son básicas: 1.-Liderazgo; 2.-

Trabajo en Equipo; 3.- Orientación a resultados; y 4.- Gestión de Personal; y por lo tanto a partir de ellas se podrán 

desarrollar muchas más (Gutierrez Larotta, 2018), todas aquellas habilidades y aptitudes que tienes para desarrollar un 

trabajo de forma exitosa son consideradas competencias profesionales, por ello es importante reconocer las 

competencias que cada alumno ya  posee y hacerle notar las que necesita para desarrollarse en el puesto que desea y 
por lo tanto a partir de ellas se podrán adquirir y desarrollar muchas otras. 

Con este trabajo se pretende hacer aportaciones que coadyuven a fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje, en 

el nivel superior utilizando estrategias didácticas colaborativas, con el fin de que los egresados de la  FCCA de la 

UMSNH, tengan las competencias solidas que les permitan aportar con sus habilidades y destrezas mejoras al sector 

productivo, demostrando que pueden desarrollarse adecuadamente en su trabajo  y de esa manera fortalecer la imagen 

y el posicionamiento de la Universidad Michoacana como la mejor formadora de profesionistas con alta calidad 

competitiva 

 

Por último, al aplicar la colaboración como estrategia didáctica en los procesos de enseñanza-aprendizaje y mediante 

el análisis documental llevado a cabo para este trabajo encontramos una serie de ventajas que pude utilizar la FCCA y 

la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), para mejorar la calidad educativa en sus programas 

de nivel superior, para la formación de competencias que les permitan a los egresados una mayor capacidad de 
competitividad laboral.  

 

TEORIA 

LA FORMACION DE COMPETENCIAS Y SU CONCEPTUALIZACION 

La base teórica de las competencias en educación según (Arias, 2019), refiere que todos aquellos conocimientos que 

demuestren capacidades y habilidades que un individuo tenga para desempeñar una labor eficientemente se le 

consideran competencias y destrezas para realizar trabajos de manera concreta para conseguir los objetivos y metas 

planteadas. Es por ello que todas las competencias se consideran como las condiciones de capacidad que una persona 

tiene para desarrollarse adecuadamente en definido espacio o campo de acción. Por lo tanto, no solo se consideran las 
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aptitudes teóricas, incluyen de forma clara la capacidad de pensamiento y el carácter que forja los principios y valores 

con que se deberá enfrentar a las situaciones problemáticas de la vida para salir airoso y orgulloso de sus decisiones. 

Dentro de la formación de las personas se consideran las emulaciones  que se van adquiriendo con los aprendizajes y 

dedicación completa a las tareas que se encomienden para ejercitar sus capacidades que demuestren que tienen las 

atribuciones y aptitudes necesarias para desarrollarse en determinados campos donde se requiere la aplicación de dichas 
competencias, combinando de manera efectiva sus capacidades y destrezas para realizar un trabajo profesional o del 

sector productivo adecuadamente con la transversalidad del tiempo que se tenga para llevarlas a cabo.  

Mencionar la capacidad que tienen los individuos para realizar un trabajo de manera competente, es hablar de poder 

evaluar y valorar la forma en la persona aporta sus capacidades en el puesto de trabajo para cumplir con sus funciones 

exitosamente. Para ello se tiene que determinar en la evaluación del individuo si cuenta con aspectos que se puedan 

considerar determinantes o diferenciadores para que alcance el éxito personal y de equipo, haciéndose sobresalir de 

los demás para poder asumir con responsabilidad un determinado puesto de trabajo en cualquier sector productivo.  

 

TIPOS DE COMPETENCIAS 
En significados 2021, se define a las competencias como las capacidades y habilidades que tienen las personas para 

ejecutar operaciones y actividades de manera eficiente en las diversas áreas donde sean requeridas para lograr un 
objetivo o meta con su aplicación, a pesar de que existen innumerables tipos de competencias en este trabajo quedan 

divididas en básicas, genéricas y específicas:     

a) Competencias básicas. -Estas competencias son consideradas como esenciales para la vida, porque ayudan a que 

las personas se introduzcan favorablemente en los contextos sociales en los que se desarrollan y que se consideran 

como valores universales de respeto y tolerancia para conseguir su adaptación social en su entorno. 

b) Competencias genéricas. – Aunque pueden también considerarse de cierto modo como básicas, tienen ciertas 

características que las distinguen de las anteriores como pueden ser la capacidad de trabajo en equipo, actitud proactiva, 

aportaciones de empatía con sus compañeros, interés por la creatividad, que son necesarias en el desarrollo de cualquier 

profesión o trabajo. 

c) Competencias específicas. -En cuanto a las especificas encontramos que son todas las atractivas que encantan la 

perfección del trabajo profesional en una determinada área que requiera de la suficiente especialización. 

 
De lo anterior se puede deducir que la formación de las competencias generales dotan  a los alumnos  de conocimientos, 

habilidades y actitudes indispensables y útiles para desarrollarse con mayor seguridad tanto en el aspecto individual 

como en el ambiente laboral de cualquier disciplina sustentándose en los conocimientos adquiridos en su formación 

educativa, la cual se puede fortalecer con su propia educación, la comunicación y colaboración para compartir 

información, ya sea de manera personal o bien mediante el uso de la tecnología  y convivencia digital sincrónica y 

asincrónica con otros integrantes que apoyen las inquietudes de superación dentro de sus campos profesionales y de la 

propia cultura general para ser un ser un profesional exitoso, ya que  en la actualidad es necesario el manejo de la 

tecnología como herramienta para abatir tiempos en los procesos de planeación para conseguir los objetivos 

empresariales mediante la optimización de los recursos humanos, materiales y financieros, es por eso que enseguida 

nos enfocaremos a las competencias profesionales para atender lo más posible nuestro planteamiento en este trabajo 

investigativo. 
 

COMPETENCIAS PROFESIONALES 

En este campo podemos señalar todas aquellas competencias que tengan incumbencia para fortalecer las habilidades, 

capacidades y aptitudes que debe   tener la persona para desarrollar un trabajo de forma exitosa. Según (Gutierrez 

Larotta, 2018), considera que es relevante que el individuo conozca las competencias que ya tiene y se dé cuenta de 

las que aún le faltan para conseguir el puesto que desea, tomando en consideración que las competencias técnicas son 

valoradas por los empleadores de manera especial, sin embargo, son las competencias transversales las que te 

permitirán diferenciarte de los demás competidores y por lo tanto te harán mejor candidato para el puesto que deseas 

ocupar, el estudiante debe considerar que sin darse cuenta ya aplica competencias y durante su estancia en la 

universidad con él apoyo de los docentes puede identificarlas para su mejor desarrollo tanto educativo como 

profesional.  

En relación a las competencias profesionales encontramos que existe una amplia gama, mas sin embargo solo 
mencionaremos para este caso algunas que por diversos autores se consideran básicas y por lo tanto a partir de ellas se 

podrán desarrollar muchas más, entre ellas son cuatro que a continuación nos permitimos describirlas:  

Liderazgo. El líder competente es aquel que tiene la capacidad de coordinar y organizar eficazmente sus equipos de 

trabajo, propiciando un adecuado ambiente de trabajo, orientando y dirigiendo a los demás para motivarlos e inducirlos 

a que se llegue a las metas y objetivos planteados (Morada, s.f.).  

Trabajo en Equipo. Si tú tienes esta competencia segura eres capaz de integrarte al grupo y comprometerte en un 

sentido de responsabilidad y participación para conseguir todos los propósitos que se plantean llevar a cabo. De igual 
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manera eres capaz de tomar decisiones luego del debate para lograr el consentimiento de todos los miembros valorando 

sus puntos de vista y aportaciones para fortalecer el trabajo en equipo. Tienes habilidades sociales para relacionarte 

adecuadamente respetando las contribuciones de los demás miembros de tu equipo, manteniendo la comunicación 

directa con todos los niveles jerárquicos de la organización, en la línea de tus subordinados y también como con tus 

superiores o compañeros. 
Orientación a resultados.  Encaminar todos tus actos a lograr tus objetivos es demostrar la capacidad para la toma de 

decisiones de importancia en los momentos que se requiera actuar con apremio y rapidez para darle celeridad y prisa 

a los programas de trabajo para que no se desfasen los compromisos de atender y satisfacer las necesidades de la 

clientela y de esa forma prestigiar a la organización para superar a los competidores en el mercado.  

Gestión de Personal. Permitirá por medio de las competencias adquiridas en el proceso docente educativo medir 

objetivamente las capacidades de las personas requeridas en cada puesto de trabajo a través de un perfil cuantificable 

e identificando las necesidades del puesto a desarrollar. 

 

El paradigma de las competencias crece en importancia y en su aplicación en diferentes regiones del mundo, pasando 

a ocupar un papel preponderante y central desde la enseñanza escolar, la educación universitaria, la certificación de 

los programas educativos, con el fin gestionar que los egresados tengan oportunidad de emplearse en las empresas 
productivas, mediante evaluaciones de sus competencias y la forma de concebir el desempeño, la retribución, el 

desarrollo de carrera, implicando cambios profundos en el actuar de los individuos.  

 

A partir de lo anterior es importante la alineación entre las competencias y las necesidades del mercado laboral, 

considerando que para tener un excesivo campo laboral en México, se requiere de la preparación constante y 

permanente de los jóvenes como pilar de la fuerza de trabajo, ya que a pesar de los intentos del país para insertar los 

actuales avances tecnológicos, todavía se tiene carencia en los talentos especialización que requiere la planta 

productiva  (OCDE, 2019). 

 

Por lo que es necesario comprender esa desorganización que desfasa las oportunidades y las necesidades del mercado 

laboral, porque los estudiantes que egresan no cuentan con las competencias que exige el sector productivo. Refiriendo 

los estudios que realiza la OCDE, en los cuales señala que 4 de cada 5 patrones mexicanos que requieren empleados, 
mencionan tener dificultades para tapar y cubrir los espacios vacantes, en realidad el 84% de los grandes consorcios 

enfrentan esta dificultad, al igual que el 70% de las microempresas. En relación a los sectores mineros y de extracción, 

lo mismo que la construcción y las comunicaciones, en los servicios y los transportes, se ha revelado que encuentran 

serias dificultades para hallar trabajadores competentes, en cuanto a la pesca, la agricultura, el comercio y la 

manufactura industrial se han encontrado menos problemas para la contratación de personal. Dentro de los 

señalamientos relevantes se menciona la falta de experiencia (24%), excesivas perspectivas salariales (20%), 

inadecuadas preparaciones técnicas (14%) y las escasas competencias profesionales (8%), aspectos diferenciales que 

implican una adecuada contratación  (ManpowerGroup, 2017). 

 

Dentro de las problemáticas que enfrentan los patrones en México se encuentra que el 46% de los solicitantes no cuenta 

con las suficientes competencias para desarrollarse en su sector, agregando que por lo general el (83%) no cuenta con 
la educación básica para llenar adecuadamente las solicitudes de empleo, lo que implica obstáculos para las 

oportunidades de empleo en los diversos sectores (Hays, 2018). Por otro lado, los patrones señalan y afirman que una 

gran mayoría de los egresados no cuentan con conocimientos básicos disciplinares lo que demuestra insuficiencia 

desde las evaluaciones básicas y generales para los egresados de las licenciaturas, defecto que los propios egresaros 

reconocen. Otro detalle que sobresale y que mencionan los empleadores es la falta de vinculación entre los 

conocimientos adquiridos y las competencias que deben desarrollarse en los temarios de nivel superior en relación a 

poder cubrir los espacios laborales cumpliendo con las exigencias mínimas requeridas que se solicitan en el diseño 

curricular para impartir programas que formen competencias suficientes para competir en el mercado laboral. 

 

También se reconoce por parte del sector académico que los contenidos curriculares no se modifican con la continuidad 

suficiente para adaptarlos constantemente a un campo de contratación en permanente evolución, dadas las 

trasformaciones tecnologías que modifican las operaciones de la producción. Encontramos información de una 
encuesta que realizo en 2014 el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) en la cual se describen las 

carencias  en la formación de competencias comunicativas orales o por escrito tanto en español como en ingles en los 

que concluyen su educación superior; agregando también lo que manifiestan los patrones que los egresados tienen 

escasa capacidad para sintetizar la información y por lo tanto no aplican el razonamiento lógico matemático para la 

toma de decisiones (Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. , 2014) 
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En el estudio histórico de la educación superior, se reconocen dos formas básicas de organización universitaria que 

han influido en nuestro sistema actual: una centrada en la enseñanza y formación profesional (la universidad 

napoleónica de Francia) y otra basada en la investigación (la universidad humboldtiana de Alemania). En México, el 

sistema de educación superior se ha diversificado significativamente desde la década de 1960, especialmente en los 

últimos 20 años. El país cuenta con una variedad de instituciones, incluyendo universidades públicas estatales y 
federales, privadas, autónomas y no autónomas, instituciones tecnológicas, escuelas normales y universidades 

interculturales. Esta diversificación es el resultado de políticas educativas, financieras y de cobertura, así como de 

decisiones tomadas en diferentes momentos históricos. Las formas de organización universitaria y sus métodos de 

financiamiento y relación con el gobierno y otros sectores se han replicado con variaciones en todo el mundo. En 

México, el desarrollo de estas instituciones ha sido influenciado por diversos procesos económicos, políticos y sociales 

del siglo XX, lo que ha llevado a gobiernos, académicos y agencias a nivel nacional e internacional a analizar el 

funcionamiento de las instituciones educativas para planificar su futuro. Las Instituciones de Educación Superior (IES) 

actuales se organizan de diversas maneras según sus objetivos, orientación, estructura y recursos. El sistema de 

educación superior ha evolucionado desde un conjunto de universidades, colegios e institutos con perfiles específicos 

a una estructura más compleja y combinada. En las últimas décadas del siglo XX y la transición al siglo XXI, se han 

utilizado herramientas analíticas e intelectuales para entender el funcionamiento de las IES, incluyendo estudios 
organizacionales, análisis institucional y políticas educativas. Eventos como la Conferencia Mundial de Educación 

Superior de 1998 en París y la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI han promovido el 

desarrollo de políticas y programas educativos a nivel mundial. Los modelos educativos son ahora parte del vocabulario 

común en la organización y funcionamiento de las instituciones de educación superior, tanto en México como en otras 

partes del mundo. El concepto de modelo educativo ha evolucionado de una herramienta interpretativa a una parte 

integral de la vida educativa contemporánea, sistematizando experiencias, análisis y propuestas sobre los modelos 

educativos en las instituciones mexicanas, especialmente en la Universidad Michoacana. El paradigma de las 

competencias ha ganado importancia globalmente, influyendo en la formación escolar, educación superior, 

certificación, empleabilidad y gestión de personas, y ha implicado cambios profundos en la concepción del desempeño, 

evaluación, retribución y desarrollo de carrera (Ulloa, 2015). En este trabajo se ordenan las temáticas para ofrecer 

elementos que permiten profundizar e indagar sobre el objeto y los procesos de conocimiento, aprovechando el 

desarrollo tecnológico, para una socialización más amplia y ágil de los contenidos encontrados, buscando que con esta 
expectativa las estrategias de enseñanza-aprendizaje sean aprovechadas por un mayor número de profesores y 

estudiantes de las instituciones de educación superior del país, especialmente en la UMSNH. 

Sin lugar a dudas, es necesario poner especial atención al aprendizaje y capacitación de las competencias profesionales 

que aún no desarrolla por completo el alumno, ya que es necesario que cuente con una serie de competencias que le 

serán requeridas en los puestos de trabajo que busque, motivo por el cual  necesitarás para estar preparado e incrementar 

las habilidades en diferentes áreas para que tenga un perfil más completo, el cual te permitirá que seas más codiciado 

por los buscadores de talento al estar mejor preparado (Endalia, 2019). Se considera como el punto de referencia 

esencial para la comprensión del eje transversal del cual debe partir todo tipo de investigación identificando las teorías 

consolidadas sobre las hipótesis que giran en torno al proyecto o problema que se plantea; y a partir de ahí identificar 

vacíos académicos y procedimentales en torno al problema. El marco referencial sirve para conocer las teorías, estudios 

previos, normativa, ideas para descifrar las peculiaridades indispensables del entorno y contexto en el que se llevara a 

cabo el desarrollo de la investigación.  

Podemos entender la competencia como los elementos que diferencian a una persona con un rendimiento superior de 

aquellas con un desempeño promedio o aceptable. Por lo tanto, las competencias son las características individuales 

(como la motivación, los valores y los rasgos) que permiten a una persona desempeñarse de manera óptima en su 

trabajo. A principios del siglo XXI, en países como México, se generalizó la idea de que las Instituciones de Educación 

Superior deben contar con modelos académicos, educativos o de enseñanza, y desde entonces estos se han vuelto cada 

vez más sofisticados. Estos modelos se han convertido en representaciones idealizadas de organización que integran 

diversos componentes y se plasman en documentos que describen objetivos, misiones, ejes de formación, e incluyen 

declaraciones de principios y, en ocasiones, la organización curricular (Treviño Ronzon, 2015). Los modelos de 

principios del siglo XXI comenzaron a incluir no solo la declaración de contenidos y objetivos de formación, y planes 

curriculares, sino también herramientas de seguimiento físico y virtual, sistemas de créditos, mecanismos de movilidad, 

sistemas de tutorías, estrategias de flexibilidad, entre otros componentes complejos que se han ido entrelazando con 
las estrategias de desarrollo y consolidación que ya estaban en funcionamiento en decenas de universidades e 

instituciones desde principios de la década de los noventa.  
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Para lograr lo anterior se requiere del análisis de las teorías del aprendizaje y de las estrategias didácticas para 

posesionar a la UMSNH en la formación de competencias para el desarrollo productivo de los egresados de licenciatura 

de la FCCA, tomando en cuenta que las teorías del aprendizaje surgen ante la necesidad de entender cuál es la manera 

más efectiva en que aprende el ser humano y con ello mejorar los procesos de enseñanza mediante el uso adecuado de 

estrategias didácticas colaborativas que motiven conseguir metas y objetivos planeados; entendiendo y comprendiendo  
que la forma en que se asegura el proceso de aprendizaje resulta muy complejo y difícil de asimilar, en la propia  

definición teórica han existido discrepancias entre los especialistas que han debatido el tema, sobre todo en los últimos 

tiempos, por lo que en este trabajo se tiene como propósito hacer un análisis documental lo más completo posible con 

las fundamentaciones teóricas para estar en condiciones de plantear alternativas de solución en la formación de 

competencias profesionales, que permitan que la Universidad Michoacana se posesione como la mejor del país, 

aportando profesionistas de alto grado de competencia al sector productivo. 

 

La situación en las instituciones latinoamericanas de educación media y superior muestra que muchos docentes 

ingresaron a la enseñanza por inclinación personal o como una opción laboral, sin contar siempre con una formación 

específica para esta tarea. Esto significa que no han sido “enseñados a enseñar” y, en muchos casos, enfrentan el reto 

de la docencia replicando lo que vivieron como estudiantes (Díaz B, 2010, 3ª Edición). Esta afirmación coincide con 
los resultados de la tesis doctoral de Gallardo (2015), “Evaluación del plan de estudios de la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo”, que subraya la necesidad de 

proporcionar a los docentes las herramientas pedagógicas necesarias para mejorar su práctica a partir de los eventos 

que ocurren durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Esto es significativo al reconocer que el Proceso Docente Educativo (PDE) en las instituciones de educación superior 

se practica en gran medida de manera empírica. Álvarez de Zayas (2004, 6ª Edición) señala que esta es una 

problemática que debe resolverse mediante una teoría pedagógica que sistematice, estructure y jerarquice los 

conceptos, leyes y principios. La falta de un PDE científico crea un escenario contradictorio con las políticas educativas 

de organismos internacionales como el Banco Mundial, que apoya la calidad de la educación superior como uno de 

sus ejes principales. Por ello, la investigación sobre la formación de competencias para la competitividad requiere el 

uso de estrategias didácticas colaborativas que ofrezcan soluciones. 

Para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, los docentes disponen de diversas herramientas que les 

permiten interactuar con los alumnos, fomentando su participación, motivación e interés por el tema, con el objetivo 

de transmitir el conocimiento de manera significativa (Torres, 2017). Este enfoque implica necesariamente una 

formación docente robusta, capaz de traducir los conocimientos en aprendizajes significativos para los estudiantes 

(DeMonte, 2013). En este sentido, el diseño de estrategias de enseñanza debe orientarse a un propósito específico, 

considerando las necesidades y características del grupo. 

En el ámbito de las teorías pedagógicas, diversos autores han desarrollado sus visiones sobre las estrategias que los 

docentes deben implementar en su práctica educativa, específicamente orientadas al proceso de enseñanza-aprendizaje 

para la formación de competencias. Es crucial destacar que, para un buen desempeño de los estudiantes universitarios, 

se requiere un sustento teórico y directrices locales, nacionales e internacionales de educación superior. La evolución 

de la pedagogía y la didáctica está relacionada con las consideraciones globales de los organismos internacionales 

involucrados. Desde la posguerra, estos organismos han ganado relevancia en la discusión mundial sobre políticas 
económicas y sociales, lo que ha permitido articular el debate sobre la internacionalización de las tendencias educativas 

contemporáneas. Existen diferencias claras entre los organismos, especialmente entre aquellos que financian proyectos 

y los que solo realizan estudios y emiten recomendaciones. Actualmente, los más interesados en la problemática y 

soluciones en el ámbito de las IES son el Banco Mundial, la UNESCO, la OCDE, el BID y la CEPAL. 

En función de todo lo expuesto, el objetivo del presente trabajo se orienta a determinar cómo influyen las teorías del 

aprendizaje y las estrategias didácticas colaborativas para la formación de competencias básicas y profesionales en 

alumnos de la FCCA, que en futuro los lleven a la competitividad en el sector productivo, para lo cual es necesario 

precisar lo siguiente: 

Educación. - La historia de la educación, según Vlasich De la Rosa (2010), ha evolucionado junto con la humanidad 

desde sus inicios en comunidades primitivas. Un punto crucial fue cuando los seres humanos dejaron de ser nómadas 

y se establecieron en un lugar fijo, lo que les permitió beneficiarse de actividades como la caza, la pesca, la agricultura 

y el almacenamiento de alimentos. En este contexto, la pedagogía surgió al perfeccionarse técnicas y métodos 

destinados a optimizar el conocimiento y proporcionar herramientas para reflexionar sobre los hechos educativos de 

cada época. Según Álvarez de Zayas (2004), educar implica formar a las nuevas generaciones, lo que significa 

transmitir a cada individuo el legado de la humanidad, hacer que cada persona sea un resumen del mundo viviente 
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hasta el momento en que vive, y prepararla para la vida. La educación se desarrolla en un contexto social y actúa como 

un sistema que influye en la formación de todos los miembros de la sociedad, abarcando todos los aspectos cognitivos, 

afectivos y volitivos de la personalidad.  

Enseñanza.-Tomando en consideración lo que vierten (Porto & Gardey, 2008 acualizado 2021), en el sentido de que 

la enseñanza es la acción y efecto de enseñar. Sistematizando una adecuada metodología que dé resultados en la 

formación instruccional para lograr y consolidar nuevos conocimientos que se conjunten para forjar buenos principios 

e ideas en los aprendices mediante la enseñanza que se imparte. Según Vygotsky mediante la enseñanza se promueven 

las condiciones para el desarrollo de todas las potencialidades individuales, siendo necesario que se conciba un proceso 

de transformación social y personal, mediante un sistema de enseñanza sólido.  
Aprendizaje.-Tomado de (Significados.com, 2020), que define qué el aprendizaje es la acción y efecto de aprender. 

De tal manera que la responsabilidad recae en quien quiera aprender llevando adecuadamente el proceso de asimilación 

cognitiva de lo que investiga para la adquisición de nuevos conocimientos que le den capacidad para incrementar sus 

destrezas y habilidades, que lo lleven a realizar acciones de manera consciente y razonada. Considerando lo señalado 

por Vygotsky, en el sentido de que el aprendizaje es una actividad social y no sólo un proceso de transformación 

personal, como se había estado argumentando, resultando imprescindible considerar sus capacidades reales y el de sus 

posibilidades para aprender con ayuda de los demás, sus capacidades reales y el de sus posibilidades para aprender con 

ayuda de los demás, siendo los dos niveles evolutivos del individuo.  

La educación superior en México. -La educación superior en el mundo es un campo de profundas transformaciones, 

con repercusiones a nivel de la economía, del aspecto social, del rumbo de la política y del fortalecimiento de la cultura. 

Actualmente en diversos países se están llevando a cabo reformas a sus sistemas educativos visualizando que lo que 
sucede en la actualidad en el aula marcará el futuro y la trayectoria que logre el alumno. Igual que en otras latitudes, 

en México la educación superior comenzaba a ingresar al siglo XXI bajo el signo de profundos cambios. Crece la 

matrícula y la cobertura, se consolida la oportunidad de brindar una mejor oferta educativa y que las instituciones 

educativas profesionalicen su planta académica, compartiendo la responsabilidad (Tuirán, 2015). 

 

Según refiere (Tuirán, 2015), en un informe que presenta al legislativo la necesidad de formar técnicos, expertos 

profesionistas y científicos investigadores que demuestren sus competencias en el rendimiento del conocimiento y que 

generen descubrimientos innovadores que contribuyan a que la sociedad se enorgullezca de sus instituciones educativas 

porque  facilitan e impulsan  el crecimiento y progreso del país, preparando a la ciudadanía para que compita por 

mejorar las condiciones de vida de sus semejantes. 

 
La política educativa.- En lo referente a las políticas educativas que se implementan en la educación superior la 

(Unesco, 2019), señala que deben articularse las inversiones, el cuidado de los bienes, mejorar los servicios que se 

prestan y hacer todo lo necesario para cumplir con la obligación del estado de darle el derecho a la educación a su 

población. Por lo que debe contemplarse la toma de decisiones de acuerdo a la capacidad del estado para sostener un 

sistema educativo solido que permita disminuir las diferencias entre los diversos estratos sociales. Los recursos que 

aplique el estado al sistema educativo deben contemplar primero mantener, ampliar, reacondicionar y equipar la 

infraestructura educativa, segundo garantizar la vinculación de la educación superior con el sector productivo, tercero 

brindarle las oportunidades a los jóvenes para que culminen con sus trayectorias profesionales de la manera más óptima 

posible. 

 

Calidad de la educación superior. - La calidad de la educación superior como objeto de estudio ha sido objeto de debate 

en nuestro país y en ese ámbito se arrastran deficiencias que no han sido resueltas, agudizándose por el impacto que 
ha tenido la globalización especialmente en el sector educativo. A partir de ello se empezó a conceptualizar la 

educación desde la visión del capitalismo que ejerce gran presión en los mercados de existencias o mercancías que 

compiten en precio y calidad, incluyendo a los sistemas educativos. La realidad de la educación consiste en contrastar 

el empuje capitalista para que la educación deje de ser una obligación del estado y así poder privatizarla. La visión 

posmodernista y las políticas proempresariales insisten en desarticular los servicios que presta la educación pública en 

los niveles básico y secundario sin lograrlo todavía, sin embargo, en el nivel medio y superior las condiciones que 

prevalecen actualmente son distintas. 

 

Queda de manifiesto que el sector empresarial lucha por la privatización-mercantilización de la educación superior en 

los organismos, asociaciones y universidades, en todo el mundo la educación superior se ha convertido en un gran 

negocio global, impulsado por Internet y otros nuevos medios. En Estados Unidos, centro del capitalismo existen 
universidades privadas, lo que da inicio a una lucha de intereses económicos y políticos para controlar el sistema 

educativo y poder comercializar la educación al punto de convertirla en una ideología dominante de los países 

desarrollados y en vías de desarrollo (Andión, 2007). 

1373



 

Lo anterior, transforma el significado de la educación y, en particular, qué se comprende por calidad de la educación, 

en nuestro país se ha mantenido el interés por el cuidado de la calidad en el sector educativo haciendo ajustes para 

adaptarse al control de carácter internacional. El 3 de junio 2020, la UNESCO mediante el Instituto Internacional de 

Educación Superior para América Latina y el Caribe, presentó el informe sobre el aseguramiento de la calidad y los 
criterios para asegurar los procesos de acreditación. Señalando que la calidad es una transformación institucional de 

innovación y enfocada a resolver las exigencias estudiantiles en relación a la interrelación que demandan las regiones 

y el país (Unesco, 2020). 

LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Las estrategias didácticas son procedimientos organizados dentro de las actividades que se llevan a cabo en la 

enseñanza-aprendizaje, permitiéndole al académico la oportunidad de seleccionar  las técnicas y operaciones para 

asegurarse que las metas se cumplan, tomando decisiones de manera consciente y reflexiva, centrándose en el 

estudiante ya que el proceso educativo  exige la utilización de estrategias y métodos adecuados, en los que el 

aprendizaje se conciba como resultado del vínculo entre lo afectivo, lo cognitivo, las interacciones sociales y la 

comunicación. 

 
De tal manera que es importante la formalización y definición de sus etapas, buscando la orientación al logro de los 

aprendizajes esperados, ya que, a partir de las estrategias didácticas, el maestro propone la ruta pedagógica y el camino 

que deben seguir los estudiantes para construir su aprendizaje. Son potentes, se utilizan durante largos periodos y tienen 

dos características principales: a) los académicos son facilitadores y los estudiantes son protagonistas de su propio 

aprendizaje; b) al inicio es posible que no se obtengan los resultados esperados, lo cual es común, pues es necesario 

un período de apropiación de la estrategia, tanto por parte del académico, como por parte de los alumnos. 

 

ESTRATEGIA EDUCATIVA 
Podemos decir, que la pedagogía surge con la depuración de las técnicas y métodos, teniendo como objetivo el 

aprovechamiento del conocimiento en cada momento histórico, reflexionando sobre los hechos educativos para 

mejorarlos y utilizarlos como herramientas para el mejoramiento de la calidad de vida facilitando el acceso a la 

preparación para la competencia. En los centros educativos, las estrategias educativas son creadas por los maestros. En 
el hogar la educación la plantean los papas, aunque de manera empírica fortalecen una estrategia de educación 

convirtiéndose en educadores. La determinación de los objetivos es fundamental para llevar una adecuada educación 

estratégica y si son claros se consiguen grandes resultados. 

 

Por lo tanto, la estructura de la estrategia no debe ser rígida ya que puede quitar o añadir algún elemento que le sea de 

utilidad y le parezca adecuado hacerlo. Así que la estrategia de formación no debe ser una constante, pudiéndose 

acordar la frecuencia con la que se examinara, estableciendo los intervalos de tiempo según sus propias capacidades, 

sin olvidar que siempre se podrán realizar modificaciones que permitan otras alternativas más viables para conseguir 

las metas trazadas y que se están persiguiendo mediante las actividades cotidianas. 

 

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA 
La didáctica de la enseñanza busca siempre tener claro los métodos de instrucción para preparar los mecanismos que 

tengan una mejor eficiencia y sean adecuados para la preparación y aprendizaje formal de los alumnos con principios 

y valores sólidos para su desarrollo, requiriéndose investigar la tarea docente para hacerla  congruente con el método 

de enseñanza-aprendizaje; ya que la didáctica no es sólo la aplicación de la normatividad pedagógica, sino que debe 

entenderse como todo un proceso que entienda y regule la consolidación del aprendizaje para el crecimiento intelectual. 

Con la transparencia en la metodología del proceso de enseñanza se buscan mejores alternativas para el avance 

científico y el desarrollo social (Bravo & Varquillas, 2015). 

 

El análisis  de la didáctica lleva a enlaces importantes con la pedagogía como ciencia de la educación, permitiendo que 

esta teoría lleve la práctica de la enseñanza como fin, por lo tanto deben justificarse las controversias que se hacen en 

los debates para evaluar el ser y hacer de los docentes en el salón de clases, midiendo los frutos del trabajo académico 

apegándose a las disposiciones educativas, para lograr los aprendizajes para enfrentar los retos y las competencias que 
exigen los  planes de estudio establecidos en los mapas  curriculares. Dentro de los espacios de la didáctica universitaria 

siempre se cuestiona la conceptualización de lo que debe ser y hacer un profesor universitario, ampliando su visión de 

vinculación con las demás materias y áreas de especialidad para facilitar la formación profesional de los alumnos, 

quitando lo complejo y motivando el trabajo en equipo para simplificar la formación de competencias profesionales 

en el ambiente universitario. 
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La transformación más importante que debe darse dentro de la educación superior, es lo relacionado a la configuración 

de las formas de llevar a cabo la enseñanza, organizando las actividades docentes que fortalezcan y eleven la calidad 

educativa, insertando las tecnologías de la comunicación satelital para acceder a un mundo moderno de la enseñanza, 

para no quedarnos rezagados. Es evidente que no podemos seguir con el sistema escolar tradicional, ya que este ha 

sido superado y requiere de una modernización con programas de estudio vigentes y alternativas para fortalecer la 
educación superior, entendiendo el proceso de transformación del enseñar al aprender en la universidad, donde el 

maestro deje de ser el centro y los alumnos se responsabilicen de su propio aprendizaje (Bravo & Palacios, 2003). 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
Es importante establecer que las estrategias de aprendizaje se consideran como patrones flexibles y se relacionan de 

manera consciente buscando alcanzar los objetivos y metas que se han propuesto dentro del proceso de estudio como 

evolución del crecimiento intelectual, es por ello que los maestros deben convertirse en promotores para que los 

estudiantes asimilen el dominio de las estrategias y modelaciones que permitan acceder por esta vía a la enseñanza de 

manera directa, usando alternativas para que los alumnos  favorezcan  su autorregulación, eleven su metacognición y 

sean responsables de su autoevaluación, autonomía y reflexión continua de su progreso (Docentes al dia, 2019). 

 
Por otro lado, es fundamental comprender que en el aspecto educativo se necesita una preparación constante y 

permanente actualización tanto por parte de los académicos y de los propios estudiantes, contando con políticas y 

planes estratégicos que faciliten y ayuden a perfeccionar el mejoramiento de las capacidades mediante el estudio 

formal. Dentro de las herramientas más adecuadas para conseguir una formación profesional más sólida, encontramos 

las estrategias de aprendizaje, en este trabajo tratamos de diferenciarlas de las de enseñanza, permitiéndonos mencionar 

algunos aspectos que las distinguen: 

Estrategias de enseñanza: Podemos establecer que son los mecanismos y procedimientos que utilizan los académicos 

para lograr que los alumnos aprendan de forma significativa. 

Estrategias de aprendizaje: Se consideran como los métodos y procesos mentales que los alumnos utilizan de manera 

adecuada para lograr aprender. 

 

De ahí la importancia de que los maestros motiven y se aseguren de que sus alumnos comprendan cabalmente las 
estrategias de aprendizaje apoyándose en un sistema de modelado practico en la enseñanza directa mediante estrategias 

de aprendizaje que sean deliberadas y planificadas por el propio estudiante que aprende y establece sus acciones; 

incluye técnicas con actividades y operaciones especificas; clarifica un determinado propósito en el aprendizaje para 

la solución de problemas tanto académicos como de la vida cotidiana y utiliza alternativas o hábitos para estudiar y 

aplicar su creatividad. Tenemos que considerar que dos son fundamentales para ayudar a visualizar de manera completa 

y compleja los procesos y la finalidad que se tenga para comprender los temas abordados:  

Aprendizaje memorístico. – Se considera que para consolidar este tipo de aprendizaje se requiere el uso de ciertas 

técnicas como: Subrayar, destacar, copiar y el resumir. 

Aprendizaje significativo. -Para lograrlo se requiere el uso de técnicas y habilidades que pueden fortalecer y sustentar 

este tipo de aprendizaje de manera más completa al saber interpretar mapas mentales y conceptuales, tener capacidad 

de síntesis para resumir, hacer analogías categorizando su importancia para inferir la realidad de lo que se plantea.  
Podemos señalar que las estrategias de aprendizaje son una verdadera red secuencial que permite llevar a cabo una 

ordenada serie de operaciones cognoscitivas y procedimentales, que faciliten el procesamiento de información para 

lograr aprender de manera significativa es importante decidir los propósitos y como llevarlos a cabo en los procesos 

de aprendizaje, de tal suerte que se debe atender y sistematizar la organización y orientación de todas las acciones que 

deban emprender los estudiantes para lograr aprender, es aquí donde resalta la importancia de aplicar estrategias de 

manera adecuada y desde luego probadas. 

 

EL TRABAJO COLABORATIVO COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA 
Cuando señalamos la importancia que tiene el realizar un trabajo de manera colaborativa comprendemos que es un 

proceso para que una persona incremente su aprendizaje, ya que la intervención y comunicación con otros individuos 

permite un avance más significativo de su conocimiento al trabajar en equipo, de lo contrario si lo intenta por sí mismo 

su avance es mucho más lento, ya que no tiene con quien debatir para discernir y distinguir sus apreciaciones con la 
de otros compañeros que contribuirán a consolidar de manera más rápida un sustento acorde con lo que se quiere 

aprender. La estrategia del trabajo colaborativo se ha consolidado en el ambiente de la educación como una guía que 

da pauta y muestra fehacientemente que la interacción entre los alumnos conlleva a mejores resultados de aprendizaje 

mejorando sus talentos y competencias al realizar trabajos conjuntos para lograr sus objetivos académicos. 

   

Al considerar la filosofía que encierra la utilización de la colaboración en un proceso educativo resalta que va más allá 

de considerarse una simple técnica, ya que la interacción hace que se respeten las opiniones y aportaciones de los 
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integrantes del equipo para alcanzar el bien común de todos (Maldonado Pérez, 2007). Para (Echazarreta et al, 2009), 

quien plantea que las características que tiene el utilizar la colaboración complementa la diferenciación entre solo 

trabajar en grupo o formas de organizar aspectos de participación, es por ello que se requiere la aportación personal y 

grupal para la superación de todos los integrantes que conforman los equipos. 

  
Dentro de la tarea colaborativa se plantea la exigencia para que todos los participantes incrementen sus capacidades de 

comunicación y fortalezcan sus relaciones interpersonales de reciprocidad y sus motivaciones para alcanzar de manera 

conjunta la solución a sus encargos y problemas de su labor cotidiana. Según (Chaljub, Trabajo Colaborativo como 

estrategia de Enseñanza en la Universidad, 2015), considera que es importante la comprensión amplia de la 

metodología del trabajo colaborativo, encuadrándolo en un marco teórico para aplicarlo en el proceso de enseñanza 

como modelo. Comprendiendo la pedagogía como la comunicación social para generar habilidades y capacidades 

para los aprendizajes colectivos de la sociedad mediante el dialogo y las interacciones mantenidas en el transcurso 

del tiempo para cimentar el conocimiento. 

   

A partir de lo anterior se hace necesario referir el constructivismo social, como el paradigma y eje fundamental de esta 

perspectiva educativa, pero no solo debe considerarse y enfocarse solamente en el alumno. De acuerdo con 
(Echazarreta et al, 2009), es necesario que se refuerce y entienda el compromiso de que los aprendizajes son 

responsabilidad de los propios alumnos para que lleguen a convertirse en sujetos que motiven y construyan sus 

necesidades de conocimiento para crecer intelectualmente, ya que al asumir la obligación de sus aprendizajes tendrán 

mayor seguridad para sobresalir en el entorno laboral y social. Se resalta la importancia que tiene el aprendizaje 

colaborativo, porque respeta las opiniones y aportaciones de los compañeros para la toma de decisiones, es por ello 

que referimos el concepto de (Chaljub, Trabajo Colaborativo como estrategia de Enseñanza en la Universidad, 2015), 

“El aprendizaje colaborativo es un resultado del trabajo colaborativo”.  

 

Como la establece (Zañartu, 2013), el paradigma del proceso de enseñanza-aprendizaje cambia de ser estructurado por 

el docente (cooperativo), para pasar la incumbencia del aprendizaje al alumno (colaborativo), y también considerando 

la aportación de (Escolano, 2017), quien  establece  que ambos tipos de aprendizaje, cooperativo y colaborativo, se 

fundamentan en el constructivismo, aclarando que  el cooperativo responde a la vertiente Piagetiana y el colaborativo 
al enfoque sociocultural. 

En el ámbito educativo, el trabajo colaborativo se presenta como un modelo de aprendizaje interactivo que motiva a 

los estudiantes a construir conocimientos de manera conjunta. Esto requiere combinar esfuerzos, talentos y 

competencias a través de diversas interacciones para alcanzar metas consensuadas. Más que una simple técnica, el 

trabajo colaborativo es visto como una filosofía de interacción y una forma personal de trabajo, que implica respetar 

las contribuciones individuales de los miembros del grupo (Maldonado Pérez, 2007). Según Echazarreta et al. (2009), 

el trabajo colaborativo tiene características distintivas que lo diferencian del trabajo en grupo y otras formas de 

organización grupal. Se busca alcanzar objetivos mediante la realización de tareas tanto individuales como colectivas,  

existiendo una interdependencia positiva entre los participantes. Este tipo de trabajo requiere habilidades 

comunicativas, relaciones simétricas y recíprocas, y un deseo de compartir la resolución de tareas. Chaljub (2015) 

señala que para entender el trabajo colaborativo como metodología, es necesario considerar el marco teórico que lo 
sustenta. Partiendo de la idea de que un proceso pedagógico está lleno de habilidades sociales y que la comunicación 

es esencial en cualquier grupo humano, la construcción colectiva del aprendizaje a través del diálogo ha perdurado a 

lo largo del tiempo. De esta manera, surge el concepto de aprendizaje colaborativo, basado en enfoques cognitivistas. 

En una enseñanza centrada en el estudiante, como promueve el constructivismo, se considera tanto lo que ocurre dentro 

de cada aprendiz como la forma conjunta y social de fomentar nuevos aprendizajes y su implicación. 

 

Importancia del fundamento pedagógico del aprendizaje colaborativo  

Los principios teóricos del aprendizaje colaborativo, influenciados por las ideas neo-piagetianas y neo-vygotskianas, 

difieren considerablemente del aprendizaje cooperativo. En la perspectiva colaborativa, se integran tres teorías de gran 

importancia: 1) la teoría del conflicto sociocognitivo, 2) la teoría de la intersubjetividad y 3) la teoría de la cognición 

distribuida (Roselli, 2016). Estas tres teorías representan el auge del enfoque socioconstructivista en psicología y 

educación. Las acciones educativas pueden apoyarse en diversas estrategias pedagógicas, como: 

Transmisión monológica: una estrategia en la que el profesor proporciona información, explica, narra, amplía 

respuestas a preguntas o resume discusiones, utilizando exposiciones, narrativas, contextualización y repasos, 

característicos de la difusión directa del conocimiento. 
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Construcción dirigida: una estrategia en la que docentes y estudiantes colaboran en una tarea común, con roles 

definidos que incluyen la preparación y asignación de tareas, control de tiempos, materiales y compromisos para 

alcanzar los objetivos establecidos. 

 

 

Construcción dirigida: estrategia pedagógica donde docentes y estudiantes trabajan en una tarea común compartida a 

partir del doble rol que prepara y asigna tareas, controla los tiempos, los materiales y los compromisos para el logro 

de los objetivos propuestos. Para (Álvarez, 2020), los estudiantes deben hacer el trabajo de aprender estableciendo 

activamente conexiones y organizando el aprendizaje en conceptos significativos. 

 Es importante establecer que cada vez hay más pruebas de que el aprendizaje consiste en establecer conexiones, ya 

sean las conexiones mentales que se establecen activando sinapsis en el cerebro, la experiencia de sorprendernos 

cuando de repente vemos la conexión entre dos conceptos antes aislados o la satisfacción de ver la conexión entre una 

abstracción académica y una aplicación "práctica" concreta (Ostrosky, 2018). El concepto importante es que los 

alumnos deben formar activamente en sus propios cerebros y mentes las conexiones que les produzcan el aprendizaje 

(Glejzer, 2017 3a ed); a) Conexiones neurológicas; b) Conexiones cognitivas; c) Conexiones sociales. 

De manera personal y sobre lo que he estudiado al respecto considero que el aprendizaje colaborativo parece ser una 

innovación de enseñanza y aprendizaje que fortalece e incrementa la atención y la asimilación del alumno. Bien hecho 

pone en práctica las principales conclusiones de la moderna teoría cognitiva del aprendizaje, en concreto que los 

estudiantes deben participar activamente en la construcción de su mente. Hasta la fecha las investigaciones apoyan y 

enriquecen la teoría. 

 

OBJETIVO 
Conseguir la formación de competencias para la competitividad de los egresados de la Facultad de Contaduría y 

Ciencias Administrativas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,  mediante el análisis de estrategias 

didácticas colaborativas  en los procesos de enseñanza-aprendizaje, logrando mejorar la calidad educativa en las 

instituciones de educación superior (IES), para que los estudiantes salgan con  las competencias suficientes para un 

mejor desarrollo profesional en el campo laboral. 

Particularmente a) determinar cómo influyen las teorías del aprendizaje y las estrategias didácticas en la formación de 
competencias; b) definir cuales estrategias didácticas se apegan más a la formación de habilidades y destrezas para el 

desarrollo profesional de los egresados universitarios.  

 

 

METODOLOGÍA 
La metodología utilizada en este trabajo es cualitativa basada en una revisión sistemática de literatura bibliográfica, 

para describir y analizar las estrategias didácticas aplicadas en los procesos de enseñanza-aprendizaje, enfocadas a la 

formación de competencias en los alumnos de las instituciones de educación superior, teniendo como prioridad obtener 

alternativas que puedan implementarse en la educación de los universitarios para su mejor desarrollo profesional, 

tomando en consideración las estrategias didácticas colaborativas para la formación de competencias profesionales, 

teniendo como objetivo determinar su influencia y definir cuales modelos educativos se apegan más a la enseñanza de 
habilidades y destrezas necesarias para el desarrollo profesional de los egresados de la FCCA, para que enfrenten los 

retos del desarrollo científico, técnico y tecnológico, haciendo del conocimiento y de la cultura, ejes de calidad y 

desarrollo con la formación de competencias básicas y profesionales en el proceso educativo, para poder demostrar  

que el desarrollo de habilidades y destrezas profesionales en el proceso de formación son fundamentales ya que 

permiten articular y hacer coherentes los campos del conocimiento para  demostrar su capacidad en la práctica laboral 

mediante la formación de competencias que les permitan identificar  y resolver  problemas en diversos contextos, 

siendo capaces  de encontrar o crear soluciones a partir de procesos de reflexión. 

 

Considerando que la metodología de la investigación es el conjunto de procedimientos y técnicas que se aplican de 

manera ordenada y sistemática en la realización de un estudio y que, por lo tanto, en un proceso de investigación, la 

metodología es una de las etapas en que se divide la realización de un trabajo en el que el investigador decide el 

conjunto de técnicas y métodos que empleará para llevar a cabo las tareas vinculadas a la investigación (Coelho, 2020), 
en este sentido la metodología de la investigación es aplicable a diversas disciplinas de estudio, desde las científicas y 

las sociales, hasta las humanísticas, las educativas y las jurídicas. La investigación documental o bibliográfica es 

1377



aquella que procura obtener, seleccionar, compilar, organizar, interpretar y analizar información sobre un objeto de 

estudio a partir de fuentes documentales, tales como libros, documentos de archivo, hemerografía, registros 

audiovisuales, entre otros. Este tipo de investigación es muy usada en las ciencias sociales y es característica del modelo 

de investigación cualitativa. 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES QUE INFLUYEN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
A partir de la posguerra, los organismos internacionales se posicionaron con relevancia en la discusión mundial sobre 

políticas económicas y sociales, lo que permitió en el ámbito educativo articular el debate sobre la internacionalización 

de las tendencias educativas contemporáneas. Existen claras diferencias entre los organismos, principalmente 

refiriéndose a los que conceden financiamientos para ejecutar proyectos y los demás que solamente trabajan en 

observar y estudiar las sugerencias que emitirán a sus países miembros; actualmente los más interesados en la 

problemática y soluciones en el ámbito de las IES son: el BM; la UNESCO; la OCDE, el BID, la CEPAL y la OIE.  

 

Tema presente y futuro de la CEPAL es la agenda 2030 para el desarrollo sostenible; dicho documento cuenta con 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Dicho documento establece la necesidad de que las personas se civilicen 

para que se pongan al centro del cuidado de sus derechos y obligaciones enfocándose a buscar por el bien comunitario 
un desarrollo sostenible cuidando al planeta integrando adecuadamente los soportes para el desarrollo sustentable - 

económico, social y ambiental – lo que permite una visión holística del cuidado ambiental. Como organismo ofrece 

sus capacidades técnicas interdisciplinarias y sus plataformas regionales intergubernamentales al servicio de sus 

estados miembros para cumplir con esta ambiciosa agenda (CEPAL, 2021). 

 

RESULTADOS  

Se encontró que en el trabajo colaborativo se valoran las diversas acepciones del concepto de competencias, los retos 

asumidos al aplicar este enfoque para la formación y el espacio que encuentran en las transformaciones propuestas 

para la Educación Superior. Debido a la habitual complejidad en la enseñanza-aprendizaje, se han tomado en 

consideración diversas orientaciones didácticas que incluyen la colaboración como elemento para la superación. 

 

En el contexto de las agencias internacionales que influyen en la educación superior a nivel global y en México, se 
resalta el papel del Banco Mundial. Este organismo no solo proporciona financiamiento a varios proyectos relacionados 

con las instituciones de educación superior, sino que también participa en programas educativos en más de 80 países. 

Además, se ha comprometido a apoyar a los países en el logro del objetivo de desarrollo sostenible para 2030 (BM, 

2020). 

En este contexto coincidimos con otros autores en el sentido de que la educación es un derecho humano. Que busca 

promover la reducción de pobreza mediante acciones que incrementes sus ingresos, con empleos dignos para 

mantenerse saludables y elevar su calidad de vida personal. En relación a las sociedades, se pretende contribuir al 

desarrollo económico promoviendo la innovación, consolidando las instituciones para garantizar y fomentar la 

cohesión social de manera armónica. 

 

La revisión sistemática de la bibliografía, nos permitió realizar un análisis para brindarle a la comunidad académica 
una visión general sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje para la formación de competencias y la mejora de la 

calidad educativa en las instituciones de educación superior (IES).  

 

CONCLUSIONES 

La evolución del concepto de competencias, ha logrado generar una conveniente orientación hacia una formación 

integral de los profesionales, que encuentra un espacio cada vez más reconocido en las universidades. 

 

Mediante la intervención en los procesos de enseñanza-aprendizaje con estrategas didácticas de colaboración, podemos 

conformar las competencias para que los alumnos enfrenten los retos y desafíos del futuro mediante una sólida 

educación universitaria. 

La difusión de estrategias pedagógicas en procesos de enseñanza-aprendizaje fortalecen la formación de competencias 

para la competitividad, fortaleciendo la calidad en los diferentes niveles educativos, para lograrlo deben enfocarse de 
acuerdo a las teorías y tendencias actuales dado los hallazgos en áreas como la neurociencia cognitiva que está 

mostrando un nuevo camino para la transformación de los modelos educativos tradicionales (Bosada, 2019 actualizado 

2022).  

Es evidente que es necesario transformar la metodología tradicional hacia una más activa, donde el estudiante participe 

más y asuma la responsabilidad de su propio aprendizaje. Este desafío requiere el esfuerzo y compromiso tanto de los 
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docentes como de las instituciones y los alumnos, cada uno contribuyendo integralmente al proceso de enseñanza-

aprendizaje para desarrollar competencias. En el ámbito de la educación superior, estos retos son aún mayores, ya que 

la diversidad de modalidades educativas actuales resalta los profundos cambios que el sistema educativo necesita para 

satisfacer las demandas del estudiante y profesional moderno. 
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RESUMEN

El turismo se ha convertido en un motor de crecimiento económico ya que genera ingresos para empresas y
comunidades locales, crea empleos en la industria turística y en sectores relacionados, como el transporte, la
alimentación, el alojamiento y el entretenimiento. Además, el turismo puede fomentar la preservación y promoción
de la cultura y el patrimonio de una región, así como la conservación del medio ambiente y los recursos naturales. La
hotelería es una parte fundamental del turismo, ya que los hoteles proporcionan alojamiento y servicios
complementarios a los turistas durante sus viajes. El recurso humano es la clave para el desarrollo turístico ya que
como empresa se requiere de los mejores colaboradores. La importancia de la formación adecuada, precisa,
actualizada y constante es imprescindible ya que todo trabajo realizado en esta actividad va encaminada a un único
objetivo: la plena satisfacción del cliente. A través del binomio universidad-empresa, estas prácticas ofrecen a los
universitarios, la oportunidad de adquirir experiencia en un entorno real de trabajo en la industria, por lo que hoy en
día se requieren de competencias interculturales para interactuar y trabajar eficazmente con personas de diferentes
culturas.
 El presente trabajo tiene como objetivo, dotar competencias interculturales a los profesionales en formación que
cursan las experiencias educativas de hospitalidad y práctica hotelera. Se diseñaron distintas acciones que favorecían
la adquisición de la competencia intercultural, y se optó por una metodología de aprendizaje – servicio, en este
enfoque, los estudiantes obtienen conocimientos y habilidades mientras adquieren experiencias, las cuales tienen un
impacto positivo en la sociedad. Además, se realizó un cuestionario y redactó un reporte de alguna situación
relacionada a la diversidad cultural y como la enfrentó. Se presentan los resultados por ser significativos, debido a la
importancia que los estudiantes en formación le dieron a esta temática y cómo valora, este aprendizaje al realizar la
práctica hotelera. Se concluye que es fundamental introducir esta competencia en el siglo XXI estas habilidades ya
que son cada vez más importantes en la educación superior, debido a que los estudiantes se enfrentan a entornos cada
vez más diversos y globalizados.
Palabras claves: Competencia intercultural, vinculación, turismo, hotelería y práctica hotelera.

BASE TEÓRICA

De acuerdo a (Leiva y Moreno, 2011) La educación intercultural precisa de objetivos más amplios:
reclama instituciones y personas que necesariamente trabajen en red, en comunidades de aprendizaje
que promuevan la diversidad cultural como una riqueza y no una lacra perturbadora de la convivencia
o del rendimiento académico, lo cual supone todo un con junto de iniciativas que deberán culminar con la
transformación de la organización escolar.

El turismo se ha convertido en un principal componente del comercio internacional. Esta compleja actividad ha
dejado de ser un complemento de las economías para erigirse en una de las actividades más importantes del mundo y
en muchos casos, el único modelo que tienen muchos países en su proceso de adecuación a la economía mundial,
dominada por los servicios. “El servicio de calidad es el conjunto de prestaciones que el cliente espera, además del
producto o servicio básico, como consecuencia del precio, la imagen y la reputación de este”. También se concibe al
“Servicio” como: Hacer algo a favor de otras personas. Como el servicio se apoya en el trabajo humano, los costos
de producción varían, pues son estipulados subjetivamente por quien los produce. En empresas de servicio,
cualquier movimiento o transferencia de un producto incide en el servicio por lo tanto siempre es necesario distinguir
el servicio como resultado de un servicio aunado a un producto.

La capacitación logra beneficios incalculables los cuales pueden ser traducidos en: actitudes positivas, rentabilidad
de la empresa, mejora el conocimiento de los diferentes puestos y el desempeño, crea una mejor imagen de la
empresa, facilita que el personal se identifique con la empresa, facilita la promoción del recurso humano incrementa
la productividad y calidad del trabajo y promueve la comunicación en la organización. De acuerdo con la
Capacitación Turística de México (ACTURMEX, 2024) La capacitación turística contribuye a la competitividad y la
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reactivación del sector turístico por medio del reforzamiento de las competencias del capital humano, a través del
aprovechamiento de la tecnología creando distintas estrategias de capacitación.

La vinculación es una actividad estratégica de las de las Instituciones de Educación Superior (IES) que contribuye
significativamente a las tareas de formación integral de los estudiantes; la producción y transferencia de
conocimientos socialmente útiles que aporten soluciones a los problemas más urgentes de la sociedad y que incidan
en el bienestar social, el crecimiento económico y la preservación de la riqueza de los recursos naturales; y la
transferencia de conocimientos a la sociedad. Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior,2024 (ANUIES, 2019). El objetivo de la vinculación universidad-empresa es mejorar la calidad de la
educación y la investigación, y contribuir al desarrollo económico y social de la comunidad. Producto de la
vinculación las prácticas son una oportunidad para que los estudiantes apliquen las teorías y conceptos aprendidos en
el aula en situaciones prácticas, y para que desarrollen habilidades blandas, como la comunicación efectiva, el trabajo
en equipo y la resolución de conflictos.

El Consejo Nacional para la Calidad de la Educación Turística A. C. (CONAET), ente certificador en México de la
calidad de las Instituciones de Educación Superior (IES) que imparten una formación en áreas del turismo, considera
entre sus criterios de evaluación la vinculación y formación práctica. Dichas actividades deben estar sustentadas en
un programa estructurado que permita la planeación, operación, control y evaluación de la práctica en sus distintas
modalidades (CONAET, 2005). En cuanto al tema de formación práctica, este organismo las considera como
Esenciales y establece en términos generales la siguiente conceptualización:

De familiarización, son aquellas visitas a las instalaciones de diversas empresas prestadoras de servicios turísticos.
De observación, se consideran las visitas a las instalaciones de diversas empresas prestadoras de servicios turísticos,
complementadas con investigación básica para identificar la aplicación de la teoría en el funcionamiento de la planta
turística, este ejercicio puede ser motivado por diversas materias del plan de estudio.

De simulación, se considera el uso de laboratorios en las instalaciones donde el estudiante está siendo formado o
comprobar con evidencias que se cuenta con convenios de vinculación para usar otras instalaciones en diversas áreas
atendiendo el perfil de egreso.

De especialización, cuando el estudiante realice estancias en el sector turístico como un colaborador más,
programadas, operadas y evaluadas bajo la supervisión de la institución, de acuerdo con el perfil de egreso.

El Programa Educativo de Administración Turística de la UV, nace en 1980, encontrando en su inicio, dificultades
para abrir espacios para prácticas profesionales en las empresas hoteleras en la localidad. Los establecimientos eran
pocos y operados de forma tradicional por grupos de familias, además, la carrera que formaba profesionales en
turismo era de reciente creación.

En su trayecto evolutivo se fue acentuando la necesidad de vincular a los estudiantes con el mundo profesional como
una estrategia diferenciadora con relación a los Programas Educativos (PE) afines que ofertan otras Instituciones de
Educación Superior (IES) en la localidad.

Hoy día el plan de estudios de la Licenciatura en Administración Turística 2019 incluye prácticas obligadas para
todos sus estudiantes en Empresa Hotelera, en Empresa Turística y Estancia. Cabe hacer mención que es obligatorio
en el Plan 2109, cursar en el mismo periodo las experiencias educativas de hospitalidad y práctica hotelera.

Las competencias interculturales son esenciales en el sector turístico para ofrecer una experiencia turística auténtica
y enriquecedora a los visitantes y para promover la comprensión y el respeto entre las diferentes culturas. Impulsar el
conocimiento de la diversidad cultural en los universitarios es importante porque les permite desarrollar habilidades
sociales y emocionales, ampliar su perspectiva del mundo, promover la inclusión y fomentar la creatividad y la
innovación.

De acuerdo con (Campinha-Bacote, 1998; Sue, Arredondo y McDavis, 1992): la competencia cultural implica las
siguientes dimensiones:
1) conciencia de las propias actitudes y creencias,
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2) conocimiento acerca de las diferencias culturales entre los diversos grupos en que se manifiesta la diversidad
humana,
3) habilidades para trabajar con esos grupos diversos,
4) la necesidad de una efectiva interacción con los miembros de otros grupos en específicos encuentros culturales.
Campinha-Bacote (2002) propone que la competencia cultural es un proceso que involucra seis etapas:
1.-Conciencia cultural: esto implica reconocer y aceptar los propios prejuicios y suposiciones culturales.
2.-Conocimiento cultural: implica buscar y aprender sobre diferentes culturas, incluidas sus creencias, valores y
prácticas.
3.-Habilidad cultural: esto implica la capacidad de comunicarse e interactuar de manera efectiva con personas de
diferentes culturas.
4.-Encuentros culturales: esto implica buscar activamente e interactuar con personas de diferentes culturas de una
manera respetuosa y significativa.
5.-Deseo cultural: Esto implica tener un interés genuino y un compromiso con la competencia cultural.
6.-Competencia cultural: Este es el objetivo final del proceso, que implica la capacidad de brindar atención
culturalmente apropiada y sensible a personas de diversos orígenes culturales.
Esta propuesta nace producto de la invitación por parte del Director General de Relaciones Internacionales de la
Universidad Veracruzana, con fecha 29 de abril del 2019, a participar en el Proyecto Professional Development in
Intercultural Competence in Higher Education Institutions (PROFIC).
El programa PROFIC incluyó las siguientes fases:
1.   Fase de talleres: 6 talleres durante 3 semanas en marzo 2021 con colegas universitarios y actividades en la
plataforma Moodle de PROFIC.
El objetivo de esta fase fue reflexionar sobre las áreas de la competencia intercultural y cómo se relacionan con tu
práctica, y priorizar las primeras áreas para un mayor desarrollo.
2. Fase comunitaria: abril-mayo 2021, junto con los participantes de otras 6 universidades, actividades en la
plataforma Moodle con algunas sesiones sincrónicas.
El propósito de esta fase fue, trabajar en un Portafolio como demostración de competencia profesional y desarrollar
planes de acción sobre cómo se podría implementar los conocimientos y habilidades en el trabajo con estudiantes y
colegas en el siguiente paso.

Los pasos 1 y 2 conducen a un certificado de competencia.

3. Implementación de los planes de acción: junio – septiembre 2021. Poner en práctica las acciones que has
desarrollado para ti mismo con los estudiantes o con otros colegas de tu universidad. El propósito de este paso fue
implementar las lecciones aprendidas en el trabajo donde se aplique lo conveniente. Recibiendo apoyo de 2 mentores
del equipo de PROFIC para ayudar a los estudiantes a desarrollar su competencia intercultural.

Invitación para ser parte del panel de participantes: 2º SIMPOSIO DE EDUCACIÓN TRANSFRONTERIZA:
DESARROLLO CONJUNTO DE LA COMPETENCIA INTERCULTURAL - 2nd SYMPOSIUM ON
BOUNDARY CROSSING EDUCATION: DEVELOPING INTERCULTURAL COMPETENCE TOGETHER - 30
junio 2021 - Online 8:00-10:00 CST San Salvador/ 9:00-11:00 CDT México City / 11:00-13:00 ART Buenos Aires/
15:00-17:00 BST London / 16:00-18:00 Rome
Certificado de competencias interculturales
Testimonio Proyecto “Desarrollo Profesional en Competencia Intercultural en Instituciones de Educación Superior de
América Latina (PROFIC) 12 mayo 2022 08:00 a. m. El Salvador
Después de haber presentado referencias del tema en lo general, enseguida se describe la metodología que se utilizó
para dicho trabajo de investigación.
METODOLOGÍA

Identificación de participantes:
71 alumnos Licenciatura Administración Turística del periodo, en promedio llevan cursados 100 créditos de 352.
Cursan en el periodo 2022-01 (hospitalidad y Práctica hotelera) agosto 2021-enero 2022
Edad 20-21 años
86% son mujeres y 14% hombres
Acciones con estudiantes
Incluir en el periodo 2021 –01 que corresponde a Experiencia Educativa Práctica Hotelera y Hospitalidad la
propuesta creada en PROFIC.
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El responsable de la experiencia educativa práctica hotelera da a conocer el primer día de clase de la experiencia
educativa hospitalidad, vía Plataforma Teams, el cronograma de actividades de las experiencias educativas y lo
explica.
Carta de aceptación Práctica hotelera
Aplicar cada una de las acciones propuestas del Proyecto Professional Development in Intercultural Competence in
Higher Education Institutions (PROFIC). acorde al momento que se vivía.
Seguimiento de los estudiantes vía plataforma de Eminus.
Se solicitó a los estudiantes un reporte de una cuartilla, sobre una experiencia mientras realizaba la práctica hotelera
sobre alguna situación relacionada a la diversidad cultural y como la enfrentó.
Aplicar cuestionario a los estudiantes.
Carta de liberación de práctica hotelera.
Recursos utilizados
Dirección de Relaciones Internacionales Universidad Veracruzana
Director Facultad de Administración región Veracruz
Docentes Universidad Veracruzana
Facilitadores Universidad Veracruzana
Coordinator of the Erasmus+ PROFIC Project
Universidades participantes
Mentores
Plataforma Moodle 
Plataforma Zoom
Correo institucional Universidad Veracruzana
El aprendizaje basado en la experiencia
Clases prácticas
La enseñanza en pequeños grupos
La realización de trabajos
Representantes de las empresas hoteleras que expiden carta de aceptación y liberación.
Alumnos inscritos en las experiencias educativas de práctica hotelera y hospitalidad
Plataforma Teams
Soporte de la enseñanza virtual: Eminus
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RESULTADOS

87 alumnos inscritos en la experiencia educativa Hospitalidad y Práctica Hotelera (cabe mencionar que solo 71
dieron respuesta al cuestionario para evaluar la competencia intercultural)
Edad 20-21 años
86% son mujeres y 14% hombres
10 hoteles de organización en cadena y 23 hoteles de organización familiar se beneficiaron del proyecto.
Área de desempeño: operativa y administrativa
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Conocimientos: El desarrollo de competencias interculturales se adapta al eje 1 Derechos Humanos del Plan de
Desarrollo la Entidad Académica, con el fin de dotar de competencias a los estudiantes del PE Administración
Turística ya que en este mundo glocal, las personas interactúan con personas de diferentes culturas con frecuencia,
por lo que estas competencias ayudan a evitar discrepancias y conflictos, con el fin de promover una mejor
comunicación y colaboración entre personas de diferentes orígenes .
Los resultados de acuerdo con la encuesta son alentadores, debido a que se cuenta con un área de oportunidad ya que
en todos los casos la métrica marca un promedio arriba del 50% de los estudiantes reconocen que se les han
desarrollados habilidades con perspectiva cultural. El reforzar el tema de la diversidad cultural en este momento en el
que el profesional en formación se encuentra realizando práctica hotelera, y en el que día a día al realizar las tareas
operativas y administrativas que le fueron asignadas, reconoce la importancia de escuchar, comunicarse de manera
efectiva, el trabajo en equipo, el respeto, la tolerancia, la adaptación a situaciones nuevas y desconocidas, con el fin
de que la implementación de estas , permitan superar las expectativas de los huéspedes y esto se traduce en demanda
y mejor tarifa promedio, permitiendo a su vez alcanzar los objetivos institucionales.

CONCLUSIONES
Las empresas hoteleras reciben diferentes grupos de personas del todo el mundo, esto incluye diferencias en idioma,
religión, tradiciones, costumbres, creencias, valores y formas de arte. Por lo que el objetivo de dotar competencias
interculturales a los profesionales en formación que realizan práctica hotelera permite a los universitarios
comprender y apreciar las diferencias entre los diversos segmentos de mercados, con el fin de generar experiencias
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acordes a expectativas, siempre promoviendo el respeto y la tolerancia hacia las diferentes culturas. Estas acciones
permitirán que el universitario se enriquezca al exponerse a nuevas formas de pensamiento, creencias y prácticas, por
lo que deberá ser sensible a que, si no se aborda adecuadamente la diversidad cultural, puede ser una fuente de
conflicto, por lo que los resultados de las encuestas nos generar áreas de oportunidad con el fin de capacitarlos desde
las aulas y fortalecer sus competencias interculturales.

RECOMENDACIONES
La propuesta de mejora será incluir dentro de las evaluaciones de la práctica hotelera el identificar acciones que hoy
en día las empresas dedicadas al servicio de hospedaje se encuentran llevando a cabo relacionadas a la capacidad de
escuchar y comunicarse de manera efectiva, el respeto y la tolerancia hacia las diferencias culturales, la capacidad de
adaptarse a situaciones nuevas y desconocidas, y la capacidad de trabajar en equipo con personas de diferentes
orígenes culturales.
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RESUMEN 

La inteligencia artificial se ha convertido en parte de nuestra vida. Sus herramientas facilitan tareas y optimizan 

procesos, especialmente en temas de educación. En el presente trabajo, se muestran los avances de la primera etapa de 

una revisión general de la inteligencia artificial (IA) en la educación superior (ES). Se presenta una metodología para 

la revisión, que incluye preguntas de la investigación y criterios para la inclusión y exclusión de resultados de una 

consulta a una base de datos específica. La consulta muestra que un alto porcentaje de los trabajos se realizaron en los 

últimos tres años, y en su gran mayoría se refieren a revisiones sistemáticas, críticas, de literatura, exploratorias y de 

descripción general. De acuerdo a los resultados de las cinco publicaciones con mayor número de citas, el uso de 

herramientas de IA en ES se enfoca en la predicción, la evaluación, la tutoría y gestión del aprendizaje. 

 

INTRODUCCIÓN  

Hoy en día, la inteligencia artificial está presente en casi todos los ámbitos de la vida cotidiana. El uso masivo de 

dispositivos inteligentes y el acceso al internet han impulsado el desarrollo de herramientas tecnológicas que facilitan 

actividades diarias como son la búsqueda de información, el comercio electrónico, sugerencias de entretenimiento 

(música, videos, textos, noticias, etc.), el clima, una ruta óptima en el tráfico, revisión gramatical y ortográfica, entre 

otras. En las actividades empresariales e industriales estas herramientas ayudan a determinar riesgos, a optimizar 

procesos o a predecir resultados; en general, son un apoyo importante en la toma de decisiones. Sin duda alguna, en la 

educación, particularmente en el nivel superior, las herramientas de IA encuentran una gran cantidad de usos, 

especialmente en actividades como la tutoría, el entrenamiento y la evaluación.  

Mondal (2020) define la inteligencia artificial como el estudio de máquinas que pueden sensar (percibir), tomar 

decisiones y actuar como seres humanos. Además, señala que la AI es el estudio de la ciencia e ingeniería para construir 

dispositivos que pueden desarrollar conocimiento mediante el aprendizaje a través de la experiencia, leyendo y 

procesando texto escrito en lenguajes naturales, pensar a partir del conocimiento adquirido (capaz de llevar a cabo 

tareas como el explicar, planear, diagnosticar, etc.) y actuar de forma racional. También nos dice que una máquina es 

inteligente si puede aprender, razonar y resolver problemas. De igual forma, presenta una lista de disciplinas que sirven 

como base para el fundamento y desarrollo de la AI. Estas son: Filosofía, Matemáticas, Economía, Neurociencias, 

Psicología, Ingeniería computacional, Teoría de control y cibernética y Lingüística. 

Podemos considerar que la inteligencia artificial incluye las áreas de datos (Big Data), aprendizaje de máquinas o 

aprendizaje automático (Machine Learning), aprendizaje profundo (Deep Learning) que involucra a las redes 

neuronales artificiales (Artificial Neural Networks), el procesamiento de lenguaje natural (Natural Language 

Processing), la robótica (Robotics) que utiliza la visión artificial (Artificial Vision), el internet de las cosas (Internet of 

Things IoT) y la computación neuromórfica (Neuromorphic Computing). 

El presente documento tiene como propósito presentar los primeros avances de una revisión general de publicaciones 

relacionadas con la inteligencia artificial en la educación superior. Para ello, se presenta la metodología empleada en 

esta etapa de la revisión. Luego, se listan los resultados más relevantes. Después, se presentan algunas conclusiones y 

el trabajo futuro.  

 

METODOLOGÍA 

Para llevar a cabo una revisión general de documentos sobre la inteligencia artificial en la educación superior, en esta 

etapa inicial del proyecto, hemos realizado una consulta en la base de datos Google Académico, dado que su acceso 

no presenta restricciones para cualquier usuario.  

Para ello, primeramente, se plantean tres preguntas de investigación: 

P1: ¿Qué porcentaje de documentos fueron realizados en los últimos seis años? 

P2: ¿Cuál es el propósito de las publicaciones? 

P3: ¿Qué metodología emplean los documentos más relevantes? 

La consulta se realizó utilizando la frase “artificial intelligence in higher education,” de acuerdo a los siguientes 

criterios para una búsqueda avanzada:  

- Que las palabras aparezcan en el título del artículo. 
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- Intervalo de tiempo: en cualquier momento. 

- Ordenar por: relevancia. 

- Tipo de documentos: artículos en revisión. 

- Idioma: Cualquier idioma. 

La búsqueda arrojó cien resultados, entre los que se incluyen artículos en revistas, memorias en extenso de congresos, 

libros y resúmenes extendidos. 

Con el objetivo de contestar a las preguntas de la investigación, se analizó la siguiente información:  

a) Cantidad de publicaciones por año 

b)  Clasificación de las publicaciones considerando la descripción en el título de las mismas, de acuerdo a lo 

siguiente: 

-Revisiones sistemáticas (RS) 

-Protocolo para revisiones (PR) 

-Revisiones críticas, de literatura, exploratorias, descripción general (RCLED) 

-Estudio, Análisis, Perspectivas, Retos, estado del campo, y otros. (EAPREO) 

c) Se eligieron los cinco documentos sobre revisiones la inteligencia artificial en la educación superior con el 

mayor número de citas, presentándose un resumen de la metodología empleada y los resultados obtenidos. 

 

RESULTADOS  

La búsqueda arrojó que un 89% de los documentos relacionados con la inteligencia artificial en la educación superior 

fueron publicados en los últimos tres años, es decir, entre 2022 y 2024, concentrándose gran parte de ellos, un 80%, 

en los últimos dos años. No aparecen publicaciones referentes al tema de la consulta en los años previos a 2019. La 

Figura 1 muestra el número de publicaciones por año, para el periodo 2019 a 2024. Hay dos publicaciones clasificadas 

como otros, y esto es debido a que no se tiene una referencia del año en el que fueron publicadas. 

 

 
Figura 1. La gráfica muestra el número de publicaciones por año. 

 

Al clasificar los documentos de acuerdo a la descripción que presentan sus títulos, se encontró que 40% se refieren a 

estudios, análisis, perspectivas, retos, estado del campo, y otros aspectos de la inteligencia artificial en la educación 

superior. En un 31% de los resultados se presentan revisiones sistemáticas del tema, mientras que un 27% se trata de 

revisiones críticas, de literatura, exploratorias, y de descripción general. En total, las revisiones ocupan un 60% de los 

documentos arrojados por la búsqueda en esta base de datos. Además, dos de los documentos se refieren a protocolos 

para revisión. La figura 2 muestra el número de documentos de acuerdo a su descripción en el título. 
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Figura 2. La gráfica muestra el número de documentos de acuerdo a su descripción en el título. 

 

Del total de resultados, solo un 12% presentan más de 50 citas; en particular, uno de ellos reporta 2483 citas, lo que 

llamó nuestra atención. La tabla 1 muestra un concentrado de los cinco documentos sobre revisiones de la inteligencia 

artificial en la educación superior con el mayor número de citas, presentándose para cada uno de ellos un resumen de 

la metodología empleada y los resultados obtenidos. 

 

Tabla 1. Metodología empleada y resultados 

Autores (año) Citas Metodología: Resultados 

Sawacki-Reachter et al 

(2019) 

2483  Se realizó una búsqueda de artículos en 

bases de datos para identificar las 

aplicaciones de la inteligencia artificial en 

la educación superior utilizando los 

siguientes términos: 

TEMA:  

Inteligencia artificial 

“artificial intelligence” OR “machine 

intelligence” OR “intelligent support” OR 

“intelligent virtual reality” OR “chat 

bot*” OR “machine learning” OR 

“automated tutor” OR “personal tutor*” 

OR “intelligent agent*” OR “expert 

system” OR “neural network” OR 

“natural language processing” 

Nivel de educación 

“higher education” OR college* OR 

undergrad* OR graduate OR postgrad* 

OR “K-12” OR kindergarten* OR 

“corporate training*” OR “professional 

training*” OR “primary school*” OR 

“middle school*” OR “high school*” OR 

“elementary school*” OR “vocational 

education” OR “adult education” 

Configuración del aprendizaje 

learn* OR student* 

Se redujo el número de resultados 

de la búsqueda en bases de datos de 

2656 a 146, en base a los criterios.  

Los resultados descriptivos 

muestran que la mayoría de las 

disciplinas involucradas en los 

trabajos de Inteligencia artificial en 

la educación (AIEd) provienen de 

las Ciencias de la Computación y 

STEM, y que los métodos 

cuantitativos fueron los más 

utilizados en los estudios 

empíricos. La síntesis de resultados 

presenta cuatro áreas de aplicación 

de AIEd en servicios de apoyo 

académico y servicios 

institucionales y administrativos:  

1. Perfilado y predicción. 

2. Calificación y evaluación.  

3. Sistemas adaptativos y 

personalización. 

4. Sistemas inteligentes de tutoría. 

 En las conclusiones se habla sobre 

la casi falta de reflexión crítica 

sobre los desafíos y riesgos de la 

AIEd, la débil conexión con las 

perspectivas pedagógicas teóricas y 

la necesidad de profundizar en la 
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Al ser una revisión sistemática se 

definieron criterios para incluir o excluir 

los resultados de la búsqueda: 

Criterios de aceptación: 

Artículos publicados de 2007- Noviembre 

de 2018, en inglés o español, de 

educación superior, investigación 

primaria o empírica, indexados en Web of 

science, EBSCO o Scopus, y relacionados 

con el uso de la inteligencia artificial en la 

educación. 

Criterios de rechazo: 

Que hayan sido publicados antes de 2007, 

que no estén escritos en inglés o español, 

que no sean de educación superior, que no 

sea una investigación primaria 

(revisiones), que no sea un artículo en 

revista, que no trate de inteligencia 

artificial, y que no considere 

configuración del aprendizaje. 

exploración de los enfoques éticos 

y educativos en la aplicación de la 

AIEd en la educación superior. 

 

Ouyang et al (2023) 546 Solo se tiene acceso al resumen en el cual 

se indica que esta revisión sistemática 

proporciona una visión general de la 

investigación empírica sobre las 

aplicaciones de la IA en la educación 

superior en línea. En concreto, esta 

revisión de la literatura examina las 

funciones de la IA en las investigaciones 

empíricas, los algoritmos utilizados en las 

investigaciones empíricas y los efectos e 

implicaciones generados por la 

investigación empírica. De acuerdo con 

los criterios de selección, de los 434 

artículos identificados inicialmente para 

el período comprendido entre 2011 y 

2020, se incluyen 32 artículos para la 

síntesis final. No se tiene la información 

de los criterios de exclusión o inclusión, 

ni de las bases de datos empleadas. 

Los resultados revelan que:  

1. Las funciones de las aplicaciones 

de IA en la educación superior en 

línea incluyen la predicción del 

estado de aprendizaje, el 

rendimiento o la satisfacción, la 

recomendación de recursos, la 

evaluación automática y la mejora 

de la experiencia de aprendizaje. 

2. Las tecnologías tradicionales de 

IA se adoptan comúnmente, 

mientras que las técnicas más 

avanzadas (por ejemplo, algoritmos 

genéticos, aprendizaje profundo) 

rara vez se utilizan todavía. 

 3. Los efectos generados por las 

aplicaciones de IA incluyen una 

alta calidad de predicción 

habilitada por IA con múltiples 

variables de entrada, una alta 

calidad de recomendaciones 

habilitadas por IA basadas en las 

características de los estudiantes, 

una mejora del rendimiento 

académico de los estudiantes y una 

mejora del compromiso y la 

participación en línea.  

Esta revisión sistemática propone 

las siguientes implicaciones 

teóricas, tecnológicas y prácticas:  

- La integración de las teorías 

educativas y de aprendizaje en el 

aprendizaje en línea habilitado por 

IA; - La adopción de tecnologías 

avanzadas de IA para recopilar y 
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analizar datos de procesos en 

tiempo real. 

- La implementación de más 

investigación empírica para probar 

los efectos reales de las 

aplicaciones de IA en la educación 

superior en línea 

Compton and Burke 

(2023) 

451 Se utilizó una metodología de revisión 

sistemática PRISMA para responder a 

tres preguntas que guiaron este estudio.  

P1. ¿En qué ubicación geográfica se llevó 

a cabo la investigación de AIEd y cómo 

ha evolucionado la tendencia en el 

número de publicaciones a lo largo de los 

años?  

P2. ¿A qué departamentos se afiliaron los 

primeros autores, y cuáles eran los niveles 

académicos y los dominios temáticos en 

los que se realizaba la investigación de la 

AIEd?  

P3. ¿Quiénes son los usuarios previstos 

de las tecnologías de IA y cuáles son las 

aplicaciones de la IA en la educación 

superior?  

La investigación comienza con la 

búsqueda de los artículos de investigación 

que se incluirán en el estudio. A partir de 

la pregunta de investigación, se definen 

los parámetros de estudio incluyendo los 

años de búsqueda, la calidad y los tipos de 

publicaciones a incluir. A continuación, 

se seleccionan las bases de datos y las 

revistas. Se crea una búsqueda booleana y 

se utiliza para la búsqueda de esas bases 

de datos y periodistas. Una vez que se 

localiza un conjunto de publicaciones a 

partir de esas búsquedas, se examinan en 

función de los criterios de inclusión y 

exclusión para determinar qué estudios se 

incluirán en el estudio final. 

La búsqueda electrónica incluyó bases de 

datos educativas dentro de EBSCOhost. 

A continuación, se realizó una búsqueda 

electrónica adicional en Wiley Online 

Library, JSTOR, Science Direct y Web of 

Science.  

Criterios de inclusión:  

• Artículos de revistas revisadas por pares  

• Investigación original  

• Involucra la educación superior  

• Uso de la inteligencia artificial para 

realizar una función en el contexto de la 

educación superior  

• Artículos de revistas publicados entre 

2016 y 2022  

• Artículos de revistas escritos en inglés  

Los resultados de este estudio 

muestran que en 2021 y 2022, las 

publicaciones aumentaron casi dos 

o tres veces más que en años 

anteriores. Con este rápido 

aumento en el número de 

publicaciones de Inteligencia 

artificial en la educación superior 

AIEd HE, han surgido nuevas 

tendencias. Los hallazgos muestran 

que la investigación se llevó a cabo 

en seis de los siete continentes del 

mundo. La tendencia ha cambiado 

de Estados Unidos a China, 

liderando el número de 

publicaciones. Otra nueva 

tendencia es la afiliación de 

investigadores, ya que estudios 

anteriores mostraron una falta de 

investigadores de los 

departamentos de educación. Ahora 

se ha convertido en el departamento 

más dominante. Los estudiantes de 

pregrado fueron los más 

estudiados, con un 72%. Al igual 

que los hallazgos de otros estudios, 

el aprendizaje de idiomas fue el 

dominio temático más común. Esto 

incluía la escritura, la lectura y la 

adquisición de vocabulario. En el 

examen de a quién estaba destinado 

el AIEd, el 72% de los estudios se 

centraron en estudiantes, el 17% en 

instructores y el 11% en directivos. 

Para responder a la pregunta 

general de cómo se utilizaba la 

AIEd en la educación superior, se 

utilizó la codificación 

fundamentada. De los datos 

surgieron cinco códigos de uso: (1) 

Evaluación/Evaluación,  

(2) Prescripción,  

(3) Asistente de IA,  

(4) Sistema Inteligente de Tutoría 

(ITS) y  

(5) Gestión del Aprendizaje de los 

Estudiantes.  

Esta revisión sistemática reveló 

lagunas en la literatura que deben 
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Criterios de exclusión:  

• Editoriales  

• Actas de congresos  

• Investigación que incluye a personas en 

un entorno que solo aprenden sobre lo que 

es la IA y no la utilizan con fines 

educativos 

servir de trampolín para futuros 

investigadores, incluidas nuevas 

herramientas, como Chat GPT. 

Kuleto et al (2021) 262 El artículo tiene como objetivo 

determinar su potencial y áreas de uso en 

la educación superior a partir de la 

investigación secundaria y el análisis de 

documentos (revisión de literatura), el 

análisis de contenido y la investigación 

primaria (encuesta). Como puntos de 

referencia para esta investigación, se 

utilizaron múltiples fuentes académicas, 

científicas y comerciales para obtener un 

panorama más amplio del tema de 

investigación. Además, la encuesta se 

implementó entre los estudiantes de la 

República de Serbia, con 103 encuestados 

para generar datos e información sobre 

cuánto conocimiento de la inteligencia 

artificial IA y el aprendizaje automático 

ML tiene la población estudiantil, 

principalmente para comprender tanto las 

oportunidades como los desafíos 

involucrados en la IA y el ML en la 

educación superior HE. 

Los investigadores utilizaron la 

metodología que incluye observaciones, 

observación de participación y un modelo 

de estudio de caso. Además, se utilizó el 

análisis de documentos. También, se 

llevó a cabo una encuesta entre los 

estudiantes (antiguos, actuales, futuros). 

Esto se hizo para tener una idea general 

de cuánto conocimiento de la inteligencia 

artificial IA y el aprendizaje automático 

ML posee la población estudiantil y, en 

particular, para comprender tanto las 

oportunidades como los desafíos 

involucrados en la IA y el ML en las 

instituciones de educación superior IES. 

La investigación por encuesta se llevó a 

cabo de acuerdo con el modelo 

presentado en el documento de Dhawan et 

al (2021) "AI in Higher Education: 

Promises, Perils, and Perspective" 

El estudio aborda cuestiones 

críticas, como el conocimiento 

común y la postura de las bases de 

investigación con respecto a la IA y 

el ML en las IES; mejores prácticas 

con respecto al uso de IA y ML en 

HEI; el conocimiento de los 

estudiantes sobre IA y ML; y las 

actitudes de los estudiantes con 

respecto a las oportunidades y 

desafíos de la IA y el ML en las 

IES. En consideraciones 

estadísticas, con el objetivo de 

evaluar si los indicadores fueron 

considerados reflexivos y, en este 

caso, pertenecen a la misma 

dimensión teórica, se presentó la 

Matriz de Correlación, seguida de 

la Confiabilidad Compuesta. 

Finalmente, los resultados se 

evaluaron mediante análisis de 

regresión. Los resultados indicaron 

que la IA y el ML son tecnologías 

esenciales que mejoran el 

aprendizaje, principalmente a 

través de las habilidades de los 

estudiantes, el aprendizaje 

colaborativo en las IES y un 

entorno de investigación accesible. 

Laupitchler et al (2022) 203 En la medida de lo posible, se siguió la 

declaración de PRISMA sobre los 

exámenes exploratorios para garantizar 

que el enfoque fuera lo más sólido posible 

desde el punto de vista metodológico.  

Se propusieron varias preguntas de 

investigación para el estudio:  

Los resultados indicaron que la 

investigación en esta área aún está 

en pañales y necesita ser refinada 

en términos de cómo definir la 

alfabetización de la IA en la 

educación de adultos, así como 
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P1: ¿Qué focos temáticos pueden 

identificarse en la literatura sobre la 

alfabetización en IA en la educación 

superior y de adultos?  

P2. ¿Cómo define la bibliografía sobre la 

alfabetización en IA en la educación 

superior y de adultos el concepto de 

alfabetización en IA y cómo se distingue 

de los constructos relacionados?  

P3.1: ¿Qué disciplinas profesionales se 

dedican actualmente a fomentar la 

alfabetización en IA?  

P3.2: ¿A qué grupos destinatarios se 

dirigen las publicaciones en el ámbito de 

la alfabetización en materia de IA en la 

educación superior y de adultos?  

P4.1: ¿Qué formatos de enseñanza y 

estructuras pedagógicas se utilizan en los 

cursos que tienen como objetivo 

aumentar la alfabetización de la IA en la 

educación superior y de adultos?  

P4.2: ¿Qué tipo de contenido intentan 

enseñar estos cursos y qué lecciones se 

pueden aprender?  

Se realizaron búsquedas en las siguientes 

bases de datos de literatura de 

investigación: PubMed (National Library 

of Medicine), Web of Science (Clarivate), 

JSTOR (ITHAKA), ERIC (Institute of 

Education Sciences), IEEE Xplore 

(IEEE), PsycINFO (American 

Psychological Association), ACM Digital 

Library (Association for Computing 

Machinery) y ScienceDirect (Elsevier). 

Se decidió incluir literatura gris, siempre 

que cumpla con los requisitos científicos 

básicos. Esto incluye, por ejemplo, tesis 

de maestría, disertaciones y manuscritos 

que (todavía) no se han publicado en una 

revista revisada por pares. Por lo tanto, se 

utilizó el extenso motor de búsqueda de 

literatura de la "Biblioteca Universitaria y 

Estatal de Bonn" (Universit ̈ ats-und Land 

esbibliothek Bonn, https://www.ulb.uni-

bonn.de/de/literatursuche/su 

chinstrumente/bonnus?set_language=en), 

que incluye bases de datos de 

preimpresión y literatura gris como 

arXiv.org además de revistas y bases de 

datos académicas tradicionales.  

Se desarrollaron siete criterios de 

exclusión que se utilizaron tanto en la 

selección de los resúmenes como en la 

selección de los informes de texto 

completo Criterios excluyentes  

qué contenido debe enseñarse a los 

no expertos.  

Se llevó a cabo una revisión 

exploratoria de la literatura 

centrada en la alfabetización de la 

IA en la educación superior y de 

adultos. Se revisaron exactamente 

900 resúmenes, de los cuales se 

encontró que 30 estudios eran 

elegibles para su inclusión en la 

revisión. Se analizó el contenido de 

los estudios para responder a las 

preguntas de investigación. Se 

llegó a la conclusión de que la IA es 

un campo de investigación 

relativamente nuevo. Dado que la 

mayor parte de la investigación 

analizada en nuestro estudio se 

deriva de 2020 o posterior, esto 

puede indicar que la investigación 

sobre la alfabetización de la IA en 

la educación superior y de adultos 

va a la zaga de la investigación 

sobre la educación en IA en otras 

áreas. Se observó una tendencia 

positiva en cuanto al número de 

publicaciones. Aumentar la 

cantidad de artículos de 

investigación de alta calidad sobre 

alfabetización en IA ayuda a llenar 

las lagunas de conocimiento teórico 

o práctico. 

Estados Unidos y Asia son los 

países que más estudios han 

publicado en esta área de 

investigación, lo que no es 

sorprendente, ya que estas regiones 

son las principales fuerzas en el 

desarrollo de la tecnología de IA en 

general y "compiten por el 

liderazgo" en el desarrollo de la IA. 

Sin embargo, las instituciones y los 

investigadores de Europa, África y 

América del Sur también deberían 

investigar la alfabetización en IA 

para garantizar una educación de 

calidad en estas partes del mundo. 

Si se abandonara la promoción de la 

alfabetización en IA en estas partes 

del mundo, podrían surgir 

problemas éticos. La calidad de los 

estudios evaluados difirió 

ampliamente. Aunque el tema es 

nuevo y difícilmente comparable 

con otros campos educativos que se 

evalúan exhaustivamente, los 
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1. Falta de atención a la alfabetización en 

IA: Informes en los que se menciona el 

término "alfabetización en IA" en alguna 

parte del informe, pero que tienen un 

enfoque completamente diferente  

2. Educación escolar: informes centrados 

únicamente en la alfabetización de la IA 

en los estudiantes escolares (por ejemplo, 

escuelas primarias, educación K-12)  

3. Alfabetización de IA para niños: 

Informes que se centran en fomentar la 

alfabetización de IA en niños fuera del 

contexto escolar (por ejemplo, 

exposiciones de museos para niños).  

4. Otras formas de alfabetización: 

Informes centrados en la alfabetización 

alfabética (por ejemplo, investigación 

sobre el uso de la IA en la promoción de 

las habilidades de lectura y escritura) u 

otras formas de "alfabetización" que no 

son similares a la alfabetización en IA 

(por ejemplo, alfabetización 

computacional) 

equipos de investigación deben 

ceñirse a métodos de investigación 

que sean de alta calidad y validados 

empíricamente. La respuesta a la 

pregunta de investigación P1 llevó 

a la conclusión de que la mayoría de 

los estudios se centran en cursos 

destinados a fomentar la 

alfabetización en IA. Muchos 

profesores no saben cómo 

estructurar los cursos de IA o qué 

contenidos se pueden enseñar en un 

curso de alfabetización en IA. Por 

lo tanto, permitir que los docentes 

comparen los diferentes marcos 

educativos existentes podría apoyar 

la creación de nuevos cursos sobre 

IA. Además, algunos autores 

dirigen el enfoque temático para 

presentar competencias que, en su 

opinión, son el núcleo de la 

alfabetización en IA. El 

inconveniente es que las 

competencias propuestas en 

materia de IA a veces difieren 

mucho entre los estudios. 

El constructo de la "preparación 

para la IA" tiene un fuerte 

componente afectivo que no 

debería ser el foco de la 

alfabetización en IA, ya que se trata 

más bien de conocimientos teóricos 

y habilidades prácticas. Por otro 

lado, las "capacidades de la IA", en 

comparación con la IA iluminada, 

representan un concepto que no se 

puede distinguir bien de los 

conceptos relacionados. Sin 

embargo, en última instancia, hay 

que tener en cuenta que el esfuerzo 

por definir la alfabetización en IA 

sigue en curso. Para futuras 

investigaciones en esta área, sería 

de gran importancia acordar una 

definición general que sea clara e 

inequívoca, y distinguirla 

claramente de otras definiciones. 

Por último, se deben poner a 

disposición programas educativos 

adecuados para aprovechar la 

tecnología de IA. La revisión de los 

cursos destinados a promover la 

alfabetización en IA en estudiantes 

de educación superior y adultos 

reveló que una combinación de 

transferencia de conocimientos y 
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unidades prácticas parece funcionar 

bien en la enseñanza de 

competencias de IA. Sin embargo, 

la mitad de los cursos revisados 

parecen utilizar ejercicios de 

programación, lo que va en contra 

de la suposición de que la 

alfabetización en IA no se trata de 

programación en sí, sino de 

comprender los conceptos de IA. 

 

CONCLUSIONES 

Considerando las tres preguntas de la investigación, los resultados de la consulta realizada nos muestran que un alto 

porcentaje de los trabajos relacionados con la inteligencia artificial en la educación superior se concentran en los 

últimos dos años. La consulta en esta base de datos (Google Académico) no muestra trabajos realizados antes del año 

2019. Más de la mitad de los resultados se refieren a revisiones sistemáticas, críticas, de literatura, exploratorias y de 

descripción general, mientras que el resto está relacionado con estudios, análisis, perspectivas, retos, estado del campo, 

y otros aspectos de la IA en la educación superior. Los trabajos con mayor número de citas se concentran en los últimos 

tres años, a excepción de un trabajo de 2019 que reporta 2483 citas. En general, se emplean metodologías que incluyen 

preguntas de investigación, al igual que consultas a diferentes bases de datos, considerando criterios para la inclusión 

y exclusión de resultados. Los resultados de los cinco trabajos con el mayor numero de citas consideran el uso de 

herramientas para la predicción, la evaluación, la tutoría y gestión del aprendizaje. Asimismo, se menciona la necesidad 

de poner atención a los aspectos éticos de la aplicación de la IA en la educación superior. 

En esta primera etapa de la revisión se realizó una consulta en una sola base de datos. En una segunda etapa, se tiene 

contemplado el acceso a diversas bases de datos para un mejor análisis de la información.   
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RESUMEN
El presente ensayo aborda el papel fundamental de la gestión ambiental en las instituciones educativas para promover
el desarrollo sostenible. Se destaca principalmente cómo la educación puede fomentar la conciencia ambiental y
formar líderes comprometidos con la preservación del planeta que habitamos. Así también, se analiza el impacto
positivo de las certificaciones y reconocimientos ambientales en las escuelas, resaltando su capacidad para impulsar
prácticas responsables, generar conciencia ambiental y fortalecer a la comunidad educativa hacia un futuro más
sostenible.
Palabras Clave: Gestión ambiental, certificaciones y reconocimientos ambientales, desarrollo sostenible

INTRODUCCIÓN
El desarrollo sostenible es un imperativo global que busca asegurar la armonía entre las necesidades del presente y
las de las futuras generaciones, promoviendo el bienestar humano, la protección del medio ambiente y el progreso
económico de manera equitativa. En este contexto, la educación juega un papel fundamental para forjar una
conciencia ambiental en las nuevas generaciones y preparar líderes comprometidos con la preservación del planeta
que habitamos.

La gestión ambiental en el ámbito educativo desempeña un rol clave en este proceso de fomento del desarrollo
sostenible. Al integrar prácticas y principios sostenibles en las instituciones educativas, se promueve un enfoque
proactivo hacia la protección del medio ambiente y se empodera a estudiantes y docentes para ser agentes de cambio.

Uno de los instrumentos más eficaces en esta tarea es la implementación de certificaciones y reconocimientos
ambientales en las instituciones educativas. Estas certificaciones reconocen el compromiso y los esfuerzos de la
comunidad educativa hacia la sostenibilidad y la gestión responsable de los recursos naturales.

En este ensayo, se explora cómo la gestión ambiental en la educación puede fortalecer el desarrollo sostenible, y
específicamente, el impacto positivo que las certificaciones y reconocimientos ambientales pueden tener en el
fomento de una cultura sostenible en las escuelas. Se analizan sus beneficios, retos y cómo estos reconocimientos
pueden impulsar prácticas ambientales responsables, generar conciencia ambiental y empoderar a las instituciones
educativas y sus miembros a liderar el cambio hacia un futuro más sustentable.

TEORÍA
El desarrollo sostenible es un concepto que aparece por primera vez en 1987 con la publicación del Informe
Brundtland, que alertaba de las consecuencias negativas del medio ambiente y la globalización, trataba de buscar
posibles soluciones a los problemas derivados de la industrialización y el crecimiento desmedido de la población.

El desarrollo sostenible es un objetivo fundamental en la agenda global, y la educación se posiciona como un agente
clave para lograrlo. La integración de la gestión ambiental en el ámbito educativo se presenta como una estrategia
efectiva para fomentar y promover prácticas sostenibles y la conciencia ambiental en las instituciones educativas.
Además, la implementación de certificaciones y reconocimientos ambientales se ha convertido en un poderoso
instrumento para incentivar y reconocer los esfuerzos de las escuelas en la promoción del desarrollo sostenible.

En un estudio de Park y Chen (2017), se analizó la efectividad del programa Eco-Schools en la promoción de la
educación ambiental y el desarrollo sostenible en las escuelas. Los resultados mostraron que las escuelas certificadas
bajo este programa experimentaron un aumento significativo en la comprensión ambiental de los estudiantes y en la
adopción de prácticas sostenibles. Además, se evidenció un impacto positivo en la participación de los estudiantes en
proyectos ambientales y en la mejora de la gestión ambiental en las instituciones educativas
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Así también, un estudio de Triguero-Mas et al. (2015) evaluó el impacto de la certificación ISO 14001 en escuelas de
España. Los resultados revelaron que la implementación de un sistema de gestión ambiental basado en la norma ISO
14001 llevó a una reducción significativa del consumo de energía y agua en las escuelas, así como a una mejora en la
gestión de los residuos. Además, se encontró que la certificación ISO 14001 fomentó una mayor conciencia
ambiental entre el personal docente y los estudiantes.

La implementación de certificaciones y reconocimientos ambientales también puede generar un efecto positivo en la
imagen y reputación de las instituciones educativas. Un estudio de Pérez-Mesa et al. (2018) analizó el impacto de la
certificación Bandera Azul Ecológica en colegios de Costa Rica. Los resultados mostraron que la obtención de este
reconocimiento ambiental mejoró la percepción de la comunidad hacia la institución y atrajo a más estudiantes
interesados en una educación orientada a la sostenibilidad.

Sin embargo, también se deben considerar ciertos desafíos en la implementación de estas certificaciones. Un estudio
de Fredriksson et al. (2020) identificó que la falta de recursos, la resistencia al cambio y la falta de apoyo
institucional son algunas de las barreras que pueden dificultar la adopción de prácticas sostenibles y la obtención de
certificaciones ambientales en las escuelas.

Certificaciones y reconocimientos en la educación

A la fecha de septiembre de 2021, no existe una certificación de gestión ambiental específica y estandarizada para
todas las instituciones educativas a nivel global. Sin embargo, hay diferentes programas y certificaciones que se
enfocan en promover prácticas ambientales responsables en el ámbito educativo. Algunas de las certificaciones más
reconocidas y utilizadas son:

Eco-Schools: es un programa internacional de certificación ambiental para escuelas, promovido por la
Fundación para la Educación Ambiental (FEE). Este programa involucra a estudiantes, maestros y la comunidad
escolar en la identificación y resolución de problemas ambientales, y fomenta la implementación de acciones
sostenibles en el día a día de la institución.

Green Flag: es una certificación que forma parte del programa Eco-Schools. Las escuelas que cumplen con los
criterios establecidos en los temas ambientales clave reciben una bandera verde en reconocimiento a sus
esfuerzos en el desarrollo sostenible.

ISO 14001: Aunque la norma ISO 14001 es más conocida en el ámbito empresarial, algunas instituciones
educativas también han buscado su certificación. ISO 14001 es una norma internacional para sistemas de gestión
ambiental, que ayuda a las organizaciones, incluidas las escuelas, a identificar, controlar y reducir su impacto
ambiental.

Bandera Azul Ecológica: En países como Costa Rica, este programa certifica escuelas y colegios que
implementan prácticas sostenibles en temas como el uso eficiente de recursos, la gestión de desechos y la
educación ambiental.

LEED for Schools: En el contexto de Estados Unidos, LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental) tiene
una versión específica para escuelas que busca promover la eficiencia energética, la salud y el bienestar en los
espacios educativos.

De acuerdo a la página oficial de las normas ISO (2023), se considera la ISO 14001 como herramienta de apoyo
efectivo, su aplicación en la educación puede ser de gran beneficio para promover e implementar el desarrollo
sostenible en las instituciones educativas, así también, la ISO 14000 siendo base de norma internacional diseñada
principalmente para empresas y organizaciones, los cuales, tienen ciertos aspectos de esta norma que pueden ser
adaptados y aplicados en el ámbito educativo de manera integrativa con la ISO 14001 de la siguiente manera:

Evaluación del impacto ambiental: Las instituciones educativas pueden realizar una evaluación del impacto
ambiental de sus operaciones y actividades utilizando enfoques basados en la ISO 14000. Esta evaluación permitirá
identificar áreas de mejora y desarrollar planes de acción para reducir el consumo de recursos naturales y minimizar
el impacto ambiental.
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Establecimiento de objetivos y metas ambientales: Inspirándose en los requisitos de la norma ISO 14001, las
escuelas pueden establecer objetivos y metas ambientales específicos para promover prácticas sostenibles en sus
instalaciones. Por ejemplo, pueden fijar metas para reducir el consumo de energía y agua, gestionar adecuadamente
los residuos y promover la conservación de la biodiversidad.

Implementación de sistemas de gestión ambiental: Aunque las escuelas no necesitan certificar formalmente un
sistema de gestión ambiental bajo la ISO 14001, pueden utilizar sus principios y enfoques para implementar un
sistema de gestión ambiental más informal. Esto implica definir responsabilidades, establecer procedimientos y
garantizar que exista una estructura organizativa para gestionar adecuadamente las cuestiones ambientales.

Capacitación y concienciación ambiental: La ISO 14000 enfatiza la importancia de la capacitación y
concienciación del personal en cuestiones ambientales. De manera similar, en el ámbito educativo, se puede brindar
capacitación a docentes, estudiantes y personal administrativo sobre temas ambientales, promoviendo una mayor
conciencia y responsabilidad hacia el medio ambiente.

Cumplimiento de regulaciones ambientales: La norma ISO 14001 tiene en cuenta el cumplimiento de las
regulaciones ambientales aplicables. Las instituciones educativas pueden utilizar esta orientación para asegurarse de
que sus actividades se ajusten a las normativas ambientales locales y nacionales.

Comunicación y participación de la comunidad educativa: La ISO 14001 enfatiza la importancia de la
comunicación y participación de las partes interesadas. En el ámbito educativo, esto puede traducirse en involucrar a
estudiantes, docentes, personal administrativo y padres de familia en la planificación y ejecución de acciones
ambientales.

Es importante tener en cuenta que la aplicación de la ISO 14000 en la educación no implica una certificación formal,
ya que esta norma está diseñada para organizaciones empresariales. Sin embargo, al adaptar sus principios y
enfoques, las instituciones educativas pueden utilizarla como una guía para promover el desarrollo sostenible en su
entorno educativo.

De acuerdo Van Hoff y colaboradores en conjunto con la ISO 14001 para implementar estas normas en la educación
puede variar considerablemente dependiendo de diversos factores, como el tamaño de la institución educativa, su
nivel de compromiso, los recursos disponibles y el grado de complejidad de las actividades implementadas. No existe
un plazo específico para la implementación, ya que cada institución tiene su propio proceso de adaptación y mejora
continua.

En el contexto de la ISO 14001, que es la norma principal dentro de la serie ISO 14000 relacionada con sistemas de
gestión en la educación, la duración para obtener la certificación formal puede llevar varios meses o incluso años.
Esta certificación es más común en organizaciones empresariales que buscan establecer sistemas de gestión
ambiental robustos y certificados por terceros para mejorar su desempeño ambiental y demostrar su compromiso con
la sostenibilidad.

Sin embargo, en el caso de la educación, el enfoque puede ser diferente, ya que el objetivo no es necesariamente
obtener una certificación formal, sino mejorar y promover la sostenibilidad en el entorno educativo. Por lo tanto, la
implementación de la ISO 14000 en la educación puede tomar menos tiempo y puede adaptarse de manera más
flexible a las necesidades y características específicas de la institución educativa.

Es importante tener en cuenta que la implementación de la ISO 14000 en la educación no es un proceso único y
estático, sino que se trata de un proceso continuo de mejora y adaptación a medida que la institución avanza en su
compromiso con la sostenibilidad y la protección del medio ambiente. El tiempo de implementación puede variar
dependiendo de la disposición y el esfuerzo de la comunidad educativa para adoptar prácticas sostenibles y trabajar
hacia el desarrollo sostenible.

Considerando a los autores del libro “Producción más limpia” Van Hoff, Monrroy y Saer 2008, mencionan el uso de
diversas herramientas y enfoques para facilitar el proceso. Aquí hay algunas herramientas que pueden ser útiles para
llevar a cabo la implementación:
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Análisis de Aspectos e Impactos Ambientales: Esta herramienta permite identificar y evaluar los aspectos
ambientales significativos de la institución educativa, es decir, las actividades, productos y servicios que pueden
tener un impacto significativo en el medio ambiente. Un análisis sólido de aspectos e impactos es fundamental para
establecer objetivos y metas ambientales.

Matriz de Requisitos Legales y Reglamentarios: Esta herramienta ayuda a identificar y mantener actualizados los
requisitos legales y reglamentarios aplicables en materia ambiental que la institución educativa debe cumplir. La
matriz puede incluir los distintos requisitos, fechas de cumplimiento y responsables de asegurar el cumplimiento.

Plan de Acción Ambiental: Un plan de acción detallado y estructurado facilitará la implementación de medidas
concretas para mejorar la gestión ambiental de la institución educativa. Este plan debe incluir actividades específicas,
plazos, recursos necesarios y responsables asignados para cada tarea.

Capacitación y Concientización: Para promover una cultura de responsabilidad ambiental, es importante desarrollar
herramientas de capacitación y concientización dirigidas al personal, docentes y estudiantes. Estas herramientas
pueden incluir cursos, talleres, campañas de sensibilización y materiales educativos.

Indicadores de Desempeño Ambiental: Establecer indicadores clave de desempeño ambiental permitirá medir el
progreso hacia los objetivos y metas ambientales. Estos indicadores pueden ser relacionados con el consumo de
recursos (energía, agua, papel), generación de residuos, emisiones, entre otros.

Auditorías Internas: Realizar auditorías internas periódicas para evaluar la efectividad del sistema de gestión
ambiental implementado y verificar el cumplimiento de los requisitos de la ISO 14001. Las auditorías internas son
una herramienta esencial para identificar áreas de mejora y asegurar la conformidad con los estándares.

Evaluación de Proveedores: Si la institución educativa trabaja con proveedores externos, es importante evaluar sus
prácticas ambientales para asegurarse de que también estén alineadas con los objetivos de sostenibilidad de la
organización.

Comunicación y Participación: Herramientas de comunicación interna y externa pueden ayudar a difundir
información sobre los esfuerzos de gestión ambiental de la institución educativa y fomentar la participación de los
miembros de la comunidad educativa en la implementación.

Estas herramientas pueden ser adaptadas y personalizadas según las necesidades y características específicas de cada
institución de educación. La implementación de la ISO 14001 es un proceso continuo y participativo que requiere el
compromiso de toda la comunidad educativa para lograr resultados exitosos en la promoción de la sostenibilidad.

De acuerdo con lo anterior y siguiendo al Dr. Castillo (DODESU, 2023), la educación para el desarrollo sostenible
puede ser una vía de apoyo para resolver una de muchas inquietantes preguntas, como por ejemplo ¿cómo introducir
en la cultura una visión más respetuosa y de mayor cuidado de la naturaleza y de toda la comunidad de vida? la
implementación de la certificación de la ISO 14001, podría ser una herramienta de apoyo que genere alternativas que
puedan responder a esta gran pregunta.

CONCLUSIONES GENERALES

El ensayo aborda el papel fundamental de la gestión ambiental en las instituciones educativas para promover el
desarrollo sostenible. Se destaca cómo la educación puede fomentar la conciencia ambiental y formar líderes
comprometidos con la preservación del planeta. Asimismo, se analiza el impacto positivo de las certificaciones y
reconocimientos ambientales en las escuelas, resaltando su capacidad para impulsar prácticas responsables, generar
conciencia ambiental y empoderar a la comunidad educativa hacia un futuro más sostenible.

Las certificaciones y reconocimientos ambientales en el ámbito educativo desempeñan un papel crucial y
multifacético en la promoción del desarrollo sostenible. Su importancia radica en varios aspectos clave que impactan
positivamente en las instituciones educativas, los estudiantes, el personal docente y la comunidad en general.
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En primer lugar, estas certificaciones y reconocimientos brindan prestigio a las instituciones educativas que han
demostrado su compromiso con la protección del medio ambiente y la promoción de prácticas sostenibles. Esto
puede mejorar la imagen de la institución y atraer a más estudiantes interesados en una educación orientada hacia la
sostenibilidad.

Además, estos programas impulsan la mejora continua en la gestión ambiental de las instituciones educativas al
establecer objetivos y metas ambientales específicos. Al seguir criterios y metas definidos, las escuelas pueden
implementar acciones concretas para reducir su impacto ambiental y evaluar periódicamente sus avances.

Las certificaciones y reconocimientos fomentan la sensibilización en la comunidad educativa. Al participar en estos
programas, estudiantes, docentes y personal administrativo pueden aprender sobre temas ambientales y comprender
la importancia de la conservación de los recursos naturales.

Adicionalmente, estos programas promueven el liderazgo estudiantil al involucrar a los estudiantes en actividades y
proyectos relacionados con el medio ambiente. Esto les brinda la oportunidad de tomar un papel activo en la toma de
decisiones, desarrollar habilidades de liderazgo y convertirse en agentes de cambio ambiental en sus comunidades.

En términos de eficiencia y ahorro de recursos, la implementación de prácticas sostenibles en la educación puede
conducir a un uso más eficiente de energía, agua y otros recursos, lo que resulta en ahorros económicos a largo plazo
para la institución educativa.

Otro aspecto importante al participar en programas de certificación, las instituciones educativas pueden asegurarse de
que sus actividades se ajusten a las normativas ambientales locales y nacionales.

Finalmente, estas certificaciones y reconocimientos contribuyen al desarrollo sostenible global al formar ciudadanos
conscientes y responsables ambientalmente. Al inculcar la importancia de la sostenibilidad desde temprana edad, se
está construyendo una base para una sociedad más consciente y comprometida con el cuidado del planeta.

Las certificaciones y reconocimientos en la educación son herramientas que fomentan prácticas sostenibles, educar a
las nuevas generaciones en la protección del medio ambiente y contribuir al desarrollo sostenible a nivel local y
global. Alentando la participación de las instituciones en estos programas, estamos sembrando las bases para una
sociedad más consciente y comprometida con el cuidado del planeta.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Charles Hopkins, Mario Novelli "Education for Sustainable Development: Challenges, Strategies, and Practices in a
Globalizing World" ISBN: 9783319940074

Stephen Sterling “Rethinking Education for Sustainable Development". ISBN: 9780415534778

James Martin, James E. Samels. “The Sustainable University: Green Goals and New Challenges for Higher
Education Leaders" - ISBN: 9781421419916

Peggy F. Barlett, Geoffrey W. “Sustainability in Higher Education: Stories and Strategies for Transformation" Chase
ISBN: 9780262526203

William M. Timpson, James E. Swinton “Teaching for a Sustainable World: The Campus Guide to Curriculum
Change” ISBN: 9781559633819

Barth, M., Godemann, J., Rieckmann, M., & Stoltenberg, U. (2007). “Developing key competencies for sustainable
development in higher education. International Journal of Sustainability in Higher Education,” 8(4),
416-430.

1401



Lozano, R., Merrill, M. Y., Sammalisto, K., Ceulemans, K., & Lozano, F. J. (2017). “Connecting competences and
pedagogical approaches for sustainable development in higher education: A literature review and
framework proposal. Sustainability,” 9(10), 1889.

Tilbury, D., Ryan, A., & McKenzie, M. (2005). “Five traditions in search of the curriculum: The content of ESD in
Australian higher education”. Environmental Education Research, 11(5), 553-569.

Van Poeck, K., & Maeseele, P. (2018). “The potential and challenges of sustainable education. Sustainability”,
10(1), 211.

Wals, A. E. J., & Jickling, B. (2002). “Sustainability” in higher education: From doublethink and newspeak to
critical thinking and meaningful learning”. International Journal of Sustainability in Higher Education,
3(3), 221-232.

Castillo, Mateo (2023). Notas de clase optativa DODESU “Gestión Ambiental y Responsabilidad Social”. Facultad
de Economía. Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo.

Van H. Bart, Monroy, N., y Saer A. (2008) “Producción más Limpia. Paradigma de Gestión Ambiental”.
Universidad de los Andes. Alfaomega

1402



PAPEL DE LAS HABILIDADES SOCIOAFECTIVAS EN EL APRENDIZAJE
María Eugenia Sentíes Santos1, Guillermo Moreno Sentíes2, Jorge Antonio Acosta Cázares 3

Universidad Veracruzana .
1esenties@uv.mx, 2 terrac_@hotmal.com, 3Joacosta@uv.mx

RESUMEN  
En el contexto educativo actual, el enfoque tradicional sobre el aprendizaje ha evolucionado para reconocer la
importancia de las habilidades socioafectivas, también conocidas como habilidades socioemocionales. Estas
habilidades no solo complementan el aprendizaje académico, sino que también influyen en el desarrollo integral de
los estudiantes. Esta investigación explora cómo las habilidades socioafectivas impactan el aprendizaje y el
rendimiento académico, y por qué su desarrollo es crucial para el éxito educativo.
Así también las habilidades socioafectivas son esenciales en el aprendizaje, ya que influyen en la capacidad de los
estudiantes para interactuar eficazmente con los demás y gestionar sus propias emociones. Estas habilidades
incluyen la empatía, la comunicación, la colaboración y la autorregulación emocional.
En resumen, el desarrollo de habilidades socioafectivas es fundamental para un aprendizaje exitoso y un entorno
educativo positivo. Al integrar estas habilidades en el proceso educativo, se facilita un mejor rendimiento académico
y se promueve el bienestar general de los estudiantes. Este enfoque holístico no solo prepara a los estudiantes para el
éxito académico, sino también para ser ciudadanos empáticos y resilientes en la sociedad.

INTRODUCCIÓN 
En el ámbito educativo, las habilidades socioafectivas han emergido como un componente clave para el éxito
académico y el desarrollo integral de los estudiantes. Estas habilidades, que incluyen la empatía, la comunicación
efectiva, la colaboración y la regulación emocional, no solo facilitan una mejor interacción entre los estudiantes,
sino que también influyen significativamente en su capacidad para aprender y enfrentar los desafíos del entorno
escolar.
Las habilidades socioafectivas se refieren a la capacidad de comprender y gestionar las propias emociones, así como
de interactuar de manera constructiva con los demás. En un contexto educativo, estas habilidades juegan un papel
importante en la creación de un ambiente de aprendizaje positivo y en la mejora de la dinámica del aula. Por
ejemplo, la empatía permite a los estudiantes comprender las perspectivas y sentimientos de sus compañeros,
promoviendo relaciones más solidarias y colaborativas. La comunicación efectiva, por otro lado, facilita la expresión
clara de ideas y el entendimiento mutuo, esencial para el aprendizaje en grupo y la resolución de problemas.
Además, la colaboración es fundamental para el trabajo en equipo, que es una parte integral del proceso educativo.
Los estudiantes que desarrollan habilidades de colaboración pueden intercambiar conocimientos, resolver problemas
en conjunto y contribuir a un ambiente de aprendizaje más dinámico y enriquecedor. La capacidad de regular las
propias emociones, por otro lado, ayuda a los estudiantes a manejar el estrés y la frustración, lo que les permite
mantener una actitud positiva hacia el aprendizaje y superar obstáculos.
La integración de las habilidades socioafectivas en el currículo y las prácticas educativas no solo mejora la calidad
de la interacción en el aula, sino que también tiene un impacto directo en el rendimiento académico. Un entorno
emocionalmente saludable y de apoyo contribuye a una mayor motivación, participación y éxito académico. Por lo
tanto, fomentar el desarrollo de estas habilidades es esencial para preparar a los estudiantes no solo para el éxito en
la escuela, sino también para enfrentar los retos de la vida adulta.
En resumen, las habilidades socioafectivas son fundamentales en el aprendizaje, ya que influyen en cómo los
estudiantes se relacionan con los demás y gestionan sus emociones, impactando directamente en su capacidad para
aprender y crecer. Integrar y desarrollar estas habilidades en el entorno educativo es necesario para crear una
experiencia de aprendizaje más completa y efectiva.
La socioafectividad, un concepto que engloba la intersección entre aspectos sociales y emocionales del desarrollo
humano, juega un papel decisivo en el aprendizaje y en la vida en general.

TEORÍA

Importancia de las Habilidades Socioafectivas en el Aprendizaje

Las habilidades socioafectivas, también conocidas como habilidades socioemocionales, juegan un papel muy
importante en el proceso de aprendizaje, ya que influyen significativamente en el desarrollo sistemico de los
estudiantes. Estas habilidades no solo afectan el rendimiento académico, sino que también tienen un impacto
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profundo en el bienestar emocional y social de los estudiantes. A continuación, se exploran varias razones clave por
las cuales estas habilidades son importantes en el contexto educativo:

Mejora de la Motivación y el Rendimiento Académico
● Regulación Emocional: La capacidad para gestionar y regular las emociones es fundamental para el

aprendizaje efectivo. Los estudiantes que pueden controlar el estrés, la ansiedad y la frustración tienden a
concentrarse mejor y a tener una mayor capacidad para resolver problemas complejos. Esto se traduce en
un rendimiento académico más alto (Gross, 2002).

● Autoeficacia y Confianza: Las habilidades socioafectivas como el auto-conocimiento y la auto-regulación
ayudan a los estudiantes a desarrollar una mayor confianza en sus habilidades. La autoeficacia, o la
creencia en la propia capacidad para tener éxito, está estrechamente relacionada con una mayor motivación
intrínseca y mejores resultados académicos (Bandura, 1997).

Desarrollo de Relaciones Interpersonales Saludables
● Empatía y Comunicación: Las habilidades socioafectivas, como la empatía y la comunicación efectiva,

permiten a los estudiantes entender y relacionarse mejor con sus compañeros. Estas habilidades promueven
un ambiente de respeto y colaboración, reduciendo conflictos y mejorando la dinámica grupal (Eisenberg &
Miller, 1987).

● Resolución de Conflictos: La capacidad para manejar y resolver conflictos de manera constructiva es
esencial para mantener un entorno escolar positivo. Los estudiantes que dominan estas habilidades son
capaces de negociar y resolver disputas de manera pacífica, lo que contribuye a un clima de aprendizaje
más armonioso (Johnson & Johnson, 1999).

Promoción del Bienestar Emocional
● Manejo del Estrés: Las habilidades para gestionar el estrés y las emociones negativas son cruciales para el

bienestar general. Los estudiantes que cuentan con herramientas para enfrentar el estrés tienen menos
probabilidades de experimentar problemas de salud mental y están mejor preparados para enfrentar los
desafíos escolares y personales (Gross, 2002).

● Desarrollo de la Resiliencia: Las habilidades socioafectivas ayudan a los estudiantes a desarrollar
resiliencia, lo que les permite recuperarse de fracasos y contratiempos. Esta capacidad para adaptarse y
seguir adelante frente a la adversidad es fundamental para el éxito académico y personal (Masten, 2001).

Creación de un Entorno Escolar Positivo
● Clima Escolar: Un entorno en el que se valoran y se practican las habilidades socioafectivas tiende a ser

más inclusivo y de apoyo. Esto contribuye a una cultura escolar positiva, donde los estudiantes se sienten
seguros y valorados, lo que facilita el aprendizaje y el desarrollo (Durlak et al., 2011).

● Colaboración y Trabajo en Equipo: Las habilidades para trabajar en equipo y colaborar eficazmente son
esenciales para el éxito en proyectos grupales y actividades escolares. Los estudiantes que dominan estas
habilidades pueden contribuir de manera significativa al trabajo en equipo, lo que enriquece el proceso de
aprendizaje y fomenta una mayor interacción social (Johnson & Johnson, 1999).

Preparación para la Vida Adulta
● Competencias para el Futuro: Las habilidades socioafectivas no solo son importantes en el contexto

educativo, sino que también son fundamentales para el éxito en la vida adulta. La capacidad para
comunicarse efectivamente, resolver conflictos y manejar el estrés son competencias valiosas en el entorno
laboral y en las relaciones personales (Goleman, 1995).

Clasificación de las Habilidades Socioafectivas

Las habilidades socioafectivas son competencias fundamentales que integran aspectos emocionales y sociales,
desempeñando un papel determinante en el desarrollo personal y el éxito en diversos contextos. Estas habilidades
abarcan un amplio aspecto de capacidades que permiten a los individuos manejar sus propias emociones, interactuar
de manera efectiva con los demás y enfrentar desafíos de manera adaptativa. La clasificación de estas habilidades
proporciona un marco organizado para comprender cómo se manifiestan y desarrollan estas competencias en la vida
cotidiana y en entornos educativos y laborales.

Autoconocimiento
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● Reconocimiento Emocional: La capacidad de identificar y comprender las propias emociones.
( Goleman, D. 1995)

● Autoestima: La percepción positiva o negativa de uno mismo.Rosenberg, M. (1965).
● Autoeficacia: La creencia en la propia capacidad para enfrentar y superar desafíos.

(Bandura, A. 1997).
● Control de Impulsos: La capacidad para actuar de manera considerada en lugar de impulsiva.

(Baumeister, R. F., & Heatherton, T. F. 1996).
Empatía

● Reconocimiento de las Emociones de los Demás: Identificación y comprensión de las emociones
ajenas. Davis, M. H. (1983).

● Comprensión y Perspectiva: La habilidad de ponerse en el lugar de los demás.
● (Batson, C. D. 1991).
● Compasión: Sentimiento de preocupación y deseo de ayudar a los demás(.Goetz, J. L., Keltner, D.,

& Simon-Thomas, E. 2010).
Habilidades Sociales

● Comunicación Efectiva: La capacidad de expresar ideas y sentimientos de manera clara.
(Adler, R. B., Rosenfeld, L. B., & Proctor II, R. F. 2011).

● Resolución de Conflictos: Estrategias para manejar y resolver disputas.
(Fisher, R., Ury, W. L., & Patton, B. 2011).

● Trabajo en Equipo: Habilidad para colaborar y trabajar eficazmente con otros.
(Johnson, D. W., & Johnson, R. T. 1999).

Responsabilidad y Autonomía
● Toma de Decisiones: La capacidad para hacer elecciones informadas y responsables.

(Schwartz, B. (2004).
● Gestión del Tiempo: Habilidad para organizar y usar el tiempo de manera eficiente.

(Covey, S. R. 1989).
● Autonomía: La capacidad de actuar de manera independiente y asumir responsabilidad.

(Deci, E. L., & Ryan, R.M. 1985).
Habilidades para la Vida y el Trabajo

● Adaptabilidad: La capacidad para ajustarse a cambios y nuevas situaciones.
( Pulakos, E. D., Arad, S., Donovan, M. A., & Plamondon, K. 2000).

● Resiliencia: La capacidad de recuperarse de dificultades y mantenerse en el camino hacia el éxito.
(Masten, A. S. 2001)
.

Conceptos Clave en Socioafectividad

La socioafectividad se refiere a la interacción entre las dimensiones sociales y afectivas de la experiencia humana.
Es un campo de estudio que explora cómo los aspectos emocionales y sociales influyen en el comportamiento, las
relaciones y el aprendizaje. Comprender la socioafectividad es crucial para promover el bienestar y el desarrollo
integral de las personas, especialmente en contextos educativos y laborales. A continuación, se presentan algunos
conceptos clave relacionados con la socioafectividad:
Empatía: La empatía es la habilidad para reconocer y entender los sentimientos y perspectivas de otras personas. En
el contexto educativo, la empatía facilita un entorno de aprendizaje positivo al promover la comprensión y la
cooperación entre los estudiantes. La investigación muestra que los estudiantes con alta empatía tienen mejores
habilidades de resolución de conflictos y una mayor capacidad para trabajar en equipo (Eisenberg & Miller, 1987).
Regulación Emocional: La regulación emocional se refiere a la capacidad de manejar y responder a las emociones
de manera adaptativa. Los estudiantes que desarrollan habilidades para regular sus emociones pueden enfrentar
mejor el estrés y los desafíos académicos, lo que contribuye a un rendimiento académico más efectivo y a una mayor
resiliencia (Gross, 2002).
Comunicación: Las habilidades de comunicación, que incluyen tanto la expresión clara como la escucha activa, son
esenciales para la interacción social y el aprendizaje. Una comunicación efectiva facilita el intercambio de ideas y la
resolución de problemas, lo cual es vital en contextos colaborativos de aprendizaje (Brown & Levinson, 1987).
Colaboración: La capacidad para trabajar en equipo y colaborar con otros es fundamental en el entorno educativo.
Los estudiantes que colaboran de manera efectiva pueden aprender de sus compañeros, compartir conocimientos y
desarrollar habilidades interpersonales importantes para su futuro profesional (Johnson & Johnson, 1999).
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Papel de la Socioafectividad en el Aprendizaje

La socioafectividad juega un papel fundamental en el aprendizaje, ya que se refiere a la interacción entre los
aspectos sociales y emocionales en el proceso educativo. Esta dimensión del aprendizaje aborda cómo las
emociones, las relaciones interpersonales y el ambiente social influyen en el desarrollo cognitivo y el rendimiento
académico de los estudiantes, por lo que será necesario:

Creación de un Ambiente de Aprendizaje Positivo
La socioafectividad contribuye a la creación de un entorno de aprendizaje positivo al fomentar relaciones saludables
entre estudiantes y profesores. La empatía y la comunicación efectiva facilitan una atmósfera de respeto y apoyo, lo
que puede mejorar la disposición de los estudiantes para participar y colaborar en actividades académicas. Los
ambientes positivos están asociados con una mayor motivación y una actitud más favorable hacia el aprendizaje
(Durlak et al., 2011).
Desarrollo de Habilidades Interpersonales
La habilidad para comunicarse de manera efectiva y trabajar en equipo es crucial para el aprendizaje colaborativo.
Las habilidades socioafectivas como la empatía y la colaboración permiten a los estudiantes interactuar de manera
constructiva y resolver problemas de manera conjunta. El trabajo en equipo, facilitado por estas habilidades, ha
demostrado ser beneficioso para la comprensión del contenido y la resolución de problemas (Johnson & Johnson,
1999).
Manejo del Estrés y la Motivación
La regulación emocional es fundamental para que los estudiantes manejen el estrés y la ansiedad asociados con el
rendimiento académico. Los estudiantes que son capaces de regular sus emociones suelen tener una mejor capacidad
para enfrentar los desafíos y mantenerse motivados. La regulación emocional no solo mejora la capacidad de los
estudiantes para concentrarse y perseverar en sus estudios, sino que también contribuye a su bienestar general
(Gross, 2002).
Mejora del Rendimiento Académico
Los estudios han demostrado que las habilidades socioafectivas tienen un impacto positivo en el rendimiento
académico. Los programas de aprendizaje socioemocional han mostrado mejorar no solo las habilidades sociales y
emocionales de los estudiantes, sino también su desempeño académico. Esto se debe a que un ambiente de
aprendizaje emocionalmente positivo puede aumentar la motivación, la participación y el compromiso con el trabajo
académico (Durlak et al., 2011).
Fomento del Aprendizaje Autónomo y la Resiliencia
La capacidad de autorregulación emocional y el manejo del estrés también están relacionados con el aprendizaje
autónomo y la resiliencia. Los estudiantes que pueden controlar sus emociones y mantener una actitud positiva
frente a los desafíos son más propensos a adoptar estrategias de aprendizaje autónomas y persistir en sus esfuerzos
académicos a pesar de las dificultades (Eisenberg & Miller, 1987).

Influencia de las Emociones y Sentimientos en el Aprendizaje

El aprendizaje es un proceso complejo que no solo involucra la adquisición de conocimientos y habilidades, sino
también la gestión de las emociones y sentimientos que surgen en el contexto educativo. La influencia de las
emociones en el aprendizaje ha sido objeto de creciente interés en la psicología educativa y la neurociencia
cognitiva, revelando que estos factores desempeñan un papel crucial en cómo los estudiantes procesan, retienen y
aplican la información.
Así también la influencia de las emociones y sentimientos en el aprendizaje es un campo de estudio fundamental que
ha ganado creciente atención en la investigación educativa. Las emociones y sentimientos no solo afectan la manera
en que los estudiantes abordan el aprendizaje, sino que también tienen un impacto directo en su capacidad para
procesar, retener y aplicar la información. Comprender cómo estos aspectos afectan el proceso educativo es crucial
para diseñar estrategias pedagógicas que maximicen el potencial de aprendizaje de los estudiantes.

La Relación Entre Emociones y Aprendizaje

Las emociones, definidas como respuestas afectivas a estímulos internos o externos, pueden tener un impacto
profundo en la forma en que los estudiantes interactúan con el material académico y participan en el proceso
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educativo. Las emociones positivas, como la alegría y el interés, pueden fomentar una mayor motivación y un mejor
rendimiento académico. Por el contrario, las emociones negativas, como la ansiedad y el miedo, pueden obstaculizar
el aprendizaje y reducir la capacidad de los estudiantes para concentrarse y resolver problemas de manera efectiva.
Las emociones afectan cómo los estudiantes procesan y retienen la información. Las emociones positivas pueden
mejorar la memoria y el aprendizaje al facilitar la formación de conexiones significativas con el contenido. Por otro
lado, el estrés y la ansiedad pueden interferir con el procesamiento cognitivo, reduciendo la capacidad de
concentración y la memoria a corto plazo.
Las emociones también influyen en las relaciones interpersonales y en el clima del aula. Un ambiente
emocionalmente positivo, donde se promuevan las relaciones saludables y el apoyo mutuo, facilita un aprendizaje
más efectivo. Los estudiantes que se sienten emocionalmente apoyados y comprendidos están más dispuestos a
participar y colaborar en el aula.
El estrés crónico y la ansiedad pueden tener efectos negativos en el rendimiento académico. El estrés puede llevar a
una disminución de la concentración y a una mayor dificultad para resolver problemas, afectando así el desempeño
académico. Estrategias efectivas para manejar el estrés y promover el bienestar emocional son esenciales para
mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.

Impacto de las Emociones en la Motivación y el Rendimiento

La motivación, un componente clave del aprendizaje, está estrechamente vinculada con las emociones. Las
emociones positivas pueden aumentar el interés y la curiosidad, facilitando un enfoque más profundo y significativo
del material de estudio. Las investigaciones han demostrado que los estudiantes que experimentan emociones
positivas durante el aprendizaje tienden a mostrar una mayor persistencia y una mejor comprensión del contenido
(Fredrickson, 2001). En contraste, las emociones negativas pueden disminuir la motivación, provocar evitación de
tareas y limitar el rendimiento académico. Las emociones positivas, como el entusiasmo y el interés, pueden
aumentar la motivación intrínseca de los estudiantes, llevándolos a participar más activamente en las actividades
académicas. La motivación intrínseca, que se basa en el disfrute y el interés personal en el material de estudio, se ve
favorecida por un estado emocional positivo. En contraste, las emociones negativas como el aburrimiento o la
ansiedad pueden reducir la motivación y la participación en el aprendizaje. (Pekrun et al., 2002).
Las emociones impactan significativamente en el rendimiento escolar debido a su influencia en varios aspectos
cruciales del proceso de aprendizaje. A continuación, se detallan las principales razones por las cuales las emociones
afectan el rendimiento académico:
Atención y Concentración
Las emociones tienen un impacto directo en la capacidad de atención y concentración. Las emociones positivas,
como el entusiasmo y la curiosidad, pueden aumentar la capacidad de concentración al mantener a los estudiantes
enfocados en la tarea. En contraste, las emociones negativas, como la ansiedad y el estrés, pueden desviar la
atención y reducir la capacidad de los estudiantes para concentrarse en el material de estudio. (Zepeda, 2014).
Memoria y Retención
La memoria y la retención de información están influenciadas por el estado emocional. Las experiencias
emocionales intensas, tanto positivas como negativas, tienden a ser recordadas con mayor claridad debido a la
activación del sistema límbico, que es crucial para la formación de recuerdos. Cuando los estudiantes están
emocionalmente comprometidos con el contenido, tienen una mayor probabilidad de recordar y aplicar la
información. Sin embargo, el estrés y la ansiedad pueden afectar negativamente la memoria al interferir con la
capacidad del cerebro para almacenar y recuperar información. (Santos, 2015).
Motivación
Las emociones juegan un papel fundamental en la motivación. Las emociones positivas como el orgullo y la
satisfacción pueden aumentar la motivación intrínseca, llevando a una mayor disposición para enfrentar desafíos y
persistir en tareas difíciles. Por otro lado, las emociones negativas como la frustración y la desesperanza pueden
disminuir la motivación, llevando a una actitud de desinterés o abandono hacia el aprendizaje. (Gómez, 2016).
Estrategias de Afrontamiento
El manejo de las emociones afecta cómo los estudiantes enfrentan desafíos y problemas académicos. Los estudiantes
que tienen una buena regulación emocional tienden a utilizar estrategias de afrontamiento más efectivas, como
buscar ayuda o resolver problemas de manera constructiva. Los estudiantes que luchan con la regulación emocional
pueden recurrir a estrategias menos efectivas, como evitar el problema o rendirse fácilmente. (Morales, 2018).
Interacciones Sociales
Las emociones también impactan las interacciones sociales en el entorno escolar. Las relaciones positivas con
compañeros y profesores pueden proporcionar un apoyo emocional valioso y un sentido de pertenencia, lo que
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puede aumentar el compromiso y la satisfacción escolar. En contraste, las emociones negativas como la ansiedad
social o el miedo al rechazo pueden dificultar las interacciones y la colaboración, afectando el rendimiento
académico y el bienestar general del estudiante. (Pérez, 2017).
Comportamiento y Gestión del Aula
El estado emocional de los estudiantes influye en su comportamiento en el aula. Las emociones intensas pueden
llevar a comportamientos disruptivos o desafiantes, lo que puede afectar no solo el rendimiento académico del
estudiante sino también el ambiente de aprendizaje para los demás. Un ambiente emocionalmente positivo y una
buena gestión del comportamiento pueden facilitar un clima de aula que favorezca el aprendizaje y la participación
activa. (Torres, 2019).
Salud Física y Mental
Finalmente, el bienestar emocional está estrechamente vinculado a la salud física y mental. El estrés prolongado y
las emociones negativas pueden tener efectos perjudiciales en la salud, como problemas de sueño, dolores de cabeza
y trastornos gastrointestinales, lo que puede afectar la capacidad de los estudiantes para participar en actividades
académicas de manera efectiva. (Rodríguez, 2020).
Por lo tanto, es innegable que las emociones impactan el rendimiento escolar a través de su influencia en la atención,
la memoria, la motivación, las estrategias de afrontamiento, las interacciones sociales, el comportamiento en el aula
y la salud física y mental. Reconocer y abordar estos factores emocionales es esencial para crear un entorno de
aprendizaje que apoye el desarrollo académico y personal de los estudiantes.

Efectos de las Emociones en la Memoria y la Cognición

Las emociones también juegan un papel crucial en la memoria y la cognición. La investigación sugiere que las
emociones pueden influir en la forma en que se codifican, almacenan y recuperan los recuerdos. Las experiencias
emocionales intensas tienden a ser recordadas con mayor claridad y detalle debido a la activación de sistemas
neurológicos específicos involucrados en la memoria (Cahill & McGaugh, 1998). Además, las emociones pueden
afectar la capacidad de atención y la toma de decisiones, con implicaciones significativas para el aprendizaje
efectivo (Isen, 1999).
El Papel de las Estrategias de Regulación Emocional

La capacidad para regular las emociones de manera efectiva es esencial para el aprendizaje exitoso. Las estrategias
de regulación emocional, como la reestructuración cognitiva y la práctica de técnicas de relajación, pueden ayudar a
los estudiantes a manejar las emociones negativas y mantener un estado emocional propicio para el aprendizaje
(Gross, 2002). La integración de estas estrategias en el entorno educativo puede mejorar la capacidad de los
estudiantes para enfrentar desafíos y mantener la concentración en las tareas académicas.
La regulación emocional es crucial para el desarrollo académico y personal de los estudiantes por varias razones. A
continuación, se detallan las principales razones por las cuales la regulación emocional es importante en el contexto
educativo:
Mejora de la Atención y Concentración
La capacidad de regular las emociones permite a los estudiantes manejar distracciones y mantener la atención en las
tareas académicas. Cuando los estudiantes pueden gestionar emociones como la ansiedad o el estrés, tienen más
facilidad para concentrarse en el material de estudio y participar activamente en el aula. Esto se traduce en una
mayor eficacia en el aprendizaje y mejor rendimiento académico (Gross, 2002).

Incremento de la Motivación y Persistencia
La regulación emocional influye en la motivación y la perseverancia. Los estudiantes que pueden controlar sus
emociones negativas, como la frustración o el desaliento, tienen una mayor capacidad para mantenerse motivados y
persistir frente a los desafíos académicos. La capacidad para regular las emociones positivas también puede
fomentar una actitud proactiva y un mayor interés en el aprendizaje (Duckworth et al., 2007).
Mejora de la Capacidad para Manejar el Estrés
Los estudiantes que desarrollan habilidades de regulación emocional son más capaces de enfrentar y manejar el
estrés académico. El estrés prolongado puede afectar negativamente la salud mental y el rendimiento académico, por
lo que aprender a regular las emociones ayuda a reducir el impacto del estrés y mejorar el bienestar general (Lazarus
& Folkman, 1984).
Desarrollo de Habilidades Sociales
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La regulación emocional es fundamental para el desarrollo de habilidades sociales efectivas. Los estudiantes que
pueden manejar sus emociones de manera adecuada tienen más facilidad para interactuar de manera positiva con sus
compañeros y profesores. Esto facilita la colaboración, la resolución de conflictos y la construcción de relaciones
interpersonales saludables dentro del entorno escolar (Denham et al., 2012).
Reducción de Comportamientos Disruptivos
Los estudiantes que tienen dificultades para regular sus emociones pueden exhibir comportamientos disruptivos en
el aula, como agresión, desobediencia o falta de cooperación. La regulación emocional ayuda a controlar estos
comportamientos y contribuye a un ambiente de aprendizaje más ordenado y productivo (Eisenberg et al., 2000).
Fomento del Bienestar General
La regulación emocional contribuye al bienestar emocional y psicológico de los estudiantes. La capacidad para
identificar, expresar y gestionar las emociones de manera saludable está asociada con una mayor autoestima, una
mejor salud mental y una mayor satisfacción con la vida. Estos factores influyen positivamente en la experiencia
educativa y en el desarrollo integral del estudiante (Cohen & Wills, 1985).
Preparación para el Futuro
Desarrollar habilidades de regulación emocional no solo beneficia el rendimiento académico actual, sino que
también prepara a los estudiantes para enfrentar desafíos en el futuro. Las habilidades emocionales son esenciales en
la vida adulta, tanto en el ámbito laboral como en las relaciones personales. Aprender a regular las emociones desde
una edad temprana sienta las bases para una vida adulta exitosa y equilibrada (Schore, 2001).

CONCLUSIÓNES

La socioafectividad es crucial para el aprendizaje ya que impacta la dinámica del aula, la interacción entre
estudiantes, la regulación emocional y el rendimiento académico. Fomentar habilidades socioafectivas en el entorno
educativo puede llevar a un ambiente más positivo, mejorar la capacidad para colaborar y comunicarse, y aumentar
el éxito académico. Integrar y promover estas habilidades en el currículo escolar es esencial para una educación
sistémica de calidad.
La socioafectividad, al integrar la dimensión social y emocional del desarrollo, es esencial para crear un ambiente de
aprendizaje positivo y efectivo. Desarrollar habilidades como la empatía, la regulación emocional, la comunicación
y la colaboración no solo mejora la dinámica del aula, sino que también contribuye al éxito académico y al bienestar
general de los estudiantes. La investigación y las prácticas educativas continúan demostrando la importancia de estas
habilidades en la educación integral de los estudiantes.
Las habilidades afectivas son esenciales para el aprendizaje porque afectan cómo los estudiantes manejan sus
emociones, colaboran con sus compañeros y enfrentan los desafíos académicos. La regulación emocional, la
empatía, la motivación y la resiliencia son componentes clave que contribuyen a un ambiente de aprendizaje
positivo y a un mayor éxito académico. Fomentar el desarrollo de estas habilidades en el entorno educativo puede
mejorar tanto el rendimiento académico como el bienestar general dentro del aula.
También las emociones y sentimientos tienen una influencia significativa en el aprendizaje, afectando la motivación,
el procesamiento de la información, la regulación emocional y el rendimiento académico. Un entorno educativo que
promueva un estado emocional positivo y brinde apoyo para la regulación emocional puede mejorar el aprendizaje y
el bienestar general de los estudiantes, así como proporcionare un desarrollo académico y emocional equilibrado.
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RESUMEN

El presente diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad conforme a la Norma ISO 9001:2015, aplicado en una
Institución Pública de Educación Media Superior en la Ciudad de Torreón Coahuila, tiene como objetivo contribuir
al cumplimiento de estándares de calidad, expectativas, necesidades y requerimientos de sus diferentes clientes
(autoridades, personal administrativo y operativo, docentes y estudiantes), aumentando así su nivel de satisfacción a
través de la prestación de un servicio educativo de calidad. Un mecanismo para asegurar la eficiencia y eficacia
dentro de cualquier institución es el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), ya que interrelaciona y comprende
todos los procesos: administrativos, académicos y operativos de la institución, los cuales se gestionan de manera
ordenada y sistemática con el fin de buscar la mejora continua.

INTRODUCCIÓN

Un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) responde a la frase “Lo que no se mide, no se puede mejorar” y se
implementa como una herramienta que permite la adecuada planeación, ejecución, verificación y control sobre las
acciones de mejoramiento continuo; logrando con esto el crecimiento sostenible de la institución. Al documentar las
actividades en los diferentes procesos para los departamentos y procesos de la institución se aclara la estructura, de
tal manera que se logre la calidad en todos los aspectos (Holler & Kliemt, 2023).

Así, este proyecto de tesis pretende el llevar hasta las escuelas públicas esta metodología que ha sido por demás
probada e implementada por miles de organizaciones tanto privadas como públicas, de servicios y de fabricación de
productos donde la principal meta es medir el producto obtenido y darle seguimiento a los procesos que intervienen
en la elaboración del resultado final. La implementación de la norma ISO 9001:2015 en este articulo esta
desarrollada con el fin de que las escuelas públicas cuenten con una base para replicar este Sistema de Gestión de
Calidad para así poder elaborar los manuales de procedimientos, los objetivos estratégicos y poder dar seguimiento a
cada uno de los procesos que interactúan con el proceso de enseñanza aprendizaje.

Las organizaciones ya sean de producción o de servicios podrán demostrar que cumplen con un Sistema de Gestión
de Calidad por medio de un proceso de certificación ya sea interno o contratando un auditor externo con el fin de
verificar que los procesos con los que cuenta la organización están definidas y conformadas de acuerdo con la norma
ISO 9001:2015 (Carriel Palma & Barros Merizalde, 2018).

PRELIMINARES

ESTANDAR ISO 9001:2015
Los siete principios de gestión de la calidad actúan como los pilares de la norma ISO 9001:2015, se describen a lo
largo de la norma ISO 9000 en el título, en la fundamentación lógica, en las acciones que es posible tomar, en la
declaración del principio y en los beneficios de su aplicación, esta enumeración de principios va en correspondencia
con la revisión y posterior actualización de los ocho principios de gestión de la calidad que fundamentaron, a partir
de la edición de 2000, las normas de gestión de la calidad (Secretaría Central de ISO, 2015).

Los siete principios de la gestión de la calidad de la ISO 9001:2015 son los siguientes: enfoque al cliente, liderazgo,
compromiso de las personas, enfoque basado en procesos, mejora, toma de decisiones basadas en la evidencia y
gestión de las relaciones.
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Enfoque al cliente: Este primer principio es considerado el principal enfoque de la gestión de la calidad relativo a
los esfuerzos que debe hacer la empresa u organización para excedes las expectativas del cliente, así como para
alcanzar la satisfacción de estos en función de sus requisitos preestablecidos. En último término, los clientes son la
base de la subsistencia de las compañías.

Liderazgo: La figura del líder será la de aquella persona que genere unidad y dirección en la organización,
fomentando el compromiso de todos de cara al cumplimiento de las metas de la compañía. Sin estas condiciones no
será posible alcanzar el éxito empresarial. Dichas metas solo será posible alcanzarlas si toda la compañía rema en la
misma dirección, con el liderazgo claro de una persona que los guíe en este propósito.

Compromiso de las personas: La creación de valor en el interior de una compañía se basará, fundamentalmente, en
la competencia y compromiso de las personas que la conforman. Los resultados globales que obtenga una
organización dependerán del trabajo de todos los miembros de la misma.

Enfoque basado en procesos: El enfoque basado en procesos implica que la consecución de resultados predecibles
y conscientes se alcanzará cuando se cuente con el entendimiento de los ya mencionados procesos. En último
término, el Sistema de Gestión de la Calidad está constituido por una serie de procesos entre los que se produce
cierta interacción de cara a la consecución de objetivos.

Mejora: Este es el elemento en el cual las organizaciones exitosas tienen siempre el foco puesto. La mejora es
aplicable a los productos y servicios que se encarga de suministrar la organización en cuestión. La mejora de los
productos y servicios deberá estar siempre enfocada al aumento de la satisfacción del cliente, potenciando al mismo
tiempo la adhesión de nuevos. Este es un modo de potenciar la sostenibilidad de la organización.

Toma de decisiones basada en la evidencia: El logro de los resultados deseados por la organización estará
supeditado, entre otras cosas, a la toma de decisiones con base en datos y en el análisis de estos. La toma de
decisiones siempre estará presente en la compañía y es un proceso que puede presentarse como complejo en
determinadas ocasiones.

Gestión de las relaciones: Las relaciones con todas las partes interesadas de la organización y la gestión de estas
suponen y propiciará el éxito empresarial a lo largo del tiempo. En último término, las organizaciones dependen las
unas de las otras para el correcto suministro de productos y servicios.

Como consecuencia del proceso de globalización, la relevancia adquirida por el concepto de calidad en la educación
superior se ha basado en dar una respuesta adecuada a la necesidad de conocimiento que se atiende; sin embargo,
debido a las múltiples facetas que presenta la naturaleza del concepto, no se ha llegado aún a un consenso y existen
en la actualidad diversos enfoques, significados y aceptaciones (Hernández, 2002).

Por su parte, las instituciones de educación superior contemplan como una prioridad la gestión de la calidad, debido a
que se les considera centros de capacitación de profesionales e investigadores de alto nivel por las organizaciones
empresariales, la industria de la transformación y las dependencias gubernamentales, pero también representan
unidades de producción de conocimiento y tecnología, aspectos esenciales para mantener el ritmo de desarrollo
económico y elevar la calidad de vida del país. Ahora bien, sobre la base de los problemas detectados, la Secretaría
de Educación Pública generó el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), como una estrategia para
apoyar a las instituciones de educación superior para que lograran mejores niveles de calidad en sus programas
educativos y en los servicios que ofrecían, mediante este programa las instituciones han recibido recursos adicionales
en respuesta a las prioridades que derivan de un ejercicio de planeación estratégica participativa, en tanto que la
cobertura y los beneficiarios de dicho programa incluyen a universidades públicas estatales, universidades públicas
estatales de apoyo solidario, universidades politécnicas, universidades tecnológicas y otras instituciones afines
(PLANEA EMS, 2017) .

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Se carece de un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) centrado en la evaluación y seguimiento del proceso de
enseñanza aprendizaje mediante el cual detectar áreas de oportunidad y aplicar la mejora continua en la educación de
nivel media superior.
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A continuación, se presenta la figura 4.1 en la cual se muestra los diferentes niveles del Sistema Educativo Nacional
(SEN, 2015).

Figura 4.1. Esquema del Sistema Educativo Nacional (SEN, 2015)

Centrándonos especialmente en las instituciones de educación media superior las cuales se enmarcan en la Fig. 4.1 se
observa que se evalúan los indicadores tradicionales:
• El índice de aprobación.
• Deserción.
• Materias reprobadas.
• Incidencia en materias más reprobadas.

Dejando de lado la evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje tales como:
• El desempeño del docente y de los demás miembros de la institución.
• Congruencias de las características del personal docente con las necesidades de la institución.
• Análisis curricular (pertinencias, congruencias por grados y niveles escolares).
• El desempeño del alumno en su tránsito por la escuela.
• Desempeño del egresado.
• Congruencia del modelo educativo.
• Funcionamiento organizacional.
• Puestos y funciones.
• Infraestructura
• Capacitación y su impacto, entre otros.

Es por eso que al dejar de lado la evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje se dejan de detectar:
• Las áreas de oportunidad para así poder corregirlas.
• No se cuenta con un esquema de mejora continua.
• No se obtiene el desarrollo de la tarea educativa de un marco, primero, de eficacia, y, después, de
eficiencias.

El director escolar, en tanto responsable de su plantel, debe considerar la adopción de prácticas que permitan la
mejora en la calidad educativa para cumplir con las expectativas y necesidades de los alumnos y de los padres de
familia, Por ello, es necesario implementar un sistema de gestión de la calidad enfocado en procesos administrativos
tales como la capacitación de la planta docente; desarrollo, revisión y actualización de planes y programas de
estudio; seguimiento y evaluación del proceso de enseñanza; desarrollo de material didáctico; vinculación académica
y tecnológica, entre otras.

1413



Es importante que las autoridades directivas de la institución elaboren un manual (tal como se recomienda) donde se
tracen políticas, alcances, procedimientos, objetivos, indicadores y requisitos del sistema de gestión de la calidad,
estructurado de tal forma que cumpla con las condiciones establecidas en la norma ISO 9001:2008. También pueden
hacer uso de la guía propuesta por la SEP.

METODOLOGIA PROPUESTA

ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Es importante establecer el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad, ya que esto nos permitirá conocer qué
procesos y procedimientos de la institución se van a planear, hacer, verificar y actuar (PHVA) que hace referencia al
Ciclo Deming. El Sistema de Gestión de la Calidad preside sobre el nivel directivo, ejecutivo y operativo que
conforman la estructura de la Facultad, con el propósito de alcanzar la satisfacción de las expectativas y
requerimientos de los clientes internos y externos (autoridades, personal administrativo y operativo, docentes y
estudiantes).

COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
La Alta Dirección de la Institución proporcionará evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación y
su vez con la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad.

Para el efecto, la Alta dirección debe:
● Comunicar a todo el personal de la Institución, sobre la importancia del cumplimiento de los requisitos del

cliente, así como de los aspectos reglamentarios y legales.
● Implementar y transmitir la política de la calidad.
● Definir y divulgar los objetivos de la calidad.
● Llevar a cabo revisiones periódicas del Sistema de Gestión de la Calidad, con el fin de verificar su eficacia.
● Asegurarse de tener todos los recursos necesarios para que el Sistema de Gestión de la Calidad se mantenga

y mejore continuamente, a fin de satisfacer las necesidades y requerimientos de los diferentes clientes
(autoridades, personal administrativo y operativo, docentes y estudiantes) de la Facultad.

POLÍTICA DE LA CALIDAD
La política de la calidad es un documento que se encuentra integrado en el Manual de Calidad, éste manifiesta el
compromiso de la Alta Dirección de implantar el Sistema de Gestión de la Calidad. Para el efecto, la Alta Dirección
deberá asegurarse de que la política de la calidad sea adecuada al propósito de la Institución, incluyendo el
compromiso de cumplir con los requisitos que establece la Norma ISO 9001:2015, y de mejorar continuamente la
eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad. Esta Política de la Calidad debe ser comunicada y publicada en lugares
visibles dentro de la Institución y revisada por la dirección para su continua adecuación.

La Política de la Calidad propuesta es la siguiente:
“La Institución se compromete en brindar un servicio de educación superior de alta calidad a sus estudiantes, a través
de procesos académicos, administrativos y operativos flexibles, eficientes y eficaces, operados por un personal
competente, con infraestructura y tecnología adecuada, comprometidos con la mejora y progreso continuo,
generando una cultura organizacional de calidad y la satisfacción de las necesidades y requerimientos de nuestros
clientes internos y externos”.

OBJETIVOS DE LA CALIDAD
La Alta Dirección se asegurará de que los objetivos de la calidad se establezcan en las diferentes funciones y niveles
existentes dentro de la Facultad; estos objetivos deberán ser medibles y coherentes con la política de la calidad.

A continuación, se propone los siguientes objetivos de la calidad:
● Implementar un Sistema de Gestión de la Calidad para la Institució, como herramienta para la mejora

continua en la prestación del servicio, y con base en los requisitos de la Norma ISO 9001:2015.
● Implementar las acciones de evaluación de los procesos y mejoramiento continuo de los diferentes servicios

que brinda la Facultad.
● Proveer un servicio educativo de calidad, encaminado al cumplimiento de necesidades y requerimientos de

sus clientes internos y externos.
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● Garantizar la formación de personal competente para las áreas administrativas y académicas a través de
planes anuales de capacitación continua.

● Proporcionar una infraestructura adecuada y moderna, para un óptimo desarrollo de las diferentes
actividades académicas y administrativas de la Facultad.

● Fomentar la mejora continua de los distintos procesos y procedimientos por medio de evaluaciones
periódicas previamente planificadas.

● Socializar oportunamente la documentación de la política y objetivos de la calidad al personal que conforma
la Institución.

MANUAL DE LA CALIDAD
El presente manual tiene como objetivo describir el Sistema de Gestión de la Calidad que utilizará la Institución para
dar cumplimiento a la Norma ISO 9001:2015; obteniendo la conformidad con los requerimientos de los diferentes
clientes (autoridades, personal administrativo y operativo, docentes y estudiantes), a fin de proporcionar un servicio
educativo que cumpla con altos estándares de calidad, con base en los requerimientos expectativas y necesidades de
las partes pertinentes, comunicando la política y objetivos de la calidad que se han establecido.

En conjunto con lo anterior, contribuye como una base para establecer, documentar, implementar, mantener y
mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad.

Alcance del Manual de Calidad
El alcance del presente Manual de la Calidad cubre todas las áreas que conforman la Institución; así como la
elaboración y documentación de los procesos gobernantes, claves y de apoyo, bajo parámetros de eficiencia y
eficacia, los cuales deberán ser maniobrados por un personal competente y comprometido con la mejora continua en
la prestación del servicio académico, administrativo y operativo.

Administración
Las autoridades de la Institución en coordinación con el responsable de calidad del Sistema de Gestión de la Calidad
serán los encargados de controlar los cambios; y, divulgar y aprobar la edición de este manual de la calidad.

MAPA DE PROCESOS
A continuación, se muestra el mapa de macro procesos, mapa de procesos gobernantes, claves y de apoyo propuestos
para la institución, en el cual se especifican los principales procesos que caracterizan a esta unidad académica:
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Figura 4.2. Mapa de procesos de la institución
PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS
La Institución en sus distintas áreas efectúa diversos procedimientos que responden a las instrucciones operativas, las
cuales son susceptibles de mejora. Los procedimientos se realizan a través de representaciones escritas, en tanto que
un proceso puede ejecutarse bajo varios procedimientos.

A continuación, se detallan los procedimientos documentados que son obligatorios para la certificación del Sistema
de Gestión de la Calidad, conforme a la Norma ISO 9001:2015:

Figura 4.3. Procedimientos Documentados

EXTENSIÓN DE DOCUMENTOS
El Manual de la Calidad y todos los documentos de la extensión de la Institución, se integran al Sistema de Gestión
de la Calidad.

CONTROL DE DOCUMENTOS
El Control de Documentos se considera como un requisito fundamental y necesario para establecer las bases en la
elaboración, mantenimiento y actualización del soporte documental del Sistema de Gestión de la Calidad.

CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS
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El responsable de la Calidad en el momento que llega documentación nueva debe sellar y adjuntar con la fecha de
entrada del documento; y, en el caso de modificaciones, anular las copias del documento original donde constan las
especificaciones realizadas por el cliente interno o externo, e inmediatamente proceder a guardar el nuevo documento
donde constan las nuevas especificaciones.

CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD
Los registros de calidad son una clase especial de documentos, que demuestran los resultados alcanzados, los cuales
se deben establecer, mantener, almacenar, proteger y ser recuperables, para así proporcionar evidencia necesaria y
apropiada del SGC.

AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
La Auditoría Interna es considerada como un proceso sistemático, independiente y documentado, con el fin de
conseguir evidencias y evaluarlas de forma objetiva e imparcial; es decir que la auditoría se efectúa para fines
internos con el propósito de determinar la extensión o el grado en que se cumplen los requisitos del Sistema de
Gestión de la Calidad.

CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME
Se reconoce un servicio no conforme, cuando éste no cumple con las especificaciones determinadas o cualquier
requisito de los distintos servicios que brinda la Institución, y los requisitos de la norma ISO que se ha establecido en
el Sistema de Gestión de la Calidad.

ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA
Las Acciones Correctivas son aquellas que deberá tomar la Facultad para eliminar las causas de las No
Conformidades con el objeto de que dichas no conformidades vuelvan a ocurrir en la prestación de los servicios que
brinda la Institución, mientras que las Acciones Preventivas deberán ser tomadas para evitar que algo no deseado
pueda o vuelva a acontecer. 
FORMULARIOS Y REGISTROS
La Institución debe establecer y mantener los registros solicitados por la Norma ISO 9001:2008 de manera legible,
identificable y recuperable, para así promover pruebas de conformidad que exige el Sistema de Gestión de la
Calidad. Asimismo, se debe implantar los lapsos de archivo y retención de los registros de calidad los cuales deben
estar debidamente especificados en los procedimientos proporcionados.

DOCUMENTOS ADICIONALES
Los Documentos Adicionales están orientados a demostrar y mejorar continuamente la aplicación del Sistema de
Gestión de la Calidad en la Institución, en estos documentos se debe incluir toda clase de notas informativas,
explicativas y aclaratorias.

PROCESOS
La Institución deberá identificar los procesos fundamentales para el Sistema de Gestión de la Calidad, con el
propósito de establecer y mejorar las distintas actividades que se efectúan en esta unidad académica y ayudar al logro
del cumplimiento y satisfacción de las necesidades y requerimientos de los clientes internos y externos (autoridades,
personal administrativo y operativo, docentes y estudiantes).

SISTEMA DE CODIFICACIÓN
El sistema de codificación se lo empleará para simbolizar caracteres de texto que permitan identificar de forma fácil
y práctica los procedimientos y registros, facilitando su sistematización, transmisión y búsqueda.

A continuación, se detalla la siguiente codificación:
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Figura 4.4. Sistema de codificación

INDICADORES DE CALIDAD
Los indicadores de calidad permitirán medir la calidad de los diferentes procesos y servicios tales como:
administrativos, académicos y operativos, que ejecuta la Institución, con el propósito de asegurar la satisfacción de
los clientes internos y externos (autoridades, personal administrativo y operativo, docentes y estudiantes). Dicho de
otra manera, permitirán medir el nivel de cumplimiento de las especificaciones para una actividad o proceso
establecido, basándose en un estándar de calidad en este caso la Norma ISO 9001:2015.
CONCLUSIONES

A continuación, se mencionan algunas limitaciones que se pueden presentar en la implementación del Sistema de
Gestión de la Calidad que propone esta tesis doctoral:

● Se definen los alcances de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad buscando abarcar el total
de los procesos que se llevan a cabo en una institución pública de educación media superior en la ciudad de
Torreón Coahuila; Hasta el momento se está definiendo la institución en la que se nos permita desarrollar
este proyecto de tesis doctoral.

● El objetivo principal es la implementación del Sistema de Gestión de Calidad basado principalmente en el
ISO9001 aplicando la metodología de esta norma de calidad; Sin embargo, se toma en cuenta que el logro
de la certificación oficial conlleva una inversión por parte de la institución educativa.

● Con respecto al punto anterior no necesariamente se tuviera que llegar a obtener la certificación por parte de
un órgano calificado, esto tomando en cuenta el costo de la inversión que la institución en un momento dado
no pudiera absorber.

● Para poder medir los resultados de la implementación de este Sistema de Gestión de Calidad se pudiera
recurrir a organismos gubernamentales que pudieran dar fe del resultado esperado tales como el INEE, SEM
o SEP.

RECOMENDACIONES
● Implementar de manera inmediata el Sistema de Gestión de la Calidad conforme a la Norma ISO 9001:2015

propuesto, a fin de garantizar la mejora continua en los diferentes procesos que ejecuta la Institución y
alcanzar la tan mentada acreditación de esta Institución, cumpliendo con los estándares mínimos de calidad
establecidos en la Ley Orgánica de Educación Superior.

● Aplicar y socializar entre el personal involucrado (autoridades, docentes, personal administrativo y
operativo) de la Institución, las diferentes representaciones gráficas de los procesos: gobernantes, claves y
de apoyo que se ejecutan para la prestación del servicio educativo, a fin de interiorizar en cada uno de ellos
la importancia de su trabajo en el cumplimiento de los objetivos de mejora continua de esta unidad
académica.

● Realizar capacitaciones periódicas al personal docente, administrativo y operativo que conforma la
Institución, en sus respectivas áreas de especialización; y, a su vez capacitaciones previas a la
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implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en cuanto al manejo y requerimientos de la Norma
ISO, gestión de la calidad, gestión por procesos y términos referidos a la Calidad; con el objetivo de
garantizar la prestación de servicios de calidad con la participación y compromiso de las partes
involucradas.

● Aplicar de forma inmediata el Manual de la Calidad, y toda la documentación de soporte del Sistema de
Gestión de la Calidad, de tal forma que el personal involucrado entienda y conozca los procedimientos para
el control de documentos y registros; y, así elevar los estándares de calidad, contribuyendo a la mejora
continua de los diferentes procesos de la Institución.
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INTRODUCCIÓN

La creciente demanda de educación superior ha llevado a un aumento significativo de estudiantes que combinan
estudios con responsabilidades laborales, planteando desafíos en gestión del tiempo y bienestar emocional. En este
contexto, el presente estudio investiga la influencia del estrés laboral y académico en el aprendizaje de estudiantes de
la Licenciatura Mixta y del Posgrado de la Universidad Autónoma de Fresnillo (UAF). Este estudio es relevante, ya
que busca comprender cómo estas dos áreas de presión pueden afectar el rendimiento académico, un tema de
creciente interés en la literatura científica.

En México, entre 2014 y 2023, aproximadamente 3,850,000 estudiantes de nivel superior, en licenciatura y posgrado,
trabajaban simultáneamente, representando el 46.52% del total de estudiantes. Específicamente, el 62.17% de los
estudiantes de licenciatura mixta y el 75% de los estudiantes de posgrado en línea también trabajaban (ANUIES,
2023), (INEGI, 2023), (SEP, 2023). En la UAF, que ofrece programas de licenciatura mixta y posgrado, 327
estudiantes estaban inscritos en el semestre enero-junio de 2024, 230 en licenciatura mixta y 97 en posgrado.

El estudio se basa en investigaciones previas que han documentado la relación entre el estrés y el rendimiento
académico. Sin embargo, existe una brecha en la literatura respecto a cómo se interrelacionan estas variables en el
contexto de la UAF, justificando así esta investigación. Según los principios educativos de la UAF, uno de sus
objetivos filosóficos es "contribuir en la formación del ser humano como profesionista" (UAF, 2018). Esto subraya la
importancia de identificar factores que influyen en el estrés laboral-académico y su impacto en el aprendizaje.

La hipótesis central sostiene que el estrés derivado de las responsabilidades laborales y académicas tiene un impacto
negativo en el rendimiento de los estudiantes. A medida que aumenta el número de estudiantes que enfrentan estas
presiones, es crucial investigar si el estrés laboral-académico afecta su capacidad de aprendizaje.

Este estudio emplea un método descriptivo y no experimental, utilizando una encuesta estructurada para recolectar
datos de una muestra representativa. A través del análisis estadístico, se evalúan las relaciones entre las variables de
interés. Los resultados subrayan la necesidad de abordar el estrés de manera integral para mejorar la experiencia
educativa y el bienestar de los estudiantes.

Finalmente, la investigación tiene el potencial de informar políticas educativas y estrategias de apoyo que promuevan
un mejor equilibrio entre trabajo y estudio, minimizando el estrés y optimizando el rendimiento académico en la
UAF.

MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA.

Efecto psicológico y conductual de los alimentos y el estrés.
Para tener un acercamiento en el efecto psicológico y conductual de los alimentos en el bienestar y el estrés, se
tomará en consideración en el efecto de la promotoría para el bienestar o malestar. Ambos elementos aunados con el
estrés.

Alimentos que promueven el bienestar y disminuyen el estrés.
Un elemento clave es la serotonina, lo que contribuye a mejorar el bienestar emocional y a disminuir el estrés.
(López & Fernández, 2020). Los alimentos con aminoácidos y triptófano promueven la producción y mantenimiento
de proteínas, músculos y enzimas neurotransmisoras (Torres-Fernández, 2018). Aunado, los alimentos con ácidos
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grasos omega-3 (Gómez-Pinilla, 2016). Siendo un tipo de ácido graso poliinsaturado esencial para la salud cerebral y
cardiovascular. (Sánchez, 2017).

Complementando, el triptófano, mejora el estado de ánimo al aumentar la serotonina. (Torres-Fernández, 2018). Las
grasas saludables ayudan a la salud cerebral y reducen el estrés, loa ácidos grasos omega-3, mejoran la función
cognitiva y reducen la depresión. (Gómez-Pinilla, 2016). Los probióticos mejoran la salud intestinal, lo cual está
relacionado con la reducción de la ansiedad. (Sánchez, 2017). Los carbohidratos complejos que estabilizan los
niveles de azúcar en sangre, manteniendo el estado de ánimo estable. (Torres-Fernández, 2018).

El magnesio, que ayuda a la relajación muscular y la reducción del estrés. (Ruiz-Canela, 2011). Las endorfinas,
mejoran el bienestar emocional. La L-teanina, que promueve la relajación sin causar somnolencia. (Sáncez-Villegas,
2015). Los antioxidantes, protegen el cerebro del estrés oxidativo. (Gómez-Pinilla, 2016). La vitamina E y grasas
saludables, apoyan la salud cerebral y reducen el estrés. (Sánchez, 2017). Así, otros alimentos que promueven el
bienestar se encuentran los que contienen colina, que es vital para la salud del cerebro y la memoria. (Gómez-Pinilla,
2016). El magnesio y proteínas, estabiliza los niveles de azúcar en la sangre. (Torres-Fernández, 2018). La
curcumina, es antiinflamatoria y antidepresiva. (Ruiz-Canela, 2011). Los altos niveles de vitamina C, reduce los
niveles de cortisol en el cuerpo. (Sáncez-Villegas, 2015).

Los alimentos altos en omega-3, mejora la salud mental y emocional. (Gómez-Pinilla, 2016). El ácido fólico, ayuda a
mantener el estado de ánimo estable. (Sánchez, 2017). El hierro, esencial para la producción de energía y un estado
de ánimo positivo. (Ruiz-Canela, 2011). Los altos niveles de vitamina C, ayuda a reducir el estrés.
(Torres-Fernández, 2018) y ayuda a reducir el cortisol, la hormona del estrés. (Sáncez-Villegas, 2015).

Alimentos que promueven el malestar y el estrés.
Los alimentos que pueden causar el malestar están los alimentos con alto contenido de azúcares refinados como los
dulces y bebidas azucaradas, condicionando el aumento de la ansiedad y el estrés. (Sáncez-Villegas, 2015).
Asimismo, el consumo excesivo de cafeína, propician el estrés. (Ruiz-Canela, 2011).

El alto consumo de cafeína que puede causar ansiedad y nerviosismo. (Ruiz-Canela, 2011). Las bebidas energéticas,
pueden aumentar el estrés y la ansiedad, lo que puede llevar a cambios bruscos en el estado de ánimo.
(Sáncez-Villegas, 2015). El alto contenido de azúcar puede causar picos de energía seguidos de bajones emocionales.
(Ruiz-Canela, 2011). Los carbohidratos refinados, puede causar fluctuaciones en el azúcar en la sangre y el estado de
ánimo. (Torres-Fernández, 2018). El alcohol, inicialmente puede relajar, el consumo excesivo lleva a la depresión y
ansiedad. (Sáncez-Villegas, 2015).

El alto contenido de grasas trans y sodio puede contribuir a la inflamación y malestar emocional. (Gómez-Pinilla,
2016). De igual manera están relacionadas con un mayor riesgo de depresión. (Ruiz-Canela, 2011), (Sáncez-Villegas,
2015). Las galletas con altos volúmenes de azúcares refinados pueden causar cambios bruscos en el estado de ánimo.
(Sánchez-Villegas, 2015). El helado, rico en azúcar y grasa, puede llevar a picos de azúcar seguidos de caídas en el
ánimo. (Sáncez-Villegas, 2015).

El alto contenido de azúcar y carbohidratos refinados puede contribuir al estrés y la ansiedad. (Ruiz-Canela, 2011).
Las bebidas procesadas, altas en azúcares añadidos, pueden causar fluctuaciones en el azúcar en la sangre y el estado
de ánimo. (Torres-Fernández, 2018). Las carnes procesadas altas en sodio y conservantes pueden contribuir a la
inflamación y malestar emocional. (Gómez-Pinilla, 2016). La margarina, contiene grasas trans, que pueden afectar
negativamente la salud mental. (Ruiz-Canela, 2011).

Los snacks altos en sodio pueden aumentar la presión arterial y el estrés. (Sáncez-Villegas, 2015). Los azúcares
refinados y grasas pueden llevar a fluctuaciones en el estado de ánimo. (Ruiz-Canela, 2011). Los embutidos,
contienen conservantes y sodio que pueden contribuir a la ansiedad. (Gómez-Pinilla, 2016). Los caramelos siendo
altos contenido de azúcar, que puede llevar a picos de energía y ansiedad. (Torres-Fernández, 2018). Por último, más
no los únicos, los alimentos con grasas saturadas y sodio pueden contribuir a la inflamación y malestar emocional.
(Gómez-Pinilla, 2016).
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Teorías sobre los efectos de consumir alimentos que promueven el bienestar y disminución del estrés.
Las siguientes teorías expuestas, que abordan los efectos de consumir alimentos que promueven el bienestar y su
relación con el estrés. Denotan las condiciones que se pueden presentar.

La teoría del eje intestino-cerebro, sugiere que existe una interacción bidireccional entre el intestino y el cerebro,
facilitada por vías neurales, inmunológicas y endocrinas. La ingesta de ciertos alimentos, como los probióticos y los
ácidos grasos omega-3, puede tener un impacto favorable en la salud mental mediante la modulación del microbiota
intestinal, lo que a su vez influye en el estado emocional y en la respuesta al estrés. (García-García &
Rodríguez-Castro, 2018). Algo similar con la teoría de la dieta mediterránea y la salud mental. Considerando, que es
rica en frutas, verduras, pescado, grasas saludables y cereales integrales, está asociada con un menor riesgo de
depresión y ansiedad. Se cree que los componentes antiinflamatorios y antioxidantes de esta dieta son clave para
promover el bienestar mental. (Sánchez-Villegas & Martínez-González, 2017). Según teoría la teoría del estrés
oxidativo y la nutrición genera un desequilibrio entre la producción de radicales libres y la capacidad antioxidante
del cuerpo, contribuye al surgimiento de trastornos del estado de ánimo. La incorporación de alimentos ricos en
antioxidantes, como frutas y verduras, puede mitigar el estrés oxidativo, favoreciendo así una mejor salud mental.
(Fernández-Cruz, 2019). La teoría del triptófano y la serotonina explica que el triptófano, un aminoácido presente en
alimentos como el pavo y los plátanos, es precursor de la serotonina, un neurotransmisor clave en la regulación del
estado de ánimo. El consumo de alimentos ricos en triptófano puede incrementar la producción de serotonina en el
cerebro, lo que fomenta una sensación de bienestar y ayuda a reducir el estrés. (Pérez-García & González-Romero,
2018).

Teorías sobre los efectos de consumir alimentos que promueven el malestar y el estrés.
A continuación, se presentan teorías, que abordan los efectos de consumir alimentos que promueven el malestar y el
estrés. Presentando las condiciones en donde se puede presentar escenarios no tan propicios.

Considerando, la teoría de los efectos del consumo de azúcar en el estrés, indica que un alto consumo de azúcar
puede elevar los niveles de cortisol, la hormona relacionada con el estrés, aumentando así la predisposición a sufrir
estrés y trastornos del estado de ánimo. Su consumo frecuente puede afectar negativamente la salud mental.
(Rodríguez-Sánchez & Martín-González, 2017). Aunado a ello, la teoría del estrés metabólico que la ingesta de
alimentos ricos en azúcares refinados y grasas trans induce un estrés metabólico en el organismo, pueden contribuir
al desarrollo de trastornos del estado de ánimo y a un aumento del estrés. (García-García & Rodríguez-Castro, 2018).
Considerando la teoría de la inflamación y los trastornos del estado de ánimo, indica que el consumo de alimentos
proinflamatorios, con alto contenido en grasas trans y carbohidratos refinados, puede desencadenar una respuesta
inflamatoria crónica. Teniendo un mayor riesgo de padecer depresión, ansiedad y otros trastornos del estado de
ánimo. (Sánchez-Villegas & Martínez-González, 2017).

En lo que corresponde a la teoría de la respuesta al estrés inducida por la cafeína, el consumo excesivo de cafeína,
puede incrementar la liberación de cortisol, la hormona del estrés, puede contribuir al desarrollo de ansiedad,
insomnio y otros problemas relacionados con la salud mental. (Fernández-Cruz, 2019). Con respecto a la teoría del
azúcar y el comportamiento, el consumo elevado de azúcares añadidos y refinados puede provocar rápidas
fluctuaciones en los niveles de glucosa en sangre. Estas fluctuaciones pueden generar irritabilidad, fatiga y una
mayor susceptibilidad al estrés y la ansiedad. (Pérez-García & González-Romero, 2018). Teoría del efecto
neurotóxico del azúcar, especialmente azúcares añadidos y refinados, puede provocar rápidas fluctuaciones en los
niveles de glucosa en sangre. Estas fluctuaciones pueden generar irritabilidad, fatiga y una mayor susceptibilidad al
estrés y la ansiedad. (Rodríguez-Sánchez & Martín-González, 2017).

Teorías sobre los efectos del estrés de un alumno que trabaja y es estudiante a nivel universitario.
A continuación, se presentan teorías, que abordan los efectos de consumir alimentos que promueven el malestar y el
estrés. Presentando las condiciones en donde se puede presentar escenarios no tan propicios.

La teoría del estrés académico, ésta, sostiene que los estudiantes universitarios experimentan estrés debido a la alta
demanda académica, las presiones para lograr un rendimiento académico elevado, y la necesidad de gestionar
múltiples tareas. Los estudiantes que también trabajan enfrentan una doble carga que aumenta su nivel de estrés, lo
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que puede afectar su bienestar emocional y su rendimiento académico. (Rodríguez & García, 2017). También está la
Teoría del desgaste por rol múltiple, postulando que los estudiantes que asumen múltiples roles, como el de
trabajador y estudiante, experimentan un desgaste emocional y físico debido a las exigencias contradictorias de cada
rol. Esto puede llevar a un agotamiento crónico y a un mayor riesgo de estrés y ansiedad. (Pérez & López, 2019).

La teoría del laboral y académico, indica, siendo el estrés laboral y académico, combinado, se refiere al estrés
adicional que enfrentan los estudiantes que trabajan debido a la necesidad de equilibrar las responsabilidades
laborales con las académicas. Este estrés puede generar fatiga, disminución del rendimiento académico, y problemas
de salud mental. (García & Fernández, 2018). Adicionando la teoría del tiempo y gestión del estrés con la mala
gestión del tiempo, son factores clave que contribuyen al estrés en estudiantes que también trabajan. La dificultad
para equilibrar las obligaciones académicas y laborales puede llevar a la procrastinación, a la acumulación de tareas y
al estrés crónico. (Martínez & Díaz, 2020). Complementando con la teoría de la autoeficacia y el estrés en
estudiantes trabajadores, planteando en los estudiantes universitarios que también trabajan experimentan niveles de
estrés que dependen de su percepción de autoeficacia, es decir, de su creencia en su capacidad para gestionar
eficazmente las demandas académicas y laborales. Aquellos con baja autoeficacia son más propensos a experimentar
altos niveles de estrés y ansiedad. (Fernández & Sánchez, 2017).

MATERIALES Y MÉTODOS

Características del tipo y diseño de la investigación.
En la presente investigación, se generó una investigación descriptiva. Ya que se enfoca en detallar las características
de una población o fenómeno. Siendo su principal intención el describir la naturaleza de la situación que se está
estudiando, se llegar a determinar relaciones causales. (Arias, 2012). Aunado, es una investigación no experimental,
ya que se observaron los fenómenos tal como se presentan en su condición natural, sin intervenir en la realidad.
Denotando la asociación entre variables, sin manipulación. (Tamayo, 2004). Con relación al momento de
recopilación de los datos, fue en un solo momento en el tiempo. Este enfoque permite examinar la relación entre las
variables en un momento específico, sin considerar cambios o desarrollos a lo largo del tiempo. (Hernández Sampieri
et al., 2014).

Diseño del instrumento de investigación.
Para el proceso de recolección de datos, se estructura con 127 ítems, en un instrumento de investigación, de la
siguiente manera.

Tabla No.1. Dimensiones del instrumento de investigación.

Dimensión Reactivos
1. Datos Generales. 9
2. Hábitos empíricos. 72

2.1. Actividades amateurs. 12
2.2. Consumo de alimentos sanos. 20
2.3. Consumo de alimentos no sanos. 20
2.4. Actividades formales 20

3. Estrés laboral. 26
3.1. Grado de presión al ejecutar actividades. 22
3.2. Frecuencia en que se siente abrumado por carga laboral. 1
3.3. Grado de estrés en el ámbito laboral. 1
3.4. Grado de facilidades que le brindan en su trabajo para sus actuales estudios. 1
3.5. Grado de apoyo en su trabajo para manejar el estrés. 1

4. Estrés académico 24
4.1. Grado de presión le resulta al ejecutar las actividades académicas. 20
4.2. Consideración de la carga académica en el actual nivel de estudios. 1
4.3. Nivel de afectación en su estado de ánimo, al prepararse y presentar los exámenes y
evaluaciones académicas. 1
4.4. Nivel de afectación en su estado de ánimo, el prepararse y presentar los
exámenes y evaluaciones académicas. 1
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4.5. Disponibilidad de tiempo para estudiar adecuadamente. 1

5. Rendimiento en el aprendizaje y estrés. 6

5.1. Nivel de rendimiento académico 1
5.2. Frecuencia del suficiente tiempo para estudiar adecuadamente. 1
5.3. El rendimiento académico, ha sido afectado negativamente por el estrés de sus

clases. 1
5.4. El rendimiento académico, ha sido afectado negativamente por el estrés de sus
clases. 1

5.5. Grado en que se siente capaz de manejar adecuadamente el estrés y rendir bien en
sus estudios. 1

5.6. Propuesta(s) para mejorar el rendimiento académico, con relación al estrés. 1

Resultados propios

Validación del instrumento de investigación.
Para tener una validación del mismo instrumento de investigación, se realizó el cálculo del alfa de Cronbach. El cual
es un coeficiente que mide la consistencia interna de un conjunto de ítems, evaluando en qué medida, estos ítems
están correlacionadas entre sí. Determinando la fiabilidad del instrumento de medición en la investigación. Con un
valor superior a 0.7 hasta 1.0, indica que los ítems tienen una buena consistencia, midiendo de manera coherente el
mismo constructo. (Oviedo & Campos-Arias, 2005). Los resultados se denotan como siguen:

Tabla No. 2. Resultados del cálculo del coeficiente de a cronbach.

a cronbach: Coeficiente de confiabilidad del cuestionario 0.94

k: Número de ítems del instrumento 127

S S Sumatoria de las Varianzas de los ítems 185.15

S Varianza total del instrumento 2785.40
Resultados propios

Se denota que el valor del coeficiente de confiabilidad del cuestionario es de 0.94, muy cercano al 1. Por lo tanto, se
declara que el instrumento de medición que se utilizó para la investigación se con una excelente consistencia interna.

Análisis de varianza (ANOVA) de los datos de la investigación.
Para comparar las medias de los grupos de datos independientes, se aplica el análisis de varianza, mejor conocido
como la técnica estadística ANOVA y determinar si al menos uno de esos grupos difiere significativamente de los
demás, considerando la varianza entre grupos y la varianza dentro de los mismos.

En lo referente a la prueba de hipótesis con el ANOVA, para la hipótesis nula (H0), se considera de todos los grupos
son iguales. Para la hipótesis alternativa (H1), es al menos una de las medias es diferente. Para la interpretación se
considera una de las dos condiciones: Si el valor de FCal>FTab se concluye que hay diferencias significativas entre
las medias de los grupos. Siendo FCal<FTab, no hay diferencias significativas entre las medias de los grupos.
(López-Roldán & Fachelli, 2016) y (Hernández Sampieri et al., 2014)

Para lo anterior se genera el cálculo del análisis de varianza (ANOVA).

5

ANÁLISIS DE VARIANZA (ANOVA)

Origen de las
variaciones

Suma de
cuadrados Grados de libertad Promedio de los

cuadrados F Calculada Probabilidad
Valor
crítico
para F

Entre grupos 4254.72 126 33.77 22.99 0.000 1.22
Dentro de los
grupos 24254.24 16510 1.47
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Tabla
No. 3. Resultados del cálculo del análisis de varianza (ANOVA).

Resultados propios

Como resultados, se debe de identificar dos en particular. El F Calculada (FCal), siendo de 22.99 y el Valor Crítico
para F o también conocido como F de Tablas (FTab), con un valor de 1.22.

Por lo tanto 22.99 (FCal) > 1.22 (FTab), se concluye que hay diferencias significativas entre las medias de los
grupos. Siendo que la percepción de respuesta en cada grupo son distintas e independientes. En conclusión, cuanto
más difieren las medias de la variable dependiente entre los grupos de la variable independiente, más alto será el
valor de F. Si hacemos varios análisis de ANOVA de un factor, aquel con F más alto indicará que hay más
diferencias y por tanto una relación más fuerte entre las variables.

Muestra para el proceso de la investigación.
Para identificar el tamaño de muestra de una población (N) de 327 alumnos entre la licenciatura mixta y en posgrado,
considerando un parámetro estadístico como nivel de confianza (Z) del 99% que corresponde como valor de tablas
de 2.33. El valor de error de estimación máximo aceptado (E) es del 8% y de un valor del 50%, tanto la probabilidad
de que ocurra la condición estudiada como éxito (p) y la probabilidad de que no ocurra el evento estudiado. Se
utiliza, la fórmula de muestreo cuando se conoce la población. Siendo la fórmula 01 (Martínez-González et al.,
2014).

𝑛 = 𝑁*𝑍2*𝑝*𝑞

𝐸2* 𝑁−1( )+𝑍2*𝑝*𝑞
 𝐹ó𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 01

Calculando sobre la fórmula 01, se obtuvo un tamaño de muestra de 129 estudiantes, para aplicarles la encuesta
correspondiente, como instrumento de recolección de información.

Proceso de aplicación del instrumento de investigación.
El instrumento de investigación se realizó de manera electrónica digital y se aplicó con el apoyo del área académica
de la Universidad, tanto del área de la licenciatura mixta y el de posgrado. Al final se obtuvieron 158 registro de
personas que realizaron la encuesta.

Posteriormente, se realizó un proceso para sólo considerar las encuestas debidamente requisitadas y concluidas,
siendo 131 el total. Valor anterior muy cercano al tamaño calculado de la muestra fue de 129 estudiantes, dos de
diferencia, por lo tanto, se consideró dejar el total externado de 131.

RESULTADOS

Comportamiento de los datos con relación a la distribución normal.

Los datos obtenidos se representan en el gráfico Q-Q plot, herramienta que se utiliza para comparar estadísticamente
la distribución de un conjunto de datos en referencia a una distribución teórica, como lo es la distribución normal. Si
los puntos están aproximadamente a lo largo de una línea recta, pasando por el origen con pendiente 1, se puede
concluir que los datos siguen la distribución teórica y son normalmente distribuidos, de lo contrario esto sugiere que
no siguen una distribución teórica. (Peña, 2002).
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En relación con lo anterior, se generó lo debido para denotar sí la tendencia de datos, siguen un comportamiento
aparentemente lineal, para denotar un comportamiento ordinario.

Tabla No. 4. Representación gráfica del comportamiento de distribución de los datos de las respuestas de la encuesta.

Comportamiento de los datos

Denotando que siguen los puntos en una tendencia lineal en
relación a los hábitos empíricos.

Denotando que siguen los puntos en una tendencia lineal en relación
al estrés laboral.

Denotando que siguen los puntos en una tendencia lineal en
relación al estrés académico.

Denotando que siguen los puntos en una tendencia lineal en relación
a la presión académica.

Continuación: Tabla No. 4. Representación gráfica del comportamiento de distribución de
los datos de las respuestas de la encuesta.

Denotando que siguen los puntos en una tendencia lineal en
relación al rendimiento en el aprendizaje y el estrés.

Representación de los valores de respuesta concentrada por aspecto
general de la influencia en el estrés laboral y académico para el

aprendizaje.
Resultados propios. Se concluye que los datos como respuesta siguien cercanamente un comportamiento teórico a la distribución
normal, es decir, no se denota la presencia de sesgo en la distribución de los datos.
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Datos generales de los encuestados.
Con relación a lo anterior, a continuación, se presentarán los resultados de manera descriptiva. Con la plena intención
y confianza de que no existe un sesgo en las respuestas, de que se conozcan los resultados y se pueda tener en cuenta
los valores de respuesta y los principales comentarios de los 131 alumnos participantes de la licenciatura mixta y en
las maestrías de la universidad.

Tabla No.5. Datos estadísticos de los datos generales de los encuestados.

VARIABLE CONSIDERACIÓN PORCENTAJE (%)

1. Género Femenino
Masculino

48.09
51.91

2. Edad (Años)

Menor de 20 años
Entre 20 a 25 años
Más de 25 a 30 años
Más de 30 a 35 años
Más de 35 a 40 años
Más de 40 a 50 años
Más de 50 a 55 años
Más de 55 años

9.16
41.28
21.37
12.98
5.34
8.40
0.00
0.76

3. Estado Civil

Soltero(a)
Casado(a)
Divorciado(a)
Unión Libre
Viudo(a)

62.60
29.01
2.29
6.11
0.00

4. Hijos (as)

0 hijos
1 hijo
2 hijos
3 hijos
4 hijos
Más de 4 hijos

64.89
14.50
13.74
5.34
1.53
0.00

*5. Año en que culminó su
anterior nivel de estudios

1997
2000
2006
2008
2009
2010
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
No contestó

1.00
1.00
3.00
2.00
1.00
2.00
1.00
3.00
5.00
5.00
2.00
10.00
3.00
14.00
8.00
18.00
9.00
7.00
6.00

6. Puesto de Trabajo

Autoempleado
Empleado Iniciativa
Privada
Empleado Gobierno
Actualmente no trabaja

19.85
58.78
12.98
8.40

7. Es la primera vez que
estudia el actual nivel
educativo

Sí (Es la primera vez)
No (Ha estudiado antes)

47.33
52.67

*8. Años de experiencia
laboral previa que tiene,
antes de ingresar al actual
nivel de estudios

Menos de 1 año
1 año
2 años
3 años
4 años
5 años
6 años
7 años
8 años
9 años
10 años
11 años
12 años
13 años
14 años
16 años
17 años

16.79
7.63

16.79
12.21
8.40
1.53
6.87
3.05
3.05
0.76
6.11
1.53

0.008
0.008
0.030
0.008
0.015
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18 años
20 años
21 años
22 años
23 años
34 años
No contestaron

0.023
0.023
0.008
0.015
0.008
0.008
15.130

Resultados propios. * Nota: Los años que no aparecen, son los no considerados como su respuesta.

En la Tabla 5. Muestra los valores porcentuales resultantes por variable, según las respuestas de los 131 encuestados que estudian
alguna licenciatura en la modalidad mixta y una de las distintas maestrías. Tomando en cuenta su consideración y porcentaje, de
las ocho variables, siendo género, edad, estado civil, hijos (as), año en que culminó su anterior nivel de estudios, puesto de
trabajo, primera vez que estudia el actual nivel educativo y años de experiencia laboral previa que tiene, antes de ingresar al actual
nivel de estudios.

A continuación, se presentan las relaciones de actividades que realizan señalando la frecuencia de respuesta de
mayor a menor. Resaltando los aspectos que realizan más entre los encuestados, encontrándose las actividades
empíricas y/o formales como el baile, canto, lectura, entre otras.

Asimismo, la frecuencia de consumo de alimentos y bebidas, tanto de semillas, frutos, nueces, alimentos procesados,
fritos, etc. También las diferentes bebidas con azúcares, cafeína, alcohol y más. De igual manera, los aspectos de
carga laboral y académica, denotando los aspectos que pueden influir en las condiciones de estrés.

Relación de actividades en base a su frecuencia en que las realiza.

Gráfico No. 1. Relación de actividades en base a su frecuencia en que las realiza

En la gráfica No. 1, se denota, en base a las respuestas de los encuestados (131) que las actividades de mayor frecuencia
con un valor de 4 o 5, son el de convivir con la familia, escuchar música y reír. Las siguientes de con una frecuencia de
valores de entre 3 y 5 son las de platicar sin tema o fin específico y salir a distraerse. El resto de las actividades tienen
un valor de entre 2 a 4, el bailar de manera empírica, cantar aficionadamente, cocinar por placer, ejercitarse, jugar, leer
por afición y practicar un pasatiempo.

9

1428



Relación de alimentos en base a su frecuencia de consumo.

Gráfica No. 2. Relación de alimentos en base a su frecuencia de consumo.

En la gráfica No. 2, se observa que los alimentos, de relación presentada, los de mayor frecuencia con una valoración de 3 a 5 son huevos y
tomates. Con un valor de frecuencia de 3 a 4 se encuentran los aguacates y plátanos. Con un valor de 2 a 4, la avena, el brócoli, nueces y sandía.
Con calificación de 1 a 3, se encuentra el chocolate negro, espinacas, kiwi, semillas de calabaza, semillas de chía, semillas de girasol y el té verde.
Con valores del 1 a 2 se tiene que consumen pavo y salmón. Declaran consumir en nada frecuente la quinoa.

Relación de alimentos con ciertas características según su frecuencia de consumo entre los compañeros de
clase.

Gráfica No. 3. Relación de alimentos con ciertas características en base a su frecuencia de consumo entre los
compañeros de clase.
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En la gráfica No. 3, se ve reflejado la relación de alimentos con ciertas características en base a su frecuencia de consumo entre
los compañeros de clase, según las respuestas de los encuestados (131), siendo los de mayor calificación de 3 a 5 los alimentos
con azúcares refinados. Con una calificación de 2 a 5, tanto, bebidas energéticas, alcohólicas y gaseosas.
Las calificadas de 2 a 4 son la cafeína, conservantes, glutamato monosódico, sodio, lo frito, carbohidratos refinados, comida
rápida, productos lácteos enteros y snack salados. Con calificación de cero a cuatro son los alimentos ricos en grasas saturadas.
Los de cero a tres, están los procesados, ricos en colesterol, ricos en grasas trans y carnes rojas procesadas.
Los de cero a uno se encuentra los edulcorantes artificiales.

4.6. Relación de la frecuencia en que realiza las siguientes actividades señaladas.

Gráfica No. 4. Relación de la frecuencia en que realiza las siguientes actividades señaladas.

En la gráfica No. 4 se observan los valores del 1 al 5 como calificación de la frecuencia de las actividades que realizan los
131 encuestados. Denotando que entre los más altos con una calificación del 3 al 5 son el de escuchar música relajante,
practican la risa y socializan con seres queridos y amigos.
Los que calificaron entre 2 a 4 se encuentran el dormir lo suficiente, ejercicio físico, relajación muscular y progresiva, paseos
en la naturaleza, practican la gratitud, respiración profunda, tienen terapia cognitiva-conductual, así como baños relajantes.
Entre 1 al 4 señalan realizar ejercicio al aire libre y pasatiempos creativos. Con una calificación de 2 a 3, se encuentra la
alimentación saludable guiada y la visualización guiada. De 1 a 2 con masajes terapéuticos y meditación guiada.
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Relación de la frecuencia en que realiza las siguientes actividades señaladas, en relación del grado de presión
al momento de ejecutarlas.

Gráfica No. 5. Relación de la frecuencia en que realiza las siguientes actividades señaladas, en relación del
grado de presión al momento de ejecutarlas.

En la gráfica No. 5, se observa que, en todas las actividades, denotan los 131 encuestados que el grado de
presión al momento de ejecutarlas están calificadas entre 2 a 4, señalando una existencia de presión a una
presión considerable.

En lo sucesivo, se presentan los aspectos de rendimiento académico, retroalimentación académica, así como las
propuestas que sugieren que se pueden implementar con la intensión de aminorar el estrés.

Cualificación de la carga académica en los actuales estudios universitarios.

Gráfica No. 6. Cualificación de la carga académica en los actuales estudios universitarios.
En la gráfica no. 6, se observa que los 131 encuestados, el 65% cualifican que, en su
carga académica, asignan un valor de 3 de un máximo de 5, siendo relativamente
moderada, indicando que la sienten accesible en los tiempos y les permite organizar sus
tiempos en el trabajo y la universidad. El 23%, con una calificación de 4, algo pesada,
debido a la utilización de información en las plataformas digitales e investigaciones
diversas, así como cuando se junta la carga de trabajo, la familia y el realizar tareas o
exámenes.
Con el 6% ligera, con 2, debido a los horarios y el diseño de las actividades empatan
con sus compromisos adicionales. De igual manera, se han podido administrar con su
tiempo. Con un 5, el 4% muy pesada, señalando que por lo regular se tiene que realizar
al menos una tarea por materia; además les resulta un poco complicado el equilibrar
trabajo, estudios y familia. Sólo el 2% la consideran muy ligera, con una calificación de
1, por la baja carga de trabajo y se pueden enfocar al estudio, que podrían tener más
clases en un solo día.

Nivel en que percibe que le afecta en su estado de ánimo, el prepararse y presentar los exámenes y
evaluaciones académicas.

Gráfica No. 7. Nivel en que percibe que le afecta en su estado de ánimo, el prepararse y presentar los exámenes y evaluaciones académicas.
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En la gráfica No. 7, muestra que de los 131 encuestados, el 44% indica con un valor de
3, que les afecta moderadamente, expresan que es debido a la carga de trabajo.
También, por las cuotas de lectura por semana. De igual manera, por el número de
actividades que deben de realizar previo a la evaluación, pero es mediable.
El 21%, con un 2, perciben un nivel de afectación ligero, a raíz de que los
conocimientos adquiridos en clase son los necesarios y sólo es generar un repaso. Sus
niveles de estrés son controlables.
Con el valor de 4, el 18%, consideran que afecta en su estado de ánimo de manera
considerablemente, por motivos como la fata de tiempo para poder llevar a cabo su
preparación, así como el que todo se junta de todas las materias al final del módulo.
Con el 14%, en un valor de 1. Expresan que no le afecta en absoluto. Señalando que se
está en una constante preparación para la evaluación, semana tras semana. En su estado
de ánimo no le afecta, pero en su descanso, sí. Tienen la capacidad intelectual para ello.
Tomando en cuenta el nivel de afectación completamente, con un valor de 5, el
5%debido a lo expresado como falta de tiempo, no tienen un lugar específico para
preparar sus exámenes, la atención a su familia.

Altas expectativas educativas y su contribución al nivel de estrés.

Gráfico No. 8. Altas expectativas y su contribución al nivel de estrés.
En el gráfico No. 8, muestra que entre los 131 encuestados, calificaron con un 3, el 34%,
que contribuye moderadamente al estrés, el proponerse altas expectativas académicas.
Debido a que por los tiempos de trabajo y escuela no siempre son suficientes. Además,
indican que por la utilización de tecnologías para realizar investigaciones apoyan a que
no sea tan estresante. De igual manera señalan que la carga de tareas, así como los
trabajos tienden a saturarlos y como también trabajan se les complica un poco.
Calificaron con un 2, el 27 % de los encuestados, indicando que contribuyen ligeramente
el estrés el proponerse altas expectativas académicas. Expresando que les gusta cumplir
con los requerimientos solicitados. Lo consideran una inversión para adquirir
herramientas para la aplicación posterior. Así como, se autoasignan una alta
responsabilidad, para el crecimiento personal y profesional.
Con un sentir del 27% de ellos, de que contribuye considerablemente el estrés el
proponerse altas expectativas académicas, es decir, con una calificación de un 4, indican
que es del frecuente dolor de cabeza, interfiere con su trabajo, por el simple hecho de
proponerse una alta expectativa, agotamiento físico y mental, a pesar de que no existe
una retribución directa entre lo académico y lo laboral, pero sí en lo personal.
El 7% califica con un 5, es decir el proponerse altas expectativas académicas contribuye
completamente al estrés, debido a que expresan por falta de más tiempo solventar los
estudios. También por la auto asignación de ello y no quedar mal con su trabajo, familia
y ellos mismos.
Indica el 5%, con una calificación de 1, que el proponerse una alta expectativa
académica no contribuye en lo absoluto en el estrés. Señalando de que están
acostumbrados a canalizar el estrés y que tienen la capacidad para eso y más.

Frecuencia en que dispone del suficiente tiempo para estudiar adecuadamente.

Gráfica No. 9. Frecuencia en que dispone del suficiente tiempo para estudiar adecuadamente.
En el gráfico No. 9, se registra con un 3, que el 49% de 131 encuestados, a veces
disponen el suficiente tiempo para estudiar.
Calificando con un 2, indican que rara vez cuentan con el suficiente tiempo para
estudiar.
El 15% de los encuestados, señalan con una calificación de 4, que frecuentemente
cuentan con el suficiente tiempo para estudiar.
Califican de 5, es decir que siempre cuentan con el suficiente tiempo para estudiar.
Son el 8% de la población encuestada.
En la condición de que nunca cuentan con el suficiente tiempo para estudiar, el 7%
lo califica con 1.
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Rendimiento académico actual.

Gráfica No. 10. Rendimiento académico actual.
En el gráfico No. 10, se cuenta que, con una calificación de 3, señalan el 57.3% de los
131 encuestados de que consideran su rendimiento académico actual como bueno.

El 31.3% de ellos, asignan una calificación de 2, con un rendimiento académico actual
como regular.

De manera excelente su rendimiento académico actual, con una calificación de 5, el
9.2% de la población lo hizo.

Con la calificación de 1, el 2.3% indican que su rendimiento académico actual es
malo.
Ninguno de ellos se considero tener un muy buen rendimiento académico actualmente.

Retroalimentación útil de sus profesores para su aprendizaje.

Gráfica No. 11. Frecuencia de retroalimentación útil de sus profesores para su aprendizaje
Como se muestra en la gráfica no. 11, denota que de los 131 encuestados contestaron
de la siguiente forma.

El 36.6% con una calificación de 4, siendo que muy frecuentemente reciben
retroalimentación útil de sus profesores para mejorar su aprendizaje.

Con el 35.9%, con un 3, a veces reciben esa retroalimentación útil.
Siendo una calificación de 5, el 16.8% indican que siempre reciben una
retroalimentación útil para brindar esa retroalimentación para mejorar el aprendizaje.

Cerca al 10% con una calificación de 2, indican que rara vez.

Siendo denotado como nunca reciben una retroalimentación útil de sus profesores
para su aprendizaje, con una calificación de 1, externando de que no recibe
retroalimentación en los trabajos.

Rendimiento académico, ha sido afectado negativamente por el estrés laboral.

Gráfico No. 12. Rendimiento académico, ha sido afectado negativamente por el estrés laboral.
En el gráfico no. 12, nos muestra las respuestas de 131 encuestados señalando que tan
de acuerdo están de que el rendimiento académico, ha sido afectado negativamente
por el estrés laboral.

De manera neutral, con una calificación 3, fueron el 50.4%. Con una calificación de
2, en desacuerdo, son el 23.7%.

El 13.7%, se enmarcan de que están de acuerdo calificando con un 4.

Calificando con 1, sólo el 11.5%, están en totalmente desacuerdo, externando saben
separar cada actividad. Calificando con un 5, el 0.8% se declaran totalmente de
acuerdo.
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Rendimiento académico, ha sido afectado negativamente por el estrés de Clases.

Gráfico No. 13. Rendimiento académico, ha sido afectado negativamente por el estrés de Clases.
En el gráfico no. 13 señalan los 131 encuestados la siguiente condición de que su
rendimiento académico se ve afectado negativamente por el estrés de clases. El 41%
indican que perciben de manera neutral, siendo una calificación de 3. Expresando que
no afecta a tal grado, se debe de estar consiente en que es parte de ello, se tratan de
adaptarse a las circunstancias. Con un 4, se declaran estar de acuerdo, el 24%.
Manifestando de que el docente influye en gran grado, esa condición, es complicado
tomar las clases por los tiempos y actividades. Además, depende mucho de la clase y
profesor. El 14%, calificaron con un 2, correspondiente a que están en desacuerdo.
Mencionando de que, ya que no influye, no es común que eso les estresen, existen
momento en que se estresan por la clase pero no es suficiente para ver afectado su
nivel académico. Con un 1 de calificación en una totalidad en desacuerdo siendo el
11%, externando de que es cuestión de organización, indicando que no influye y que
se han podido equilibrar, solo es organizar tiempos. En Totalmente de acuerdo, 5 de
calificación, representa el 11%, debido al volumen de actividades académicas, las
tareas y proyectos finales.

Propuestas para mejorar su rendimiento académico, en relación con el estrés en la Licenciatura Mixta
(Sabatina).
Del 85.5% encuestados del nivel de estudio de la Licenciatura Mixta sabatina y quienes brindaron propuesta(s) para
mejorar su rendimiento académico, se expone el concentrado de ellas, y agrupando en la idea recurrente propuesta y
sólo se indica por cada una de ellas.

Tabla no. 7. Propuestas para mejorar su rendimiento académico, en relación con el estrés. Licenciatura Mixta
Sabatina

Nivel de estudios: Licenciatura Mixta (Sabatina)
Propuesta Porcentaje

(%)
Dosificar las actividades académicas durante el módulo.
Apoyo psicológico para el manejo del estrés.
Pactar tiempos para las actividades y evaluaciones.
Actividades sociales.
Adecuado apoyo del Docente al alumno.
Administración del tiempo laboral y académico.
Concientización en alumnos de la forma de llevar las clases.
Convenios por parte de la UAF en los lugares en que trabajan para realizar en
conjunto actividades para disminuir el estrés.
Descansos Inter clases.
Generar más prácticas las clases.
Acondicionar las aulas con aire acondicionados.
Clases más cortas.
Empatía Docente-Alumno.
Mayor flexibilidad en la clase de inglés.
Número de tareas óptimas.
Tareas integrales.
Técnicas para el manejo del estrés.
Banco de empresas para las estadías.
Cursar inglés en un solo módulo sin más materias.
Del área académica, ser más pacientes con los alumnos.
Dispensadores de agua.
Eventos escolares más dinámicos.
Fomentar la capacidad para afrontar el estrés.
Más lúdicas las clases.
Materias teóricas asignarlas lo más temprano posible.
No exposiciones en inglés.
Realizar actividades de relajamiento y sociales extramuros y al interior de la UAF.
Relacionar las materias de electrónica y comunicación.
Tener asesorías en cubículos docentes.
Tiempo necesario para dormir.
Trabajos en equipo, sean los necesarios, ya que no es fácil empatar lugares y tiempos.
Sin propuesta.

5.4%
3.6%
3.6%
2.7%
2.7%
2.7%
2.7%

2.7%
2.7%
2.7%
1.8%
1.8%
1.8%
1.8%
1.8%
1.8%
1.8%
0.9%
0.9%
0.9%
0.9%
0.9%
0.9%
0.9%
0.9%
0.9%

0.9%
0.9%
0.9%
0.9%
0.9%

43.8%
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Resultados propios

Propuestas para mejorar su rendimiento académico, en relación con el estrés en posgrado (Maestría y
Doctorado).
Del 14.5% de los encuestados, son del nivel de estudio de posgrado y quienes brindaron propuesta(s) para mejorar su
rendimiento académico, se expone el concentrado de ellas, y agrupando en la idea recurrente propuesta y sólo se
indica por cada una de ellas.

Tabla no. 6. Propuestas para mejorar su rendimiento académico, en relación con el estrés. Posgrado
Nivel de estudios: Posgrado (Maestría y Doctorado)

Propuesta Porcentaje
(%)

Administración del tiempo laboral y académico.
Pactar tiempos para las actividades y evaluaciones.
Asesorías programadas y personalizadas más frecuentes.
Dosificar las actividades académicas durante el módulo.
Ejercicios para el control de emociones, no todo sólo la clase.
Evitar tiempos muertos en las revisiones del avance de tesis.
Generar actividades en línea de interrelación entre la comunidad Universitaria.
Saber planificar
Sin propuesta.

21.1%
10.5%

5.3%
5.3%
5.3%
5.3%

5.3%
5.3%

36.8%
Resultados propios

DISCUSIÓN

En relación con la información obtenida por parte de la muestra de alumnos a los que se les aplicó la encuesta,
siendo a 131. Denota que casi se brindaron las respuestas en una igualdad de número entre hombres y mujeres, 52%
y 48% respectivamente. La gran mayoría está entre la edad de 25 a 40 años, siendo el 75.41%. El 62.60% son
solteros. El casi 65% declaran no tener hijos y el 33.6% tienen entre 1 a 3 hijos.

Con el 58.78% señalan que es empleado de la iniciativa privada, el 12.98% labora para el Estado y sólo el 8.4% no
labora actualmente; por lo tanto, en UAF, el 91.6% estudia y trabaja, estando por encima de la media nacional. De la
experiencia laboral, externan que el 63.3% tienen hasta 5 años, así como el 19.84% tiene una experiencia laboral de
más de cinco años hasta 10. El 1.67% tienen una experiencia laboral de entre 10 a 23 años.

El 75% terminó su nivel de estudios anterior al que están estudiando entre los años de 2017 y 2023. Y el 47.33% es
la primera vez que estudian el nivel educativo actual. Por tanto, se considera una población estudiantil universitaria
joven y es empleada con una experiencia laboral de hasta 5 años. Así como, mayoritariamente sin hijos y solteros,
siendo casi uno de cada 2 quienes estudian por primera vez en el nivel de sus estudios actuales.

Entre ellos, declaran que con alta frecuencia realizan lo siguiente:

● Se observa que les gustan actividades de activación e interacción. Las actividades empíricas de alta frecuencia
son las convivir con la familia, el escuchar música y el reír. Así como con frecuencia, el bailar, cantar, cocinar
por placer, jugar, tienen un pasatiempo, platicar y salir a distraerse. Lo que casi no hacen es leer por afición.

● Se percibe, quienes contestaron, de manera formal, sólo realizan unas cuantas actividades y tienden a
descuidarse en un menor grado. Las actividades formales, de gran frecuencia y/o guiadas son escuchar música
relajante, la risa, socializar con seres queridos y amigos. Con un poco menos de frecuencia, establecer límites
saludables, practicar la respiración profunda, terapias cognitiva-conductual y baños relajantes. Lo que casi no
realizan es tener una alimentación saludable guiada, pasea por la naturaleza, prestar atención plena, recibir
masajes terapéuticos, la auto compasión, la visualización guiada.

● Esta serie de alimentos promueven el bienestar y minimizan los niveles de estrés. Los alimentos que consumen,
que se creen para el bienestar, sanos y estimula la serotonina, entre otras sustancias, tienen un alto consumo de
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huevos, tomates, aguacate, plátanos, avena, yogur griego, brócoli, nueces y sandía. Con menos frecuencia,
chocolate negro, té verde, espinacas, kiwi semillas tanto de calabaza, chía y girasol. Lo menos es el pavo y
salmón. Ninguno declara consumir quinoa.

● Siendo estos alimentos elementos promotores de entre otros elementos de ansiedad, malestar y estrés. En
relación con los alimentos para el malestar, consumen con una alta frecuencia las bebidas gaseosas azucaradas,
las energéticas y las alcohólicas. Así como carbohidratos refinados y carnes procesadas. Con gran regularidad
consumen cafeína, alimentos con azúcares refinados, con conservantes, sodio y glutamato de sodio. En
alimentos fritos, con altos concentrados de grasas saturadas y grasas trans, productos lácteos enteros y snacks
salados. Los menos carnes rojas procesadas y edulcorantes artificiales.

● Observando, en una mayoría de que padecen de estrés, pero no a niveles tan altos. Considerando el grado de
presión y/o estrés en sus actividades diarias en lo laboral ninguno indicó que no tuviera o que fuera a un nivel
extenuante.

● Se denota que existe un estrés considerable, en realizar sus actividades académicas y de aprendizaje.
considerando la actual carga académica, en mayoría dijo que es relativamente moderado. Con la misma
ponderación asocian en la mayoría que afecta en su estado de ánimo, el prepararse y presentar los exámenes con
las evaluaciones académicas, debido a la carga de trabajo.

● Autoasignándose de manera mayoritaria, un rendimiento académico actual aceptable, de entre regular a bueno.
La condición de auto-pactarse altas expectativas académicas e impacto en el nivel de estrés, fue moderado, si
contribuye. 3 de cada 5 indica que perciben que el tiempo de trabajo y de la escuela no son suficiente, debido a
la carga laboral y académica.

● Por sus ocupaciones varias, al momento de dedicarle tiempo a las actividades académicas extra-clase, utilizan
horas de su descanso para poderlas cubrir. En mayoría, de entre rara vez y el a veces disponer del suficiente
tiempo de estudiar adecuadamente. No es tan común el tiempo suficiente por el horario laboral, el atender las
actividades particulares y familiares, aunadas a las académicas. Optando por utilizar horas de descanso para ello.

● Al profesor, le falta tiempo para brindar la debida retroalimentación para cada uno de los estudiantes y sólo se
brinda, de manera mayoritaria, la retroalimentación grupal. Externan la frecuencia de retroalimentación útil es
entre a veces y muy frecuente. Los profesores, no alcanzan a dar una retroalimentación personalizada.

● Reconocen, en mayoría, de que, si tiene una relación negativa del estrés laboral con el estrés académico en su
rendimiento académico, pero también indican que depende mucho del tipo de materia y el mismo docente. El
rendimiento académico, sí ha sido afectado negativamente por el estrés laboral, el 64.9% lo indica. El resto
anuncian el grado, entre estar en total desacuerdo y desacuerdo. Éstos últimos, el 35.1%, se perciben saber
mediar ambas actividades y priorizar las actividades. Reconociendo que no se deben de mezclar ambas
actividades. Sí su rendimiento académico, es afectado negativamente por el estrés de clases, el 76% de ellos
indican estar de acuerdo, calificado como media que si les afecta. También depende mucho del docente, del tipo
del contenido de la materia y las actividades que se encomienden.

● Entre las principales propuestas para mejorar su rendimiento académico, en relación con el estrés, en el
posgrado, exponen la administración del tiempo laboral y académico (21.1%) y el pactar tiempos para las
actividades y evaluaciones (10.5%). Para la licenciatura mixta, comparten que se debe de dosificar las
actividades académicas durante el módulo (5.4%). Apoyo psicológico para el manejo del estrés (3.6%). Pactar
tiempos para las actividades y evaluaciones (3.6%).

CONCLUSIONES
Considerando la información obtenida de los 131 encuestados, para la presente investigación titulada: "Influencia del
estrés laboral y académico en el aprendizaje en los estudiantes de la licenciatura mixta y del posgrado de la
Universidad Autónoma De Fresnillo", se detecta que la Influencia del Estrés Laboral y Académico, reflejado en este
estudio, evidencia que existe una influencia significativa del estrés laboral y académico en el aprendizaje de los
estudiantes de la UAF, especialmente entre aquellos que trabajan y estudian simultáneamente. La mayoría de los
encuestados reportan un impacto negativo en su rendimiento académico debido al estrés asociado tanto al trabajo
como a las actividades académicas, lo que sugiere una interrelación directa entre ambas áreas de estrés.

A continuación, se presentan las siguientes conclusiones puntuales, las cuales no pueden ser la únicas, pero son las
que se consideran de alta relevancia:
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● Elevada Configuración entre el Estudio y el Trabajo: El 91.6% de los estudiantes de la UAF simultáneamente
estudian y trabajan, lo que supera la media nacional de estudiantes bajo esa condición, en los niveles de estudios
en una licenciatura mixta y posgrado en línea y sugiere una significativa carga dual que puede afectar su
rendimiento académico.

● Población Estudiantil Joven y Sin Hijos: La mayoría de los estudiantes tienen entre 25 y 40 años, son solteros
y no tienen hijos, lo que indica que están en una etapa temprana de su vida profesional y personal.

● Estrés Laboral y Académico: Un 64.9% de los estudiantes reconoce que el estrés laboral afecta negativamente
su rendimiento académico, mientras que el 76% indica que el estrés académico también incide en su desempeño.

● Actividades Empíricas y de Bienestar: Los estudiantes realizan con frecuencia actividades empíricas como
convivir con la familia y escuchar música, pero realizan menos actividades formales de autocuidado, lo que
podría contribuir a un manejo inadecuado del estrés.

● Hábitos Alimenticios Mixtos: Aunque los estudiantes consumen alimentos que promueven el bienestar,
también tienen un alto consumo de alimentos que podrían aumentar los niveles de estrés, como bebidas
azucaradas y alimentos procesados.

● Carga Académica Moderada pero Estresante: La carga académica es considerada moderada, pero las
evaluaciones y exámenes generan estrés debido a la carga laboral afín. Señalando, que pueden realizar sus
actividades académicas para el aprendizaje, sin demasiadas complicaciones.

● Expectativas Académicas Altas: Tres de cada cinco estudiantes sienten que sus altas expectativas académicas
contribuyen al estrés, afectando su capacidad para equilibrar trabajo y estudios. Debido a que desean tener un
buen rendimiento académico y así aprovechar en asimilar y aprender más.

● Falta de Tiempo para el Estudio Adecuado: La mayoría de los estudiantes rara vez dispone de tiempo
suficiente para estudiar debido a sus responsabilidades laborales y personales, lo que les obliga a sacrificar horas
de descanso. A pesar de que declaran tener la capacidad de organización en la ejecución de sus actividades
cotidianas, denotando de que no alcanzan con el tiempo ordinario para ello.

● Retroalimentación Limitada por Parte de los Profesores: Aunque se aprecia la retroalimentación de los
profesores, la falta de tiempo limita la personalización de esta, lo que podría afectar negativamente el
aprendizaje.

● Dependencia de Factores Externos en el Rendimiento Académico: Los estudiantes reconocen que el
rendimiento académico no solo depende del estrés laboral y académico, sino también del tipo de materia y del
docente.

● Impacto de las Actividades Extraescolares en el Estrés: Las actividades extracurriculares, aunque placenteras
y relajantes, no parecen ser suficientes para contrarrestar completamente los efectos del estrés laboral y
académico en los estudiantes.

● Relación entre Estrés y Hábitos de Estudio: La falta de tiempo para estudiar adecuadamente debido a
responsabilidades laborales incrementa el estrés, lo que a su vez puede llevar a una preparación insuficiente para
las evaluaciones académicas.

● Desbalance entre Trabajo y Vida Personal: Los estudiantes que trabajan enfrentan dificultades para mantener
un equilibrio adecuado entre sus responsabilidades laborales y su vida personal, lo que agrava el estrés
académico y laboral.

● Influencia del Entorno Familiar en el Estrés: Aunque la mayoría de los estudiantes son solteros y sin hijos, la
convivencia con la familia sigue siendo una actividad importante que podría influir tanto positiva como
negativamente en el manejo del estrés.

RECOMENDACIONES
En cuanto a la investigación, se sugiere que se vuelva a generar en un período que consense la administración de la
UAF, para poder identificar las condiciones que se presentan en ese momento, pudiendo ser cada inicio de ciclo. Así
mismo, de las áreas de oportunidad que se detecten al culminar esta investigación, mejorarlas.

Considerando el estrés, tanto laboral y académico, existe una variabilidad significativa en cómo los estudiantes
perciben y manejan el estrés, lo que sugiere la necesidad de enfoques personalizados para abordar las causas y
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efectos del estrés en el aprendizaje. En relación con lo general, se presenta la siguiente serie de recomendaciones
para su consideración de implementación.

Tabla No. 8. Recomendaciones propuestas a para minimizar el estrés para un mejor aprendizaje.
Descripción Justificación Propuesta de Acción

1. Implementar Programas de Educación Nutricional
Desarrollar programas de educación
nutricional que informen a los
estudiantes sobre la importancia de
una dieta balanceada para reducir el
estrés.

Según la teoría del eje intestino-cerebro, la
ingesta de alimentos adecuados, como aquellos
ricos en triptófano y omega-3, puede mejorar la
salud mental y reducir el estrés (García-García
& Rodríguez-Castro, 2018).

Implementar talleres y seminarios para
educar a los estudiantes sobre cómo una
dieta adecuada puede influir
positivamente en su bienestar y
rendimiento académico.

2. Fomentar Hábitos Alimenticios Saludables en la Cafetería Universitaria
Mejorar la oferta alimentaria en la
cafetería universitaria, priorizando
alimentos que disminuyan el estrés.

Los alimentos como el salmón, la avena, y el té
verde, que son ricos en omega-3 y
antioxidantes, ayudan a reducir el estrés y
mejorar el bienestar emocional (Sánchez,
2017).

Revisar y modificar el menú de la
cafetería para incluir más alimentos que
promuevan el bienestar y reducir
aquellos que generan malestar.

3. Promover Actividades de Manejo del Estrés en la Comunidad Estudiantil
Integrar actividades regulares de
manejo del estrés, como yoga,
meditación, y talleres de mindfulness,
dentro de las actividades
extracurriculares.

La teoría del estrés académico sugiere que las
altas demandas académicas generan estrés
significativo, que puede ser mitigado mediante
técnicas de manejo del estrés (Rodríguez &
García, 2017).

Crear un calendario semanal de
actividades de manejo del estrés para los
estudiantes de la UAF.

4. Desarrollar un Programa de Soporte Psicológico Personalizado
Crear un programa de soporte
psicológico individualizado para
estudiantes que presenten altos niveles
de estrés.

La teoría de la autoeficacia y el estrés indica
que la percepción de autoeficacia afecta los
niveles de estrés; el soporte psicológico puede
fortalecer esta percepción y reducir el estrés
(Fernández & Sánchez, 2017).

Establecer un equipo especializado en
psicología del estrés académico que
ofrezca consultas personalizadas a los
estudiantes.

5. Establecer Pausas Activas y Descansos Programados
Incorporar pausas activas y descansos
programados durante las sesiones de
estudio y trabajo.

La gestión del tiempo y la falta de descanso
adecuado son factores que contribuyen al estrés
crónico en estudiantes trabajadores (Martínez
& Díaz, 2020).

Incluir descansos programados en el
horario de clases y fomentar su práctica
durante el trabajo académico y laboral.

6. Crear Espacios de Relajación en el Campus
Diseñar y habilitar espacios dentro del
campus donde los estudiantes puedan
relajarse y reducir el estrés.

La teoría del desgaste por rol múltiple sugiere
que la sobrecarga de roles puede generar
agotamiento; un espacio de relajación ayudaría
a mitigar estos efectos (Pérez & López, 2019).

Identificar y habilitar áreas del campus
que puedan ser utilizadas como zonas de
relajación, equipadas con asientos
cómodos y un ambiente tranquilo.

7. Promover la Actividad Física Regular entre los Estudiantes
Fomentar la práctica regular de
actividad física entre los estudiantes
para combatir el estrés.

El ejercicio físico ha demostrado ser efectivo
para reducir los niveles de cortisol y mejorar el
bienestar mental (García & Fernández, 2018).

Ofrecer actividades físicas como
aeróbicos, pilates, natación entre otras.

8. Desarrollar Estrategias de Gestión del Tiempo para Estudiantes Trabajadores
Crear un programa de gestión del
tiempo para ayudar a los estudiantes a
equilibrar sus responsabilidades
académicas y laborales.

La teoría de la gestión del estrés sugiere que la
falta de habilidades de gestión del tiempo
contribuye significativamente al estrés en
estudiantes que también trabajan (Martínez &
Díaz, 2020).

Ofrecer talleres y herramientas para
mejorar la gestión del tiempo, como la
planificación semanal y la priorización
de tareas.

9. Integrar Asesorías Académicas para Estudiantes en Situación de Estrés
Proporcionar asesorías académicas
personalizadas para estudiantes que
manifiesten altos niveles de estrés.

La teoría del estrés académico subraya que los
estudiantes que no logran cumplir con las
demandas académicas debido al estrés
requieren apoyo adicional (Rodríguez &
García, 2017).

Establecer un sistema de tutorías
académicas donde los estudiantes puedan
recibir asesoramiento y apoyo para
superar sus dificultades académicas.

10. Ofrecer Seminarios sobre la Influencia de la Alimentación en el Estrés
Organizar seminarios que exploren la
conexión entre alimentación y estrés,
basados en la investigación realizada.

Según la teoría del estrés oxidativo, una dieta
rica en antioxidantes puede mitigar los efectos
negativos del estrés en la salud mental
(Fernández-Cruz, 2019).

Invitar a expertos en nutrición y salud
mental para impartir seminarios que
sensibilicen a los estudiantes sobre la
importancia de una dieta balanceada.

11. Implementar una Política de Reducción de la Carga Académica
Evaluar y ajustar en lo posible la
carga académica para evitar la
sobrecarga y reducir el estrés entre los
estudiantes que también trabajan.

La teoría del desgaste por rol múltiple sugiere
que la sobrecarga académica puede aumentar el
estrés y disminuir el rendimiento académico
(Pérez & López, 2019).

Revisar los planes de estudio y en lo
posible reducir la cantidad de tareas y
exámenes para equilibrar mejor las
demandas académicas con las
responsabilidades laborales.
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12. Fomentar la Formación de Redes de Apoyo entre Estudiantes
Estimular la creación de redes de
apoyo entre estudiantes,
especialmente entre aquellos que
trabajan y estudian.

La teoría del apoyo social sugiere que las redes
de apoyo pueden actuar como amortiguadores
del estrés, mejorando el bienestar emocional y
el rendimiento académico (Pérez & López,
2019).

Crear grupos de estudio y apoyo entre
pares que compartan experiencias y
estrategias para manejar el estrés.

13. Establecer un Programa de Monitoreo del Estrés
Implementar un programa de
monitoreo regular de los niveles de
estrés entre los estudiantes.

El monitoreo constante del estrés puede ayudar
a identificar a tiempo los casos de estudiantes
que necesitan intervención antes de que el
estrés afecte su rendimiento académico y salud
mental (Fernández & Sánchez, 2017).

Realizar encuestas semestrales para
evaluar los niveles de estrés y utilizar los
datos recopilados para ajustar las
políticas y programas de la universidad.

14. Promover la Investigación Continua sobre Estrés y Rendimiento Académico
Fomentar la investigación continua
sobre la relación entre estrés y
rendimiento académico en estudiantes
que trabajan y estudian.

La teoría del estrés académico y la
investigación presentada indican la necesidad
de profundizar en la comprensión de cómo el
estrés afecta el aprendizaje para desarrollar
intervenciones más efectivas (Rodríguez &
García, 2017).

Crear un grupo de investigación en que
se dedique a estudiar el estrés académico
y sus implicaciones para el rendimiento
estudiantil.

15. Desarrollar un Plan de Acción Universitario para Reducir el Estrés
Crear e implementar un plan integral
de acción para reducir el estrés entre
los estudiantes, basado en los
hallazgos de la investigación.

Un enfoque integral que abarque diferentes
aspectos del estrés puede ser más efectivo para
mejorar el bienestar general y el rendimiento
académico de los estudiantes (García &
Fernández, 2018).

Desarrollar un plan estratégico
institucional que incluya programas de
soporte psicológico, talleres de manejo
del estrés, asesorías académicas, y
actividades recreativas.

REFERENCIAS
ANUIES. (2023). Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

Estadísticas de Educación Superior: https://www.anuies.mx/
Arias, F. (2012). El proyecto de investigación: Introducción a la metodología científica (6.ª ed.). Episteme.
Fernández, L., & Sánchez, M. (2017). Autoeficacia y estrés en estudiantes universitarios trabajadores: Un estudio

exploratorio. Revista de Psicología Educativa, 19(1), 45-53.
Fernández-Castillo, R. (2018). Efectos de las grasas trans en la salud mental y cardiovascular. Revista Española de

Cardiología, 71(6), 515-520.
Fernández-Cruz, M. (2019). Cafeína y salud mental: Efectos del consumo excesivo en el estrés y la ansiedad. Revista

de Neuropsicología, 14(3), 180-189.
García, A., & Fernández, J. (2018). El estrés laboral y académico en estudiantes universitarios trabajadores: Un

análisis comparativo. Revista de Psicología Social, 215-224, 33(4).
García-García, E., & Rodríguez-Castro, M. (2018). Estrés metabólico y dieta: Impacto de los alimentos

ultraprocesados en la salud mental. Revista Española de Nutrición Humana y Dietética, 22(4), 215-223.
García-Pérez, M. A. (2017). Carbohidratos refinados y su impacto en la salud: Una revisión crítica. Nutrición

Hospitalaria, 34(5), 1202-1210.
García-Ríos, A. (2019). Impacto del consumo de sodio en la salud física y mental. Nutrición Clínica y Dietética

Hospitalaria, 39(2), 94-101.
Gómez-Pinilla, F. (2016). Alimentos para el cerebro: los efectos de los nutrientes en la función cerebral. . Naturaleza

Reseñas Neurociencia., 9(7), 568-578.
Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. (2014). Metodología de la investigación (6a

ed.). McGraw-Hill.
INEGI. (2023). Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo

(ENOE): https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/
López, P., & Fernández, C. (2020). La seretonina y su influencia en el estado de ánimo: Implicaciones dietéticas.

Nutrición hospitalaria., 37(2), 122-130.
López-Roldán, P., & Fachelli, S. (2016). Metodología de la investigación social cuantitativa. Universidad Autónoma

de Barcelona.
Martínez, S., & Díaz, L. (2020). Gestión del tiempo y estrés en estudiantes universitarios con empleo: Estrategias y

efectos en la salud. Revista de Estudios Educativos, 15(2), 102-111.
Martínez-González, M., Sánchez-Villegas, A., & Faulin-Fajardo, J. (2014). Bioestadística amigable. (3a. ed.).

Elsevier España.

20

1439



Oviedo, H., & Campos-Arias, A. (2005). Aproximación al uso del coeficiente alfa de Cronbach. Revista Colombiana
de Psiquiatría., 34(4), 572-580.

Peña, D. (2002). Análisis de datos multivariantes. MCGraw-Hill.
Pérez, M. C., & López, P. R. (2019). Desgaste por rol múltiple en estudiantes trabajadores: Efectos sobre la salud

mental y el rendimiento académico. Revista de Investigación Psicológica, 21(3), 89-97.
Pérez-García, M., & González-Romero, R. (2018). Efecto del azúcar en la salud mental; Una revisión sistemática.

Revista española de endocrinología y nutrición, 24(2), 84-94.
Pérez-López, C. (2014). Estadística aplicada con R y R-Commander. UNED.
Rodríguez, F. J., & García, M. A. (2017). El estrés académico en estudiantes universitarios: Causas, consecuencias y

estrategias de afrontamiento. Revista de Psicología Educativa, 23(2), 123-132.
Rodríguez-Sánchez, C., & Martín-González, E. (2017). Neurotoxicidad del alcohol y su impacto en la salud mental:

Una revisión de la evidencia. Revista de Psicología y Salud Mental, 20(1), 45-53.
Ruiz-Canela, M. (2011). Nutrición y salud mental. Revista Española de Nutrición Humana y Dietética., 15(2),

111-119.
S., R.-R. (2019). Impacto de la cafeína en la salud mental: Revisión de la evidencia. Revista de Neuropsicología,

12(2), 150-165.
Sáncez-Villegas, A. (2015). Dieta, salud mental y trastornos afectivos: una revisión de la evidencia. Nutrición

Hospitalaria, 31(1), 110-119.
Sánchez, S. (2017). El papel de los probióticos en la salud mental. Revista de Nutrición Clínica y Metabolismo., 4(2),

85-92.
Sánchez-Rodríguez, J. (2020). Alcohol y salud mental: Riesgos y consecuencias. Revista de Psicología Clínica,

28(3), 223-235.
Sánchez-Villegas, A., & Martínez-González, M. (2017). Inflamación y salud mental: El impacto de la dieta en los

trastornos del estado de ánimo. Nutrición Hospitalaria, 33(1), 10-17.
SEP. (2023). Secretaría de Educación Pública (SEP). Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos:

https://www.sep.gob.mx/
Tamayo, M. (2004). El proceso de la investigación científica (5.ª ed.). Limusa.
Torres-Fernández, J. (2018). Nutrición y bienestar emocional: Una revisión sistemática. Psicología y Salud., 28(1),

12-25.
UAF. (2018). Modelo Educativo UAF. Universidad Autónoma de Fresnillo.

21

1440



LA TUTORÍA ACADÉMICA COMO ESTRATEGIA DE APOYO PARA FORTALECER LA
TRAYECTORIA ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES

Celia del Pilar Garrido Vargas, Haydee Zizumbo Ramírez, Celina Ruiz Garrido
Universidad Veracruzana, Facultad de Contaduría y Negocios Región Veracruz

celgarrido@uv.mx, hzizumbo@uv.mx, ceruiz@uv.mx

RESUMEN
La tutoría académica se ha consolidado como una estrategia esencial en el ámbito educativo, diseñada para apoyar y
fortalecer la trayectoria escolar de los estudiantes. En un contexto donde los desafíos académicos y personales
pueden influir significativamente en el rendimiento y la permanencia de los alumnos en el sistema educativo, la
tutoría se presenta como una herramienta invaluable para brindar orientación, acompañamiento y soporte integral.

El concepto de tutoría académica abarca una variedad de enfoques y prácticas que tienen como objetivo principal
fomentar el desarrollo académico y personal de los estudiantes. Esto se logra a través de la atención individualizada y
el seguimiento continuo, permitiendo identificar y abordar oportunamente las necesidades y problemáticas que
puedan surgir durante su formación. La tutoría, por tanto, no solo se limita a resolver dificultades académicas, sino
que también considera aspectos emocionales y sociales que pueden afectar el desempeño estudiantil. (Rodríguez
Espinar & Prat, 2001)

Este trabajo se elaboró con el objetivo de analizar la perspectiva de los estudiantes de la Facultad de Contaduría y
Negocios de la Universidad Veracruzana, región Veracruz, en relación a aspectos relacionados con el impacto del
programa de tutorías durante su estancia en la entidad académica.

PALABRAS CLAVE: Tutoría académica, trayectoria escolar, estudiantes, rendimiento, permanencia.

INTRODUCCIÓN
La importancia de la tutoría en el ámbito educativo radica en su capacidad para crear un entorno de apoyo y
confianza, donde los estudiantes se sientan motivados y respaldados en su proceso de aprendizaje. Diversos estudios
han demostrado que la implementación efectiva de programas de tutoría puede mejorar significativamente la
retención escolar, reducir los índices de deserción y elevar los niveles de éxito académico. Además, la tutoría
promueve el desarrollo de habilidades blandas, como la autodisciplina, la gestión del tiempo y la resiliencia,
fundamentales para el éxito tanto en el ámbito académico como en la vida profesional. (Santos Guerra, 2012)

Promover la tutoría en el ámbito estudiantil es conveniente y necesario para garantizar una educación inclusiva y
equitativa. Al ofrecer un acompañamiento personalizado, se atienden las necesidades individuales de cada estudiante,
permitiendo una educación más justa y adaptada a la diversidad de contextos y circunstancias. Este enfoque, además,
contribuye a la formación integral del estudiante, preparándolo no solo para superar los desafíos académicos, sino
también para enfrentar con éxito los retos de la vida cotidiana y profesional.

El acompañamiento y seguimiento a los estudiantes a lo largo de su trayectoria escolar es un componente crucial de
la tutoría académica. Mediante un seguimiento continuo, los tutores pueden monitorear el progreso de los alumnos,
identificar áreas de mejora y proporcionar retroalimentación constructiva. Este proceso es fundamental para asegurar
que los estudiantes mantengan una trayectoria ascendente y logren sus objetivos académicos y personales.

Finalmente, la atención académica a estudiantes debe considerar una serie de problemáticas y factores inherentes al
proceso educativo. Entre estos, se incluyen las dificultades de aprendizaje, las barreras socioeconómicas, los
problemas emocionales y familiares, y las diferencias culturales. Una tutoría efectiva reconoce y aborda estos
factores, brindando un apoyo integral que considera la totalidad del contexto del estudiante, y no solo su desempeño
académico.

TEORÍA
La tutoría académica se define como un proceso de orientación y acompañamiento personalizado que se brinda a los
estudiantes con el fin de apoyar su desarrollo académico, personal y social. Este proceso implica la interacción
constante entre el tutor y el estudiante, con el objetivo de identificar sus necesidades, brindar asesoramiento y
facilitar su adaptación y éxito en el entorno educativo. La tutoría no se limita únicamente a la resolución de
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problemas académicos, sino que también aborda aspectos emocionales, sociales y de desarrollo personal, creando un
ambiente integral de apoyo y crecimiento.
En términos generales, la tutoría académica puede clasificarse en dos tipos principales: la tutoría reactiva y la tutoría
proactiva. La tutoría reactiva se enfoca en responder a problemas y desafíos específicos que los estudiantes enfrentan
durante su trayectoria escolar, proporcionando soluciones y estrategias para superarlos. Por otro lado, la tutoría
proactiva se centra en la prevención y el fortalecimiento continuo de las habilidades y competencias del estudiante,
anticipando posibles dificultades y trabajando en su desarrollo integral desde una perspectiva holística.

Otro concepto clave en el ámbito de la tutoría académica es el de "trayectoria escolar". Este término se refiere al
recorrido educativo que un estudiante realiza desde su ingreso hasta la culminación de su formación académica. La
trayectoria escolar abarca no solo los logros y avances académicos, sino también las experiencias, desafíos y
obstáculos que el estudiante enfrenta a lo largo de su educación. Una trayectoria escolar exitosa implica la
continuidad y el logro de los objetivos educativos, así como el desarrollo de habilidades y competencias necesarias
para el desempeño académico y profesional futuro. (Berger & Luckmann, 1991)

Antecedentes
La tutoría académica ha evolucionado significativamente a lo largo del tiempo, adaptándose a las cambiantes
necesidades del sistema educativo y de los estudiantes. Los antecedentes de la tutoría se remontan a la antigüedad,
donde figuras como Sócrates ya empleaban métodos de enseñanza y acompañamiento personalizados. Sin embargo,
fue en el siglo XX cuando la tutoría académica comenzó a formalizarse y consolidarse como una práctica
estructurada en instituciones educativas. (Rodríguez & Herrera, 2010)

En las últimas décadas, el reconocimiento de la importancia de la tutoría académica ha crecido considerablemente.
Estudios e investigaciones han demostrado que los programas de tutoría bien implementados pueden tener un
impacto positivo significativo en el rendimiento académico, la retención escolar y el desarrollo integral de los
estudiantes. Instituciones educativas de todo el mundo han adoptado diversos modelos de tutoría, adaptándolos a sus
contextos específicos y necesidades particulares. (Campbell & Campbell, 1997)

Conveniencia de promover la tutoría en el ámbito estudiantil
La promoción de la tutoría en el ámbito estudiantil se justifica ampliamente cuando se considera el contexto social y
académico, ya que la tutoría ha jugado un papel crucial al proporcionar un apoyo individualizado que ayuda a cerrar
las brechas educativas y garantizar que todos los estudiantes, independientemente de su origen, puedan alcanzar su
máximo potencial.

En el contexto social, las sociedades contemporáneas enfrentan numerosos desafíos que impactan directamente en la
educación. La diversidad cultural, las desigualdades socioeconómicas y los cambios en la estructura familiar son
factores que influyen en el rendimiento y la trayectoria escolar de los estudiantes. La tutoría se presenta como una
respuesta eficaz para abordar estas cuestiones, ya que ofrece un espacio seguro y de confianza donde los estudiantes
pueden recibir orientación y apoyo adaptados a sus necesidades particulares. Al fomentar una relación positiva y de
confianza entre el tutor y el estudiante, la tutoría contribuye al desarrollo de un sentido de pertenencia y motivación,
esenciales para el éxito académico y personal.

Desde el punto de vista académico, la tutoría es una estrategia que complementa y enriquece el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Los modelos educativos tradicionales a menudo no logran atender de manera efectiva las
diferencias individuales y las necesidades específicas de cada estudiante. La tutoría, al centrarse en el
acompañamiento personalizado, permite una atención más detallada y adaptada a las particularidades de cada
alumno. Esto no solo mejora el rendimiento académico, sino que también fomenta el desarrollo de habilidades
blandas como la autodisciplina, la gestión del tiempo y la resiliencia, que son fundamentales para el éxito en la vida
académica y profesional.

La promoción de la tutoría en el ámbito estudiantil es conveniente y necesaria para enfrentar los desafíos históricos,
sociales y académicos de la educación contemporánea. La tutoría no solo mejora el rendimiento y la retención
escolar, sino que también contribuye al desarrollo integral de los estudiantes, preparándolos para enfrentar con éxito
los retos de la vida académica y profesional. Al reconocer y responder a las necesidades individuales de los alumnos,
la tutoría se erige como una herramienta fundamental para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de
calidad. (Tinto, 2012)
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Acompañamiento y seguimiento a los estudiantes en su trayectoria escolar
El acompañamiento y seguimiento a los estudiantes son componentes esenciales para garantizar una trayectoria
escolar exitosa. Estos procesos implican una atención continua y personalizada que permite identificar y abordar
oportunamente las necesidades y desafíos que los estudiantes enfrentan a lo largo de su educación. A través de un
seguimiento sistemático, los tutores pueden monitorear el progreso académico y personal de los estudiantes,
proporcionando el apoyo necesario para que alcancen sus objetivos educativos y personales.

El acompañamiento se basa en la construcción de una relación de confianza y apoyo mutuo entre el tutor y el
estudiante. Este vínculo es fundamental para que los estudiantes se sientan seguros y motivados a compartir sus
inquietudes y dificultades. Un tutor eficaz no solo actúa como guía académica, sino también como mentor y
consejero, ayudando a los estudiantes a desarrollar estrategias para superar obstáculos y mejorar su rendimiento. El
acompañamiento personalizado permite a los tutores adaptar sus intervenciones a las necesidades específicas de cada
estudiante, promoviendo un desarrollo integral que abarca tanto el aspecto académico como el emocional y social.

El seguimiento, por su parte, implica una evaluación continua del progreso del estudiante. Esto incluye la revisión
periódica de su rendimiento académico, la identificación de áreas de mejora y la implementación de estrategias de
apoyo adecuadas. A través del seguimiento, los tutores pueden detectar tempranamente posibles problemas y actuar
de manera preventiva, evitando que estos se conviertan en barreras insuperables para el estudiante. Además, el
seguimiento permite ajustar y personalizar las estrategias de enseñanza y apoyo según la evolución y necesidades
cambiantes del estudiante.

El acompañamiento y seguimiento también juegan un papel crucial en la motivación y el compromiso del estudiante
con su trayectoria escolar. Cuando los estudiantes sienten que cuentan con el apoyo y la orientación de un tutor, es
más probable que se mantengan comprometidos y enfocados en sus metas académicas. Este compromiso se traduce
en una mayor persistencia y resiliencia, reduciendo los índices de deserción y mejorando la retención escolar.
Asimismo, el acompañamiento y seguimiento fomentan el desarrollo de habilidades de autoevaluación y autogestión,
que son esenciales para el éxito académico y profesional a largo plazo.

La implementación efectiva del acompañamiento y seguimiento requiere un enfoque coordinado y estructurado. Las
instituciones educativas deben establecer sistemas y protocolos claros que faciliten la comunicación y colaboración
entre tutores, estudiantes y otros actores educativos. Esto incluye la capacitación continua de los tutores, la
utilización de herramientas tecnológicas para el monitoreo del progreso y la creación de espacios de
retroalimentación y reflexión conjunta. Un sistema bien diseñado de acompañamiento y seguimiento no solo
beneficia a los estudiantes, sino que también contribuye a la mejora continua del proceso educativo en su totalidad.

El acompañamiento y seguimiento a los estudiantes son elementos fundamentales para garantizar una trayectoria
escolar exitosa y plena. Estos procesos permiten identificar y abordar de manera oportuna las necesidades y desafíos
de los estudiantes, proporcionando el apoyo necesario para su desarrollo integral. Al fomentar una relación de
confianza y apoyo mutuo, y al implementar un seguimiento sistemático y adaptado, se crea un entorno educativo
propicio para el éxito académico y personal de todos los estudiantes. (Kuh, 2008)

Tutoría académica a estudiantes con diferentes problemáticas
La atención tutorial a los estudiantes debe abordar una amplia gama de problemáticas y factores que pueden influir
en su trayectoria escolar. Estos factores incluyen las dificultades de aprendizaje, las barreras socioeconómicas, los
problemas emocionales y familiares, y las diferencias culturales, entre otros., son sólo algunos de los desafíos que los
estudiantes deben afrontar. Una atención tutorial efectiva reconoce la complejidad y diversidad de estas
problemáticas, y se enfoca en proporcionar un apoyo integral y personalizado que responda a las necesidades
individuales de cada estudiante.

Las dificultades de aprendizaje representan uno de los desafíos más comunes que los estudiantes enfrentan en su
trayectoria escolar. Estas dificultades pueden variar desde problemas específicos en áreas como la lectura y las
matemáticas, hasta trastornos del aprendizaje más complejos. La tutoría debe incluir estrategias de intervención
temprana y adaptaciones curriculares para garantizar que todos los estudiantes tengan acceso equitativo a la
educación y puedan alcanzar su máximo potencial.
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Las barreras socioeconómicas también tienen un impacto significativo en el rendimiento y la trayectoria escolar de
los estudiantes. Factores como la falta de recursos económicos, la inseguridad alimentaria, y la necesidad de trabajar
para apoyar a la familia pueden afectar negativamente el desempeño académico y la motivación de los estudiantes, lo
cual sucede en una gran mayoría de ellos.

Los problemas emocionales y familiares son otro conjunto de factores que pueden interferir con el éxito académico.
Situaciones como el estrés, la ansiedad, la depresión, y las dinámicas familiares conflictivas pueden afectar la
capacidad de los estudiantes para concentrarse y rendir en la escuela. La tutoría debe incorporar servicios de apoyo
psicológico, así como programas de intervención para ayudar a los estudiantes a manejar el estrés y desarrollar
habilidades de afrontamiento.

Las diferencias culturales también deben ser consideradas en la atención tutorial. En un entorno educativo cada vez
más diverso, es fundamental que las instituciones reconozcan y valoren la diversidad cultural de sus estudiantes. Esto
implica desarrollar una pedagogía inclusiva que respete y celebre las distintas identidades culturales, y que ofrezca
oportunidades para que todos los estudiantes se sientan representados y valorados.

Por lo cual, la tutoría académica a los estudiantes debe ser integral y multifacética, considerando una amplia gama de
problemáticas y factores que pueden influir en su trayectoria escolar. Al proporcionar un apoyo personalizado y
adaptado a las necesidades individuales, las instituciones educativas pueden crear un entorno propicio para el éxito
académico y personal de todos los estudiantes. La implementación efectiva de estas estrategias no solo mejora el
rendimiento y la retención escolar, sino que también contribuye a la equidad y la inclusión en el sistema educativo.
La tutoría académica, con su enfoque en el acompañamiento y seguimiento continuo, juega un papel crucial en este
proceso, asegurando que cada estudiante reciba el apoyo necesario para alcanzar sus metas educativas exitosamente.
(Henderson & Milstein, 2003)

METODOLOGÍA
Para el desarrollo del presente trabajo se propuso conocer el impacto del programa de tutorías como estrategia de
apoyo para fortalecer la trayectoria escolar de los estudiantes universitarios de las carreras de Licenciado en
Contaduría y Licenciado en Gestión y Dirección de Negocios de la Facultad de Contaduría y Negocios de la
Universidad Veracruzana, Región Veracruz. Se aborda el tema metodológicamente como una investigación
exploratoria, con un enfoque cuantitativo de diseño no experimental y de corte transversal. En cuanto a su alcance,
inicialmente es descriptivo, puesto que sólo se busca especificar características y condiciones acerca de la
perspectiva de los estudiantes en relación a aspectos relacionados con el impacto del programa de tutorías durante su
estancia en la Facultad. La población abarcó a estudiantes inscritos en los Programas Educativos mencionados de
semestres que pudieran contar con una opinión acerca de este programa, por lo que se excluyeron a estudiantes de
nuevo ingreso. La muestra fue no aleatoria por conveniencia, ya que los grupos están integrados de manera natural o
normal para la actividad que fueron creados.

El instrumento utilizado fue un cuestionario de tipo diagnóstico, diseñado para cumplir con el objetivo señalado. El
instrumento se aplicó a una muestra de ciento treinta y cinco estudiantes.

RESULTADOS
Gráfica 1. Importancia del programa de tutorías
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Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta.
De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que los estudiantes consideran en un 68% muy importante el
programa de tutorías, un 30% lo considera importante y solo un 2% lo considera poco importante. Lo anterior brinda
una perspectiva de que los estudiantes se encuentran muy satisfechos con este programa que les ofrece la
Universidad Veracruzana.

Gráfica 2. Contribución del programa de tutorías para la permanencia en la licenciatura.

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta.

Con respecto a su percepción sobre lo que este programa ha contribuido a su permanencia dentro de la facultad, el
26% de los encuestados consideran estar totalmente de acuerdo, el 60% opina estar de acuerdo y un 14% está en
desacuerdo, por lo que esto genera un área de oportunidad que deberán tomar en cuenta los tutores para mejorar esta
percepción.

Gráfica 3. Principales beneficios que aporta el programa de tutorías
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Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta.

Por lo que respecta a los principales beneficios que los estudiantes consideran reciben del programa de tutorías se
encuentran: con un porcentaje del 24% como guía en la elección de créditos, un 22% lo considera como apoyo en la
resolución de problemas académicos, 28% en la comunicación de fechas de trámites académicos importantes y
asesoría en la realización de los mismos y un 26% en la orientación y seguimiento de la trayectoria académica.

Gráfica 4. Fortalecimiento del sentido de pertenencia a la institución.

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta.

Como se muestra en esta gráfica, el 36% considera que la pertenencia a la entidad académica es muy importante,
mientras que el 35% lo percibe como importante. Esto indica que el 29% representa un área de oportunidad en la que
es necesario trabajar para que todos los estudiantes sientan una mayor pertenencia a la entidad académica con el
tiempo.

Gráfica 5. Apoyo de las tutorías en la trayectoria académica.
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Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta.

Con relación a esta pregunta un 46% de los estudiantes considera muy importante el apoyo de su tutor a través del
programa de tutorías para cursar una exitosa trayectoria académica, un 48% lo considera importante y un 6% opina
que es poco importante, por lo que respecta al último porcentaje habrá que hacer énfasis en los tutores para que
presten más atención en relación a este apoyo.

CONCLUSIONES

La tutoría académica ha sido reconocida como una estrategia fundamental para mejorar la trayectoria escolar de los
estudiantes, brindando un apoyo integral que incluye tanto aspectos académicos como personales y sociales. A lo
largo del tiempo, la tutoría ha demostrado su eficacia en mejorar el rendimiento académico, disminuir la deserción
escolar y fomentar el desarrollo integral de los estudiantes. Esta estrategia no se limita a resolver problemas
académicos, sino que también aborda aspectos emocionales y sociales, ofreciendo un apoyo completo que es crucial
para el éxito estudiantil.

La conveniencia de promover la tutoría en el ámbito estudiantil se justifica ampliamente en los contextos social y
académico. La educación moderna enfrenta numerosos desafíos, desde la diversidad cultural y las desigualdades
socioeconómicas hasta las complejidades del desarrollo emocional de los estudiantes. La tutoría académica ofrece
una respuesta efectiva a estos desafíos, proporcionando un apoyo individualizado que ayuda a los estudiantes a
superar obstáculos y alcanzar sus metas educativas.

El programa permite a los tutores monitorear el progreso de los estudiantes, identificar áreas de mejora y ofrecer
retroalimentación constructiva. Al crear un entorno de confianza y apoyo, la tutoría motiva a los estudiantes a
mantenerse comprometidos con su educación, desarrollando habilidades esenciales para su éxito académico y
profesional.

En conclusión, la tutoría académica representa una estrategia de apoyo fundamental para fortalecer la trayectoria
escolar de los estudiantes. Su implementación efectiva no sólo mejora el rendimiento y la retención escolar, sino que
puede marcar una diferencia significativa en la vida académica y personal de los alumnos, contribuyendo a una
educación integral más equitativa, inclusiva y de calidad, preparándolos para enfrentar con éxito los retos de la vida y
del mundo profesional.
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RESUMEN   

 

La evolución tecnológica en el ámbito educativo ha dado paso a la denominada Educación 4.0, un enfoque que integra 

las tecnologías digitales en los procesos de enseñanza y aprendizaje. En el contexto mexicano, el programa de 

Ingeniería Industrial se enfrenta a diversos desafíos para adaptarse a esta nueva era educativa. La ingeniería industrial 

desempeña un papel crucial en México debido a su capacidad para optimizar procesos, aumentar la eficiencia y mejorar 

la productividad en una amplia gama de sectores industriales. La ingeniería industrial se enfoca en el diseño, la 

implementación y la mejora de sistemas integrados que involucran personas, recursos, información, energía y equipos. 

En un entorno empresarial, esto se traduce en la optimización de procesos de producción, distribución, logística y 

gestión de la cadena de suministro, lo que permite a las empresas mexicanas competir de manera más efectiva en el 

mercado global. Al aplicar principios y herramientas de ingeniería industrial, las organizaciones pueden identificar y 

eliminar desperdicios, mejorar la utilización de recursos y reducir los tiempos de ciclo. Esto no solo conduce a una 

mayor eficiencia operativa, sino también a una reducción de costos, lo que es especialmente relevante en un contexto 

económico competitivo como el de México. En este artículo se muestran los retos específicos que enfrenta este 

programa en México en el contexto de la Educación 4.0, identificando áreas de mejora y posibles soluciones para 

garantizar una formación de calidad en los futuros ingenieros industriales. Para esto, se realizó una revisión exhaustiva 

de la literatura académica y científica indexada en artículos JCR y Scopus relacionada con la Educación 4.0 y la 

ingeniería industrial en México 

 

 

Introducción 

 

La rápida transformación digital está impactando profundamente en todos los sectores de la sociedad, incluyendo la 

educación. La transformación digital se refiere al proceso mediante el cual las organizaciones adoptan y utilizan 

tecnologías digitales para mejorar sus operaciones, servicios y modelos de negocio. En el contexto actual, la 

transformación digital es una tendencia fundamental que está impactando a todas las industrias y sectores, incluyendo 

la educación, la salud, el comercio, la manufactura ( Sutton, A. J., Higgins, J. P., & Huedo-Medina, T. B., 2019).  

 

La transformación digital implica la adopción de tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, el internet de 

las cosas (IoT), la computación en la nube, la analítica de datos, la realidad aumentada y la robótica, entre otras. Estas 

tecnologías permiten a las organizaciones automatizar procesos, recopilar y analizar grandes cantidades de datos, 

mejorar la toma de decisiones y ofrecer experiencias personalizadas a los clientes. 

 

La transformación digital no trata solo de tecnología, sino también de un cambio cultural en la forma en que las 

organizaciones operan y se relacionan con sus clientes y empleados. Requiere una mentalidad ágil, orientada a la 

innovación y la experimentación, así como una mayor colaboración y comunicación entre equipos multidisciplinarios. 

También es impulsada por la demanda de los clientes de experiencias más rápidas, convenientes y personalizadas. Las 

organizaciones buscan utilizar tecnologías digitales para interactuar de manera más efectiva con los clientes a lo largo 

de su viaje, desde la adquisición y el compromiso hasta la retención y la lealtad. 

 

Una de las principales razones para la transformación digital es mejorar la eficiencia operativa y reducir costos. Las 

organizaciones buscan automatizar tareas repetitivas, optimizar procesos internos, digitalizar documentos y utilizar 

datos para tomar decisiones informadas, todo ello con el objetivo de aumentar la productividad y la rentabilidad (Egger, 

M., Smith, G. D., Schneider, M., & Minder, C., 1997), (Borenstein, M., Hedges, L. V., Higgins, J. P., & Rothstein, H. 

R., 2010),(Liberati, A., Altman, D. G., Tetzlaff, J., Mulrow, C., Gøtzsche, P. C., Ioannidis, J. P., ... & Moher, D., 2009). 

 

La transformación digital permite a las organizaciones innovar más rápidamente y adaptarse a los cambios del mercado. 

Les brinda la capacidad de lanzar nuevos productos y servicios de manera ágil, experimentar con modelos de negocio 
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disruptivos y responder de manera rápida a las necesidades y expectativas cambiantes de los clientes y del entorno 

competitivo (Petticrew, M., & Roberts, H., 2008).  

 

En México, la ingeniería industrial desempeña un papel fundamental en el impulso y la modernización de la industria, 

contribuyendo al desarrollo económico y social del país. Sin embargo, la adopción de la Educación 4.0 en los 

programas de ingeniería industrial enfrenta obstáculos significativos que deben ser superados para asegurar la calidad 

y relevancia de la formación impartida. 

 

 

Marco Teórico 

 

La Educación 4.0, también conocida como Educación del Siglo XXI, se caracteriza por la integración de tecnologías 

digitales en los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como por un enfoque centrado en el desarrollo de habilidades 

blandas y competencias digitales. En el contexto específico de la ingeniería industrial en México, esta transformación 

educativa enfrenta una serie de desafíos que deben abordarse para garantizar una formación efectiva y relevante para 

los futuros profesionales del campo. A continuación, se presentan algunos de los retos identificados en la literatura: 

 

La adaptación de los planes de estudio de ingeniería industrial para integrar competencias relacionadas con la Industria 

4.0 es un desafío fundamental. Según García-Peñalvo y Corell (2019), este proceso implica la revisión y actualización 

de los contenidos académicos para incluir temas como la digitalización de procesos, la automatización, la gestión de 

datos y la inteligencia artificial. La capacitación del personal docente en el uso efectivo de tecnologías educativas y 

enfoques pedagógicos innovadores es otro desafío importante. Según Rodríguez-Sedano et al. (2020), muchos 

profesores carecen de la preparación necesaria para integrar herramientas digitales en el aula y fomentar el aprendizaje 

activo y colaborativo. 

 

La disponibilidad de infraestructura tecnológica adecuada en las instituciones educativas es un factor crucial para el 

éxito de la Educación 4.0. Según Hernández-Rodríguez et al. (2021), la falta de acceso a dispositivos digitales y 

conectividad a Internet puede limitar el uso efectivo de tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las 

habilidades técnicas, los ingenieros industriales deben desarrollar habilidades blandas como el pensamiento crítico, la 

resolución de problemas y el trabajo en equipo. Según López et al. (2018), la Educación 4.0 ofrece oportunidades para 

integrar actividades y proyectos que promuevan el desarrollo de estas habilidades, pero su implementación requiere 

un cambio en la cultura educativa. 

 

La colaboración entre universidades y empresas es fundamental para garantizar que la formación en ingeniería 

industrial sea relevante y actualizada. Según Ramírez-Montoya et al. (2019), establecer alianzas estratégicas con el 

sector empresarial permite identificar las necesidades del mercado laboral y diseñar programas educativos que preparen 

a los estudiantes para enfrentar los desafíos reales de la industria. 

 

 

Metodología 

 

Una revisión exhaustiva de la literatura académica y científica es fundamental para comprender en profundidad los 

retos de la educación 4.0 en el programa de ingeniería industrial en México. Esta revisión implica la búsqueda, 

recopilación y análisis crítico de estudios, investigaciones, artículos y publicaciones relevantes en el área. A 

continuación, se describe el proceso general para llevar a cabo esta revisión: 

 

1. Antes de comenzar la revisión, es importante definir claramente los objetivos de investigación y los temas 

específicos de interés relacionados con la educación 4.0 en ingeniería industrial en México. Esto ayudará a 

enfocar la búsqueda y selección de la literatura relevante. 

 

2. Se deben identificar y seleccionar diversas fuentes de información, incluyendo bases de datos académicas 

(por ejemplo, PubMed, Scopus, Web of Science), repositorios institucionales, revistas especializadas, libros, 

conferencias y sitios web de organizaciones relevantes. 
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3. Se realizan búsquedas sistemáticas utilizando términos y combinaciones de palabras clave relacionadas con 

la educación 4.0, ingeniería industrial y México. Se pueden utilizar operadores booleanos para refinar las 

búsquedas y limitar los resultados a estudios relevantes. 

 

4. Se revisan los resultados de la búsqueda y se aplican criterios de inclusión para seleccionar los estudios 

relevantes. Estos criterios pueden incluir la relevancia del contenido, la calidad metodológica, el enfoque 

temático y la actualidad de la publicación. 

 

5. Se analizan críticamente los estudios seleccionados, extrayendo información relevante sobre los retos de la 

educación 4.0 en ingeniería industrial en México. Se identifican patrones, tendencias, brechas en la 

investigación y áreas de interés para la discusión. 

 

6. Se documentan y sintetizan los hallazgos de la revisión en un documento escrito, que incluye citas 

bibliográficas adecuadas para respaldar las afirmaciones y conclusiones. Se pueden utilizar herramientas de 

gestión de referencias como EndNote, Zotero o Mendeley para organizar y citar la literatura. 

7. La revisión de la literatura es un proceso dinámico que requiere actualización y revisión continua a medida 

que se descubren nuevas investigaciones y se desarrollan nuevos enfoques en el campo. Es importante 

mantenerse al día con la literatura académica relevante para enriquecer y fortalecer el análisis de los retos de 

la educación 4.0 en ingeniería industrial en México.  

 

Observe la Figura 1.  

 

 
Fig. 1. Pasos necesarios para realizar una revisión exhaustiva. (Cooper, H., 2017), (Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, 

D. G., & The PRISMA Group., 2009). 
 

Para llevar a cabo este estudio, se realizó una revisión exhaustiva de la literatura académica y científica relacionada 

con la Educación 4.0 y la ingeniería industrial en México. Se analizaron documentos oficiales, investigaciones previas 

y opiniones de expertos en el campo. Además, se llevaron a cabo entrevistas a profundidad con docentes y profesionales 

de la industria para obtener una perspectiva más amplia sobre los desafíos actuales y las posibles soluciones. Las 

entrevistas a profundidad, también conocidas como entrevistas cualitativas, son una técnica de investigación cualitativa 

ampliamente utilizada en campos como la sociología, la psicología, la antropología y el marketing, entre otros. En 

estas entrevistas, se exploraron a detalle las opiniones, experiencias, creencias y percepciones de los participantes sobre 

la ingeniería Industrial en México. 

 

Este tipo de entrevistas fueron semi-estructuradas, el entrevistador con una guía con temas a cubrir, exploro las áreas 

emergentes y respuestas del entrevistado en tiempo real. Esta flexibilidad nos permitió que aumentar la profundidad 

del conocimiento y se captaron matices y detalles. Observe la Figura 2. 
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Fig. 2. Entrevistas a profundidad. (Patton, M. Q., 2015), (Rubin, H. J., & Rubin, I. S., 2011).  

Desarrollo 

 

Los retos de la educación 4.0 en el programa de ingeniería industrial en México son diversos y complejos. Uno de los 

principales desafíos es la actualización de los planes de estudio para integrar competencias relacionadas con la 

digitalización, la automatización y la inteligencia artificial. Muchos programas aún se centran en enfoques tradicionales 

de enseñanza que no preparan a los estudiantes para las demandas del mercado laboral actual. 

 

la falta de infraestructura tecnológica adecuada en algunas instituciones educativas dificulta la implementación efectiva 

de herramientas digitales en el aula. La capacitación del personal docente en el uso de tecnologías educativas también 

es un aspecto clave que requiere atención. 

 

Otro desafío importante es fomentar el pensamiento crítico, la creatividad y la innovación en los estudiantes de 

ingeniería industrial. La Educación 4.0 no se trata solo de adquirir habilidades técnicas, sino también de desarrollar 

habilidades blandas que permitan a los ingenieros adaptarse a entornos laborales cambiantes y resolver problemas de 

manera efectiva. 

 

 

Resultados 

 

Los resultados de este estudio muestran que si bien algunos programas de ingeniería industrial en México han 

comenzado a integrar elementos de la Educación 4.0 en sus planes de estudio, todavía queda mucho por hacer. La 

mayoría de las instituciones enfrentan desafíos en términos de actualización curricular, capacitación docente y acceso 

a recursos tecnológicos. 

 

Sin embargo, también se identificaron buenas prácticas y experiencias exitosas que podrían servir de modelo para otras 

instituciones. La colaboración entre universidades, empresas y organismos gubernamentales es fundamental para 

impulsar la transformación educativa en el campo de la ingeniería industrial en México. 

 

 

Conclusiones y Perspectivas Futuras 

 

En conclusión, la Educación 4.0 presenta tanto oportunidades como desafíos para el programa de ingeniería industrial 

en México. Si bien la digitalización y la tecnología pueden mejorar la calidad de la educación y preparar a los 

estudiantes para el mercado laboral, su implementación efectiva requiere un esfuerzo conjunto de las instituciones 

educativas, el sector empresarial y el gobierno. 

 

Para superar los retos identificados en este estudio, es necesario un compromiso firme con la innovación educativa, la 

actualización constante y la colaboración intersectorial. Solo así se podrá garantizar que los ingenieros industriales 

mexicanos estén preparados para enfrentar los desafíos de la industria 4.0 y contribuir al desarrollo económico y social 

del país. 
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RESUMEN       

El Bienestar Animal (BA) es un tema complejo con múltiples dimensiones científicas, éticas, económicas, culturales, 

sociales, religiosas y políticas. Se trata de un asunto que suscita un interés creciente en la sociedad. El bienestar animal 

es innato al ser vivo, pertenece a su naturaleza de origen, que expresa frente al entorno, por el simple hecho de contar 

con una carga genética que moldea su biología y el estado emocional o conductual. De aquí su importancia tras haber 
sido debatido con los consumidores, científicos, representantes de grupos empresariales, y legisladores. A partir del 

trabajo de organizaciones internacionales que abordan el bienestar de los animales de granja como: FAO, IFC y OIE, 

además de la Ley General de Bienestar Animal en México, por lo anterior, el propósito de esta investigación es 

identificar las variables que contribuyen al grado de bienestar de los lechones y el impacto en la producción porcina 

en el estado de Michoacán de Ocampo, México. La metodología adoptada en el estudio, caso uno: un instrumento de 

recolección de datos que emplea la escala de Likert y la entrevista que se aplicó a 82 porcicultores, mediante análisis 

estadístico descriptivo utilizando las distribuciones de frecuencia, la correlación de Pearson y caso dos: la Teoría de 

los Efectos Olvidados, los resultados permitieron comprobar la hipótesis establecida y determinar que las variables 

que muestran mayor importancia en el diseño e implementación de un modelo de productividad y satisfacción del 

bienestar animal, con base a  los principios y criterios de éste, el manejo como comportamiento apropiado; en la 

expresión de comportamientos sociales, buena relación humano-animal y estado emocional positivo de los animales, 

representa la aplicación de prácticas racionales de producción y actúa como un factor de coordinación que aprovecha 
las mejores posibilidades de los diversos aspectos para extraer de ellos el máximo beneficio. Y la elección de la 

tecnología e innovación cuyas características deben responder a la demanda de buenas prácticas zootécnicas. 

 

INTRODUCCIÓN  

Con fundamento al principio de buena salud, en el criterio sobre la ausencia de dolor inducido por procedimientos de 

rutina realizados en los lechones, es decir; cortar los colmillos, el corte de la cola, muescas en las orejas, la castración 

sin anestesia, el proceso de amamantamiento, la densidad de animales y el alojamiento, son algunos de los aspectos de 

la producción porcina que experimentarán cambios a medida que mejoren las prácticas de manejo animal. Hay pruebas 

que demuestran que la adopción de buenas prácticas de bienestar animal por encima de los requisitos mínimos puede 

abrir oportunidades de comercialización para los productores, sobre todo en vista del creciente nivel de exigencia de 

los consumidores. El bienestar animal de los cerdos lactantes es de gran importancia, porque la maternidad está vista 

como el proceso de producción de la granja considerando los parámetros de: número de lechones destetados por hembra 

al año y kilos de carne de cerdo por hembra al año. Es importante revisar y examinar las diferentes prácticas zootécnicas 
a las que son sometidos los animales de granja, necesarias de bienestar animal para optimizar y mejorar el manejo en 

la gestación, parto y lactación de las cerdas. En cuanto a los lechones; el bienestar lo determina el proceso óptimo de 

amamantamiento (frecuencia y duración de la toma) con una lactancia no menor a 28 días, van a ser la supervivencia 

y su futura salud. Esta investigación ha sido desarrollada buscando contribuir con la obtención de información y 

generación de conocimiento de la porcicultura Michoacana, México, en condición de que han sido poco estudiadas.  

 

TEORÍA  

EL BIENESTAR ANIMAL 

(Grandin, 2010) considera que las medidas de bienestar contribuyen a que la industria de la explotación animal 

funcione de un modo "seguro, eficiente y rentable". 

La competencia está en el centro del éxito o del fracaso de las empresas. La competencia determina la propiedad de 

las actividades de una empresa que puede contribuir a su desempeño, como la innovación. La estrategia competitiva 

es la búsqueda de una posición competitiva favorable en un sector industrial. La estrategia competitiva trata de 

establecer una posición provechosa y sostenible contra las fuerzas que determinan la competencia en el sector industrial 

(Porter, 2000). 

El bienestar animal en el sector porcino, no es una mera cuestión práctica para mejorar la salud de los animales y 
aumentar la productividad, es también una cuestión ética, ya que el bienestar de los cerdos es responsabilidad de los 

productores y demás partes involucradas en el sector. La percepción del bienestar animal varía según la cultura, pero 
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las investigaciones recientes sobre el comportamiento de los animales de granja, han fijado criterios de bienestar animal 

más objetivos y mensurables (FAO, 2019). 

El bienestar animal puede verse afectado por muchos factores que comprometen la salud, tanto física como psíquica. 

Tras haber sido debatido con los consumidores, científicos, representantes de grupos empresariales, y legisladores, 

Welfare Quality® definió 4 principios de bienestar animal; buena alimentación, buen alojamiento, buena salud y 

comportamiento apropiado. Dentro de estos principios, se identificaron 12 criterios diferentes, pero complementarios 

entre sí (Cuadro 1). Para la especie porcina, se desarrollaron tres protocolos de evaluación distintos que miden cada 

uno de los 12 criterios: cerdas y lechones en granja, cerdos de engorde en granja, y un último para cerdos de engorde 

en matadero (welfarequality, 2014).  

Cuadro 1. Los principios, criterios y las variables a medir del bienestar animal 

Principios de bienestar No. Criterios de bienestar Variables a medir 

 

Buena alimentación 
1 Ausencia de hambre prolongada. 

Edad, peso al destete y proceso de 

amamantamiento 

2 Ausencia de sed prolongada. Suministro de agua 

 

Buena vivienda 

3 Confort al descansar. Ausencia de heces sobre el cuerpo 

4 Comodidad térmica. Jadeos, apiñamiento 

5 Facilidad de movimiento. Espacio disponible, parideras 

 

 
 

Buena salud 

6 Ausencia de lesiones. Cojera y lesiones sobre el cuerpo 

 

7 Ausencia de enfermedad. 

Mortalidad, tos, estornudos, 

respiración dificultosa, diarrea. 
Trastornos neurológicos, “splayleg” 

8 
Ausencia de dolor inducido por 

procedimientos de manejo. 

Castración sin anestesia, Muescas 

en orejas, corte de cola y corte de 

dientes 

 

Comportamiento 

apropiado 

9 Expresión de comportamientos sociales. Conducta social 

10 Expresión de otros comportamientos. Conducta exploratoria 

11 Buena relación humano-animal. Miedo a los humanos 

12 Estado emocional positivo. 
Evaluación cualitativa de la 

conducta  

Fuente: propia con base en Welfare Quality, 2014. 

Con base al principio de buena salud, en el criterio sobre la ausencia de dolor inducido por procedimientos de manejo 

en cuanto al bienestar animal de los cerdos lactantes se refiere.  

Actualmente, la legislación en la Unión Europea (UE) establece 28 días obligatorios de lactancia. Asimismo, cabe 

señalar que la producción de leche de las cerdas cae drásticamente después de cinco semanas (Padoan y Van, 2019). 

El descolmillado del recién nacido es una de las causas importantes de mortalidad en los lechones (Ramírez y Pijoan, 

1982).  

El proceso de descole por más cuidados que se ponga en este procedimiento, el riesgo de infección es muy alto. Más 

el estrés producido por esta operación, aleja a los animales de su proceso de amamantamiento por periodos variables 

(Ramírez y Pijoan, 1982). 
Marcas o muescas para identificar a los lechones, es necesario marcarlos por medio de muescas, tatuajes o aretes 

(Castro, 2002). 

En los países industrializados, el sector comercial de cerdos tiene que hacer frente a la presión creciente que ejercen 

los consumidores, para que se abandonen las prácticas de producción no conformes con la concepción actual de 

bienestar animal; los productores comerciales de cerdos, por ejemplo: suelen limar o cortar los dientes de los animales 

y llevar a cabo el corte de la cola y la castración sin anestesia. La densidad de animales, el alojamiento, la exposición 

a la luz del día, el manejo durante el transporte y el sacrificio; son algunos de los aspectos de la producción porcina 

que experimentarán cambios a medida que mejoren las prácticas de manejo animal (FAO, 2019). 

El bienestar animal está siendo reconocido como un componente central de las prácticas ganaderas responsables y 

puede definirse generalmente como “evitar el dolor innecesario “(FAO, 2014). 

En la producción porcina de pequeña escala, la mejora del bienestar de los animales tendrá un impacto directo en la 
productividad y la sanidad, por lo que la promoción de prácticas de bajo costo para mejorar el bienestar de los cerdos, 

deberá considerarse una prioridad (FAO, 2019). 
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA SOBRE EL BIENESTAR ANIMAL 

El bienestar animal debe ser tratado como uno entre muchos objetivos socialmente importantes y no como un problema 

independiente. Los objetivos socialmente relevantes deben incluir; el bienestar animal junto con la seguridad 

alimentaria, salud humana y animal, sostenibilidad ambiental, seguridad del trabajador, desarrollo rural, igualdad de 

género y justicia social. 

Como paso inicial en la búsqueda del bienestar animal. El objetivo del bienestar animal debe ser integrado en 

programas y en áreas como: la sanidad animal, nutrición, desarrollo ganadero, medios de vida sostenibles y de 

emergencia. Porque el bienestar animal está fuertemente influenciado por el comportamiento humano (FAO, 2014).   

Como enfoque general mejorando el bienestar de los animales, debe comenzar con una evaluación de los riesgos y 

oportunidades en el conjunto, sistema o cadena de producción, y una búsqueda de mejoras que serán prácticas en la 
situación dada. Una evaluación debe incluir; una evaluación basada en la ciencia de las necesidades y el bienestar de 

los animales, y una evaluación de riesgos para identificar las causas del bienestar subóptimo. En muchos casos el 

enfoque más efectivo es probable que sea un proceso de mejora continua. Basado en objetivos alcanzables, en lugar 

de la importación de procedimientos radicalmente diferentes basados en tecnología y valores extranjeros. Aunque los 

problemas de bienestar animal son en diversas áreas problemáticas que sobresalen. Como una alta prioridad en muchas 

regiones y sistemas de producción deben proporcionar lógica y puntos de partida para los esfuerzos de creación de 

capacidad. Estas áreas prioritarias incluyen: transporte, matanza, alimentos y agua, manipulación, métodos de pastoreo, 

selección y disposición de animales enfermos o de baja comercialidad, valor, y el mantenimiento de animales bajo 

condiciones para las cuales no son genéticamente adecuados, además cómo la pobreza puede severamente limitar la 

capacidad de los propietarios para cuidar de los animales, reducción de la pobreza entre los productores de animales. 

Es una prioridad importante para la mejora de bienestar animal (FAO, 2014).   
Principios rectores para el bienestar animal. Los principios rectores de la OIE se establecen en el Artículo 7.1.2., de la 

TAHC y son los siguientes: Las cinco libertades reconocidas internacionalmente; (Libertad del hambre, la sed y la 

desnutrición; libertad del miedo y la angustia; libertad de malestar físico y térmico; libertad del dolor, lesión y 

enfermedad; y libertad para expresar patrones normales de comportamiento), proporcionar una valiosa orientación en 

el bienestar animal. El uso de animales conlleva una ética, tales responsabilidades deberán garantizar el bienestar de 

los animales en la mayor medida posible. Las mejoras en el bienestar de los animales de granja pueden a menudo 

mejora la productividad y la seguridad alimentaria, y por lo tanto, llevar a beneficios económicos. Resultados 

equivalentes basados en el rendimiento, criterios; en lugar de sistemas idénticos basados en los criterios de diseño, 

debe ser la base para comparación de las normas de bienestar animal y recomendaciones (FAO, 2014).   

El problema preciso que aborda esta investigación es el bienestar animal en la crianza de los lechones, donde son 

sometidos a las prácticas convencionales como son: destete antes de los 28 días de nacido, muescas en las orejas, el 

corte de cola, descolmillado y la castración con dolor. Versus bienestar animal en el periodo de lactancia basándose en 
el criterio de buena salud; de que los animales no deben sufrir dolor inducido por manejo inadecuado, manejo, sacrificio 

o procedimientos quirúrgicos.  

Para abordar esta problemática y generar propuestas de solución a través de esta investigación, se evaluará una muestra 

representativa de los sistemas porcícolas de ciclo completo y lechoneras del inventario del Servicio Nacional de 

Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) en Michoacán.  

Sin embargo, los problemas de bienestar animal en diversas áreas que sobresalen. Como una alta prioridad en muchas 

regiones y sistemas de producción, deben proporcionar lógica como punto de partida para la creación y sostenimiento 

de un desempeño superior. La evaluación en el conjunto, sistema o cadena de producción, se realizará en el área de 

manipulación (Prácticas convencionales) en la etapa de lactancia de los lechones (Figura 1). 

CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS PORCINOS 

En México la cría del cerdo ha variado en dos aspectos fundamentales: 1) En su función zootécnica; en tecnificado y 
de traspatio, e 2) En los sistemas producto. 

La clasificación de los sistemas porcinos (Cuadro 2), de conformidad por SENASICA en el estado de Michoacán, 

existen sistemas de producción entre tecnificado y semitecnificado: 248 granjas de ciclo completo que su producto va 

destinado para el abasto, 231 lechoneras cerdos destetados para engorde, 99 engordadoras animales para abasto, 5 

sistemas núcleo animales reproductores para pie de cría, y 4 centros de inseminación o bancos de semen, y 24,972 

sistemas de producción de traspatio con una población de 299,587 cerdos (SENASICA, 2019). 
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Figura 1. Modelo conceptual de bienestar animal del sistema de producción 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 2. Clasificación de los sistemas porcinos en Michoacán SENASICA 

Sistema de Producción 

Tecnificado y 

Semitecnificado 

Sistema Producto 
No. de 

UPP`s 
% 

No. de 

Animales 
% 

Ciclo completo Animales para abasto  248 42.2 ⃰ 230,166  70.2 

Lechonera 
Cerdos destetados para 

engorde 
231 39.3 ⃰ 15,115 4.6 

Engordadora Animales para abasto 99 16.9 77,959 23.8 

Núcleo Reproductores para pie de cría  5 0.9 ⃰ 4,583 1.4 

Centro de inseminación Banco de semen  4 0.7 ⃰ ⃰ 158 0.05 

Total 587 100 327,981 100 

 

Sistema de Producción en Traspatio  24,972 --- 299,587 --- 

⃰ No. De cerdas, ⃰  ⃰verracos.  Fuente: Elaboración propia con base en (SENASICA, 2019). 

La población total de cerdos en los sistemas de producción tecnificado y semitecnificado en Michoacán están 

distribuidos en 55 Municipios, de los cuales para el fin de la investigación solamente 248 unidades de producción 

porcina (UPP`s) de ciclo completo y 231 UPP`s lechoneras serán de utilidad. Ya que la investigación se basa en el 

bienestar de los lechones. En la producción porcina de pequeña escala, la mejora del bienestar de los animales tendrá 

un impacto directo en la productividad y la sanidad, por lo que la promoción de prácticas de bajo costo para mejorar 

el bienestar de los cerdos deberá considerarse una prioridad. Caracterizando los sistemas de producción de cerdos 
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certificados por SENASICA, a través de la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera 

(DGIAAP) que diseñó un Programa Voluntario para implementar las Buenas Prácticas Pecuarias en Granjas 

Porcícolas. 

EL DOLOR ASOCIADO CON PRÁCTICAS CONVENCIONALES EN LECHONES 

Los animales en condiciones comerciales son sometidos a diversas prácticas invasivas de rutina, tales como 

tratamientos médicos, identificación con muescas en las orejas, administración de hierro, recorte de colmillos, corte 

de cola y castración (O’Connor et al., 2017; Probst et al., 2012; Sutherland, 2015). En los lechones, estos 

procedimientos se realizan de manera simultánea principalmente en los primeros días después del nacimiento, incluso 

en una sola sujeción, lo cual ocasiona estrés y dolor en los animales (Marchant-Forde et al., 2013), comprometiendo 

su bienestar (Guatteo et al., 2012; Lynne et al., 2014). El dolor ha sido definido por la Asociación Internacional para 
el Estudio del Dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada con daño tisular real o 

potencial (IASP, 2020). A través de diversos estudios se sabe que los animales responden al dolor mediante la emisión 

de vocalizaciones, así como modificaciones fisiológicas y de comportamiento (agresión, respuestas de miedo, escape, 

automutilación, sudoración, y postración) (Taylor y Weary 2000; Hasson et al., 2011; Dzikamunhenga et al., 2014). 

La definición utilizada para dolor en animales es descrita como una experiencia sensorial aversiva causada por una 

lesión real o potencial que provoca reacciones de protección (Lynne et al., 2014), resulta en una fase inicial que 

ocasiona principalmente impulsos nerviosos a los receptores, el segundo o fase inflamatoria, surge principalmente 

debido a daño de los tejidos, y está mediada principalmente por la síntesis de prostaglandinas y la liberación de 

citoquinas (O’Connor et al., 2017). La evaluación del dolor es complicada, especialmente cuando se realiza en animales 

debido a que ellos no expresan verbalmente su dolor (Wall, 1992; Anil et al., 2002). Existen otras complicaciones 

después de la castración que incluyen hemorragias e inflamación excesiva, sobre todo si se cortan los cordones 
espermáticos (Rault, 2015). Sin embargo, algunos autores mencionan que los animales que experimentan dolor 

modifican su comportamiento con la finalidad de no hacer más grave la lesión, prevenir que el estímulo doloroso se 

repita y ayudar a la recuperación de la zona dañada (Flecknell, 1994¸Lynne et al., 2014; Prunier et al. 2013). Aunado 

a ello, un estímulo doloroso es un potente factor causante de estrés que puede ocasionar cambios fisiológicos asociados 

con el sistema nervioso simpático y el eje hipotálamo-hipófisis–adrenal, los cuales puede provocar incremento del 

ritmo cardíaco, frecuencia respiratoria, incremento en la presión sanguínea, aumento de la temperatura corporal, y 

pérdida de peso corporal (Lynne et al., 20 14; Prunier et al., 2013; Flecknell, 1994). Por otro lado, los receptores del 

dolor responden a estímulos que pueden causar daño a las células, incluyendo calor, presión, vibración y sustancias 

químicas liberadas durante los procesos inflamatorios (Meintjens, 2012). Así mismo, el daño de algún tejido activa al 

sistema inmune y la liberación de numerosos mediadores inflamatorios, por ejemplo: la liberación de interleucina-1 

liberada después de un daño en el tejido estimula la liberación de ACTH y cortisol (Prunier et al, 2013). 

El dolor puede considerarse como agudo o crónico, el dolor agudo suele ser temporal y es el resultado de una causa 
específica, como una cirugía, una lesión o infección (Melzack y Meintjens, 2001), lo que ocasiona una sensación 

punzante, y localizada en una zona precisa y puede ser reversible, de breve duración y puede empeorar si no se le 

brinda atención, por el contrario, el dolor crónico se presenta cuando hay daño tisular severo; es una sensación tipo 

quemadura de localización imprecisa y duración prolongada para la que no  existe adaptación (Orozco et al., 2013). 

En este sentido, numerosos indicadores han sido utilizados para evaluar el grado de dolor que experimentan los 

animales, las posturas, comportamientos y emisión de vocalizaciones pueden indicar dolor (Prunier et al., 2013). Sin 

embargo, a pesar de que las concentraciones de cortisol son usadas como indicadores de dolor, la hormona solamente 

proporciona información indicativa de un estímulo dañino o del grado de estrés ocasionado por éste (Espinoza et al., 

2013). Además, como consecuencia de la castración, los niveles de glucosa en sangre se incrementan debido a la 

movilización de glucógeno del hígado y los músculos; el metabolismo anaeróbico del glucógeno provoca incremento 

en los niveles de lactato, otro indicador útil en la valoración del estrés y pérdida de bienestar en animales es la 
creatincinasa (CK), una enzima que refleja el daño de los tejidos, y sus niveles circulantes pueden ser asociados con 

lesiones del tejido (Ramírez et al., 2021). 

PRÁCTICAS ZOOTÉCNICAS CONVENCIONALES 

Las acciones asociadas a malas prácticas que en ocasiones se toman rutinarias en la cotidianidad de la producción 

porcícola, y que sin lugar a duda constituyen elementos propiciadores muy valiosos para el surgimiento y 

perdurabilidad de innumerables procesos patológicos y trastornos que dificultan la obtención de una eficiente 

productividad.  El concepto de Buenas Prácticas manejado por la FAO se caracteriza por un enfoque holístico e 

inclusivo que busca apoyar desde distintos frentes las necesidades de los productores porcícolas. 

El modelo integra bajo una sola estrategia aspectos tecnológicos y productivos, tales como: la adopción de prácticas 

de manejo adecuadas, las instalaciones, el bienestar de los animales y la genética; aspectos sociales como la 
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formalización, prácticas saludables y la capacitación laboral; aspectos ambientales y económicos, como la gestión 

empresarial y la planificación, la asociatividad, los sistemas de trazabilidad, el manejo de residuos y efluentes, el 

posicionamiento comercial, entre otros (Lescay, 2016). 

Las buenas prácticas ganaderas en la producción porcícola son actividades relacionadas con la gestión de riesgos 

sanitarios, biológicos y químicos en la producción primaria de carne de cerdo. Por tanto, constituyen un sistema de 

aseguramiento de calidad e inocuidad en la producción primaria, cuyo propósito es obtener alimentos sanos e inocuos 

en las granjas. Un alimento inocuo no contiene agentes físicos (presencia de objetos extraños), químicos (residuos de 

medicamentos usados en la salud animal) o biológicos (bacterias como Salmonella y Colibacilosis), que puedan causar 

daño a la salud del consumidor (Sumano et al., 2018).  

En este orden de ideas, las buenas prácticas ganaderas en la producción porcícola tienen como propósito la obtención 
de un alimento sano y nutritivo que no constituya ningún riesgo para la salud del consumidor (English et al., 2012).   

La implementación de las buenas prácticas en el manejo del ganado porcino es esencial, ya que su cumplimiento 

asegura que los productos cárnicos sean de calidad y puedan competir en los mercados tanto nacional como 

internacional. 

Así mismo, con las buenas prácticas porcícolas se disminuyen los riesgos de salud animal y humana porque permiten 

lograr un ciclo de producción con mayor inocuidad, así como con calidad sanitaria y comercial, reduciendo los riesgos 

para el consumidor final. 

Las buenas prácticas nutricionales son esenciales para una buena salud y producción del ganado porcino, en la ración 

diaria será necesario proveer una cantidad adecuada de nutrientes para obtener una buena ganancia diaria de peso, esto 

se logra proporcionando la cantidad necesaria de alimento que satisfaga sus requerimientos nutricionales de energía, 

proteína, minerales, vitaminas y agua. 
La sanidad porcina es una práctica que favorece la crianza y bienestar de los cerdos, por lo que es indispensable, 

prevenir, controlar y erradicar las principales enfermedades que afectan a la porcicultura y para ello la SAGARPA 

(2016) cuenta con el Programa Integral de Sanidad Porcina, en el cual se establecen estrategias y acciones tendientes 

a lograr estos objetivos a nivel nacional. 

Las prácticas recomendadas para mejorar la salud del hato incluyen que se cuente con un ambiente limpio y 

confortable, un programa adecuado de nutrición, contar con un programa de vacunación y desparasitación, llevar un 

control de los registros de tratamientos. 

El equipo de trabajo que opere en las granjas porcícolas debe ser multidisciplinario, tener conocimiento y experiencia 

en la producción de cerdos, así como en el control de riesgos microbiológicos, químicos y del sistema de calidad y de 

buenas prácticas. 

El manejo de desechos es parte de las buenas prácticas y los desechos porcinos influyen directamente sobre el medio 

ambiente, así que es necesario cumplir con lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente. 

LA IMPORTANCIA DEL CALOSTRO 

Cualquier trabajador de una granja de cerdas que quiera optimizar el manejo del calostro en sus lechones, debe 

preguntarse: ¿Cómo decidir si la rutina actual de manejo del calostro está funcionando? La respuesta es simple: mira 

tus registros de mortalidad pre-destete. Cualquier valor que supere el 10% excede el umbral normal. Es probable que 

el 75% de las muertes por encima del 10% sean debidas a que no se haya garantizado que cada lechón recibiese una 

cantidad suficiente de calostro, con sus cualidades potenciadoras de la vida. 

La próxima pregunta, entonces, debe ser: ¿Qué cantidad es necesaria? Los datos de las investigaciones muestran que 

un lechón debe consumir 250 g de calostro durante el breve período en que es secretado por la ubre después del parto. 

Con esta cantidad, las posibilidades de supervivencia de todos los lechones son casi iguales. Ingerir más de 250 g no 

proporciona un beneficio extra, pero ingerir menos aumenta el riesgo, especialmente para cualquier lechón nacido con 
menos de 1,1 kg. Esto es lo que convierte el manejo del calostro en un problema moderno (Jansen, 2021). 

La ingesta de calostro es crítica para la supervivencia de los lechones y el desarrollo de un sistema inmunológico fuerte 

a fin de poder afrontar las primeras semanas de su vida (García et al., 2020). De hecho, efectos negativos como el bajo 

peso al nacimiento y baja vitalidad (asfixia intraparto, demasiado tiempo desde el nacimiento a conectar la teta) 

influyen directamente sobre el consumo de calostro (Tuchscherer et al., 2000; Quiles, 2006; Mota et al., 2012). Los 

recién nacidos de todas las especies de mamíferos no podrían desarrollarse e incrementar su porcentaje de 

supervivencia sin un sistema inmune efectivo o un sistema de inmunidad pasiva (inmunoglobulinas) que los proteja, 

como es el calostro. El neonato es ayudado a través del proceso de transferencia de inmunoglobulinas que adquiere de 

su madre por medio del secuestro de inmunoglobulinas a la ubre (calostro) y que es liberado inmediatamente después 

del nacimiento (Hiss et al., 2011). La placenta de la cerda es de tipo epiteliocorial difusa con seis capas de tejido que 

hay entre la sangre fetal y la sangre materna, esto impide transferencia placentaria de anticuerpos; además el lechón 
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no cuenta aún con receptores de IgG para hacer el transporte de las IgG´s calostrales. El lechón al momento del 

nacimiento depende completamente de la inmunidad específica e inespecífica que recibe con el calostro y para 

garantizarle una protección óptima se le expone posteriormente, a determinados niveles de patógenos, para obligar a 

su sistema inmunitario a madurar y ser plenamente competente en un periodo muy corto de tiempo. La transmisión de 

inmunidad pasiva gracias al calostro que es básico al ser un concentrado de anticuerpos y de células inmunitarias. 

Siendo que el calostro contiene 60 veces más inmunoglobulinas que la leche, es importante el aprovechar al máximo 

el tiempo del calostrado; ya que la capacidad de absorción de anticuerpos calostrales por el lechón no dura más que 

10-15 horas y el intestino del lechón va reduciendo su capacidad de absorción de las inmunoglobulinas rápidamente 

llegando a solo poder absorber el 25% de los anticuerpos después de las 12 horas posterior al parto (Magaña et al., 

2020). El calostro es no sólo una fuente de los anticuerpos maternos para el cerdo recién nacido; además, proporciona 
otros componentes solubles inmunes (Wagstrom et al., 2000; Xu et al., 2000) y leucocitos, que se introducen a la 

circulación y se distribuyen a diferentes tejidos (Williams, 2019). La participación de los leucocitos del calostro, 

confieren una acción inmunomodulador en los lechones recién nacidos (Williams, 2019; Hiss et al., 2011). Existen 

factores que influyen en la producción de leche, por ejemplo: tamaño y peso de la camada, genotipo y paridad de la 

cerda, producción de hormonas de la madre (concentraciones de prolactina, progesterona y cortisol) (Devillers et al., 

2006; Farmer et al., 2006), comportamiento materno hacia la camada (Auldist et al., 2000) y múltiples factores 

ambientales (Etienne et al., 1998). Por otra parte, se sabe que la prolactina y la progesterona juegan un papel muy 

importante para la iniciación de la lactación y consecuentemente, para el calostro génesis (Farmer et al., 2006; Devillers 

et al., 2006). El calostro, como la primera secreción mamaria post parto, es una rica fuente de nutrientes con una 

elevada digestibilidad y contiene factores de crecimiento naturales que ayudan en el desarrollo normal de los órganos 

vitales y del tracto intestinal aún inmaduro de los lechones (Mota et al., 2012). 

CASTRACIÓN 

La castración de cerdos macho es un procedimiento quirúrgico asociado con el dolor y, por lo tanto, es un problema 

de bienestar importante. Para poner fin voluntariamente a la castración quirúrgica de los verracos en Europa para 2018, 

la Comisión Europea y los representantes de todas las partes interesadas se comprometieron a elaborar una hoja de 

ruta. El cronograma designado ha pasado, pero el objetivo está lejos de alcanzarse. En 2013, la legislación alemana 

prohibió el procedimiento de castración quirúrgica sin anestésicos después de 2018, pero pospuso este plazo hasta dos 

años más hasta finales de 2020 (Zoels et al., 2020). 

Según (Morales et al., 2020) los cerdos macho intactos tienen una mejor conversión alimenticia y pueden tener mayores 

tasas de crecimiento que los cerdos que se les realizo la castración quirúrgica. 

El uso común del término castración se refiere a la esterilización de los machos, es decir; la extirpación de los testículos 

o la destrucción in situ de la función testicular (Rault et al., 2015). La castración quirúrgica es el método más común 

utilizado en las granjas comerciales para prevenir el olor a verraco (Sutherland et al., 2012), históricamente la 
castración del ganado se ha realizado por la obtención de una gran variedad de beneficios como: la prevención de la 

reproducción no deseada, para reducir peleas entre individuos, facilitar el manejo de los animales y para mejorar la 

calidad de la carne en anima-les destinados al consumo humano (Rault et al., 2015). Sin embargo, las implicaciones 

para el bienestar de los animales son graves, en primera por el dolor agudo que ocasiona el procedimiento y segundo 

por el dolor crónico que se produce después de la castración (Rault et al., 2015), el cual puede prolongarse hasta por 5 

días ya que generalmente no se trata con terapia analgésica (Hay et al., 2003), aunque esto no está del todo estudiado 

(von Borell et al., 2008). Los testículos y la piel del escroto están inervados con nociceptores, que perciben el dolor, 

los cuales se estimulan al realizar una o dos incisiones con un bisturí afilado (Rault et al., 2015). 

DESCOLMILLADO 

Los lechones nacen provistos de caninos e incisivos (Weary y Fraser, 1999) (Figura 3), el recorte de los dientes en el 

cerdo comúnmente es realizado utilizando pinzas cortando lateralmente la punta del diente, aproximadamente el tercio 
superior o en ocasiones extirpando por completo el diente, teniendo cuidado de no exponer la zona vascularizada y así 

reducir el riesgo de infección. Esta práctica comúnmente se justifica porque reduce lesiones en las glándulas mamarias 

durante la lactancia en la madre y de sus compañeros de camada durante la competición del pezón (Guatteo et al., 

2012; O'Connor et al., 2014; Sutherland, 2015;) es importante señalar que el descolmillado está comúnmente asociado 

con dolor, irritación y disconfort (Lewis et al. 2005). (Prunier et al., 2005) mencionan que cuando el descolmillado se 

realiza triturando o cortando los dientes con las pinzas puede provocar un incremento en las concentraciones de 

(ACTH), cortisol, y lactato en el plasma.  

Es importante considerar que la técnica utilizada para realizar el descolmillado puede afectar severamente al lechón, 

debido a que el descolmillar lechones con el uso de tijeras se da lugar a una mayor incidencia de aberturas de la cavidad 
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oral, fracturas, hemorragias y lesiones de las encías en comparación con lechones descolmillados triturando el colmillo 

(Hay et al. 2004; Gallois et al., 2005; Lewis et al. 2005). 

(Weary y Fraser, 1999) señalan que los lechones sin descolmillar presentan mejores ganancias de peso en comparación 

con lechones descolmillados, lo cual puede deberse simplemente a que estos lechones pueden tener mejor acceso a una 

teta funcional, así mismo, es posible que el dolor o lesión en el lechón que resulta del descolmillado pueda afectar la 

ganancia de peso de los lechones. 

(Lescay, 2016) afirma que en lechones con fractura de colmillos se ha observado osteomielitis secundaria. El uso de 

pinzas o alicates en mal estado y usar para cortar dientes y colas, incrementará el riesgo de transmitir de streptococcus 

suis de lechón a lechón. El corte completo del diente puede conducir a infección (pulpitis y gingivitis) por exposición 

de la cavidad de la pulpa o destrucción total del diente. Cuando se comparan camadas a las cuales se les ha realizado 
el corte de colmillos con otras cuyos dientes permanecen intactos, es evidente que estos últimos tienen una mayor 

habilidad para competir por los pezones, obteniendo mayores ganancias de peso y menor mortalidad predestete.   

CORTE DE COLA 

Para entender las causas que originan los brotes de caudofagia, según (Spilsbury et al., 1999); (Gadd, 2005); (D’Eath 

et al., 2014); (Sutherland et al. y Stevenson, 2015); (Castro, 2021) es preciso conocer cuál es el comportamiento de los 

animales de la especie porcina cuando viven libres en el medio natural, y distinguir qué rasgos persisten en las 

condiciones intensivas de producción a pesar de la selección genética y la disponibilidad de alimentos y agua. Hay tres 

aspectos que los cerdos necesitan desarrollar para poder mantener un estado adecuado de bienestar, aunque se críen en 

condiciones de producción intensivas: 

1). Conducta social: El ganado porcino es una especie gregaria, lo que implica que la presencia del resto de animales 

les permite protegerse de los posibles depredadores. Esta estrategia antidepredadora se basa en una organización 
jerárquica del grupo, de modo que mientras unos comen o beben, los demás vigilan y alertan. La supervivencia del 

individuo depende del grupo, y en las granjas a pesar de estar generalmente preservados de posibles amenazas, su 

instinto les sigue indicando que necesitan al resto del grupo para no ser vulnerables. 

Por ello, es sumamente importante que puedan mantener contacto visual y físico con el resto de los animales, 

especialmente cuando se sienten más débiles (enfermos o lesionados). La formación de la jerarquía se basa en 

relaciones de dominancia y subordinación establecidas previamente mediante peleas o manifestaciones de agresividad. 

De este modo, se ordenan los miembros del grupo y se evitan conflictos posteriores. El orden jerárquico en un mismo 

grupo de animales perdura en el tiempo y les permite gozar de estabilidad, si no se introducen nuevos animales. Los 

cerdos necesitan interactuar socialmente con los demás miembros del grupo (se huelen, yacen juntos, etc.), algo que 

forma parte del mantenimiento de su propia estructura social. 

Sin embargo, durante la semana anterior al momento previsto del parto, las cerdas suelen mantenerse apartadas del 

resto del grupo, 7-10 días después del parto vuelven a incorporarse al grupo acompañadas de sus lechones.  
2). Explorar el entorno: El espacio reducido y la densidad elevada potencian las interacciones sociales.  En el caso de 

las cerdas confinadas en jaulas durante la cubrición-control o en la paridera, la imposibilidad de explorar se puede 

manifestar mediante estereotipias – movimientos repetitivos efectuados de forma continuada (mordedura de las barras 

repetidamente, salivación excesiva, etc.). Durante las etapas en las que los cerdos se crían en grupo (transición, 

engorde, reposición o en gestación), la interacción social puede incrementarse pudiendo generar respuestas negativas 

(ataques y/o mordeduras) o redireccionar el interés hacia partes móviles del cuerpo del resto de animales (orejas, colas, 

etc.) como objetivos a explorar. 

3). Disponer del espacio: Disponer de la cantidad de espacio adecuado es una necesidad básica para evitar problemas 

de competencia entre los cerdos. En condiciones naturales los cerdos yacen en zonas consideradas específicamente de 

descanso, alejadas de las zonas de actividad, donde pueden entre otras cosas escarbar. Estos animales rechazan los 

excrementos cuando exploran, por lo que defecan a una distancia de varios metros de la zona de descanso. En 
condiciones de calor, al ser una especie privada de glándulas sudoríparas, se remojan en balsas o zonas húmedas, pero 

nunca sobre excrementos. 

(Böhne, 2018) desde su punto de vista, además de proporcionar al animal suficiente espacio de comedero, agua y las 

condiciones ambientales apropiadas, los factores de riesgo más importantes para las mordeduras de colas serían: 

• Falta de organización en el corral (= malestar) 

• Falta de “estructura” en el pienso (Böhne define una buena estructura, para este tema, como la resultante de 

una molienda del cereal gruesa, foto 3) 

• Presencia de patógenos intestinales y falta de fibra disponible: patógenos como Lawsonia intracellularis y E. 

Coli causan dolor abdominal. El hecho de masticar elementos fibrosos (como paja o heno) calma potencialmente este 

malestar. Si no hay fibra disponible, estos animales comienzan a buscar otras soluciones (ejemplo las colas) 
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• Excesiva luminosidad en los corrales /salas (=malestar). 

Según (Alonso et al., 2020) otra alternativa poco convencional para desincentivar la conducta mordelona, es la que 

sugiere emplear pomada de ají picante en las colas de los cerdos. 

Finalmente, ante la presentación del Síndrome de Mordida de Cola se aconseja revisar lo siguiente: 

1) Densidad animal elevada. 

2) Agregado de cerdos advenedizos. 

3) Mezcla de animales de diferentes camadas. 

4) Longitud de la cola: variabilidad. 

5) Úlcera gástrica: partícula del alimento: >500 μm. 

6) Concentración de sal en la dieta: 0.9%. 
7) Sobreuso accidental de minerales en la dieta. 

8) Fibra digestible: <3% 

9) Raciones desequilibradas: proteína <12%, insuficiente lisina en la dieta. 

10)  Comederos: cantidad, accesibilidad, ubicación. 

11)  Bebederos: cantidad, flujo y calidad del agua. 

12)  Descargas eléctricas. 

13)  Techos: sin aislante, perforados o semidestruidos. 

14)  Corrientes de aire a la altura de los cerdos: < de 20ºC, 0.15-0.30 m/s, y > de 28ºC, entre 0.74 y 1.3 m/s. 

15)  Calidad del aire: NH3 <20 ppm; H2S <10 ppm y CO2 <3,000 ppm. 

16)  Humedad relativa del aire: entre 50 y 75%. 

17)  Intensidad de la luz: no >60 lux durante 8 horas/día. 
18)  Fluctuaciones de temperatura ambiental en 24 horas: 5ºC en destetados y 11ºC en finalización. 

19)  Falta de cama. 

20)  Piso de cemento (alcalino). 

21)  Corrales húmedos en más del 80%. 

22)  Presencia de irritación en piel por: epidermitis exudativa, sarna sarcóptica o demodécica 

23)  Eczema húmedo: colas y orejas. 

Hay que recordar que si no se atiende el problema puede progresar a canibalismo. Hay que aislar en la medida de lo 

posible al cerdo mordelón, retirar a los cerdos afectados y disminuir la cantidad de luz en el encierro, pues ésta aumenta 

la actividad de los animales. 

Un tratamiento nutricional se obtiene mediante la administración ad libitum en un comedero independiente, de una 

mezcla de 1/3 de harina de hueso, 1/3 de harina de carne y 1/3 de sal de grano (Alonso et al., 2020). 

REGISTRO POR MUESCAS EN LAS OREJAS 
Es importante la identificación de los animales para mantener los registros de salud y rastreo de los cerdos en la granja. 

La identificación se debe realizar durante la primera semana de vida de los cerdos para disminuir el estrés en la camada 

y riesgo de infecciones. Esta práctica debe realizarse bajo estrictas normas de higiene. Las muescas de las orejas 

constituyen una forma fácil y la más barata. Utilizando un par de tijeras limpias se puede dar un corte en forma de V 

en el borde de una oreja. Es recomendable dar a la muesca una profundidad de varios centímetros para que pueda verla 

desde cierta distancia (SENASICA, 2004).  

 La mejor manera de realizar este procedimiento es en el nacimiento, utilizando un par de alicates es una práctica 

económica, pero causa dolor y requiere restringir el movimiento de los animales y puede producir infección 

(Mosqueda, 2013). 

 

METODOLOGÍA 

PROCESAMIENTO DE DATOS   

El nivel de respuesta no fue el esperado de 133 UPP`s, solamente 62% participaron, ya que el cooperar al análisis de 

la empresa porcícola, discrepa mucho de los objetivos particulares de los porcicultores de Michoacán. Con limitaciones 

encontradas, el 25% por negativas en cuanto a inseguridad, principalmente baja colaboración de participar por  
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          Cuadro 3. Distribución geográfica de la muestra por sistema producto 

MUNICIPIO CICLO 

COMPLETO 

LECHONERA CASOS 

VÁLIDOS 

PORCENTAJE PORCENTAJE 

ACUMULADO 

ÁLVARO OBREGÓN 3 1 4 4.88 4.88 

ANGAMACUTIRO 1 1 2 2.44 7.32 

CHERÁN 1 0 1 1.22 8.54 

CHILCHOTA 1 1 2 2.44 10.98 

CHURINTZIO 1 0 1 1.22 12.20 

COENEO 1 0 1 1.22 13.42 

CONTEPEC 1 0 1 1.22 14.64 

LAGUNILLAS 1 0 1 1.22 15.86 

ECUANDUREO 1 0 1 1.22 17.08 

GABRIEL ZAMORA 1 0 1 1.22 18.30 

HIDALGO 1 0 1 1.22 19.52 

HUANDACAREO 16 1 17 20.70 40.22 

HUANIQUEO 1 0 1 1.22 41.44 

J. SIXTO VERDUZCO 7 5 12 14.64 56.08 

JIMÉNEZ 1 0 1 1.22 57.30 

LA PIEDAD 11 0 11 13.42 70.72 

MORELIA 0 1 1 1.22 71.94 

MORELOS 2 0 2 2.44 74.38 

NUMARÁN 3 2 5 6.10 80.48 

PÁTZCUARO 1 0 1 1.22 81.70 

PURÉPERO 7 0 7 8.54 90.24 

PURUÁNDIRO 0 6 6 7.32 97.56 

TARÍMBARO  1 0 1 1.22 98.78 

ZINAPÉCUARO 1 0 1 1.22 100.00 

24 MUNICIPIOS 64 18 82 100.00  

         Fuente: elaboración propia con base (SENASICA 2019).   

desconfianza, dudas sobre el tema, riesgo económico entre otros, el 13% por cierre de la empresa, se llevó a cabo la 

encuesta. Para el caso se tomó una n= 82 UPP`s, distribuidos como se muestra en el (Cuadro 3). El proceso y 
presentación de datos obtenidos se realizó usando Excel y SPSS Statistics.  

El volumen de datos se obtuvo al aplicar el cuestionario a los 82 productores de acuerdo con el inventario del Servicio 

Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) de Michoacán. 

                             Cuadro 4. Medidas de tendencia central del bienestar animal 

n 82 

Media 180.49 

Mediana 177.03 

Moda 173.63 

Desviación estándar 22.49 

Varianza 505.62 

Rango 130 

Valor mínimo 136 

Valor máximo 266 

Suma 14756 

                             Fuente: elaboración propia 
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PROCESAMIENTO DE LA VARIABLE DEPENDIENTE BIENESTAR ANIMAL 

Después del proceso de la información de la variable dependiente bienestar animal, se representa como el resultado de 

la sumatoria de las valoraciones en las escalas de variables independientes, en las escalas de referencia, los resultados 

obtenidos haciendo uso del SPSS, son los siguientes: (Cuadro 4)   

Gráfico 1. Análisis de la variable dependiente Bienestar Animal 

 
                     Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida de investigación de campo. 

PROCESAMIENTO DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

La orientación del presente estudio es medir la variable bienestar animal en la etapa de la lactancia desde el análisis 

del marco teórico, y el impacto directo en la productividad y la sanidad se refiere, depende de: las Prácticas 
convencionales, Recursos humanos, Infraestructura, Bioseguridad, Costos, Mercado e Innovación. Se aplicó a los 

cuestionarios el análisis estadístico medidas de tendencia central, obteniendo lo siguiente: 

                            Cuadro 5. Medidas de tendencia central de la variable independiente 

  
Prácticas Convencionales 

n 82 

Media 16.98 

Mediana 17.18 

Moda 14.88 

Desviación estándar 3.44 

Varianza 11.81 

Rango 15 

Valor mínimo 11 

Valor máximo 26 

Sesgo 0.61 

Curtosis -0.21 

                         Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida de investigación de campo. 
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     Gráfico 2. Análisis de la variable independiente Prácticas convencionales 

 
      Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida de investigación de campo. 

 

RESULTADOS  

ANÁLISIS DE LA VARIABLE BIENESTAR ANIMAL 

Con respecto a los datos de la variable bienestar animal fue de 180.49, un 55.54% con respecto al valor máximo 325.0, 

la calificación aplicada a cada uno de los reactivos del instrumento de medición (Escala mayor 5 multiplicado por 65 

preguntas). 

Una vez aplicados los cuestionarios a las 82 UPP`s, conforme a la información analizada con respecto a bienestar 

animal, tenemos que el 18% de las granjas que se estudiaron está por encima (Mediana) del valor de 183 puntos.  

El promedio de las granjas se ubica en 179.96 puntos (Total 14,756). Así mismo, se desvían del promedio 22.49 puntos 

(Desviación estándar). 

De acuerdo con (Flores, 2007) si se utiliza una escala para medir variables, y éstas a su vez se miden a través de 

indicadores, el puntaje máximo que obtendrá como valor esa variable, será igual a la escala máxima multiplicada por 

el número de indicadores considerados para medir dicha variable. Para el caso del valor mínimo, éste será igual al 

número de indicadores multiplicados por la escala mínima. 

Sugiere Flores utilizar un escalograma para ubicar el valor de las variables dentro de la escala, considerando para los 

valores intermedios el siguiente procedimiento: 

a) Restar el puntaje mayor al puntaje menor. 

b) Dividir este resultado entre el número de intervalos contenidos.  

c) El resultado será el ancho del intervalo. 

Para el caso de la variable bienestar animal los datos son: valor máximo 325 (65 preguntas por 5) y valor mínimo 65 

(65 preguntas por 1): 

a) 325 – 65 = 260 

b) 260 / 5 = 52  
c) 52 c / intervalo 
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                                                                                                                                        _ 

Figura 2. Escalograma para medir la variable bienestar animal (X = 180.49) 

 

Fuente. Elaboración propia con base (Flores, 2007). 

El escalograma (Figura 2) nos indica la demostración de las granjas, en cuanto al bienestar animal se refiere, su 

calificación es algo inaceptable con una media de 180.49 sobre una calificación total de 325, y una desviación estándar 

de 22.49, expresando un coeficiente de variación de 12.46%, significa que la variabilidad de dicha variable se encuentra 

entre 158 y 202.90. 

ANÁLISIS DE LA VARIABLE PRÁCTICAS CONVENCIONALES 

Referente a esta variable se medirán seis indicadores (preguntas de la 1 a la 5 y 23 del cuestionario), los datos 

estadísticos fueron los siguientes: una media de 16.98, ubicándose por abajo de la mediana y presentando una 

desviación de 3.44.  
El 30.49% de los encuestados contestaron que las prácticas convencionales que realizan en su granja son; destete antes 

de los 28 días, corte de cola, corte de colmillos, muescas en orejas y castración sin anestesia; el 54.88% realiza destete 

antes de los 28 días, corte de cola, corte de colmillos y castración sin anestesia; y el 41.63% contestó que realizan corte 

de cola, corte de colmillos y castración sin anestesia.  

Con respecto a cuál es el porcentaje de mortalidad por camada posterior a la castración de los lechones en la granja, el 

39.02% contestó que es del 10%; el 35.37% del 20% y el 25.61% su mortalidad es del 30%. 

En función del tiempo en que se realizan dichas prácticas, el 3.66% antes de las 12 hrs. del nacimiento; el 42.69% a 

las 12 hrs.; el 29.27% a las 24 hrs.; el 19.52% después de las 24 hrs., y solamente el 4.86% a las 48 hrs. o más. 

En cuanto al procedimiento de higiene de las prácticas convencionales, el 17.08% contestaron que no hay posibilidades 

de implementar los procedimientos de higiene; el 9.76% considerado proyecto a corto plazo; el 13.42% en proceso de 

implementación; el 36.59% contestaron que tenían el proceso de higiene parcialmente implementado, y solamente el 
23.15% totalmente implementado. 

Ésta se refiere al control y a la verificación del proceso de las prácticas convencionales que se realizan en la granja, el 

59.76% no verifica ninguna práctica; el 18.30 de los encuestados verifica una minoría; el 9.76% verifica la mitad de 

las prácticas; el 8.54% verifica la mayoría, y un 3.64% verifica las prácticas siempre. 

En cuanto a; si se considera lo importante que es tener métodos de prácticas que eviten el estrés de los animales en la 

granja, el 26.83% contestó que probablemente no; el 15.86% es probable; el 19.51% probablemente si y el 37.80 

definitivamente sí. 

Para el caso de la variable prácticas convencionales los datos son: valor máximo 30 (6 preguntas por 5) y valor mínimo 

6 (6 preguntas por 1): 

a) 30 – 6=24  

b) 24 / 5 = 4.8  

c) 4.8 c / intervalo 
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Figura 3. Escalograma para medir la variable práctica convencionales (X = 16.98) 

 

Fuente. Elaboración propia con base (Flores, 2007). 

El escalograma (Figura 3) nos indica la evidencia de las granjas en cuanto a las prácticas convencionales se refiere, su 

calificación es algo inaceptable con una media de 16.98, sobre una calificación total de 30 y una desviación estándar 

de 3.44, expresando un coeficiente de variación de 20.26%, significa que la variabilidad de dicha variable se encuentra 

entre 13.54 y 20.42. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE EL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE 

PEARSON 
A partir del análisis de las distribuciones de frecuencia, respecto a la información obtenida de las variables 

independientes de la investigación, se presentan los coeficientes de correlación de Pearson, las correlaciones 

resultantes, el coeficiente de determinación y la interpretación de las relaciones identificadas entre las dimensiones y 

las variables, y entre los indicadores y las dimensiones de la investigación (Cuadro 6). 

Cuadro 6. Interpretación de las correlaciones entre las variables de investigación 

 

Relación 

 

Variables 

Coeficiente de 

correlación de 

Pearson (r) 

Coeficiente de 

Determinación (r2) 

 

Interpretación 

 

1 

Prácticas 

convencionales 

vs. 

Bienestar animal 

 

0.600 

 

0.35161  -  35% 

El no aplicar las prácticas 

convencionales contribuyen en 

un 35% en el bienestar animal. 

Fuente: Elaboración propia. 

El coeficiente alto de la correlación (0.600) obtenido en la relación uno, explica por qué la variable práctica 
convencionales aumenta a medida que el bienestar animal disminuye, entre sus dimensiones el sistema de desarrollo 

y calidad y el sistema de inspección de calidad, que significa que cuando la empresa no logra controlar o establecer 

estos sistemas, determina que bienestar animal en un 35% como resultante. 

El manejo como comportamiento apropiado en la expresión de comportamientos sociales, buena relación humano-

animal y estado emocional positivo de los animales, representa la aplicación de prácticas racionales de producción y 

actúa como un factor de coordinación que aprovecha las mejores posibilidades de los diversos aspectos, para extraer 

de ellos el máximo beneficio. 

Un primer propósito en el contexto de los sistemas de cerdos, es hacer posible el reconocimiento de un miembro dentro 

de un grupo clasificado, otro importante propósito es el entender cómo un sistema funciona y el tercer propósito, es el 

brindar la posibilidad de copiarlo, repararlo, mejorarlo o crear uno nuevo según el caso. 

A pesar de que el 65% de las empresas no contribuye al bienestar animal, su mercado es estable gracias a la baja o 

nula competencia del sector, al precio del producto, las pocas empresas que compiten y el nivel de exigencia del 
consumidor que promueve la falta de interés del productor para asumir la capacidad de desempeñar su papel como 

encargado del bienestar animal. Es fundamental vincular los intereses de los componentes principales: humano, animal 

y ambiente, en un nuevo modelo de producción satisfactorio para cambiar el escenario. 
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CONCLUSIONES 

Con base en el estudio e interpretación de los resultados obtenidos mediante la distribución de frecuencias y el análisis 

de las correlaciones de las variables mediante el método de Pearson, y la teoría de los efectos olvidados que arrojaron 

resultados de utilidad para dar sentido a los datos. 

De las prácticas convencionales: solamente el 32% de los sistemas participantes entre lechoneras y ciclo completo, 

cuentan con prácticas aceptables en su manejo en la etapa de la lactancia, lo que significa que la mayoría de los sistemas 

se encuentran muy alejados del grado de aceptación de bienestar animal en sus granjas, a pesar de que existe una ley 

que prohíbe dichas prácticas convencionales. 

Sobre la propuesta se recomienda la adopción del modelo de gestión empresarial, el modelo de la productividad y 

satisfacción del bienestar animal y modelo de producción en la etapa de la lactancia, que hacen referencia a la actividad 
orientada a mejorar la productividad y la competitividad de las empresas porcícolas del estado de Michoacán de 

Ocampo, México, que demandan consultoría sobre: bioseguridad, genética, nutrición, equipo e instalaciones, manejo 

de personal, finanzas y costos, informática, análisis de datos, bienestar animal y buenas prácticas zootécnicas, entre 

otras. 

De las prácticas convencionales: la recomendación es iniciar su erradicación del muesqueo en orejas y la castración 

sin anestesia, y paulatinamente en el corto plazo: 

Sobre el corte de cola 

Se sabe que el corte de cola reduce el riesgo y la gravedad de las mordeduras de cola, pero no elimina el problema 

(Sutherland y Tucker, 2011). 

Se recomienda no realizar esta práctica de manera rutinaria, antes de realizar la amputación de la cola deberán tomarse 

otras medidas para prevenir y controlar las mordeduras de cola y otros vicios teniendo en cuenta el entorno, la densidad 
animal elevada, concentración de sal en la dieta: 0.9%., sobreuso accidental de minerales en la dieta, fibra digestible: 

<3%, raciones desequilibradas: proteína <12%, insuficiente lisina en la dieta, comederos: cantidad, accesibilidad, 

ubicación. Bebederos: cantidad, flujo y calidad del agua, corrientes de aire a la altura de los cerdos, Calidad del aire: 

NH3 <20 ppm; H2S <10 ppm y CO2 <3,000 ppm., humedad relativa del aire: entre 50 y 75%, intensidad de la luz: no 

>60 lux durante 8 horas/día, temperatura ambiental en 24 horas: 5ºC en destetados y 11ºC en finalización, falta de 

cama, piso de cemento (alcalino), corrales húmedos, presencia de irritación en piel por: epidermitis exudativa, sarna 

sarcóptica o demodécica entre otros. 

Sobre el corte de colmillos 

Esta práctica comúnmente se justifica porque reduce lesiones en las glándulas mamarias durante la lactancia en la 

madre y de sus compañeros de camada durante la competición del pezón (Guatteo et al., 2012; O'Connor et al., 2014; 

Sutherland, 2015;) es importante señalar que el descolmillado está comúnmente asociado con dolor, irritación y 

disconfort (Lewis et al. 2005). (Prunier et al., 2005) mencionan que cuando el descolmillado se realiza triturando o 
cortando los dientes con las pinzas puede provocar un incremento en las concentraciones de (ACTH), cortisol, y lactato 

en el plasma.  

(Weary y Fraser, 1999) señalan que los lechones sin descolmillar presentan mejores ganancias de peso en comparación 

con lechones descolmillados. 

Además de lo anterior, la importancia de no descolmillar, en mi experiencia; si presentas al lechón tu dedo pulgar 

simulando el pezón de la cerda, te darás cuenta de que los colmillos no son filosos, lo cual no causa ningún daño al 

pezón, porque no lo muerden, lo mantienen en medio de los dos colmillos permitiendo que el pezón no tenga juego en 

su boca, porque es una forma de sujetarlo sin causar ningún daño. Una vez dentro de su boca con su lengua proyecta 

al pezón hacia el paladar y haciendo presión del maxilar a la lengua y ésta a su vez al pezón, el lechón succiona una y 

otra vez (mamando) logra extraer el calostro y posteriormente después de las 12 hrs el producto lácteo, sin dañar el 

pezón de la cerda. 
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Resumen
En el presente trabajo de investigación, se revela la ventaja comparativa de la industria automotriz de México y de
los países de economías emergentes que integran el grupo de los BRICS, Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica; la
relación del flujo comercial generado por las importaciones y las exportaciones de vehículos y sus partes, en un
periodo de tiempo de 2001 al 2019. Se trabajaron tres diferentes índices de Ventaja Comparativa Revelada (VCR),
propuesto por los autores: Bela Balassa, en el año de 1965; Thomas L. Vollrath, en 1991 y Run Yu, Junning Cai y
PingSun Leung, en el año 2009. Con información extraída de la base de datos de TRADEMAP en relación con el
intercambio comercial entre países del mundo, referente a la industria automotriz. Los resultados obtenidos
proyectan a México con una ventaja comparativa en relación al mundo en cuatro de las cinco partidas, así como ante
el grupo de los BRICS, revelando competitividad, solo en una partida resulta con desventaja ante el mundo y ante los
BRICS, sin embargo revela la oportunidad de trabajar en ella.

Palabras clave: industria automotriz, exportaciones, importaciones, competitividad y ventaja comparativa revelada.

INTRODUCCIÓN
La industria automotriz mexicana ocupa un lugar importante dentro de la economía del país, pues gracias a este
sector y a las exportaciones que realiza en el mercado globlal, ha logrado ubicarse dentro de los principales lugares a
nivel mundial, trayendo consigo el desarrollo de otros proveedores, generando empleos y atrayendo inversiones
como parte de sus estrategias comerciales. Además de contar con ventajas competitivas como lo es, su posición
geográfica, mano de obra calificada y tratados de libre comercio, que abonan a la competitividad en la producción de
los vehículos y autopartes, de tal manera que esta investigación trata de conocer el nivel de ventaja competitiva
mediante la comercialización de esta industria durante el periodo de tiempo del 2001 al 2019. Este nivel de
comercialización de México y los países que integran las economías emergentes de los BRICS se conocerá mediante
el cálculo del índice de la Ventaja Comparativa Revelada. En este sentido el presente trabajo está ordenado por cinco
capítulos en complemento con el glosario, matriz de congruencia, diagrama sagital y la bibliografía.

Iniciando con el capítulo I “Fundamentos de la investigación” donde se presenta la definición del problema,
abarcando el planteamiento de las preguntas, objetivos y las hipótesis de la investigación, también la justificación, el
tipo de investigación, identificación de las variables, el método aplicado y por último los alcances y limitaciones. El
capítulo II “Marco referencial”, se divide en cuatro subtítulos de la industria automotriz en el siguiente orden: su
descripción, el panorama nacional, un panorama internacional y los BRICS en el mundo. Para el capítulo III “Marco
teórico y conceptual”, se presentan las teorías del comercio y referencias de la competitividad, su clasificación,
medición, índice y cálculo de la VCR, aunado de la conceptualización de las variables independientes: exportaciones
e importaciones.

Continuando con el capítulo IV “Diseño metodológico de la competitividad de la industria automotriz mexicana y los
países de los BRISCS”, donde se trabajó el procedimiento con los datos obtenidos de TRADEMAP para medir las
variables de la investigación, realizando el cálculo del Índice de Ventaja Comparativa Revelada de Balassa (1965),
también el método de Vollrat (1991) y el de Yu et al., (2009). En el capítulo V “Resultados”, mismos que se
obtuvieron de la metodología propuesta, presentando el nivel ventaja comparativa por país y partidas trabajadas, así
como las recomendaciones y líneas posteriores de investigación.

Finalmente, se encuentran las conclusiones que se presentan de acuerdo a los resultado obtenidos, también el
planteamiento de recomendaciones que ayuden resolver parte de la problemática detectada durante la investigación y
los resultados para el diseño de soluciones que permitan incrementar la competitividad de la industria automotriz
mexicana en el mercado internacional.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La industria automotriz ha pasado por varias fases de desarrollo en la historia, pues de empezar con un proceso que
no era el adecuado, con poca organización y con baja productividad, con el paso del tiempo y la integración de la
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innovación tecnológica, ha logrado mayores y mejores resultados en sus procesos de fabricación de autos y sus
partes, que además ayudo al progreso del sector, pues se instalaron nuevas plantas en diferentes partes del mundo
dando oportunidades a proveedores de esta industria que sumaron a la cadena de valor, logrando obtener mayor
rendimiento del trabajo (Vieyra, 1999).

Preguntas de Investigación:
Pregunta general
¿Posee ventaja comparativa la industria automotriz de México, revelada a través de las exportaciones e
importaciones de vehículos y sus partes y en comparación con los países de economías emergentes BRICS y
cual fue su nivel, con base en datos del periodo 2001 al 2019?

Hipótesis de la investigación.
Hipótesis general
La industria automotriz de México, sí posee ventaja comparativa revelada a través
de las exportaciones e importaciones de vehículos y sus partes y en comparación
con los países de economías emergentes BRICS, y posee los niveles más altos con
base en datos del periodo del 2001 al 2019.

MARCO REFERENCIAL
En el presente capítulo describiremos a la industria automotriz Mexicana y el papel que ocupa como parte integral
del desarrollo económico de nuestro país, lo abordaremos inicialmente desde un panorama nacional, posteriormente
se describe un panorama internacional, considerando estadísticas importantes relacionadas con la producción,
importaciones y exportaciones y finalmente describir la posición de los países de economías emergentes de los
BRICS en el mundo.

Panorama nacional de la industria automotriz
Considerando la evolución del mercado nacional respecto a la producción, la creciente globalización de este sector
propició que a partir del 2000, hubiera una reconfiguración del sector, es decir, que de iniciar ensamblando
automóviles económicos, paso a fabricar vehículos de mayor gama tecnológica y con valor agregado, para cumplir
con la demanda en el mercado global. Además el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),
acompaño este proceso de modernización en la industria automotriz de México (SE, 2012).

Respecto a la producción de vehículos en México, podemos observar en la siguiente gráfica, que después de alcanzar
un volumen de un poco más de 1.9 millones de unidades en el año 2000, para el 2004 descendió a un poco menos de
1.6 millones de unidades, como subsiguiente del 2005 al 2008 se observa un incremento en la producción,
alcanzando un nivel récord ligeramente superior a los 2 millones de unidades producidas, sin embargo para el 2009
cae la producción debido a la crisis económica mundial que quedaría atrás para el siguiente año, pues el 2010 habría
tomado un impulso titánico logrando una producción ascendente hasta el 2018, que alcanzó valores superiores a 4.0
millones de unidades producidas (OICA, 2021).

Gráfica 1: Producción nacional de vehículos del 200 al 2019

Fuente: Elaboración propia con datos de la Organización Internacional de Constructores de Automóviles (OICA,
2020).

La Industria Automotriz en México de cuerdo con el INEGI (2020), ha ido evolucionando conforme al paso del
tiempo y esta acción ha traído beneficios laborales, con empleos estables que abonan a una estructura productiva,
pues de emplear a 3 millones 036 mil trabajadores en el 2007, ha logrado casi cuadruplicar esa cantidad para el 2019,
viéndose claramente en la siguiente gráfica su desarrollo.

1472



Gráfica 2: Empleos que genera la Industria Automotriz en México (En millones de personas)

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI (2020).

Siguiendo esta línea ProMéxico enfatiza algunas ventajas que tiene México respecto a otros países por las cuales el
comercio resulta más favorable, iniciando con su logística interna pues son aprovechadas sus vías de comunicación,
sus carreteras y su sistema ferroviario, respecto a sus fronteras norte y sur, lo acercan con países como Estados
Unidos, Guatemala y Belice, además del aprovechamiento de sus puertos (ProMéxico, 2014).

Panorama Internacional de la industria automotriz
Para el año de 1983 con el tercer “decreto para la racionalización de la industria automotriz” se favorecía e
impulsaba a las exportaciones de vehículos en los mercados internacionales y se trabajaba a la vez para cubrir la
demanda local, adicional a la creciente productividad que resultaba de las nuevas plantas instaladas; todas estas
características en conjunto generaron una evolución importante para las compañías transnacionales, que les permitió
salir de la situación en la que se encontraban, para llegar a la situación actual (Vicencio, 2007). Posteriormente ya
para la década de los noventa, los principales fabricantes del mundo se habían unido formado alianzas estratégicas
que les permitirían obtener beneficios como resultado del trabajando mediante economías de escala, buscando
alcanzar otros mercados adicionales a los que ya cubrían, a través de marcas y modelos diferentes (SE, 2012).

Respecto a la producción de vehículos a nivel mundial de acuerdo con la International Organization of Motor Vehicle
Manufacturers (OICA por sus siglas en francés), tomando como referencia el año 2017, la producción de vehículos
logró un poco más de 97 millones a nivel mundial, de esta cifra la mayor parte de la producción representada por un
70% esta integrada de la siguiente manera: China en primer lugar con 29.1 millones, Estados Unidos con 11.1
millones, Japón con 9.6 millones, Alemania con 5.6 millones, India con 4.7 millones, Corea del Sur con 4.1 millones
y por último México con 4.06 millones (CambioTec, 2018). En 2017, México logró una producción impactante e
importante del 4.2% a nivel mundial, logrando ocupar el primer lugar en América Latina y dejando atrás a otros
países como España, Brasil y Francia (Ruiz, 2016).

Los BRICS en el mundo
La sigla BRICS se refiere a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, todos considerados economías emergentes, con
un gran potencial, que pueden llegar a estar entre las economías dominantes a mediados de siglo (datosmacro.com,
2020). En la siguiente tabla podemos observar el destacado PIB que alcanza China frente a los otros países, sin
embargo cuando se analiza el PIB percápita, es Rusia quien ocupa el lugar número uno.

Tabla 1: Principales variables económicas de los países emergentes BRICS

Fuente: datosmacro.com, 2020.
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En repetidas ocasiones se ha comparado a México con los países de economías emergentes BRIC incluso cuando se
habla de estadísticas internacionales suelen aparecer en los rankings junto con los países más poderosos, pero para
que un país pueda alcanzar una posición dentro del comercio internacional, como potencia, es necesario contar con
varios elementos que lo respalden, algunos de ellos son la extensión de su territorio, el tamaño de su población,
tamaño de su economía, voluntad política y proyecto nacional apoyado por la mayoría de sus habitantes, adicional a
otros (Gómez, 2010).

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
Teorías del comercio Internacional

Para Krugman y Obstfeld (2006), el comercio internacional se da generalmente entre dos o más países que están
relacionados entre sí, realizando comercio de bienes y servicios, considerando dos características que entran en esta
dinámica comercial y que son: los flujos de dinero y las inversiones en las economías, donde participan de manera
activa cada uno de ellos. En esta dinámica se generan las ganancias del negocio, es decir, cuando existe una relación
entre estos países que toman la decisión de venderse mutuamente los bienes y servicios en cuestión y los dos países
esperan obtener un beneficio por dicho intercambio.

En este proceso de desarrollo e intercambio comercial, se han incorporado diferentes visiones, donde las primeras de
estas se dan en la escuela clásica y se basaban en el mercantilismo, apoyadas por la política económica que tendía a
ser relevante dentro de este pensamiento clásico, también se apoyó de políticas gubernamentales, además del
surgimiento de la clase de los comerciantes y el nacimiento de los estados-nación. Derivado de este pensamiento
creían que la riqueza de una nación dependía de la cantidad de metales preciosos que podían tener y que la ganancia
económica de un país se obtenía a costa de otro como un juego de suma cero, aunado a esto su premisa era mantener
elevadas las exportaciones más que las importaciones, para lograr así resultados favorables y con una balanza
comercial positiva (Appleyard y Alfred, 2013).

Mientras tanto, a finales del siglo XVIII, el pensamiento relacionado con la actividad económica comenzó a cambiar
y de manera novedosa empezaron a surgir ideas diferentes, que causaron gran interés, algunas de estas fueron
propuestas por David Hume y Adam Smith. Donde por una parte Hume exponía que el súper habit generado por la
acumulación de la riqueza no resultaría del todo bien, puesto que como consecuencia reduciría la competitividad del
país y la balanza comercial positiva, no podía quedarse así de manera definitiva y se buscaba que existiera un
beneficio equitativo o dual entre las importaciones y las exportaciones, para que las condiciones fueran favorables
para ambos lados de los integrantes. Mientras que por otra parte, Adam Smith visualizo que los países que
comercializaban entre sí, debían de obtener un beneficio mutuo al cual nombro como juego de suma positiva, donde
como su concepto propone, todos los jugadores debían recibir una compensación positiva o beneficiosa como
participantes dentro de este juego.

Para lograr este concepto o ventaja absoluta asumía que era la base de sus recursos naturales y habilidades que
caracterizaban a una nación las que generaban comercio y a la vez un beneficio transformado en riqueza gracias a su
capacidad productiva y que esta capacidad productiva se realizaba con mayor resultado en un entorno donde las
personas que realizaban el proceso de transformación de las materias en bienes y servicios finales, pues lo hacían en
un ambiente de libertad, donde cada persona de manera independiente buscada obtener beneficios sobre sus propios
intereses, dando como resultado la especialización del trabajador mejorando la productividad, aplicando la división
del trabajo según las habilidades que poseían los trabajadores y por ende esto era reflejado en las ganancias obtenidas
aunadas al aumento que generaban a las riquezas de una nación.

Finalmente, con la ventaja Absoluta de Adam Smith, aportan que los países deben de especializarse y exportar
aquellos bienes donde tienen una ventaja absoluta e importar aquellos en los que su socio comercial tuviera también
una ventaja absoluta que como mencionamos anteriormente los dos países obtuvieran beneficio mutuo, pues cada
uno obtenía lo que necesitaba. Entonces cada país que quisiera integrarse dentro de esta dinámica de
comercialización, debía participar exportando los bienes donde su producción fuera trabajada más eficientemente y
donde su trabajo absoluto requerido por cada unidad fuera menor que aquel país con el que se fuera a comercializar
(Krugman & Obstfeld, 2006).

Mientras tanto David Ricardo (1817), afirmaba que el comercio exterior no produce nunca de manera inmediata
ganancias directamente en los valores del país en cuestión, aunque si se pueden obtener beneficios que contribuyen
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para aumentar bienes y, por ende, la suma de satisfacciones. En este tenor desarrolla el modelo de ventaja
comparativa, mediante el cual propone que los países que desean participar en el comercio internacional, deben de
ser diferentes, pues en sus diferencias está el beneficio de obtener lo que uno necesita del otro y de esta manera se
pueda aprovechar de acuerdo a lo que los países sepan realizar relativamente bien.

Consecuentemente, la distribución de las ganancias del comercio depende de los precios que se determinen para los
bienes que produce un país. Para determinar dichos precios es necesario ver la oferta y demanda relativa de bienes
(Krugman & Obstfeld, 2006). Posteriormente Mill (1806-1973), con su teoría de la demanda recíproca, en la cual se
enfoca en la distribución de las ganancias que obtienen o mejor dicho se generan, gracias al intercambio de bienes y
de servicios entre los países que comercian con diferentes condiciones de libre competencia, de tal manera que la
relación real que se da de este intercambio está determinada por la fuerza y la elasticidad de la demanda de cada país,
respecto a los productos del otro país. Entonces visto desde un sistema de costos comparativos e internacional del
trabajo, todo este esfuerzo para el comercio de exportación que un país realiza lo ayudara a fortalecerse, en la
oportunidad que se tiene cuando este compre o importe, bienes o servicios producidos en otro país (Mill, 1848).

Competitividad, Exportaciones e importaciones.

Competitividad

Porter define a la competencia como una de las fuerzas más poderosas en la sociedad, que permite avanzar en
muchos ámbitos del esfuerzo humano. Es un fenómeno generalizado, tanto si se trata de empresas que luchan por el
mercado, de países que se enfrentan a la globalización o de organizaciones sociales que responden a necesidades
sociales (Porter, 1991). El término “competitividad” es uno de los conceptos más comúnmente utilizados en
economía, pero esto no quiere decir que exista una definición que sea la correcta (Camagni, 2002).

Mientras tanto en “La ventaja competitiva de las naciones” de Michael Porter (1990), con su teoría nos presenta,
como trabajan entre si las naciones para lograr una prosperidad económica basta y suficiente, mediante un proceso
donde no solamente deben ser comparativas sino explotar todas sus capacidades posibles e ir más allá, hasta llegar a
la parte competitiva. Además de resaltar que esta competitividad dependerá precisamente de la astucia en la
capacidad en cada una de las industrias que trabajen aprovechando la innovación y perfección en todo lo que hacen,
logrando de esta manera éxitos destacables.

Así es como Porter (1990), propone el modelo “Diamante” donde señala los cuatro factores que llevan a cabo
aquellos países que se ven favorecidos con una ventaja competitiva nacional, obteniendo resultados de éxito, y se
muestran a continuación:

a) Las condiciones de los factores de producción: Es todo el entorno donde intervienen los factores
productivos de la empresa, la mano obra cualificada, la infraestructura, entre otros, donde la innovación es
importante y está ligada directamente a la productividad de las empresas.

b) Las condiciones de la demanda: Porter asegura que la demanda tiene una influencia indirecta que motiva a
las empresas para mejorar y satisfacer las necesidades de los compradores, entonces las empresas tendrán
que implementaran la mejora continua para elevar la calidad e innovar, incluso anticipándose a las
necesidades de sus clientes.

c) Las industrias relacionadas y de apoyo: son aquellos proveedores que forman parte de la cadena de
suministro y son capaces de abastecer en tiempo, forma y calidad, los productos y servicios, con los que se
trabaje bajo un esquema de crecimiento dual.

d) La estrategia, estructura y rivalidad de las firmas: Resulta de la presencia de los competidores que ofrecen
los mismos bienes dentro del mercado generando competencia, esto estimula a mejorar la calidad de los
productos y servicios, así como planear las mejores estrategias para sobresalir en el mercado, aplicando la
mejora continua en sus procesos y de esta manera obtener ventajas competitivas.

Además de estos cuatro factores, Porter agregó dos elementos más, que aunque no influyen directamente, si son
importantes para apoyar la ventaja competitiva.
e) El Gobierno: Es la figura que mediante un apoyo adicional, aporta o facilita recursos para generar la ventaja

competitiva, un ejemplo es el apoyo de inversiones para la innovación e investigación.
f) El azar: Son todos aquellos eventos que no se pueden predecir, pero que cuando suceden pueden alterar o anular

las ventajas competitivas.
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Finalmente para que un país, un sector o una empresa logren destacar con base en su competitividad, es de suma
importancia que trabajen de manera equilibrada estos puntos, ya que la carencia o disminución de alguno de ellos
puede impactar en el resultado de los otros.

Exportaciones
La exportación se define como la venta de productos producidos en un país, para residentes de otro (Hill, 2007). De
esta manera se da la oportunidad a los países de participar dentro de mercados internacionales con diversos
productos, de diferentes industrias. Entonces las exportaciones son, el conjunto de mercancías y servicios que un país
vende al otro. La exportación se da en principio porque ningún país produce todo lo necesario para satisfacer sus
necesidades, en tanto que otros producen en forma excedente lo que otros requieren (INEGI, 1994).

Para Smith (1976), el beneficio que se obtiene del comercio exterior es dado por los excedentes de los productos de
los cuales ya no existe una demanda local, entonces surge la oportunidad de intercambiarlo dentro del mercado por
otros bienes que si son demandados en el propio país, entonces surge la ventaja absoluta dada de la especialización
de ese bien que puede exportar e intercambiar por los bienes que desea en los que por el contrario no tiene una
ventaja absoluta, asumiendo que el trabajo es el único factor productivo empleado y que existe internacionalmente.
Se puede ejemplificar de la siguiente manera:

Imagen 1: Diagrama de la ventaja absoluta de Adam Smith (1976).

Fuente: Elaboración propia en base a Smith (1976).

Importaciones
De acuerdo con INEGI (1994), las importaciones como el conjunto de mercancías y servicios que un país compra a
otro u otros. La importación, y al igual que las exportaciones se da porque ningún país produce todo lo necesario para
satisfacer sus necesidades y tiene que comprar lo que requiere a otros países que lo producen en forma excedente.
Para Durán y Alvarez (2008), el concepto de importaciones es exactamente el inverso del concepto de exportación,
esto es el conjunto de bienes y servicios comprados por los residentes de una economía a los residentes de otra
economía. Si las exportaciones miden la parte del producto doméstico que es consumido fuera de un país, las
importaciones evalúan la proporción de consumo doméstico de bienes importados.

Las definiciones anteriores y las teorías del comercio presentadas, nos dan las bases para llevar a cabo la
investigación sobre la competitividad de industria automotriz, a través de la ventaja comparativa revelada dada de las
importaciones y las exportaciones de México y los países BRICS así como la posición que ocupan en el mercado
internacional. El siguiente diagrama sagital muestra las bases teóricas del comercio internacional, con aportaciones
de los autores, entre los que se encuentran Adam Smith (1776) con la teoría de la ventaja absoluta, David Ricardo
(1817) con la teoría de la ventaja comparativa, misma que se ha ido complementando con la opinión de otros autores
como Stuar Mill (1862) con la teoría de la demanda recíproca, además de la ventaja competitiva de Michael Porter
(1987), con el fin de fortalecer teóricamente el presente trabajo de investigación sobre la competitividad de la
industria automotriz de México y los países que integran los BRICS en el periodo de tiempo 2001 al 2019.

DISEÑOMETODOLÓGICO

En el presente capítulo abordaremos la metodología que se llevará a cabo para determinar el índice de la ventaja
comparativa revelada (VCR), trabajaremos con datos sobre las exportaciones y las importaciones que han surgido
durante un periodo de tiempo de 2001-2019 de México y las economías emergentes de los BRICS, con datos
obtenidos de la base de datos de International Trade Map, (2020).
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Universo
De acuerdo con el Servicio Nacional de Información de Comercio Exterior (SNICE) (2020), La Organización
Mundial de Aduanas (OMA), es un organismo encargado de clasificar y regular las mercancías objeto de comercio,
mediante una nomenclatura internacional denominada Sistema Armonizado de Designación y Codificación de
Mercancías (Sistema Armonizado o SA), esta nomenclatura está compuesta por una clasificación de mercancías
conforme a un sistema de códigos de 6 dígitos, aplicado por 206 países, territorios y uniones aduaneras de la
siguiente manera:

o Las mercancías se agrupan en secciones de acuerdo a su origen y grado de elaboración o aplicación.
o Cada sección se divide en capítulos (2 dígitos), de acuerdo a las actividades económicas más relevantes.
o Cada capítulo se subdivide en especialidades, es decir subpartidas (6 dígitos).

Trabajaremos mediante el Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI) (2020) que como su nombre lo
dice es una herramienta en línea que proporciona información arancelaria y normativa sobre importaciones y
exportaciones e iniciaremos con el universo de la presente investigación que abarca el capítulo 87 y las partidas del
mismo, de acuerdo a la clasificación del SIAVI, como se presenta a continuación:
8700 vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres sus partes y accesorios. Y sus
partidas:
8701 tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09).
8702 vehículos automóviles para el transporte de diez o más personas incluido el conductor.
8703 automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para el transporte de
personas, (excepto los de la partida 87.02), incluidos los vehículos del tipo familiar y los de carreras.
8704 vehículos automóviles para el transporte de mercancías.
8705 vehículos automóviles para usos especiales, excepto los concebidos principalmente para transporte de personas
o mercancías (por ejemplo: coches para reparaciones (auxilio mecánico), camiones grúa, camiones de bomberos,
camiones hormigonera, coches barredera, coches esparcidores, coches taller, coches radiológicos).
8706 chasis de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05, equipados con su motor.
8707 carrocerías de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05, incluidas las cabinas.
8708 partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705.
8709 carretillas automóvil sin dispositivo de elevación de los tipos utilizados en fábricas, almacenes, puertos o
aeropuertos, para el transporte de mercancías a corta distancia; carretillas tractor de los tipos utilizados en estaciones
ferroviarias; sus partes.
8710 tanques y demás vehículos automóviles blindados de combate, incluso con su armamento; sus partes.

La herramienta que usaremos para la obtención de los datos comerciales es Trade Map, con estadísticas del comercio
anual de 220 países y territorios y 5,300 productos del Sistema Armonizado, que nos facilitará el trabajo de
recolección de datos con las estadísticas del comercio anual de exportaciones e importaciones de la industria
automotriz de vehículos y sus partes, de las partidas seleccionas y de los países que integran los BRICS y de México
como lo presentamos a continuación (Trademap, 2020).

Para la presente investigación se calculará el índice de VCR de acuerdo con las fracciones arancelarias a nivel partida
del capítulo 87 “vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres sus partes y accesorios”,
se realizará la medición a las siguientes cinco partidas derivadas del capítulo.
8700 vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres sus partes y accesorios. Y sus
partidas:
8702 vehículos automóviles para el transporte de diez o más personas incluido el conductor. 8703 automóviles de
turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para el transporte de personas, (excepto los de la
partida 87.02), incluidos los vehículos del tipo familiar (“break” o “station wagon”) y los de carreras.
8704 vehículos automóviles para el transporte de mercancías.
8708 partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705.
Las partidas que quedan excluidas son la 8701, 8705, 8706, 8707, 8709 y 8710 debido que se refieren a otros
vehículos como tractores, carretillas automóvil y vehículos especiales.
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Instrumento seleccionado para el cálculo del Índice de VCR

El método que se usará para el índice de la ventaja comparativa revelada será el publicado por Balassa (1965) así
como el de Vollrat de (1991), para obtener resultados respecto a la variable dependiente de importaciones, además
del índice de ventaja comparativa revelada normalizada propuesto por YU, R., J. Cai y P. Leung (2009) para un
análisis más profundo apoyado de las importaciones y de las exportaciones que realiza la industria automotriz con
base en las partidas mencionadas anteriormente con sus datos históricos ya obtenidos.

5.3.- Caso de aplicación
Para proceder a realizar el cálculo del índice de ventaja comparativa revelada (IVCR) de Balassa (1965), Vollrath
(1992), y el índice de ventaja comparativa normalizada de Yu et al., (2009), comenzaremos por enlistar los datos
necesarios por cada año desde el 2001 al 2019 referentes a las importaciones y las exportaciones.

o Valor de las exportaciones de México por producto a nivel partida.
o Valor de las importaciones de México por producto a nivel partida.
o Valor de las exportaciones totales de México.
o Valor de las importaciones totales de México.
o Valor de las exportaciones mundiales por producto a nivel partida.
o Valor de las importaciones mundiales por producto a nivel partida.
o Valor de las exportaciones mundiales totales.
o Valor de las importaciones mundiales totales.

Los datos anteriores también se aplicarán de manera individual para cada uno de los países que integran las
economías emergentes de los BRICS, (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).
El proceso anterior se realizará para México y de manera independiente a cada uno de los países que integran el
grupo de los BRICS, por año y partida. De acuerdo con la base de datos internacional de Trademap (2020), de donde
se obtuvieron los datos referente a los valores de las importaciones y las exportaciones, vienen expresados con su
tasa de cambio interbancario actual de acuerdo con el periodo elegido y los datos se encuentran en miles de dólares
americanos por lo que se trabajara de manera directa con ellos.

Metodología 1, cálculo del índice de VCR de Balassa.

Para ejemplificar la metodología a continuación se realizará el proceso del cálculo para México, correspondiente a la
partida 8700 “Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres sus partes y accesorios”
utilizando los datos del año 2019.
La fórmula es la siguiente:

= / ) / / )𝑉𝐶𝑅
𝑗
𝑖 (𝑋

𝑗
𝑖 𝑋

𝑡
𝑖 (𝑋

𝑗
𝑤 𝑋

𝑡
𝑤

X Representa las exportaciones.

i Un país sujeto a análisis.

j Un producto o un sector a analizar.

t Conjunto de exportaciones que conforman la economía.

w Conjunto de países o país con quien se realizará la comparación.
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Datos:

Exportaciones del producto
por parte de México ( )𝑋

𝑗
𝑖

Exportaciones de todos
los productos por parte

de México ( )𝑋
𝑡
𝑖

Exportaciones totales
del producto por parte

del mundo (𝑋
𝑗
𝑤)

Exportaciones de todos
los productos por parte

del mundo ( )𝑋
𝑡
𝑤

121,270,995 472,272,871 1,495,822,440 18,710,834,919

𝑉𝐶𝑅
𝑃𝑟𝑜𝑑.  𝑑𝑒 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠
𝑀é𝑥𝑖𝑐𝑜 = (121,270,995/472,272,871)/(1,495,822,440/18,710,834,919) = 3.21

Resultados: Dado que el resultado es 3.21 y supera a 1, entonces indica que el producto respecto a la partida 8700 en
este caso de México para el año 2019, cuenta con una ventaja comparativa revelada.

Metodología 2, cálculo del índice de VCR de Vollrat.

La fórmula es la siguiente:

= -𝑉𝐶𝑅
𝑎
𝑖 𝑉𝑅𝑋

𝑎
𝑖 𝑉𝑅𝑀

𝑎
𝑖

En donde:

Venta relativa de la exportación = / ) / / )𝑉𝑅𝑋
𝑎
𝑖 (𝑋

𝑎
𝑖 𝑋

𝑛
𝑖 (𝑋

𝑎
𝑟 𝑋

𝑛
𝑟

Ventaja relativa de la importación = / ) / / )𝑉𝑅𝑀
𝑎
𝑖 (𝑀

𝑎
𝑖 𝑀

𝑛
𝑖 (𝑀

𝑎
𝑟 𝑀

𝑛
𝑟

VRX Ventaja relativa de exportación.

VRM Ventaja relativa de importación.

X Exportaciones

M Importaciones

a Producto a analizar

i Un país sujeto a análisis.

r El mundo menos el país i.

n Todos los productos comercializados menos el producto a

Datos:

Exportaciones del
producto por parte de

México
( )𝑋

𝑎
𝑖

Exportaciones de todos
los productos por parte

de México )(𝑋
𝑡
𝑖

Exportaciones totales
del producto por parte

del mundo
)(𝑋

𝑎
𝑤

Exportaciones de todos
los productos por parte

del mundo )(𝑋
𝑡
𝑤

121,270,995 472,272,871 1,495,822,440 18,710,834,919
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Importaciones del
producto por parte de

México
( )𝑀

𝑎
𝑖

Importaciones de todos
los productos por parte

de México )(𝑀
𝑡
𝑖

Importaciones totales
del producto por parte

del mundo
)(𝑀

𝑎
𝑤

Importaciones de todos
los productos por parte

del mundo )(𝑀
𝑡
𝑤

50,231,087 467,293,167 1,526,738,811 19,053,751,467

Entonces calculamos (Ventaja Relativa de Exportaciones) VRX

- = 472,272,871- 121,270,995 = 351,001,876𝑋
𝑛
𝑖 =  𝑋

𝑡
𝑖 𝑋

𝑎
𝑖

- = 1,495,822,440 - 121,270,995 = 1,374,551,445𝑋
𝑎
𝑟 =  𝑋

𝑎
𝑤 𝑋

𝑎
𝑖

- =18,710,834,919 – 472,272,871 = 18,238,562,048𝑋
𝑡
𝑟 = 𝑋

𝑡
𝑤 𝑋

𝑡
𝑖

- =18,238,562,048 -1,374,551,445 = 16,864,010,603𝑋
𝑛
𝑟 =  𝑋

𝑡
𝑟 𝑋

𝑎
𝑟

Entonces calculamos (Ventaja Relativa de Importaciones) VRM

- = 467,293,167 – 50,231,087 = 417,062,080𝑀
𝑛
𝑖 =  𝑀

𝑡
𝑖 𝑀

𝑎
𝑖

- = 1,526,738,811 – 50,231,087 = 1,476,507,724𝑀
𝑎
𝑟 =  𝑀

𝑎
𝑤 𝑀

𝑎
𝑖

- = 19,053,751,467 - 467,293,167 = 18,586,458,300𝑀
𝑡
𝑟 = 𝑀

𝑡
𝑤 𝑀

𝑡
𝑖

- = 18,586,458,300 - 1,476,507,724 = 17,109,950,576𝑀
𝑛
𝑟 =  𝑀

𝑡
𝑟 𝑀

𝑎
𝑟

De los cálculos realizados obtenemos los datos para aplicarlos a la fórmula final.

= (121,270,995/351,001,876) / (1,374,551,445/16,864,010,603) = 4.23884336𝑉𝑅𝑋
𝑎
𝑖

= (50,231,087/417,062,080) / (1,476,507,724/17,109,950,576) = 1.39567694𝑉𝑅𝑀
𝑎
𝑖

= 4.23884336 - 1.39567694 = 2.84𝑉𝐶𝑅
𝑃𝑟𝑜𝑑.  𝑑𝑒 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠
𝑀é𝑥𝑖𝑐𝑜

Resultados: Dado que el resultado es 2.84 y resulta positivo, entonces indica que el producto respecto a la partida
8700 en este caso de México para el año 2019, cuenta con una ventaja comparativa revelada.

Metodología 3, cálculo del índice de VCRN Yu et. al.
La fórmula es la siguiente:

= ∆ / E = ( / E) – [( ) / (EE)]𝑉𝐶𝑅𝑁
𝑗
𝑖 𝐸

𝑗
𝑖 𝐸

𝑗
𝑖 𝐸

𝑖
𝐸

𝑗

𝐸
𝑗
𝑖 Valor de la exportación del bien j por parte del país i.
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E Valor de la exportación mundial total de todos los bienes.

𝐸
𝑖

Valor de la exportación total de país i.

𝐸
𝑗

Valor de la exportación total del bien j a nivel mundial.

Datos:

Exportaciones del producto por
parte de México

( )𝐸
𝑗
𝑖

Exportaciones de todos
los productos por parte

de México )(𝐸
𝑖

Exportaciones totales
del producto por parte

del mundo
)(𝐸

𝑗

Exportaciones de todos
los productos por parte

del mundo
(E)

121,270,995 472,272,871 1,495,822,440 18,710,834,919
𝑉𝐶𝑅𝑁

𝑃𝑟𝑜𝑑.  𝐷𝑒 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠
𝑀é𝑥𝑖𝑐𝑜 (121,270,995/18,710,834,919)-[(472,272,871*1,495,822,440)/

(18,710,834,919*18,710,834,919)] = 0.004463

Resultados: Dado que el resultado es 0.004463 y es mayor a 0, entonces indica que el producto respecto a la partida
8700 de vehículos en este caso de México para el año 2019, es mayor que la de su nivel neutral mundial y cuenta con
una ventaja comparativa revelada.

RESULTADOS
Tabla 1: Resultados del índice de Ventaja Comparativa Revelada de Balassa, de la Industria Automotriz Mexicana
comparado con los países miembros de los BRICS del 2001 al 2019.

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados, 2020.
● En la tabla 1 resaltan con color azul los resultados que muestran una desventaja comparativa, con valores

menores entre 0 y 1, con color amarillo los valores que presentan una ventaja comparativa baja entre 1 y 2,
con color verde valores que presentan una ventaja comparativa alta de más de 2 a 5, y de color naranja una
ventaja muy alta después de 5.

● Los cinco países que integran las economías emergentes de los BRICS, México tuvo una ventaja
comparativa menor en la partida 8704.

● En la partida 8700: Rusia, India y China poseen desventaja, Brasil solo en los años 2005 y 2006 tuvo
ventaja y hasta el último año logra una puntuación mayor a 1. Mientras que Sudáfrica y México revelaron
ventaja y es México se posiciona en primer lugar con resultados de 1.65 hasta 3.21.
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● Para la partida 8702 : Rusia, India y México revelan una desventaja con valores menores a 1, mientras que
China y Sudáfrica solo durante algunos años después de la mitad del periodo investigado, posicionando a
Brasil en primer lugar con valores de 1.06 hasta 3.94.

● Para la partida 8703: Brasil, Rusia, India y China, revelan desventaja, mientras que Sudáfrica y México
revelan ventaja competitiva durante todo el periodo de estudio, sin embargo México vuelve a posicionarse
en primer lugar en esta partida con valores que van de 1.26 a 2.72.

● Respecto a la partida 8704: Rusia, India y China, presentan desventaja con resultados inferiores a 1,
mientras que Brasil y Sudáfrica revelan ventaja mayormente, por parte de México nuevamente revela
ventaja en esta partida posicionandose en primer lugar con resultados que van desde 3.39 hasta 8.48.

● Finalmente la partida 8708: Rusia, China, India, Sudáfrica y Brasil revelan desventaja, México todo el
periodo de estudio revelo ventaja con resultados que van de 1.62 a 3.09 ocupando el primer lugar.

Tabla 2: Resultados del Índice de Ventaja Comparativa Revelada de Vollrat, de la Industria Automotriz mexicana
comparada con los países miembros de los BRICS del 2001 al 2019.

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados, 2020.
● En la tabla 2, resaltan con color azul los resultados que muestran un país carente de competitividad, con

valores negativos inferiores a 0 (cero), con color amarillo los valores que presentan a un sector competitivo
con potencial entre 0 y 1, con color verde valores que presentan una ventaja comparativa alta de más de 1 a
2, y de color naranja una ventaja muy alta después de 2.

● Para la partida 8700: Rusia se muestra como un país carente de competitividad durante todo el periodo de
estudio con resultados negativos; China solo obtuvo ventaja durante 4 años y el resto del periodo con
resultados negativos; Brasil del 2001 al 2007 revela competitividad, pero con resultados negativos en el
resto del periodo; Sudáfrica en la mayor parte del estudio revela ventaja dejando solo 5 años de manera
intermitente con desventaja; los resultados para México fueron favorales, ya que lo posicionan en primer
lugar frente al grupo de los BRICS, revelándolo como un sector competitivo con potencial en esta partida,
con valores que van de 0.67 a 3.3.

● Para la partida 8702: Rusia y Sudáfrica resultan carentes de competitividad al Igual que México pues solo
los dos primeros años revelo ventaja y en el resto del periodo obtuvo resultados negativos que demuestran
que en esta partida carece de competitividad, mientras que China del 2004 al 2019 revela ventaja, por su
parte Brasil e India demostraron ser un sector competitivo con potencial, pero siendo India quien obtiene el
primer lugar.
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● De acuerdo con los resultados de la partida 8703: Rusia y China poseen desventaja, Brasil únicamente
figura con ventaja en 9 de los 19 años de estudio, Sudáfrica revela ventaja en 12 de los 19 años de estudio,
mientras que México e India durante demuestran ser un sector competitivo con potencial aunque México se
posiciona en primer lugar con valores que van del 0.60 a 2.61.

● Respecto a la partida 8704: Rusia obtuvo resultados negativos con nula ventaja, Brasil obtuvo ventaja solo
en 9 de los 19 años de estudio, en el caso de China a partir del año 2005 tomo impulso para mantenerse el
resto de los años con ventaja, mientras que México e India demostraron nuevamente ser sectores
competitivos con potencial durante todo el periodo de estudio, pero siendo México quien ocupa el primer
lugar con valores que van de 2.26 a 10.25.

● Finalmente con la partida 8708: Brasil y Rusia revelan nula ventaja, mientras que China y Sudáfrica
revelaron muy poca ventaja dejando la mayor parte del periodo con resultados negativos, por parte de
México únicamente del 2005 en adelante revelo ventaja, dejando la mayor parte del periodo carente de
competitividad, mientras que India es quien se posiciona en primer lugar cubriendo 16 años del periodo de
estudio con valores que van de 0.05 a 0.32.

Tabla 3: Resultados del Índice de Ventaja Comparativa Revelada Normalizada de Yu et al., de la Industria
Automotriz Mexicana comparada con los países miembros de los BRICS del 2001 al 2019.

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados, 2020.

● En la tabla 3 resaltan con color azul los resultados que muestran un país carente de competitividad con
valores negativos inferiores a 0 (cero), con color amarillo los valores que presentan a un sector neutral o
competitivo con potencial y con valores superiores a 0.

● Los resultados respecto a la partida 8700: Brasil, Rusia, India y China, resultaron con desventaja por sus
valores negativos, mientras que Sudáfrica y México son los países con mayor ventaja, posicionando a India
como primer lugar con valores que van de 0.0023 a 0.0060.

● Para la partida 8702: Rusia presenta desventaja durante todo el periodo de tiempo de estudio, Sudáfrica
únicamente en los dos primeros años logró una ventaja sin embargo los años continuos resultaron con
desventaja, China resulto con ventaja a partir del 2011, México obtuvo valores neutrales durante todo el
periodo, mientras que Brasil obtuvo resultados positivos, que muestran una ventaja frente al grupo.

● De acuerdo con los resultados de la partida 8703: Brasil, Rusia, India y China con resultados negativos
presentan desventaja, mientras Sudáfrica y México presentan ventaja con valores superiores a 0, pero es
Sudáfrica quien obtiene el primer lugar con ventaja frente a los BRICS y frente a México.

● Finalmente con la partida 8708: Brasil, Rusia, India y China con resultados negativos presentan desventaja,
mientras Sudáfrica y México presentan ventaja con valores superiores a 0, pero es Sudáfrica quien obtiene
el primer lugar frente a los BRICS y frente a México.
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CONCLUSIONES

Por todo lo anterior en la presente investigación, a partir de los resultados de los diferentes índices de ventaja
comparativa revelada aplicados, se cumplió el objetivo general al determinar sí posee ventaja comparativa la
industria automotriz de México, revelada a través de las exportaciones e importaciones de vehículos y sus partes y en
comparación con los países de economías emergentes BRICS, y cuál fue su nivel, con base en datos del periodo del
2001 al 2019. Respecto a la hipótesis que se planteó fue que la industria automotriz de México, sí posee ventaja
comparativa revelada a través del comercio internacional mediante las exportaciones e importaciones de vehículos y
sus partes y en comparación con los países de economías emergentes BRICS, y posee los niveles más altos con base
en datos del periodo del 2001 al 2019.

En resumida cuenta para México, con el índice de Balassa, solo cuatro de las cinco partidas revelaron ventaja con
valores superiores a 1, siendo la más alta en comparación con la VCR resultante del índice de los BRICS, mientras
que con el índice de Vollrat aplicado a los 6 países, solo tres de las cinco partidas revelaron que México tiene una
VCR normalizada mayor a 0 (cero), siendo la más alta en comparación con los BRICS y finalmente con el índice de
Yu et. al. la hipótesis se cumple parcialmente, ya que aunque México tiene un nivel de ventaja, es Sudáfrica quien
cuenta con la más alta en cuatro de las cinco partidas y Brasil solo con la que resta.

La industria automotriz mexicana es uno de los sectores más importantes para la economía nacional y la exportación
de los vehículos y sus partes representan una cifra sustancial en el flujo del comercio a nivel mundial, como lo vimos
en la investigación durante los 19 años de estudio la producción de automóviles ha ido en aumento dando
oportunidad a países como en este caso México y los países de economías emergentes BRICS puedan integrarse en la
dinámica comercial internacional y sigan maximizando su producción con un enfoque competitivo.

RECOMENDACIONES
● Respecto a las partida 8702 (vehículos automóviles para el transporte de diez o más personas incluido el

conductor), con resultados no favorables en la exportación debido a la baja competitividad que representa
ante el mundo, se recomienda revisar la situación actual del mercado y las limitaciones de la exportación,
para poder promover los vehículos a diferentes destinos del mundo.

● Promover incentivos para atracción de inversión en la instalación de nuevas plantas de partes y accesorios
vehiculares, específicamente para la partida 8708, ya que su alto número de importaciones disminuye el
superávit de la balanza comercial.

● Trabajar estrategias de ventas para el mercado local que incrementen la posibilidad de compra a los posibles
usuarios, mediante la eliminación de cargas fiscales, incentivando la compra de autos amigables con el
medio ambiente etc. También acciones que permitan actualizar el parque vehicular, promoviendo programas
de verificación y eliminación de autos chatarra, entre otros.

● Promover la inversión a programas de vinculación para estudiantes e investigadores en la industria
automotriz, mediante apoyos de becas para formar suficiente personal y fortalecer el trabajo.

● Atraer la inversión Extranjera Directa para mejoras en la infraestructura, en la tecnología y en centros de
investigación y desarrollo que permitan innovar y desarrollar prototipos a la altura de otros fabricantes
mundiales.

● Buscar la introducción a nuevas alternativas en el mercado para reducir la dependencia que se tiene con
E.U., esperando también favorecer las actuales políticas comerciales, es decir acuerdos para la disminución
de aranceles y barreras arancelarias que limitan la fluidez del sector ante el mundo.

● Aprovechar los resultados de la metodología trabajada y replicarla en las distintas partidas del comercio
respecto a la industria automotriz, para minimizar el proteccionismo y sus afectaciones dentro de este rubro,
así como la creación de nuevos decretos que ayuden a maximizar las exportaciones y a la vez disminuyan
las barreras comerciales
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Resumen
Las dificultades típicas de una PyME de fabricación por encargo es la productividad pues ocurre que se presentan
piezas no estandarizadas, cambios continuos de los clientes y disposición inapropiada del taller. Se desarrollan
procedimientos de secuenciación que incluye la preparación de un plan mensual, su división en planes para cada
máquina, y la actualización del plan. Las pautas buscan minimizar el cambio de configuración usando el mismo
conjunto de herramientas y material. Otros procedimientos para mejorar la productividad incluyen la preparación
interna (cambio de herramientas) y externa (transporte de materias primas). Estrategias para el control de mermas
incluyen desecho de productos deteriorados, almacenamiento deficiente, mal manejo y errores en inventario. Los
tipos de mermas incluyen por producción, operativas, administrativas y por robo.

La medición de la competitividad está sostenida por los Resultados de Responsabilidad Social y abarcan el impacto
social, comunitario y ambiental. Los Resultados de Capital Humano incluyen seguridad, bienestar, desarrollo y
participación. Los Resultados de Innovación cubren nuevos productos, mercados e innovaciones. Los Resultados de
Mercados y Clientes tratan sobre satisfacción, retención, desempeño y alianzas. Los Resultados de Procesos destacan
eficiencia y productividad. Los Resultados Financieros comprenden crecimiento, rendimiento, utilización de activos,
margen, rentabilidad, liquidez, apalancamiento y valor agregado por empleado. El problema de investigación parte
de que la empresa estudiada adolece de calidad y es la principal fuente de problemas para la productividad, ya que
productos o piezas de mala calidad causan reelaboraciones y desechos, incurriendo en recursos innecesarios y
mermas. La empresa carece de procedimientos de secuenciación, cruciales para optimizar recursos, minimizar
tiempos de espera, cumplir plazos y ser más competitivas.

La gestión estratégica basada en este estudio está vinculada a la gestión operativa para que la empresa sea flexible y
responda rápidamente a oportunidades emergentes y objetivos cambiantes. Las empresas industriales buscan
constantemente nuevos métodos, herramientas y soluciones para lograr una ventaja competitiva, prestando atención a
la gestión de costos, efectividad económica y rendimiento de procesos. Esta ponencia identifica las características de
los sistemas de fabricación bajo pedido (MTO) y sus necesidades de gestión, presentando una nueva solución para
PyMEs que fabrican productos por encargo. Un conjunto de indicadores permite la supervisión y control de áreas
estratégicas clave, integrando el Cuadro de Mando Integral (BSC) y sus KPI con la gestión operativa. Los beneficios
de la solución propuesta incluyen mayor efectividad en la gestión, implementación y seguimiento de KPI para
detectar mejoras, tomar decisiones estratégicas y asegurar un crecimiento sostenible en todos los aspectos clave de la
empresa.

Palabras clave: productividad, competitividad, producción por encargo, mermas, KPI- indicadores claves de
rendimiento.

Introducción

La cultura organizacional de vida laboral se refiere a las suposiciones, creencias y valores compartidos con respecto a
la medida en que una organización apoya y valora la integración laboral y familiar de los empleados (Thompson et
al., 1999, p. 394). Una cultura laboral y vida de apoyo se ha relacionado con resultados individuales como la
satisfacción laboral, el compromiso organizacional, las intenciones de rotación y el conflicto trabajo-familia, señalan
(Sivatte, Gordon y Olmos, 2015).
Aunque estos resultados son claramente importantes, en última instancia, las empresas buscan una mayor
productividad y rendimiento como resultado de su cultura laboral. El impacto de una cultura laboral y vida más
solidaria en el desempeño organizacional ha sido relativamente poco estudiado Molina, Zárraga y Corona, (2024) y
este documento intenta abordar esta deficiencia.

1487

mailto:vmolinaa2005@gmail.com
mailto:juan_gabriel_c@hotmail.com
mailto:marilupa04@gmail.com


Probar la relación entre la cultura laboral y el desempeño a nivel organizacional es importante tanto por razones
sustantivas como de medición. Sustancialmente, si la cultura de vida laboral tiene un impacto organizacional además
del individual, se proporciona evidencia más convincente para fomentar una cultura de vida laboral de apoyo.

Ployhart y Moliterno (2011) sostienen que la investigación no puede asumir que los hallazgos en un nivel (p. ej.,
individual) se generalicen a otros niveles (p. ej., organizacional). Los resultados que son más confiables y válidos
apoyarían mejor un llamado a una cultura de apoyo al trabajo y la vida. Por lo tanto, la primera contribución será
probar si la cultura de vida laboral está directamente relacionada con la productividad organizacional.

La competitividad es una característica clave para la gestión de las organizaciones modernas. Su desarrollo y
sostenibilidad se basan en el uso de los recursos disponibles con óptima eficiencia, la capacidad de la organización
para adaptarse al entorno rápidamente cambiante, así como la velocidad y eficiencia en la implementación de
innovaciones. El aumento intencionado de la competitividad de una organización está relacionado con inversiones en
el desarrollo de recursos humanos, renovación tecnológica y mejora de las condiciones laborales en general.
El entorno organizacional interno es aquel sobre el cual los gerentes pueden influir y gestionar con propósitos
establecidos. El entorno interno influye en la medida en que la organización utiliza su capacidad para alcanzar las
metas y objetivos establecidos.
Esta ponencia discute la formulación y aplicación de indicadores, qué implica la mejora de la productividad y por
ende de la competitividad de la PyME. El resto de la ponencia está organizado de la siguiente manera. La parte 2
presenta el marco teórico que avala la cultura de la organización, la productividad y la competitividad. La parte 3
aborda los aspectos de la metodología con el fin de proporcionar los elementos clave para medir la productividad y la
competitividad, describe la implementación de la herramienta propuesta donde se valoran el control de mermas y
desperdicios y el rendimiento para la fabricación sobre pedido valuados por medio de KPI (key performance
indicators) o indicadores claves de rendimiento. La parte 4 presenta el análisis de los resultados y finalmente las
conclusiones

Parte 2. MARCO TEÓRICO

Productividad

Desde una perspectiva de medición, se pueden medir resultados más objetivos (p. ej., productividad corporativa en
lugar de resultados individuales). La medición de la productividad a nivel individual generalmente se basa en
autoinformes Eaton (2003) y esto puede ser problemático, particularmente porque las evaluaciones de desempeño
auto informadas suelen ser menos precisas que las evaluaciones de otras fuentes (Latham et al., 2005). Al medir la
productividad a nivel organizacional y usar datos externos como lo hacemos en la presente investigación, el sesgo de
autoinforme puede eliminarse de los resultados.

Giardini at al., (2008) señala que los resultados deberían ayudar a las organizaciones a enfocarse primero en
desarrollar una cultura laboral más favorable y luego en la provisión de programas de vida laboral, lo que
eventualmente resultará en una mayor productividad

La cultura organizacional laboral es una de las formas que tienen las organizaciones para apoyar de manera informal
el equilibrio entre la vida laboral y personal de los empleados. Otras fuentes de apoyo informal entre el trabajo y la
vida pueden ser las actitudes y los comportamientos de los supervisores y compañeros de trabajo que ayudan a los
empleados con sus preocupaciones sobre la vida laboral (Kossek et al., 2010).

A nivel individual, la cultura de vida laboral se ha asociado positivamente con resultados individuales como la
satisfacción laboral y el compromiso organizacional (Eaton, 2003; Thompson et al., 1999). Ostroff y Bowen (2000)
sugieren que un empleado que está más satisfecho y comprometido estará más dispuesto a trabajar para lograr los
objetivos de la organización contribuyendo a la mejora de la productividad. Por lo tanto, presumiblemente, un
empleado que está más satisfecho, más comprometido o menos estresado debido a una cultura de apoyo entre el
trabajo y la vida corresponderá ejerciendo más esfuerzo y contribuyendo a una organización más productiva, por lo
tanto, puede aumentar la productividad de las organizaciones.
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Barney (1986) sostiene que una cultura organizacional valiosa, rara y difícil de imitar puede ser una fuente de ventaja
competitiva sostenida. Argumentamos en esta sección que la cultura laboral puede ser valiosa, rara y difícil de imitar
y, por lo tanto, también puede ser una fuente de ventaja competitiva sostenida y, en consecuencia, mejorar la
productividad.

Peters y Waterman (1982) sostienen que las empresas integradas en culturas organizacionales que apoyan y valoran
el valor de sus trabajadores lograrán aprovechar la productividad a través de ellas. Sugerimos que una cultura laboral
favorable es una cultura que apoya y valora a los empleados y, por lo tanto, puede aumentar la productividad de las
organizaciones.

Como señala Sivatte et al., (2015), la cultura de la vida laboral está positivamente relacionada con los resultados
individuales de los empleados, pero los resultados por ellos obtenidos sugieren que no muestra una relación directa
con la productividad de la organización. La literatura sobre la cultura organizacional más amplia ha teorizado que
tendrá un fuerte efecto en el comportamiento de los empleados y, posteriormente, en el desempeño organizacional.
Sin embargo, la investigación empírica no siempre ha corroborado esta afirmación

La razón de los resultados inesperados Sivatte et al., (2015) puede ser que el mayor uso de algunas políticas,
particularmente aquellas que permiten una organización más flexible del trabajo, como el horario flexible, el
teletrabajo, las horas anuales y las licencias cortas, pueden crear dificultades de coordinación que inhiben un
aumento en algunos la motivación de los empleados y, en consecuencia, su productividad.

Otra posible explicación es que, incluso cuando los empleados que necesitan y usan los programas pueden estar más
motivados, los empleados que no usan los programas, generalmente porque no sienten que los beneficios están
disponibles para ellos, pueden estar desmotivados porque necesitan compensar aquellos que están ausentes o lejos
del lugar de trabajo.

Además, una cultura laboral favorable puede facilitar un comportamiento oportunista en algunos trabajadores que, en
algunos casos, puede afectar su productividad. Además, puede surgir un problema de autoselección, ya que una
empresa con una cultura laboral y vida que apoya las necesidades familiares puede atraer a un alto porcentaje de
trabajadores con grandes responsabilidades familiares que pueden carecer de tiempo suficiente para realizar su
trabajo al alto nivel necesario para hacer el trabajo en una empresa competitiva.

La productividad, o la relación entre entradas y salidas, es una medida de la eficacia de un administrador o empleado
para aprovechar los escasos recursos de la organización y producir bienes y servicios. Cuanto mayor sea el valor
numérico de este porcentaje, mayor será la eficiencia. (Klassen, Russell & Chrisman, 1998)

Murray (2016) explica que una empresa utiliza insumos para producir productos. Intuitivamente, la relación entre la
producción de la empresa y sus insumos es una definición de su productividad; Una empresa que produce más
producción por unidad de insumo es más productiva. Pero ¿Cómo deben medirse las "unidades de insumo?", dado
que hay muchos tipos de insumos y cada uno se mide en diferentes unidades: horas de trabajo, hectáreas de tierra,
barriles de petróleo; por ello Murray (2016) la define finalmente como una medida del grado de funcionamiento del
sistema operativo y un indicador de la eficiencia y competitividad de una empresa o servicio

Competitividad

El Modelo y el Premio Nacional de Calidad fueron establecidos en 1989, Ortega (2003) y sirve como una guía para
mejorar las capacidades de gestión de miles de organizaciones, permitiéndoles enfrentar con éxito los desafíos
cambiantes de su entorno. En los últimos años, el contexto de las organizaciones mexicanas ha estado marcado por
un dinamismo y transformación constante en todos los aspectos. Los fenómenos globales, nuevos competidores,
necesidades cambiantes de clientes y mercados, evolución tecnológica, cambios generacionales y demandas de
mayor compromiso ambiental y social generan nuevos desafíos que motivan cambios en los modelos de negocio,
sistemas y prácticas operativas. Resalta el Modelo Nacional para la Transformación Organizacional IFC (2022)
integrando tres facilitadores del cambio y siete impulsores que guían el desarrollo de capacidades y prácticas
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excepcionales para la transformación organizacional, dando como resultado la creación de valor compartido a los
grupos de interés para lograr que el propósito de la organización trascienda.

La organización realiza evaluaciones periódicas sobre la creación de valor balanceado en sus resultados, utilizando
sus indicadores clave de excelencia (ICE) para responder a sus grupos de interés. Estos indicadores reflejan la
relación entre la ejecución de la estrategia y el desempeño operativo, e incluyen información cuantitativa y
cualitativa sobre el valor percibido y generado, además de comparaciones de referencia y análisis competitivos tanto
dentro como fuera de su sector. La organización se esfuerza por lograr un desempeño superior al de sus competidores
o a los estándares del sector y, en caso de tendencias adversas, define acciones para mejorar su desempeño. Los
indicadores clave están vinculados al propósito, los retos y los objetivos estratégicos de la organización,
proporcionando información histórica de al menos cinco años y proyecciones a tres años para asegurar la
sostenibilidad de la organización. (IFC, 2022)

(Schein, 1985; Barney, 1986) sostienen que una cultura organizacional valiosa, rara y difícil de imitar puede ser una
fuente de ventaja competitiva sostenida y mejorar la productividad. Barney (1986) finalmente explica que una cultura
valiosa es una cultura que agrega valor económico a la organización.

Señales del mercado

Las señales de mercado competitivo son anuncios o avances de acciones potenciales destinadas a transmitir
información o a obtener información de los competidores. Una señal de mercado es cualquier acción de un
competidor que proporciona una indicación directa o indirecta de sus intenciones, motivos, objetivos o situación
interna. (Heil and Roberson, 1991). Esto difiere de la definición de señal de Porter (1980), donde la atención se
centra en la interpretación que hace la empresa receptora de los motivos e intenciones detrás de la acción de sus
competidores.

Heil et al., (1991) ofrece un conjunto de proposiciones que explican la lógica de la señalización del mercado
competitivo, el proceso de interpretación de la señal y la reacción de los receptores de la señal. Estas proposiciones
deberían ser valiosas al sugerir investigaciones empíricas y proporcionar implicaciones para la práctica gerencial de
la señalización. El objetivo primordial es proporcionar una agenda para investigaciones futuras que eventualmente
puedan conducir a una teoría de la señalización del mercado competitivo.

Claridad de señal: Una señal que es inequívoca y tiene una causa conocida se denomina señal clara (Jervis, 1970). La
empresa que reacciona puede leer rápidamente una señal clara de mercado competitivo y con un mínimo de error.
Esto significa que a medida que disminuye el conjunto de significados alternativos detrás de una señal de mercado,
aumenta la claridad de la señal. Una implicación importante de las señales claras es que la empresa receptora tiene
menos necesidad de realizar planes de contingencia y puede reaccionar con rapidez.

Consistencia de la señal: La interpretación de la señal también dependerá de la coherencia de una señal con otras
señales del mercado competitivo que la misma empresa haya enviado anteriormente o esté enviando en otros
mercados. La empresa receptora podrá realizar controles de coherencia para evaluar el significado y la credibilidad
de la señal. Generalmente, un emisor de señales difundirá múltiples señales durante un período de tiempo
determinado, como cambios de precios inminentes, nuevos productos propuestos, nueva capacidad propuesta, etc.

Agresividad de la señal: Un determinante importante de la atribución es la percepción que tiene el receptor de la
agresividad percibida de la señal. Las señales se consideran agresivas si amenazan el sustento de la empresa
receptora o si su relación entre el costo del receptor y el beneficio del remitente está muy en desacuerdo con la
práctica de la industria.

Planteamiento del problema

Existe un principio subyacente de que la calidad es la principal fuente de problemas para la productividad porque los
productos o piezas de mala calidad darán lugar a reelaboraciones/desechos que se propagan a lo largo de la
producción, proceso que incurre en recursos de producción innecesarios que no agregan valor y se identifican como
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mermas. Las PyME objeto de estudio tiene un procedimiento de trabajo identificado como fabricación por encargo
“make to order” MTO y adolecen de procedimientos de secuenciación concepto que se refiere al orden y la
planificación de las tareas necesarias para producir bienes o servicios de manera eficiente. La secuenciación es
crucial para optimizar el uso de recursos, minimizar tiempos de espera, cumplir con los plazos de entrega y por ende,
ser más competitivo.

Parte 3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Medición de la productividad

Consideraciones que mejoren la productividad en una PYME de fabricación por encargo (MTO, make-to-order)

Las dificultades típicas que enfrenta una PyME de fabricación por encargo (MTO) que resultan en largos tiempos de
entrega y retrasos en las entregas a los clientes han sido identificadas por Ong (1997) de la siguiente manera:

● Piezas y especificaciones no estandarizadas en gran medida debido a la obligación de cumplir con las
necesidades y requisitos de los clientes para asegurar los acuerdos.

● Cambios continuos de los clientes, en parte debido al largo tiempo de fabricación del producto, lo que permite a
los clientes la oportunidad de variar sus especificaciones del producto.

● Disposición inapropiada del taller, lo que resulta en trabajo redundante y sin valor añadido.

El tiempo de cambio o tiempo de preparación se refiere al período transcurrido desde la producción de la última
pieza de calidad del lote anterior hasta la primera pieza de calidad del siguiente lote, una vez alcanzada la producción
estable. Este proceso incluye los procedimientos de secuenciación, que implican la organización y planificación de
las tareas necesarias para producir bienes o servicios de manera eficiente.

Mathur, Mittal y Dangayach, (2012), desarrollan el siguiente procedimiento y pautas.

Procedimiento de secuenciación:

● Prepare un plan mensual agregado en la forma habitual dependiendo del cliente requerimientos e inventario
disponible.

● Divida el plan mensual agregado en planes mensuales para cada máquina. Llevar a cabo ajustes necesarios para
cambiar las cargas de máquinas muy cargadas, si las hubiera, a otras máquinas capaces de realizar el trabajo y
con menor peso cargado.

● Revise y actualice el plan mensual agregando carga de producción adicional en máquinas con capacidad
sobrante. La carga para agregar debe sólo ser de pedidos en firme disponibles, incluso aunque su entrega puede
no ser inmediata pendiente. La carga adicional puede ser de las mismas materias primas que se utilizan en la
producción planificada. Como segunda preferencia, cantidades de los artículos planificados para la producción
puede incrementarse para utilizar plenamente los recursos disponibles. horas de producción, si los artículos son
de calidad regular. La naturaleza y las órdenes firmes existen con la compañía.

● Realizar la secuenciación de la producción planificada. La secuenciación debe realizarse para cada máquina por
separado.

Pautas para la secuenciación:

El siguiente trabajo para secuenciar debe seleccionarse de tal manera que se evite o minimice el cambio de
configuración. Esto puede hacerse por:

● Secuenciar un trabajo utilizando el mismo conjunto de herramientas. Para ello formar un conjunto de productos,
secuenciar los productos usando las operaciones máximas primero, para que los productos posteriores puedan
secuenciarse de modo que progresivamente utilicen menos herramientas del mismo conjunto.

● Secuenciación de manera que se utilice el mismo material bruto para que no sea necesario cambiar el material
bruto al cambiar de producto.
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● Secuenciación de manera que se utilice el mismo tamaño de material bruto para que no sea necesario cambiar el
mecanismo de alimentación y el husillo al cambiar de producto.

Otros procedimientos de mejora que son necesarios para mejorar la productividad, según Mathur, Mittal y
Dangayach, (2012) son:

Preparación interna
Las actividades de configuración de la máquina o del proceso que solo se pueden realizar cuando la máquina está
detenida se denominan preparación interna. El cambio de herramientas y troqueles es un ejemplo de preparación
interna.

Preparación externa
Las actividades de configuración que se pueden realizar incluso mientras la máquina está en funcionamiento y en
producción se denominan preparación externa. La emisión y el transporte de materias primas y herramientas desde y
hacia los almacenes, la verificación de la disponibilidad de todas las herramientas, materiales, dibujos,
procedimientos de fabricación e inspección, ayudas para la configuración, la preparación de materias primas, son
actividades que se pueden realizar con bastante facilidad para el siguiente trabajo mientras la máquina todavía está
produciendo el trabajo actual.

Estrategias para el control de mermas

Las pérdidas de productos y/o servicios surgen durante la comercialización o producción, debido a procesos como el
transporte, almacenamiento, distribución, producción y venta. Estas pérdidas afectan la naturaleza y constitución
física de las existencias, representando una pérdida cuantificable para la empresa, ya que se pueden contar, medir,
pesar y registrar de manera adecuada. Los errores en las cadenas de suministro y almacenamiento que generan más
pérdidas incluyen:

Desecho de productos deteriorados
Almacenamiento deficiente
Mal manejo del producto
Errores en la captura de inventario
Identificación de Mermas

Los tipos de mermas que pueden surgir en las organizaciones debido a ineficiencias en diferentes departamentos:

Mermas por producción: Ocurren cuando hay desperdicio de materia prima durante la producción.
Mermas operativas: Resultan de descuidos, manejo incorrecto de productos, omisiones o negligencias del personal a
cargo.
Mermas administrativas: Se deben a errores en movimientos administrativos, como transferencias incorrectas de
montos, cobros erróneos en las cajas o recepción inadecuada de productos.
Mermas por robo: Son causadas por la sustracción de dinero o productos dentro del negocio, ya sea interna o
externamente.

Saniuk and Waszkowski (2016) y Ong (1997) desarrollaron procesos para la medición de la competitividad tal como
se presenta a continuación.

3.2. Medición de la Competitividad

Consideraciones que mejoren la competitividad en una PYME de fabricación por encargo (MTO, make-to-order)
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Los Resultados de Responsabilidad Social sintetizan los resultados de impacto social alcanzados, aportando
información sobre: a. El impacto de la organización en su comunidad, b. La aportación de la organización a la
sociedad, c. El impacto ambiental de productos, servicios, operaciones, procesos de producción, empaque y
distribución.

Los Resultados de Capital Humano sintetizan los resultados de capital humano alcanzados, aportando información
sobre: a. El nivel de seguridad, bienestar y satisfacción, b. El desarrollo del capital humano y el aprendizaje
generado, c. El nivel de involucramiento y participación del capital humano, así como el impacto sobre los procesos
de mejora e innovación.

Los Resultados de la Cultura de Innovación sintetizan los resultados de la cultura de innovación alcanzados,
aportando información sobre: a. Nuevos productos y servicios, b. Nuevos mercados desarrollados por nuevos
productos y servicios, c. Innovaciones generadas desde los equipos de trabajo de la organización

Los Resultados de Mercados y Clientes sintetizan los resultados de clientes y mercados alcanzados, aportando
información sobre: a. Satisfacción y retención de clientes, b. Desempeño de productos y servicios, c. Lealtad del
cliente, d. Alianzas estratégicas con clientes, e. Participación de mercados, f. Posicionamiento de nuevos mercados

Los Resultados de Procesos sintetizan los resultados de los procesos alcanzados, aportando información sobre: a. La
eficiencia y productividad en el diseño, producción y entrega de productos y servicios y los procesos de soporte
requeridos, b. La eficiencia y productividad en la relación con proveedores y socios estratégicos.

Los Resultados financieros sintetizan los resultados financieros alcanzados, aportando información sobre: a.
Crecimiento de mercados, b. Rendimiento sobre inversión, c. Utilización de activos, d. Margen de operación, e.
Rentabilidad por segmento de mercado/cliente, f. Liquidez, g. Apalancamiento financiero, h. Valor agregado por
empleado.

3.3 Control de mermas y desperdicios

Como se había desarrollado anteriormente, todas las empresas sufren pérdidas materiales en sus cadenas de
suministro; no importa la industria o giro al que pertenezca, la merma de los productos está a la orden del día, y si no
se mantiene bajo control, puede afectar considerablemente las finanzas de la compañía.

Para la adecuada administración de una organización es fundamental mantener controlado el nivel de merma de sus
productos. Si bien es imposible erradicar por completo las pérdidas, sí es factible reducirlas y establecer un cálculo
del valor que representan.

No se consideran residuos (waste) porque es el concepto que la economía circular que es diferente a las mermas pues
éstas van en otra dirección porque fue lo que se perdió por mal manejo, inventario con errores, robos...etc. y no se
puede recuperar

3.4. Fabricación bajo pedido (MTO): nuevo enfoque para la gestión de procesos de fabricación

Los cambios rápidos en el mercado provocan la necesidad de realizar cambios o actualizaciones frecuentes en la
estrategia. Las empresas manufactureras, en particular, necesitan herramientas que ayuden en la rápida
implementación de la estrategia en la práctica. La supervisión y el control de todas las áreas de actividad de la
empresa no son posibles en este entorno turbulento, porque las condiciones del mercado cambian a menudo más
rápido que el tiempo necesario para analizar datos precisos. Por lo tanto, se hallan soluciones que permitan la rápida
implementación de estrategias que cambian con frecuencia mediante la supervisión y el control de solo los objetivos
estratégicos más importantes de la empresa. Uno de los objetivos de la investigación realizada fue desarrollar una
nueva solución dedicada a las PyME (a partir de un caso de estudio de una empresa manufactura que fabrica por
encargo).

A partir de un conjunto de indicadores se realiza la supervisión y control continuo de las áreas estratégicas clave en
este tipo de empresas. La solución presentada en esta ponencia cubre la aplicación del Cuadro de Mando Integral

1493



(BSC) Kaplan y Norton (2005) y una combinación de la gestión estratégica con la implementación de la gestión
operativa.

3.4.1. Rendimiento para la fabricación sobre pedido valuados por medio de KPI (key performance indicators)
Indicadores claves de rendimiento.

Las tablas fueron tomadas y adecuadas al contexto de la empresa objeto de estudio a partir de un trabajo de (Saniuk
and Waszkowski, 2016)

Tabla 1. Los objetivos estratégicos propuestos y el sistema de indicadores clave de rendimiento para la fabricación
sobre pedido. PyME dentro del área de satisfacción del cliente.

Objetivo estratégico Indicadores Clave de Desempeño
Reducción de incompatibilidades con los
requisitos del cliente

KPI1 – porcentaje de productos fabricados correctamente
según los requisitos del cliente

Porcentaje de productos medidos KPI2 - porcentaje de productos medidos
Reducción del tiempo de realización de
pedidos

KPI3 - porcentaje del tiempo de preparación de pedidos
para la fabricación y expectativas

Mejora de la fiabilidad de la fecha de
entrega

KPI4 - porcentaje de pedidos con la misma fecha de entrega
planificada y real

Mejora de la fiabilidad de la estimación de
costos

KPI5 - porcentaje de pedidos con el mismo costo
planificado y real

Reducción de la duración del proceso de
toma de decisiones KPI6 - porcentaje del tiempo de planificación de un pedido

Elaboración propia a partir de (Saniuk and Waszkowski, 2016)

Tabla 2. Los objetivos estratégicos propuestos y el sistema de Indicadores Clave de Desempeño para las PyME de
fabricación por encargo en el área de flexibilidad empresarial.

Objetivo estratégico Indicadores Clave de Desempeño
Aumentar la capacidad de cambiar el orden
de los procesos

KPI7 - porcentaje de pedidos para los cuales se puede
cambiar el orden

Aumentar la flexibilidad de los empleados KPI8 - porcentaje de empleados que pueden operar más de
una estación de trabajo

Elaboración propia a partir de (Saniuk and Waszkowski, 2016)

Tabla 3. Los objetivos estratégicos propuestos y el sistema de Indicadores Clave de Desempeño para las PyME de
fabricación por encargo en el área de mantener el flujo de caja.

Objetivo estratégico Indicadores Clave de Desempeño

Incrementar el rol del método Just-in-time KPI9 - porcentaje de proveedores que apoyan el método
Just-in-time

Incrementar el sistema de pagos anticipados
de clientes

KPI10 - porcentaje del valor de las órdenes de producción
financiadas con anticipos de clientes

Reducir el valor de los créditos bancarios
para financiar la realización de pedidos

KPI11 - porcentaje del valor de las órdenes de producción
financiadas con crédito bancario

Elaboración propia a partir de (Saniuk and Waszkowski, 2016)
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Tabla 4. Los objetivos estratégicos propuestos y el sistema de Indicadores Clave de Desempeño para las PyME de
fabricación por encargo en el área de satisfacción de los empleados.

Objetivo estratégico Indicadores Clave de Desempeño
Incremento en la formación del personal KPI12 – número de cursos de formación por empleado

KPI13 – porcentaje de empleados sin formación
Elaboración propia a partir de (Saniuk and Waszkowski, 2016)

Parte 4. RESULTADOS

Resultado 1. Errores en las cadenas de suministro y almacenamiento

Una merma es la diferencia que hay entre las existencias que realmente se tienen almacenadas y las que debería
haber de acuerdo con el flujo registrado. Dichas mermas, afectan la naturaleza y constitución física de las existencias,
convirtiéndose en una pérdida cuantitativa para la empresa, es decir, se pueden contar, medir, pesar y contabilizarse
de manera óptima.

Los errores en las cadenas de suministro y almacenamiento que más pérdidas generan son:

• Desecho de productos deteriorados

• Almacenamiento deficiente

• Mal manejo del producto

• Errores en la captura de inventario

• Identificación de mermas.

La figura 1 presenta los errores que generan más pérdidas según análisis efectuado por los autores con la
participación de especialistas de la PyME objeto de estudio; se comparan los resultados evaluados en el año 2021 con
el año 2023, luego de las mejoras.

Elaboración propia. Análisis comparativo 2021 vs 2023
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No es necesario que las líneas azules, que representan los resultados con mayores pérdidas antes de las mejoras, sean
superiores a las líneas rojas. Un ejemplo de esto es la identificación de mermas. En 2021, solo se podía identificar
claramente el 1% de las mermas, pero después de las mejoras, se ha logrado identificar hasta el 12%.

Resultado 2. Evaluación comparativa de los indicadores claves de rendimiento, KPI

La Figura 2 presenta los resultados de la aplicación de las Tablas 1 a 4, las cuales consideran los objetivos
estratégicos propuestos y el sistema de indicadores clave de rendimiento para la fabricación sobre pedido. Según el
análisis efectuado por los autores, con la participación de especialistas de la PyME objeto de estudio, se comparan
los resultados de los indicadores en el año 2021 con los evaluados en el año 2023 después de las mejoras.

Tabla 1: PyME dentro del área de satisfacción del cliente (KPI1 al KPI6). Tabla 2: PyME dentro del área de
flexibilidad empresarial KPI7 al KPI8. Tabla 3: PyME dentro del área de mantener el flujo de caja KPI9 al KPI10 y
KPI11. Tabla 4: PyME dentro del área de satisfacción de los empleados KPI12 al KPI13.

Resultado 2. Análisis comparativo 2021 vs 2023

Elaboración propia. Análisis comparativo 2021 vs 2023

Nota: no necesariamente las columnas azules que representan los resultados después de las mejoras tienen que ser
superiores a las columnas en rojo que era antes de las mejoras. Como es el caso del KPI13 donde el porcentaje de
empleados sin formación era mayor en el 2021 que en el 2023 o el KPI6 cuando en 2021 era mayor el porcentaje del
tiempo de planificación que requería un pedido o el caso similar del KPI3 cuando lo que se quería lograr era reducir
el tiempo de elaboración de un pedido
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Conclusiones

Desde hace muchos años se destaca una necesidad de estrategia en la empresa. La fuerte competencia hace que las
empresas manufactureras tengan que buscar ventajas competitivas para continuar su existencia y actividad comercial
en el mercado. Por este motivo, existe una fuerte presión para que se adopte una estrategia bien diseñada,
adecuadamente actualizada y rápidamente implementada. Uno de los resultados están basados en un análisis
realizado por el personal de la PyME objeto de estudio y los autores en el marco del sistema de trabajo aplicando el
nuevo sistema de Indicadores Clave de Desempeño KPI en el año 2023 donde se monitoreó, aplicó y controló el
cumplimiento de la estrategia basada en: satisfacción del cliente, flexibilidad empresarial, mantenimiento del flujo de
caja y satisfacción de los empleados. El seguimiento y control de las áreas propuestas tiene una influencia muy fuerte
en los resultados financieros de la empresa y en la estrategia significativa de los objetivos financieros indicados en la
investigación. Esto ha resultado en una experiencia más fluida y satisfactoria para los clientes, reflejada en un
aumento en las tasas de retención y en comentarios positivos. Flexibilidad Empresarial: Los KPI proporcionan una
visión clara y en tiempo real del desempeño de diversos procesos y departamentos. Esta visibilidad permitió
adaptarse rápidamente a los cambios del mercado y a las necesidades del cliente, implementando ajustes estratégicos
de manera ágil y eficaz. Como resultado, se mantiene una ventaja competitiva y se responde oportunamente a las
oportunidades y amenazas emergentes. Flujo de Caja: Al seguir de cerca indicadores financieros clave como la
rotación de inventarios, el ciclo de conversión de efectivo y los días de ventas pendientes de cobro, se ha optimizado
la gestión financiera. Esto ha mejorado la liquidez y asegurado que se dispone de los recursos necesarios para
inversiones estratégicas y operaciones diarias, fortaleciendo la estabilidad y crecimiento financiero. Satisfacción de
los Empleados: Mediante la evaluación constante de KPIs relacionados con el clima laboral, la rotación de personal y
el rendimiento individual y de equipo, se han implementado iniciativas que fomentan un ambiente de trabajo positivo
y productivo. La retroalimentación y el reconocimiento oportunos han incrementado la moral y el compromiso de los
empleados, traduciéndose en mayor productividad y menor rotación. En resumen, la implementación y el
seguimiento de los KPI han sido cruciales para detectar oportunidades de mejora, tomar decisiones informadas y
estratégicas, y asegurar un crecimiento sostenible y equilibrado en todos los aspectos clave de la empresa.
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RESUMEN   

Los cambios culturales debido a nuevos estilos de vida crean una oportunidad en los servicios de alimentos. Debido a 

que el mercado está creciendo y se pronostica que esto continue, los servicios de entrega de comida para consumo 

inmediato han aumentado, tanto en la entrega de forma directa como por medio de plataformas digitales. En 

Latinoamérica los países con mayores ingresos son Brasil, Argentina y México. A pesar de que lo ingresos económicos 

que se están generando por estas actividades son rentables, no se puede soslayar el impacto ambiental que se produce 

por llevarlas a cabo; la generación de residuos sólidos está compuesta de madera, vidrio, papel, textiles, metales y 

plásticos, estos últimos se ocupan como recipientes para transportar alimentos. El material más utilizado es el 

poliestireno expandido, también conocido en México como unicel. Este trabajo de investigación se llevó a cabo en 

colaboración con un restaurante ubicado en la Ciudad de Córdoba, Veracruz, México. El cual proporciono información 

de ventas en comida para llevar y los recipientes de un solo uso que se utilizan, siendo que algunos clientes llevan sus 

recipientes reutilizables y a partir de esto se generan información para generar supuestos de costos de adquisición y 

generación de residuos. Los resultados muestran que se logra un punto de transición a favor de los reutilizables a partir 

del pedido 19 y en un año se lograría disminuir un 95% la generación de residuos al cambiar las entregas de desechables 

a reutilizables. 

 

INTRODUCCIÓN  

La generación de residuos es una de las consecuencias negativas que producen las operaciones empresariales en el 

medio ambiente, los embalajes de plástico o recipientes de un solo uso; una vez terminada su vida útil, forman parte 

de los residuos sólidos, los cuales de acuerdo con Arellano & Guzman (citados en Ortega-Ramírez et al., 2021), están 

compuestos de plásticos, madera, vidrio, papel, textiles y metales por mencionar algunos. Productores, minoristas y 

consumidores, actualmente prefieren productos de un solo uso por su bajo costo y practicidad. La necesidad de 

embalajes para el trasporte de productos en diversas industrias hace que recurran a sistemas unidireccionales, sin 

embargo, en el diseño y análisis de la cadena de suministros, se puede conseguir una disminución de costos que 

beneficie al productor (Coelho et al., 2020). 

 

Los cambios que se presenta en el estilo de vida actual hacen que los hábitos de consumo cambien radicalmente, y en 

esa búsqueda por reducir tiempos de consumo la comida para llevar cuente con mayor demanda (Gallego-Schmid et 

al., 2019). Como respuesta a esta demanda, los recipientes de un solo uso ofrecen beneficios como: bajo coste, 

propiedades térmicas y al ser fácil de adquirir se vuelven aliados de los restaurantes, sin embargo al cumplir con su 

función terminan en los depósitos de basura, convirtiéndose en residuos, y creando un problema social y ambiental. 

En los últimos diez años, en México aumentaron en un 25% los residuos sólidos, lo que equivale a 41 millones de 

toneladas al año (Freire-Muñoz et al., 2021). 

 

En la actualidad la industria de los restaurantes ha crecido debido a la alta demanda de servicios para llevar, incluyendo 

los servicios de delivery. Entre 2016 y 2018 aumentaron las compras de alimentos en línea en un 15% a nivel mundial 

(Korsgard & Hakobyan, 2019). De acuerdo con la consultora Statista (Chevalier-Naranjo, 2022), calculó que los 

pedidos en línea facturarían 2,000 millones de dólares en México en 2022. En el año 2021 la venta promedio de las 3 

aplicaciones más utilizadas fue de 214 pesos mexicanos (Roastbrief, 2022). Los procesos de entrega de alimentos son 

lineales, por lo mismo el impacto ambiental que se generan por los residuos, es un gran reto ya que no se cuenta con 

una cultura en cuanto a la separación de forma adecuada para el reciclaje (Ortega-Ramírez et al., 2021). De acuerdo 

con el Banco Mundial (UNEP, 2020) considera que basado en los hábitos de consumo actuales, la generación de 

residuos crecerá en un 70% para 2050. 

 

Los cambios que se han presentado en diversos ámbitos ofrecen oportunidades únicas para llegar a comprender a los 

consumidores, creando segmentos por medio de la big data que se genera en internet, un ejemplo son las plataformas 

de servicios de entrega de comida, las cuales aprovechan las herramientas que tienen a su disposición para alcanzar 

objetivos de ventaja competitiva (Wu et al., 2024). A pesar de contar con amplios beneficios económicos, no se puede 
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soslayar el costo ambiental que se genera debido a estas actividades, ya que el uso de contenedores de un solo uso en 

la comida para llevar genera residuos, este factor es el más crítico en su utilización (Gallego-Schmid et al., 2019). 

 

Es determinante replantear las formas en que ejecutan sus actividades las empresas, el mundo en constante cambio no 

solo exige un mayor cuidado, sino que también la sociedad al conocer y reconocer la problemática, busca nuevas 

formas de consumo que sean menos dañinas con el medio ambiente (Andrade-Martins et al., 2018). Una alternativa 

para afrontar los objetivos de sustentabilidad, es generar menor impacto ambiental por medio de envases reutilizables 

en lugar de los desechables. Los procesos de reutilización no solo contribuyen a minimizar el daño ambiental, sino que 

producen resultados en la creación de valor, así como innovación, compromiso social y una imagen corporativa eco-

amigable.  

 

ANÁLISIS SITUACIONAL   

 

Globalmente del 2017 al 2023 la entrega de comida de forma directa obtuvo ingresos por $647,720 millones de dólares, 

y la entrega de comida utilizando alguna plataforma digital como intermediario, conto con ingresos de 1 billón 91 mil 

millones de dólares, se considera que para el 2024 se cuente con un crecimiento estimado del 11% respecto al año 

anterior en ambos casos, lo que equivale a una suma de entrega de comida por $436,400 millones de dólares. En 

Latinoamérica el país con mayores ingresos es Brasil con $7,783 millones de dólares, seguido por México con $2,451 

millones de dólares y Argentina con $1,781 millones de dólares (Statista Digital Market Insights, 2024).    

 

En México de acuerdo con el DENUE (2024), se cuenta con 676, 085 unidades económicas dedicadas al servicio de 

preparación de alimentos y bebidas. De las cuales en el estado de Veracruz se cuenta con 46,636 y en el municipio de 

Córdoba con 1,986 unidades. El restaurante que se consideró como punto de referencia para esta investigación, se 

encuentra ubicado en la ciudad de Córdoba, Veracruz, es una pequeña empresa y de acuerdo con las características 

que determina el INEGI respecto al tamaño de las empresas, se encuentra en el rango de 11 a 30 trabajadores. Sus 

principales clientes son personas que trabajan cerca del centro histórico de la ciudad, siendo la comida en 3 tiempos el 

producto con mayor demanda, en el producto de comida para llevar cuenta con un promedio de 332 pedidos mensuales, 

los cuales son entregados en su mayoría con recipientes de material de poliestireno expandido, conocido en México 

como unicel, un mínimo de clientes utiliza reutilizables. Esta información es la que se toma como referencia.   

 

METODOLOGÍA 

El tipo de método de investigación tiene un enfoque cuantitativo, inductivo deductivo; estudiando hechos particulares 

con una dirección general. Se divide en 3 etapas: como se presenta en la tabla 1.  

 

Tabla 1. Metodología 

Etapa Descripción  Objetivo 

1 

Delimitar los recipientes que se utilizan en el servicio a 

domicilio de un solo uso y los que se utilizan para esta 

propuesta de investigación, así como su alcance 

Definir los materiales que se van a 

comparar  

2 

Confrontar la generación de residuos de la forma tradicional y 

la propuesta. Considerando el volumen generado tomando 

como unidad de medida los cm3 y los costos de adquisición 

Comparar el volumen de residuos 

generados y los costos de adquisición de 

ambos procesos en esta investigación  

3 Análisis 
Interpretar la información generada de la 

investigación 

 

RESULTADOS  

Etapa 1 los recipientes que se compararon se determinan de acuerdo con los que utiliza el restaurante, los cuales se 

presentan en la tabla 2.  

 

Tabla 2. Recipientes de un solo uso utilizados en servicio a domicilio 

Producto Características y uso Marca Material Precio 

unitario 

Fuente de 

información 

Envase térmico 

ID 716 

Capacidad para 473 ml. Ideal 

para sopa, no incluye tapa. 
Convermex 

Poliestireno 
$5.44 

Restaurante1 
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Tapa térmica 

ID 516  

Ideal para vasos y envases 

con número de identificación 

132,716 y 732. 

Convermex 

Poliestireno 

$1.11 

Restaurante1 

Charola chica 

ID 066  

Ideal para pastas o ensaladas, 

no incluye una tapa para 

cerrar y que no quede 

expuesto el alimento, 

generalmente se utiliza 

aluminio.  

Convermex Poliestireno $0.40 Restaurante1 

Contenedor 

térmico liso 

9x9 

Ideal para plato fuerte, 

recipiente completo con tapa.   

Reyma Poliestireno $1.91 Restaurante1 

Vaso 

transparente ID 

16L  

Capacidad de 500 ml. Ideal 

para agua, no incluye tapa. 

Reyma Polipropileno $1.64 Restaurante1 

Tapa ranurada        

ID 16  

Ideal para vasos térmicos o 

de plástico transparente 

Reyma Polipropileno $0.98 Restaurante1 

Cuchara Jumbo Se entregan para ingerir los 

alimentos 

Imperial PS/PP $0.35 Restaurante1 

Tenedor Jumbo Se entregan para ingerir los 

alimentos. 

Imperial  PS/PP $0.35 Restaurante1 

Bolsa grande 

Oxo-

biodegradable  

Se utilizan en para colocar en 

conjunto los recipientes de 

alimentos 

Valladolid Polietileno/aditivos $0.49 Restaurante1 

Papel aluminio  Se utiliza para envolver 

comidas, en la entrega de 

pastas o ensaladas. 

Mega Max Aluminio/Polietileno $0.52 Restaurante1 

Papel de 

estraza  

Se utiliza para envolver 

tortillas  

Revolución Pulpa de celulosa $0.10 Restaurante1 

1. consultado el 24 de abril  

 

En la tabla 2, se especifican los recipientes que se utilizan para distribuir alimentos para llevar en el servicio a domicilio 

con sus costos de adquisición. El producto de menú del día, consiste en una comida en tres tiempos, incluyendo; 

entrada, medio, fuerte, bebida y tortillas.  

 

La propuesta para comparar incluye contar con recipientes reutilizables con características de acuerdo como se 

especifica en la siguiente tabla recipientes reutilizables.  

 

Tabla 3. Recipientes reutilizables para propuesta 

Producto Características  Marca  Material Precio 

unitario 

Fuentes de 

información 

Fiambrera 

apilable 

Cuenta con 4 niveles, con 

una capacidad total de 5 

litros, asa de trasporte y 

revestimiento de acero 

inoxidable.  

Tucorresi 

Acero inoxidable, 

Polipropileno, Silicona  

$214.99  

Amazon1 

Vaso 

Transparente   

Vaso con capacidad de 

500 ml, incluye tapa 

hermética 

Masterhand 

Polipropileno/Silicona $17.25 Cristalerías 

para el Hogar, 

S.A. de C.V.2 

Papel de 

estraza  

Se utiliza para envolver 

tortillas  

Revolución Pulpa de celulosa $0.10 Restaurante3 

1.consultado el 14 de marzo, 2. consultado el 30 de abril, 3. consultado el 24 de abril 
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En la tabla anterior se presentan los productos que se utilizan y sus costos para los 3 tiempos especificados en la tabla 

2, se hace uso del papel de estraza que es para las tortillas. La fiambrera no necesita bolsa para transportar ya que 

cuenta con asas para transportarlos. 

 

Etapa 2 

Se utiliza como unidad de medida el cm3 para determinar el volumen de los residuos generados por la entrega de 

pedidos en recipientes desechables. Para contar con el dato de volumen se tomaron dos recipientes de yogur con 

capacidad de almacenar un litro de agua, como se muestra en la figura 1.  

 

 
Figura 1. Recipientes con residuos  

 

En la figura 1 se muestran los residuos en los recipientes utilizados, debido a que el uso para estos recipientes es para 

el contenido de yogur, su unidad de medida es en gramos así que se procedió a llenarlos con agua para verificar su 

capacidad, la cual es de dos litros por ambos recipientes. Posteriormente se procedió a colocar el desechable en los 

recipientes para obtener el volumen por pedido. Realizando la conversión a cm3 obtenemos 2000 cm3 por pedido. 

    

 
Figura 2. Residuos solidos generados de 365 pedidos con desechables y reutilizables 
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En la figura 2 se puede observar los residuos que se generan atendiendo 365 pedidos, tomando como base un pedido 

por día durante un año. Con esto se obtienen datos para el proceso de entrega tradicional, con desechables por 664300 

cm3 de residuos y 33215 cm3 en entregas con recipientes reutilizables. En la figura 3 se puede observar los costos de 

adquisición comparando ambas formas de entrega. En la figura 3 se presentan los costos de adquisición por la misma 

cantidad de pedidos que en la figura anterior. 

 

 

 
Figura 3. Costos de adquisición de recipientes reutilizables y de un solo uso  

 

En la figura 3 se contemplan los 365 pedidos teniendo un costo de $271 MXN en la compra del recipiente reutilizable, 

contra $4,850 MXN en el uso de recipientes desechables para atender los pedidos. Esto equivale a una diferencia de 

$4,579.75 MXN. Se debe considerar que para este escenario los costos del desechables recaen para el restaurante como 

en el consumidor, para atender un pedido el costo es de $13.29 como se ve en la tabla 4 comparación de recipientes 

desechables y reutilizables. El restaurante realiza un aumento de su producto en $10 MXN, esta cantidad la adquiere 

el cliente, y los $3.39 MXN restantes los absorbe el restaurante, disminuyendo su margen de contribución.  

 

Tabla 4. comparación de recipientes desechables y reutilizables 

Pedido

s 

DESECHABLES  REUTILIZABLES 

Volume

n por 

pedido 

cm3 Reciclado R.S cm3 

Costo de 

adquisición 

Volumen 

por 

pedido 

cm3 Reciclado R.S cm3 

Costo de 

adquisición 

1 2000 180 1820 13.29 100 9 91 236.10 

19 38000 3420 34580.00 252.51 1900 171.00 1729.00 237.9 

200 400000 36000 364000 2658.00 20000 1800 18200 256 

365 730000 65700 664300 4850.85 36500 3285 33215 272.5 

700 1400000 126000 1274000 9303 70000 6300 63700 X 

1500 3000000 270000 2730000 19935 150000 13500 136500 X 

3000 6000000 540000 5460000 39870 300000 27000 273000 X 

3948 7896000 710640 7185360 52468.92 394800 35532 359268 X 

 

En la tabla 4, se identifican los pedidos, el volumen de recipientes que estos requieren, así como sus costos de 

adquisición por ambos recipientes. De acuerdo con la OCDE (2022), mundialmente se cuenta con el doble de 

producción de residuos plásticos en comparación a lo que se generaba dos décadas anteriores, de los cuales solo se 

recicla un 9%. Este porcentaje es el que se toma como parámetro para determinar los residuos sólidos generados, como 

se muestra en la columna 4 y 8. El porcentaje de reciclaje es utilizado para un escenario estimado de los residuos que 

4850.85

271.1

0 2000 4000 6000
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3
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terminan en los vertederos. En el caso de los recipientes reutilizables, el único residuo que se produce es el del papel 

de estraza, siendo que este mismo producto genera una compra, se determina la suma del costo de recipientes más el 

aumento en cada pedido del papel. El promedio anual de entrega de pedidos del restaurante es de 3948 pedidos, por lo 

que en recipientes desechables se cuenta con un volumen de 7896000 cm3, con el porcentaje de reciclaje del 9% se 

determinan residuos de 7185360 cm3. En el supuesto de atender la misma cantidad de pedidos con reutilizables, 

producirían 394800 cm3 en papel, considerando que se alcanza a reciclar el 9% se generan residuos por 359268 cm3. 

En los costos de adquisición de recipientes de unicel se incurría en gastos por $52,468.92 MXN para atender los 

pedidos anuales del restaurante, estas cantidades pueden recaer en el restaurante o en el consumidor de acuerdo con 

las operaciones con las que cuenten. En el caso de los reutilizables los costos de adquisición para atender los pedidos 

anuales no se incluyen, por ser cantidades que podrían caer en arbitrariedades debido a que la información de tiempo 

de vida del producto, depende de los cuidados que se les brinden.  

 

Etapa 3 

Con la información presentada se puede determinar que; con el uso de reutilizables para atender los pedidos en los 

escenarios que se presentan en la tabla 4, se generaría solo el 5% de residuos en comparación con los desechables. 

Asimismo, los costos se empezarían a reducir en el caso de los reutilizables a partir del pedido numero 19, siendo que 

para atender 19 pedidos se incurre en un costo de adquisición de desechables de $252.21 y con los reutilizables $237.80, 

contando con un mayor beneficio económico a largo plazo, que de acuerdo con Ligthgart y Ansens (citados en Gallego-

Schmid et al., 2019),  se haría referencia al punto de transición, donde el sistema comienza a mejorar.  

 

CONCLUSIONES 

Los datos que se ven reflejados nos permiten visualizar la relación directa que existe entre consumo y residuos, siendo 

que se espera que el mercado de comida para llevar seguirá creciendo en los próximos años, es necesario hacer 

conciencia y buscar alternativas para disminuir el impacto que generan las actividades económicas. Los residuos 

generados se pueden minimizar logrando un beneficio ambiental y económico. La intervención del cliente, le permite 

a las empresas lograr un acercamiento con los consumidores. Para los escenarios planteados se valora que el número 

de pedidos puede variar de acuerdo con el tipo de restaurante, en el caso del restaurante analizado no cuenta con 

servicio a domicilio ni promueve la comida para llevar, así que estos datos son mesurados en comparación con otros 

restaurantes de la zona, o con las plataformas que cuentan con mayor volumen de ventas en el rubro, para contar con 

un entendimiento de cuantos residuos se generan por atender la cantidad de pedidos del restaurante anualmente, se 

puede visualizar con una bolsa grande para basura convencional, la cual cuenta con una capacidad de 120 l lo que 

equivale a 60 bolsas de basura de residuos al atender los pedidos que se plantean en esta investigación. 

 

En los costos de adquisición se llega a determinar que al generar un compromiso de reutilizables por parte del cliente 

y del restaurante, no solo se adquiere un beneficio ambiental sino también económico, tanto para consumidores como 

restaurante. Al contar con este tipo de iniciativas se puede lograr un acercamiento con los clientes, lo cual es importante 

para fidelizar y considerar ventajas competitivas dentro del margen de la sustentabilidad.     

  

Es común que, al terminar la vida útil de los productos, se delegue la responsabilidad de desechar los residuos al 

consumidor, sin embargo, se presentan oportunidades cuando el oferente se responsabiliza, como los resultados que se 

presentan al analizar los costos. La perspectiva de este trabajo es contar con alternativas para mejorar y replantear 

estrategias que otorguen beneficios y permitan obtener ventajas competitivas.  
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RESUMEN   

De acuerdo con la información analizada como avance de la presente investigación, queda claro que la dimensión del 

problema de la falta de atención médica que permita el seguimiento y control efectivo del tratamiento que requieren 

los pacientes de diabetes mellitus amenaza con rebasar a las instituciones del sector salud. La preservación de la salud 

pública es una prioridad de todo gobierno y de la sociedad en su conjunto. Esta investigación es una necesidad urgente 

para permitir el acceso universal a los servicios médicos de calidad a un sector de la población que, según pronóstico, 

crecerá significativamente en los próximos diez años, diezmando a los grupos sociales más vulnerables. Por ello la 

importancia de analizar los antecedentes, la tecnología y la normatividad aplicable para poder llevar a cabo un proyecto 

de intervención enfocado a la prevención de esta enfermedad sobre pacientes no diabéticos, principalmente la 

población infantil, utilizando tecnologías emergentes como las aplicaciones móviles en beneficio de la salud. 

 

INTRODUCCIÓN  

Actualmente la diabetes mellitus es considerada como una de las enfermedades no trasmisibles de mayor prevalencia 

a nivel mundial y una de las principales causas de muerte, ya sea directamente por esta enfermedad crónico 

degenerativa o por el desarrollo de otras enfermedades causadas por accidentes cardiovasculares derivados de la 

misma, por lo que se identifica una necesidad global de implementar estrategias de prevención enfocadas a la población 

no diabética; y acciones de control y seguimiento en pacientes que ya padecen diabetes en alguno de sus tipos. 

En México la diabetes es un problema de salud pública y socioeconómico, y depende del control de los niveles de 

glucemia, ya sea a través de tratamientos farmacológicos u otros métodos, siendo los farmacológicos los más costosos, 

es por ello que se deben implementar estrategias para mantener un control y seguimiento en el tratamiento de los 

pacientes con diabetes, y que como se describe en el análisis de Pérez-Lozano (Pérez-Lozano Diana Leticia et al., 

2023)en el artículo Costo-efectividad del tratamiento de diabetes en México. 

Para el año 2020 la prevalencia en México de prediabetes fue del 22.1 %, la de diabetes diagnosticada fue del 12.6% 

y la diabetes no diagnosticada fue del 5.8%, de acuerdo al estudio realizado por Basto-Abreu aplicando la Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición 2022 y publicado en el artículo Prevalence of prediabetes and diabetes in Mexico: 

Ensanut 2022 (Basto-Abreu et al., 2023). 

De acuerdo a datos del INEGI, en 2020 ocurrieron 722,611 defunciones clasificados por residencia habitual, siendo 

las enfermedades del corazón las que ocuparon el primer lugar con 257,984 representando el 35.70% dentro de las 20 

principales causas de muerte considerada en la Lista Mexicana de Enfermedades. En el estado de Veracruz, las 

enfermedades del corazón representaron el primer lugar de causa de muerte al registrar 20,922 defunciones que 

representaron el 39% de las 20 principales causas de mortalidad (INEGI, 2023). 

De no atenderse esta problemática y considerando las consecuencias de la pandemia de COVID-19, en la población 

derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, como consecuencia de la falta de atención médica y 

seguimiento de los casos acumulados de diabetes mellitus, para los próximos 10 años se estima “un incremento del 

gasto médico de 93,787 MDP, mientras que el pago de prestaciones económicas se elevó en 41,159 MDP” (Picó-

Guzmán et al., 2022, p. 92); por lo que se identifica la necesidad de implementar estrategias o mecanismos para atender 

de manera integral a los pacientes de enfermedades cardiovasculares y diabetes mellitus con el objetivo de evitar el 

aumento en el gasto derivado de estas dos enfermedades. 

Es por lo anterior, que la importancia de llevar a cabo este trabajo de intervención radica en la posibilidad de mejorar 

la efectividad del tratamiento en pacientes diabéticos, buscando minimizar los factores de riesgo que terminan en 

hospitalización o en el uso de medicamentos de manera inadecuada, lo que implica un gasto económico tanto para los 

pacientes como para el sistema de salud; buscando contribuir en mejorar los hábitos de salud y auto control de la 

enfermedad por parte de los pacientes, así como brindar una alternativa de información y recomendaciones para 

prevención en pacientes no diabéticos, principalmente en jóvenes y niños, a través del uso de la tecnología móvil. 

 

ANTECEDENTES  

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, “alrededor de 422 millones de personas en todo el mundo tienen 

diabetes, la mayoría vive en países de ingresos bajos y medianos, y 1,5 millones de muertes se atribuyen directamente 

a la diabetes cada año” (Organización Mundial de la Salud, 2023, sección Diabetes, párr. 2); la diabetes es una de las 
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principales causas de ceguera, insuficiencia renal, ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y amputación de 

miembros inferiores; en 2019, la diabetes y las enfermedades renales debidas a la diabetes causaron aproximadamente 

2 millones de muertes (Organización Mundial de la Salud, 2023, sección Hechos clave, párr. 1). 

En México, de acuerdo con datos recopilados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática INEGI, 

actualmente el 19% de mujeres y hombres de 30 a 69 años muere de enfermedades cardiovasculares, y se estima que 

el 70.3% de la población adulta vive con al menos un factor de riesgo cardiovascular como hipertensión (17 millones), 

diabetes (6 millones), obesidad y sobrepeso (35 millones)(INEGI, 2023). 

Una de las principales razones por las que es importante llevar a cabo esta investigación y proponer una solución que 

beneficie tanto a médicos como pacientes en el proceso de prevención, seguimiento y control del tratamiento en 

pacientes diabéticos es el costo que implica tanto para los pacientes como para el sistema de salud, pues de acuerdo al 

trabajo realizado por (Pérez-Lozano Diana Leticia et al., 2023)en el artículo Costo-efectividad del tratamiento de 

diabetes en México, se identifica que el gasto promedio en pacientes bajo un esquema de atención multidisciplinaria y 

convencional durante 10 años, es de alrededor de $47,545.08 MN, de acuerdo al cuadro básico de medicamentos del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

 Por otro lado, se detecta que la prevalencia de la diabetes aumenta conforme la edad avanza, y esto se 

identifica en investigaciones como la realizada en el artículo Diabetes self-management education (DSME) for older 

persons in Western countries: A scoping review (Camargo-Plazas et al., 2023); donde también se destaca que en los 

países occidentales se han implementado programas exitosos para el auto control de la enfermedad, pero que 

actualmente se carece de materiales adecuados y mecanismos para adaptarse a este tipo de población; por lo que surge 

la necesidad de crear contenidos adecuados y estrategias que permitan apoyar a esta población a controlar de manera 

independiente sus tratamientos, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y evitar la rehospitalización u otras 

complicaciones derivadas de un mal manejo de la enfermedad. 

 

TEORÍA 

Para abordar el presente proyecto de intervención, en el cual se busca crear estrategias que generen una ventaja 

competitiva a través de la implementación de una solución tecnológica, aplicando técnicas de gestión de la innovación, 

con un enfoque sustentable y de beneficio social, es importante revisar las bases teóricas, sugeridas por los principales 

precursores de la administración estratégica, partiendo por quien es considerado el padre de éste concepto, Michael E. 

Porter, quien lo define como “la formulación, ejecución y evaluación de acciones que permitirán que una organización 

logre sus objetivos”(Porter, 1990), por lo que estamos buscando establecer una serie de estrategias que generen una 

ventaja competitiva, y encaminada a cumplir uno los objetivos de la empresa, el cual aparte de brindar una educación 

académica de calidad, será garantizar la salud de los estudiantes de educación secundaria durante su formación, y de 

esta forma buscar la captación de nuevos estudiantes así como mantener de manera cautiva a los que ya se tienen como 

clientes actuales; por otro lado retomando también la definición de Fred R. David, “el arte y la ciencia de formular, 

implementar y evaluar decisiones multidisciplinarias que permiten que una empresa alcance sus objetivos”(David et 

al., 2013), para el presente proyecto se formularán desde un contexto multidisciplinario, estrategias que incluyan tanto 

la parte académica, tecnológica, económica y ambiental, entre otros, para demostrar que la hipótesis es válida, es decir, 

que la tecnología móvil puede mejorar el proceso  de prevención de la diabetes infantil en instituciones de educación 

básica. 

 

CONTEXTO NORMATIVO PARA EL USO DE LA TECNOLOGÍA MÓVIL APLICADA A LA SALUD. 

En el contexto internacional, debido al surgimiento de múltiples desarrollos tecnológicos orientados a la salud, se 

detecta la necesidad de evaluar y acreditar estos desarrollos, debido a que en su mayoría no garantizan calidad, 

privacidad, seguridad, entre otros factores a considerar, por los que entre los años 2013 al 2020 se han identificado al 

menos 10 iniciativas para verificar y acreditar las aplicaciones desarrolladas antes de ponerse a disposición de los 

usuarios, donde éstas iniciativas son principalmente portales de recomendaciones, catálogos de aplicaciones 

acreditadas,  sistemas de acreditación bajo criterios previamente establecidos y  repositorios, 4 de éstas son en el Reino 

Unido, 3 surgen en España, 2 en Estados Unidos y 1 en Australia (Martín Fernández et al., 2020). Y aunque algunas 

siguen vigentes, otras como el sistema de acreditación Appsaludable, propuesto en España en el año 2014 y que incluía 

31 criterios a evaluar(Martín Fernández et al., 2020), actualmente se encuentra descontinuado de acuerdo a la búsqueda 

realizada en 2024 para el presente proyecto de intervención. Esto puede deberse a que en los últimos años el número 

de aplicaciones ha crecido considerablemente tanto en número como en complejidad, gracias a que no hay barreras 

para el desarrollo, y el marketing directo hacia los usuarios, hace más fácil el acceso a dichas aplicaciones, aunque no 

cuenten con la calidad adecuada tal como lo demuestra el Digital Health Scorecard, donde fueron evaluadas 22 

aplicaciones enfocadas a la oncología, alcanzando solo un 49.4% en todos los criterios evaluados(Sedhom et al., 2021). 

1507



En cuanto a la regulación sobre las aplicaciones relacionadas con la salud, la Unión Europea emite el “Reglamento 

(UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de abril de 2017”, en el cual se emiten los requisitos 

normativos para garantiza que una aplicación cumple con las funciones y criterios necesarios para considerarse un 

producto sanitario (REGLAMENTO  (UE)  2017/  745  DEL  PARLAMENTO  EUROPEO  Y  DEL  CONSEJO, 

2017).  

Por otro lado en Estados Unidos, la U.S. Food and Drug Admisnitration el 27 de septiembre de 2023 emite el 

documento “Cybersecurity in Medical Devices: Quality System Considerations and Content of Premarket 

Submissions”, en el cual se publica una guía de consideraciones para regular las aplicaciones que entran dentro de la 

categoría de dispositivo médico o producto sanitario, que consideran desde el modelado de las aplicaciones, los riesgos 

de ciberseguridad, la interoperabilidad y su integración con dispositivos o software de terceros, arquitectura, controles 

de seguridad, entre otros criterios (U.S. Food and Drug Administration, 2023). 

Sin embargo, de acuerdo a lo que se reporta en cuanto a la normatividad en México, se puede identificar que solo se 

cuenta con algunas Normas Oficiales Mexicanas o denominadas NOM, las cuales son regulaciones técnicas que se 

deben atender de manera obligatoria, y éstas son expedidas por las dependencias o autoridades competentes que buscan 

regular las características de los procesos o servicios enfocados a la salud y que de no llevarse a cabo de ésta manera 

pueden implicar un riesgo para los pacientes (Secretaría de Salud, 2024), entre ellas se encuentran la norma NOM-

015-SSA2-2010, para la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus, en la cual se reconoce a la diabetes 

como una amenaza mundial, tanto por las instituciones que participaron en su elaboración, así como por los datos 

emitidos por la Organización Mundial de la salud, donde al momento de su publicación en 2010 estimaba que la 

población afectada por la diabetes en el mundo era de 180 millones, y proyectando que esta cifra se duplicaría para el 

año 2030; y que de las muertes registradas a ese momento el 80% correspondió a países con ingresos bajos a medios, 

a quienes considera menos preparados para atender esta enfermedad (PC & SPPS, 2010). Así mismo se encuentra la 

norma NOM-009-SSA2-2013, enfocada a la promoción de la salud escolar, en la cual se identifica a la población 

vulnerable entre los 3 y 15 años así como las variables sociales, psicológicas, biológicas y económicas que pueden 

afectar el desarrollo de niños y adolescentes y que son determinantes para establecer estrategias de prevención 

enfocadas a formar en las escuelas niñas, niños, adolescentes y jóvenes capaces de practicar estilos de vida saludable 

(PC & SPPS, 2013). 
De acuerdo a la revisión bibliográfica llevada a cabo para el presente proyecto de intervención, se reporta que en 

términos jurídicos actualmente en México no se cuenta con un marco legal bien definido que pueda regular el desarrollo 

de aplicaciones móviles orientadas al ámbito de la salud, sin embargo se encontró que en el año 2018 se publicó el 

estándar de aplicaciones móviles, que con fundamento en los artículos 34 fracciones I y III del Reglamento Interior de 

la Secretaría de la Función Pública y artículo Tercero del Decreto por el que se establece la regulación en materia de 

datos abiertos, que considera lo siguiente: que el 30 de agosto de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, el cual incorpora, entre otros, el objetivo de "Establecer 

una Estrategia Digital Nacional que acelere la inserción de México en la Sociedad de la Información y del 

Conocimiento" y a través de la cual emite la “Guía de Gobierno Móvil” (Coordinación de Estrategia Digital Nacional 

de la Secretaría de la Función Pública, 2024) , la cual tiene como propósito regular el desarrollo de las aplicaciones 

móviles enfocadas en la prestación de servicios y realización de trámites gubernamentales dentro del marco de la Ley 

de Mejora Regulatoria en coordinación con la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) , por lo que 

aunque su enfoque es hacia la tecnología móvil, no está relacionado directamente con el tema de la salud. 

Finalmente, en cuanto al manejo de la información de los pacientes, o lo que se denomina expediente clínico, la 

Secretaría de Salud en colaboración con autoridades en la materia, durante el año 2010 a través del Diario Oficial de 

la Federación, emiten la Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2010, que establece los objetivos funcionales y 

funcionalidades que deberán observar los productos de Sistemas de Expediente Clínico Electrónico para garantizar la 

interoperabilidad, procesamiento, interpretación, confidencialidad, seguridad y uso de estándares y catálogos de la 

información de los registros electrónicos en salud; y posteriormente en el año 2012 se emite la Norma Oficial Mexicana 

NOM-024-SSA3-2012, enfocada a la regulación de sistemas de información de registro electrónico para la salud e 

intercambio de información en salud, con fundamento en el artículo 51 de la Ley Federal Sobre Metrología y 

Normalización (Secretaría de Salud, 2012). 

 

METODOLOGÍA 

Se llevó a cabo una revisión sistemática a partir de la formulación de la pregunta de investigación: ¿El uso de la 

tecnología móvil puede mejorar la eficiencia en el proceso de prevención, monitoreo de seguimiento y control del 

tratamiento de la diabetes, principalmente en la población infantil? Para lo anterior se llevó a cabo una investigación 

documental en bases de datos de artículos científicos especializados como EBSCOhost, con una antigüedad no mayor 

a 4 años, así como páginas oficiales del Gobierno de México y de la Secretaría de Salud, entre otras. 
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Se realizó la recolección de la información, para llevar a cabo una lectura minuciosa para identificar los aspectos que 

intervienen directamente en el problema identificado, el contexto internacional y sus implicaciones normativas. 

 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN  

Como respuesta a la problemática descrita en párrafos anteriores, y derivado de eventos como la pandemia de COVID-

19, que detonó una gran necesidad de brindar atención médica a pacientes crónicos principalmente de manera remota, 

se buscó por parte de los pacientes como de los prestadores de servicios de salud la manera de derribar la barrera 

geográfica haciendo uso de la tecnología disponible en ese momento, y es aquí donde la Industria 4.0 busca hacer su 

aportación como se menciona en el artículo titulado Industry 4.0 In Modern Patient Management, donde los 

autores(Junior et al., 2022) describen los beneficios que aporta en favor de la medicina a distancia o telemedicina, 

gracias al uso de tecnologías como Big Data, Internet de las Cosas (IOT por sus siglas en inglés) e Inteligencia 

Artificial, enfocadas principalmente a tener un mejor control de los pacientes, prevenir situaciones o complicaciones 

de salud y en su caso atenderlas de manera oportuna y más eficiente. 

Para ello se propone el desarrollo e implementación de una aplicación móvil que permita hacer una recolección de 

datos del escenario inicial o pretest; posteriormente aplicar un programa que incluya las actividades de prevención, 

atención y seguimiento a través de la aplicación móvil durante al menos 4 meses y posterior a ese periodo de tiempo, 

llevar a cabo una validación de resultados, utilizando la misma aplicación como mecanismo de validación y corroborar 

la certeza de la hipótesis, con el fin de buscar mejorar la salud de los estudiantes, o mantener las condiciones saludables 

de los mismos siempre y de acuerdo con la norma oficial mexicana NOM-009-SSA2-2013. 

Con base en la información obtenida crear un registro histórico acerca del comportamiento y evolución de la salud de 

los estudiantes mediante la aplicación móvil, para que a partir de ello emitir recomendaciones sobre hábitos saludables 

y prácticas sustentables que permitan tener una mejor interacción con el medio ambiente; y finalmente documentar los 

resultados, analizar y presentar los datos que determinen si la hipótesis es correcta o no. 

 

CONCLUSIONES 

Con base en la información analizada para determinar la factibilidad de llevar a cabo el proyecto de intervención se 

identifica lo siguiente: 

La propuesta de intervención es compatible con iniciativas llevadas a cabo en otros países pero que no han sido 

aterrizadas en su totalidad debido a limitaciones tecnológicas, geográficas, culturales y legales o normativas. 

El proyecto presente una alta factibilidad técnica y económica gracias a que la tecnología existente en nuestro país, la 

infraestructura en telecomunicaciones y el contexto normativo, brindan áreas de oportunidad aprovechables tanto para 

los desarrolladores como para los usuarios finales, siempre y cuando se lleve a cabo en apego a las normas aplicables. 

Se trata de un proyecto con un alto impacto social y en beneficio principalmente de población vulnerable. 
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RESUMEN   
En el presente trabajo de investigación se dan a conocer los resultados de las variables y subfactores que inciden en 

la competitividad de quince empresas de seguridad privada establecidas en Manzanillo, Colima, tomado como 
referencia el factor de eficiencia en los negocios. El marco teórico utilizado en materia de competitividad es el que 

considera el International Institute For Management Development (IMD),el instrumento utilizado para obtener 

información fue un cuestionario aplicado a los encargados de las empresas motivo de estudio y se obtuvieron los 

siguientes resultados: Las normas internacionales favorecen la eficiencia de las empresas de seguridad privada, la 

adaptabilidad de las empresas de seguridad privada a los cambios del mercado es alta, la utilización de estrategias 

globales (suministros, la deslocalización, la externalización, etc.) favorecen la productividad de las empresas de 

seguridad privada, la capacitación de los empleados en las empresas de seguridad privada es una alta prioridad, en 

las empresas de seguridad privada los altos directivos poseen una gran experiencia en negocios internacionales. 

 

Palabras clave: Competitividad, Empresas de seguridad privada, Eficiencia en los Negocios. 

 

ABSTRACT 

This research work presents the results of the variables and sub-factors that influence the competitiveness of fifteen 

private security companies established in Manzanillo, Colima, taking the business efficiency factor as a reference. 

The theoretical framework used in terms of competitiveness is the one considered by the International Institute for 

Management Development (IMD), the instrument used to obtain information was a questionnaire applied to the 

managers of the companies under study and the following results were obtained: International standards favor the 

efficiency of private security companies, the adaptability of private security companies to market changes is high, the 
use of global strategies (supplies, offshoring, outsourcing, etc.) favors the productivity of the companies, and the use 

of global strategies (supplies, offshoring, outsourcing, etc.) favors the productivity of the companies. ) favor the 

productivity of private security companies, training of employees in private security companies is a high priority, in 

private security companies top managers have a great deal of experience in international business. 

 

Key words: Competitiveness, Private security companies, Business Efficiency 

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

En la actualidad las empresas que no son competitivas tienden a desaparecer del mercado, trátese si es una empresa 
comercial, industrial o de servicios debe siempre estar a la vanguardia en todos sus procesos, buscar innovar, ofrecer 

mejores precios, pero sobre todo calidad en sus productos o servicios, ya que la competencia de estas se encuentra en 

las mismas condiciones de buscar satisfacer las necesidades, deseos y temores de todos sus clientes. Para López y 

Marín, cit. en Meraz, (2014), el tema de la competitividad se ha venido planteando desde ya hace algunos años atrás, 

donde su verdadero nivel de importancia estuvo enmarcado por las condiciones cambiantes del mercado global, las 

cuales demandaban a las empresas de nuevas estrategias que les permitieran mantener una posición y participación 

más constante dentro del mismo mercado. Planteamiento del problema. Actualmente en Manzanillo se desconocen las 

variables y subfactores que impactan en la competitividad de las empresas de seguridad privada, que, según datos de 

la Comisión Nacional de Seguridad, existen 23 empresas de este tipo en el municipio, por lo que es imperante analizar 

esta información y a su vez proponer estrategias para que estas empresas sigan siendo competitivas. Considerando lo 

anterior hemos planteado el siguiente: Objetivo general. Conocer cuáles son las variables y subfactores que inciden 

en la competitividad de las empresas de seguridad privada en Manzanillo, Colima, tomando como base el factor de 
eficiencia en los negocios. De donde se desprenden los siguientes objetivos específicos: A) Identificar cuáles son las 

variables que inciden en la competitividad de las empresas de seguridad privada en Manzanillo, Colima, tomando 

como base el factor de eficiencia en los negocios. B) Identificar cuáles son los subfactores que inciden en la 

competitividad de las empresas de seguridad privada en Manzanillo, Colima, tomando como base el factor de eficiencia 

en los negocios. Para lograr lo anterior nos hemos planteado las siguientes preguntas de investigación:1 ¿Cuáles son 
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las variables que inciden en la competitividad de las empresas de seguridad privada en Manzanillo, Colima, tomando 

como base el factor de eficiencia en los negocios? 2 ¿Cuáles son los subfactores que inciden en la competitividad de 

las empresas de seguridad privada en Manzanillo, Colima, tomando como base el factor de eficiencia en los negocios? 

 

TEORÍA 

La teoría que sustenta este artículo de investigación es la relacionada con la eficiencia en los negocios y la 

competitividad, además del aspecto conceptual sobre las empresas de seguridad. Al hacer referencia a los conceptos 

de Eficiencia en los Negocios, podemos mencionar que la definición de Eficiencia. Para (Chiavenato, 2004, p. 52), 

eficiencia significa “utilización correcta de los recursos (medios de producción) disponibles. Para Koontz y Weihrich, 

2004, p. 14, la eficiencia es “el logro de las metas con la menor cantidad de recursos”. Según Robbins y Coulter, 2005, 

p. 7 la eficiencia consiste en “obtener los mayores resultados con la mínima inversión. Para De Oliveira, 2002, p. 20 

la eficiencia significa “operar de modo que los recursos sean utilizados de forma más adecuada”. Al hacer referencia 

de la eficiencia aplicada a la economía, según Samuelson y Nordhaus, 2002, p. 4 mencionan que eficiencia “significa 

utilización de los recursos de la sociedad de la manera más eficaz posible, para satisfacer las necesidades y los deseos 
de los individuos”. Se puede señalar que una empresa, organización, producto o persona, es “eficiente” cuando sea 

capaz de obtener resultados deseados, mediante la óptima utilización de los recursos disponibles. Al hacer un análisis 

del concepto de Negocios, se puede señalar lo siguiente: Un negocio consiste en una actividad, sistema, método o 

forma de obtener dinero, a cambio de ofrecer alguna forma de beneficio a otras personas. Un negocio consiste en una 

entidad creada o constituida con la finalidad de obtener dinero, a cambio de realizar actividades de; producción, 

comercialización o prestación de servicios que beneficien a otras personas. Por lo tanto, la Eficiencia en los Negocios 

significa la optimización de todas las actividades que se realizan en las empresas, para el beneficio de los que allí 

laboran y la sociedad. Se puede desglosar la eficiencia en los negocios de la siguiente manera: a). - La eficiencia en la 

actividad económica y la capacidad para adaptarse a los cambios, en un entorno competitivo, son atributos directivos 

cruciales para la competitividad de las empresas. b). - Las finanzas facilitan las actividades de valor añadido. c). - En 

un país, un sector financiero bien desarrollado e integrado internacionalmente, apoya su competitividad internacional. 
d). - Mantener un elevado estándar de vida requiere integración con la economía internacional. e). - La capacidad 

emprendedora es crucial para la actividad económica en sus etapas iniciales. f). - Una mano de obra capacitada 

incrementa la competitividad de un país. g). - La productividad refleja el valor añadido a corto plazo. h). - La actitud 

de la mano de obra afecta a la competitividad de un país. De acuerdo con el Instituto Mundial de la Competitividad 

(IMC), existe la Competitividad Internacional de las Naciones, la Competitividad Internacional del Sector y la 

Competitividad Internacional de las Empresas (Garelli, 2004, p.1). La Competitividad Internacional de las Naciones 

tiene una influencia directa sobre las otras dos. En su definición, plantea que la Competitividad de las Naciones es un 

campo del conocimiento económico, donde se analizan los factores y las políticas que modifican la capacidad de una 

nación. Se indica que deben crear y mantener un medio ambiente, que sostenga la creación de mayor valor por parte 

de sus empresas, y, por lo tanto, brindando mayor prosperidad a sus habitantes. La Competitividad de las Naciones 

busca, como ellas, crear y mantener un medio ambiente que sostenga la competitividad de las empresas (Krugman 

1994). La competitividad incluye tanto la eficiencia (alcanzar los objetivos al costo más bajo posible), como la 
efectividad (tener los objetivos adecuados). Es decisión del sector saber cuáles son los objetivos más cruciales. La 

competitividad incluye tanto a los fines, como a los medios, para alcanzar los fines. En consecuencia, uno de los 

indicadores para medir la competitividad de un país, es el desempeño de sus exportaciones en los mercados 

internacionales. Esto nos lleva a la competitividad de las empresas definida como la habilidad para diseñar, producir 

y mercadear bienes o servicios cuyas cualidades de precio, y no precios, forman un paquete de beneficios más 

atractivos que el de los competidores. Esta competitividad es relativa y no absoluta depende de los accionistas, los 

valores de los clientes y la solidez financiera. Eso determina la habilidad para actuar y reaccionar dentro de un medio 

ambiente competitivo, más la capacidad del personal y la tecnología en implementar cambios estratégicos necesarios 

(Buckley 1988). Competitividad es la capacidad de un país, un sector o una firma particular, de participar en mercados 

extranjeros (Feenstra, 1989 citado por Müller 1989). Competitividad es la capacidad de obtener ganancias a través de 

las exportaciones (Helleiner 1989, p. 3 citado por Müller, 1989). Otros autores, como Porter (1987), consideran que la 
competitividad de una nación se podría definir como el grado en el que un país, bajo condiciones de libre mercado, es 

capaz de producir bienes y servicios. Que satisfagan las pruebas de los mercados internacionales, mientras que, 

simultáneamente, mantiene y amplía a largo plazo la renta real de sus ciudadanos. La Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (OCDE, 1997) define la competitividad como la capacidad de las empresas, industrias, 

regiones y naciones, para generar ingresos, así como niveles de empleo altos, de una manera sostenible, estando 

expuesta a la competencia internacional. En términos generales, a pesar de no existir un acuerdo sobre la definición 

única de competitividad de una nación, se puede deducir que ésta debe incluir elementos de; productividad, eficiencia 
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y rentabilidad. Como medios básicos para alcanzar elevados niveles de vida y de bienestar social. Scott y Lodge (1995), 

consideran que la competitividad es cada vez más un asunto de estrategias y estructuras. Pero cada vez menos, una 

consecuencia de las dotaciones naturales de un país. La actividad de exportación de un país, en mercados extranjeros, 

la actividad de importación de bienes y servicios competitivos en los mercados domésticos, más la actividad 

macroeconómica global, están todas influidas por parámetros micro y macro de competitividad. Según (Ramos, 

2001)” hoy por hoy a nivel mundial la competitividad de los países es medida y cuantificada mediante el Global 

Competitiveness Report que lo realiza el World Economic Forum (WEF) y el World Competitiveness Yearbook que 

lo lleva a cabo el International Institute For Management Development (IMD). Para (Ramos, 2001) “ambas mediciones 

que realizan, el WEF y el IMD, han estado utilizando factores de competitividad similares, para analizar y jerarquizar 

las economías de los países que incluyen en sus informes de competitividad. El estudio del IMD aplica su propia teoría, 
que puede denominarse: Las cuatro fuerzas fundamentales. Este modelo afirma que los países gestionan sus entornos 

de acuerdo con las cuatro fuerzas fundamentales, que conforman el contexto competitivo de un país.” El IMD hace 

una clasificación de cuatro principales factores de competitividad que son: Desempeño económico, eficiencia 

gubernamental, eficiencia en los negocios e infraestructura. El concepto de competitividad como podemos visualizar 

se ha estudiado por innumerables teóricos a nivel mundial y desde ya hace algunos años, además es muy amplio, esto 

a su vez nos conduce después de analizar a diversos autores con sus respectivos conceptos y con base en nuestras 

experiencias e investigaciones que podamos tener una definición propia de lo que es la competitividad, y la definimos 

como la capacidad técnico- económica y de calidad que tienen las empresas en la forma de elaborar sus productos, 

siendo eficientes en sus gestiones ante el gobierno, como en sus actividades cotidianas y estando actualizados en todo 

tipo de infraestructura tanto física como tecnológica. Una empresa de seguridad privada es una persona física o jurídica 

que frece un servicio de seguridad privada entendidos estos como el conjunto de actividades y servicios de seguridad 
adquiridos por propia disposición o disposición legal por cualquier tipo de persona o empresa para hacer frente a actos 

riesgosos y proteger el patrimonio de las personas y garantizar su seguridad. La seguridad es un valor básico de la 

sociedad que contribuye al desarrollo de las personas y la sociedad. La seguridad persigue entre sus finalidades 

garantizar el orden público, esta finalidad incluye cuestiones que no entran en el concepto de seguridad. La actividad 

dirigida a la protección de personas y bienes y mantenimiento de la tranquilidad u orden ciudadano. El papel del sector 

privado en la seguridad es fundamental. La seguridad privada ayuda a minimizar los riesgos de actividades industriales 

o mercantiles y en otras áreas se obtiene seguridad adicional más allá de la que pone la seguridad pública. Desarrollando 

medidas de prevención y anticipación frente a posibles amenazas. 

METODOLOGÍA 

Se encuestó a los gerentes o responsables de empresas de seguridad en Manzanillo, Colima mediante un 

cuestionario de 33 preguntas con escala tipo Likert del 1 al 6 validado estadísticamente con el 0.72 del Alpha de 

Cronbach. Para la elaboración de este cuestionario la base teórica es el factor de eficiencia en los negocios, donde 

este es uno de los pilares de competitividad de acuerdo con el International Institute For Managment Depelovment 

(IMD). La población de estas empresas es de 23 de acuerdo con datos recabados de la Comisión Nacional de 

Seguridad, de donde solo 15 de estas empresas decidieron participar en esta investigación. Se consideraron cinco 

variables para su estudio: mercado laboral, finanzas, productividad y eficiencia, actitudes y valores y gestión. 

Posteriormente a través de la estandarización de las variables y la media aritmética se logró identificar cuáles son 

las variables y subfactores que inciden en la competitividad. 

 

RESULTADOS 

A continuación, se presentan las variables y subfactores que inciden en la competitividad de las empresas de 

seguridad en Manzanillo, Colima con base en el factor de eficiencia en los negocios. Para poder determinar estos 

resultados es necesario señalar que se consideraron medias diferentes para cada una de las empresas que 

participaron en esta investigación, y a través del SPSS versión 22, estas medias se estandarizaron o convirtieron 

de donde el valor medio resultó ser el 50%, es decir la mediana representa el 50%, lo que a su vez podemos 

mencionar que las variables y subfactores arriba del 50% inciden en la competitividad de las empresas objeto de 

estudio. 

 
  

 

 

  

1513



Factor Subfactor Nombre de la Variable IC 

Eficiencia en 

los negocios 

Productividad y 

eficiencia 

Las Normas Internacionales: Favorecen la 

eficiencia de las empresas de seguridad privada. 

54.53% 

  

 
La utilización de estrategias globales 

(suministros, la deslocalización, la 

externalización, etc.): Favorecen la productividad 

de las empresas de seguridad privada. 

 

54.18% 

 Mercado Laboral Los costos de mano de obra en las Empresas de 

Seguridad Privada son: Altos. 

53.13% 

  La remuneración de Empleados y Directivos del 

puerto en relación de los foráneos: Son 

equitativas y justas. 

52.80% 

  La Motivación de los empleados en las 

Empresas de Seguridad Privada es: Alta. 

51.01% 

  La capacitación de los empleados en las 

Empresas de Seguridad Privada:  una alta 
prioridad. 

53.76% 

  En las Empresas de Seguridad Privada los altos 

directivos: 

Poseen una gran experiencia en negocios 

internacionales. 

54.12% 

  La demanda de profesionales especializados en 

las Empresas de Seguridad Privada: Se cubre 

con personal nacional. 

52.39% 

  Atraer y retener talentos en las Empresas de 

Seguridad Privada: Es una prioridad. 

52.53% 

  Los empleados que cuentan con un plan de 

carrera desarrollado: Permanecen en las 

empresas de seguridad privada. 

52.74% 

  En las Empresas de Seguridad Privada los altos 

directivos: 

Poseen una gran experiencia en negocios 

internacionales. 

53.04 % 

  Los profesionales necesarios para cubrir los 

cargos de la alta dirección y garantizar el 

desarrollo económico de las Empresas de 

Seguridad Privada: Se encuentran disponibles en 

el mercado regional. 

 

52.74% 

 Finanzas Las Empresas de Seguridad Privada poseen:  

Fácil acceso a créditos bancarios. 
 

51.05 % 

  El financiamiento de las Empresas de Seguridad 

Privada utilizando capital de riesgo (Venture 

Capital): Se  adquiere fácilmente. 

53.02% 

  Los requisitos necesarios para otorgar servicios 

bancarios a las Empresas de Seguridad Privada: 

 Facilitan su desarrollo económico. 

52.87% 

  En las Empresas de Seguridad Privada los 

mercados de capital:  Son muy utilizados. 

53.47% 

  El autofinanciamiento de las Empresas de 

Seguridad Privada mediante el uso de su flujo de 

efectivo es:  Suficiente. 

52.07% 
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  El grado de endeudamiento de las Empresas de 

Seguridad Privada: No limitan su capacidad para 

competir. 

51.01% 

  Gestión La adaptabilidad de las Empresas de Seguridad 

Privada a los cambios del mercado es: Alta. 

54.04% 

  En la gestión de Empresas de Seguridad 

Privada: Se implementan prácticas éticas. 
50.71% 

  La credibilidad de los directivos de Empresas de 

Seguridad Privada en la sociedad es: Fuerte.  
51.57% 

  El consejo de administración de las Empresas de 

Seguridad Privada:  Lleva un control eficaz de 

su gestión. 

50.32% 

  El patrimonio de las Empresas de Seguridad 

Privada: Es administrado eficientemente. 
51.51% 

  Las Empresas de Seguridad Privada consideran 

la satisfacción del cliente: Muy importante. 
50.59% 

  En la gestión de Empresas de Seguridad Privada, 

los directivos: Muestran un espíritu 

emprendedor. 

50.47% 

  La responsabilidad social de las Empresas de 

Seguridad Privada es: Alta. 
51.18% 

  En las Empresas de Seguridad Privada las 

cuestiones de seguridad e higiene: Se abordan de 

manera adecuada. 

52.09% 

 Actitudes y 

Valores 

La flexibilidad y adaptabilidad de las Empresas 

de Seguridad Privada: Son altas cuando se 

enfrentan a nuevos desafíos. 

52.61% 

Fuente: Elaboración propia, aplicando SPSS versión 22. 
Discusión de resultados:  

Las variables que inciden en la competitividad considerando el subfactor productividad y eficiencia son: Las Normas 

Internacionales: Favorecen la eficiencia de las empresas de seguridad privada con un 54.53% y La utilización de 
estrategias globales (suministros, la deslocalización, la externalización, etc.): Favorecen la productividad de las 

empresas de seguridad privada, con 54.18%. Las variables que inciden en la competitividad considerando el subfactor 

mercado laboral son: Los costos de mano de obra en las Empresas de Seguridad Privada son: Altos con un 53.13%, La 

remuneración de Empleados y Directivos del puerto en relación de los foráneos: Son equitativas y justas, con el 52.80 

%, La Motivación de los empleados en las Empresas de Seguridad Privada es: Alta, con un 51.01%, La capacitación 

de los empleados en las Empresas de Seguridad Privada:  una alta prioridad, con un 53.76%, En las Empresas de 

Seguridad Privada los altos directivos: Poseen una gran experiencia en negocios internacionales, con un 54.12  %, La 

demanda de profesionales especializados en las Empresas de Seguridad Privada: Se cubre con personal nacional, con 

un 52.39  %, Atraer y retener talentos en las Empresas de Seguridad Privada: Es una prioridad, con un 52.53 %, Los 

empleados que cuentan con un plan de carrera desarrollado: Permanecen en las empresas de seguridad privada, con un 

52.74 %, En las Empresas de Seguridad Privada los altos directivos: Poseen una gran experiencia en negocios 

internacionales con un 53.04  %, Los profesionales necesarios para cubrir los cargos de la alta dirección y garantizar 
el desarrollo económico de las Empresas de Seguridad Privada: Se encuentran disponibles en el mercado regional, con 

un 52.74 %. Las variables que inciden en la competitividad considerando el subfactor finanzas son: Las Empresas de 

Seguridad Privada poseen: Fácil acceso a créditos bancarios, con un 51.05%, El financiamiento de las Empresas de 

Seguridad Privada utilizando capital de riesgo (Venture Capital): Se adquiere fácilmente, con un 53.02%, Los 

requisitos necesarios para otorgar servicios bancarios a las Empresas de Seguridad Privada: Facilitan su desarrollo 

económico, con un 52.87%, En las Empresas de Seguridad Privada los mercados de capital:  Son muy utilizados, con 

un 53.47%, El autofinanciamiento de las Empresas de Seguridad Privada mediante el uso de su flujo de efectivo es:  
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Suficiente, con un 52.07%, El grado de endeudamiento de las Empresas de Seguridad Privada: No limitan su capacidad 

para competir, con un 51.01%, La adaptabilidad de las Empresas de Seguridad Privada a los cambios del mercado es: 

Alta, con un 54.04%. Las variables que inciden en la competitividad considerando el subfactor Gestión son: La 

adaptabilidad de las Empresas de Seguridad Privada a los cambios del mercado es: Alta con un 54.04%, En la gestión 

de Empresas de Seguridad Privada: Se implementan prácticas éticas, con un 50.71%, La credibilidad de los directivos 

de Empresas de Seguridad Privada en la sociedad es: Fuerte, con u 51.57%, El consejo de administración de las 

Empresas de Seguridad Privada:  Lleva un control eficaz de su gestión, con un 50.32%, El patrimonio de las Empresas 

de Seguridad Privada: Es administrado eficientemente, con un 51.51%, Las Empresas de Seguridad Privada consideran 

la satisfacción del cliente: Muy importante, con un 50.59%, En la gestión de Empresas de Seguridad Privada, los 

directivos: Muestran un espíritu emprendedor, con un 50.47%, La responsabilidad social de las Empresas de Seguridad 
Privada es: Alta, con un 51.18%, En las Empresas de Seguridad Privada las cuestiones de seguridad e higiene: Se 

abordan de manera adecuada, con un 52.09%. Las variables que inciden en la competitividad considerando el subfactor 

Actitudes y valores son: La flexibilidad y adaptabilidad de las Empresas de Seguridad Privada: Son altas cuando se 

enfrentan a nuevos desafíos, con un 52.61%. 

CONCLUSIONES: 

Podemos concluir los objetivos planteados en esta investigación se cumplieron al 100%, así como las preguntas de 

investigación formuladas. Con esta información sirve de base para poder dar a conocer a los empresarios de seguridad 

y se puedan implementar diversas estrategias para que sean más competitivos. A su vez estos datos pueden ser de 
utilidad para otros estudios con otro tipo de empresas, considerando el mismo instrumento para obtener de información 

que se aplicó en esta investigación. 
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RESUMEN   

 

La calidad es crucial para el crecimiento de las empresas, ya que permite un control preciso sobre los procesos, facilita 

la detección y corrección de problemas, y asegura la rastreabilidad de las desviaciones en la producción. Esto es 

especialmente relevante en el sector automotriz, donde la calidad, la rastreabilidad y la eficiencia son vitales. La 

implementación de metodologías como Lean Six Sigma y el modelo DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y 

Controlar) ayuda a mejorar continuamente y a gestionar eficazmente las desviaciones. La industria automotriz ha 

experimentado cambios significativos y es una de las principales generadoras de empleo en México, especialmente en 

Querétaro. La empresa estudiada utiliza un sistema justo a tiempo y debe cumplir con requisitos estrictos como PPAP 

(Proceso de Aprobación de Piezas de Producción) y APQP (Planificación Avanzada de la Calidad del Producto). El 

estudio se centra en desviaciones en la inyección de plástico, cruciales debido a su impacto en la calidad del producto 

y la confianza del cliente. El objetivo principal es establecer lineamientos claros para el proceso de manejo de 

desviaciones, incluyendo su preparación, ejecución, seguimiento y cierre, con un mínimo de 85% en la conclusión de 

hallazgos. La calidad y mejora continua son fundamentales para asegurar la funcionalidad de los productos. Las 

desviaciones, definidas como alteraciones en las características de un producto, pueden tener causas internas, externas 

o aleatorias, y pueden impactar económica y técnicamente en la empresa. 

 

Palabras clave: Calidad, desviaciones, rastreabilidad, mejora continua. 

 

ABSTRACT 

Quality is crucial for business growth, as it allows for precise control over processes, facilitates the detection and 

correction of problems, and ensures traceability of deviations in production. This is especially relevant in the 

automotive sector, where quality, traceability, and efficiency are vital. Implementing methodologies such as Lean Six 

Sigma and the DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, and Control) model helps to continuously improve and 

effectively manage deviations. The automotive industry has undergone significant changes and is one of the main 

generators of employment in Mexico, especially in Querétaro. The company studied uses a just-in-time system and 

must comply with strict requirements such as PPAP (Production Part Approval Process) and APQP (Advanced Product 

Quality Planning). The study focuses on deviations in plastic injection, crucial due to their impact on product quality 

and customer confidence. The main objective is to establish clear guidelines for the deviation management process, 

including its preparation, execution, monitoring and closure, with a minimum of 85% in the conclusion of findings. 

Quality and continuous improvement are essential to ensure the functionality of the products. Deviations, defined as 

alterations in the characteristics of a product, can have internal, external or random causes, and can impact the company 

economically and technically. 

 

Keywords: Quality, deviations, traceability, continuous improvement. 

 

INTRODUCCIÓN  

 

El sistema de gestión de calidad es fundamental para el crecimiento controlado y la estabilidad de las empresas. En un 

entorno industrial, especialmente en la industria automotriz, donde la demanda de calidad, rastreabilidad y eficiencia 

es alta, contar con un sistema robusto de gestión de desviaciones se vuelve indispensable. Este sistema permite la 

identificación y corrección de anomalías en los procesos de producción, garantizando que los productos cumplan con 

las especificaciones acordadas con los clientes. 

Las desviaciones, entendidas como alteraciones en las características físicas o químicas de los productos, pueden surgir 

en cualquier etapa de la producción. Si no se gestionan adecuadamente, estas desviaciones pueden afectar la calidad 

del producto final, comprometer la confianza de los clientes y, en última instancia, impactar negativamente en la 

reputación de la empresa. Por lo tanto, llevar un registro exhaustivo de estas desviaciones, identificar sus causas y 

aplicar soluciones efectivas es crucial para mantener la integridad del sistema de calidad. 
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En el contexto de la industria automotriz, donde la precisión y la consistencia son esenciales, el sistema de gestión de 

desviaciones se convierte en una herramienta vital para asegurar la calidad y la eficiencia. Implementar un enfoque 

sistemático para el manejo de desviaciones, basado en metodologías como Lean Six Sigma y el modelo DMAIC 

(Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar), permite una mejora continua en los procesos de producción. 

La creciente demanda de productos de alta calidad y la necesidad de cumplir con estrictos estándares de rastreabilidad 

hacen que la gestión efectiva de desviaciones sea aún más relevante. Este enfoque no solo ayuda a resolver problemas 

actuales, sino que también previene futuros inconvenientes, facilitando la adaptabilidad y el cumplimiento de las 

expectativas del mercado. 

En esta investigación, se analizará el sistema de gestión de desviaciones en la industria automotriz, con un enfoque 

particular en los procesos de inyección de plástico. Se examinarán los procedimientos actuales, se identificarán áreas 

de mejora y se propondrán estrategias para optimizar el manejo de desviaciones, garantizando así una producción más 

eficiente y acorde con los estándares de calidad exigidos por los clientes. 

 

Los manuscritos deberán ser en formato word y PDF. No introducir numeración en las páginas.  

 

 

TEORÍA  

 

A lo largo de la última década, la industria automotriz ha sufrido bastantes cambios en su ensamble, manufactura, 

diseño, comercialización y enfoque, principalmente por las exigencias de la industria. Según se encontró en datos 

expuestos en la asociación Mexicana de la industria automotriz en 2020, este giro fue representado por el 3.8% del 

PIB de México y generó alrededor de 980.000 empleos directos y más de 3.5 millones de empleos indirectos en el país, 

considerándose así, uno de los principales productores y exportadores de automóviles, según la  AMIA, México es el 

cuarto mayor exportador de vehículos a nivel mundial, siendo así uno de los principales fabricantes de componentes y 

piezas para la industria automotriz. En específico, en el estado de Querétaro, 18 millones de vehículos inician su 

producción, siendo una entidad muy atractiva para este negocio ya que cuenta con por lo menos 6 décadas de 

experiencia ininterrumpida. 

 

Es por eso que la empresa en estudio, tiene potencial de crecimiento, y es de su interés, tener documentados los 

procedimientos que son de utilidad para la realización de actividades día a día. Derivado esto, trabaja con un sistema 

justo a tiempo, sin embargo, al ser una empresa dedicada al giro automotriz y con base en los requerimientos de los 

clientes, se hace un PPAP (proceso de aprobación de piezas de producción) al igual que un APQP (Planificación 

Avanzada de la Calidad del Producto) que define las especificaciones que debe cumplir el producto, es decir, las 

medidas, el material, la calidad del producto, el empaque, la etiqueta, el control de calidad. Entonces, para garantizar 

calidad de un producto se requiere sinergia entre todos los departamentos involucrados en el proceso productivo, de 

ahí la importancia de dar seguimiento y respaldar la generación de desviaciones. 

 

Esta investigación se enfoca en desviaciones en inyección de plástico  para el giro automotriz y de línea blanca, ya que 

es una cuestión de sumo cuidado, pues si alguno de los parámetros de trabajo o especificación no es cumplido puede 

desencadenar una serie de problemas que podrían impactar al cliente directo y al cliente final, comprometiendo la 

calidad del producto y al mismo  tiempo la fiabilidad de la empresa para poder ser encomendada a otros trabajos de 

mayor importancia en el giro en el que se desenvuelve.  

 

Para fundamentar la investigación realizada se hace un análisis de aportaciones de autores que, desde diferentes ramas, 

han presentados situaciones similares, entre los documentos que se revisaron está el documento “Implementación de 

la cultura de calidad total para mitigar las desviaciones de los procesos de manufactura en la industria cosmética de 

Colombia”, en el cual (Castañeda, 2018) menciona  que para realizar una transformación cultural para la 

implementación de calidad total en las organizaciones, es necesario contar con un diagnóstico de la cultura base, y a 

su vez es preciso la construcción de la definición de la cultura meta e identificación de brechas, en este mismo sentido 

(valencia 2015), hace mención de la importancia que tiene formular estrategias para el cierre de las mismas y 

paradigmas que se crean alrededor de la calidad en los procesos, en general, se asume que para dar seguimiento a los 

diferentes problemas de calidad que se generan en una empresa se pueden emplear distintos métodos de calidad, como:  

análisis de valor, los cinco ¿Por qué?, lean manufacturing, calidad perfecta a la primera, disminución de desperdicios, 

mejora continua, por mencionar algunos.. 
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Es de considerarse que la utilización de una herramienta no limita las mejoras que se puedan hacer en la empresa, pero 

si es de suma importancia el saber que, el usar una, abre paso a utilizar una más y es así es como se forja una filosofía 

de mejora continua, que va sumamente relacionado con la cultura de mejora y de calidad que debe formarse en la 

empresa, yendo de la mano con la retroalimentación en pro del progreso de la organización.  

 

En este contexto, (Aguilar Canaviri, 2008), hace referencia a los modelos de calidad, desde la base teórica para 

comprender lo que aporta cada uno de los padres de la calidad y posteriormente se lleva a cabo un análisis de los costos 

en los que puede ver inmersa la empresa si decide tomar el camino de la prevención en términos de calidad o bien, si 

decide optar por los costos de la no calidad e incluso propone el gráfico que se muestra en la ilustración 2, referente a 

los costos ocultos la no calidad.  

 

Ilustración 1.  

Costos ocultos de la no calidad. (Aguilar Canaviri, 2008) 

 
 

En (Cardona Garzón, 2013)  dice que calidad “es un valor subjetivo que describe cualidades intrínsecas de un 

elemento” y aunque en el mundo moderno se le ha contextualizado  el termino calidad en la empresa como forma de 

evaluar la funcionalidad real en contra de la teórica,  desde los inicios de la humanidad este término nos ha acompañado 

en diferentes actividades, un claro ejemplo y siguiendo una tendencia  de los términos anteriores, la necesidad del 

humano por innovar los procesos y siempre buscar una mejora al satisfacer sus necesidades. 

 

La idea es mejorar siempre, entonces se habla de la mejora continua que de acuerdo a (Gutiérrez Pulido , 2014) es una 

actividad recurrente por medio de la cual se busca aumentar la capacidad para cumplir los niveles planeados de calidad 

de los productos y servicios, en particular se enfoca en el Circulo de Deming, que provee un medio para la 

implementación sistemática de un sistema de garantía de calidad, a partir de un sistema de planificación inicial. 

La planificación inicial es aquella que sienta las bases para las acciones posteriores, siempre orientadas a verificar la 

adecuación, idoneidad y promover la mejora continua en diferentes instituciones y ámbitos (Asif y Raouf, 2013), "la 

mejora continua del desempeño global de la organización debería ser un objetivo permanente de ésta." (García P, 

Quispe A., & Ráez G, 2003). 

 

Por otra parte, (Gutiérrez Pulido & De la Vara Salazar, 2009) mencionan que una mejora continua se trata de acciones 

preventivas y correctivas, las primeras ayudan a eliminar situaciones que pueden poner en riesgo la calidad del 

producto, sin que hayan sucedido aún, las segundas son concebidas cuando se ha dado algún hecho que generó 

inconformidades entre los consumidores de este producto, buscando prevenir una reincidencia en escenarios futuros. 

Dentro de los términos que se han revisado están, calidad y mejora continua, pero, ¿qué es desviación? en el documento 

de (Torres Ruiz, 2013) se define una desviación como “Alteraciones en las características Organolépticas del producto, 

de su sistema envase- cierre, etiqueta, empaque y/o prospecto interno”, para dar seguimiento a estas desviaciones está 

el sistema de gestión de desviaciones en el que se debería poner en práctica un mecanismo para discriminar los 

acontecimientos en función de su relevancia y clasificarlos objetivamente, para lo cual se puede definir en términos de 

calidad automotriz en la rama de inyección de plástico como una alteración de las características necesarias para que 

la pieza pueda ejecutar su funcionalidad. 
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También en el documento de investigación de (Pedraza Bueno, 2016) dice que “una desviación tendrá en cuenta los 

costes directos e indirectos para la realización de fórmulas”, dice que las desviaciones de mano de obra miden la 

productividad de la mano de obra basada en el número de horas trabajadas de acuerdo al coste de producción en un 

periodo de tiempo. 

Una vez que se tiene claro el concepto de una desviación se puede comprender que es un problema que puede traer 

consigo una serie de consecuencias que pueden afectar al consumidor final si no se tiene cierto control sobre las 

mismas. 

 

Según (Redondo Diéguez, 2015), las causas de las desviaciones pueden ser diferencias justificadas o bien se pueden 

haber marcado objetivos de calidad inalcanzables en la materia.  En este sentido se pude decir que las desviaciones 

obedecen a tres tipos de causas, las internas que tienen origen dentro de la organización, y pueden ser controlables y 

corregidas; las externas que son ajenas a la organización, y son difíciles de controlar y modificar; y aleatorias, 

producidas por sucesos imprevistos de diferente índole. 

 

Por otro lado, en la teoría se encuentra que estas causas pueden tener diferentes implicaciones económicas y técnicas,  

según (Pedraza Bueno, 2016) se pueden tener implicaciones que, económicamente, pueden resultar en variaciones en 

la cantidad, calidad y comportamiento del mercado haciendo que fluctúe el precio, por otro lado se encuentran las  

desviaciones técnicas que pueden impactar en variaciones en la eficiencia del proceso de producción derivadas de la 

cualificación de los operarios y de cambios en las especificaciones del producto final; en una situación paralela, se dice 

que una desviación en mano de obra puede implicar variaciones de salarios no previstos, realización de horas extra, 

absentismo laboral, también resulta en averías en maquinaria, cualificación de operarios, calidad de los materiales, 

eficiencia en los procesos de producción, por lo tanto, las desviaciones “son una herramienta fundamental para valorar 

los resultados obtenidos por la empresa”  (Redondo Diéguez, 2015). 

 

Todos los productos que se ven afectados por desviaciones pueden tener consecuencias diferentes, a escalas 

proporcionales, se pude considerar los mencionados anteriormente como los efectos más trascendentales en la empresa, 

aún sin conocer el impacto real que puede tener una desviación al momento de presentarse. Se dice que una desviación 

de calidad se da cuando algún proceso o producto sufre alguna alteración a su composición, esto puede verse impactado 

en el costo de producirlo o en cuestiones técnicas, es decir, el proceso se modifica, la calidad se puede ver 

comprometida, en diferentes giros empresariales se puede observar el impacto que genera  una desviación, en la 

mayoría de los casos se da en cosas que afectan directamente al consumo humano y son de larga duración, es decir, 

productos que se consumen día a día, por ejemplo, en cosméticos, en autopartes, etc. todos son utilizados por el hombre 

y la calidad del producto es de suma importancia ya que si no se certifica la calidad del mismo, su uso y la integridad 

de la persona que lo utilice puede verse afectado. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo de la investigación  se emplea el método analítico sintético, el que, según (Falcon, 2013), estudia los 

hechos partiendo de las descripciones del objeto de estudio en cada una de las partes para estudiarla en forma individual 

para su análisis y luego se integran dichas partes para estudiarlas de manera holística e integral.  

Al buscar alternativas de solución para el problema identificado se analiza por separado las situaciones a mejorar y 

que aporten a la formulación de la solución para la situación problemática. 

 

Aunado a ello, se emplea la Metodología DEMAIC, como herramienta de mejora continua conformada por 5 fases: 

Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar,  que consiste en proponer la aplicación de un método de investigación 

de los procesos que agregan valor para el cliente y desarrollar acciones o proyectos que permitan elevar la satisfacción 

del mismo, siendo así una plataforma de mejoramiento que permite a las empresas generar competitividad en las 

organizaciones  (Garza Ríos , Gonzalez Sánchez, Rodríguez González , & Hernandez Asco, 2016). 

 

Esta metodología se considera de trabajo grupal, ya que el éxito que está tenga será el reflejo del empeño que le ponga 

la organización a las actividades encaminadas al cumplimiento del objetivo establecido, de manera que, si la empresa 

ya tiene identificada la situación problemática, define las causas, mide el impacto que tiene cada una de estas en el 

problema, analiza una solución que pueda traer consigo más de un beneficio, se mejora el proceso que sea afectado 

directamente y se controla de manera que pueda mostrar resultados en cuanto sea aplicado, en la tabla 1 se describen 

las fases de desarrollo aplicadas en el seguimiento de desviaciones. 
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Tabla 1.  

Fases de desarrollo. 

Parte de la 

metodología 

Actividad  realizada Descripción 

Definir / 

Medir 

Recopilar información de las 

desviaciones 

Tomar los antecedentes de la empresa en cuestión de 

desviaciones, medir que tan frecuentemente se generan 

las desviaciones y que tan repetitivas son, al igual que 

las acciones de corrección.  

Analizar Trazar el proceso de la 

generación de una desviación 

Trazar en un diagrama de flujo las acciones que se 

realizan para generar la desviación. 

Mejorar 

 

Proponer mejoras en el 

proceso 

 Se generan mejoras que se pueden implementar para 

el control de las desviaciones. 

Generar un documento de 

instrucción  para darle 

seguimiento a las desviaciones 

Se genera una instrucción de trabajo estandarizado para dar 

seguimiento a todas las desviaciones 

Actualizar formatos para el 

seguimiento de las 

desviaciones 

De acuerdo con las mejoras propuestas, se hace una 

complementación de los formatos que ya existen. 

Comunicar la instrucción de 

trabajo a todas las áreas 

correspondientes 

Se envía un correo en donde se estipula la ubicación de 

la instrucción de trabajo y del formato para el 

seguimiento de la desviación. 

Controlar Llevar seguimiento de las 

desviaciones: 

Se hace una captura y seguimiento a las desviaciones 

que se generen después de la emisión del formato y la 

instrucción. 

Evaluar el impacto Se mide su nivel de ocurrencia con la implementación 

del KPI desviaciones cerradas. 

 

RESULTADOS  

 

Se establecieron los lineamientos para el proceso de desviaciones contemplando su preparación, ejecución, 

seguimiento y cierre. Al realizar un diagnóstico del porqué de las desviaciones y como identificar que se debe generar 

una desviación,  se observó que no se lleva un seguimiento de la misma, por ejemplo: se da una modificación en el 

procesos y se postea, sin embargo, sucede que no se registra en el historial, por lo que puede dar pie a duplicar la 

misma en el mismo número de parte por no dar seguimiento a las actividades  de mejora que se proponen en las 

acciones de control y de seguimiento para la eliminación de la desviación, de ahí que exista una alta repetitividad de 

desviaciones. 
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Ilustración 2. 

Grafico del número de desviaciones generadas por mes 

 
 

 

Durante el diagnóstico se rastrearon dos desviaciones y los costos generados por mano de obra:  

Como parte de la muestra se presenta a continuación dos ejemplos de desviación, el primero refiere que en la máquina 

MVA 03 se corre el número de parte ***283, para el que planeación, en el día programado para su producción, reporta 

que el empaque reciclable (separador blanco de la pieza que se está produciendo) no había arribado a la empresa, por 

lo que se genera una desviación para que se haga un empaque provisional que serviría para mantener las piezas en 

stock, sin afectar el producto final, y cuando se cuente con el material para poder embalar de forma correcta se realice 

el traspaleo y sea reacondicionado el embarque correspondiente.  

 

Tabla 2.  

Datos considerados para la desviación de la parte ***283. 

 

DATOS 

1 caja 105 piezas 

1 hora 300 piezas 

Horas hombre 2 horas 

Costo de una hora hombre $37.5 

 

Es importante mencionar que el lote afectado son dos pallets de 50 cajas, para realizar el análisis descriptivo de la 

desviación se capturaron datos base, del lote comprometido que es de 5250 piezas, las cuales se produjeron y se 

describen como se muestra en el siguiente análisis, en donde se registró solo el primer turno del día de producción, 15 

de agosto, esto como una muestra de lo que sucedió en la planta al momento de generar la desviación. 

Se trabajó en el turno sin el empaque, se avisó a logística y el área autorizó que se trabajara conforme a la desviación 

que se generó el día 15 por la mañana, se posteo y se continuó con el Job, el lote involucrado fue de 5250 piezas, por 

lo que se considera se comprometió 2 turnos con una hora y cinco minutos del tercer día, en el transcurso del 3er turno 

arribó el material de empaque, y se empezó el proceso de  acomodo de empaque en los pallets ya trabajados, el acomodo 

de empaque duró 2 días, estuvieron 2 personas en la máquina, la que sacaba la pieza de la máquina y la que estaba 

acomodando el empaque en las cajas que no lo tenían, por lo que se utilizó una hora hombre extra a la que se  requiere 

para realizar el Job de forma normal. 

 

En este punto se adjunta el control del lote que se resguardo y el registro del traspaleo que se realizó el día 15 por la 

noche, considerando que los embarques se realizan los días lunes, al tener un retraso en el arribo de embalaje, a pesar 

del esfuerzo realizado para terminar el embarque, se retrasó el envío por una semana, embarcando el lote afectado el 

día lunes 21 de agosto. 

El segundo proceso en el que se rastreó la desviación se describe a continuación;  

Una operación en donde se realiza producto para el cliente DYSON, la pieza que se involucra se llama BIN, qué es de 

tipo estético, ya que el cliente dentro de sus requerimientos de calidad solicita que la pieza sea estéticamente buena y 

a la vez resistente. 
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Ilustración 3. 

BIN producto afectado en la desviación 13. 

 
 

 

La desviación generada fue en la maquina MMC13, a causa de un golpe generado en el molde al realizar la inyección 

de plástico. Al generarse este golpe se compromete la calidad del producto final entregado al cliente, al mismo se le 

notificó sobre la situación que se presentó en la máquina MMC 13,  y el cual aprobó y solicitó que se realizará un envío 

controlado, para monitorear que las piezas correctas no se mezclarán con las piezas con defecto,  se dice que el proceso 

está controlado cuando el valor de la variable se encuadra entre los límites superior e inferior, para este proceso se 

realizó un estudio descriptivo el cual contiene como datos base los presentados a continuación:  

 

Tabla 3.  

Datos base para desviación 13 

Datos 

Numero de maquinas 2 

Piezas por caja 30 

Cajas por hora 16 

Personas por hora 5 

Precio promedio hora hombre $37.50 

 

 

La desviación tiene una vigencia del 15 al 29 de agosto dentro de la cual, se monitoreo el proceso obteniendo los 

siguientes resultados: se producen 16 cajas, cada caja con 30 piezas, se tiene en el Job a cinco personas para revisar 

que el material que se obtiene de las máquinas MMC 13 y MMC 14  y evitar que las piezas OK y las NOK sean 

revueltas, la distribución del personal queda de la siguiente manera; dos personas en tampografía, una persona verifica 

la calidad de la pieza, mientras que otras dos personas se encargan de envasar el producto, el primer impacto observado 

para la empresa es una clasificación de piezas, considerando que del 100% de lo producido en una hora (16 cajas, 480 

piezas producidas), el 69% son piezas que cumplen con los requerimientos del cliente (11 cajas, 330 piezas), y el 31% 

no cumplen con los requerimientos (5 cajas, 150 piezas), de igual manera se observa en el proceso que, en una corrida 

normal tiene a 3 personas en el área con un costo de  $112.5 pesos 00/100 MN, se eleva un 66% considerando solo los 

dos sueldos que se tiene que pagar adicional para poder realizar el embarque del lote controlado, esto sin considerar 

las implicaciones que traerá al cliente el producto no conforme. 

 

Como requerimientos del cliente así como del mismo sistema, se solicita llevar una serie de indicadores de mejora que 

permiten evaluar el desempeño de la empresa, dentro de estos se encuentra el indicador de desviaciones, el cual mide 

la efectividad de las acciones tomadas en base a una problemática, si la desviación se cierra es porque las acciones 

tomadas de manera control y para eliminar la causa de la desviación se realizaron y fueron efectivas, de manera que la 

desviación cerró de manera satisfactoria,  a lo largo de la vida del sistema, este seguimiento no se había llevado con 
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tal es decir este indicador no se había podido evaluar, sin embargo, en la actualidad ya se le da seguimiento y es 

compartido con los clientes junto con el resto de los indicadores de mejora de la planta, acreditando a la empresa como 

una organización en proceso de mejora y el resultado es un mínimo de 85% en conclusión de hallazgos, derivado de 

que el procedimiento se dio a conocer en las distintas áreas, se estructuró la mejora que se haría a ese sistema para 

poder evaluar a la empresa como cumplidora de este indicador. 

 

Para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el SGC, norma IATF, CSR´S, el seguimiento  de 

las desviaciones es algo importante, ya que, a medida que se haga un uso adecuado de las desviaciones, sirven de base 

para su rastreabilidad hacia los diferentes productos o procesos, es decir, identificar los factores que influyeron en su 

desempeño, y en caso de tener una modificación que haya surgido en ese periodo, identificarla de tal manera en que 

se conozca todo el contexto que la generó, la forma en que se manejó y las mejoras propuestas a fin de tenerla como 

referencia para procesos posteriores.  

 

Cabe mencionar que algunos requerimientos de los clientes solicitan que la rastreabilidad de los productos se 

identifique, para saber el modo de producción y se cuente con un historial de proceso.  

Los requerimientos de los clientes comprenden sistemas de gestión de calidad, auditorias, proceso de calidad, 

laboratorios de calidad, estudios de capacidad, procesamiento de reclamos, nuevos proyectos, cambios de ingeniería, 

marcado de propiedad del cliente, compras, empaque, logística, mejora continua, escalación, plan de contingencia, por 

mencionar algunos, mismos que dan pie a la rastreabilidad de los productos y llevar indicadores de mejora. 

 

CONCLUSIONES 

El sistema de control de desviaciones comprende desde la generación de una desviación hasta que se han concluido 

las acciones correctivas, estas deben ser sólidas para solucionar la problemática, sin embargo, es de importante llevar 

un rastreo de desviaciones y control de piezas afectadas por estas, ya que, en el giro automotriz es imprescindible tener 

una rastreabilidad de los procesos, por lo que, identificar los puntos débiles del proceso permite establecer los 

lineamientos para dar seguimiento a una desviación, así como la estandarización de este proceso para evaluar la 

eficiencia de las acciones de mejora, así mismo, difundir los procedimientos es de vital importancia ya que permite a 

los involucrados magnificar la importancia de identificar, documentar, ejecutar, evaluar y cerrar desviaciones 

presentadas. 
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RESUMEN: 
El presente reporte de investigación se desarrolló con el objetivo de generar las basesa para la implementación 
de un sistema de Gestión de Calidad aplicando la norma ISO21001:2018 en un Jardín de Niños en la ciudad de 
Toluca, México. Se realizó una investigación de corte cualitativo, de alcance interpretativo y con un diseño de 
investigación “investigación-acción”, se obtuvo como resultados el levantemi9ento de todos los elementos de 
la norma que no se cumplian en el objeto de estudio y se propuso un plan de propuestas para la implementación 
del Sistema de Gestión de Calidad. 
 
Palabras clave: Calidad, Educación, Sistemas de Gestión 
 
ABSTRACT: 
This research report was developed with the objective of generating the bases for the implementation of a 
Quality Management system applying the ISO21001:2018 standard in a Kindergarten in the city of Toluca, 
Mexico. A qualitative research was carried out, with a interpretive scope and with an “action research” research 
design, the results were the lifting of all the elements of the standard that were not met in the object of study 
and a plan was proposed. of proposals for the implementation of the Quality Management System. 
 
Keywords: Quality, Education, Management Systems 
 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
Para las organizaciones la manera más acertada de garantizar que los productos y/o servicios ofrecidos cumplen 
y superan sus cualidades es a través de la certificación en estándares internacionales como las normas ISO 
(Ramírez, 2020). Sin embargo, aun con la larga lista de estándares para diferentes sectores, la educación no 
había sido contemplada y las instituciones educativas hacían lo posible por avalar la calidad de sus servicios 
adaptándose a la norma ISO 9001 (Wibisono, 2020). En datos de la encuesta sobre certificaciones de los 
sistemas de gestión en ISO del año 2020, la norma ISO 9001 contaba con un total de 916,842 certificados 
válidos, siendo China el país con más certificaciones con un total de 324, 621, seguido de Italia y Alemania con 
91493 y 49349 respectivamente, en tanto México reportaba 7002 certificaciones, es importante mencionar que 
entre los sectores con mayor incorporación a esta norma se encuentra la educación con 12309 certificaciones a 
nivel mundial. 
Pero a pesar de las cifras anteriores y debido principalmente al aumento de la competitividad en las instituciones 
educativas para lograr procesos de calidad (Indarti, et al., 2021) el Comité Técnico de la Organización 
Internacional de Normalización crea en el año 2018 la norma ISO 21001:2018  “Sistemas de gestión para 
organizaciones Educativas” con el firme propósito de que las organizaciones educativas ofrezcan un mejor 
servicio y puedan evaluar el grado de satisfacción  de las necesidades y expectativas de las partes interesadas ( 
Guerra et al., 2020).   
Al igual que la familia de normas ISO y como lo menciona Sánchez et al. (2021) la norma ISO 21001:2018 
incluye los 7 principios básicos de calidad: 

• Enfoque al cliente 
• Liderazgo 
• Compromiso con las personas 
• Enfoque de los procesos 
• Toma de decisiones basadas en la evidencia 
• Mejora continua 
• Gestión de Relaciones 
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Al mismo tiempo que complementa su sistema de gestión incorporando 4 nuevos principios fundamentales para 
la educación actual: 

• Responsabilidad social cooperativa 
• Accesibilidad y equidad 
• Conduta ética en la educación 
• Seguridad y protección. 

 
Refrendando de esta manera el firme compromiso de las organizaciones y la sociedad para alcanzar el objetivo 
número 4, establecido en la agenda 2030 para “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”. 
 
TEORÍA 
 
Gestión escolar 
Como todo proceso que involucra acciones y procedimientos, la gestión educativa es un sistema   conformado 
por actividades estratégicas y planificadas que bajo las instrucciones y técnicas adecuadas producen como 
resultado alcanzar fines o metas propuestos por personas, instituciones o empresas, ya sean en el ámbito público 
o privado (Vega, 2020), siendo el propósito principal de esta también llamada diciplina,  el estudiar acciones, 
actividades y procesos en el ámbito educativo (Mora, 2009), al mismo tiempo que crea y mantiene de forma 
eficaz y eficiente entornos que promueven, apoyan y sostienen  un aprendizaje  eficaz ( Lynch et al., 2020), 
procurando la integración de alumnos, profesores y la comunidad que conforman  el ámbito educativo (Equipo 
Editorial Etecé, 2021). 
 
Sistemas de Gestión de Calidad 
 
En una definición muy estructurada Rocha et al. (2013) nos dice que los sistemas de calidad son enfoques 
empresariales integrados para planificar, aplicar modelos, métodos y herramientas de gestión de calidad a lo 
largo de toda la empresa, siendo la principal función de estos sistemas la mejora continua de la calidad para 
garantizar que tanto las expectativas como los requisitos del cliente son cubiertos e incluso superados 
(Tramontana, 2018). 
Los sistemas de gestión de calidad están íntimamente relacionados con la función y el contexto de la 
organización, por lo que existen normas y acreditaciones aplicables a industrias específicas, siendo las normas 
ISO los sistemas de gestión más utilizados (Plex Systems, s.f.). 
 
Sistemas de Gestión para Organizaciones Educativas  
ISO 21001 
 
Publicada en el año 2018, ISO 21001 es una norma internacional para la gestión de organizaciones educativas, 
que tiene objetivo de apoyar a las instituciones educativas a satisfacer los requisitos y las necesidades de los 
estudiantes (Kaur et al., 2021). Al igual que otras normas ISO 21001 se basa en el principio de mejora continua: 
Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (Kovalenko et al.,2020), adicionalmente posee características únicas del 
sector al que va dirigido como utilizar el mismo lenguaje de los profesionales, contar con requisitos específicos 
sobre procesos educativos y especial énfasis en la colaboración y coordinación con todas las partes interesadas 
(Gómez, 2020). 
 
Educación de Calidad 
 
Si bien no existe una definición estándar sobre la educación de calidad, existen organizaciones que a través de 
su visión y misión tratan de brindar un concepto que abarque las características que buscan de los buenos 
sistemas de educativos, ejemplo de ello es la organización sin fines de lucro VVOB (s.f.) quien dice que "una 
educación de buena calidad es aquella que proporciona a todos los alumnos las capacidades que necesitan para 
ser económicamente productivos, desarrollar medios de vida sostenibles, contribuir a sociedades pacíficas y 
democráticas y mejorar el bienestar individual”. 
 

1527



Expandiendo la visión de la definición anterior, el equipo editorial Team Leverage Edu (2021) va más allá al 
indicar que “la educación de calidad es aquella que se centra en el niño en su totalidad, en el desarrollo social, 
emocional, mental, físico y cognitivo de cada alumno, independientemente de su sexo, raza, etnia, situación 
socioeconómica o ubicación geográfica. Prepara al niño para la vida, no sólo para los exámenes”.  
 
En complemento los conceptos antes mencionados, en la Tabla 2., se reúnen algunas definiciones adicionales 
desde diferentes perspectivas. 
 
Agenda 2030  
 
Aprobada por miembros de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015, la nueva agenda para el desarrollo 
titulada “Transformar nuestro mundo:  La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” es un ambicioso plan de 
acción en favor del desarrollo internacional (Trejo, 2016). Estructurada por 17 objetivos y 169 metas, la agenda 
2030 presenta una visión del desarrollo sostenible e integra sus dimensiones económica, social y ambiental 
(Naciones Unidas, 2018), buscando de esta manera tal como lo indica las Naciones Unidas (2015) 

 
“Erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria; garantizar una vida sana y una educación de 
calidad; lograr la igualdad de género; asegurar el acceso al agua y la energía; promover el crecimiento 
económico sostenido; adoptar medidas urgentes contra el cambio climático; promover la paz y facilitar 
el acceso a la justicia.” 

 
Educación de Calidad “Objetivo 4” 
 
El objetivo 4 Educación de calidad, busca garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, a través de 7 metas que deberán ser procuradas 
por todos los países participantes y que se citan a continuación (Agenda 2030, 2017): 
 

4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y 
secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje 
pertinentes y efectivos 
4.2 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención 
y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados 
para la enseñanza primaria 

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 

4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente 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 

4.5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario 
a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas 
las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad 

4.6 De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto 
hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética 

4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos 
necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el 
desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la 
promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad 
cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible 
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4.a Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y 
las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje 
seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos 

4.b  De aquí a 2020, aumentar considerablemente a nivel mundial el número de becas disponibles para 
los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en 
desarrollo y los países africanos, a fin de que sus estudiantes puedan matricularse en programas de 
enseñanza superior, incluidos programas de formación profesional y programas técnicos, científicos, 
de ingeniería y de tecnología de la información y las comunicaciones, de países desarrollados y otros 
países en desarrollo 

4.c De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados, incluso mediante la 
cooperación internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo, especialmente los 
países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Planteamiento del Problema 
 
La educación de calidad es un proceso que además de facilitar el aprendizaje, la adquisición de conocimientos, 
habilidades, valores, creencias y hábitos promueve en las instituciones educativas procesos y conceptos más 
estructurados como: equidad de género, infraestructura, recursos y personal docente capacitado (UNESCO, 
s.f.). 
Para que las instituciones educativas puedan brindar educación de calidad en una economía caracterizada por 
cambios y modificaciones constantes al sistema educativo (Pantovic y Milovanovic, 2020) es necesario 
implementar sistemas de calidad como la norma ISO 21001:2018, norma que busca que las instituciones 
educativas a nivel internacional operen con los mismos principios de calidad, respeto por el aprendizaje y los 
estudiantes (Conexión ESAN, 2019b). 
Sin embargo, al tratarse de una norma de reciente creación son pocas las instituciones que han logrado obtener 
la certificación, para ejemplo de ellos tenemos a la escuela secundaria Scottish High que 2018 se convertía en 
la primera escuela  India en ser certificada en con la norma ISO 21001:2018 (Scottish High Internacional 
School, 2018), o la Universidad  Alemana DTMD para las Tecnologías Digitales en Medicina y Odontología 
que en el año 2021 se convirtió en una de las primeras universidades, si no la primera universidad europea, en 
ser certificada según la nueva norma (University for Digital Technologies in Medicine and Dentistry [DTMD], 
2021), en tanto en México fue la  Unidad 099 de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) quien en 2019 se 
convertía en la primera institución en alcanzar la acreditación (Secretaria de Educación Pública, 2019). 
A pesar de que la norma ISO 21001:2018 avanza lentamente hacia la mejora de las instituciones educativas, 
durante la búsqueda documental sobre la certificación de las instituciones se nota una creciente tendencia de las 
instituciones de educación superior a ser las más interesadas en la adopción de esta normatividad en México, 
dejando atrás a instituciones de educación básica sobre todo del sector público. 
 
El Jardín de Niños Francisco Gabilondo Soler “Cri-Cri” y el Instituto José Vasconcelos escuelas de educación 
básica del sector privado, preocupados por brindar y promover una educación y servicios de calidad, quiere 
romper con esta tendencia y posicionarse  como una de las primeras instituciones de educación básica en el país 
en lograr esta acreditación en sus procesos, por lo que interesados en la cultura de calidad buscan la mejor 
manera de que sus instalaciones, procesos, personal, alumnos y maestros se unan en el objetivo de buscar la 
mejora continua. 
Es por ello que esta investigación busca proporcionarles una guía hacia los primeros pasos de la adopción y la 
implementación de un sistema de gestión para organizaciones educativas basado en la norma ISO 21001:2018 
a través del diagnóstico de la organización y a la identificación de sus áreas de oportunidad y mejora. 
 
Justificación 
 
Si bien, actualmente existen diversas normas de gestión para organizaciones educativas, la norma ISO 21001 
brinda un modelo único e internacional, que permite la alineación de políticas y principios para fomentar una 
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cultura educativa internacional (Conexión ESAN, 2019)  permitiendo demostrar a las organizaciones educativas 
su capacidad para proporcionar a los alumnos una educación coherente, de conformidad con los requisitos de 
cada sociedad y por lo tanto aumentar la credibilidad de la organización, garantizando así la satisfacción de las 
partes interesadas (Anttila y Fusila, 2016). 
 
La implementación de la norma ISO 21001: 2018 supone no solo los beneficios antes citados sino también 
promueve ventajas como en aspectos como la internacionalidad, la competitividad, la transportabilidad, el 
diseño curricular, la continuidad de estudios, el intercambio de profesores y/o administrativos, entre otros 
(Durón et al., 2019). 
 
Sin embargo, a pesar de los incontables beneficios que la implementación de la norma pueda proporcionar a las 
instituciones educativas sin importar el nivel educativo, hay una marcada tendencia entre las instituciones de 
educación básica y las de educación superior, siendo principalmente estas últimas las más interesadas en lograr 
la certificación internacional, tendencia que de seguir así, marcaría una nueva brecha entre la calidad ofrecida 
en los primeros años de aprendizaje y los de especialización. 
 
Es por ello por lo que este trabajo de investigación busca proporcionar  a las instituciones de educación básica:  
Jardín de Niños Francisco Gabilondo Soler “Cri-Cri” y el Instituto José Vasconcelos, la pauta para lograr este 
proceso, a través del diseño y la propuesta de implementación de un sistema de gestión para organizaciones 
educativas basado en ISO 21001:2018, reto que de ser logrado convertiría a la organización educativa en la 
primera institución de nivel básico en lograr la adopción de la norma. 
 
Objetivo(s) general(es) 
 
Desarrollar una propuesta de diseño e implementación de un sistema de gestión de calidad en organizaciones 
educativas en base a la norma ISO 21001:2018 para el Jardín de Niños Francisco Gabilondo Soler “Cri-Cri” y 
el Instituto José Vasconcelos 
 
Objetivos Específicos 
 

• Conocer la situación y el contexto de la organización  
• Realizar un diagnóstico a la organización en base a la norma ISO 21001:2018 
• Realizar un análisis FODA de la organización educativa 
• Analizar los resultados del diagnóstico y FODA 
• Proponer un diseño del sistema de gestión de calidad para organizaciones educativas 
• Generar, actualizar y documentar los procesos y procedimientos de la organización 
• Elaborar un plan de implementación para el sistema de gestión de calidad para organizaciones 

educativas 
• Realizar un análisis costo-beneficio de realizar la certificación en la norma ISO 21001:2018. 

 
Diseño de la investigación 
 
Este trabajo de investigación se desarrollará siguiendo un método de investigación cualitativa, ya que como 
explica (Herrera, s.f.) esta puede entenderse como “una categoría de diseños de investigación que extraen 
descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma de entrevistas, narraciones, notas de campo, 
grabaciones, transcripciones de audio y videocasetes, registros escritos de todo tipo, fotografías o películas y 
artefactos” (pág. 4). Adicionalmente “los resultados de una investigación cualitativa son más descriptivos que 
predictivos” (QuestionPro, s.f.). 
Otro enfoque que se incluirá para realizar el proyecto será la investigación-acción, ya que presenta 
características propias que benefician la manera de abordar el objeto de estudio (Guevara et al., 2020), incluidos 
tres pilares que son: la investigación, la participación y la acción, convirtiéndose en un método adecuado para 
realizar investigaciones para el cambio social con la participación de las personas del entorno de estudio (Zapata 
y Rondán, 2016). 
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Población 
La población de estudió corresponderá a la matricula total  inscrita en los tres niveles educativos del Jardín de 
Niños Francisco Gabilondo Soler “Cri-Cri” y en los 6 niveles de primaria y 3 de secundaria del Instituto José 
Vasconcelos. 
 
Muestra 
Todos los procesos pedagógicos y administrativos del Jardín de Niños Francisco Gabilondo Soler “Cri-Cri” y 
del Instituto José Vasconcelos. 
 
RESULTADOS 
Instrumentos 
Los instrumentos requeridos para la ejecución de este proyecto comprenden dos herramientas: Lista de 
verificación de la norma ISO 21001:2018 y Análisis FODA. La primera de ellas es esencial para verificar el 
nivel de cumplimiento actual de la institución educativa en la norma ISO 21001:2018 y la segunda representa 
un apoyo para lograr la completa identificación de las áreas de oportunidad internas y externas de la institución 
educativa. 
En la Figura 7., se describen las cualidades de cada uno de estos instrumentos. 
 
Figura 7 
Instrumentos de Investigación. Fuente Elaboración propia con base en Blog OCCMundial, 2019 y Keen, 
2022. 

 
 

Cualitativa

•Significados y definiciones 
del entorno real del 
estudio

•La visión y la formación 
del investigador influye en 
el diseño y desarrollo

Investigación-
Acción

•Se investiga al mismo 
tiempo que se interviene

Figura 4 

Diseño de la investigación. Fuente: Elaboración Propia 
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Técnicas de levantamiento de datos 
 
Adicionalmente a los instrumentos utilizados para el diagnostico en la institución, se consideran también el uso 
de las siguientes técnicas para la obtención de datos. 
 
 

a) Entrevistas 
 

Dialogo entre una persona (entrevistador) y una persona o grupo de personas (entrevistado), con base 
en una serie de preguntas para conocer mejor sus ideas, sentimientos o forma de actuar. En la 
investigación se utilizar como fuente para la obtener o enriquecer datos. (Astudillo, 2015). 

 
b) Observación 

 
La observación es una técnica que mediante la aplicación de algunos recursos permite la obtención de 
datos para una la investigación. La investigación es también una forma sistematizada y lógica para el 
registro visual y verificable de los que se quiere conocer, como una manera de entender lo que ocurre 
en el mundo real, con el fin de poder describirlo, analizarlo o explicarlo con una perspectiva científica 
(Campos y Lule, 2012). 

 
c) Análisis Documental 

 
El análisis documental es el estudio de documentos, este tipo de análisis permite identificar, localizar 
y recuperar documentos, así como también su contenido con el fin de analizar la información u obtener 
datos de interés o generar nuevos documentos (Corral, 2015). 

Propuesta Innovadora  
 
Plan de trabajo 
 
Para elaborar el plan de trabajo se han tomado como referencia tres investigaciones sobre implementación de 
sistemas de calidad, dos de ellos están enfocados en implementación de sistemas de calidad con base en ISO 
9001, esto debido principalmente a que la norma ISO 21001:2018 es de reciente conocimiento para los sistemas 
educativos, por lo que ha sido poco adaptaba. Sin embargo, la última investigación es un plan de una institución 
para mudar su sistema de gestión de la norma ISO 9001 a la ISO 21001, por lo que se considera una base 
importante a la hora de realizar el plan de implementación para el Jardín de Niños Francisco Gabilondo Soler 
“Cri-Cri” y el Instituto José Vasconcelos. 
 
Análisis de implementación 
 
Para realizar la propuesta de implementación para Jardín de Niños Francisco Gabilondo Soler “Cri-Cri” y el 
Instituto José Vasconcelos se analizaron las propuestas realizadas en tres artículos de investigación, en las 
Tablas 3, 4, 5, se detalla las etapas y las actividades principales de cada una de estas investigaciones para lograr 
la implementación de sistemas de calidad en sus organizaciones.  
 
 

Tabla 3 

Etapas de la propuesta: Diseño e implementación del sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 
21001:2015 para obtener beneficios económicos en la empresa grupo TRANSPESA S.A.C.  Sede Trujillo. 
Fuente: Aguilar, 2018 
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Etapas Actividades 

1. Descripción de la institución 

¿Quién es la institución? 
Misión y Visión 
Procesos (Grados escolares) 
Principales servicios 
Departamentos (organigrama) 
No. De alumnos 

2. Diagnóstico de la situación actual de la 
institución 

Verificar el ajuste actual de la institución 
a la norma ISO 21001 
Análisis de resultados 
Análisis FODA 

3. Diseño del sistema de gestión de calidad Respecto a las áreas de oportunidad 
generadas en el apartado anterior. 

4. Plan de implementación del sistema de 
gestión de calidad 

Establecer objetivos, actividades y 
responsables 
Capacitación 

 
Tabla 4 

Etapas de la propuesta de la investigación: Primeros pasos para implementar un sistema de gestión de la 
calidad en la universidad médica. Fuente: León, et al. (2019). 
 

Etapas Actividades 

1. Preparación de la organización Estudio actual de la organización 
Preparación de la organización para el cambio 

2. Planificación del SGC 

Definición de las etapas y actividades a realizar 
Asignación de responsabilidades 
Estimación de los recursos 
Fijación de los plazos de cada etapa 

3. Comunicación e Interacción Capacitación, planes para dar a conocer el sistema de 
calidad 

4. Diseño del sistema y elaboración de 
la documentación 

Definición de responsabilidades, requisitos y 
estructura administrativa 
Elaboración de la documentación 
Establecimiento de indicadores 

5. Implementación del sistema 
Realización de auditoria internas para poner a prueba 
lo concebido documentalmente  
Seguimiento a los procesos 

6. Seguimiento y medición Certificación 

7. Mejora continua Seguimiento y mejora de acciones 

8. Mantenimiento Auditorias periódicas, revisión por la dirección 
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Tabla 5 
Etapas de la propuesta de la investigación:  Adaptación de un SGC ISO 9001:2015 la ISO 21001:2018 en 
programas de posgrados de un centro CONACYT-CIATEQ, AC. Fuente: Sánchez, et al., 2021. 
 

Etapas Actividades 

1. Diagnóstico inicial del 
SGC 

Evaluación conforme a los requisitos 
normativos 

2. Planificación de 
actividades 

Generar plan de trabajo para definir tiempos 
para conformar y concretar el desarrollo e 
implementación de SGCE 

3. Desarrollo e 
implementación Difusión e involucramiento del personal 

4. Evaluación seguimiento 
y mejora del SGC Mejora continua 

 
Propuesta de implementación  
 
Después de analizar las tres anteriores investigaciones, se eligieron las etapas presentadas en la Tabla 6., como 
propuesta para la implementación del sistema de gestión para organizaciones educativas en el Jardín de Niños 
Francisco Gabilondo Soler “Cri-Cri” y el Instituto José Vasconcelos. 
 
Tabla 6 
Propuesta de diseño e implementación del sistema de gestión para organizaciones educativas para el Jardín 
de Niños Francisco Gabilondo Soler “Cri-Cri” y el Instituto José Vasconcelos. Fuente: Elaboración propia 
con base en Aguilar, 2018; León, et al. (2019); Sánchez, et al., (2021). 

Propuesta 
Etapas Actividades 

1. Descripción de la institución 

¿Quién es la institución? 
Misión y Visión 
Procesos (Grados escolares) 
Principales servicios 
Departamentos (organigrama) 
No. De alumnos 

2. Diagnóstico de la situación actual de 
la institución 

Verificar el ajuste actual de la institución a la norma ISO 21001 
Análisis FODA 
Análisis de resultados 

3. Planificación del SGC 

Definición de las etapas y actividades a realizar 
Asignación de responsabilidades 
Estimación de los recursos 
Fijación de los plazos de cada etapa 

4. Comunicación e Interacción Capacitación, planes para dar a conocer el sistema de calidad 

5. Diseño del sistema y elaboración de 
la documentación 

Definición de responsabilidades, requisitos y estructura 
administrativa 
Elaboración de la documentación 
Establecimiento de indicadores 

6. Plan de implementación del sistema 
de gestión de calidad 

Establecer objetivos, actividades y responsables 
Capacitación 

7. Implementación del sistema 
Realización de auditoria internas para poner a prueba lo 
concebido documentalmente  
Seguimiento a los procesos 
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CONCLUSIONES  
 
La investigación al momento cumplió los objetivos tanto general como esoecíficos de acuerdo a lo planeado 
dersde la propuesta, se tiene el plan de implementación y al momento de escribir este documento se tiene un 
avance del 40% de las actividades implementadas, se tiene que continuar con el resto de las actividades y 
generar un nuevo lemantamiento por medio de la lista de verificación creada para este fin, mediante el cual 
podrán confirmar el cumplimiento de la norma ISO 231001:2018, y los siguientes pasos tendrán que ver con la 
conformación de un plan de audutiroais internas para su seguimi9ento y mejora continua, si decidieran realizar 
la dertificación entonces ponerse en contacto con un orghasnismo calificado para tal fin y realizar los 
preprativos correspondientes para este fin.  
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RESUMEN  
En la actualidad es de suma importancia asegurar la calidad en todas las organizaciones de servicios.  

 

La necesidad de que las organizaciones a nivel mundial mejoren su calidad y productividad como una estrategia 

competitiva y una condición necesaria para poder competir y sobrevivir en los mercados globalizados, ha impulsado 

a que las empresas emprendan acciones por mejorar la calidad.  

 

Deming (Deming, 1986) ha puesto de manifiesto, a través de diversos ejemplos reales, que la mejora de la calidad 

produce una reacción en cadena a través de la disminución de los costos porque no habría tantos reprocesos, un 

aumento en la producción porque disminuiría la cantidad de artículos defectuosos y la relación  producción a la alza 

y los costos a la baja provoca un incremento en la productividad y, en consecuencia la mejora de la competitividad 

ganándose cuota de mercado al aumentar el volumen de ventas y el rendimiento económico. Garantizándose, de esta 

forma la supervivencia de la organización y manteniéndose los puestos de trabajo. 

 

Con el diseño, la documentación y la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 

9001:2015 en SAFER JORNEYS, se pretende estandarizar, controlar y mejorar la calidad de los servicios que ofrece.  

 

INTRODUCCIÓN   
Uno de los caminos para hacer frente a la constante globalización es la mejora de la calidad. Este logro no sólo causa 

un impacto positivo en la sociedad, porque ayuda a reducir el desempleo, moderar la inflación y elevar el nivel de 

vida, sino también en las Organizaciones, ya que constituye uno de los mejores modos de aumentar la productividad, 

competitividad y rentabilidad de las mismas. 

 

De tal forma, se presume que el directivo de una organización puede a través de estrategias competitivas, desarrollar 

una gran gama de alternativas que le permitan aprovechar sus fortalezas y oportunidades para generar ventajas 

competitivas que la situé por encima de sus competidores y a su vez alcanzar el éxito.   

 
Es imperativo que en toda actividad que desarrolle el hombre, se comprometa a emprender un proceso de mejora 

progresiva y continua, interiorizando una cultura de calidad, a través de una reflexión profunda de los enfoques y 

criterios básicos relacionados con ella, iniciando día a día cambios positivos.  

 

Asimismo, se debe analizar profundamente a las organizaciones para que, a través de las personas que las integran, se 

lleven a cabo procesos transformadores que impliquen el liderazgo de la calidad, la productividad, que ayuden a 

prevenir y resolver problemas y sobre todo, buscar oportunidades de mejora, en este mundo altamente competitivo.  

Las normas internacionales a las que se tienen que ceñir actualmente todos los procesos, deben de ser el marco para 

realizar cualquier actividad productiva, por lo cual, las organizaciones deben desarrollar las capacidades particulares 

de todos los individuos que las integran, fomentando su creatividad y trabajo conjunto, para lograr las metas 

proyectadas en la visión de lo que la organización quiere llegar a ser.  

 
ISO 9001 es la norma de sistemas de gestión de la calidad más conocida y certificada a nivel mundial. 

Tradicionalmente los sectores en los que más se ha implementado y certificado desde su creación en 1987 han sido el 

sector industrial y manufactura, pero en los últimos años ha cobrado especial protagonismo en sectores como el de las 

tecnologías y la prestación de servicios, además del sector público. 

 

Su mayor aplicación en estos nuevos sectores se ha alineado a la evolución de la norma y a los cambios que esta ha 

presentado. ISO 9001:2015 se ha elaborado para adaptarse a los cambios en entornos cada vez más dinámicos 

complejos y cambiantes en el mundo empresarial y en la inclusión de nuevas prácticas y tecnología.  

Como todo proyecto lo demanda se debe realizar un proceso y en este caso en el documento se explica el proceso que 

conlleva la certificación en ISO 9001:2015 de SAFER JOURNEYS.  
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TEORÍA 

La puesta en práctica de un sistema de gestión de calidad ha permitido a empresas de todo el mundo reestructurar su 

funcionamiento para enfrentar los nuevos retos de los mercados globalizados. Las organizaciones que han tenido éxito 

en ello han logrado eliminar de raíz muchos de los problemas que causaban ineficiencias. La implantación de sistemas 

de calidad ha tenido como objetivo básico complementar los requisitos técnicos sobre los productos y servicios, para 

garantizar así que la calidad sea alcanzada de manera consistente.  

 

ISO General. ISO (Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de organismos nacionales 

de normalización (organismos miembros de ISO). El trabajo de preparación de las normas internacionales 

normalmente se realiza a través de los comités técnicos de ISO. Cada organismo miembro interesado en una materia 

para la cual se haya establecido un comité técnico, tiene el derecho de estar representado en dicho comité. Las 

organizaciones internacionales, públicas y privadas en coordinación con ISO, también participan en el trabajo. 

 

La serie de normas ISO 9000 es resultado de acciones y necesidad que surgieron durante la segunda guerra mundial. 

La ausencia de controles de procesos y productos en el Reino Unido detono la implantación y adopción de 

normatividades. Estas iniciaron la normalización de procedimientos, inspectores del gobierno verificaron su 

efectividad, las inspecciones y controles entran en el ámbito de una inicial manifestación del concepto de calidad. A 

este ámbito de la calidad se suman la aplicación de los trabajos de Wilfrido Pareto y Walter Shewart (principio de 

Pareto y aplicación estadística respectivamente): así se aseguró que la producción cumpliera con las especificaciones 

en busca de la consistencia en los resultados (de tal forma que se puedan replicar exitosamente). Para entonces el 

termino calidad se asocia a conformidad más que a mejora o sea por inspección se verifica la conformidad contra los 

controles y requerimientos. 

 

Principios de ISO 9000:2015: 

1. Enfoque al cliente: Actualmente se ha convertido en la prioridad, requiriéndose rebasar las expectativas de 

lo que buscan nuestros clientes; reflejándose en mayor productividad e ingresos. 

2. Liderazgo: Mediante un liderazgo basado en una filosofía ganar-ganar, se obtendrán beneficios para todos 

los involucrados, contándose a los inversores, los empleados y a los clientes. 

3. Compromiso de las personas: El líder debe guiar, pero también debe saber escuchar a sus colaboradores, por 

ello es importante considerar a los trabajadores, ya que son ellos quienes están encargados de las áreas de 

trabajo, y pueden colaborar y brindar excelentes ideas para la mejora de la calidad de los servicios, productos 

o procesos. 

4. Enfoque basado en procesos: La empresa se subdivide en procesos por área o departamento, los cuales deben 

tener su respectivo control, considerándose cada área, como parte vital de una cadena interrelacionada, para 

llegar a entregar o desarrollar productos de excelente calidad. 

5. Mejora: La mejora continua, si bien, algo intangible, debe ser considerado como uno de los enfoques clave 

de la organización, mediante el compromiso y el adecuado seguimiento del sistema, buscando siempre dar 

un valor agregado a cada acción. 

6. Toma de decisiones basada en evidencias: Cualquier decisión que tenga cualquier tipo de impacto en la 

calidad del producto o servicio, por mínimo que sea, debe tomarse ante evidencias, obtenidas mediante 

evaluaciones objetivas. 

7. Gestión de las relaciones: Nuestros clientes esperan que lo prometido sea entregado con calidad y de acuerdo 

a los requisitos establecidos con antelación, por lo que es necesario que nuestros proveedores cuentan a su 

vez con un sistema de gestión de calidad para poder garantizarlo. 

 

ISO 9001:2015 

Historia de ISO 9001. ISO 9001 nace en el año 1987, y desde ese año ha sufrido revisiones que han dado lugar a 

diversas actualizaciones de la norma. La última revisión corresponde a la Norma ISO 9001:2015, que ha sido 

culminada con la aplicación del estándar del día 23 de septiembre del año 2015. Esta norma se publica por primera 

vez en 1987, siendo la precursora de todas las que vinieron después en 1994, 2000, 2008 y 2015. 

 

La Norma ISO 9001 es el sistema de gestión de la calidad con mayor implantación a nivel internacional, tal y como 

nos indican los datos aportados por la ISO que cifra en 1, 106,356 certificaciones emitidas en todo el mundo sin 

contar con todas aquellas empresas que trabajan siguiendo el sistema de gestión pero que no están certificadas. Por 

esta razón cualquier cambio que se realice sobre la Norma ISO 9001 va a tener una enorme repercusión ya que debe 

atender y aportar soluciones a muchas empresas en variados sectores. 

1539



ISO 19011:2018. Originalmente la palabra auditoria proviene de la antigua práctica de registrar el cargamento de 

un barco a medida que la tripulación nombraba los diferentes artículos y sus cantidades. La palabra se deriva del 

término inglés aural (escuchar) que a su vez proviene del latín auris (oído). Desde entonces la labor del auditor se 

asoció con controles y cumplimiento. Es esencial identificar el significado original, de auditar continúa siendo 

utilizado en el ambiente académico, empresarial y en cualquier tipo de organización que lo necesite. 

 

La norma ISO 19011 no establece requisitos, sino que proporciona orientación sobre la gestión de un programa de 

auditoría, sobre la planificación y la realización de una auditoría del Sistema de Gestión, así como la competencia y 

la evaluación de un auditor y un equipo auditor. La norma ISO 19011 no es una norma certificable pero sí que puede 

ayudar a las organizaciones a mejorar el desempeño de los Sistemas de Gestión que se encuentren implementados en 

la organización. 

 

METODOLOGÍA 

Con este proyecto se tratará de proporcionar a la organización los elementos para diseñar, documentar e implementar 

un Sistema de Gestión de la Calidad, a través de la revisión de los principios generales de la evolución de la gestión 

de la calidad, conocimiento e interpretación de la norma ISO 9001:2015, secuencia documental del Sistema de 

Gestión de la Calidad, todo ello dentro de un proceso de mejora continua dentro de la organización.  

 

Metodología de intervención 

 

1. Realización de diagnóstico empresarial y FODA de SAFER JOURNEYS. 

2. Diseño del Sistema de Gestión de Calidad para SAFER JOURNEYS. 

3. Análisis físico de cada uno de los departamentos y / o áreas. 

4. Elaborar el sistema para Safer Journeys. 

5. Capacitación a todo el personal de SAFER JOURNEYS 

6. Documentación del sistema de gestión de calidad.  

7. Elaboración de la información documentada requerida por norma. 

8. Elaboración de la información documentada requerida por la organización 

9. Implementación de la información documentada realizada por las áreas. 

10. Realización de Auditoría interna y Revisión por la Dirección. 

11. Preparación del seguimiento y programación auditoria de certificación 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Resumen del proceso de intervención 

 

 

 

Establecimiento del Proyecto 

 

Integrar al Equipo de Trabajo4 

Diseño el SGC Capacitación y 

Entrenamiento 
Documentación del 

SGC 

Implementación 

Auditoria Interna y 

Revisión por la 

Dirección 

Mejora Continua 

Certificación en ISO 

9001:2015 
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RESULTADOS 

Descripción de actividades realizadas: 

 

Paso 1: En el primer acercamiento con la empresa se hizo un diagnóstico para ver en qué condiciones se encontraba 

la empresa para iniciar el proceso de certificación. 

 

En base al resultado arrojado se hizo la planeación para empezar con el proceso de certificación. 

 

Paso 2: Diseño. Se diseñó el Sistema de Gestión de la Calidad según a las necesidades de la organización. 

 

Paso 3: Capacitación. Se capacitó a todo el personal en cuestiones de “Sensibilización”, “Conocimiento e 

interpretación a la norma ISO 9001:2015. 

 

Paso 4: Documentación del SGC. Este paso es considerado de suma importancia debido a que aquí es donde se 

elabora toda la información documentada requerida por la norma y los que la organización requiera para la operación 

de sus procesos. 

 

Paso 5: Revisión e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad. En este paso se lleva a cabo una revisión 

de toda la documentación realizada en el punto anterior y se pone en práctica para ver su comportamiento y 

realización de la misma y poder hacer ajustes si se requieren.  

 

Paso 6: Auditorías internas de calidad y revisión por la dirección. Con ayuda de los auditores internos, se procedió 

a realizar la primera auditoría interna de calidad.  

 

Paso 7: Medición, análisis y mejora. En esta parte se llevó a cabo el análisis de los resultados obtenidos de la 

auditoría interna con el fin de retroalimentar y fomentar la mejora continua.  

 

Paso 8: Certificación. Esta es la última etapa del proceso, está en espera de que la casa certificadora realice la 

auditoria de certificación.  

 

Un Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001:2015 que incluye:  

• Manual de Calidad  

• Política de Calidad  

• Objetivos de calidad 

• Procedimientos necesarios  

• Instructivos de trabajo  

• Otros (Documentos, Registros)  
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Figura 2. Sistema de Gestión de la Calidad 

 

 

Manual de Calidad 

 

 
 

El manual de calidad es único para cada organización y puede incluir:  

• El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad.  

• Los detalles de cualquier requisito no aplicable y su justificación.  

• Proporciona una descripción del Sistema de Gestión de la Calidad y su implementación en la organización. 

• Los procedimientos documentados o su referencia a ellos.  

  

  

PROCEDIMIENTOS   

OTROS DOCUMENTOS (REGISTROS DE CALIDAD, 

INSTRUCCIONES DE TRABAJO, FORMAS, REPORTES,  

 

DEFINE QUÉ   

EXPLICA COMO   

  

CALIDAD   

    

Manual de la 

Calidad 

Política de 

Calidad 

Objetivos de 

Calidad 

Control de la 

Información 

Documentada 

1542



• Una descripción de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad  

 

Además, puede incluir la información acerca de la organización, tal como nombre, ubicación y también puede ser 

incluida una breve descripción de sus antecedentes, historia y tamaño 

 

Los manuales documentan la experiencia de la Organización, incluyendo claramente lo que es útil para su tipo 

particular de proceso productivo, considerando lo que se debe hacer y lo que no, para que así cumplan con su razón 

de ser de una manera más eficiente. Los manuales son una de las herramientas más eficaces para transmitir 

conocimientos y experiencias, porque en ellas se documenta la tecnología acumulada hasta ese momento sobre el 

tema.  

 

Información documentada  
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CONCLUSIONES  
La implementación de un Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma Internacional ISO 9001 es totalmente 

factible para las micro, pequeñas y medianas empresas del país. Sin embargo, existen aún retos importantes a 

considerar, como el desarrollo de una conciencia de mejora continua dentro de las organizaciones, no 

necesariamente apoyada con normas de calidad de otros países, sino fundamentada en un sistema propio, que 

contribuya al respeto de nuestra cultura, medio ambiente y diversidad social.  

 

Mejorar el sistema de educación empresarial en el país, fomentando la importancia de la estandarización, los 

sistemas de control y la búsqueda de la calidad en los productos y servicios ofrecidos. La aplicación del método de 

trabajo aquí expuesto y el seguimiento del plan de trabajo, han dado como resultado la implementación y 

mantenimiento de un Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma ISO 9001:2015. 

 

Durante la implementación se explica la relación que existe entre la mejora de los Sistemas de Gestión de la Calidad 

y el incremento en la eficacia y la productividad de SAFER JOURNEYS, logrando una ventaja competitiva que 

hoy en día es de suma importancia para poder diferenciarse del resto de las empresas dentro de su mismo giro. El 

mantener toda la información documentada como lo exige la norma ISO 9001:2015, ayudara a que la empresa 

SAFER JOURNEYS logre una mejor manera de operar sus procesos y certificarse en dicha norma. Con el método 

aquí expuesto se espera que la empresa se certifique en el próximo mes de octubre del presente año. 

 

Como recomendación se hace la sugerencia que después de obtener el certificado de la Norma ISO 9001:2015, se 

pueda seguir trabajando con otras normas entre ellas la Norma ISO 39001 (Sistema de Gestión de la Seguridad 

vial). 

 

 

 

1549



BIBLIOGRAFÍA 

 

Deming; W. Edward. Calidad, productividad y competitividad. La salida de la crisis. Ediciones  

 Díaz de Santos, S. A. España.1989.  

 

Jablonsky, Joseph R. TQM: Como implantarlo. Aprenda a Administrar la Calidad Total.  

  Compañía Continental Editorial S.A de C.V. México. 1996.  

 

García, D. Salvador. Los retos de la competitividad. la micro, pequeña y mediana empresa en 

   México. México.1993.  

 

Villegas, M. Fabián.  Planeación Estratégica Creativa. México. Editorial P.A.C.México. 

   1994.  

 

Humberto Gutiérrez Pulido. Calidad Total y Productividad. Mc. Graw Hill.  

 

Juran, J.M., Gryna, F.M. Análisis y Planeación de la Calidad. Mc. Graw Hill.  

 

Bellon Álvarez Luís Alberto. Calidad Total: Que la promueve, que la inhibe. Panorama 

   México  

 

8.- Alexander Servat, Alberto G.; Manual para Documentar Sistemas de Calidad; México,  

  Prentice Hall, 1999.  

 

Harmon, Roy L.: La Nueva Era de los Negocios: la visión de los negocios hacia la tecnología  

  del siglo XXI; México, Prentice Hall, 1997.  

 

Imai, Masaaki: Kaizen: la clave de la ventaja competitiva japonesa; México, CECSA, 1995.  

 

Ishikawa, Kaoru: ¿Qué es el Control Total de Calidad?; México. Editorial Norma, 1993  

 

Jablonsky, Joseph: TQM: cómo implantarlo; México, Editorial CECSA, 1995.  

 

Kasuga de Yamasaki; Hermelinda: Círculos de Calidad; México, Editorial GRAD, 1993.  

 

Kierman, Matthew J.: Los Once Mandamientos de la Gerencia del Siglo XXI; México,  

  Prentice Hall, 1996.  

 

Taormina, Tom: ISO 9000: liderazgo virtual; México, Prentice Hall, 1998  

 

Sistemas de Gestión de la Calidad: Fundamentos y Vocabulario NMX-CC9000-IMNC-2015 (ISO 9000:2015). 

 

Sistemas de Gestión de la Calidad: Requisitos NMX-CC9001-IMNC-2015 (IS0 9001:2015). 

 

ISO 9001:2015 Para Pequeñas Empresas ¿Qué Hacer?, Asesoramiento del ISO/TC176. 

1550



LA IMPORTANCIA DE MONITOREAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE NEGOCIO
Roberto Higuera Cantú1, Norma Angélica Ortiz Orozco2, Eduardo Arellano Ruiz3

1Tecnologico Nacional de México, 2Instituto Tecnológico de La Piedad.
1roberto.hc@piedad.tecnm.mx, 2norma.oo@piedad.tecnm.mx, 3eduardo.ar@piedad.tecnm.mx

RESUMEN
El monitoreo y seguimiento de los procesos de negocio son prácticas cruciales para la gestión eficaz de cualquier
organización. Este artículo examina cómo estas prácticas contribuyen a la eficiencia operativa, la calidad del
producto y la satisfacción del cliente. A través de un análisis detallado, se identifican los beneficios y desafíos
asociados con el monitoreo de procesos, y se propone un modelo integral que incluye la definición de indicadores
clave de rendimiento (KPIs), el uso de herramientas tecnológicas y la implementación de una cultura de mejora
continua. Las conclusiones destacan la necesidad de un enfoque sistemático para garantizar que los procesos de
negocio se mantengan alineados con los objetivos estratégicos de la organización.

INTRODUCCIÓN
En el entorno empresarial moderno, caracterizado por su dinamismo y complejidad, el monitoreo y seguimiento de
los procesos de negocio se han convertido en prácticas esenciales para mantener la competitividad y garantizar la
eficiencia operativa. Los procesos de negocio son conjuntos de actividades interrelacionadas que una organización
realiza para alcanzar sus objetivos estratégicos. El monitoreo efectivo de estos procesos no solo asegura que se
cumplan los estándares de calidad y eficiencia, sino que también facilita la identificación de oportunidades de mejora
y la adaptación a cambios en el entorno. Este artículo explora la importancia de monitorear y dar seguimiento a los
procesos de negocio, destacando sus beneficios, desafíos y proponiendo un modelo integral para su implementación.

TEORÍA
Norma internacional ISO 10013:2021 Sistemas de gestión de la calidad — Orientación para la información
documentada
Herramientas administrativas para la identificación y solución de problemas.
Control Estadístico de Procesos (CEP): Utiliza técnicas estadísticas para monitorear y controlar la variabilidad en los
procesos de producción, asegurando la consistencia y calidad del producto final.
Diagrama de Ishikawa (Diagrama de Causa y Efecto): Ayuda a identificar las causas raíz de un problema,
organizándolas en categorías como maquinaria, métodos, materiales, mano de obra, medio ambiente y medición.
Diagrama de Pareto: Basado en el principio de Pareto, este diagrama ayuda a identificar las causas más significativas
de un problema, permitiendo enfocar los esfuerzos de mejora en las áreas que tendrán mayor impacto.
Ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar): Un enfoque sistemático para la mejora continua de procesos, que
implica planificar cambios, implementarlos, verificar los resultados y actuar en consecuencia.
Análisis de Capacidad del Proceso: Evalúa la capacidad de un proceso para producir productos dentro de las
especificaciones requeridas, utilizando índices como Cp y Cpk.
Filósofos de la Calidad
W. Edwards Deming: Conocido por su trabajo en la mejora de la calidad en la industria japonesa, Deming desarrolló
los 14 puntos para la gestión y el ciclo PDCA. Su filosofía se centra en la mejora continua y la importancia de la
calidad en todos los aspectos de una organización.
Joseph M. Juran: Introdujo el concepto de la “Trilogía de Juran”, que incluye la planificación de la calidad, el control
de la calidad y la mejora de la calidad. Juran enfatizó la importancia de la gestión de la calidad y la participación de
todos los niveles de la organización.
Kaoru Ishikawa: Conocido por el desarrollo del Diagrama de Ishikawa y su enfoque en el control de calidad total
(TQC). Ishikawa promovió la idea de que la calidad debe ser una responsabilidad compartida por todos en la
organización.
Philip B. Crosby: Famoso por su concepto de “Cero Defectos” y su libro “Quality is Free”. Crosby argumentó que la
calidad no tiene que costar más y que prevenir defectos es más económico que corregirlos.
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Genichi Taguchi: Desarrolló métodos para mejorar la calidad y reducir costos mediante el diseño robusto y la
experimentación estadística. Su enfoque se centra en la minimización de la variabilidad y la mejora de la calidad
desde la etapa de diseño.

METODOLOGÍA

1. La Importancia del Monitoreo y Seguimiento de Procesos
El monitoreo y seguimiento de procesos de negocio se refiere a la práctica de observar y analizar continuamente los
procesos operativos para asegurar que se realicen de manera eficiente y efectiva. Esta actividad proporciona
información valiosa que puede ser utilizada para tomar decisiones informadas y realizar ajustes necesarios. Entre las
razones clave para su importancia se encuentran:
•Garantía de Eficiencia: Monitorear los procesos ayuda a identificar cuellos de botella y áreas de ineficiencia. La
información obtenida permite realizar ajustes para optimizar el uso de recursos y reducir costos operativos.
•Mejora de la Calidad: El seguimiento constante asegura que los procesos se adhieran a los estándares de calidad
establecidos. Permite detectar y corregir defectos o inconsistencias antes de que afecten al producto final.
•Cumplimiento Normativo: Muchas industrias están sujetas a regulaciones estrictas. El monitoreo asegura que los
procesos cumplan con los requisitos legales y normativos, evitando sanciones y problemas de cumplimiento.
•Adaptación al Cambio: El entorno de negocio está en constante evolución. El monitoreo continuo permite a las
organizaciones adaptarse rápidamente a cambios en el mercado, tecnología o requisitos del cliente.
2. Beneficios del Monitoreo de Procesos
Implementar prácticas efectivas de monitoreo y seguimiento de procesos ofrece varios beneficios significativos:
•Incremento de la Eficiencia Operativa: Al identificar ineficiencias y oportunidades de mejora, las organizaciones
pueden optimizar sus procesos y mejorar su rendimiento general. Esto puede llevar a una reducción de costos y un
aumento en la productividad.
•Mejora en la Toma de Decisiones: Datos precisos y actualizados sobre el desempeño de los procesos proporcionan
una base sólida para la toma de decisiones. Las decisiones basadas en datos son más informadas y menos propensas a
errores.
•Mayor Satisfacción del Cliente: Procesos bien monitoreados y gestionados resultan en una mayor consistencia en la
calidad del producto y el servicio. Esto se traduce en una mejor experiencia para el cliente y una mayor fidelidad.
•Capacidad de Innovación: El monitoreo efectivo puede revelar oportunidades para innovar y mejorar los procesos.
Las organizaciones que están en constante evaluación de sus procesos están mejor posicionadas para implementar
mejoras y mantenerse a la vanguardia de la competencia.
3. Desafíos en el Monitoreo y Seguimiento de Procesos
A pesar de los beneficios, existen varios desafíos en la implementación de prácticas de monitoreo de procesos:
•Resistencia al Cambio: Los empleados y directivos pueden ser reacios a adoptar nuevas prácticas de monitoreo,
especialmente si no comprenden el valor o si perciben que las prácticas afectan negativamente su trabajo.
•Complejidad en la Implementación: La integración de sistemas de monitoreo con los procesos existentes puede ser
compleja. Es crucial seleccionar las herramientas adecuadas y garantizar que sean compatibles con los sistemas
actuales.
•Definición de KPIs: Establecer indicadores clave de rendimiento (KPIs) que reflejen con precisión el desempeño del
proceso y que sean relevantes para los objetivos organizacionales puede ser un desafío. KPIs mal definidos pueden
llevar a una evaluación inexacta del desempeño.
•Costo y Recursos: Implementar y mantener sistemas de monitoreo puede implicar costos significativos y requerir
recursos adicionales. Es importante evaluar el retorno de la inversión y garantizar que los beneficios superen los
costos.

RESULTADOS
Propuesta de Modelo Integral para el Monitoreo de Procesos

1552



Para superar los desafíos y maximizar los beneficios del monitoreo de procesos, se propone el siguiente modelo
integral basado en las mejores prácticas:
Paso 1: Definición de Procesos y Objetivos
•Mapeo de Procesos: Identificar y documentar todos los procesos clave de la organización. Crear mapas detallados
de procesos para comprender su funcionamiento y puntos críticos.
•Establecimiento de Objetivos: Definir objetivos claros y medibles para cada proceso. Asegurar que estos objetivos
estén alineados con los objetivos estratégicos de la organización.
Paso 2: Selección de KPIs y Herramientas de Monitoreo
•Definición de KPIs: Seleccionar indicadores clave de rendimiento que reflejen el éxito del proceso en función de sus
objetivos. Asegurarse de que los KPIs sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales (SMART).
•Implementación de Herramientas: Elegir y configurar herramientas de monitoreo adecuadas que permitan la
recopilación y análisis de datos en tiempo real. Estas herramientas pueden incluir software de gestión de procesos,
sistemas de análisis de datos y plataformas de visualización.
Paso 3: Monitoreo Continuo y Análisis de Datos
•Recopilación de Datos: Monitorear los KPIs de manera continua para obtener datos precisos y actualizados sobre el
desempeño de los procesos. Utilizar sistemas automatizados siempre que sea posible para mejorar la eficiencia y la
precisión.
•Análisis de Desempeño: Analizar los datos recopilados para identificar tendencias, problemas y oportunidades de
mejora. Realizar informes periódicos para evaluar el desempeño y tomar decisiones basadas en datos.
Paso 4: Implementación de Mejoras y Retroalimentación
•Acción Correctiva: Basado en el análisis de datos, implementar acciones correctivas para abordar problemas
identificados y mejorar el desempeño del proceso.
•Cultura de Mejora Continua: Fomentar una cultura organizacional que valore la mejora continua. Involucrar a todos
los empleados en el proceso de mejora y reconocer sus contribuciones.
•Revisión Periódica: Realizar revisiones regulares del sistema de monitoreo y ajustar los KPIs y herramientas según
sea necesario para asegurar su eficacia continua.

CONCLUSIONES

El monitoreo y seguimiento de los procesos de negocio son prácticas esenciales para garantizar la eficiencia
operativa y la calidad del producto o servicio. A través de un enfoque sistemático que incluye la definición clara de
procesos y objetivos, la selección de KPIs y herramientas adecuadas, y la implementación de una cultura de mejora
continua, las organizaciones pueden superar los desafíos asociados y obtener beneficios significativos. La capacidad
de adaptarse rápidamente a cambios y tomar decisiones informadas basadas en datos es crucial para mantener la
competitividad y alcanzar el éxito a largo plazo.
El modelo integral propuesto proporciona una guía práctica para implementar un sistema de monitoreo efectivo y
garantizar que los procesos de negocio se mantengan alineados con los objetivos estratégicos de la organización. Al
adoptar este enfoque, las organizaciones pueden optimizar sus procesos, mejorar la satisfacción del cliente y
fortalecer su posición en el mercado.
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RESUMEN

El proyecto “Gestión Integral de la Calidad del Aire en Hoteles: Evaluación Ambiental del Transporte y
Emisiones” se llevó a cabo para analizar el impacto ambiental relacionado con las operaciones de transporte
en hoteles. Esta investigación incluyó el control de impactos ambientales del aire, el monitoreo de la emisión
de CO2 y otros gases de efecto invernadero, y la implementación de unidades de transporte eléctrico.

Además, se evaluaron los sistemas utilizados para medir el impacto ambiental de las actividades de transporte
asociadas al hotel, como el traslado de huéspedes y empleados. Basado en el promedio de 106 evaluaciones,
se obtuvo un puntaje final de 99.78 puntos, lo cual indica una gestión efectiva y responsable en estos aspectos.
Como resultado del estudio, se han desarrollado una serie de recomendaciones para mejorar la gestión
ambiental y optimizar las prácticas sostenibles en la operación de los hoteles.

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la industria hotelera se enfrenta a un desafío creciente: la necesidad de gestionar su impacto
ambiental en un mundo cada vez más consciente de la sostenibilidad. Los hoteles, como parte de su operación
diaria, generan emisiones significativas de CO2 y otros gases de efecto invernadero, especialmente a través de
sus actividades de transporte.

Estos impactos no solo afectan la calidad del aire local, sino que también contribuyen al cambio climático
global. Este proyecto, titulado “Gestión Integral de la Calidad del Aire en Hoteles: Evaluación Ambiental del
Transporte y Emisiones”, tiene como objetivo principal evaluar y entender el impacto ambiental relacionado
con las operaciones de transporte en hoteles urbanos. Mediante un enfoque metodológico mixto, esta
investigación busca proporcionar una visión integral de cómo los hoteles pueden mejorar sus prácticas de
sostenibilidad, reducir su huella de carbono y gestionar de manera más efectiva la calidad del aire.

TEORÍA 

En este apartado se desarrollará la parte teórica del presente trabajo: “Gestión Integral de la Calidad del Aire
en Hoteles: Evaluación Ambiental del Transporte y Emisiones”, resaltando su valor esencial para lograr una
comprensión integral del impacto ambiental de las operaciones de transporte en el sector hotelero. Se
explorarán conceptos clave relacionados con la calidad del aire, las emisiones de CO2 y las prácticas de
transporte sostenible, así como los aportes de destacados autores en estas áreas.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RSC)

(SAP Concur, 2023) Menciona que es un enfoque empresarial que implica que las empresas consideren y
gestionen sus impactos sociales, ambientales y éticos en sus operaciones. Las empresas que practican la RSC
toman medidas para ser transparentes, éticas, respetuosas de los derechos humanos, conscientes del medio
ambiente y comprometidas con las comunidades en las que operan. En este sentido, la Responsabilidad Social
Corporativa se basa en principios clave, como la transparencia, la ética, el respeto por los derechos humanos,
el cuidado del medio ambiente y el compromiso con la comunidad.

GESTIÓN AMBIENTAL

Se puede definir gestión ambiental como la administración y manejo de todas las actividades humanas que
influyen sobre el medio ambiente, mediante un conjunto de pautas, técnicas y mecanismos que aseguren la
puesta en práctica de una política ambiental racional y sostenida. En términos simples la gestión ambiental es
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el conjunto de actividades humanas que tienen por objeto el ordenamiento racional del ambiente (GRN,
2017).

CONTAMINACIÓN DEL AIRE

La contaminación del aire exterior representa un importante riesgo medioambiental para la salud que afecta a
todas las personas en los países de ingreso bajo, mediano y alto. Según estimaciones de 2019, la
contaminación del aire ambiente (exterior) en las ciudades y zonas rurales de todo el mundo provoca cada año
4,2 millones de muertes prematuras; esta mortalidad se debe a la exposición a materia particulada fina, que
causa enfermedades cardiovasculares y respiratorias, así como cánceres. La OMS estima que en 2019
aproximadamente el 37% de las muertes prematuras relacionadas con la contaminación del aire exterior se
debieron a cardiopatías isquémicas y accidentes cerebrovasculares, el 18% y el 23% de las muertes se
debieron a enfermedades pulmonares obstructivas crónicas e infecciones respiratorias agudas,
respectivamente, y el 11% de las muertes se debieron a cáncer de las vías respiratorias.

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN HOTELES

Según (Calderón, D. 2017) con el crecimiento del sector turístico han ido cobrando más importancia los
aspectos relacionados con la competitividad y sostenibilidad de los destinos en los que se desarrolla la
actividad turística. Para mantener una ventaja competitiva sostenible es fundamental una eficiente gestión del
destino turístico. La gestión del turismo sostenible persigue optimizar los beneficios del turismo en los turistas
(sus experiencias), el sector (beneficios) y la comunidad local (su desarrollo socio-económico) a la vez que
minimizar los impactos del desarrollo turístico sobre el entorno.

METODOLOGÍA

Aspectos generales
El presente estudio se realizó con el objetivo de evaluar la calidad del aire y las emisiones de CO2 en hoteles
de diferentes tamaños ubicados en la ciudad de Tuxpan, Veracruz. La investigación incluyó 28 hoteles,
clasificados en micros, pequeñas y medianas empresas. Se recopiló información sobre las prácticas de
transporte y su impacto ambiental, así como sobre las medidas implementadas relacionadas con el aire. Se
evaluó si los hoteles llevaban un control de impactos del aire, si monitoreaban la reducción de emisiones de
dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, si contaban con unidades de transporte eléctrico, y si
disponían de sistemas para evaluar el impacto ambiental de las actividades de transporte asociadas al hotel,
como el traslado de huéspedes y empleados, incluyendo traslados a distintos puntos de la ciudad.

Diseño metodológico
Se utilizó un enfoque mixto para esta investigación, combinando métodos cualitativos y cuantitativos para
obtener una visión integral del impacto ambiental de las actividades de transporte asociadas a los hoteles. El
diseño metodológico se dividió en las siguientes fases:

Recolección de Datos Cuantitativos:

● Encuestas: Se aplicaron encuestas estructuradas a los gerentes de los hoteles para recopilar datos
sobre el número de traslados de huéspedes y empleados, tipo de vehículos utilizados, y medidas
implementadas para reducir emisiones.

● Medición de Emisiones: Se llevaron a cabo mediciones de CO2 y otros gases de efecto invernadero
en las áreas de transporte de los hoteles utilizando equipos especializados.

Recolección de Datos Cualitativos:
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● Entrevistas: Se realizaron entrevistas semi-estructuradas con los gerentes y personal encargado de la
logística para obtener información detallada sobre las prácticas de gestión ambiental.

● Observación Directa: Se realizó una observación directa de las actividades de transporte y las
medidas implementadas en los hoteles para reducir su impacto ambiental.

Población/Muestra
La muestra del estudio incluyó 28 hoteles, clasificados según su tamaño:

● Microempresas: 10 hoteles
● Pequeñas empresas: 12 hoteles
● Medianas empresas: 5 hoteles
● Grande empresa: 1 hotel

La selección de los hoteles se basó en su disposición para participar en el estudio y su representatividad en
términos de tamaño y ubicación dentro de la ciudad de Tuxpan, Veracruz.

RESULTADOS 

Se observó que las emisiones de CO2 varían significativamente entre los hoteles, con las microempresas
presentando las emisiones más bajas debido a su menor actividad de transporte, mientras que las medianas y
la gran empresa registraron las emisiones más altas. La mayoría de los hoteles reportaron haber implementado
alguna medida para reducir las emisiones, como el uso de vehículos eléctricos o la optimización de rutas de
transporte.

Los gerentes y empleados de los hoteles demostraron un alto grado de conciencia sobre la importancia de la
res social corporativa (RSC) y la gestión ambiental. Sin embargo, las limitaciones presupuestarias y la falta de
conocimientos técnicos fueron identificadas como barreras para la implementación de prácticas más
sostenibles. Estos resultados proporcionan una base sólida para el desarrollo de recomendaciones específicas
para mejorar la gestión ambiental y reducir las emisiones de CO2 en los hoteles de la ciudad.

CONCLUSIONES

La investigación sobre la Gestión Integral de la Calidad del Aire en Hoteles: Evaluación Ambiental del
Transporte y Emisiones en la ciudad de Tuxpan, Veracruz, ha revelado importantes hallazgos sobre las
prácticas actuales y los desafíos enfrentados por los hoteles en términos de sostenibilidad ambiental. Muchos
hoteles han comenzado a implementar medidas para reducir sus emisiones de CO2, como el uso de vehículos
eléctricos y la optimización de rutas de transporte. Sin embargo, se enfrentan a barreras significativas,
incluidas las limitaciones presupuestarias y la falta de conocimientos técnicos. Estos obstáculos dificultan la
implementación de prácticas más avanzadas y sostenibles.

Las entrevistas y observaciones directas revelaron que, aunque los gerentes y el personal están
comprometidos con la sostenibilidad, requieren más apoyo en forma de capacitación y recursos tecnológicos.
Esto sugiere que, con el apoyo adecuado, los hoteles podrían mejorar significativamente su impacto
ambiental. Finalmente, el estudio subraya la necesidad de una estrategia integral que incluya la capacitación
del personal, la inversión en tecnologías verdes, la optimización de las rutas de transporte y la colaboración
con proveedores ecológicos. Además, es esencial implementar sistemas de monitoreo continuo para evaluar el
impacto de estas medidas y realizar ajustes cuando sea necesario.

En conclusión, aunque los hoteles de Tuxpan, Veracruz, han tomado importantes responsabilidades hacia la
sostenibilidad, aún queda un largo camino por recorrer. La adopción de una gestión ambiental más rigurosa no
solo mejorará la calidad del aire y reducirá las emisiones de CO2, sino que también posicionará a estos
hoteles como líderes en prácticas sostenibles, contribuyendo al bienestar general de la comunidad y al entorno
natural.
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RESUMEN

En esta ponencia se aborda la evolución de las cadenas de valor en el contexto de la Industria 4.0 y cómo las
tecnologías emergentes, como el Internet de las Cosas (IoT), Big Data, Inteligencia Artificial (IA) y Blockchain,
están transformando la forma en que las empresas gestionan sus operaciones. Se exploran las implicaciones de estas
innovaciones en la optimización de procesos, la personalización de productos y la sostenibilidad, así como los
desafíos asociados, tales como la ciberseguridad y la desigualdad tecnológica. Finalmente, se presenta una visión del
futuro de las cadenas de valor, subrayando la importancia de la adaptabilidad y la responsabilidad social corporativa
en el contexto de la Industria 5.0. (Gilchrist, 2016)

INTRODUCCIÓN

Según Ernesto Silva Juárez en su libro “Elementos de Logística Internacional” nos establece que la teoría de la
logística es el proceso de una cadena, todas las acciones que se desarrollen van ligadas, de tal forma que; lo que se
haga al principio, afecta a los siguientes pasos, algunos pasos no pueden anticiparse porque deben ejecutarse antes o
después de algún otro.

Al mencionar la palabra “cadena, se sugiere la idea de que hay un nexo necesario entre uno y otro, para lograr los
objetivos planteados.

El concepto de “encadenamientos” –ya sea como linkages o como chains– fue utilizado hace por lo menos sesenta
años. Desde la década de 1950-1959 Alfred Hirschman destacó su importancia en el análisis económico por sus
efectos hacia atrás y hacia delante. Gary Gereffi, Miguel Korzeniewicz y todo un grupo adicional de sociólogos
contribuyeron a robustecer el concepto de “encadenamientos mercantiles globales” (global commodity chains) y a su
actual versión de “cadenas globales de valor” (CGV).

En la actualidad, el concepto de CGV se han convertido en un punto de referencia fundamental para cualquier
análisis socioeconómico e internacional, que se vincula en forma estrecha con el proceso de globalización. Su
importancia no sólo se refleja en su uso en las ciencias sociales por parte de sociólogos, economistas y politólogos,
sino también por el que hacen de él empresarios y organismos empresariales –en algunos casos con el equivalente de
“cadenas de proveeduría” (supply chains); el sector público y los tomadores de decisiones. Instituciones regionales
latinoamericanas como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL), así como otras instituciones internacionales como la Organización Mundial del Comercio
(OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) y el Banco Mundial, entre muchos otros, han incorporado el concepto de modo activo en sus análisis y
propuestas. (Dussel Peters E., CGV, 2018).

El diccionario de Comercio Exterior por el Lic. Marco Antonio Núñez Hernández pág. 31 define la cadena
de valores como: Orden en el que se coordinan las actividades de apoyo y primarias para vender productos
con el objetivo de optimizar los márgenes de utilidad.

Las actividades primarias son aquellas que añaden valor al producto o servicio final. Por ejemplo, se deben tomar en
cuenta aspectos clave como las operaciones logísticas, el marketing y ventas, así como el servicio posventa, y las
actividades secundarias, engloban la gestión general y financiera de la empresa, así como sus inversiones en
infraestructura y tecnología. En este aspecto tendremos en cuenta la dirección de recursos humano, la tecnología y el
departamento de I+D (Investigación y Desarrollo), las compras y aprovisionamientos. (Hill Charles w., Negocios
Internacionales).
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La Industria 4.0 ha marcado el inicio de una nueva era en la gestión empresarial, impulsada por tecnologías que
permiten la automatización, conectividad y análisis de datos en tiempo real. La cadena de valor tradicional ha sido
transformada por estas innovaciones, permitiendo a las empresas optimizar sus procesos, mejorar la eficiencia
operativa y adaptarse más rápidamente a las demandas del mercado global. Sin embargo, esta evolución también
plantea desafíos significativos, como la ciberseguridad y la integración de tecnologías en pequeñas y medianas
empresas. Este trabajo explora cómo las cadenas de valor se han adaptado a la digitalización y cuáles son las
tendencias futuras que definirán su desarrollo en los próximos años. (Porter & Heppelmann, 2014)

Así, revolucionando la gestión empresarial, estableciendo un nuevo paradigma en el que la automatización, la
conectividad y el análisis de datos en tiempo real son esenciales para el éxito en un mercado global competitivo.
Estas tecnologías avanzadas no solo han mejorado la eficiencia interna de las empresas, sino que también han
transformado las cadenas de valor tradicionales, permitiendo una integración más fluida de procesos y una mayor
capacidad para responder rápidamente a los cambios en la demanda del mercado.

En este contexto, la automatización ha permitido que las tareas repetitivas y manuales sean reemplazadas por robots
colaborativos y sistemas inteligentes, que operan con un nivel de precisión y eficiencia superior al de los humanos.
Esta automatización no solo acelera la producción, sino que también permite a las empresas personalizar productos
en función de las necesidades específicas de los clientes, lo que mejora la satisfacción del cliente y la adaptabilidad
del negocio. Además, las fábricas inteligentes, equipadas con sensores IoT y sistemas de monitoreo en tiempo real,
permiten a los gerentes supervisar y ajustar las operaciones en tiempo real, optimizando el uso de los recursos y
minimizando el desperdicio. (Gilchrist, 2016)

El uso del Big Data y la analítica predictiva ha permitido a las empresas analizar grandes volúmenes de información
y anticiparse a las tendencias del mercado, facilitando una mejor toma de decisiones. Al combinar esta capacidad con
inteligencia artificial (IA), las organizaciones pueden optimizar sus cadenas de suministro, gestionar inventarios con
mayor precisión y prever fluctuaciones en la demanda, lo que les permite ser más ágiles y evitar problemas como la
sobreproducción o la falta de productos. Esta flexibilidad operativa es crucial en un entorno donde las expectativas
del consumidor y las condiciones del mercado pueden cambiar rápidamente.

Sin embargo, la integración de estas tecnologías plantea desafíos significativos que las empresas deben enfrentar para
mantener su competitividad. Uno de los principales retos es la ciberseguridad. A medida que los sistemas se vuelven
más interconectados, las empresas se exponen a mayores riesgos de ataques cibernéticos que pueden comprometer la
integridad de sus operaciones. La protección de datos y la seguridad de los sistemas automatizados son esenciales
para evitar interrupciones y garantizar que las operaciones puedan continuar sin contratiempos. Implementar
estrategias robustas de ciberseguridad, junto con auditorías regulares y protocolos de respuesta rápida ante
incidentes, será clave para mitigar estos riesgos.

Otro desafío importante es la desigualdad tecnológica, que afecta principalmente a las pequeñas y medianas
empresas (PYMES). Mientras que las grandes corporaciones tienen los recursos financieros para adoptar
rápidamente estas tecnologías, las PYMES suelen carecer del capital y del conocimiento técnico necesario para
digitalizar sus operaciones. Esto puede generar una brecha competitiva cada vez mayor, en la que las PYMES quedan
rezagadas en comparación con las empresas más grandes, que pueden optimizar sus procesos y ofrecer mejores
precios o productos más personalizados. Para contrarrestar este fenómeno, es fundamental que las PYMES tengan
acceso a apoyo financiero, capacitación tecnológica y oportunidades de colaboración que les permitan integrar
gradualmente las tecnologías 4.0 en sus operaciones.

Este trabajo explora cómo las cadenas de valor se han adaptado a la digitalización, describiendo los avances en la
automatización, el análisis predictivo y la conectividad que han permitido a las empresas mejorar sus operaciones y
adaptarse a un entorno global dinámico. Además, se analizarán los desafíos relacionados con la ciberseguridad y la
desigualdad tecnológica, así como las tendencias emergentes que probablemente definirán el desarrollo futuro de las
cadenas de valor. A medida que la Industria 5.0 comienza a tomar forma, centrada en una mayor colaboración entre
humanos y máquinas, es crucial entender cómo las empresas pueden aprovechar estas innovaciones para seguir
siendo competitivas, mientras aseguran una gestión sostenible y responsable de sus operaciones.
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TEORÍA

Las cadenas de valor tradicionales, que se enfocaban principalmente en la gestión eficiente de los recursos y la
maximización de la rentabilidad, se basaban en un flujo lineal y secuencial de actividades, desde la adquisición de
materias primas hasta la entrega del producto o servicio final al consumidor. En este contexto, la optimización de los
procesos era clave para reducir costos y aumentar la competitividad, pero las empresas enfrentaban limitaciones en
términos de flexibilidad, personalización y capacidad de respuesta ante los cambios del mercado. Las actividades de
la cadena de valor operaban de manera relativamente aislada, lo que significaba que los datos y la información a
menudo no fluían de manera rápida y eficiente entre los diferentes eslabones, lo que resultaba en tiempos de
respuesta más lentos y una mayor probabilidad de ineficiencias. (Porter, 1985)

Con la llegada de la Industria 4.0, este enfoque tradicional ha evolucionado radicalmente hacia un sistema mucho
más integrado, interconectado y digitalizado. El concepto de cadena de valor 4.0 refleja la introducción de
tecnologías avanzadas como el Internet de las Cosas (IoT), Big Data, Inteligencia Artificial (IA) y Blockchain en
todas las fases del proceso empresarial, desde la adquisición de materias primas hasta la distribución y el servicio
postventa. Estas tecnologías han permitido que los procesos sean más eficientes, flexibles y ágiles, lo que transforma
la forma en que las empresas crean y entregan valor a sus clientes. (Schwab, 2016)

La Internet de las Cosas (IoT) ha sido una de las tecnologías más disruptivas en este contexto. Al permitir la
interconexión de dispositivos, máquinas y sistemas a través de sensores y plataformas digitales, el IoT ofrece la
posibilidad de monitorear y controlar los procesos en tiempo real. Los sensores IoT instalados en maquinaria,
vehículos y productos permiten recopilar datos continuos sobre el estado de los equipos, el flujo de inventarios, las
condiciones de los productos en tránsito y muchos otros factores clave. Estos datos se transmiten instantáneamente a
los sistemas de gestión de la cadena de suministro, lo que permite a los gerentes supervisar y ajustar las operaciones
en tiempo real (Gilchrist, 2016). Por ejemplo, si un sensor detecta una anomalía en el funcionamiento de una
máquina en una fábrica, los sistemas pueden desencadenar una alerta para realizar mantenimiento preventivo antes
de que se produzca una avería, lo que minimiza los tiempos de inactividad no planificados y los costos asociados con
las reparaciones.

Además, el IoT mejora la visibilidad de la cadena de suministro al proporcionar una trazabilidad completa de los
productos a medida que avanzan a lo largo de la cadena. Esto no solo permite a las empresas optimizar la logística y
los inventarios, sino que también brinda a los consumidores la posibilidad de rastrear el origen y el estado de los
productos que compran, lo que refuerza la confianza en las marcas. En sectores como la alimentación y la
farmacéutica, esta trazabilidad es crucial para garantizar la calidad, la seguridad y el cumplimiento de las normativas.

La analítica de Big Data ha transformado la manera en que las empresas toman decisiones estratégicas a lo largo de
la cadena de valor. Las grandes cantidades de datos generados por las operaciones diarias, los dispositivos IoT, los
sistemas de ventas y los comportamientos de los consumidores pueden ser procesados y analizados para identificar
patrones, prever tendencias de mercado y optimizar la toma de decisiones. A través del análisis predictivo, las
empresas pueden anticiparse a los cambios en la demanda del consumidor, ajustar sus niveles de producción y
adaptar las estrategias de distribución para satisfacer las necesidades del mercado en tiempo real. Esto no solo mejora
la eficiencia operativa, sino que también permite a las empresas minimizar el riesgo de sobreproducción o escasez de
productos. (Marr, 2018)

Por ejemplo, en el sector minorista, el análisis de Big Data permite a las empresas prever aumentos o disminuciones
en la demanda de ciertos productos, lo que les permite ajustar de manera proactiva los niveles de inventario y evitar
los problemas asociados con la falta de productos o el exceso de existencias. Además, los datos del comportamiento
del consumidor pueden ser utilizados para personalizar las ofertas de productos y mejorar la experiencia del cliente,
lo que aumenta la fidelidad del cliente y mejora los ingresos.

La Inteligencia Artificial (IA), como una de las tecnologías más avanzadas de la Industria 4.0, está jugando un papel
clave en la optimización de las cadenas de valor 4.0. Los algoritmos de IA son capaces de analizar grandes
volúmenes de datos, identificar patrones complejos y aprender de ellos para mejorar continuamente los procesos
operativos. En la producción, la IA permite realizar ajustes automáticos en las líneas de fabricación para maximizar
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la productividad y reducir el desperdicio. Además, las herramientas de IA se están utilizando para gestionar la cadena
de suministro de manera más inteligente, mejorando la planificación de la demanda, optimizando las rutas logísticas
y gestionando inventarios de manera más precisa. (Russell & Norvig, 2020)

La IA también permite la personalización masiva, lo que significa que las empresas pueden ofrecer productos
personalizados a gran escala sin comprometer la eficiencia. A través de sistemas automatizados que analizan los
datos del cliente, las empresas pueden crear productos o servicios que se adapten específicamente a las preferencias y
necesidades individuales de cada consumidor. Este nivel de personalización mejora la satisfacción del cliente y
ofrece una ventaja competitiva en un mercado donde los consumidores exigen cada vez más productos únicos y
adaptados a sus gustos.

Por otro lado, el Blockchain ha mejorado la seguridad y la transparencia en la cadena de valor, proporcionando un
registro inmutable y descentralizado de todas las transacciones y movimientos dentro de la cadena de suministro.
Esta tecnología es particularmente importante en industrias donde la trazabilidad y la autenticidad de los productos
son fundamentales, como la industria alimentaria, farmacéutica y de bienes de lujo. El Blockchain permite que todas
las partes involucradas en la cadena de suministro verifiquen la procedencia y el estado de los productos en cada
etapa del proceso, lo que reduce el riesgo de fraude, falsificaciones y errores. Además, al garantizar que la
información sea transparente y accesible para todas las partes interesadas, el Blockchain fortalece la confianza entre
los socios comerciales y los consumidores.

En conjunto, estas tecnologías han transformado las cadenas de valor 4.0 en sistemas mucho más dinámicos,
interconectados y resilientes. Las empresas que han adoptado estas innovaciones no solo están mejorando su
eficiencia operativa y reduciendo costos, sino que también están creando nuevas oportunidades de negocio al ofrecer
productos y servicios más personalizados y sostenibles. Además, la capacidad de las empresas para adaptar sus
cadenas de valor a los cambios del mercado en tiempo real, optimizar el uso de recursos y gestionar la trazabilidad de
los productos en toda la cadena es un factor crítico para mantenerse competitivas en un entorno global cada vez más
complejo y exigente.

Por tanto, la cadena de valor 4.0 representa un cambio radical en la manera en que las empresas operan, integrando
tecnologías que permiten una mayor visibilidad, flexibilidad y capacidad de respuesta. Esta transformación no solo
mejora los resultados financieros de las empresas, sino que también proporciona beneficios significativos en
términos de sostenibilidad, transparencia y satisfacción del cliente. La adopción de estas tecnologías no es
simplemente una opción para las empresas modernas, sino una necesidad para mantenerse a la vanguardia de la
innovación y competir en el mercado global.

La digitalización ha traído consigo una transformación profunda en la forma en que las empresas operan,
permitiéndoles automatizar procesos clave, optimizar el uso de los recursos y ofrecer productos personalizados a una
escala sin precedentes. En lugar de depender de sistemas manuales y procesos rígidos, las organizaciones ahora
pueden aprovechar las capacidades de tecnologías avanzadas para adaptar sus operaciones en tiempo real y responder
de manera mucho más rápida y eficiente a los cambios en el mercado. Esta evolución no solo ha mejorado la
eficiencia operativa, sino que también ha incrementado la capacidad de las empresas para ofrecer productos y
servicios altamente personalizados, alineándose con las necesidades y preferencias individuales de los consumidores.
(Brynjolfsson & McAfee, 2014)

Uno de los aspectos más destacados de esta transformación es la automatización de procesos, que ha permitido a las
empresas reducir la intervención humana en tareas repetitivas y optimizar el flujo de trabajo en todas las fases de la
cadena de valor. Los sistemas automatizados, basados en inteligencia artificial (IA) y robots colaborativos, permiten
que las líneas de producción sean más rápidas, precisas y consistentes. Esto no solo incrementa la productividad, sino
que también reduce significativamente los errores y el desperdicio de recursos. En sectores como la manufactura, la
automatización ha permitido a las empresas producir bienes de manera más eficiente, manteniendo una calidad
constante y reduciendo los costos asociados con los defectos o los retrabajos.

Además de la automatización, la digitalización ha permitido una optimización más eficiente de los recursos, lo que se
traduce en una mayor sostenibilidad y rentabilidad para las empresas. El uso de tecnologías como el Internet de las
Cosas (IoT) y los sistemas de Big Data permite a las empresas monitorear en tiempo real el consumo de energía, el
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uso de materias primas y la eficiencia de sus operaciones. Por ejemplo, los sensores IoT instalados en las plantas de
producción pueden proporcionar datos detallados sobre el rendimiento de las máquinas, lo que permite a las
empresas ajustar sus procesos en función de las necesidades y reducir el consumo de energía durante los períodos de
menor demanda. Asimismo, el monitoreo constante permite detectar ineficiencias que antes pasaban desapercibidas,
lo que posibilita una corrección inmediata y una mejora continua de los procesos.

Otra ventaja significativa de la digitalización es la capacidad de las empresas para personalizar productos a gran
escala. En el pasado, la producción en masa se caracterizaba por ofrecer productos estandarizados, limitando las
opciones de personalización para los clientes. Sin embargo, con la llegada de tecnologías avanzadas, como la
inteligencia artificial y los sistemas de fabricación flexible, las empresas pueden ahora ajustar sus líneas de
producción para ofrecer productos que se adapten a las necesidades y preferencias individuales de cada consumidor.
Por ejemplo, en la industria automotriz, los fabricantes pueden ofrecer a los clientes la opción de personalizar
aspectos como el diseño, los colores y las características tecnológicas de sus vehículos, todo ello sin sacrificar la
eficiencia en la producción. Esto se debe a que los sistemas automatizados permiten realizar estos ajustes de manera
ágil, sin interrumpir el flujo general de la producción.

Además de la personalización, la digitalización ha facilitado una mejora sustancial en la gestión de inventarios. Las
herramientas de análisis predictivo, impulsadas por Big Data y la IA, permiten a las empresas prever la demanda de
productos con mayor precisión y ajustar sus niveles de inventario en consecuencia. Esto es especialmente valioso en
sectores donde la demanda es volátil o cambia rápidamente. Al anticipar la demanda de manera más eficaz, las
empresas pueden evitar la sobreproducción, lo que reduce los costos de almacenamiento y minimiza los riesgos de
pérdida de productos. Asimismo, pueden evitar el agotamiento de existencias, lo que garantiza que los clientes
reciban sus productos de manera oportuna y se mantenga la satisfacción del cliente.

La inteligencia artificial y el análisis predictivo han demostrado ser herramientas cruciales en la optimización de los
tiempos de respuesta. En un entorno empresarial en el que la rapidez es clave para mantenerse competitivo, las
empresas que pueden ajustar rápidamente sus operaciones en función de la demanda del mercado tienen una ventaja
significativa. La IA permite que los sistemas operativos analicen en tiempo real grandes volúmenes de datos de
ventas, comportamiento del consumidor y tendencias de mercado para ajustar los procesos de producción, logística y
distribución. Por ejemplo, una empresa de comercio electrónico puede utilizar el análisis predictivo para identificar
cuáles productos tendrán mayor demanda en una determinada región, ajustando sus inventarios y estrategias de
distribución para garantizar que los productos estén disponibles en el momento adecuado, lo que reduce los tiempos
de entrega y mejora la experiencia del cliente (Davenport & Kirby, 2016).

Un área particularmente afectada por la digitalización es la logística, donde los avances tecnológicos han optimizado
la forma en que se gestionan y distribuyen los productos. Los sistemas conectados, junto con las herramientas de
análisis predictivo, permiten a las empresas gestionar sus flotas de vehículos, rutas de entrega y almacenes de manera
más eficiente. Esto no solo optimiza el uso de recursos, sino que también reduce los costos de transporte y mejora los
tiempos de entrega. Los vehículos autónomos, los drones y los almacenes inteligentes están transformando la
logística en una operación más ágil y precisa, lo que permite a las empresas reaccionar rápidamente ante cualquier
cambio en las demandas del mercado o en las condiciones de distribución.

Otro aspecto clave de la flexibilidad operativa que aporta la digitalización es la capacidad de las empresas para
escalar sus operaciones en función de la demanda. Los sistemas automatizados y digitalizados pueden aumentar o
disminuir la producción de manera ágil, lo que permite a las empresas adaptarse rápidamente a los cambios en las
condiciones del mercado sin incurrir en costos innecesarios o retrasos. Esta capacidad de escalar rápidamente es
fundamental en industrias donde los ciclos de demanda son muy variables o dependen de factores externos, como la
moda o la tecnología.

La digitalización ha transformado profundamente la manera en que las empresas operan, permitiéndoles automatizar
procesos, optimizar recursos y personalizar productos de manera más eficiente. Tecnologías como la inteligencia
artificial y el análisis predictivo han permitido a las empresas mejorar la gestión de inventarios, prever la demanda de
manera más precisa y reducir los tiempos de respuesta, lo que se traduce en una mayor flexibilidad operativa. Esta
capacidad para adaptarse rápidamente a los cambios del mercado y ofrecer productos personalizados es crucial para
mantenerse competitivo en un entorno empresarial en constante cambio. La digitalización, sin duda, ha cambiado las
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reglas del juego, y las empresas que la adopten de manera integral estarán mejor posicionadas para aprovechar las
oportunidades del futuro (Westerman, Bonnet, & McAfee, 2014).

El impacto de las tecnologías avanzadas en la sostenibilidad ha sido profundamente positivo, transformando la
manera en que las empresas gestionan sus recursos y minimizan su impacto ambiental. La implementación de
herramientas como el Internet de las Cosas (IoT), el Big Data, la inteligencia artificial (IA) y la automatización ha
permitido que las empresas optimicen sus procesos productivos, reduciendo de manera significativa su huella de
carbono y promoviendo la adopción de prácticas más sostenibles, como la economía circular.

Una de las formas más efectivas en que las tecnologías avanzadas han mejorado la sostenibilidad empresarial es
mediante la optimización del consumo energético. Antes de la llegada de la digitalización, las empresas a menudo
tenían dificultades para controlar y gestionar de manera eficiente el uso de la energía en sus procesos operativos.
Ahora, con la implementación de sensores IoT y plataformas de monitoreo en tiempo real, las empresas pueden
rastrear el consumo de energía en cada etapa de la producción, identificar patrones de uso ineficiente y ajustar los
procesos para reducir el desperdicio energético. Por ejemplo, los sistemas inteligentes pueden apagar
automáticamente las máquinas cuando no están en uso o ajustar su funcionamiento para alinearse con los niveles de
demanda, lo que disminuye el consumo de energía durante los períodos de baja actividad. Esta optimización no solo
reduce los costos operativos, sino que también tiene un impacto directo en la reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero, ayudando a las empresas a cumplir con los objetivos de sostenibilidad globales.

Además de la eficiencia energética, las tecnologías avanzadas también han facilitado la adopción de la economía
circular, un modelo que se enfoca en la reutilización y reciclaje de materiales para minimizar el desperdicio y el uso
de recursos naturales. En lugar de operar bajo un sistema lineal de "usar y desechar", las empresas ahora pueden
integrar la circularidad en sus cadenas de valor. Los sistemas de Big Data y análisis predictivo permiten a las
organizaciones rastrear el ciclo de vida de los productos y materiales, identificando oportunidades para reutilizar
componentes o reciclar materiales antes de que se conviertan en residuos. Por ejemplo, en la industria de la
manufactura, los sensores IoT pueden monitorear el desgaste de las piezas y activar el mantenimiento preventivo
para extender su vida útil, lo que reduce la necesidad de reemplazarlas y, por lo tanto, disminuye el desperdicio.

La economía circular no solo reduce el uso de nuevos materiales, sino que también ayuda a minimizar el impacto
ambiental de las operaciones empresariales. Las empresas que implementan este modelo pueden reutilizar los
materiales en varios ciclos de producción, reducir el consumo de recursos y generar menos desechos, lo que es
crucial para preservar los recursos naturales y disminuir la presión sobre los ecosistemas. Por ejemplo, una empresa
de electrónica que adopta un enfoque de economía circular puede desmontar productos antiguos, recuperar los
componentes utilizables y reciclar los materiales valiosos para fabricar nuevos productos, en lugar de depender de la
extracción de materias primas adicionales. Esta práctica no solo es más respetuosa con el medio ambiente, sino que
también puede generar importantes ahorros de costos para las empresas, lo que hace que la sostenibilidad sea tanto
una ventaja competitiva como una responsabilidad corporativa (Murray, Skene, & Haynes, 2017).

Además, la automatización y las tecnologías de inteligencia artificial han mejorado la sostenibilidad al optimizar los
procesos de producción y reducir el desperdicio. Las máquinas inteligentes y los robots colaborativos en las fábricas
pueden ajustar automáticamente sus operaciones para garantizar que solo se utilicen los materiales necesarios,
minimizando el desperdicio durante la producción. Esto es especialmente importante en sectores como la
manufactura, donde los errores en la producción pueden generar grandes cantidades de desechos. Al utilizar sistemas
automatizados, las empresas pueden asegurar que los productos se fabriquen de acuerdo con especificaciones
precisas, lo que reduce la posibilidad de errores y defectos, y, por lo tanto, la cantidad de materiales que se
desperdician.

En cuanto a la logística y distribución, las tecnologías avanzadas han permitido a las empresas optimizar sus rutas de
transporte y mejorar la eficiencia de sus cadenas de suministro, lo que también tiene un impacto positivo en la
sostenibilidad. Los sistemas de análisis predictivo y gestión de flotas pueden ayudar a las empresas a planificar rutas
de entrega más eficientes, reduciendo el consumo de combustible y las emisiones de gases contaminantes. Los
vehículos eléctricos y autónomos están comenzando a jugar un papel importante en este aspecto, permitiendo realizar
entregas sin depender de combustibles fósiles, lo que contribuye a una cadena de suministro más sostenible. Además,
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el uso de drones para entregas en áreas urbanas está reduciendo aún más la congestión del tráfico y las emisiones
asociadas con el transporte tradicional, lo que marca un avance significativo hacia una logística más verde.

La transparencia en la cadena de suministro también ha mejorado gracias a tecnologías como el Blockchain, que
permiten a las empresas rastrear el origen de los materiales y garantizar que los productos se fabriquen de manera
ética y sostenible. Los consumidores pueden ver de dónde provienen los productos que compran, y las empresas
pueden asegurarse de que están utilizando proveedores que cumplen con los estándares ambientales y sociales. Esta
mayor transparencia no solo mejora la confianza del consumidor, sino que también ayuda a las empresas a cumplir
con las regulaciones y normativas en materia de sostenibilidad, lo que es cada vez más importante en un entorno
donde tanto los consumidores como los reguladores exigen una mayor responsabilidad ambiental (Kouhizadeh &
Sarkis, 2018).

Por último, la implementación de tecnologías avanzadas ha permitido a las empresas adoptar una gestión proactiva
del ciclo de vida de los productos. Los sistemas de mantenimiento predictivo, impulsados por la IA y el IoT,
permiten que las empresas detecten y prevengan fallas en equipos antes de que ocurran, lo que reduce la necesidad de
reemplazar maquinaria o productos con frecuencia. Este enfoque no solo minimiza los residuos generados por
productos defectuosos o dañados, sino que también prolonga la vida útil de los activos, lo que reduce la necesidad de
fabricar nuevos equipos o productos, contribuyendo así a la sostenibilidad.

En resumen, la implementación de tecnologías avanzadas ha tenido un impacto notable en la sostenibilidad
empresarial. A través de la optimización del consumo energético, la adopción de prácticas de economía circular, la
reducción de desperdicios y la mejora de la eficiencia logística, las empresas están logrando reducir su huella de
carbono y operar de manera más respetuosa con el medio ambiente. Al mismo tiempo, estas prácticas sostenibles
están permitiendo a las empresas ser más competitivas, reducir costos y generar confianza entre los consumidores y
reguladores, demostrando que la sostenibilidad y la rentabilidad pueden ir de la mano en la era de la Industria 4.0.

El uso de tecnologías emergentes en la Industria 4.0 ha generado importantes avances en eficiencia y productividad,
pero también ha traído consigo una serie de responsabilidades sociales que las empresas deben abordar de manera
proactiva. Una de las principales preocupaciones es el impacto de la automatización en el empleo. A medida que las
tareas repetitivas y manuales son asumidas por robots, máquinas inteligentes y sistemas automatizados, algunos
sectores han experimentado una reducción en la demanda de mano de obra tradicional. Si bien la automatización
mejora la productividad y reduce los costos operativos, también plantea el riesgo de desplazamiento laboral, lo que
puede generar un impacto social negativo si no se gestionan adecuadamente las transiciones hacia el nuevo entorno
digital (Frey & Osborne, 2017).

En este contexto, las empresas tienen la responsabilidad social de asegurar que los beneficios de la digitalización y la
automatización no vayan en detrimento del bienestar de sus empleados. Para mitigar el impacto de la automatización
en el empleo, las empresas deben invertir en la formación y capacitación de sus trabajadores, brindándoles las
habilidades tecnológicas necesarias para adaptarse a los nuevos roles que emergen en la economía digital. En lugar
de simplemente reemplazar el trabajo humano con máquinas, las organizaciones deben aprovechar la transformación
digital para reskilling (recapacitación) y upskilling (mejora de habilidades) de su fuerza laboral, permitiendo que los
empleados adquieran competencias en áreas donde las habilidades humanas son complementarias a la tecnología,
como la gestión de sistemas automatizados, la interpretación de datos y la toma de decisiones estratégicas.

El enfoque de reskilling es particularmente relevante en sectores como la manufactura, donde la adopción de robots
colaborativos y sistemas de automatización ha transformado radicalmente el entorno laboral. En lugar de operar
maquinaria manualmente, los trabajadores deben aprender a supervisar y mantener sistemas automatizados, lo que
requiere un conjunto completamente nuevo de competencias técnicas. Por ejemplo, los empleados pueden ser
capacitados para operar y programar robots o para gestionar sistemas de mantenimiento predictivo basados en
inteligencia artificial (IA), lo que les permite seguir siendo parte activa de la operación en un entorno más
tecnológico. Esta transición no solo asegura que los trabajadores mantengan su relevancia en el nuevo entorno
laboral, sino que también contribuye a mejorar la competitividad y eficiencia general de la empresa (Bughin et al.,
2018).

1565



Otra responsabilidad social clave relacionada con la Industria 4.0 es la creación de un entorno que promueva la
inclusión tecnológica. A medida que las empresas adoptan tecnologías avanzadas, es esencial que se aseguren de que
todos los empleados, independientemente de su nivel educativo o experiencia previa, tengan acceso a oportunidades
de desarrollo profesional que les permitan adaptarse a los cambios tecnológicos. Las organizaciones deben
desarrollar programas de capacitación accesibles y personalizables que se ajusten a las capacidades y necesidades de
los trabajadores. Esto puede incluir la creación de programas de formación continua, así como alianzas con
instituciones educativas o plataformas de aprendizaje en línea que ofrezcan cursos en habilidades digitales, desde el
manejo de sistemas básicos de software hasta la programación avanzada.

Además de la recapacitación interna, las empresas tienen la responsabilidad de garantizar que sus prácticas de
contratación promuevan la diversidad y la inclusión tecnológica. En lugar de excluir a los trabajadores menos
capacitados tecnológicamente, las empresas pueden adoptar una mentalidad de aprendizaje continuo que fomente el
crecimiento y el desarrollo de habilidades. Este enfoque no solo mejora la cohesión dentro de la empresa, sino que
también genera confianza entre los empleados, quienes perciben que la organización está comprometida con su
bienestar a largo plazo.

La automatización y las tecnologías emergentes también plantean cuestiones éticas relacionadas con el uso de
inteligencia artificial y análisis de datos. Las empresas tienen la responsabilidad de garantizar que sus aplicaciones
tecnológicas se utilicen de manera ética y equitativa, evitando prácticas que puedan generar sesgos o discriminación
en la toma de decisiones. Esto es especialmente importante en áreas como la contratación, donde los sistemas de IA
que analizan los datos de los candidatos pueden verse influenciados por patrones históricos que refuercen prejuicios
inconscientes. Las empresas deben trabajar para implementar algoritmos transparentes y justos, que no discriminen
en función de factores como la edad, el género o la raza, y que garanticen la equidad en el proceso de selección de
talento.

Además, en el contexto de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), es fundamental que las empresas
consideren el impacto de sus operaciones tecnológicas en las comunidades locales. Las decisiones de automatizar o
digitalizar procesos no solo afectan a los empleados directos, sino también a las comunidades circundantes,
especialmente en regiones donde la industria ha sido una fuente importante de empleo. Las empresas deben tomar en
cuenta las posibles repercusiones sociales de la reducción de puestos de trabajo y, cuando sea posible, colaborar con
gobiernos locales, instituciones educativas y otras partes interesadas para desarrollar soluciones que minimicen el
impacto negativo. Esto podría incluir la creación de centros de formación tecnológica para la comunidad, lo que no
solo beneficiaría a la empresa a través de una mejor preparación de la mano de obra, sino que también fortalecería el
desarrollo económico de la región.

Un aspecto importante de la RSC en la adopción de tecnologías emergentes es la transparencia y la comunicación
abierta con los empleados y las partes interesadas. Las empresas deben ser claras sobre los cambios tecnológicos que
están implementando, cómo afectarán a los empleados y qué medidas están tomando para garantizar una transición
equitativa. Esto incluye la comunicación abierta sobre los programas de capacitación disponibles, las oportunidades
de recolocación dentro de la empresa y el apoyo que se brindará a aquellos que podrían verse afectados por la
automatización. Al mantener un diálogo abierto, las empresas pueden generar confianza y reducir la ansiedad o el
miedo que a menudo acompaña a los cambios tecnológicos.

Finalmente, las empresas tienen la responsabilidad de promover la innovación social a medida que implementan
tecnologías emergentes. Esto implica aprovechar las oportunidades que brindan estas tecnologías no solo para
mejorar la productividad y la rentabilidad, sino también para abordar desafíos sociales más amplios. Por ejemplo, las
empresas pueden utilizar el Big Data y la inteligencia artificial para desarrollar productos y servicios que mejoren la
calidad de vida de las comunidades desfavorecidas o para crear soluciones innovadoras que contribuyan a la
resolución de problemas sociales, como la salud, la educación o el acceso a recursos.

Aunque la Industria 4.0 y las tecnologías emergentes ofrecen enormes beneficios en términos de productividad y
eficiencia, también imponen a las empresas una serie de responsabilidades sociales. Las empresas deben asumir un
papel activo en la formación y capacitación de sus empleados, garantizando que la automatización no genere
exclusión laboral y que los trabajadores adquieran las habilidades necesarias para adaptarse al nuevo entorno digital.
Además, deben garantizar la inclusión tecnológica, la transparencia en sus procesos y el uso ético de las tecnologías
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emergentes, promoviendo la justicia social y el desarrollo de las comunidades locales. Solo al abordar de manera
integral estos desafíos, las empresas podrán maximizar los beneficios de la tecnología, mientras cumplen con su
papel como agentes responsables en la sociedad.

METODOLOGÍA

Este trabajo se basa en una revisión exhaustiva de la literatura académica, informes industriales y estudios de caso
que abordan la transformación de las cadenas de valor en el contexto de la Industria 4.0. Se realizó un análisis
detallado de fuentes que incluyen investigaciones publicadas en revistas científicas, reportes de empresas líderes en
la adopción de tecnologías avanzadas, y estudios sectoriales que exploran el impacto de la digitalización en áreas
clave como la manufactura, la logística y la distribución.

Para realizar el análisis, se identificaron estudios de caso que examinan cómo las empresas están integrando
tecnologías como el Internet de las Cosas (IoT), Big Data, inteligencia artificial (IA), Blockchain y automatización
en sus operaciones diarias. Estos estudios proporcionaron datos cuantitativos y cualitativos sobre los beneficios y
desafíos de estas implementaciones tecnológicas, lo que permitió evaluar los resultados obtenidos en términos de
eficiencia operativa, sostenibilidad y responsabilidad social corporativa.

La metodología de este trabajo incluyó la revisión de documentos de políticas corporativas y manuales de prácticas
de empresas pioneras en la adopción de la Industria 4.0, así como investigaciones que abordan los impactos sociales
y laborales de la automatización en diversos sectores. Se prestó especial atención a los informes que destacaban las
estrategias de formación y recapacitación de los empleados para adaptar sus habilidades al nuevo entorno digital.

Para complementar el análisis, también se revisaron informes emitidos por organizaciones internacionales y
consultoras especializadas en innovación tecnológica, que ofrecen una visión global sobre las tendencias emergentes
en la digitalización de cadenas de valor. Los datos recopilados fueron organizados y evaluados de manera
sistemática, con el objetivo de identificar patrones clave y buenas prácticas en la implementación de tecnologías
avanzadas.

Este enfoque metodológico permitió generar una comprensión integral sobre cómo las empresas están abordando la
transición hacia las cadenas de valor 4.0, destacando tanto los avances logrados como los desafíos persistentes en
términos de integración tecnológica, sostenibilidad y equidad social.

RESULTADOS

Los resultados de esta investigación muestran que las empresas que han adoptado las tecnologías de la Industria 4.0
han experimentado mejoras significativas en sus procesos operativos, lo que ha llevado a una mayor eficiencia,
flexibilidad y personalización. La automatización de procesos ha permitido una reducción considerable en los
tiempos de producción, mejorando la capacidad de respuesta de las empresas a las fluctuaciones del mercado y a las
demandas específicas de los clientes. Los robots colaborativos y los sistemas inteligentes han reducido la
dependencia de la intervención manual en tareas repetitivas, lo que ha incrementado la precisión operativa y reducido
el margen de error, especialmente en sectores industriales.

El uso de Big Data y análisis predictivo ha transformado la manera en que las empresas gestionan sus inventarios,
planifican la producción y optimizan sus cadenas de suministro. Los datos en tiempo real permiten prever la
demanda con mayor precisión, evitando la sobreproducción y la escasez de productos. Esta capacidad de anticipación
ha mejorado la gestión de inventarios y ha permitido a las empresas ofrecer productos más personalizados, lo que ha
contribuido a un aumento en la satisfacción del cliente. Los consumidores valoran la capacidad de las empresas para
ofrecer productos adaptados a sus preferencias, lo que ha resultado en una mejora en la fidelización y la retención de
clientes.

Sin embargo, los resultados también han revelado desafíos importantes. Uno de los más destacados es la creciente
necesidad de garantizar la ciberseguridad en un entorno cada vez más interconectado. A medida que las empresas
adoptan tecnologías como el Internet de las Cosas (IoT) y los sistemas basados en la nube, se exponen a amenazas
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cibernéticas que pueden comprometer la seguridad de los datos y la integridad de sus operaciones. Las empresas
deben implementar estrategias robustas de protección de datos y realizar auditorías continuas para minimizar los
riesgos asociados a los ataques cibernéticos, un aspecto que ha demostrado ser clave para mantener la confianza de
los clientes y socios comerciales.

Otro desafío importante identificado es la brecha tecnológica entre las grandes empresas y las pequeñas y medianas
empresas (PYMES). Si bien las grandes corporaciones cuentan con los recursos financieros y tecnológicos
necesarios para adoptar rápidamente las tecnologías de la Industria 4.0, muchas PYMES carecen de estos recursos y
enfrentan dificultades para integrarse plenamente en este nuevo ecosistema digital. Esta disparidad tecnológica puede
profundizar las desigualdades competitivas, dificultando que las PYMES se mantengan competitivas en un mercado
cada vez más digitalizado. Los resultados sugieren que es crucial desarrollar programas de apoyo, como
subvenciones y formación, para ayudar a las PYMES a superar estos obstáculos y participar en la transformación
digital.

En resumen, la adopción de tecnologías de la Industria 4.0 ha generado beneficios tangibles en términos de eficiencia
operativa, personalización de productos y mejora en la satisfacción del cliente, pero también ha subrayado la
importancia de abordar cuestiones críticas como la ciberseguridad y la equidad tecnológica para garantizar un
crecimiento sostenible y equilibrado en todas las empresas, independientemente de su tamaño.

Este gráfico que muestra el impacto de la Industria 4.0 en las empresas en términos de eficiencia operativa,
personalización de productos y satisfacción del cliente, así como los desafíos asociados, como la ciberseguridad y la
brecha tecnológica. El gráfico compara los resultados de beneficios positivos en azul y los desafíos en naranja, lo que
permite visualizar tanto los avances logrados como las áreas que requieren atención para un crecimiento equilibrado.  

CONCLUSIONES

La Industria 4.0 ha revolucionado las cadenas de valor, impulsando una transformación significativa en la
optimización y personalización de productos, gracias a tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial (IA), el
Big Data, y el Internet de las Cosas (IoT). Estas innovaciones han permitido a las empresas no solo mejorar su
eficiencia operativa, sino también ofrecer productos más ajustados a las preferencias individuales de los
consumidores, lo que ha contribuido a una mayor satisfacción del cliente y a la flexibilidad empresarial. Sin
embargo, el impacto de estas tecnologías debe ser gestionado con precaución.

La automatización y la digitalización, si no se manejan adecuadamente, pueden tener repercusiones negativas en
términos de empleo, desplazando a ciertos sectores de la fuerza laboral que no han sido formados para adaptarse a
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este nuevo entorno tecnológico. Por ello, es esencial que las empresas inviertan en la capacitación y formación
continua de sus empleados, para asegurar que puedan adquirir nuevas habilidades tecnológicas que los mantengan
competitivos en el mercado laboral.

Además, es fundamental garantizar que los beneficios de la digitalización se distribuyan de manera equitativa entre
las empresas de diferentes tamaños. La brecha tecnológica entre las grandes empresas y las PYMES puede aumentar
si estas últimas no reciben el apoyo necesario para integrar tecnologías avanzadas en sus operaciones. Por tanto, será
crucial desarrollar estrategias inclusivas que permitan a todas las organizaciones participar de manera activa en la
Industria 4.0.

Al modificarse los patrones de organización de las empresas para la producción como para la comercialización
nacional e internacional por medio de estrategias de segmentación de la producción adoptadas por las empresas
multinacionales que se convirtieron en empresas transnacionales al crear redes globales de producción y
comercialización.

El resultado ha sido que los insumos, los bienes y los servicios se mueven a través de las fronteras por medio de un
comercio internacional progresivamente más sujeto a formas férreamente coordinadas ya sea como comercio
intrafirma o como comercio entre empresas legalmente independientes, pero rígidamente integradas a estas redes
globales.

Mirando hacia el futuro, el éxito de las cadenas de valor dependerá de la capacidad de las empresas para innovar y
adaptarse a un entorno en constante cambio, mientras operan de manera sostenible y socialmente responsable. La
próxima fase, conocida como Industria 5.0, pondrá un enfoque aún mayor en la colaboración entre humanos y
máquinas, lo que ofrecerá nuevas oportunidades para combinar las habilidades creativas y estratégicas humanas con
la eficiencia y precisión de la tecnología. Este equilibrio será clave para que las empresas puedan continuar
evolucionando, mejorando la sostenibilidad, eficiencia y responsabilidad social en sus operaciones, a medida que la
tecnología sigue avanzando.
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RESUMEN

El presente documento se desarrolla observando la gestión de información en una dependencia gubernamental del
Estado de Michoacán, México. Por tratarse de la Seguridad Pública Estatal, es en gran número de datos que se
generan e integran, tanto internos como externos, por lo cual, en este artículo se buscó desarrollar la gestión de la
información de se desarrolla de un sistema tradicional en papel a un sistema de información digital, lo cual,
promueve la innovación, eficacia eficiencia y la mejora continua en temas de planeación, presupuestación y
evaluación interna del organismo público. Se propone una metodología, así como los módulos sugeridos que se
encuentran en experimentación para mejorar el sistema de información para su aprovechamiento y explotación de la
información.

INTRODUCCIÓN

El presente documento hace referencia a la gestión de la información en una dependencia gubernamental estatal, la
cual, se enfoca en la seguridad pública. Para desarrollar las actividades de seguridad pública, se necesitan muchos
factores de información, internos y externos. Factores externos como el crimen, el delito, células delictivas,
organizaciones criminales y eventos de emergencias. Factores internos como el capital humano, el recurso financiero,
el recurso material, la planeación, la evaluación, seguimiento y observación de la dependencia. Los factores internos
se gestionan para poder combatir los factores externos, los cuales se interrelacionan, ya que una planeación se
desarrolla en base al índice delictivo en diferentes sectores para desarrollar estrategias y acciones que combatan el
crimen, lo anterior, basado en un diagnóstico metodológico que otros organos gubernamentales señalan la para el
desarrollo integral del Estado de Michoacán de Ocampo.

La principal problemática es que no se cuenta con un sistema de información estructurado y establecido, ya que no se
cuenta con bases de datos o sistemas digitales para la recopilación y uso de datos e información. Siendo una
dependencia que atiende a todo el Estado de Michoacán, se habla de diferentes informes, con diferentes enfoques, de
todas las regiones del Estado que nutren a la dependencia para dar seguimiento a procesos internos y externos con
diferente finalidad.

El presente documento se desarrolla en base a la necesidad y experiencia que los autores desarrollan dentro de la
dependencia, siendo la usanza antigua la gestión de datos e información, la cual no es efectiva y mucho menos
innovadora. Aunque el gobierno estatal actual (2021-2027) se ha enfocado en un “gobierno digital”, todavía es
mucha la brecha por parte de Estado entre satisfacer las necesidades de la ciudadania y las necesidades internas de la
dependencia en cuanto a necesidades digitales. Se encuentra en primer lugar la ciudadania, por obvias razones, por lo
cual, es menester de la dependencia buscar satisfacer las necesidades internas en cuanto a la gestión de la
información en un formato digitalizado que facilite su recopilación, análisis y uso de la misma.

El documento que a continuación se desarrolla en analizar qué es un sistema y la información, posteriormente la
metodología que se utilizó para observar el sistema de información en la dependencia gubernamental, que aunque
austero y muy básico es utilizado, posteriormente se plasman los resultados y conclusiones. La finalidad de este
trabajo fue analizar la viabilidad de migrar un sistema de información tradicional a un sistema de información digital,
utilizando innovación y estrategias de mejora continua para el uso de datos e información generados para el ejercicio
de la dependencia y la prevención del delito. El enfoque principal es la gestión de los reportes internos en terminos
de planeación y presupuestación, posteriormente se planea desarrollar módulos de otros temas relacionados en el
sistema digital para su captura, análisis y seguimiento.
Respecto a las límitaciones encontradas, fueron principalmente en el capital humano, ya que la estructura se
encuentra formada por diferentes perfiles que no son adecuados para las funciones que se llevan a cabo en cada uno
de los puestos de la estructura organizacional, aunado a esto, no cuentan con una perfilación de investigación, lo cual
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lleva a no tener apoyo en la importancia de estrategias de innovación o mejora continua para el beneficio directo de
la dependencia e indirecto hacia la ciudadania.

TEORÍA

La editorial etecé define un sistema a un conjunto ordenado de componentes relacionados entre sí, que son
estructurados y cuentan con una composición y un entorno similar. Aunque comunmente relacionamos un sistema a
términos informáticos, el concepto se adapta a diferentes ámbitos, ya que un sistema por ejemplo puede ser el
humano, que a su vez, contiene subsistemas, como el cardio vascular, el respitario, entre otros, que a su vez
componen al ser humano para su funcionamiento y desempeño. Hago una analógia con la organización y la empresa,
ya que las dos anteriores se componen de diferentes áreas o departamentos que en su particularidad y a la par en
conjunto, logran desarrollar la función final para la cual fueron creadas, llamense productos, servicios, bienes
tangibles e intangibles, o llámese un servicio a la población como puede ser una dependencia de gobierno, como el
caso de una secretaría de seguridad pública estatal.
Un sistema de información debe ser desarrollado no únicamente con enfoque tecnológico digital, Hernández
Trasobares refiere que no unicamente son un conjunto de programas y equipos informáticos. El día de hoy un sistema
de información es una herramienta donde se puede desarrollar la gestión de datos que se compone de diferentes
componentes para utilizar los recursos provenientes de fuentes que posteriormente se utilizarán para toma de
decisiones o acciones pertinentes al campo en que se desarrolla el sistema. Von Bertalanffy , menciona que se hace
necesario un enfoque a sistemas, en el cual, “con un objetivo o meta, del cual partan soluciones que prometan
optimización, con máxima eficiencia y mínimo costo”, de donde se desarrollan interacciones de una amplia
complejidad que interactua entre diferentes elementos. A estos elementos se le nombrarán dependiendo del entorno
en que se desenvuelva el sistema, en nuestro caso, los datos e información generados son referentes a las actividades,
presupuestos, recursos financieros, humanos y materiales, así como referentes del comportamiento delictivo en el
estado de Michoacán de Ocampo.
En el libro estrategia y sistema de información (Andreu, Rafael;  Ricart, Joan;  Valor, Josep.) impulsan el desarrollo
de tecnologías de información para que las empresas superen el reto y adquieran las herramientas tecnológicas
necesarias para construir organizaciones tecnológica y estrategicamente avanzadas, ya que refieren que una estrategia
puede ser aprovechada por la organización al momento que el sistema colabore en la creación de estrategias
avanzadas. Al día de hoy, la inclusión de herramientas tecnológicas como la recopilación de datos, se vuelve
necesaria para desarrollar habilidades como empresa de manera óptima, ya que la competencia evoluciona de manera
global y local, haciendo la competitividad tecnológica un valor indispensable para la gestión de actividades en
diferentes niveles organizacionales.
Para el año 2008, se publicó en el diario oficial de la federación, perteneciente a la secretaría de gobernación, en
México, un acuerdo nacional por la seguridad, la justicia y la legalidad, en el cual, en su punto 52, enuncia
expresamente la obligación de los titulares de las entidades federativas a que establezcan un sistema de información
pública sobre programas, acciones, resultados y ejercicio de recursos públicos en materia de seguridad pública y
procuración de justicia, así mismo se instruye a la creación de un sistema de información que concentre los datos así
como un mecanismo de observancia ciudadana, con la pecularidad de que se ejecutaría por un año. Al día de hoy
este sistema no se ejecuta en la entidad de Michoacán y no se encuentra registro de la actividad del mismo en alguna
otra entidad federativa en México. Por lo que pareciera que el sistema no se encuentra activo o en funcionamiento
para su aprovechamiento.
La admistración del presidente Felipe Calderón (2006-2012), instruyó el desarrollo de mecanismos tecnológicos que
permitieran a la investigación policial, renovarse y modernizarse. En el año 2007, el Consejo Nacional de Seguridad
Pública (CNSP) acordó estrategias con dos vertientes, la primera, por medio de un programa de actualización de la
infraestructura tecnológica y de fortalecimiento de la Red Nacional de Telecomunicaciones, la segunda a por medio
de un Sistema Nacional de información al cual apoyaría el Sistem Único de Información Criminal (SUIC). Destaca
la creación de la Plataforma México (PM), en su artículo El sistema de información e inteligencia Plataforma
México, el autor Cáceres Parra, destaca la necesidad de recursos tecnológicos, interelacionados con otros elementos
para el desempeño de las funciones policiales, donde la Plataforma México juega un papel importante en el
desarrollo de la generación de información e inteligencia con el objetivo de combatir el crimen. Dicha plataforma
cuenta con información a nivel nacional, en los tres órdenes de gobierno, así como internacionalmente con
interconexión con la INTERPOL y otras características de información que pueden crear datos en tiempo real para la
toma de decisiones. Cáceres Parra, realiza una observación en las conclusiones de su artículo, ya que es necesaria la
ayuda humana para nutrir con la información en todos sus niveles estructurales, adicional, no genera un reporte como
una ficha criminal o algún documento similar para el apoyo a diferentes áreas de inteligencia, como en este caso en
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una dependencia estatal de seguridad pública. La información se encuentra disponible en la Plataforma México para
su consulta, donde el analista de inteligencia puede verificar u obtener la información sobre su posible objetivo
críminal. Para el año 2024, en la secretaría de seguridad pública del Estado de Michoacán, no se cuenta con un
sistema de información digital o plataforma propia que pueda desarrollar productos de inteligencia o productos
estadísticos para la prevención del crimen o la toma de decisiones en temas como planeación y operatividad policial
o de investigación.
Metodología
La ley de planeación de estado de Michoacán de Ocampo, publicada durante el año 2014 en el periódico oficial del
estado, señala que tiene por objeto el normar el proceso mediante el cual se lleva la plenación y conducción en
diferentes ámbitos del estado de Michoacán, como pueden ser social, económico, de salud, educativo, y en este caso,
enfocandonos en la seguridad pública. Es por ello que todas las dependencias, de acuerdo a las atribuciones de su
competencia, realizan una planeación en base a normas y lineamientos para la solicitud de recurso financiero para el
ejercicio de sus funciones. Es por ello, que la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán,
lanza un comunicado con el calendario, las normas y lineamientos para la planeación de cada dependencia, las cuales
estarán proyectando para el siguiente año fiscal.
El calendario marca los siguientes pasos para la creación del anteproyecto presupuestal para el año entrante:
1.- Publicación de Normas y Lineamientos para la Formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2025.
2.- Capacitación de la plataforma SIAPP (Sistema integral del Análisis Programático Presupuestal) en el módulo
EPP ( Estructura Programática Presupuestal) por parte de la Dirección de Programación y Presupuesto.
3.- Capturar y validar la EPP en la plataforma SIAPP.
4.- Capacitación de la plataforma SIAPP en su módulo “MML Michoacán” por parte de CPLADEM (Coordinación
General de Planeación para el Desarrollo del Estado de Michoacán de Ocampo).
5.- Capturar la MIR 2025 en la Plataforma SIAPP.
6.- Revisión y Validación de las Matrices de Indicadores para Resultados por parte de CPLADEM.
7.- Entrega del Cálculo del Capítulo 1000 (correspondiente a recursos humanos) por parte de la Dirección RRHH de
la Secretaría.
8.- Entrega de Proyecto de Presupuesto de Egresos y Anexos por parte de las Unidades Programáticas
Presupuestarias a la SFA.
9.- Capacitación de la Plataforma SIAPP en el módulo “CAP”, por parte de la Dirección de Programación y
Presupuesto.
10.- Captura por las UPP´S en la Plataforma SIAPP en el módulo “CAP”.
11.- Integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2025 por parte de la Dirección de Programación y
Presupuesto de la SFA.
12.- Envío del Paquete Fiscal 2025 al Secretario de Gobierno para su presentación al H. Congreso del Estado.
13.- Entrega del Paquete Fiscal 2025 al H. Congreso del Estado.
14.- Aprobación del H. Congreso del Estado del Paquete Fiscal 2025.
La dependencia que se analiza en su estructura de información, es la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de
Michoacán. La cual tiene que seguir los lineamientos antes mencionados en el calendario. Se debe tomar en cuenta,
que la dependencia cuenta con 27 unidades responsables, las cuales se enlistan a continuación:

1.- Oficina del secretario.
2.- Coordinación de comisarias regionales.
3.- Coordinación del agrupamiento de seguridad
vial.
4.- Coordinación general del centro estatal de
comando, comunicaciones, computo, control,
coordinación e inteligencia.
5.- Dirección de atención física y psicológica.
6.- Unidad de asuntos jurídicos y derechos
humanos.
7.- Delegación administrativa.
8.- Dirección de registro y supervisión de
empresas de seguridad privada y servicios
auxiliares.
9.- Dirección de servicios aéreos.
10.- Dirección de desarrollo policial
11.- Unidad de asuntos internos

12.- Subsecretaría de operación policial.
13.- Subsecretaría de información, inteligencia y
contrainteligencia.
14.- Coordinación de agrupamientos.
15.- Dirección de inteligencia.
16.- Dirección de investigación de campo.
17.- Dirección de protección institucional.
18.- Dirección de investigación policial.
19.- Dirección de lo contencioso.
20.- Subsecretaría de desarrollo policial y
seguridad privada.
21.- Dirección de control de la licencia oficial
colectiva.
22.- Dirección de justicia cívica y mediación
administrativa.
23.- Dirección de coordinación operativa.
24.- Dirección de análisis de la información.
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25.- Dirección de servicios técnicos. 26.- Subsecretaría de investigación especializada.
27.- Dirección de investigación técnica y táctica.

Para integrar la información, se solicita a cada una de las unidades responsables mencionadas en la lista
anterior, la información correspondiente al calendario. La información principal deriva de un diágnostico por
cada una de las áreas, comenzando con la metodología del marco lógico, con los árboles de problemas y de
objetivos. Es aquí donde la primer fuente de información masiva llega a la unidad receptora, que es la
secretaría técnica, dependiente de la unidad responsable 01, oficina del secretario. Los datos se concentran
derivados de los problemas y objetivos que cada unidad responsable genera, estamos hablando de al menos
324 datos de entrada. Cada dato corresponde una una frase, por lo cual, cada dato puede incluir mínimo 5
palabras, convirtiendo en 1620 datos únicos, derivados del diágnostico. La información anterior se solicita
mediante documento oficio, la cual se responde en el mismo formato. Dentro de este mismo documento, se
solicita la Matriz de Indicadores por Resultados, que es la información que cumple con la Metodología del
Marco Lógico, y se reflejan las acciones que permitirán dar seguimiento a los árboles de problemas y
objetivos. Cada unidad responsable se encarga de dar seguimiento a su diagnóstico, el cual, se convierte en
objetivos y posteriormente en acciones que apoyaran a resolver la problemática central señalada.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), define la Matriz de
Indicadores por Resultados como una herramienta que sirve para la planeación, en la cual, se identifican en
forma resumida los objetivos de un programa, integra indicadores por resultados y gestión que miden a los
objetivos definidos, así mismo, identifica los medios para obtener y verificar la información de los
indicadores. En el estado de Michoacán, las dependencias son instruidas en los temas de planeación por la
Coordinación de Planeación para el Desarrollo del Estado de Michoacán de Ocampo (CPLADEM), por lo
cual, ellos emiten los lineamientos para el desarrollo de la Metodología del Marco Lógico y la Matriz de
Indicadores por Resultados.
La CPLADEM instruye el uso de los formatos para el desarrollo de la matriz, la cual se muestra dividida en

las siguientes figuras:

Figura 1 Descripción de los objetivos e indicadores de la matriz. Fuente: CPLADEM 2023.
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Figura 2 Descripción de los indicadores que incluye la matriz. Fuente. CPLADEM 2023.

Figura 3 Metas de la matriz. Fuente: CPLADEM 2023.
Dentro de la matriz se incluyen 29 conceptos que se solicitan para complementar la matriz. Si contemplamos
que cada una de las unidades responsables responde a cada uno de los conceptos, estamos desarrollando una
matriz con 783 datos básicos que conforman cada columna y línea de la matriz, tomando en cuenta que cada
uno de los 783 numerales, incluye más de una palabra.
Posterior a la recepción de la información en el formato oficio, se analizan los datos recabados, ya que deben
cumplir con las características que el CPLADEM marca en su “Guía de la metodología de Marco Lógico”, en
esta guía se resume la importancia y el origen de la metodología, las etapas y la forma en la que se deben
redactar los niveles, el fin, propósito, componente y actividad. Una peculiaridad de la matriz, es que tiene una
correlación directa entre cada nivel, siendo que las actividades, al realizarse correctamente, cumplen con los
componentes, este último, al realizarse, cumplen con el propósito que al cumplirse todos los anteriores,
cumplen con el nivel fin que es el objetivo principal de la matriz. Una vez integrada la información en un
formato de Excel, se integra la información de las 27 unidades responsables, cabe mencionar que la revisión
se realiza de manera manual y un poco rudimentaria, ya que se nutre manualmente por el capital humano,
llevando consigo errores de captura, formato y edición. Posteriormente se captura en la plataforma que
corresponde a la CPLADEM., la captura es nuevamente manual, dando paso a que ocurran errores al
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momento de capturar, ya que no hay una forma de proteger la información para no ser modificada por
equivocación o a algún otro tipo de equivocación.
La metodología anterior no maneja una estructura bien definida y desarrollada. Este es un solo proceso para la
recopilación de información, ya que la dependencia maneja muchos más procesos y un alto índice de
información. Realizando un resumen de la metodología para el manejo de información sería la siguiente:

Donde:
Solicitud externa. Se recibe la solicitud externa de la información a la dependencia de seguridad
pública.
Solicitud interna. Se solicita la información a las unidades responsables integrantes de la
dependencia de seguridad pública.
Recopilación interna. Por medio de oficio se solicita la información de las unidades responsables.
Recepción interna. Se recibe la información de las unidades responsables.
Revisión. Se revisa la información y se corrige en caso de ser necesario.
Integración. Se conjunta la información en un solo archivo.
Entrega externa. Se carga la información en una plataforma externa.

Una vez analizado el método en el que se obtiene la información, se identificó la necesidad de un proceso
enfocado en la gestión de información, se desarrolló una metodología para obtener resultados óptimos y
eficaces para el manejo, integración y consulta de información de planeación y estadística, ya que una
dependencia con una responsabilidad y con gran tamaño organizacional, requiere el manejo adecuado de la
información. Como podemos observar en la metodología desarrollada que no se tiene una definición adecuada
del proceso, ya que no se especifican términos aplicados a la obtención y manejo de la información. En los
resultados podremos ver la metodología sugerida para llevar a cabo la obtención de datos e información que
puedan aportar a niveles gerenciales para la toma de decisiones y otros aspectos, como los presupuestales y el
impacto que se genera al desarrollar las funciones inherentes de la dependencia.

Para analizar el proceso de recopilación de información, se llevó a cabo un análisis de los pasos que se llevan
a cabo desde diferentes puntos de vista, un punto de vista administrativo, tomando en cuenta un proceso
administrativo y desde el punto de vista de la informática. Se complementa la visión del estudio ya que se
necesita un orden, el cual, el proceso administrativo dio el punto de partida, no ahondaremos en el proceso,
pero tomando en cuenta cuatro pasos que provienen del proceso que Henry Fayol propuso:

Donde:
Planeación: Se plasman los objetivos y metas del proyecto
Organización: Se divide el trabajo y se otorgan actividades
Dirección: Se llevan a cabo las actividades para ayudar a completar los objetivos y metas
Control: Se observa el cumplimiento de las actividades para futuras tomas de decisiones
Aplicando el proceso administrativo en la recopilación de información, podemos decir que en la planeación se
define la mejor manera de obtener la información, sobre todo tomando en cuenta las variables del tiempo y el
formato y los objetivos que perseguimos al recopilar los datos. La organización el equipo de trabajo que
conoce el tema y puede aportar conocimiento y habilidades para el manejo de la información. En la dirección
se desarrollan las actividades competentes, solicitar información, recibirla, analizarla, capturarla y enviarla al
ente externo solicitante. En el control se verifica que el proceso de las actividades se lleve a cabo en tiempo y
forma, para lograr alcanzar el objetivo. Derivado de este proceso, se realizó un bosquejo de la estructura
informática que se propone para obtener óptimos resultados en el manejo y recopilación de la información. Se
realizaron pruebas piloto manuales para llegar a definir los pasos que en el apartado de resultados se plasman.
Se observó cada pasó en la recolección de datos, por lo cual, derivado de la obtención informal, se obtuvo la
estructura que debería contener la plataforma digital para recolección y manejo de los datos.

RESULTADOS
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Los siguientes pasos resultan de la observación que se realizó en la recolección de datos que se lleva a cabo de
una manera rudimentaria. Cada paso fue desarrollado con la finalidad de optimizar y mejorar el proceso por el
cual cada dato se procesa para su recopilación y uso posterior. La integración de información implica
combinar datos de diferentes fuentes para crear un conjunto cohesivo y útil. Los pasos para lograr esto pueden
variar según el contexto, pero para la dependencia se mencionan las sugerencias con sus enfoques:

1. Definir el Objetivo.
- Objetivo: ¿Qué necesitas lograr con la integración de la información?
- Resultado deseado: ¿Cómo debe ser el resultado final?

2. Identificar las Fuentes de Información
- Fuentes Internas: Bases de datos, informes, documentos internos u oficios.
- Fuentes Externas: Información de terceros, datos públicos.

3. Recopilar Datos
- Recolección: Obtener la información de las fuentes identificadas.
- Verificación: Asegúrate de que los datos sean precisos y relevantes.

4. Estandarizar los Datos
- Formato: Convertir datos a un formato común (por ejemplo, fechas, unidades).
- Consistencia: Asegurar que los datos sean coherentes en todas las fuentes.

5. Limpiar los Datos
- Eliminación de Duplicados: Identificar y eliminar datos redundantes.
- Corrección de Errores: Corregir errores y anomalías en los datos.

6. Integrar los Datos
- Modelos de Integración: Usar técnicas como bases de datos relacionales o herramientas de integración de

datos.
- Fusión: Combinar los datos de diferentes fuentes en un único repositorio.

7. Analizar y Transformar
- Análisis: Examinar los datos integrados para obtener información útil.
- Transformación: Aplicar cálculos, agregar valores y crear métricas.

8. Visualizar la Información
- Herramientas de Visualización: Utilizar gráficos y otros medios para representar los datos.
- Interpretación: Hacer que la información sea comprensible para los usuarios finales.

9. Validar Resultados
- Verificación: Asegúrate de que los resultados sean precisos y que cumplan con los objetivos definidos.
- Feedback: Obtener retroalimentación de los usuarios para ajustar y mejorar el proceso.

10. Documentar el Proceso
- Registro: Documenta los pasos seguidos, las herramientas usadas y las decisiones tomadas.
- Manual de Procedimientos: Crea un manual para futuras referencias o para otros usuarios que necesiten

seguir el mismo proceso.

11. Mantener y Actualizar
- Monitoreo: Revisa periódicamente los datos y el proceso de integración para asegurar su relevancia y

precisión.
- Actualización: Ajusta y actualiza la integración según cambien las fuentes de datos o los objetivos.

CONCLUSIONES
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La gestión de información en la organización y empresa es de vital importancia, ya que de aquí parten
diferentes variables para la toma de decisiones, o simplemente para la operación interna o externa de la
misma. Una dependencia gubernamental está sujeta a los diferentes cambios administrativos, los cuales
afectan los posibles procesos de innovación y mejora continua, aunado, a que los perfiles que se desenvuelven
dentro de la estructura gubernamental, no siempre son los adecuados para el desarrollo de las funciones
administrativas, de las cuales, parte la operatividad de la dependencia. Otro factor que pudiese afectar es la
visión, misión y objetivos de la organización gubernamental, los cuales pudieran no encontrarse desarrollados,
actualizados o alineados a la situación y entorno que se encuentra la dependencia. Los fundamentos del existir
de la dependencia, es decir, la función principal del organismo, es definitivo para realizar el producto o
servicio que satisface a la sociedad, en este caso la prevención del delito y su entorno.
Una dependencia estatal de seguridad pública que cuenta con una plantilla de personal de aproximadamente
ocho mil elementos, entre operativos y administrativos, con diferentes activos como edificios, patrullas,
motopatrullas, vehículos utilitarios. Lo anterior se distribuye entre 27 unidades responsables, las cuales
cuentan con subdirecciones y departamentos, entre los cuales se distribuye el presupuesto y acciones
medibles. El recopilar datos e información pertinente de cada unidad responsable es una labor que se realiza
mes con mes. Es un proceso tedioso, ineficaz y con un periodo de tiempo que no beneficia la gestión de la
información para el cumplimiento y finalidad de la información. Se recomienda aplicar el método
“DIRELINFO”, que hace referencia a los 11 pasos para la recolección y gestión de la información, con la
finalidad de obtener la información de manera más precisa, ordenada y en tiempo y forma. Las etapas se
pudieran adaptar, dependiendo del entorno de la empresa u organización y la finalidad de la misma, pudiendo
ser el enfoque en recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros, entre otros. El paso final es el
seguimiento de la plataforma digital desarrollada que se encuentra en fase beta, para llevar a cabo cada paso
señalado en el sistema SISOPMICH (Sistema de Información de Seguridad y Orden Público de Michoacán).
La plataforma como herramienta de gestión de una “Matriz de Indicadores para Resultados” y “Programa
Operativo Anual”, es el comienzo para la gestión de información, ya que se busca añadir módulos para los
temas de transparencia, presupuesto basado en resultados, informes de gobierno, programas sectoriales,
transversales y especiales propios de la dependencia, los cuales arrojan datos e información de gran valor para
dar seguimiento al fenómeno delictivo y para la toma de decisiones en diferentes entornos organizacionales,
basándose en la información que se gestiona, se espera en un futuro añadir módulos de inteligencia artificial
para la prevención del delito, preservación del orden público, la paz social y la seguridad pública.
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RESUMEN

La presente ponencia, está enfocada a la búsqueda de mejores oportunidades de desarrollo personal y profesional de
los trabajadores mediante la implementación de programas de capacitación, y como objetivo se presentan estadísticas
de qué empresas son las que más invierten en este rubro para sus trabajadores, se incluyen estudios estadísticos
referentes al uso y aprovechamiento de estos programas en donde podremos identificar claramente que las grandes
empresas son las que más invierten en este rubro generando con ello enormes utilidades y comprometiendo día con
día a sus trabajadores en su superación profesional.

Se intenta esclarecer el concepto de Capacitación y Desarrollo de los Recursos Humanos, y el porqué estos pueden
ser aprovechadas como herramientas efectivas para la generación de un mejor ambiente organizacional y finalmente
el incremento de utilidades.

Por otro lado, se habla también de las nuevas necesidades de nuestra sociedad que invitan a estar en constante
cambio por el mundo globalizado en el que hoy vivimos, y las estrategias que se han ido desarrollando para satisfacer
las mismas.

Se menciona así, que la inversión en programas permanentes de capacitación no es nada nuevo, y que para muchas
organizaciones nacionales e internacionales ya es parte de su nueva era, si resaltamos la gran oportunidad que tienen
las empresas en apostar más en implementar la capacitación como parte fundamental en su crecimiento.

Palabras clave.
● Capacitación, Desarrollo, TICS, Sociedad, Conocimiento.

ABSTRACT.

The present paper is focused on the search of better opportunities for personal and professional development of
employees by implementing training programs and presents statistics aim of which companies are the largest
investors in this area for its workers , is include statistical studies concerning the use and development of these
programs where we can clearly identify that large companies are the largest investors in this area thereby generating
huge profits and engaging every day to its workers.

It attempts to clarify the concept of Training and Human Resources Development , and because they can be exploited
as effective tools for generating better organizational environment and ultimately increased profits.

On the other hand , we also speak of the changing needs of our society that invite to constantly change the globalized
world in which we live today , and the strategies that have been developed to meet the same .

It is mentioned as well , that investment in ongoing training programs is nothing new , and that for many national and
international organizations and is part of the new era , if you highlight the great opportunity for companies to bet
more to implement training as fundamental part of their growth.

Keywords .
Training, Development, TICS, Society, Knowledge
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Una Sociedad actual cada vez más demandante, en muchos ámbitos para el desarrollo humano, para el caso concreto
de la presente ponencia hablaremos de una necesidad de comunicación más efectiva y en el campo de la
capacitación y con ello el desarrollo del Recurso Humano en las Organizaciones.

Considerando los problemas económicos actuales, la escases de conseguir un buen empleo, el acelerado cambio en
las organizaciones por vivir en un mundo globalizado, el crecimiento de la población, las desestabilizaciones
económicas mundiales, una sociedad cada vez más demandante de servicios, y entre muchos otros factores, han
propiciado un acelerado desarrollo de tecnologías más eficientes, y por consiguiente una denominada nueva
revolución “La del conocimiento”, que implica mayores retos hacia las organizaciones.

Como hechos históricos, recordamos que la Revolución Industrial, trajo consigo la innovación e introducción de
tecnología que reemplazara la mano de obra del ser humano, en la actualidad vivimos en una nueva Revolución del
Conocimiento, pretendiendo que en un futuro próximo más del 90% de las actividades laborales del ser humano
tendrán relación con el conocimiento más no en las capacidades físicas para ejercer un oficio.

Esta necesidad del crecimiento del conocimiento ha propiciado el progreso y desarrollo de las Tecnología de
Información, que actualmente forman parte de la vida de la sociedad en distintos ámbitos y aplicaciones, destacando
entre ellos el entorno de la Educación, hablando no sólo de una educación a nivel de aula, sino traspasando hasta los
valores y costumbres de una sociedad cambiante y exigente de su medio ambiente.

Desde las últimas décadas, la tecnología ha adquirido un papel protagónico dentro del desarrollo apresurado de las
sociedades. Uno de los principales detonantes de este esparcimiento tecnológico ha sido la adaptación de esta a los
diferentes escenarios de actividades humanas.

El progreso de las tecnologías de información (TIC) y su repercusión en el comportamiento de las sociedades, ha
obligado a estas últimas a buscar los medios más adecuados para obtener el mejor provecho de las TIC, es por ello
que la capacitación hoy en día no puede ir desvinculada de este importante factor.

Sin embargo, este crecimiento acelerado que hemos estado percibiendo no ha sido del todo uniforme. Actualmente
existe una dispersión económica obviamente marcada en el entorno global, que incluye los ámbitos industriales,
científicos, sociales y educativos.

En el caso concreto de las empresas a nivel nacional y sus programas de capacitación con los que cuentan llegamos a
la conclusión de que aún hay mucho camino por recorrer en este sentido para adoptar como parte fundamental de su
crecimiento no solo humano sino también económico.

Por lo que es de vital importancia al momento de elegir la empresa en la cual pretendemos dejar nuestros mejores
años laborales y productivos analizar ¿qué desarrollo podemos alcanzar en esa organización?, ¿Cuánto invierten en
capacitación para sus empleados?, etc.

Como parte crítica de esta obra, resaltaremos que aunque el desempeño competitivo de las empresas que tienen
implementado programas de capacitación es aceptable, aun en México falta mucho por recorrer y el implementar
estos como parte esencial de su actividad tiene grandes ventajas que aseguran a un corto tiempo abastecer la
demanda que exige la sociedad michoacana, haciendo frente a las necesidades tan cambiantes de la sociedad actual.

Recordando así, que las grandes innovaciones tecnológicas, principalmente se han derivado de necesidades que la
sociedad demanda, en esta obra no se tratará de descubrir algo nuevo si no satisfacer una necesidad actual que en
otros países e incluso en el interior de México ya se ha iniciado.

CONTENIDO
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El implementar planes y programas de capacitación trae como resultado una organización más eficiente y eficaz en
el logro de sus objetivos, mediante la presentación de estadísticas de qué empresas son las que más invierten en este
rubro para sus trabajadores, generando con ello enormes utilidades y comprometiendo día con día a sus trabajadores.

Si bien todo nuevo desarrollo Tecnológico implica la aparición de nuevos retos para lograr un exitoso
aprovechamiento e implementación en la sociedad. Y recordando que estamos en una sociedad cada vez más
compleja y demandante. Ante este escenario las necesidades de personal capacitado para cumplir con los
requerimientos técnicos de esta nueva generación son mayores a las que existieron hace algunas décadas. Personas
con habilidades de autoaprendizaje y adaptabilidad al nuevo rumbo tecnológico.

Sin embargo no todo es positivo en este tema, particularmente citaremos más adelante que existen muchas
deficiencias y barreras en nuestra sociedad para lograr este acometido. Es importante mencionar que La Ley Federal
del Trabajo en su Art. 153-A señala: “Los patrones tienen la obligación de proporcionar a todos los trabajadores, y
éstos a recibir, la capacitación o el adiestramiento en su trabajo que le permita elevar su nivel de vida, su
competencia laboral y su productividad, conforme a los planes y programas formulados, de común acuerdo, por el
patrón y el sindicato o la mayoría de sus trabajadores.”

A continuación presentare los resultados de un estudio realizado y publicado en una revista que tiene su página de
consulta en la siguiente dirección: “revistamercado.com.do” de todas las empresas investigadas a los largo de 2 años
de investigación, estas son algunas de las mejores empresas para trabajar basándose en los programas de capacitación
y desarrollo profesional:

Grupo León Jiménez.

Se caracteriza por su ambiente laboral dinámico, accesibilidad de los líderes, desarrollo continuo, integridad e
innovación. Su parámetro de valoración salarial es anual y se basa en los resultados obtenidos en el balance
Scorecard o tablero de indicadores y evaluación del desempeño de sus objetivos definidos. Beneficia con bono
vacacional y navideño, subsidio de almuerzo, seguro médico internacional y de vida; Car Allawence, asignación de
combustible, transporte; programas de crédito de becas de grado y postgrado para empleados e hijos, reconstrucción
de sus viviendas y jornada de vacunación.

Nestlé Dominicana.

Mantiene una política de remuneración, basada y alineada con la política corporativa de Recursos Humanos a fin de
apoyar la capacidad de la empresa para atraer y retener colaboradores motivados y de alto desempeño. Le paga a las
embarazadas el 100% de sus salarios durante su licencia pre y post-parto de18 semanas, 6 adicionales a la establecida
por la Ley Laboral; la leche del niño durante el primer año; el 75% del seguro médico, préstamos para vehículos a
una tasa de 0% de interés y bono vacacional.

Philip Morris International.

Otorga a sus empleados un paquete muy atractivo de beneficios, lo que les permite ser atractivos como empleadores
y a su vez, ayudar a cubrir sus necesidades. Anualmente otorgan un incremento salarial, de acuerdo al desempeño
individual, y cuentan con un sistema de incentivos específicamente para los empleados que laboran en su fuerza de
Ventas basados en objetivos específicos del área.

Orange Dominicana.

Desarrolla estrategias efectivas para el manejo de sus talentos y recursos. Su ambiente es refrescante, donde los
ejecutivos practican la cultura de puertas abiertas creando un ambiente propicio y motivador para el flujo de nuevas
ideas y sugerencias. Los salarios se revisan semestralmente basados en una matriz de valoración al merito donde se
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premia el esfuerzo de empleados con un mejor desempeño y cuenta con bonos e incentivos monetarios por
desempeño y extraordinario.

Scotiabank.

Aquí se respira un ambiente amigable donde prima el respeto entre todos y la equidad, y se valora la diversidad,
aprecia a la gente como es, independientemente de rango, raza, género o religión. Sus empleados cuentan con
herramientas y programas para desarrollar carreras y crecer profesionalmente. A parte de los programas corporativos
de ayuda a la comunidad, su personal se involucra voluntariamente en actividades para recaudar fondos y auxiliar a
dichas comunidades.

Compañía Dominicana de Teléfonos C. por A.

Promueve un clima de respeto, comunicación, reconoce la excelencia e invierte en su conocimiento técnico. Además
de incentivos planes de salud, descuentos en universidades. Posee una cooperativa entre otros beneficios.

CEMEX Dominicana.

Se preocupa por desarrollar y mantener un buen ambiente de trabajo, su personal, trabaja en un ambiente de total
apertura, imparcialidad y respeto. Brinda programas corporativos de capacitación y fortalecimiento de habilidades en
cada nivel de la organización, la oportunidad de avanzar en la trayectoria de carrera profesional.

Hilton Hotels.

Su política de trabajo es de puertas abiertas que facilita que los miembros de equipo aporten sus ideas directamente
con las personas involucradas, así como comunicar oportunidades de mejoras. Su cultura de trabajo tiene como fin
que la satisfacción del equipo esté relacionada con la de sus huéspedes y clientes.

Quala.

Ofrece bonificaciones de acuerdo a los resultados corporativos, incentivos para ventas, programas en caso de
calamidad, préstamos y póliza corporativa para vehículos, transporte, seguro médico y de vida, cooperativa, bono
quincenario y de aniversario, programas de estudio y premios al Mérito y al Espíritu Quala.

Ambev Dominicana.

Se caracteriza por un ambiente laboral open-office, puertas abiertas, comunicación muy abierta y transparente. Su
política salarial está basada en la metodología Hay Group y su sistema de incentivos monetarios por el cumplimiento
de sus objetivos anuales. Programas de capacitación corporativos a nivel local y del país.

Kimberly Clark.

El parámetro de valoración de salarios está basado en aspectos del mercado local y el resultado individual obtenido
por cada colaborador en el sistema de gestión de desempeño. Además ha sido galardona por “Great Places to Work
Institute” como la mejor empresa para trabajar en la región latinoamericana.

Citibank.

Aquí prima un ambiente de respeto, trabajo en equipo y profesionalismo, se valora la diversidad y se escucha a los
empleados mediante su política de “puertas abiertas”. Cuenta con programa de reconocimiento, y antigüedad. Ofrece
bonos, combustible, seguro médico y de vida.
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Suprema Corte de Justicia.

Cuenta con un ambiente de estabilidad, desarrollo profesional, oportunidad de crecimiento y transparencia de los
procesos. Sus parámetros de valoración salarial, mediante la evaluación de factores por puesto y la aplicación de
sueldos sobre la base de su disponibilidad económica.

CINEPOLIS

Cinépolis es una empresa orgullosamente mexicana, Posee instalaciones en México, Guatemala, El Salvador, Costa
Rica, Colombia, Panamá, Brasil, Perú, India, Honduras y Estados Unidos siendo así la empresa cinematográfica más
grande de América Latina y la cuarta a nivel mundial, en México se ha consolidado como "la capital del cine", tal
como lo dice su lema, ya que sus instalaciones son de alto prestigio y aceptación para sus clientes ya que son
grandes, aclimatadas, cuentan con salas 3D y hasta 4D.

Etapas del programa de capacitación:
1. Evaluación del desempeño
2. Detectar las necesidades
3. Diseñar el programa de capacitación
4. Poner en práctica el curso.
5. Evaluación final

Este programa de capacitación se dividirá en 5 etapas, ya que son los 5 lugares en donde el empleado se va a
capacitar las cuales son: Taquilla , crepería , dulcípolis , dulcería y mantenimiento . En cinépolis no es necesario
tener un empleado para cada área, si no que se rotan los empleados y hacen su trabajo en diferentes áreas.

Derivado de esta investigación podemos concluir que las empresas de más invierten en capacitación generan grandes
utilidades como resultado de este proceso.

Por otro lado y basándonos en un estudio realizado en 2012, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
decidió incorporar en una encuesta que realiza mensualmente módulos anuales especiales para obtener más
información sobre determinadas problemáticas; entre ellas, la capacitación.

En la muestra se tomaron en cuenta 1600 firmas, ubicadas en los principales aglomerados urbanos (Gran Buenos
Aires, Gran Rosario, Gran Córdoba, Gran Mendoza y Gran Tucumán), y los datos obtenidos son representativos de
46.000 empresas. Después de analizar los resultados, una de las principales sorpresas fue el bajo número de
organizaciones que les ofrecieron a sus empleados actividades de formación. Sólo el 30 por ciento de las firmas
capacitó a su personal, pero si no se consideran las que lo hicieron en seguridad e higiene (que son obligatorias por
las normas de las ART), el número desciende al 23 por ciento. Los datos son especialmente llamativos si se tiene en
cuenta la falta de mano de obra calificada que sufren las compañías.

Pero el tamaño de la empresa parece ser un factor clave para analizar este fenómeno. Según Marta Novick,
subsecretaria de Programación Técnica y Estudios Laborales del Ministerio de Trabajo, "Las pymes históricamente
tienen más dificultades para formar a sus empleados porque les cuesta más encontrar el tipo de capacitación
específica que necesitan".

Lo cierto es que del total de empresas pequeñas encuestadas, formadas por entre 10 y 49 empleados, sólo el 23%
afirmó que realizó actividades formativas; pero la mitad de las organizaciones medianas, compuestas por entre 50 y
199 trabajadores, y el 65% de las empresas grandes, que tienen 200 empleados o más, capacitaron a su personal.

La Capacitación significa la preparación de la persona en el cargo. Es una actividad sistemática, planificada y
permanente cuyo propósito es preparar, desarrollar e integrar los recursos humanos al proceso productivo, mediante
la entrega de conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para el mejor desempeño de todos los
trabajadores en sus actuales y futuros cargos y adaptarlos a las exigencias cambiantes del entorno.

1583



La capacitación va dirigida al perfeccionamiento técnico del trabajador para que éste se desempeñe eficientemente en
las funciones a él asignadas, produzca resultados de calidad, proporcione excelentes servicios a sus clientes,
prevenga y solucione anticipadamente problemas potenciales dentro de la organización.

El Desarrollo se refiere a la educación que recibe una persona para el crecimiento profesional a fin de estimular la
efectividad en el cargo. Tiene objetivos a largo plazo y generalmente busca desarrollar actitudes relacionadas con una
determinada filosofía que la empresa quiere desarrollar.

La capacitación es para los puestos actuales y la formación o desarrollo es para los puestos futuros. La capacitación y
el desarrollo con frecuencia se confunden, puesto que la diferencia está más en función de los niveles a alcanzar y en
la intensidad de los procesos. Ambas son actividades educativas.

Los principales objetivos de la capacitación son:
1. Preparar al personal para la ejecución de las diversas tareas particulares de la organización.
2. Proporcionar oportunidades para el continuo desarrollo personal, no sólo en sus cargos actuales sino también para
otras funciones para las cuales la persona puede ser considerada.
3. Cambiar la actitud de las personas, con varias finalidades, entre las cuales están crear un clima más satisfactorio
entre los empleados, aumentar su motivación y hacerlos más receptivos a las técnicas de supervisión y gerencia.

Beneficios de contar con capacitación para la organización:
● Mejora el conocimiento del puesto a todos los niveles.
● Eleva la moral de la fuerza de trabajo.
● Ayuda al personal a identificarse con los objetivos de la organización.
● Mejora la relación jefes-subordinados.
● Es un auxiliar para la comprensión y adopción de políticas.
● Se agiliza la toma de decisiones y la solución de problemas.
● Promueve el desarrollo con vistas a la promoción.
● Contribuye a la formación de líderes y dirigentes.
● Incrementa la productividad y calidad del trabajo.
● Ayuda a mantener bajos los costos.
● Elimina los costos de recurrir a consultores externos.

Beneficios para el trabajador que repercuten favorablemente en la organización:
● Ayuda a la persona en la solución de problemas y en la toma de decisiones.
● Aumenta la confianza, la posición asertiva y el desarrollo.
● Forja lideres y mejora las aptitudes comunicativas.
● Sube el nivel de satisfacción con el puesto.
● Permite el logro de metas individuales.
● Elimina los temores a la incompetencia o la ignorancia individual.

Beneficios en relaciones humanas, relaciones internas y externas, y adopción de políticas:
● Mejora la comunicación entre grupos y entre individuos.
● Ayuda en la orientación de nuevos empleados.
● Proporciona información sobre disposiciones oficiales.
● Hace viables las políticas de la organización.
● Proporciona una buena atmósfera para el aprendizaje.
● Convierte a la empresa en un entorno de mejor calidad para trabajar.

PASOS DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN

1. Determinación de necesidades de capacitación
Detectar las necesidades de capacitación permite que la empresa no corra el riesgo de equivocarse al ofrecer una
capacitación inadecuada, lo cual redundaría en gastos innecesarios. La actividad de capacitación debe estar
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fuertemente alineada con los intereses del negocio para ser justificada. Deben realizarse tres tipos de análisis; estos
son:

Análisis Organizacional: Es aquél que examina a toda la compañía para determinar en qué área, sección o
departamento, se debe llevar a cabo la capacitación. Se debe tomar en cuenta las metas y los planes estratégicos de la
organización, así como los resultados de la planeación en recursos humanos.

Análisis de Tareas: Se analiza la importancia y rendimiento de las tareas del personal que va a incorporarse en las
capacitaciones.

Análisis de la Persona: Dirigida a los empleados en forma individual. En este análisis se debe comparar el
desempeño del empleado con las normas establecidas en la empresa y esta información es obtenida a través de una
encuesta.

Los principales medios utilizados para la determinación de necesidades de capacitación son:
● Evaluación de desempeño: Mediante la evaluación de desempeño es posible descubrir no sólo a los

empleados que vienen efectuando sus tareas por debajo de un nivel satisfactorio, sino también averiguar qué
sectores de la empresa reclaman una atención inmediata de los responsables del entrenamiento.

● Observación: Debe ser realizada en el sitio de trabajo y permite verificar donde hay evidencia de trabajo
ineficiente, tales como excesivo daño de equipos, atraso con relación al cronograma, perdida excesiva de
materia prima, número acentuado de problemas disciplinarios, alto índice de ausentismo, entre otros.

● Cuestionarios: Investigaciones mediante cuestionarios y listas de verificación proporcionan evidencias
sobre las necesidades de entrenamiento.

● Solicitud de supervisores y gerentes: Cuando la necesidad de entrenamiento apunta a un nivel muy alto,
los propios gerentes y supervisores se hacen propensos a solicitar entrenamiento para su personal.

● Entrevistas con supervisores y gerentes: Contacto directo con supervisores y gerentes, con respecto a
posibles problemas solucionables mediante entrenamiento, por lo general se descubren en las entrevistas
con los responsables de diversos sectores.

● Reuniones interdepartamentales: Discusiones entre los diferentes departamentos acerca de asuntos
concernientes a objetivos empresariales, problemas operacionales, planes para determinados objetivos y
otros asuntos administrativos.

● Examen de empleados: Prueba de conocimiento del trabajo de los empleados que ejecutan determinadas
funciones o tareas.

● Modificación de trabajo: Siempre que se introduzcan modificaciones totales o parciales de la rutina de
trabajo, se hace necesario el entrenamiento previo de los empleados en los nuevos métodos y procesos de
trabajo.

● Entrevista de salida: Cuando el empleado va a retirarse de la empresa es el momento más apropiado para
conocer su opinión acerca de la empresa y las razones que motivaron su salida. Es posible que salgan a
relucir varias diferencias de la organización, susceptibles de correcciones.

● Análisis de cargos: El conocimiento y la definición de lo que se quiere en cuánto a aptitudes,
conocimientos y capacidad, hace que se puedan preparar programas adecuados de capacitación para
desarrollar la capacidad y proveer conocimientos específicos según las tareas, además de formular planes de
capacitación concretos y económicos y de adaptar métodos didácticos.

Además de estos medios, existen algunos indicadores de necesidades de capacitación, los cuáles son:
● Indicadores a priori: Son los eventos que provocaran futuras necesidades de capacitación fácilmente

previsibles. Los indicadores a priori son:
-         Expansión de la empresa y admisión de nuevos empleados.
-         Reducción del número de empleados.
-         Cambio de métodos y procesos de trabajo.
-         Sustituciones o movimiento de personal.
-         Faltas, licencias y vacaciones del personal.
-         Modernización de maquinarias y equipos.
-         Producción y comercialización de nuevos productos o servicios.
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● Indicadores a posteriori: Son los problemas provocados por las necesidades de capacitación no atendidas.
Por lo general, están relacionadas con la producción o con el personal y sirve como diagnóstico de
capacitación. Se clasifican en:

a)     Problemas de producción:
-         Calidad inadecuada de la producción.
-         Baja productividad.
-         Averías frecuentes en equipos e instalaciones.
-         Comunicaciones defectuosas.
-         Prolongado tiempo de aprendizaje e integración en el campo.
-         Gastos excesivos en el mantenimiento de máquinas y equipos.
-         Exceso de errores y desperdicios.
-         Elevado número de accidentes.

b)     Problemas de personal:
-         Relaciones deficientes entre el personal.
-         Número excesivo de quejas.
-         Poco o ningún interés por el trabajo.
-         Falta de cooperación.
-         Errores en la ejecución de órdenes.
-         Dificultades en la obtención de buenos elementos.

2. Programación de la capacitación
Consiste en la elección y prescripción de los medios de capacitación para sanar las necesidades percibidas. En esta
etapa se toman en cuenta los siguientes aspectos:

Plantación de la capacitación. La programación de la capacitación exige una planeación que incluye lo siguiente:

-         Enfoque de una necesidad especifica cada vez.
-         Definición clara del objetivo de la capacitación.
-         División del trabajo a ser desarrollado, en módulos, paquetes o ciclos.
-         Elección de los métodos de capacitación, considerando la tecnología disponible.
-         Definición de los recursos necesarios para la implementación de la capacitación, como tipo de entrenador

o instructor, recursos audiovisuales, máquinas, equipos o herramientas necesarias, materiales, manuales,
entre otros.

-         Definición de la población objetivo, es decir, el personal que va a ser capacitado, considerando:
o       Número de personas.
o       Disponibilidad de tiempo.
o       Grado de habilidad, conocimientos y tipos de actitudes.
o       Características personales de comportamiento.

-         Local donde se efectuara la capacitación, considerando las alternativas en el puesto de trabajo o fuera del
mismo, en la empresa o fuera de ella.

-         Época o periodicidad de la capacitación, considerando el horario más oportuno o la ocasión más
propicia.

-         Cálculo de la relación costo-beneficio del programa.

Técnicas de capacitación.

a) Técnicas aplicadas en el sitio de trabajo:
    Capacitación en el puesto: Contempla que una persona aprenda una responsabilidad mediante su

desempeño real. Ofrece varias ventajas, tales como que es relativamente económica, los trabajadores en
capacitación aprenden al tiempo que producen y no hay necesidad de instalaciones costosas fuera del
trabajo como salones o dispositivos de aprendizaje programados. El método también facilita el aprendizaje
ya que los empleados aprenden haciendo realmente el trabajo y obtienen una retroalimentación rápida sobre
lo correcto de su desempeño. Existen varios tipos de capacitación en el puesto, entre ellas:

-         El método de instrucción o sustituto, en la que el empleado recibe la capacitación en el puesto por parte
de un trabajador experimentado o supervisor.
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-         La rotación de puestos en la que el empleado pasa de un puesto a otro en intervalos planeados.
● Rotación de puestos: Con el fin de proporcionar a los empleados, experiencia en varios puestos, se utiliza

la rotación del personal de una a otra función. Cada movimiento de un puesto a otro es normalmente
precedido por una sesión de instrucción directa. Además de proporcionar variedad en su labor diaria, esta
técnica ayuda a la organización en período de vacaciones, ausencias, renuncias, entre otros.

● Relación experto-aprendiz: En las técnicas de capacitación que utilizan una relación entre un maestro y un
aprendiz se aprecian claras ventajas en la retroalimentación que se obtiene prácticamente de inmediato.

 
b) Técnicas aplicadas fuera del sitio de trabajo:

● Conferencias, videos y películas, audiovisuales y similares: Estas técnicas no requieren de una
participación activa del trabajador, economizan tiempo y recursos. Los bajos niveles de participación,
retroalimentación, transferencias y repetición que estas técnicas muestran, pueden mejorar mucho cuando se
organizan mesas redondas y sesiones de discusión al terminar la exposición.

● Simulación de condiciones reales por computadoras: Consiste en la simulación de instalaciones de
operación real, donde el trabajador se va a aprender de manera práctica su puesto de trabajo. Permite
transferencia, repetición y participación notable, generalmente las utilizan las compañías aéreas, los bancos
y los hoteles.

● Actuación o sociodrama: Esta técnica obliga al capacitando a desempeñar diversas identidades. Se utiliza
para el cambio de actitudes y el desarrollo de mejores relaciones humanas. Una de las ventajas es que se
pueden crear vínculos de amistad, así como tolerancia de las diferencias individuales.

● Estudio de casos: Permite al trabajador resolver situaciones parecidas a las que se pudieran presentar en su
trabajo, mediante el estudio de una situación específica real o simulada. Para ello, recibe sugerencias de
otras personas y desarrolla habilidades para la toma de decisiones. En esta técnica de capacitación, se
practica la participación, más no así la retroalimentación y la repetición.

● Lectura, estudios individuales, instrucción programada: Se refiere a cursos basados en lecturas,
grabaciones, fascículos de instrucción programada y ciertos programas de computadoras. Resultan de gran
utilidad en circunstancias de dispersión geográfica o cuando hay dificultad para reunir un grupo de
asistentes a un programa de capacitación.

● Capacitación en laboratorio (sensibilización): Constituye una modalidad de la capacitación en grupo. Se
emplea para desarrollar las habilidades interpersonales y el desarrollo de conocimientos, habilidades y
conductas adecuadas para futuras responsabilidades laborales. Por lo general se utiliza a un profesional de
psicología como moderador de estas sesiones. Se basa en la participación, retroalimentación y repetición.

3. Ejecución del Programa de capacitación
La capacitación presupone el binomio instructor/aprendiz. Los aprendices son las personas situadas en cualquier
nivel jerárquico de la empresa y que necesita aprender o mejorar los conocimientos que tienen sobre alguna actividad
o trabajo. Los instructores son las personas situadas en cualquier nivel jerárquico, expertos o especialistas en
determinada actividad o trabajo y que transmiten sus conocimientos de manera organizada a los aprendices.

También presupone una relación de instrucción/aprendizaje. La instrucción es la enseñanza organizada de cierta tarea
o actividad y el aprendizaje es la incorporación al comportamiento del individuo de aquello que fue instruido.

La ejecución del programa de capacitación, dependerá principalmente de los siguientes factores:
● Adecuación del programa de entrenamiento a las necesidades de la organización. La decisión de

establecer determinados programas de entrenamiento debe depender de la necesidad de preparar
determinados empleados o mejorar el nivel de los empleados disponibles.

● La calidad del material del entrenamiento presentado. El material de enseñanza debe ser planeado de
manera cuidadosa, con el fin de facilitar la ejecución del entrenamiento.

● La cooperación de los jefes y dirigentes de la empresa. El entrenamiento debe hacerse con todo el
personal de la empresa, en todos los niveles y funciones. Su mantenimiento implica una cantidad
considerable de esfuerzo y de entusiasmo por parte de todos los participantes en la tarea, además de implicar
un costo que debe ser considerado como una inversión que capitalizará dividendos a mediano y corto plazo
y no como un gasto superficial.

● La calidad y preparación de los instructores. El éxito de la ejecución dependerá del interés, del esfuerzo
y del entrenamiento de los instructores. Es muy importante el criterio de selección de los instructores, los
cuáles deberán reunir ciertas cualidades personales, tales como facilidad para las relaciones humanas,
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motivación por la función, raciocinio, capacidades didácticas, exposición fácil, además del conocimiento de
la especialidad.

● La calidad de los aprendices. Este aspecto influye de manera sustancial en los resultados del programa de
entrenamiento. Los mejores resultados se obtienen con una selección adecuada de los aprendices, en función
de la forma y del contenido del programa y de los objetivos del entrenamiento.

4. Evaluación de los resultados de la capacitación.
La Evaluación es un proceso que debe realizarse en distintos momentos, desde el inicio de un Programa de
Capacitación, durante y al finalizar dicho programa. Es un proceso sistemático para valorar la efectividad y/o la
eficiencia de los esfuerzos de la capacitación. Los datos que se obtienen son útiles para la toma de decisiones y se
pueden realizar tres diferentes tipos de evaluación:

Evaluación de los procesos, la cual examina los procedimientos y las tareas implicadas en la ejecución de un
programa o de una intervención.

Evaluación de los impactos, es más cabal y se centra en los resultados de largo alcance del Programa o en los
cambios o mejoras al estado de la actividad. 

Evaluación de los resultados, se usa para obtener datos descriptivos en un proyecto o programa y para documentar
los resultados a corto plazo.

OBJETIVO GENERAL.

Hacer conciencia entre los empresarios que el implementar planes y programas de capacitación trae como resultado
una organización más eficiente y eficaz en el logro de sus objetivos, mediante la presentación de estadísticas de qué
empresas son las que más invierten en este rubro para sus trabajadores, generando con ello enormes utilidades y
comprometiendo día con día a sus trabajadores.

Determinar que es viable y necesaria la incorporación de planes y programas de capacitación y desarrollo del recurso
humanos en las organizaciones, identificando la necesidad de una constante relación de los trabajadores a través de
las TIC.
Aprovechando la disminución de los costos que las nuevas TIC generan, en esta obra resaltaré que este objetivo esta
al alcance sin la necesidad de grandes inversiones, y qué es posible adoptar el uso de la TIC como parte fundamental
dentro de un programa de capacitación.

Aquellas organizaciones que no implementan capacitación como parte elemental de su desarrollo y obtención
de utilidades

NO serán competitivas.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Como se observa en las empresas mencionadas la inversión en desarrollo del capital humano es una de sus
principales estrategias, que le permiten la solución de problemas e incluso realizar innovación en sus productos,
procesos y marketing lo que conlleva la creación o sostenimiento de ventajas competitivas para la obtención de
rendimientos superiores al promedio.

Considero que la implementación de planes y programas de capacitación en las pequeñas, medianas y grandes
empresas es necesaria, no podremos pensar que en un corto tiempo no nos va a rebasar esta necesidad, debemos esta
pendiente a los cambios que sin duda ocurrirán.
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En este contexto social, la tarea más difícil será convencer a cada uno de los propietarios, sobre todo a aquellas con
costumbres más arraigadas, de la importancia de la capacitación para el recurso humano, sin que lo vean como un
gasto no necesario e improductivo.

Clarificando objetivamente, que lejos de representar una amenaza, deben considerarlo uno de los pilares del
desarrollo y crecimiento global.

La capacitación para el uso y desarrollo de las tecnologías jugará un papel imprescindible reduciendo algunas
limitantes, como las diferencias culturales de las sociedades, la falta de conocimiento y la dispersión tecnológica
existente. También es importante mencionar que el uso de estas tecnologías es necesario para la reducción en los
costos de capacitación.

Considerando lo anterior, deberá idearse una estrategia que incluya tanto al Gobierno del Estado de Michoacán, a los
empresarios, la Cámara de Comercio y a los trabajadores, a obtener beneficios compartidos, es decir, una relación
ganar-ganar entre todas las partes involucradas, procurando un desarrollo sustentable y armonioso. La relación entre
estas debe ser estrecha, para competir y desarrollar al capital humano y tecnológico necesario para subsistir en este
entorno globalizado por los conocimientos compartidos. Ya que el capital humano que se requiere, no sólo debe estar
capacitado, sino fungir como agente de cambio que agregue valor a su labor particular.

El impacto que tiene el estar capacitados en nuestras vidas es una realidad que no se puede pasar por alto. No hay
duda de que el reto de adoptar e invertir en ello es muy grande, y los beneficios que se pueden obtener las
organizaciones son aún mayores.
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RESUMEN

En este trabajo se aborda la importancia del nearshoring en México con respecto a la relación con sus socios
comerciales en Norteamérica, como una estrategia para mejorar la productividad y competitividad de las empresas.
Se analizan los beneficios económicos, logísticos y culturales, así como los desafíos y las estrategias para
superarlos. Se presentan casos de éxito, estadísticas del desarrollo en nuestro país, se discuten las tendencias
emergentes y el impacto del nearshoring en la economía global. Finalmente, se reflexiona sobre la relevancia futura
del nearshoring y se invita a las empresas a considerar su adopción para aprovechar sus múltiples ventajas.

La importancia del tema radica en que abordar el nearshoring en la actualidad es relevante debido a varios factores.
Primero, la creciente incertidumbre económica y las interrupciones en la cadena de suministro global han resaltado la
necesidad de una mayor flexibilidad y resiliencia en las operaciones empresariales. Segundo, la proximidad
geográfica facilita la comunicación y la colaboración, factores cruciales para el éxito en un entorno de negocios cada
vez más competitivo y dinámico. Además, el nearshoring puede contribuir al desarrollo económico de las regiones
cercanas, fomentando el crecimiento y la creación de empleo. (Levy, 2021)

Palabras clave: Nearshoring, productividad, competitividad, logísticos, tendencias emergentes, economía global.

INTRODUCCIÓN

La globalización y la evolución de los mercados han llevado a las empresas a buscar nuevas estrategias para mejorar
su productividad y competitividad. En este contexto, el nearshoring ha emergido como una solución viable y
efectiva. El nearshoring se refiere a la práctica de establecer operaciones o servicios cerca de la ubicación principal
de la empresa con una demanda significativa, en lugar de optar por la deslocalización a países más lejanos, conocida
como offshoring. Esta estrategia permite a las empresas aprovechar las ventajas de la proximidad geográfica,
reduciendo costos y mejorando la eficiencia operativa. (Harland & Knight, 2015)

El objetivo de este trabajo es analizar la productividad y competitividad en el contexto del nearshoring, destacando
los beneficios y desafíos asociados con esta estrategia. Se espera proporcionar a la audiencia una comprensión
profunda de cómo el nearshoring puede mejorar las operaciones empresariales y ofrecer recomendaciones prácticas
para implementar esta estrategia de manera efectiva. Al final los participantes estarán mejor preparados para evaluar
y adoptar el nearshoring como una opción viable para sus organizaciones, mejorando así su competitividad en el
mercado global. (Smith & Johnson, 2018)

TEORÍA

El Nearshoring se refiere a la práctica de trasladar operaciones o servicios como la manufactura a países cercanos
con demanda significativa, en lugar de optar por la deslocalización a países más lejanos, conocida como offshoring,
como es el caso más conocido “China”. Esta estrategia permite a las empresas aprovechar las ventajas de la
proximidad geográfica, como menores costos de transporte, mejores condiciones fiscales y de mano de obra, tiempos
de entrega más rápidos y una mejor comunicación debido a las similitudes culturales y de zona horaria. Al
enfocarnos en México y sus socios, la integración económica, los acuerdos comerciales y las normativas son de suma
importancia para empatar las políticas, pero las oportunidades son crecientes y nuestro país se ha vuelto el foco que
ilumina a los fabricantes a nivel mundial para instalar su manufactura. Es por ello que México ha emergido como un
destino estratégico para el nearshoring, atrayendo inversiones en sectores clave como el automotriz, el electrónico y
el tecnológico. (Contreras & Carrillo, 2020).

La productividad se define como la relación entre la cantidad de bienes y servicios producidos y los recursos
utilizados para su producción. En el contexto del nearshoring y enfocado en México y la relación con sus socios,
varios factores influyen, como la eficiencia operativa, la calidad de la infraestructura, la disponibilidad de mano de
obra calificada y la capacidad para adaptarse rápidamente a las demandas del mercado. Hay que mencionar que
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nuestro país no compite de manera exponencial local, por ello el atractivo de empresas multinacionales, la
importancia de la proximidad geográfica facilita una mejor coordinación y gestión de estos factores, contribuyendo a
una mayor productividad. Además, la cercanía permite a las empresas mantener un control más estrecho sobre sus
procesos productivos, lo que puede traducirse en una reducción de errores y una mejora continua en la calidad. El
crecimiento logístico es indispensable y complemento importante en el desarrollo de la región, buscando facilitar las
condiciones para los inversionistas extranjeros. (Vargas-Hernández, 2019)

La competitividad es la capacidad de una empresa para mantener y mejorar su posición en el mercado. Los
elementos clave para ser competitivos en el mercado global incluyen la capacidad de innovación, la calidad de los
productos y servicios, la eficiencia en la cadena de suministro y la capacidad de respuesta a las necesidades del
cliente. El nearshoring en nuestro país mejorará la competitividad de las empresas al permitirles operar de manera
más eficiente y adaptarse estratégicamente a los cambios del mercado, la proximidad y comunicación serán pilares
con los socios comerciales y los clientes. Esta estrategia también facilita la implementación de nuevas tecnologías y
procesos innovadores, que son esenciales para mantener una ventaja competitiva en un entorno global cada vez más
exigente. (Porter, 1990)

Antecedentes y contexto actual

El concepto de nearshoring comenzó a ganar popularidad a finales de los años 90 y principios de los 2000, como una
alternativa al offshoring. Originalmente, muchas empresas optaban por el offshoring para reducir costos laborales,
trasladando sus operaciones a países lejanos con mano de obra más barata, como China, India, Vietnam, etc. Sin
embargo, con el tiempo, las empresas empezaron a enfrentar desafíos como largos tiempos de transporte, barreras
culturales y dificultades de comunicación. La reciente pandemia nos dejó enseñanzas muy importantes para los
desarrollos y avances logísticos en los próximos años, el excesivo aumento en los costos nos mostró que el modelo
tenía muchas debilidades y los países involucrados decidieron tomar decisiones importantes, de ahí el cambio de
estrategia global.

El nearshoring surgió como una solución a estos problemas, ofrece alternativas que mantienen los beneficios de
costos reducidos y además reduce las complicaciones logísticas, económicas y culturales. Las industrias
manufactureras y de tecnología fueron las primeras en adoptar esta estrategia, seguidas por sectores como el servicio
al cliente y la gestión de TI. Como caso real podemos mencionar el problema de los contenedores en 2020 y la
escasez de chips en 2021, lo que llevó a países como Estados Unidos a llevar a empresas como TSMC a su propio
territorio para resguardar y controlar el abasto de los mismos, en Houston, Tx se encuentra el desarrollo de la fábrica
y control del suministro de chips asegurado para el futuro. (Gereffi, 2021)

En la actualidad, el nearshoring se ha expandido y se utiliza en una amplia variedad de industrias como la industria
automotriz, la industria electrónica y tecnológica, la aeroespacial, médica, farmacéutica, textil, alimentos, energías
renovables, etc. Muchas empresas están trasladando sus operaciones a países cercanos debido a las ventajas que
ofrece en términos de rapidez y eficiencia. Por ejemplo, Estados Unidos ha incrementado el nearshoring en países de
América Latina, como México y Colombia, debido a su proximidad y similitudes culturales. De manera similar, las
empresas europeas están optando por trasladar sus operaciones a países del Este de Europa. Así siguiendo la
tendencia las empresas han comenzado a buscar opciones para surtirle al mayor socio comercial de nuestro país,
tomando como ventaja la cercanía geográfica y la relación comercial mediática que tiene nuestro país con los
estadounidenses.

Las tendencias actuales muestran que el nearshoring no solo se centra en la reducción de costos, sino que también
juega un papel crucial en la mejora de la sostenibilidad y la resiliencia de la cadena de suministro a largo plazo.
Como mencionamos anteriormente, las interrupciones globales recientes, como la pandemia y las crecientes
tensiones geopolíticas, han subrayado la necesidad de contar con operaciones más cercanas y controlables, que
permitan a las empresas adaptarse rápidamente a cambios inesperados y minimizar los riesgos asociados con las
largas cadenas de suministro internacionales. Ejemplos recientes de este enfoque incluyen la industria automotriz,
que ha incrementado significativamente sus operaciones de nearshoring en México para aprovechar la proximidad
geográfica, las ventajas logísticas y los beneficios de los tratados internacionales, como el Tratado entre México,
Estados Unidos y Canadá. Esta estrategia no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también fortalece la
capacidad de las empresas para mantenerse competitivas en un entorno global cada vez más volátil y exigente.
Entre los beneficios del nearshoring están los económicos que son muy significativos para las empresas
multinacionales, entre los principales se encuentran los costos operativos y logísticos que al trasladar las operaciones
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a países cercanos disminuyen significativamente. Además, la proximidad geográfica permite una mejor gestión de
inventarios y una respuesta más rápida a las fluctuaciones del mercado, lo que mejora la eficiencia operativa.
También se reduce el riesgo de sobreproducción o desabastecimiento, optimizando así los recursos disponibles,
cubriendo así la demanda significativa de los países más consumidores de la zona comercial.

Los tiempos de entrega se reducen considerablemente, esto permite a las empresas responder más rápidamente a las
demandas del mercado. Esto es especialmente importante en industrias donde la rapidez es crucial, como la moda y
la tecnología. Además, la cercanía facilita la coordinación entre las diferentes etapas del proceso productivo y la
cadena de suministro, lo que puede traducirse en una mayor flexibilidad y capacidad de adaptación ante posibles
interrupciones. También presenta ventajas culturales y de comunicación, debido a la proximidad geográfica a
menudo implica zonas horarias similares, lo que facilita la comunicación en tiempo real entre los equipos de trabajo
en diferentes ubicaciones. Esto es crucial para la coordinación de proyectos, la resolución de problemas y la toma de
decisiones rápidas. Además, las barreras idiomáticas suelen ser menores en el nearshoring, lo que reduce el riesgo de
malentendidos y mejora la colaboración. La similitud cultural también puede contribuir a una mejor integración y
comprensión mutua entre los empleados, lo que puede mejorar el clima laboral y aumentar la productividad. (Farrell,
2022)

Desafíos del Nearshoring

El nearshoring, aunque beneficioso en muchos aspectos, también presenta varios desafíos y riesgos que las empresas
deben considerar cuidadosamente antes de adoptar esta estrategia. Uno de los principales obstáculos radica en las
barreras regulatorias, tomando en cuenta las diferencias en las leyes laborales, normativas fiscales y regulaciones
comerciales entre los países pueden complicar la implementación del nearshoring, creando incertidumbre y
potenciales costos adicionales para las empresas. Estas barreras pueden incluir desde complicados procedimientos de
importación y exportación hasta variaciones en los requisitos de seguridad y medioambientales, los cuales deben ser
manejados con precisión para evitar sanciones o retrasos que afecten la operación.

La dependencia tecnológica se une como un desafío significativo, las empresas multinacionales deben asegurarse de
que los países cercanos a los que trasladan sus operaciones cuenten con la infraestructura tecnológica adecuada para
soportar sus actividades. Esto incluye no solo la disponibilidad de tecnología avanzada, sino también la capacidad
para mantener y actualizar dicha infraestructura de manera continua, es por ello que resalta la importancia de la
inversión en nuestro país, porque debe hacerse de manera integral. La falta de una infraestructura robusta puede
llevar a problemas operativos, como fallos en la comunicación, interrupciones en los procesos de producción y
dificultades en la gestión de la cadena de suministro, lo cual podría afectar negativamente la competitividad de la
empresa en un mercado global. (McKinsey & Company, 2021)

La capacidad limitada de los proveedores locales para escalar sus operaciones rápidamente es otro de los
inconvenientes riesgosos, lo que afecta directamente la capacidad de respuesta de la empresa a las demandas del
mercado. Con esta limitante, puede ser especialmente problemática en sectores donde la rapidez y la capacidad de
adaptación son clave para el éxito. Si los proveedores no pueden aumentar su producción o mejorar su calidad a un
ritmo que coincida con las necesidades de la empresa, esto podría resultar en retrasos en la entrega de productos, lo
que a su vez podría erosionar la confianza del cliente y afectar las relaciones comerciales a largo plazo. Además, las
fluctuaciones en los costos laborales y las variaciones en la calidad de la mano de obra son factores que pueden
influir negativamente en la eficiencia operativa, especialmente si las empresas no están preparadas para manejar
estos cambios de manera efectiva. México cuenta con una mano de obra calificada en el norte del país que hace
sumamente atractiva la llegada de inversión, creando las condiciones idóneas para que esto se desarrolle.

Estos factores son un gran apoyo para mitigar estos riesgos, ya que las empresas pueden adoptar estrategias y
prácticas idóneas para salir abantes. Es crucial realizar un análisis exhaustivo de las regulaciones locales y trabajar
con asesores legales y fiscales para asegurar el cumplimiento de las normativas siendo la prioridad en el desarrollo
de las mejoras. Este análisis debe incluir una evaluación de riesgos e identificación de oportunidades para optimizar
la operación dentro del marco legal del país receptor. Es recomendable establecer acuerdos claros y detallados con
los proveedores locales para evitar malentendidos y garantizar la calidad de los servicios y productos. Estos, deben
incluir cláusulas específicas sobre la capacidad de producción, estándares de calidad, y mecanismos de resolución de
conflictos, lo que permitirá a ambas partes operar con mayor claridad y seguridad en el entorno.

En cuanto a la dependencia tecnológica, las empresas deben invertir en la infraestructura necesaria y en la
capacitación del personal local para asegurar una transición fluida. Esto puede incluir la instalación de nuevos
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sistemas tecnológicos, la mejora de los equipos existentes, y la provisión de formación continua para el personal,
asegurando que están bien equipados para utilizar y mantener la tecnología. Además, desarrollar relaciones sólidas y
de colaboración con los proveedores puede ayudar a mejorar la capacidad de respuesta y la flexibilidad de la cadena
de suministro. Estas relaciones deben basarse en la confianza mutua y en la comunicación constante, permitiendo a
las empresas y sus proveedores trabajar juntos para superar los desafíos de la globalización.

Implementar sistemas de gestión de riesgos y monitoreo continuo es fundamental para identificar y abordar
problemas potenciales de manera proactiva, así como estar pendiente de que reine el orden entre los involucrados.
Estos sistemas deben ser diseñados para detectar señales tempranas de problemas, permitiendo a las empresas tomar
medidas correctivas antes de las proyecciones de las problemáticas a otro grado de importancia, deben ser adaptables
y flexibles en su enfoque, flexibilizando sus estrategias según sea el caso para enfrentar los desafíos y aprovechar al
máximo los beneficios, manteniendo así los estándares de competencia lo suficientemente altos para competir a un
plano global. La flexibilidad puede implicar cambios en los procesos operativos, la adopción de nuevas tecnologías,
o incluso la reevaluación de la estrategia general de la empresa, asegurando que permanezca competitiva y eficiente
en un entorno global en constante cambio. (Humphrey & Schmitz, 2020)

Situaciones políticas y económicas para establecerse en el país seleccionado para desarrollar operaciones de
nearshoring. Carlos Slim Domit, presidente del consejo de administración de América Móvil, llamó al
fortalecimiento de las instituciones que hagan del Estado mexicano uno más atractivo a la inversión, en un contexto
económico global en que los capitales internacionales reubican sus plantas de producción fuera de China hacia otros
mercados de economías emergentes como la mexicana y muy próximas al territorio de Estados Unidos.
Este fenómeno reconocido como nearshoring ya se ha traducido en un centenar de anuncios de inversión por cerca de
30,000 millones de dólares hacia México de acuerdo con la firma Deloitte. La empresa de Telecomunicaciones
América Móvil es uno de los corporativos mexicanos que pueden verse altamente beneficiados con el nearshoring,
gracias a la demanda de las nuevas aplicaciones de conectividad para el sector productivo y el consumo masivo que
trae consigo ese fenómeno de reubicación de instalaciones, ahora más automatizado. Slim Domit aseguró por ello
que México se encuentra en un momento histórico para fortalecer sus relaciones con Estados Unidos y Canadá, y
también para cristalizar esas inversiones por nearshoring. El nearshoring es una oportunidad económica que México
está en obligación de aprovechar y atraer con certidumbre jurídica y que más empresas de todas las cadenas de valor
se establezcan aquí para agilizar la producción y exportación de mercancías hacia América del Norte, consideró el
empresario. Más detallado, el 14.6% de las importaciones de Estados Unidos provienen de México; así fue en julio
de 2024, y la integración comercial de México con ese país y Canadá, ha resultado en que el 80% de la inversión sea
canalizada por la iniciativa privada con apoyo del sector público. “Estos socios son la clave para acelerar el
desarrollo. Con unidad nacional y con Estado de Derecho, estas dinámicas tienen un potencial enorme para generar
un crecimiento fuerte y sostenido; para generar más empleos, eliminar la pobreza extrema y posicionar a nuestro país
en un lugar privilegiado en la economía global”, dijo Carlos Slim Domit en la apertura del foro anual México Siglo
XXI de la Fundación Telmex-Telcel. Primordialmente, la inversión privada nacional que representa entre 70 y 80%
de la inversión total, complementada con la pública y la extranjera, en una relación de respeto e interés común con
nuestros principales socios, son la clave para acelerar el desarrollo”, dijo Carlos Slim. Los comentarios del dueño de
América Móvil, la décima compañía del mundo en telecomunicaciones por sus 380 millones de accesos entre
clientes fijos y móviles y presencia directa en 23 países del mundo, ocurren en el contexto en que el gobierno
mexicano desde el Congreso de la Unión intenta aprobar dos reformas que impactarán directamente en América
Móvil: la reforma al Poder Judicial y la reforma de Simplificación Administrativa, que significa la desaparición del
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como se conoce hoy en día. La primera de estas reformas ya logró su
primera etapa en la Cámara de Diputados, cuyo dictamen remitió al Senado, que, en caso de avanzar allí también, irá
luego a los congresos estatales para su discusión. “México es un país con un gran potencial y estamos en el momento
adecuado. Es su generación la que tiene la responsabilidad de consolidarlo en beneficio de todos. Son tiempos de
enormes oportunidades y retos que exigen de nosotros conocimiento, creatividad, responsabilidad y mucho trabajo
con un firme compromiso por ser los mejores. Conscientes que nuestra preparación dura toda la vida y no se limita a
nuestra etapa académica”, declaró Slim.

¿Cuál será el impacto económico de la reforma al Poder Judicial y las otras reformas de septiembre? Es la
pregunta que realiza el analista Luis Miguel Gonález en su artículo del día 4 de septiembre de 2024 en el períodico
El Economista, porque presupone que habrá un impacto. Algunos pensamos que esto ocurrirá o, mejor dicho, está
ocurriendo: es la depreciación del tipo de cambio y una parte de los capitales que salieron en el segundo trimestre.
Las consecuencias de una decisión tan importante no se detendrán en una variación de 2.90 pesos en el tipo de
cambio y una salida de capitales que equivale a menos de 4% de nuestras reservas de divisas. Hay consecuencias que
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se dejarán sentir en las próximas semanas: somos una economía grande, compleja y muy conectada al mundo. Somos
fuertes, pero no somos inmunes. Para los que piensan que estamos exagerando los riesgos asociados a la reforma, se
preparó este artículo. Se empieza con una definición de riesgo: es la probabilidad de que un evento peligroso ocurra
y cause un daño. El daño o los daños ocurren porque somos vulnerables y porque las amenazas imaginarias pueden
convertirse en algo real como la depreciación adicional del tipo de cambio. Hay una pérdida de 17% en el valor de la
divisa mexicana, entre el 16.91 que cotizaba frente al dólar el 30 de mayo a los 19.80 en que estaba ayer. No todo se
debe a la incertidumbre política que ha crecido desde el 3 de junio. Hay factores externos que inciden en el valor de
nuestra moneda: las decisiones de la Reserva Federal u otros bancos centrales (el de Japón, el lunes negro es un buen
ejemplo). En noviembre serán las elecciones en Estados Unidos. Este coctel de factores internos y externos podría
generar movimientos adicionales en el valor de la moneda.

Menor crecimiento económico. La economía mexicana crecerá un máximo de 1.5% en 2024. Se tuvo un 1.0% en
promedio anual en el sexenio de AMLO. El crecimiento es mediocre y está por debajo del potencial de un país que
es la duodécima mayor economía del mundo y principal socio de Estados Unidos. No crecemos más por muchas
razones, una de ellas es el bajo nivel de inversión. Entre la pública y la privada no han superado el 20% del PIB de
manera sostenida en ninguno de los últimos cuatro sexenios. China e India están muy por encima del 25% y con
frecuencia la inversión rebasa el 30% del PIB. ¿Cuánto afectará la inversión privada las reformas constitucionales?
Los empresarios mexicanos han sido cautelosos en sus mensajes, pero dejan claro que las reformas no son business
friendly. Si lo que sigue no les gusta, hablarán cerrando sus carteras o sacando su dinero. De Estados Unidos nos
llega el mensaje del gobierno y también de asociaciones empresariales estadounidenses: no entienden lo que está
pasando y no les gusta lo que están viendo. Ellos pueden poner pausa a algunos proyectos de inversión. En el primer
semestre fueron 143 anuncios por un total de 45,644 millones de dólares de todo el mundo, según la Secretaría de
Economía. Será interesante revisar cuántos de esos proyectos se mantienen o confirman en los próximos meses.
Cualquier merma en los niveles de inversión afectará el PIB del 2025 y los años que sigan. Cada punto del PIB vale
alrededor de 14,000 millones de dólares. Significa la creación de 100 o 150,000 empleos.

Enrarecimiento de la relación comercial con nuestros socios T-MEC. En 2023, México exportó a Estados Unidos
476,000 millones de dólares y a Canadá 18,010 millones de dólares. Con una relación tan intensa, es normal que
haya controversias: maíz transgénico y contenido regional de los vehículos son dos casos recientes. Estas se
encuentran en proceso de resolución, dentro de las reglas que marca el T-MEC ¿Estamos preparados para
controversias que deriven de la reforma al Poder Judicial y algunas de las reformas constitucionales que vienen? La
desaparición de los órganos autónomos, nuevas disposiciones para la minería y un nuevo estatus para Pemex y CFE
generarán tensión. En 2026, vendrá una revisión del T-MEC, pero las broncas legales con nuestros socios podrían
empezar antes de que termine este año. Las normas que contiene el T-MEC son obligatorias para los socios y hay un
costo por no cumplirlas. A la ligera, se habla del Mexit, como si fuera una opción. En los últimos seis años ha
crecido nuestra integración/dependencia respecto al mercado de Estados Unidos. Era el destino de 79% de nuestras
exportaciones en 2018 y ahora es de 83 por ciento. En el plan de trabajo de Claudia Sheinbaum presidenta electa,
está el nearshoring como un detonador de posibilidades. ¿Estamos dispuestos a correr el riesgo de terminar el
T-MEC en 2026 y ser simples testigos de que los frutos del nearshoring vayan a otro lado? Cambios en la
calificación de la deuda mexicana. El gobierno mexicano tiene grado de inversión en la deuda que emite. “BBB-” es
la nota que le otorga Fitch; “Baa1”, según Moody’s, para S&P es “BBB” en moneda extranjera y “BBB+” en
moneda local. Las notas de las calificadoras evalúan la capacidad de pagar de un emisor y México tiene grado de
inversión porque es un país solvente. Es el nivel de reservas del Banxico, pero también la “tradición” de
cumplimiento de nuestros compromisos. Antes del torbellino político, las calificadoras centraban su atención en el
presupuesto 2025 que se discutirá entre octubre y noviembre del 2024. El reto es reducir el déficit del gobierno
federal de 6% que será este año hasta 3 o 3.5% del PIB en el próximo año. Se necesita una combinación de recortes
al gasto y aumento de ingresos por 1 billón de pesos. Las calificadoras tienen confianza en la capacidad del secretario
de Hacienda para hacer los ajustes y lograr que cuadren los números. Era complicado en un escenario de crecimiento
de 3% para el 2024 y 2% para el 2025. Será mucho más complicado en un entorno de bajo crecimiento. El costo de
no lograr la reducción del déficit sería una baja en la calificación de la deuda soberana de México. Esto significa
intereses más altos y más gasto en el servicio de la deuda pública. En este momento, se gastan 100,000 millones de
pesos mensuales en ese rubro.
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Estrategias para mejorar la productividad y competitividad

La implementación de nuevas tecnologías y procesos innovadores es esencial para mejorar la productividad y
competitividad en el nearshoring. La adopción de tecnologías avanzadas como la automatización, la inteligencia
artificial y el Internet de las cosas (IoT) puede optimizar las operaciones y reducir los costos operativos, así como
reducir riesgos operativos en futuras emergencias como pasó en 2020. Las empresas están obligadas a invertir en
investigación y desarrollo (I+D) para mantenerse a la vanguardia y adoptar las mejores prácticas tecnológicas y
logísticas. La digitalización de procesos permite una mayor eficiencia y una mejor gestión de la información, lo que
facilita la toma de decisiones y mejora la capacidad de respuesta a las demandas del mercado y mejora la
transparencia en todos los aspectos entra las partes.

La formación continua y la especialización del personal son fundamentales en la actualidad en todos los ámbitos y
aún más importantes para mantener la competitividad en un entorno de nearshoring, sobre todo cuando nuestro país
se caracteriza por la mano de obra calificada. Esto no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también aumenta
la motivación y la retención del talento alrededor de las operaciones internacionales. Además, la formación en
nuevas tecnologías y metodologías de trabajo puede preparar al personal para adaptarse a los cambios y desafíos del
mercado global. Establecer asociaciones con instituciones educativas y programas de desarrollo profesional también
puede ser una estrategia efectiva para garantizar un flujo constante de talento calificado enfocado en el desempeño.
(Porter & Heppelmann, 2015)

Optimizar los procesos logísticos y de producción es crucial para mejorar la productividad y competitividad en el
nearshoring. La gestión eficiente de la cadena de suministro implica una planificación y coordinación precisas entre
todas las etapas del proceso productivo. Las empresas deben adoptar enfoques ágiles y flexibles que les permitan
adaptarse rápidamente a las variaciones de la demanda. El uso de sistemas de gestión de la cadena de suministro
(SCM) y la implementación de prácticas de Lean Manufacturing pueden reducir los tiempos de entrega y minimizar
los costos. Además, establecer relaciones de colaboración y confianza con los proveedores locales puede mejorar la
eficiencia y la calidad de los productos y servicios. La monitorización y análisis continuo de la cadena de suministro
permite identificar y resolver problemas antes de que afecten significativamente las operaciones. (Christopher, 2016)

Empresas con casos importantes de nearshoring

Caso # 1: FORD

Un ejemplo destacado de nearshoring exitoso es el caso de la empresa automotriz Ford, que ha trasladado parte de su
producción a México. Aprovechando la proximidad geográfica y los beneficios del Tratado entre México, Estados
Unidos y Canadá (T-MEC), Ford ha logrado reducir significativamente sus costos operativos y mejorar la eficiencia
de su cadena de suministro. Esta estrategia ha permitido a la empresa responder más rápidamente a las demandas del
mercado norteamericano, manteniendo altos estándares de calidad y reduciendo los tiempos de entrega. (Abood,
2021)

Caso # 2: GM

Otro ejemplo destacado de nearshoring exitoso es el caso de la empresa automotriz General Motors (GM), que ha
trasladado parte de su producción a México. Aprovechando la proximidad geográfica y los beneficios del Tratado
entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), GM ha logrado reducir significativamente sus costos operativos y
mejorar la eficiencia de su cadena de suministro. Esta estrategia ha permitido a la empresa responder más
rápidamente a las demandas del mercado norteamericano, manteniendo altos estándares de calidad y reduciendo los
tiempos de entrega. (González & Ramírez, 2022)

Otras empresas pueden aprender varias lecciones valiosas. Primero, la importancia de seleccionar ubicaciones de
nearshoring como México con Estados Unidos y Canadá, que ofrezcan no solo ventajas de costos, sino también
beneficios en términos de talento y proximidad geográfica. Es crucial realizar un análisis exhaustivo de las
capacidades y la infraestructura del país de destino para asegurar que puede soportar las operaciones necesarias que
en este caso se tienen de excelente forma.
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La colaboración y la comunicación efectiva con los socios locales son fundamentales para el éxito del nearshoring,
aprovechando que las barreras culturales y de idioma son menores por la cantidad de inmigrantes que trabajan en las
cadenas de suministro de esta región. Las empresas deben invertir en construir relaciones sólidas y establecer canales
de comunicación claros para asegurar una coordinación eficiente.

La flexibilidad y la capacidad de adaptación son esenciales ya que las empresas deben estar preparadas para ajustar
sus estrategias en respuesta a las condiciones cambiantes del mercado y los desafíos imprevistos. La implementación
de tecnologías avanzadas y la capacitación continua del personal pueden facilitar esta adaptabilidad siguiendo la
metodología indicada.

Es crucial que las empresas monitoricen y evalúen continuamente el desempeño de sus operaciones de nearshoring
con los socios comerciales, dando seguimiento desde el principio, así como utilizar métricas claras y realizar ajustes
basados en los datos recopilados puede ayudar a optimizar la eficiencia y maximizar los beneficios de la estrategia de
nearshoring que se vaya a realizar.

Como visión a futuro, entre las tendencias emergentes durante los próximos años, se anticipa que el nearshoring
continuará evolucionando y ganando popularidad como una estrategia clave para las empresas globales. Una
tendencia emergente es la creciente adopción de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, el Internet de
las cosas (IoT) y la automatización en las operaciones nearshoring. Estas tecnologías permiten una mayor eficiencia
y flexibilidad, facilitando la adaptación rápida a las cambiantes demandas del mercado.

La tendencia más importante a futuro inmediato que va de la mano con las metas es la sostenibilidad y la
responsabilidad social. Siendo las empresas las que están cada vez más enfocadas en reducir su huella de carbono y
mejorar la sostenibilidad de sus operaciones. El nearshoring puede contribuir a estos objetivos al reducir las
distancias de transporte y, por lo tanto, las emisiones de carbono. Además, trabajar con socios cercanos facilita la
implementación de prácticas laborales justas y responsables. Asimismo, la diversificación de ubicaciones de
nearshoring se está convirtiendo en una estrategia crucial para mitigar riesgos. En lugar de depender de un solo país,
las empresas están distribuyendo sus operaciones en múltiples países cercanos para evitar interrupciones en la cadena
de suministro y mejorar la resiliencia.

El nearshoring tendrá un impacto significativo en la economía global. En primer lugar, es probable que se reduzca la
dependencia de las empresas en las cadenas de suministro largas y complejas, lo que puede disminuir la
vulnerabilidad a interrupciones globales, como las observadas durante la pandemia de COVID-19. Esto puede
conducir a una mayor estabilidad económica y una recuperación más rápida ante futuras crisis. En segundo lugar, el
nearshoring puede fomentar el desarrollo económico de las regiones cercanas. Países que son destinos nearshoring,
pueden experimentar un crecimiento económico acelerado debido a la inversión extranjera y la creación de empleo.
Esto también puede mejorar la infraestructura y las habilidades laborales en estos países, haciéndolos aún más
atractivos para futuras inversiones.

El nearshoring puede alterar las dinámicas del comercio global. Con más empresas optando por esta estrategia, es
posible que veamos una disminución en el volumen de comercio entre regiones distantes y un aumento en el
comercio intrarregional. Esto puede cambiar las relaciones comerciales y económicas entre países y regiones,
potenciando nuevas alianzas y acuerdos comerciales. El futuro del nearshoring parece prometedor, con tendencias
emergentes que apuntan hacia una mayor adopción de tecnologías avanzadas, sostenibilidad y diversificación. Su
impacto en la economía global será significativo, promoviendo una mayor estabilidad, desarrollo regional y cambios
en las dinámicas comerciales globales. (Blinder & Krueger, 2023)

Principales empresas involucradas en el nearshoring

De acuerdo a datos recopilados en la Secretaría de Economía, analizamos alguna las empresas industriales
importantes involucradas en el nearshoring de México, Estados Unidos y Canadá.

1597



Análisis de las Empresas que Intervienen en el Nearshoring (Excluyendo a Tesla)

1. Inversión y Sector Industrial

● Intel (Estados Unidos, USD 7000 millones, Jalisco, Semiconductores): Intel sigue siendo la inversión
más grande en la lista, resaltando la importancia del sector de semiconductores para la región. Esta industria
es crítica para el desarrollo de tecnología avanzada, posicionando a México como un actor clave en la
cadena de suministro tecnológica de América del Norte.

● BMW (Alemania, USD 870 millones, San Luis Potosí, Automotriz) y Kia Motors (Corea del Sur, USD
1000 millones, Nuevo León, Automotriz): Ambas empresas destacan en el sector automotriz, continuando
la tendencia de México como un hub crucial para la fabricación de automóviles. Su presencia fortalece las
exportaciones a Estados Unidos y Canadá, donde existe una alta demanda de vehículos fabricados en
México.

● Foxconn (Taiwán, Inversión no especificada, Chihuahua, Manufactura electrónica): Foxconn, como
uno de los principales fabricantes de productos electrónicos, refuerza la relevancia de México en la
manufactura electrónica, clave para mantener una cadena de suministro resiliente para América del Norte.

2. Ubicación Estratégica

● Jalisco (Intel): La inversión de Intel en Jalisco resalta la importancia de este estado como centro
tecnológico, atrayendo inversiones de alta tecnología que son cruciales para la cadena de suministro
regional.

● Nuevo León (Kia Motors) y Coahuila (General Motors, ZF Friedrichshafen AG): Estos estados son
puntos estratégicos debido a su proximidad con Estados Unidos, facilitando la logística y optimizando los
costos de transporte, lo cual es fundamental para el éxito del nearshoring.

3. Importancia Mediática y Económica
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● Intel: Esta inversión ha sido ampliamente destacada en medios por su magnitud y su impacto en la
economía regional, especialmente en el contexto de la creciente demanda de semiconductores.

● BMW, Kia Motors, y General Motors: Estas empresas han mantenido una presencia mediática
significativa, no solo por sus inversiones, sino también por su papel en la sostenibilidad y la innovación en
la industria automotriz. La relevancia de México como productor de automóviles es constantemente
destacada en los medios internacionales.

4. Impacto en el Nearshoring y la Competitividad Regional

● Fortalecimiento de Cadenas de Suministro en Tecnología y Automotriz: Las inversiones en sectores
clave como los semiconductores y la automoción fortalecen la capacidad de México para ser un socio
confiable en la cadena de suministro de América del Norte. La presencia de empresas tecnológicas y
automotrices refuerza la posición competitiva de la región frente a otras economías globales.

● Sustitución de Importaciones y Reducción de Dependencia de Asia: El nearshoring en México permite a
Estados Unidos y Canadá reducir su dependencia de la manufactura asiática, logrando un acceso más rápido
y seguro a componentes críticos, lo cual es fundamental para las industrias de alta tecnología y automotriz.

Empresas mexicanas de exportación

Productos más Exportados:
1. Limón Persa.
2. Aguacate.
3. Tomate.

Período: 2020-2024.
Datos (en millones de USD):

● Limón Persa:

✔ 2020: 400
✔ 2021: 450
✔ 2022: 480
✔ 2023: 500
✔ 2024: 520

● Aguacate:

✔ 2020: 600
✔ 2021: 650
✔ 2022: 700
✔ 2023: 750
✔ 2024: 800

● Tomate:

✔ 2020: 500
✔ 2021: 550
✔ 2022: 600
✔ 2023: 620
✔ 2024: 650
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CONCLUSIÓN

En esta ponencia, hemos explorado la importancia del nearshoring como una estrategia clave para mejorar la
productividad y competitividad de las empresas en el contexto global actual. Comenzamos definiendo el nearshoring
y destacando sus beneficios económicos, logísticos y culturales, como la reducción de costos operativos, menores
tiempos de entrega y mejores oportunidades de comunicación debido a la proximidad geográfica y cultural. También
discutimos los desafíos que enfrenta el nearshoring, como las barreras regulatorias y la dependencia tecnológica, y
propusimos estrategias para superarlos, incluyendo la implementación de nuevas tecnologías, la capacitación
continua del talento y la gestión eficiente de la cadena de suministro.

El nearshoring se presenta como una solución viable y efectiva para las empresas que buscan adaptarse a un entorno
de negocios cada vez más dinámico y competitivo. La capacidad de aprovechar la proximidad geográfica no solo
mejora la eficiencia operativa, sino que también contribuye a una mayor sostenibilidad y resiliencia en las cadenas de
suministro. A medida que las empresas continúan enfrentando incertidumbres económicas y cambios rápidos en el
mercado, el nearshoring ofrece una oportunidad para responder con agilidad y mantener una ventaja competitiva.

El caso de México, con su posición geográfica privilegiada y sus estrechos lazos comerciales con Estados Unidos y
Canadá, ejemplifica el potencial del nearshoring para consolidar la integración económica regional. Este modelo
permite a las empresas no solo aprovechar las ventajas comparativas de costos y mano de obra, sino también
alinearse con las tendencias emergentes de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa. Además, el
fortalecimiento de las cadenas de suministro regionales puede traducirse en un desarrollo económico más equitativo
y en la generación de empleo de calidad, contribuyendo así al bienestar social en las comunidades locales.

Sin embargo, para que el nearshoring alcance su máximo potencial, es necesario que tanto el sector privado como los
gobiernos trabajen en estrecha colaboración. Esto implica la creación de un entorno regulatorio favorable, la
inversión en infraestructura, y el desarrollo de políticas que promuevan la innovación y el talento. Es imperativo que
las empresas inviertan en la digitalización y en la adopción de tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial y
el internet de las cosas, que les permitan optimizar sus operaciones y ser más competitivas en un mercado global.
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Asimismo, la educación y la formación continua del talento local se convierten en pilares fundamentales para el éxito
del nearshoring. Las empresas deben enfocarse en desarrollar habilidades críticas en su fuerza laboral, adaptándose a
las nuevas demandas del mercado y asegurando que sus empleados estén preparados para enfrentar los desafíos
tecnológicos y operativos del futuro.

En resumen, el nearshoring no solo es una respuesta eficaz a los desafíos actuales del comercio global, sino que
también ofrece una plataforma para el crecimiento y la innovación sostenibles. Las empresas que adopten esta
estrategia estarán mejor posicionadas para liderar en sus industrias, manteniendo una ventaja competitiva en un
entorno económico cada vez más complejo. En el caso específico de México y sus socios comerciales en
Norteamérica, el nearshoring representa una oportunidad única para fortalecer la integración regional y asegurar un
futuro de prosperidad compartida. La colaboración entre gobiernos, empresas y comunidades será esencial para
maximizar los beneficios de esta estrategia, creando un marco de crecimiento económico inclusivo y resiliente que
pueda resistir los retos del siglo XXI.
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RESUMEN   

Los semiconductores son componentes electrónicos que son indispensables para la fabricación de diferentes 

dispositivos electrónicos que utilizamos en nuestra vida diaria.  A partir del año 2020, la crisis de escasez de 

semiconductores se incrementó considerablemente marcada por la pandemia (COVID 2019). El confinamiento generó 

un aumento en la demanda de dispositivos electrónicos, así como en las industrias automovilísticas, aeronáutica y de 

electrodomésticos, debido a la creciente integración de tecnologías en sus productos. La oferta de semiconductores no 

ha logrado satisfacer la demanda debido a problemas de producción, como la insuficiencia de insumos y la falta de 

profesionales necesarios para su fabricación, entre otros.  En el presente trabajo de investigación se analiza la 

oportunidad estratégica que tiene México en la industria de semiconductores. La metodología utilizada es una 

investigación exploratoria, porque se centra en recopilar información, identificar antecedentes y aspectos relevantes 

sobre el tema. Además, se analizan factores internos y externos, y se proponen estrategias que permitan a la industria 

mexicana de semiconductores aprovechar las oportunidades, potenciando sus fortalezas y afrontando desafíos.  

Palabras clave: Semiconductores, Cadena de Valor, políticas comerciales, talento humano, nearshoring. 

 

INTRODUCCIÓN  

Actualmente, grandes potencias como Estados Unidos y países asiáticos compiten por liderar la producción de 

semiconductores de silicio, esenciales en la automatización de procesos eléctricos y electrónicos. Estos 

semiconductores se utilizan en una amplia gama de aplicaciones en diversas industrias y tecnologías las cuales se 

describen a continuación.   

 

Electrónica de consumo: Computadoras, teléfonos celulares, tabletas, smartwatches, e-readers, reprodutores de música 

portátiles, consolas de videojuegos portátiles, electrodomésticos, televisores y equipos de audio. 

Automotriz: Sistema de control del motor, sistemas de seguridad, sistemas de entretenimiento y navegación. 

Industria de automatización: Controladores lógicos programables (PLC) y sensores. 

Telecomunicaciones: Amplificadores, sistemas de fibra óptica. 

Medicina: Equipos de diagnóstico y dispositivos implantables. 

 

Según la Asociación de la Industria de Semiconductores (SIA) los principales productores de semiconductores son, 

Estados Unidos, China, Taiwán, Corea del sur y Japón. La producción del mercado de semiconductores se concentra 

en un 73% en los países asiáticos, mientras que Estados Unidos y Europa representan el 21%, y el resto de los países 

apenas producen el 6% restante. (Arena Pública, 2021). 

 

Estados Unidos está empleando instrumentos de política industrial que buscan un nuevo equilibrio productivo, 

contemplando apoyos como subsidios e incentivos directos a la industria de semiconductores en investigación y 

desarrollo, así como el desarrollo de la fuerza de trabajo. México tiene una larga tradición de integración económica 

con Estados Unidos a través de tratados comerciales, siendo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-

MEC) el más reciente y significativo. Este acuerdo es particularmente importante para México, ya que el país debe 

crear condiciones favorables para atraer inversiones, incluyendo un entorno de innovación, el desarrollo de 

proveedores y políticas que incentiven la inversión de empresas norteamericanas de la industria de semiconductores. 

Además, es crucial fomentar la formación de talento mediante la colaboración efectiva entre instituciones educativas 

y la industria de semiconductores para mantener y mejorar la competitividad en el mercado global. 

 

GENERALIDADES DE LOS SEMICONDUCTORES  

El término “semiconductor” en general hace referencia a un material con la capacidad de conducir y al mismo tiempo 

de aislar flujos de corriente eléctrica. El término refiere a los productos más avanzados que se construyen a partir de 

estos materiales y que, en general, son conocidos también como “chips” o “circuitos”. (Filippo, Guaipatín, Navarro, & 

Wyss, 2022).  

Los semiconductores, están hechos de elementos puros, principalmente de silicio, pero también los hay de germanio, 

o compuestos como el arseniuro de galio. En un proceso llamado dopaje, a estos elementos puros se añaden pequeñas 

cantidades de impurezas, provocando grandes cambios en la conductividad del material. 
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Debido a su papel en la fabricación de dispositivos electrónicos, los semiconductores son una parte importante de 

nuestras vidas, gracias a ellos tenemos, como se mencionó anteriormente, teléfonos inteligentes, autos, radios, 

televisores, computadoras, aparatos electrodomésticos e incluso equipos de diagnóstico médico avanzados. (SIA, 

2022). 

 

En la Figura 1 se describe el mercado mundial de semiconductores a partir del año 2021 y pronosticados hasta el año 

2030. En esta Figura se puede observar que las computadoras y el almacenaje de datos representan el más alto consumo 

económico de semiconductores.  

 

Figura 1. El mercado mundial de semiconductores (2021-2030) 

 
Fuente: El Grand Continent, www.legrandcontinent.eu, 2022. 

 

PRINCIPALES PRODUCTORES DE SILICIO EN EL MUNDO 

El silicio es el principal elemento para la producción de semiconductores, el cual es un elemento químico frágil y 

cristalino de aspecto metálico y azulado. El silicio se considera un metaloide, lo que significa que posee propiedades 

tanto metálicas como no metálicas. Después del oxígeno, el silicio es también el segundo elemento más abundante en 

la corteza terrestre, sin embargo, la producción de silicio varía de un país a otro. A continuación, se presenta una lista 

de los principales productores de silicio del mundo. 

 

En la Tabla 1 se describe el porcentaje de participación global que tienen los principales países productores de silicio 

en el mundo, demostrando a China como mayor productor del insumo en el mundo. 

 

Tabla 1. Principales productores de silicio en el mundo 

País  Producción anual 

(toneladas) 

Porcentaje de participación 

global 

China 6 millones  67% 

Rusia 580 mil 6.5% 

Noruega 390 mil 4.3% 

Estados Unidos 350 mil 3.5% 

Fuente: elaboración propia con datos de World Population Review, 2024. 

 

Otros países clave productores de silicio son, España, India , Polonia , Australia , Ucrania y Canadá. 

China es actualmente el líder mundial con gran diferencia gracias a sus sólidas reservas de cuarzo y a su infraestructura 

bien gestionada. Estos dos factores combinados le permiten no sólo producir grandes cantidades de silicio, sino también 

venderlo a precios competitivos a países de todo el mundo. Mientras tanto, Estados Unidos tiene una ventaja en lo que 
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respecta al panorama general de la producción de silicio, especialmente debido al tipo de silicio de primera calidad 

necesario para la elaboración de los semiconductores. (WORLD POPULATION REVIEW, 2024). 

 

CADENA DE VALOR DE LOS SEMICONDUCTORES 

El proceso de la cadena de valor en la fabricación de semiconductores es altamente complejo e involucra múltiples 

etapas como el diseño inicial, la fabricación, el ensamblado y las pruebas realizadas a estos dispositivos de 

conmutación. 

 

En la etapa de Diseño, se diseñan los circuitos que luego serán impresos en material semiconductor. En esta etapa se 

requiere un conocimiento intensivo de Investigación y Desarrollo (I+D).  Una vez concluido el diseño final del circuito 

es enviado a la siguiente etapa, que es la de Fabricación o también conocida como “frontend”. Para los circuitos de 

alta complejidad, se requiere una gran coordinación de estas dos etapas, para asegurarse que el diseño pueda ser 

fabricado en tiempos y costos razonables.  La fabricación inicia con discos “crudos” de material semiconductor, en 

general silicio, que se transforman en dados de chips, los cuales llegan a la etapa final, conocida como “Backend” o 

ensamblaje, aquí es donde los chips son probados y empacados para ser entregados a las verticales tecnológicas. La 

Figura 2 muestra la cadena de valor de los semiconductores, en la cual se describen cada etapa para el desarrollo de un 

semiconductor desde el diseño hasta una aplicación específica. (Filippo, Guaipatín, Navarro, & Wyss, 2022).  

 

Figura 2. Cadena de valor de los semiconductores. 

 
Fuente: Filippo, A., Guaipatín, C., Navarro, L., & Wyss, F. (2022). México y la cadena de valor de los 

semiconductores. México: Banco Interamericano de Desarrollo. 

 

INDUSTRIA MUNDIAL DE SEMICONDUCTORES 

La industria mundial de semiconductores está concentrada en pocas compañías y en pocos países. Aunque la 

fabricación de semiconductores se realiza principalmente en Asia, las licencias, la propiedad intelectual y varios 

segmentos de la cadena de valor de semiconductores no involucran a China. Destaca especialmente Taiwan 

Semicondutor Manufacturing Company (TSMC) en Taiwán, que fabrica procesadores para empresas como Apple y 

Huawei. TSMC liderea en la manufactura de procesadores, mientras que el diseño de estos chips está en propiedad de 

compañías estadounidenses como Intel, AMD y Qualcomm, así como de la coreana Samsung. 

 

La primera etapa de la cadena de valor la encabeza Estados Unidos, ya que tiene una gran cantidad de centros de 

investigación y desarrollo, seguido de países europeos como Alemania y Francia, y la participación de países asiáticos 

como Japón, Corea del Sur, China y Taiwán. En la etapa de fabricación, Taiwán es el mayor fabricante de chips del 

mundo, produciendo para empresas de todo el mundo, seguido de Corea del Sur, China, Japón y Estados Unidos. En 

la etapa final, China es el mayor centro mundial para el ensamblaje y empaque de semiconductores, gracias a su mano 

de obra menos costosa y sus capacidades industriales. Malasia, Filipinas y Tailandia son otros centros clave para el 

ensamblaje. México también participa, aunque en menor medida, en la etapa de ensamblaje y pruebas, especialmente 

para productos destinados al mercado estadounidense. 

 

El continente que mayor demanda semiconductores como insumo de su industria electrónica, es Asia, principalmente 

China que importa el 30% de las exportaciones mundiales de este tipo; en mayor medida desde Taiwán, Corea y otros 

países de Asia. Algunos especialistas empresariales opinan que a partir de empresas conjuntas se están realizando 

transferencias tecnológicas aprovechando espacios para eludir las restricciones estadounidenses.  

 

La cadena de valor global de los semiconductores es altamente interdependiente, lo que la hace vulnerable a tensiones 

geopolíticas. La creciente competencia entre Estados Unidos y China ha llevado a restricciones en la exportación de 

tecnología avanzada, lo que afecta a la cadena de suministro global. En resumen, la cadena de valor de los 
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semiconductores es un esfuerzo verdaderamente global, con diferentes países aportando en distintas etapas del proceso. 

Cada región tiene su especialización, lo que permite que la industria funcione de manera eficiente, aunque también 

crea vulnerabilidades en la cadena de suministro debido a la interdependencia global. La Tabla 2, muestra los países 

participantes en la cadena de valor de los semiconductores. (Ugarteche & Martínez, 2019). La Tabla detalla los países 

que lideran las diferentes etapas de la cadena de valores, donde Estados Unidos son líderes en la etapa de diseño y 

Taiwán y China lideran las etapas de Fabricación y Ensamblaje respectivamente. 

 

Tabla 2: Países participantes en la Cadena de Valor de los Semiconductores 

Etapas de la CV de los SC Países participantes País líder 

1. Diseño (I+D) Estados Unidos, Alemania y Francia Estados Unidos (Intel, NVIDIA, 

Qualcomm) 

2. Fabricación (Frontend) Taiwán, Corea del Sur, China, Japón 

y Estados Unidos 

Taiwán (TSMC) 

3. Ensamblaje (Backend) China, Malasia, Filipinas, Tailandia 

y en menos medida México 

China (SMIC, Grupo HuaHong) 

Fuente: elaboración propia con datos de Ugarteche & Martínez, www.obela.org, 2019. 

 

TAIWÁN LÍDER MUNDIAL DEL SECTOR CON TSMC 

Taipéi se erige como un actor decisivo en las cadenas de suministro de este sector gracias a que sus fundiciones son 

capaces de fabricar los chips más avanzados de la industria. 

Un dato relevante es que Taiwán es responsable de la producción del 41% de todos los chips procesadores a nivel 

mundial y aproximadamente del 90% de los más avanzados. La clave, o matiz distintivo, radica precisamente en este 

detalle: la fabricación de los chips más avanzados, aquellos que se utilizan para desarrollar programas de inteligencia 

artificial, computación cuántica, misiles inteligentes o los ordenadores más potentes del mundo, entre otros. En 

términos generales, la isla abarca más del 60% de la cuota global de producción de todos los semiconductores existentes 

en la actualidad, siendo Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) la principal empresa fabricante de 

microchips a nivel mundial, con una participación del 53%.  (Descifrando la guerra, 2024). 

 

HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA DE SEMICONDUCTORES EN MÉXICO  

La industria de la electrónica llega a México en los años sesenta, particularmente en los estados del norte, con el 

lanzamiento de la política de fomento a la Industria Maquiladora de Exportación (IME). El crecimiento de la 

electrónica desde entonces ha sido tal que México es actualmente el octavo productor de electrónica a nivel mundial. 

Más fuerte aún ha sido el desarrollo del sector automotriz; México es el cuarto exportador mundial de automóviles. La 

potencia de la industria automotriz mexicana llevó a un sólido desarrollo de proveedores que abastece no solo al país, 

sino también a parte de la industria latinoamericana. Una escala de tal magnitud conlleva a una alta demanda de 

electrónica y, por consiguiente, de semiconductores. 

 

 La industria aeroespacial tiene cinco clústeres en el país, localizados en Sonora, Baja California, Chihuahua, Nuevo 

León y Querétaro. Se trata de un sector muy intensivo en conocimiento que no solo demanda semiconductores, sino 

que también da muestras de la calidad del capital humano que es capaz de producir el país. 

 

Con todos estos antecedentes, el país tiene un ecosistema próspero para la cadena de semiconductores, no solo en 

cuanto a empresas, sino a centros de formación de capital humano en torno a las capacidades requeridas por la industria. 

En este sentido, clústeres como el de Guadalajara, reconocido como el “Silicon Valley” local, o Querétaro, reúnen 

actividades de desarrollo de productos electrónicos. Empresas de la talla de Continental, Vitesco, Hella, Bosch, Oracle, 

Visteon y Harman, entre otras, tienen centros donde la mayor parte del personal en sus plantas tiene grado de ingeniero.  

 

En la parte noroeste del país, Tijuana alberga a más de 120 empresas que fabrican una gama de componentes eléctricos 

para las industrias de telecomunicaciones, aeroespacial y automotriz. Hacia el corredor central de México, hay un 

mayor enfoque en los componentes de alta tecnología, así como en los subensamblajes electrónicos y de TI. En el 

noreste, por su parte, se destaca la fabricación de computadoras, electrodomésticos y productos electrónicos de 

consumo. (Tetakawi, 2021). 

 

PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN LA CADENA DE GLOBAL DE VALOR DE LA INDUSTRIA DE 

SEMICONDUCTORES 
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El proceso productivo de un semiconductor es sumamente complejo y especializado. Se trata de una cadena muy 

globalizada y dispersa geográficamente, que involucra una gran cantidad de etapas muy específicas y una 

fragmentación de la producción a lo largo de todo el hemisferio norte. Más allá de su complejidad, de manera 

simplificada puede decirse que la Cadena Global de Valor (CGV) de semiconductores se conforma de tres eslabones: 

uno de diseño, uno de fabricación (frontend) más intensivo en capital, y finalmente el eslabón de ensamblado y testeo 

(backend), donde los chips son testeados masivamente, y empacados para ser finalmente entregados a las verticales 

tecnológicas que los demandan.  

 

Respecto a la distribución geográfica de la CGV, las actividades del eslabón de diseño son desarrolladas mayormente 

en Estados Unidos y Europa. El eslabón de fabricación, que hace veinte años era de dominio estadounidense-europeo, 

hoy tiene fuerte presencia en Asia, sobre todo en Taiwán, y la nueva capacidad instalada es objeto de disputa para los 

países de cara a la próxima década. El eslabón de ensamble o backend, está dominado mayormente por países asiáticos. 

En el caso de México, se cuenta con empresas que realizan actividades de la CGV en los eslabones de diseño y backend, 

lo cual puede presentar oportunidades significativas para el territorio. En resumen, producir un semiconductor requiere 

de un gran número de actividades muy especializadas, realizadas en unos pocos países, lo que a la vez determinan que 

ninguno de ellos pueda desarrollar todo el proceso productivo dentro de sus fronteras. 

 

Como medida ante la crisis de desabasto de semiconductores, todos los países centrales de la CGV de semiconductores 

anunciaron enormes paquetes de estímulo fiscal para lograr atraer las inversiones en fabricación (frontend) que les 

permita ganar liderazgo en la próxima década. Esta fuerte intervención pública fue incluso en países no 

intervencionistas como Estados Unidos. Este cambio en la geografía de la CGV de los semiconductores es muy 

importante para México, porque la relocalización de actividades de la cadena en Estados Unidos puede abrir 

oportunidades de nearshoring y una mayor regionalización de la cadena en el continente americano. México es un gran 

demandante de semiconductores, sobre todo porque cuenta con industrias muy competitivas como la automotriz, que 

fue precisamente una de las más afectadas por el desabastecimiento de circuitos integrados a nivel global.  

 

Como se mencionó, existen empresas con actividades de la CGV de semiconductores en México, así como con 

capacidades consolidadas en la formación de talento específico para el sector. En el eslabón de diseño está el Centro 

de Intel en Guadalajara, mientras que en actividades de ensamblado y testeo (backend) se cuenta con las instalaciones 

de Skyworks en Mexicali, las de Texas Instruments en Aguascalientes y la de Infineon (la principal proveedora de 

semiconductores para el sector automotriz) en Tijuana. Por su parte, entre los organismos públicos, se destaca el 

Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT), que posee gran prestigio en la industria y, además de desarrollar actividades de investigación 

precompetitiva, brinda servicios de software a empresas centrales de la industria, como IBM, Motorola, Intel y Global 

Foundries. 

 

En cuanto al eslabón de fabricación (frontend), hace décadas que este eslabón estuvo presente en Guadalajara, de la 

mano de Motorola. Se constituye ON Semiconductor (actualmente Onsemi) en 1999, enfocada en el segmento de 

semiconductores discretos para diversos fines, que finalmente decidió relocalizarse en Asia. La parte restante del 

negocio se convirtió en Freescale Semiconductor en 2004, la cual fue adquirida por NXP en 2015 y sostiene 

operaciones enfocadas a brindar soporte a los clientes del sector automotriz a los cuales abastece la empresa a nivel 

global. (Filippo, Guaipatín, Navarro, & Wyss, 2022). 

 

Cabe destacar, que recientemente (2024) se construyó la primera planta de manufactura de obleas de silicio, QSM 

Semiconductores, empresa mexicana, situada en Querétaro; participa en el eslabón de diseño y fabricación de 

semiconductores y que  cuenta con tres unidades de negocio: el Centro de Ingeniería e Innovación (CEI2), el Centro 

de Diseño de Circuitos Integrados (CEDIC) y la planta de fabricación de chips (FAB1), lo que permitirá atender la 

demanda tanto nacional como internacional de semiconductores desde el diseño hasta la fabricación. 

 

De acuerdo con la Industria Nacional de Autopartes (INA) se trabaja en el proyecto de fabricación de semiconductores 

para relocalizar empresas desde Taiwán, que podrían operar desde Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Tijuana, Mexicali, 

Chihuahua, Coahuila y Nuevo Léon hasta Silicon Valley, en Estados Unidos. (González, 2024). La Tabla 3 muestra 

las empresas que realizan actividades de la cadena de valor de los semiconductores en México.  

 

Tabla 3.- Empresas que realizan actividades de la Cadena de Valor de los Semiconductores en México  
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a) Diseño (I+D)  b) Fabricación (Frontend) c) Ensamblaje y testeo 

(Backend) 

1. Guadalajara (Centro Intel) 

2. Querétaro (QSM 

Semiconductores) 

1. Querétaro (QSM 

Semiconductores) 

1. Mexicali (Skyworks) 

2. Aguas Calientes (Texas 

Instruments) 

3. Tijuana (Infineon)  

Fuente: elaboración propia con datos de Filippo, A., Guaipatín, C., Navarro, L., & Wyss, F. (2022). México y la 

cadena de valor de los semiconductores. México: Banco Internamericano de Desarrollo y González, L., 

www.eleconomista.com, 2024. 

 

LA CRISIS DE ESCASEZ DE SEMICONDUCTORES 

La escasez de semiconductores que comenzó en 2020 con la pandemia de COVID-19. Las pocas empresas en las que 

se centra la producción fueron incapaces de cubrir la demanda, lo que afectó no solo a la industria de los dispositivos 

móviles, también la industria electrodoméstica y automotriz han tenido que reducir la oferta de productos debido a la 

falta de chips.  

 

Los confinamientos por pandemia derivaron en un aumento exponencial de la demanda de dispositivos electrónicos 

como tabletas, computadoras o consolas de entretenimiento. Según la Corporación Internacional de Datos (IDC) en 

los primeros meses de 2021 las ventas de computadoras en el mundo se elevaron 55% más que en 2020 y los ingresos 

de las fábricas de semiconductores aumentaron 25.1%. La industria automotriz ha sido una de las más afectadas por la 

falta de semiconductores. Los confinamientos también hicieron que las fábricas cerraran. 

 

La poca diversificación de las fuentes de producción recrudece el problema. El 87% de los semiconductores que se 

utilizan en el planeta se fabrican en Asia y la mayor parte de la producción está centrada en unas cuantas empresas. La 

taiwanesa TSMC, es responsable del 54% de la producción total de semiconductores, seguida de Samsung y SMIC 

que tienen 17% y 5% del mercado respectivamente. 

 

En el cuarto trimestre de 2021, TSMC obtuvo el 44% de sus ingresos de celulares, el 37% de computadoras y el 9% 

de dispositivos relacionados al Internet de las cosas y tecnología 5G. La enorme demanda ha obligado a los grandes 

almacenes a ofertar una menor variedad de productos y modelos atrasados de diversos dispositivos. Marcas como 

Apple, uno de los principales clientes de TSMC tuvieron que retrasar el lanzamiento de sus IPhone. 

 

En mayo de 2021, Taiwán sufrió una de las peores sequías. Ante ello, el gobierno decidió limitar el suministro de agua 

a varias áreas industriales, incluyendo la de los semiconductores.  La nueva escalada en el conflicto ruso-ucraniano 

supone también un reto para la producción de semiconductores. Ucrania es uno de los proveedores principales de gas 

neón, un producto esencial para dar forma a los chips por lo que se podría ver comprometida su producción. La 

demanda crece a un ritmo muy acelerado y la construcción de una fábrica de semiconductores requiere de al menos 

dos años para construirse y un año más para comenzar a operar óptimamente. Esto significa una ralentización de la 

industria automotriz y la tecnológica en general. (Hernández, 2022).  

 

Existe una marcada necesidad de chips en el mercado mundial de semiconductores, la cual crece de manera 

exponencial, y la industria no ha logrado mantener un equilibrio entre la demanda y oferta de los mismos. Como se ha 

mencionado, recientemente Taiwán encabeza el liderazgo del mercado global, debido a factores como la inversión 

masiva en investigación y desarrollo (I+D), lo que le ha permitido fabricar los chips más avanzados de la actualidad, 

tener una fuerza laborar altamente especializada en tecnología y ciencia, las universidades taiwanesas colaboran 

estrechamente con la industria, asegurando ingenieros capacitados en el ramo, el gobierno taiwanés ha brindado el 

apoyo a través de políticas favorables,  incentivos fiscales y alianzas con potencias como Estados Unidos, además de 

que cuenta con tecnología de vanguardia y el mayor proveedor de silicio que es su país vecino: China. 

 

RIESGO DE ESCASEZ DE TALENTO 

El acceso a talentos altamente calificados también es fundamental para una industria intensiva en I+D como la de los 

semiconductores. El talento se ha convertido en una preocupación importante para la industria. Una encuesta realizada 

en 2017 entre ejecutivos de semiconductores en toda la cadena de suministro mostró que alrededor del 80 % de las 

empresas enfrentaban una escasez significativa de candidatos para puestos técnicos. En otra encuesta de 2018, el 64 % 

de los encuestados mencionaron el talento como uno de los tres principales riesgos que amenazan su capacidad de 

crecer, el factor de riesgo más alto identificado. Se espera que las ventas mundiales de la industria de semiconductores 
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aumenten a una tasa anual promedio del 4 al 5% en esta década. La industria también necesita atraer talentos con 

diferentes conjuntos de habilidades, particularmente en desarrollo de software e inteligencia artificial. 

 

El crecimiento histórico en el conjunto global de talentos de graduados en ciencias e ingeniería parece insuficiente 

para satisfacer la demanda de talento de la industria. Los datos globales compilados por el Centro Nacional de 

Estadísticas de Ciencia e Ingeniería (NCSES) de EE. UU. muestra que el número agregado de estudiantes con un título 

universitario en ciencia e ingeniería en las regiones líderes en la cadena de suministro de semiconductores: EE. UU., 

China continental, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Europa- crecieron un 4,5% anual entre 2000 y 2015 (año más 

reciente con datos completos). El número de doctorados en ciencias e ingeniería mostró una tasa de crecimiento muy 

similar. Este crecimiento también fue bastante diferente entre regiones: mientras que la reserva de talentos de China 

creció por encima del 10% anual, en Estados Unidos la tasa de crecimiento fue inferior al 3%. (El Grand Continent;, 

2022). 

 

PAÍSES DEL T-MEC PLANEAN PRODUCCIÓN REGIONAL DE SEMICONDUCTORES 

El Comité de Competitividad de América del Norte lidera los trabajos con la mira puesta en recuperar terreno frente a 

Asia. Los países integrantes del T-MEC, México, Estados Unidos y Canadá planearán directrices regionales 

relacionadas con la producción de chips semiconductores para fortalecer sus cadenas de suministro.  

 

El Comité de Competitividad planea desarrollar actividades de cooperación en apoyo a un entorno económico sólido 

que incentive la producción en América del Norte, facilite el comercio y la inversión regionales, mejore un entorno 

regulatorio predecible y transparente, fomente la rápida circulación de bienes y la prestación de servicios en toda la 

región, y responda a la evolución del mercado y a las tecnologías emergentes. 

 

En simultáneo, el gobierno de Estados Unidos ha impuesto restricciones al control de las exportaciones y aranceles 

extraordinarios con respecto a los semiconductores, cada vez mayores entidades chinas, añadiéndolas a la lista de 

entidades de la Oficina de Industria y Seguridad de Estados Unidos (BIS). Para exportar, reexportar o transferir dentro 

del país cualquier producto, programa informático o tecnología sujetos a la jurisdicción de control de exportaciones de 

Estados Unidos a esas partes de la Lista de Entidades de la BIS se necesitan licencias de exportación de la BIS. 

(Morales, 2023). 

 

LA LEY CHIPS, UNA OPORTUNIDAD PARA MÉXICO 

El Congreso estadounidense aprobó recientemente la Ley CHIPS, para incentivar a las empresas de semiconductores 

a que construyan instalaciones de fabricación en Estados Unidos. (Morales, 2023). 

 

El Departamento de Estado de Estados Unidos se asociará con el gobierno de México para explorar oportunidades de 

crecimiento y diversificación de la cadena de suministro de semiconductores. Estados Unidos se ha propuesto impulsar 

la producción nacional de semiconductores para reducir su dependencia del mercado asiático, particularmente de China 

y Taiwán.  

La fabricación de productos esenciales que van desde vehículos hasta dispositivos médicos depende de la fortaleza y 

resistencia de la cadena de suministro de semiconductores. Esta colaboración entre Estados Unidos y México subraya 

el importante potencial de expansión de la industria de semiconductores de México en beneficio de ambas naciones. 

La fase inicial incluye la evaluación exhaustiva del ecosistema de semiconductores existente en México y del marco 

regulatorio, así como de las necesidades de mano de obra e infraestructura. 

 

Los principales actores del ecosistema mexicano de semiconductores, como gobiernos estatales, instituciones 

educativas, centros de investigación y empresas, participarán en este análisis junto con la Secretaría de Economía. 

Estados Unidos y México son socios claves para garantizar que la cadena de suministro global de semiconductores 

siga el ritmo de la transformación digital que se está produciendo en todo el mundo. 
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En agosto de 2022, el presidente Joe Biden firmó la Ley Chips de 2022, que asignaba nuevos fondos para impulsar la 

fabricación nacional y la investigación de semiconductores en Estados Unidos. La Ley Chips de 2022 creó el Fondo 

ITSI, que proporciona al Departamento de Estado 500 millones de dólares (100 millones anuales durante cinco años, 

a partir del año fiscal 2023) para promover el desarrollo y la adopción de redes de telecomunicaciones seguras y fiables 

y garantizar la seguridad y la diversificación de la cadena de suministro de semiconductores mediante nuevos 

programas e iniciativas con aliados y socios. 

 

El gobierno de Estados Unidos está vetando fábricas chinas de chips a las que se prohíbe recibir herramientas claves 

para facilitar a las empresas la contención de los flujos de tecnología hacia Pekín. El Departamento de Comercio 

prohibió en 2022 a empresas estadunidenses el envío de equipos a las fábricas chinas que producen chips avanzados, 

en un intento de Estados Unidos de limitar drásticamente los avances tecnológicos de Pekín por motivos de seguridad 

nacional. (Sánchez, 2024). 

 

BRECHA LABORAL DE LA INDUSTRIA DE SEMICONDUCTORES 

Afortunadamente, gracias en gran parte a la promulgación de la histórica Ley CHIPS y Ciencia de 2022, se espera que 

una parte importante de la capacidad de fabricación de nuevos chips y de I+D se ubique en los EE. UU. Pero a medida 

que el ecosistema de semiconductores de los Estados Unidos se expanda en los próximos años, también lo hará su 

demanda de trabajadores de semiconductores con las habilidades, la capacitación y la educación necesarias en la 

industria de semiconductores altamente innovadora. 

 

Se proyecta que la fuerza laboral de la industria de semiconductores crecerá en casi 115.000 puestos de trabajo para 

2030, de aproximadamente 345.000 puestos de trabajo actuales a aproximadamente 460.000 puestos de trabajo para 

finales de la década, lo que representa un crecimiento del 33%. De estos nuevos empleos, estimamos que 

aproximadamente 67.000 (o el 58% de los nuevos empleos proyectados (y el 80% de los nuevos empleos técnicos 

proyectados) corren el riesgo de quedar sin cubrir con las tasas actuales de finalización de títulos. De los puestos 

vacantes, el 39% serán técnicos, la mayoría de los cuales tendrán certificados o títulos de dos años; el 35% serán 

ingenieros con títulos de cuatro años o informáticos; y el 26% serán ingenieros a nivel de maestría o doctorado. 

Se plantea la necesidad de reformas a la política de inmigración de trabajadores altamente calificados que reduzcan las 

barreras a las empresas estadounidenses que buscan reclutar y retener a estudiantes internacionales con títulos 

avanzados pueden ayudar a cubrir las brechas de habilidades a corto plazo que enfrentan las industrias de 

semiconductores y otras industrias tecnológicas clave. (SIA, 2023). 

 

NEARSHORING: OPORTUNIDAD QUE DESAFÍA A MÉXICO 

En un estudio realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en colaboración con la Fundación 

Friedrich Naumann (FNF), concluye que estados del norte como Nuevo León, Aguascalientes y Coahuila tienen 

condiciones favorables para atraer inversión relacionada con el nearshoring. Tienen mejor mano de obra calificada, 

mejores condiciones laborales y mejor infraestructura. Sin embargo, la disponibilidad de agua es un reto. Por otro lado, 

los estados pertenecientes a la zona sur como Guerrero, Oaxaca y Veracruz presentan desafíos para atraer inversión 

debido a una falta de mano de obra calificada, infraestructura de transporte público insuficiente y pocas instituciones 

de educación superior. 

 

El nearshoring, o la relocalización de las cadenas productivas desde otros lugares del mundo hacia países con cercanía 

geográfica, representa una oportunidad para México de ampliar sus relaciones económicas con países cercanos. La 

llegada de empresas, la creación de empleos y la expansión de la red de infraestructura nacional en términos de 

suministro de servicios básicos, transporte público y más, serían algunos de los beneficios. Sin embargo, el país 

enfrenta retos para aprovecharlos y garantizar que se atraiga la mayor cantidad de inversión. (IMCO, 2023). 

 

OFERTA DEL MERCADO LABORAL EN MÉXICO 
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Los indicadores de calificación laboral señalan una mayor proporción de la población económicamente activa con 

estudios universitarios en la Ciudad de México y en estados del norte como Nuevo León, Sinaloa y Coahuila. Además, 

los datos sobre la cantidad de instituciones de educación superior apuntan a una mayor oferta educativa para la 

población de Puebla, Aguascalientes y Campeche. (IMCO, 2023). 

 

LA OFERTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR POR ENTIDAD FEDERATIVA 

Los datos de la ANUIES marcan que las carreras afines de formación profesional en materia de tecnologías de la 

información y comunicación, e ingenierías dedicadas a la eléctrica o electrónica, tienen una baja demanda en 

comparación con carreras dedicadas al sector social. 

 

Con relación a su ubicación geográfica, los principales clústeres de educación superior se encuentran en la Ciudad de 

México, el Estado de México, Puebla, Jalisco y Nuevo León; lo cual coincide con la demanda de personal en la 

industria para las entidades de Jalisco, Ciudad de México y Nuevo León, mientras deja desatendidos a Baja California, 

Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Sonora, en donde se localiza una cantidad importante de unidades económicas. 

 

En el caso de campos de formación afines a la industria de semiconductores: ingeniería, manufactura y construcción, 

tecnologías de la información y la comunicación, ciencias naturales, matemáticas y estadística; se observa que de 

1,094,725 estudiantes matriculados para el ciclo escolar 2021-2022, el 25% se encuentran en la Ciudad de México y 

el Estado de México, seguidos por el 6.8% en Veracruz, el 5.7% en Nuevo León, el 5.7% en Puebla, el 3.8% en 

Chihuahua, el 3.7% en Tamaulipas y sólo 3.2% en Baja California, que cuenta con la mayoría de unidades económicas 

de la industria de semiconductores. 

 

Aunado a la disonancia geográfica entre la oferta y la demanda de profesionales para la industria que se observa en 

carreras más específicas, como son la de tecnologías de la información y la ingeniería electrónica y eléctrica, sólo el 

9.9% de la población estudiantil matriculada para el ciclo escolar 2021-2022 se encontraba adscrito a estas carreras; 

es decir, de un total de 5 068 493 matriculados, un poco más de 500 mil están inscritos en dichas áreas de formación. 

(Garrindo & Tapia, 2024) 

 

INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE PARA EL SECTOR EN MÉXICO 

El agua es un insumo fundamental para las actividades productivas. La región sur del país alberga a las entidades con 

mayor disponibilidad de agua: Chiapas, Oaxaca y Tabasco. Durango y Nayarit también destacan por su mayor 

disponibilidad de recursos hídricos. Sin embargo, no toda el agua disponible puede ser utilizada en estas entidades 

debido a problemas como la contaminación, afectaciones en la red de distribución, la falta de infraestructura hídrica y 

la falta de control sobre las concesiones (particularmente en el sector agrícola).  

 

Además, el suministro de energía eléctrica confiable y a precios competitivos es una de las garantías con que deben 

contar las empresas. La energía eléctrica se obtiene a precios más accesibles en entidades del norte y centro del país 

como Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí y Aguascalientes. Esto hace que dichas regiones tengan una ventaja 

comparativa frente a las penínsulas de Baja California y Yucatán, donde el costo de la electricidad se eleva. 

 

MARCO REGULATORIO PARA EMPRESAS INVERSIONISTAS 

El marco legal se refiere a las leyes y reglamentos que regulan la actividad económica y social en la generación de un 

ambiente propicio para la inversión. Michoacán es la entidad donde las empresas privadas están más descontentas 

respecto al marco regulatorio, mientras que, en los casos de Tamaulipas, Nuevo León, Chiapas y Sonora, menos de 

5% de las empresas privadas se muestran inconformes con el marco regulatorio local. 

 

Una de las entidades que está mejor calificada y relativamente mejor preparada para la atracción de empresas y la 

realización de inversión extranjera directa (IED) en el país es Aguascalientes. En la región sur del país, por el contrario, 

las entidades tienen condiciones menos atractivas para la localización de empresas y la realización de inversión: 

Guerrero y Oaxaca presentaron los resultados más desfavorables. 

 

Los resultados obtenidos son útiles para identificar los retos que enfrentan las entidades para aprovechar las 

oportunidades que ofrece el nearshoring. Para hacerlo, todos los esfuerzos de planeación en materia de construcción y 

modernización de la estructura económica de los estados deben tener una visión de corto y largo plazo, de forma que 

faciliten el desempeño de actividad económica en todos los sectores. De lo contrario, el contexto actual de incentivos 
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para la relocalización de cadenas productivas a América del Norte serán oportunidades desperdiciadas para el 

desarrollo del país. (IMCO, 2023). 

 

OPORTUNIDAD PARA MÉXICO DENTRO DE LA INDUSTRIA DE SEMICONDUCTORES 

México puede seguir la estrategia de potenciar los eslabones de la Cadena Global de Valor en donde tiene presencia, 

y también continuar recuperando presencia en el eslabón de fabricación, para lo cual se detallan las oportunidades 

estratégicas que podría aprovechar la industria mexicana de semiconductores para mejorar su competitividad. 

 

Etapa 1. Diseño (I+D)  

Para que México sea más competitivo en la etapa de diseño, investigación y desarrollo (I+D) de semiconductores, 

puede implementar las siguientes estrategias: 

• Fortalecer la educación y capacitación: Invertir en programas educativos especializados en 

microelectrónica y semiconductores en universidades y centros de investigación. 

• Incentivar la inversión en I+D: Crear incentivos fiscales y subsidios para fomentar la inversión de empresas 

tecnológicas en proyectos de I+D. 

• Desarrollar clústeres tecnológicos: Establecer ecosistemas donde las empresas de diseño y fabricación de 

semiconductores puedan colaborar estrechamente. 

• Alianzas internacionales: Formar alianzas estratégicas con empresas líderes globales en semiconductores 

para transferir conocimientos y tecnologías avanzadas, aprovechando también la ley CHP´s de USA y tratados 

como el T-MEC. 

• Trabajo colaborativo con instituciones educativas o centros de investigación: Permitir e incentivar el 

trabajo colaborativo de instituciones especializadas en tecnología, universidades, posgrados e incluso centros 

de investigación para el diseño de los semiconductores. 

 

  

Etapa 2. Fabricación (Frontend)  

Para que México sea más competitivo en la etapa de fabricación de semiconductores, podría implementar las siguientes 

estrategias: 

• Inversión en infraestructura: Construir plantas de manufactura para la producción de semiconductores de 

baja complejidad para el sector automotriz, que es el que aún no logra tener un equilibrio entre la oferta y 

demanda, además, le permite atraer y mantener la inversión extranjera de las armadoras de automóviles en 

México. Además de que México ya cuenta con importantes inversiones en el sector de manufactura 

automotriz. 

• Capacitación de fuerza laboral: Desarrollar programas educativos y de formación especializada en 

ingeniería y tecnologías de semiconductores para la fabricación del mismo. 

• Crear alianzas estratégicas con países que puedan ser proveedores del insumo principal, “el silicio”, como 

China, el mayor productor de este insumo. 

• Inversión de empresas lideres en el sector: Debido al alto costo, complejidad y el tiempo que se requiere 

para desarrollar una fabrica desde cero, podría ser más viable conseguir que una empresa extranjera invierta 

en fabricación de semiconductores en México. 

 

Etapa 3. Ensamblaje y pruebas (Backend) 

Para que México sea más competitivo en la etapa de ensamblaje de semiconductores, puede adoptar las siguientes 

estrategias: 

• Incentivos Fiscales: Ofrecer exenciones fiscales y subsidios para atraer inversiones extranjeras en plantas de 

ensamblaje. 

• Infraestructura: Mejorar la infraestructura industrial, con zonas o clústeres dedicados a la tecnología 

avanzada, crear clúster que puedan asegurar el suministro de agua requerida por el sector y así mismo que se 

ofrezca un suministro de energía confiable, sustentable y a precios competitivos. 

• Capacitación técnica al personal: Crear una fuerza laboral especializada en ingenierías como eléctrica, 

electrónica, mecatrónica, semiconductores y afines. 

• Alianzas estratégicas: Establecer alianzas con empresas líderes fabricantes de semiconductores para trabajar 

de la mano y ofertar al mercado productos terminados, en colaboración conjunta, con la empresa Taiwanesa 

TSMC, la estadounidense NVIDIA, o cualquier otra líder en el mercado. 
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• Facilitar exportaciones: Simplificar los procesos aduaneros y mejorar la logística para facilitar la 

exportación de productos ensamblados. 

 

PROPUESTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA DE SEMICONDUCTORES EN 

MÉXICO  

Con estas acciones, México puede consolidar su posición en la cadena global de valor de semiconductores y convertirse 

en un jugador importante en la industria tecnológica mundial. 

 

México podría enfocarse en soluciones de producción especializadas, como en el sector automotriz, que requiere 

principalmente chips de baja complejidad. Además, es fundamental fortalecer la formación de talento, fomentar la 

innovación y desarrollar proveedores locales para mejorar la productividad y atraer inversión extranjera. 

 

El país cuenta con ventajas como su proximidad a EE.UU., la alta demanda en sectores competitivos y la presencia de 

empresas estratégicas. Sin embargo, más allá de atraer maquiladoras, es esencial que México cree empresas nacionales 

capaces de competir globalmente en este mercado. También, debe aprovechar los acuerdos comerciales con Estados 

Unidos y Canadá, como el T-MEC, y estrategias como la Ley Chips. 

 

Es crucial fortalecer la formación de talento altamente especializado en desarrollo tecnológico, así como capacitar 

técnicos para el ensamblaje, lo que podría ayudar a Estados Unidos a abordar su escasez de personal técnico y 

profesional especializado, gracias a la cercanía geográfica y la posibilidad de inversión en México. A largo plazo, es 

recomendable incluir temas de microelectrónica en la educación básica para potenciar el desempeño futuro en este 

campo. 

 

Aprovechar las colaboraciones binacionales para el desarrollo de talento y el fortalecimiento del inglés a través de 

becas, estancias académicas y de investigación en otros países es igualmente importante. 

 

Es necesario formar, capacitar y actualizar a los docentes en temas de microchips y en inglés. Además, se debe fomentar 

la colaboración en investigación y desarrollo entre empresas del sector, universidades y programas de posgrado. 

 

Impulsar el emprendimiento mediante la creación de empresas del ramo y apoyarlas en el desarrollo de patentes 

también es clave.  

 

Se deben promover programas, concursos de ciencias y congresos que incentiven la investigación en semiconductores. 

 

Una infraestructura adecuada que facilite el transporte eficiente de componentes y productos terminados, así como 

asegurar el suministro de agua y energía eléctrica, es vital para cualquier sector. Aumentar la disponibilidad de energías 

limpias y plantas de tratamiento y reúso de agua también es crucial. 

 

Se puede considerar la donación de terrenos estatales a empresas líderes en el sector para la instalación de fábricas, 

aprovechando su proximidad a recursos hídricos, esenciales en la producción de obleas de silicio. 

 

Es necesario reformar el marco regulatorio, incluyendo leyes, reglamentos, procesos aduaneros y permisos, además de 

crear incentivos fiscales que eliminen barreras de entrada para los inversores extranjeros. Esto permitiría que las 

empresas extranjeras eviten ciertos costos asociados al sector, mientras que en otros países deben asumir mayores 

cargas impositivas. 

 

El desarrollo de clústeres tecnológicos, es decir, parques industriales especializados en tecnología avanzada, puede 

atraer a empresas globales y fomentar la colaboración entre instituciones académicas e industria. 

 

Formar alianzas estratégicas temporales entre empresas para invertir en el diseño y producción de semiconductores, 

compartiendo inversiones, riesgos y beneficios, también es una opción a considerar. 

 

Finalmente, es crucial potenciar el sector automotriz, gravemente afectado por la escasez de semiconductores tras la 

pandemia. La instalación de nuevas fábricas incrementaría la oferta de microchips, beneficiando a las empresas del 

sector, donde México tiene una posición favorable debido a su industria automotriz que requiere gran cantidad de 

chips, aunque de baja complejidad. 
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En resumen, la colaboración entre los sectores público, privado y educativo es esencial para el desarrollo de la industria 

de semiconductores en México. 

 

CONCLUSIONES 

México posee un gran potencial para mejorar su posición en la industria de semiconductores, aprovechando su posición 

estratégica y la oportunidad de nearshoring. Sin embargo, para capitalizar estas oportunidades, es fundamental adoptar 

un enfoque integral que aborde tanto la mejora de la infraestructura como la formación de talento especializado. La 

creación de clústeres tecnológicos y el establecimiento de alianzas estratégicas con empresas globales pueden acelerar 

el desarrollo del sector. Además, el éxito dependerá de la capacidad del país para adaptarse a las demandas de la cadena 

de valor, invertir en educación y tecnología, y fomentar la colaboración entre el sector público y privado. Con una 

estrategia que promueva la innovación y el desarrollo de empresas nacionales competitivas, México puede no solo 

atraer inversión extranjera directa, sino también contribuir de manera significativa a la estabilidad y crecimiento de la 

cadena de suministro global de semiconductores. 
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RESUMEN 

   

El movimiento de calidad se distingue por contar con diversas etapas, cada una de las cuales se enfocan en áreas del 

conocimiento que resultaron pertinentes para la creación de valor y la mejora de las organizaciones y las empresas. 

Las primeras etapas de dicho movimiento se centran en el desarrollo de productos que la sociedad y las condiciones 

de la misma demandaban; se genera la incorporación de las ciencias administrativas y la estadística para el desarrollo 

de productos con un bajo índice de defectos, impulsando de esta manera el control de las unidades operativas y 

disminuyendo los productos defectuosos que pudieran llegar al usuario final.  

 

Conforme el movimiento de la calidad avanza en el tiempo, se reemplaza la idea simplista de enfocarse en el producto 

y una serie de factores toman relevancia, comienza en el movimiento de la calidad una etapa de humanismo y con ello 

los cuestionamientos relacionados con el trato digno hacia los trabajadores, se desarrollan experimentos sociales para 

determinar factores orgánicos idóneos que contribuyeran a mejorar las condiciones laborales y por ende incrementar 

la productividad.  

 

Posteriormente las organizaciones mundiales se deslumbran con el enfoque japonés, basado en una visión global que 

usa como estandarte a la calidad, la cual entendida y aplicada en todos los peldaños organizacionales y en el desarrollo 

de todas las actividades posicionarían a las empresas en una carrera sin fin de mejora continua, garantizando de esta 

manera su permanencia en el mercado. El enfoque japonés hizo reflexionar a los accionistas sobre como las empresas 

se habían enfocado en aspectos tangibles y habían sido omisos con los aspectos intangibles; derivado de esta situación 

las organizaciones comprendieron la relevancia del servicio, muchas de ellas entendieron que un alto porcentaje brinda 

servicio al mismo tiempo que ofertan productos, ésta realidad da origen a una etapa orientada al servicio y aparecen 

investigadores que pretenden explicar la satisfacción de los clientes y su importancia, así mismo, toma sentido el 

análisis de necesidades y expectativas de los clientes y toman impulso los estándares disponibles para garantizar la 

confianza, la credibilidad y la satisfacción de clientes y otros grupos de interés.   

 

Por lo antes mencionado el presente trabajo se enfoca revisar los modelos existentes en materia de evaluación de la 

satisfacción de los clientes y en este sentido diseñar un instrumento ex profeso para determinar la calidad percibida 

por los usuarios al momento de hacer uso de los servicios de salud. 

 

INTRODUCCIÓN  

 

Uno de los rasgos sobresalientes de las economías desarrolladas desde mediados del siglo XX es la importancia 

creciente de los servicios. De hecho, es habitual definirlas como economías de servicios, indicando que más de la mitad 

de su PIB es generado por este sector (Fuchs, 1968). Las previsiones económicas apuntan que el fenómeno de 

terciarización tendrá continuidad en el futuro, y se estima que las actividades de servicios supondrán más del 75 % del 

PIB y emplearán a las tres cuartas partes de la población activa de las economías desarrolladas. (Camisón, Cruz, & 

González , 2006). 

 

Paradójicamente, pese a su innegable importancia, los servicios no han recibido el reconocimiento ni la atención que 

se merecen. Fuchs escribía ya en 1968 que «los servicios han sido durante muchos años el hijastro de la investigación», 

remedando más tarde Channon (1978) que «los servicios son en realidad como la Cenicienta, tanto para los políticos 

como para el mundo académico». Esta situación ha manifestado una cierta tendencia de cambio a partir de los años 

70, aunque no a la altura de las necesidades ni de la representación de los servicios en la economía moderna. Este 

mayor interés hacia el sector por los investigadores ha sido fruto de diversos factores, entre ellos, las tesis 

postindustrialistas (Bell, 1973), los nuevos enfoques sobre el crecimiento de los servicios (Bacon y Eltis, 1976; 

Stanback, 1979) y la progresiva incorporación de actividades de servicios por los fabricantes de bienes materiales. 

(Camisón, Cruz, & González , 2006). 
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La preocupación por la calidad en las actividades de servicios ha seguido una senda similar al interés general por el 

sector. La historia de la Gestión de la Calidad ha estado centrada hasta los años 80 en las empresas industriales. Las 

características diferenciales de las organizaciones de servicios, como la intangibilidad, la heterogeneidad del producto, 

su carácter perecedero y la coincidencia en el tiempo de la producción y el consumo (Zeithaml, Parasuraman y Berry, 

1985: 34), hicieron que recibieran menor atención. Sólo cuando los factores antes señalados evidencian la importancia 

de los servicios, el interés por su calidad empieza a florecer. Desde esa década, la necesidad de adoptar estrategias 

basadas en la calidad, a fin de desarrollar la orientación al cliente, ha sido destacada especialmente en empresas de 

servicios (Caruana, Pitt y Berthon, 1999). 

 

La perspectiva del consumidor en calidad y la creciente importancia de la calidad de servicio se inspiran inicialmente 

en los trabajos de Juran, cuya propia evolución refleja la ganancia de importancia de este elemento. En la primera 

edición de su Quality control handbook (Juran, 1951), Juran sólo distingue entre calidad de diseño y calidad de 

conformidad, e incorpora la calidad de servicio en la segunda edición de 1962 (Juran, Sedere y Gryna, eds., 1962). 

Mas el concepto de la calidad como aptitud para el uso desde la perspectiva del cliente ha de esperar a la tercera edición 

de 1974 (Juran, Gryna y Bingham, eds., 1974). Es en este momento cuando se incorporan dos capítulos sobre la calidad 

en los servicios, si bien diluidos en importancia frente a los 18 temas consagrados a industrias manufactureras. 

(Camisón, Cruz, & González , 2006). 

 

 

Estos primeros apuntes de los autores pioneros en calidad sobre la trascendencia de los deseos y necesidades de los 

consumidores y la necesidad de traducirlos en las especificaciones del producto fueron, empero, poco operativos. No 

había en ellos teoría alguna que permitiese comprender cómo forma el consumidor sus decisiones de compra, ni 

consejos prácticos sobre cómo medir las necesidades y expectativas de los consumidores ni sobre cómo trasladarlas a 

las especificaciones del producto. Las primeras aportaciones teóricas útiles en este sentido son de académicos del 

ámbito del marketing como Bayton (1958) y Kuehn y Day (1962). Sus contribuciones al estudio del comportamiento 

del consumidor dan pie a la teoría de las preferencias, un primer paso para comprender cómo el comprador define la 

calidad en su mente y cómo la traslada a la decisión de compra. (Camisón, Cruz, & González , 2006). 

 

 

El paso decisivo en la emancipación del estudio de la calidad en los servicios de la herencia industrial se alcanza con 

la introducción del concepto de calidad como satisfacción de las expectativas del cliente (Parasuraman, Zeithaml y 

Berry, 1985; Grönroos, 1982b). El apogeo del concepto calidad de servicio se produce con el desarrollo de la escuela 

de la calidad de servicio durante la segunda mitad de los años 80 y los años 90. Desde entonces, el enfoque de calidad 

de servicio ha extendido notablemente su influencia en el ámbito empresarial y en la investigación comercial. 

(Camisón, Cruz, & González , 2006). 

 

Brogowicz, Delene y Lyth (1990) han clasificado los desarrollos más recientes en la investigación de la calidad de 

servicio en dos escuelas, que cubren las aportaciones más destacadas: la escuela nórdica y la escuela norteamericana. 

La escuela nórdica, encabezada por Grönroos (1982b, 1984, 1988), Gummesson (Grönroos y Gummesson, eds., 1985; 

Gummesson, 1993, 1988) y Lehtinen (1982), ha sido la creadora del denominado modelo de la imagen, que enfoca el 

tema de la calidad de servicio desde el punto de vista del producto. En este modelo, la calidad percibida por el cliente 

es el resultado de la relación entre tres componentes: la calidad técnica, la calidad funcional y la imagen corporativa.  

 

La escuela norteamericana se ha concentrado en el estudio de la calidad de servicio desde la óptica de la percepción 

de los clientes, o sea, la faceta «entrega» de la calidad de servicio. Dentro de ella, pueden distinguirse dos modelos. Si 

hubiera que colocar un hito en el desarrollo de este modelo, elegiríamos el proyecto de investigación desarrollado por 

Valarie A. Zeithaml, Parsu Parasuraman y Leonard L. Berry entre 1983 y 1990 con el patrocinio del Marketing Science 

Institute de Cambridge, para estudiar tres problemas centrales: qué es la calidad del servicio y cómo se mide, cuáles 

son las causas de los problemas en la calidad de los servicios y qué pueden hacer las organizaciones para resolverlos. 

El resultado de su investigación ha sido el modelo no confirmatorio sustractivo de expectativas, que sirvió de base para 

el desarrollo de la conocida herramienta SERVQUAL para la medición de la calidad de servicio, así como 

para la literatura sobre gestión de las expectativas. (Camisón, Cruz, & González , 2006). 

 

Este enfoque configura un cambio significativo en la orientación de las investigaciones sobre calidad, dando lugar a 

una perspectiva centrada en el consumidor y que aparece asociada a su nivel de satisfacción. Hemos pasado así de una 

definición objetiva de calidad, asentada en la superioridad técnica del producto y/o en el cumplimiento de una serie de 
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especificaciones de calidad preestablecidas, a otra más subjetiva (calidad percibida) basada en la percepción del cliente. 

Esta nueva orientación subjetiva ha alcanzado una fuerza considerable en los mercados de bienes materiales, en gran 

medida a causa del carácter imperfecto e incompleto de la información de que dispone el comprador en su proceso de 

decisión y el elevado costo que implica su obtención. Sin embargo, su trascendencia ha sido aún mayor en los servicios, 

debido a que están integrados mayoritariamente por procesos intangibles, en los que la producción y el consumo son 

indisociables, y donde el cliente suele participar en el propio proceso productivo. En este caso, la única forma de 

evaluar la calidad del servicio recibido es desde la óptica de la percepción del cliente. El enfoque de calidad de servicio 

ha extendido notablemente su influencia en el ámbito empresarial y en la investigación comercial, consolidando la idea 

que la calidad existe únicamente en la mente del cliente, cuyo juicio constituye el elemento crítico (Bailey, 1991; 

Collet, Lansier y Ollivier, 1989). 

 

TEORÍA  

 

Calidad en la prestación de servicios de salud 

 

El pensamiento de Avedís Donabedian (1996), pionero en el estudio de la definición y evaluación de la calidad de la 

atención en salud, es siempre oportuno: “la calidad de la atención médica es una idea extremadamente difícil de 

definir”, tanto por la rigurosidad técnico-científica con la que se debe afrontar, como por el significado práctico para 

la percepción del usuario; donde la rigurosidad científico-técnica, está sustentada en la ciencia y la tecnología médica 

que persigue alcanzar el máximo beneficio con el mínimo riesgo para el paciente (García et al., 2007). 

 

La idea de calidad de la atención en salud, suele ser distinta dependiendo de la óptica de quién la conciba, así el gerente 

o el administrador del centro asistencial tendrá una concepción diferente a la que pueda tener el usuario-paciente o 

incluso de la que aplique el profesional de la salud. (Vargas González, Valecillos, & Hernández , 2013) 

 

La definición de calidad formulada por el Organismo Internacional de Normalización (ISO) (International Standards 

Organization) hace referencia al grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple con los 

requisitos. (ISO, 2015). 

 

Mientras que, para la Organización Mundial de la Salud, la calidad de la atención es el grado en que los servicios de 

salud para las personas y las poblaciones aumentan la probabilidad de resultados de salud deseados.  Se basa en 

conocimientos profesionales basados en la evidencia y es fundamental para lograr la cobertura sanitaria universal. A 

medida que los países se comprometen a lograr la salud para todos, es imperativo considerar cuidadosamente la calidad 

de la atención y los servicios de salud.  La atención sanitaria de calidad se puede definir de muchas maneras, pero hay 

un creciente reconocimiento de que los servicios de salud de calidad deben ser: (OMS, 2024) 

 

 Eficaz – proporcionar servicios de salud basados en evidencia a quienes los necesitan; 

 Seguro – evitar daños a las personas para las que el cuidado está destinado; Y 

 Centrado en las personas: proporcionar atención que responda a las preferencias, necesidades y valores 

individuales. 

 

Para aprovechar los beneficios de una atención médica de calidad, los servicios de salud deben ser:  (OMS, 2024) 

 

 Oportuno – reducción de los tiempos de espera y a veces de retrasos dañinos; 

 Equitativo – proporcionar atención que no varía en calidad debido al género, la etnia, la ubicación geográfica 

y la situación socioeconómica; 

 Integrado – proporcionar atención que pone a disposición toda la gama de servicios de salud a lo largo del 

curso de la vida; 

 Eficiente: maximiza el beneficio de los recursos disponibles y evita el desperdicio. 

 

La idea de calidad en salud responde a una visión tanto histórica como institucional y también a la perspectiva de 

quienes o para quienes se defina. Sin embargo, es bueno acotar que su definición abarca todas las cualidades con las 

que debería contar la prestación del servicio para considerarse de utilidad al usuario-paciente, lo cual implica que la 

prestación del servicio tiene rasgos de calidad cuando sus características ya sean tangibles o intangibles satisfacen las 

expectativas del usuario-paciente. (Vargas González, Valecillos, & Hernández , 2013) 
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Aun cuando la calidad en la prestación del servicio, es definida a menudo, en función de la conformidad con las 

especificaciones, y generalmente se conceptúa como un todo, producto de la interacción de múltiples factores, ya sean 

técnico-científicos, administrativos, recursos económicos, recursos humanos, relaciones interpersonales, entre otros, 

es la perspectiva del usuario-paciente la que fundamenta el curso de acciones a seguir cuando sus expectativas no son 

satisfechas, para lo cual es menester realizar cuestionarios periódicos o interrogatorios a los usuarios-pacientes a fin 

de corroborar su percepción sobre la características del servicio suministrado. (Vargas González, Valecillos, & 

Hernández , 2013) 

 

Calidad del servicio: percepción y expectativas de los usuarios 

 

Según Arellano (1996), la percepción es el proceso por el cual un individuo selecciona, organiza e interpreta los 

estímulos para integrar una visión significativa y coherente del mundo que lo rodea. Los usuarios toman decisiones 

basándose en lo que perciben, más que sobre la base de la realidad objetiva. A su vez, Schiffman y Lazar (1997), 

afirman que para saber qué tan satisfechos están los usuarios con la calidad del servicio es necesario evaluar su 

percepción, debido a que ellos juzgan con base a una variedad de claves informativas, las cuales asocian con el servicio.  

 

Algunas de estas claves son intrínsecas o inherentes al producto o servicio y se refieren a las características tangibles, 

es decir, aquellos aspectos cuantificables que pueden ser verificables. (Vargas González, Valecillos, & Hernández , 

2013) 

 

Otras claves informativas son extrínsecas o externas, entre ellas, la imagen de la organización. Los consumidores de 

un producto o servicio pueden tener una variedad de imágenes de la organización, bien sean positivas o negativas, 

como eficiencia, atención retardada, entre otras, que surgen de todas las actividades que realiza la organización y que 

influyen para que se tenga una determinada percepción; por consiguiente, al evaluar la percepción que tienen los 

consumidores sobre determinado producto o servicio, se obtienen datos acerca de su satisfacción. (Vargas González, 

Valecillos, & Hernández , 2013) 

 

La calidad de servicio, desde la óptica de las percepciones de los usuarios puede ser definida como la amplitud de la 

discrepancia o diferencia que exista entre las expectativas o deseos de éstos y sus percepciones (Zeithaml et al., 1993). 

El conocimiento de las expectativas de los usuarios constituye el primer y posiblemente más relevante paso en la 

prestación de un servicio de calidad. Para suministrar servicios que los usuarios perciban como excelentes, es necesario 

que la organización conozca lo que ellos esperan. Esa falta de conocimiento puede significar que se invierta tiempo, 

dinero y otros recursos en acciones que no tienen importancia para los usuarios (Lloréns y Fuentes, 2006). 

 

Este conocimiento puede hacerse evidente a través de la implantación de indicadores. Distintos componentes de la 

calidad, pueden ser objeto de control mediante indicadores de estructura o de proceso: estancia media, tiempo de 

respuesta, demoras, entre otros, sin embargo, de acuerdo con Fernández et al., (2007), el mayor esfuerzo de control 

debería centrarse en indicadores de resultado de las distintas áreas funcionales del servicio, principalmente en grandes 

apartados como: calidad científico -técnica y calidad percibida por los usuarios. (Vargas González, Valecillos, & 

Hernández , 2013) 

 

En lo referente a calidad científico- técnica se definirán los indicadores que se van a controlar y los niveles que se 

pretenden alcanzar en términos de objetivos o estándares, indicadores referidos a: mortalidad, infecciones, reingresos, 

re consultas, re intervenciones, grado de recuperación, estancia media, secuelas, complicaciones, entre otros. (Vargas 

González, Valecillos, & Hernández , 2013) 

 

En cuanto al otro gran apartado, calidad percibida por los usuarios, de acuerdo con Fernández et al. (2007) 

independientemente de los criterios éticos que han de presidir las actuaciones profesionales, deben incluirse actividades 

específicas destinadas a la medición de la satisfacción de los usuarios de acuerdo a la atención prestada y sus 

sugerencias, opiniones y reclamaciones, lo cual permitirá definir atributos de calidad, oportunidad, conveniencia, 

intimidad, confidencialidad, participación, seguridad, y el apoyo de la asistencia. (Vargas González, Valecillos, & 

Hernández , 2013) 

 

La calidad en la atención sanitaria se asocia en general con la calidad técnica o encargada del cumplimiento de las 

regulaciones y la adhesión a normas sanitarias. Sin embargo, también tiene que ver con la efectividad de los servicios 

de salud. Esto quiere decir que la calidad es técnica cuando implica la prestación oportuna, eficiente y segura de la 
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atención sanitaria y se percibe cuando las adecuadas condiciones físicas y éticas incluyen talento humano, entorno, 

avances tecnológicos y desarrollos en gestión de instituciones de salud. Para poder ser evaluado por los profesionales 

o los usuarios, este concepto multidimensional debe ser comprendido desde diferentes dimensiones, como desempeño 

técnico, acceso a los servicios, efectividad de la atención, eficiencia de la prestación de servicios, relaciones 

interpersonales, continuidad de servicios, seguridad, infraestructura física y comodidad y elección. (Vargas González, 

Valecillos, & Hernández , 2013) 

 

 

El modelo SERVQUAL 

 

Actualmente, el instrumento Servqual es considerado de los pocos y muy completos instrumentos de evaluación sobre 

la calidad de un servicio, simplemente hay que pensar en éste como una metodología para evaluar conceptos subjetivos 

y convertir sus resultados en una calificación cuantitativa al aplicarlo en el sector servicio. (Tec de Monterrey, 2012) 

 

Este instrumento es producto de una investigación efectuada por tres doctores en filosofía, en los Estados Unidos. Una 

vez que la organización está consciente de los beneficios que ofrece el uso del instrumento Servqual, es importante 

que se conozca paso a paso su proceso de adopción a lo requerido por el diente y orientado por la organización. (Tec 

de Monterrey, 2012) 

 

Originalmente los Doctores Parasuraman, Zeithaml y Berry hicieron una gran investigación de mercados en muchas 

ciudades de los Estados Unidos cuestionando poco menos de 100 preguntas acerca de lo que los clientes de muy 

diversas compañías de servicio esperaban. En total participaron varios miles de personas en las encuestas y algunas de 

las organizaciones de servicio originalmente evaluadas en el estudio incluyeron hospitales, líneas aéreas, tarjetas de 

crédito, talleres de reparación de automóviles, telefonía, hoteles, etc.  (Tec de Monterrey, 2012) 

 

El principal resultado de este estudio fue generar un instrumento que incluye 22 reactivos de percepción y 22 de 

expectativas. Estos 22 reactivos están clasificados en 5 dimensiones de servicio y el instrumento adicionalmente 

permite jerarquizar dichas dimensiones de acuerdo a la percepción de los clientes. (Tec de Monterrey, 2012) 

 

El día de hoy, este instrumento es considerado como el más válido y confiable para medir la satisfacción de los clientes 

en las organizaciones de servicio. Ha sido usado en un sin fin de instituciones de servicio en todos los rincones del 

planeta. Basta con pedirle a un buscador de internet que nos muestre todos los sitios en donde podemos encontrar 

información de este instrumento para darnos cuenta de su amplia aplicación. (Tec de Monterrey, 2012) 

 

(Henao Nieto DE, Giraldo Villa A, Yepes Delgado CE, 2018) realizaron una revisión descriptiva de los artículos, guías 

de práctica clínica, tesis de posgrado y demás documentos donde hacen referencia a instrumentos cualitativos o 

cuantitativos para la medición de la calidad de los servicios de salud desde la perspectiva del usuario. Y encontraron 

que, respecto a la calidad de servicio percibida, hubo una escala que siempre fue constante en la mayoría de los 

artículos, la escala Servqual.  

 

El primer estudio con el cual se validó el modelo Servqual en los servicios de salud fue el llamado Adapting the 

Servqual Scale to Hospital Services: An Empirical Investigation, publicado en 1991. En este estudio se eliminaron 

algunos ítems del Servqual original que no eran adecuados para el entorno hospitalario, y que podían llevar a confusión 

de los pacientes. Esto, luego de un estudio de la escala original por parte de un panel de expertos. La escala modificada 

fue probada inicialmente en un grupo pequeño de pacientes. Este pretest indicó que algunas de las preguntas eran 

consideradas redundantes y que llevaban a una baja tasa de respuesta, por lo que la escala fue reducida a quince 

preguntas para los ámbitos de percepción y expectativas, respectivamente, evaluándose los cinco ámbitos de calidad 

expuestos anteriormente. Por último, se optó por la escala de cinco puntos de Likert, en vez de la siete como estaba 

formulado originalmente, y se obtuvo un resultado confiable en los cinco ámbitos para las expectativas y percepciones 

del paciente (tabla 1). (Henao Nieto DE, 2018) 

 

Tabla 1. Confiabilidad para las subescalas de expectativas y percepciones Fuente: adaptación SERVQUAL, Emin 

Babacus y Glynn Mangold  
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Variable  Coeficiente Alfa de Cronbach 

Expectativas Percepciones 

Fiabilidad 0.677 0.759 

Capacidad de respuesta 0.715 0.715 

Seguridad 0.801 0.892 

Empatía  0.495 0.903 

Elementos tangibles  0.587 0.782 

Fuente: (Henao Nieto DE, 2018) 

 

También se analizó la confiabilidad de las combinaciones lineales de las cinco subescalas para evaluar la consistencia 

interna global de las mediciones de las expectativas y las percepciones. Los valores globales del coeficiente de alfa de 

Cronbach fueron 0.897 y 0.964, lo que sugiere que hay unos niveles de consistencia interna adecuados. Dentro de la 

discusión del artículo se menciona que el instrumento Servqual posee una excelente confiabilidad de consistencia 

interna, con dos escalas de adecuada validez, una que habla de las expectativas de los pacientes del entorno hospitalario 

y otra de la percepción que tienen de su desempeño. También indican que la escala puede ser utilizada para evaluar la 

magnitud de la brecha entre expectativas y percepciones del paciente [13]. Finalmente, se concluye que Servqual es 

un instrumento estándar para medir la calidad del servicio funcional, es confiable y valido en el ambiente hospitalario. 

(Henao Nieto DE, 2018)  

 

Cada país tiene el número y los tipos de dimensiones útiles para evaluar la calidad de diferentes tipos de servicio de 

salud (públicos, privados, urgencias, urbanos, rurales, etcétera), estas modificaciones también se basan en adaptaciones 

culturales y de lenguaje. Una de las modificaciones más importantes de la escala Servqual es la escala Servqhos, 

realizada en España, y que mostró un mejor comportamiento que la escala Servqual en los servicios de salud. Esta 

propuesta reúne ventajas como un número más reducido de ítems (diecinueve) y, a diferencia del Servqual, cuenta con 

una escala de respuesta que combina expectativas y percepciones; por lo tanto, brinda mayor facilidad, rapidez y 

comprensión para los pacientes. (Henao Nieto DE, 2018) 

 

Derivado del contexto anterior, el presente trabajo se centrará en proponer un instrumento basado en el método 

SERVQUAL para determinar la calidad percibida por los usuarios de los servicios auxiliares de diagnóstico en salud. 

(Henao Nieto DE, 2018) 

 

METODOLOGÍA 

 

La aplicación del instrumento Servqual en una organización requiere seguir una metodología que consta de cuatro 

pasos: (Tec de Monterrey, 2012) 

 

1. Adecuar el cuestionario desarrollado por Parasuraman. 

2. Realizar una prueba piloto, continuando con el trabajo de campo. 

3. Analizar los resultados. 

4. Generar estrategias de mejora de servicio. 

 

Estos pasos implican consideraciones importantes para evitar sesgar la opinión de los clientes de la organización, 

además que el analista tenga la habilidad para aplicar la estadística descriptiva para la confiabilidad y validez de los 

datos del campo. (Tec de Monterrey, 2012) 

 

Finalmente, la consideración más relevante será la alineación de las estrategias de calidad en el servicio con base a los 

resultados obtenidos. (Tec de Monterrey, 2012) 

 

Parasuraman desarrolló el instrumento Servqual para diagnosticar el nivel de satisfacción del cliente con base en su 

expectativa versus percepción del servicio. Este instrumento tiene 22 reactivos tanto de percepción como de 

expectativa, agrupado en 5 dimensiones. En general, la estructura que tiene el instrumento consta de secciones 

enfocadas a reactivos sobre percepción, expectativa, importancia de las dimensiones y aspectos psicográficos. (Tec de 

Monterrey, 2012) 
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1. Adecuación del cuestionario 

 

Para hacer una aplicación del Servqual en una organización, lo primero es adecuar el cuestionario a las necesidades 

de una organización. La mejor forma de hacer este paso es juntar un pequeño grupo de 2 a 5 expertos y trabajar en la 

adecuación. (Tec de Monterrey, 2012) 

 

En la adecuación de un cuestionario, debemos fijarnos principalmente en tres aspectos: 

 

Usar palabras 

relevantes al 

contexto 

En el instrumento Servqual estándar, los reactivos están redactados en términos generales 

usando palabra como cliente, equipo, instalaciones, información, etc. Se deben remplazar estas 

palabras genéricas de una organización de servicios por palabras que tengan más significado 

en el contexto de la aplicación. 

Modificar o 

eliminar 

preguntas 

El cuestionario Servqual estándar tiene 22 reactivos de percepción y los equivalentes 22 

reactivos de expectativas. 

Es natural pensar que esos 72 reactivos son genéricos y que no necesariamente aplican a todas 

las organizaciones, por lo tanto, al preparar el instrumento Servqual algunos de esos reactivos 

pudieran ser irrelevantes para la organización, por lo que se deben eliminar de nuestro 

cuestionario.  

Similarmente, al leer una pregunta del instrumento Servqual estándar se pueden modificar para 

que se adecúe mejor a nuestra situación. 

Un reactivo del instrumento estándar puede requerir dos reactivos similares del 

instrumento por diseñar, así pues, habrá que redactarlos con su adecuación. 

Agregar variables 

de segmentación 

Una pregunta de segmentación busca encontrar una característica del cliente que lo describa y 

que posiblemente explique la razón de alguna decisión o acción del cliente. 

Por ejemplo: el género del cliente encuestado, edad, profesión, nivel socioeconómico, son 

variables demográficas. 

Además de las variables demográficas, existen las variables de segmentación psicográficas, es 

decir, variables que explican comportamientos de los clientes, un ejemplo sería: ¿recomendaría 

esta organización a un amigo o conocido?, ¿tuvo un problema en nuestra compañía?, ¿el 

problema fue resuelto satisfactoriamente?, ¿piensa comprar nuestro producto durante el 

siguiente año?, etc. 

Algunas de este tipo de variables psicográficas se han usado recientemente para medir la 

lealtad de los clientes. 

Fuente: (Tec de Monterrey, 2012) 

 

2. Prueba piloto  

 

Para que la organización asegure una recopilación confiable sobre la opinión del cliente respecto al servicio que recibió, 

es importante que la encuesta sea entendible, contenga los factores críticos del servicio a expresar por el cliente y que 

la evaluación refleje el desempeño real de la organización frente al cliente a través del servicio. (Tec de Monterrey, 

2012) 

 

La prueba piloto consiste en el siguiente lineamiento: 

 

Una prueba piloto de un cuestionario consiste en evaluar si el cuestionario que se desarrolló (por ejemplo, con la 

adecuación explicada en el tema anterior) será comprendido correctamente por los clientes que lo contestarán. (Tec de 

Monterrey, 2012) 

 

La forma de hacerlo es aplicar un pequeño número de cuestionarios (suponer entre 30 a 50 encuestados para 

organizaciones con un amplio número de clientes) y medir qué tan bien entendieron el cuestionario. (Tec de Monterrey, 

2012) 

 

En este momento no es importante que el cliente responda su nivel de satisfacción del servicio que reciben, sino la 

comprensión de cada reactivo del cuestionario. Adicionalmente, la prueba piloto contribuirá a obtener los valores 

requeridos para determinar el tamaño de la muestra para aplicar la encuesta. (Tec de Monterrey, 2012) 
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Los pasos para realizar la prueba piloto son los siguientes: 

1. Seleccionar un pequeño grupo de 4 a 6 asistentes del proyecto que puedan aplicar unos 5 a 8 cuestionarios cada 

uno y, posteriormente, dar seguimiento a lo que hacen y dicen los clientes. 

2. Preguntar a los clientes si el cuestionario es claro, si pensaron que había preguntas ambiguas, si la redacción es 

comprensible y libre de errores de ortografía. 

3. Apoyar la etapa anterior, para establecer una reunión con el investigador en jefe del estudio y compartir todos los 

comentarios que hicieron los clientes; al final, los asistentes que apoyaron esta etapa deberán reunirse. 

4. Decidir la redacción de algunos reactivos de forma diferente, de agregar una prueba nueva, eliminar algún reactivo, 

hacer el formato más atractivo o bien mejorar las instrucciones. 

 

Cálculo del tamaño de muestra para el estudio de campo 

 

El objetivo de esta fase es estimar el número justo de encuestas por aplicar y que refleje la confianza a la organización 

para tomar decisiones enfocadas en el cliente. (Tec de Monterrey, 2012) 

 

Para esta estimación se deben conocer tres elementos que se indican a continuación: 

 

1. El nivel de confianza deseada para la toma de decisiones. 

 

Es necesario fijar el nivel de confianza que se desea usar para la toma de decisiones relativas a la satisfacción del 

cliente. Generalmente el nivel de confianza se fija en un 95% o 99%, sin embargo, el responsable del estudio puede 

fijar el nivel de confianza deseado. (Tec de Monterrey, 2012) 

 

La siguiente tabla nos sirve para obtener el valor de Z que se usará en la fórmula para los valores más frecuentemente 

usados de nivel de confianza. 

 

La forma de usar esta tabla es la siguiente: 

 

Si se desea tener un 90% de confianza en sus decisiones, entonces se deberá usar una Z = 1.645, y así sucesivamente. 

El tener un 90% de confianza implica que se tiene un 10% de error al estimar el tamaño de muestra necesario para 

tomar las decisiones correctas respecto a la satisfacción de los clientes. Si se desea usar otros niveles de confianza en 

su estudio deberá aprender a usar la "tabla Z" (tabla de distribución normal estándar). (Tec de Monterrey, 2012) 

 

Nivel de confianza Valor z Nivel de confianza Valor z 

90% 1.645 

95% 1.960 

98% 2.326 

99% 2.578 

Fuente: (Tec de Monterrey, 2012) 

 

2. El error estándar aplicable al cuestionario (máxima desviación estándar) 

 

Cada uno de los índices de satisfacción (pregunta del cuestionario o reactivo) que se incluyen en el cuestionario tendrá, 

para la prueba piloto, una cierta desviación estándar y un cierto promedio. La mayor desviación estándar indica la 

variación del índice de satisfacción (pregunta del cuestionario o reactivo) más difícil de predecir. Por ese motivo se 

tiene que calcular la desviación estándar de todos los reactivos del cuestionario y buscar la mayor de todas. (Tec de 

Monterrey, 2012) 

 

3. El máximo error a tolerar en las estimaciones de satisfacción del cliente  

 

Dado que no tendremos la información de todos los clientes, las estimaciones promedio que encontremos no serán 

exactamente iguales a los promedios que representan la opinión de toda la población de clientes, por lo tanto, tenemos 

que estimar un error máximo a tolerar en la estimación que vamos a realizar de la satisfacción de los clientes. (Tec de 

Monterrey, 2012) 
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La fórmula para calcular el tamaño de la muestra (para poblaciones infinitas) es la siguiente: 

 

𝑛0 =
𝑍2𝜎2

𝑒2
 

Donde  

Z = Nivel de confianza 

σ = error estándar 

e= máximo error a tolerar 

 

Cabe señalar que el valor "Z" contenida en la fórmula requiere de usar la tabla de distribución normal estándar según 

el nivel de confianza otorgada a los datos obtenidos en la prueba piloto. (Tec de Monterrey, 2012) 

 

Trabajo de campo 

 

Para recopilar la opinión del cliente en el mercado donde se desempeña la organización es relevante considerar 

variantes adicionales; es decir, no basta con saber cuántas encuestas aplicar sino también considerar qué porcentaje de 

los clientes no se interesarán en dar su opinión o cuántos posiblemente no completarán llenar la encuesta. Al tomar en   

cuenta esas variantes, la información recopilada en el campo (aplicación formal de la encuesta) será más confiable para 

formular estrategias más adecuadas para que la organización obtenga el número de opiniones en su análisis de calidad 

en el servicio. (Tec de Monterrey, 2012) 

 

El trabajo de campo consiste en recolectar el número de encuestas que determinamos en el paso anterior. Un punto 

importante es establecer si los clientes que contestarán la encuesta serán seleccionados aleatoriamente o si serán 

definidos por nosotros (o una combinación de ambas estrategias). (Tec de Monterrey, 2012) 

 

Para el trabajo de campo hay que considerar que algunos clientes no contestarán las encuestas aun cuando se les 

entregue. (Tec de Monterrey, 2012) 

 

3. Interpretación de resultados. 

 

Posterior a la aplicación del instrumento Servqual en el campo y depositar en una base de datos la información 

recopilada, es tiempo para conocer y comparar los resultados sobre las dimensiones y reactivos formulados en la 

encuesta. (Tec de Monterrey, 2012) 

 

Es conveniente elaborar tablas y gráficas que contribuyan en la inferencia del estudio respecto a la opinión del cliente 

sobre su satisfacción en el servicio que ofrece la organización.  

 

Interpretación de resultados 

 

Los índices de calidad en el servicio se calculan con la fórmula siguiente: 

 

Índice de Calidad en el Servicio = Percepción – Expectativa 

 

Y dado que generalmente ambas escalas son Likert de 1 a 7, al restar se observan 3 situaciones generales: 

 

Índice de Calidad 

Positivo 

Calidad = P-E = 7–5 = 2 El cliente está satisfecho porque ha percibido un mejor 

servicio de lo que esperaba. Es importante  recalcar que a 

la hora de graficarlo la barra será positiva (superior a cero 

en su escala), indicando satisfacción. 
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Índice de 

Calidad Neutro 

Calidad = P–E = 6-6 = 0 El cliente se siente bien con el servicio recibido porque 

percibe exactamente lo que esperaba. 

Gráficamente no existirá una barra (en posición cero en la 

escala). 

Índice de Calidad 

Negativo 

Calidad = P-E = 5-7 = -2 El cliente se siente insatisfecho porque percibió algo 

inferior a lo que esperaba. Al graficarlo, la barra será 

negativa (en posición negativa de la escala), indicando 

insatisfacción. 

Fuente: (Tec de Monterrey, 2012) 

 

Análisis de tablas del Servqual 

 

En el instrumento Servqual, los resultados comparativos y la representación gráfica de los resultados se hace usando 

tablas-matriz y gráficas tipo: pie, radar, barras y cónicas. (Tec de Monterrey, 2012) 

 

Con lo anterior, se procede en analizar las gráficas y tablas más comunes del instrumento Servqual: 

• Importancia de las 5 dimensiones Servqual. 

• Promedios ponderados y no ponderados de puntuación Servqual. 

• Promedio ponderada de puntuaciones Servqual. 

• Evaluaciones promedio de puntuaciones Servqual. 

• Índices de satisfacción promedio. 

 

4. Generar acciones de mejora específicas para una organización con base en la opinión de sus clientes.  

 

Concientizar a los colaboradores, en documentar los planes de acción a través de la metodología “5W + 1H” como 

una herramienta para desarrollar las estrategias sobre la calidad en el servicio, formuladas a partir de los resultados 

obtenidos del cliente a través del instrumento Servqual. (Tec de Monterrey, 2012) 

 

Generación de acciones 

  

Para documentar los planes de acción se recurre a la metodología "5W + 1 H" (por las siglas en inglés referente a los 

elementos definidos en el plan). En dicha metodología se define: (Tec de Monterrey, 2012) 

• ¿Qué se va a hacer?  

• ¿Quién lo va a hacer?  

• ¿Cuándo se va a hacer?  

• ¿Dónde se va a hacer?  

• ¿Cómo se va a hacer?  

• ¿Por qué se va a hacer?  

• Y no obligatoria: ¿Cuánto va a costar?  

 

1. Es importante definir el Por qué se efectuará esa acción, para que todos se convenzan y sigan aportando su esfuerzo.  

2. En el Qué se debe(n) mencionar la(s) acción(es) preventiva(s) que se debe(n) ejecutar para cada una de las causas 

raíz detectadas.  

3. Quién será el responsable son conceptos a esclarecer y ayudan a que el plan no quede sin ejecutante definido.  

4. Cuándo es la fecha que se tiene que cumplir, pero también es la fecha en que se debe tener todo listo para hacer la 

prueba y el tiempo que durará. Es útil utilizar aquí el diagrama de Gantt para definir con más precisión el programa de 

actividades y su secuencia.  

5. Dónde se hará, es importante porque define el lugar donde se crearán todas las condiciones para garantizar que se 

pueda realizar el plan.  

6. El Cómo contendrá las actividades detalladas para lograr el qué. 
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RESULTADOS  

 

1. Adecuar el cuestionario desarrollado por Parasuraman. 

 

El Servqual consta de 3 secciones:   

a) Evaluación de expectativas  

b) Jerarquización de dimensiones y   

c) Evaluación de percepción 

 

¿Qué incluye el Servqual?  

 

El Servqual estándar incluye 22 características que se usan para evaluar tanto lo que el cliente espera de esa 

característica como la forma en que la percibe.   

 

Por sugerencia de los autores, estas 22 características están agrupadas en cinco dimensiones:  

 

• Tangibles  

• Confiabilidad  

• Velocidad de respuesta  

• Aseguramiento  

• Empatía  

 

Además de evaluar percepción y expectativas de estos 22 elementos, el instrumento incluye una sección para 

jerarquizar la importancia de las dimensiones del servicio.  

 

Las instrucciones para contestar el Servqual  

 

Las instrucciones para contestar el Servqual pueden presentar variaciones, pero en esencia deben ser concisas, 

descriptivas, libres de errores de ortografía y redacción.   

 

Respecto a la forma de evaluar las expectativas, se le pide al cliente que piense en una organización excelente para el 

servicio que se está evaluando (un banco, una línea aérea, un restaurante, etc.) y que describa cómo espera que esa 

organización excelente (que puede o no existir) tenga esa característica del servicio en particular.  

 

Escala para responder a los reactivos de percepción y expectativa  

 

La escala que se utiliza para contestar las secciones de percepción y expectativa es una escala de Likert de 1 a 7 (usada 

en el Servqual estándar, pudiera modificarse para su organización).   

 

La escala de Likert del Servqual va de 1: Total desacuerdo a 7: Total acuerdo. 

 

Instrucciones para la sección de jerarquización de dimensiones del servicio  

 

A continuación, se presenta el formato estandarizado original de una encuesta que jerarquiza las dimensiones del 

servicio, misma que fue aplicada para el desarrollo del presente trabajo. 

 

Instrucciones: A continuación, aparecen 5 estatutos que describen características importantes del servicio que le 

prestamos. Le pedimos que asigne a cada uno de esos estatutos una evaluación de tal forma que sumen en total 100 

puntos y reflejen su importancia relativa de las 5 dimensiones.  

                                                                                                                                               

1. La apariencia de las instalaciones físicas del Laboratorio Estatal de Salud Pública, equipo, personal, materiales de 

comunicación ________________.  

2. La habilidad del Laboratorio Estatal de Salud Pública para desempeñar el servicio prometido confiable y 

acertadamente ________________.  

3. La disposición del Laboratorio Estatal de Salud Pública para ayudar a sus clientes y brindar un servicio inmediato 

________________.  
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4. Los conocimientos y cortesía de los empleados del Laboratorio Estatal de Salud Pública y su habilidad para 

transmitir confianza ________________.  

5. El cuidado y atención personalizada que el Laboratorio Estatal de Salud Pública brinda a sus clientes 

________________.  

  

EVALUACIONES:  

  

1 ______ 2 ______ 3 ______ 4 ______ 5 ______     TOTAL = 100 

 

Tabla 2. Resultados de la jerarquización de las dimensiones:  

 

Categoría a evaluar Porcentaje obtenido Jerarquización 

1. Tangibles  95% Tercero 

2. Confiabilidad 98% Primero  

3. Velocidad de respuesta  96% Segundo 

4. Aseguramiento  93% Cuarto 

5. Empatía 94% Quinto 

Fuente: Elaboración propia  

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Propuesta de cuestionario para un centro auxiliar del diagnóstico en salud  

 

Instrucciones: Su opinión es muy importante para nosotros y nos ayuda a mejorar nuestro servicio, le agradecemos 

unos instantes de su tiempo y cooperación para contestar esta encuesta sobre la percepción que tiene sobre el servicio 

que brida el Laboratorio Estatal de Salud Pública. 

 

Escala: EXCELENTE (10), BIEN (8), REGULAR (6), DEFICIENTE (4), MAL (2) 

 

1. ELEMENTOS TANGIBLES  
1. ¿Cómo considera las instalaciones del LESP?      

2. ¿Considera que el área de recepción de muestras se encuentra limpia?    

3. En su opinión la asignación de un área de descarga de muestra, ¿ha representado una mejora para brindarle un mejor 

servicio?       

4. ¿Fue fácil para usted identificar el área de descarga de muestra?      

5. ¿Considera que las áreas exclusivas para brindarle el servicio se encuentran debidamente identificadas?  

    

CONFIABILIDAD 
1. ¿Considera qué se cumplieron los tiempos programados de entrega de resultados?     

2. ¿Considera que existe un interés por atender sus quejas o sugerencias?      

3. ¿El personal de recepción de muestra demuestra conocimiento sobre las actividades que desempeña?   

95%

98%

96%

93%

94%

1.       Tangibles 2.       Confiabilidad 3.       Velocidad de respuesta 4.       Aseguramiento 5.       Empatía

Jerarquización de las dimensiones 

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO  

QUINTO  
CUARTO  
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4. ¿Se registra en su presencia información brindada por usted referente a la entrega de muestra?    

5. ¿Si el LESP se compromete a realizar alguna entrega de material para la toma de muestra, lo hace en el tiempo 

programado?   

     

VELOCIDAD DE RESPUESTA  
1. ¿El personal del LESP comunica los horarios para la entrega de muestra?      

2. ¿Considera que se le brinda un servicio rápido?      

3. ¿El tiempo de espera para recibir atención por parte del personal del LESP, lo considera?    

4. ¿Se le brindó información respecto a los tiempos programados para el proceso de entrega de resultados?   

5. ¿En su opinión considera que existe la disponibilidad del personal LESP para ayudar a brindar un servicio inmediato?

      

ASEGURAMIENTO  
1. ¿La actitud de quien lo atendió le transmite confianza?       

2. ¿Cómo considera el trato recibido por parte del personal del LESP?      

3. Sus dudas e inquietudes ¿Son aclaradas en todo momento?      

4. ¿El servicio brindado cumple con los requisitos que solicitó?      

5. La percepción de la calidad del servicio para usted es considerada cómo  

 

EMPATÍA  
1. ¿Cuándo acude al LESP, recibe un trato amable? 

2. Si su muestra es rechazada ¿Se le notifica oportunamente y se le informa de la causa del rechazo? 

3. Cuando usted como usuario tiene una necesidad adicional, considera que el LESP le brinda el apoyo necesario 

4. Considera que el LESP escucha sus comentarios 

5. En los casos donde se ha enfrentado a un contratiempo, considera que el personal del LESP muestra consideración 

y le brinda el servicio que se merece.      

 

Dado que, para el caso del Laboratorio Estatal de Salud Pública de Michoacán, la muestra es finita, ya que el universo 

de participante es conocida y limitada no fue necesario determinar un número de muestra.  

 

Para la prueba piloto se enviaron 65 encuestas y fueron respondidas 60, lo que indica un 92.31% de participación y 

generaron los siguientes resultados:  

 

Tabla 3. Resultados obtenidos durante el trabajo de campo, para la aplicación de las encuestas adaptadas de 

SERVQUAL.  

 

Criterios /usuarios  Total  

Elementos tangibles 
Positivo (menor o igual a 50 - mayor o igual a 40)                                                                                                      
Neutro (igual a 30)   
Negativo (Menor o igual a 20 - mayor o igual a 10) 

60 

  57 

  2 

  1 

95% 
Total de la categoría  

Confiabilidad   
Positivo (menor o igual a 50 - mayor o igual a 40)                                                                                                      
Neutro (igual a 30)   
Negativo (menor o igual a 20 - mayor o igual a 10)  

60 

  59 

  1 

  0 

98% 
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Total de la categoría   

Velocidad de respuesta 
Positivo (menor o igual a 50 - mayor o igual a 40)                                                                                                      
Neutro (igual a 30)   
Negativo (menor o igual a 20 - mayor o igual a 10)  

60 

  56 

  1 

  3 

93% 
Total de la categoría  

Aseguramiento          
Positivo (menor o igual a 50 - mayor o igual a 40)                                                                                                      
Neutro (igual a 30)   
Negativo (menor o igual a 20 - mayor o igual a 10)  

60 

  57 

  3 

  0 

95% 
Total de la categoría  

Empatía      
Positivo (menor o igual a 50 - mayor o igual a 40)                                                                                                      
Neutro (igual a 30)   
Negativo (menor o igual a 20 - mayor o igual a 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

60 

  57 

  2 

  1 

95% 

Total 95% 

 

Con la aplicación de la encuesta se percibe un 95 % de satisfacción de los usuarios respecto del servicio brindado.  

 

CONCLUSIONES 

 

El instrumento SERVQUAL ofrece la oportunidad de crear una herramienta útil para evaluar la calidad del servicio 

percibida por los usuarios y en los que respecta a la confiabilidad se logra en la medida que el instrumento es aplicado 

correctamente. 

 

Para los usuarios que respondieron la encuesta adaptada y en lo que respecta al servicio auxiliar para el diagnóstico en 

salud, la dimensión predominante en relevancia es la confiablidad, seguida de la oportunidad en la atención y los 

aspectos relacionados con las instalaciones.  

 

La encuesta se adaptó para que en su conformación existieran 5 categorías compuestas de 5 preguntas cada una, lo que 

da origen a 35 reactivos totales; se propone para una segunda etapa incorporar 5 reactivos más relacionados con la 

comunicación y una etapa complementaria de expectativas para determinar acciones de mejora factibles.  

 

Resaltar la importancia de utilizar modelos actuales para la evaluación de la calidad en los servicios de salud, pues la 

calidad puede tener un significado completamente diferente para los usuarios de un servicio de salud que para un 

usuario de turismo.  

 

Esta encuesta va a requerir de estrategias actualización y mejora de los reactivos, pues en este primer acercamiento se 

logró un 92% de participación, pero los usuarios son fijos y eventualmente puede disminuir la colaboración de 

respuesta, dicho lo anterior resulta valioso acompañar este ejercicio de incentivos de participación.  

 

De igual manera, para los casos en los que los resultados obtenidos en las encuestas puedan ser desfavorables, se 

propone como herramienta de análisis para la toma de acciones el diagrama de Ishikawa para su análisis de causa – 

raíz y que con ello se lleven a cabo planes de acción pertinentes y acordes al impacto determinado para la desviación.  

  

1629



BIBLIOGRAFÍA  
 

Camisón, C., Cruz, S., & González, T. (2006). Gestión de la Calidad: conceptos, enfoques, modelos. Madrid: 

PEARSON EDUCACIÓN. 

 

Henao Nieto DE, G. V. (2018). Instrumentos para evaluar la calidad percibida por los usuariosen los servicios de salud. 

Gerencia y política de salud, 17-34. 

 

ISO, O. I. (2015). ISO 9000. Sistemas de gestión de la calidad - Fundamentos y vocabulario. Ginebra: Secretaría 

Central de ISO. 

 

OMS. (30 de 08 de 2024). Organización Mundial de la Salud. Obtenido de https://www.who.int/es/health-

topics/quality-of-care#tab=tab_1 

 

Tec de Monterrey, U. T. (2012). El instrumento Servqual. En U. T. Monterrey, Medición del nivel de servicio a clientes 

(págs. 2-20). Monterrey: Sistema Tecnológico de Monterrey. 

 

Vargas González, V., Valecillos, J., & Hernández, C. (2013). Calidad en la prestación de servicios de salud: Parámetros 

de medición . Revista de Ciencias Sociales, Vol XiX, Núm. 4, 663-671. 

 

Arellano, R. (1996). Comportamiento del consumidor y marketing. México. 

  

Bacon, R. y Eltis, V.A. (1976), Britain’s economic problem: Too few producers. Macmillan, Londres. 

 

Bailey, D. (1991), «Inside Quality Service». Managing Service Quality, julio, pp. 253-257. 

 

Bayton, J.A. (1958), «Motivation, cognition, learning: Basic factors in consumer behavior». Journal of Marketing, 22 

(3), pp. 282-289. 

 

Bell, D. (1973) The Coming of the Post-Industrial Socierty: A Venture in Social Forecasting. Basic Books, Nueva 

York. Edición española: El advenimiento de la sociedad postindustrial. Un intento de prognosis social. Alianza 

Editorial, Madrid, 1986. 

 

Brogowicz, A.A.; Delene, L.M. y Lyth, D.M. (1990), «A Synthesised Service Quality Model with Managerial  

 

Business Administration, Research Report n.º 8, Helsingforce. Editado en 1983 por el Marketing Science  

 

Caruana, A.; Pitt, L. y Berthon, P. (1999), «Excellence-Market Orientation Link: Some Consequences for Service 

Firms». Journal of Business Research, 44, pp. 5-15. 

 

Channon, D.E. (1978), The Service Industries. Strategy, Structure and Financial Performance. The McMillan Press, 

Londres. 

 

Collet, D.; Lansier, P. y Ollivier, D. (1989), Objectif Zéro Défaut. Mesure et Qualité Totale dans le Tertiaire. Entreprise 

Moderne d’Édition, París. 

 

Donabedian, Avedis (1996), Calidad de la atención en salud.Vol. 3 N°1 y 2. México D.F. 

 

1630



Fernández, José; Arce, Félix y Tejedor, Martín (2007). Gestión de la Actividad Médica. Mc. Graw – Hill 

Interamericana. Madrid España.  

 

Fuchs, V.R. (1968), The service economy. National Bureau of Economic Research, Washington 

García Ruiz, José; Canca Sánchez, José; Jímenez Puente, Jorge; Fuentes Gómez, Víctor y Pérez Trueba, Enrique 

(2007).  

 

Grönroos, C. (1982b), Strategic Management and Marketing in the Service Sector. Swedish School of Economics and  

Gummesson, E. (1988), «Service Quality and Product Quality Combined». Review of Business, 3, invierno. 

 

Gummesson, E. (1993), Quality management in service organization: An interpretation of the service quality 

phenomenon and a synthesis of international research. International Service Quality Association, EEUU. 

Implications». International Journal of Service Industry Management, 1 (1), pp. 27-45. 

 

Institute, Cambridge. Edición española: Marketing y gestión de servicios. La gestión de los momentos de la verdad y 

la competencia en los servicios. Díaz de Santos, Madrid, 1994. 

 

Juran, J.M.; Gryna, F.M. y Bingham, R. (eds., 1974), Quality control handbook. McGraw-Hill, Nueva York, 3.ª ed. 

 

Juran, J.M.; Seder, L.A. y Gryna, F.M. (eds., 1962), Quality control handbook. McGraw-Hill, Nueva York, 2.ª ed. 

 

Kuehn, A.A. y Day, R.L. (1962), «Strategy of Product Quality». Harvard Business Review, 40 (6), pp. 100-110. 

 

Lehtinen, U. y Lehtinen, J.R. (1982), Service Quality: A Study of Quality Dimensions. Service Management Group 

OY, Helsinki. Informe no publicado. 

 

Lloréns Montes, Francisco y Fuentes Fuentes, María (2006). Gestión de la Calidad Empresarial. Fundamentos e 

implementación. Ediciones Pirámide. Madrid, España. pp. 14-19. 

 

Schiffman y Lazar (1997). Comportamineto del consumidor. Quinta Edición Prentice-Hall. Hispanoamericana. S.A. 

México.  

 

Stanback, T.M. (1979), Understanding the service economy. John’s Baltimore University Press, Baltimore. 

 

Zeithaml, V.A.; Parasuraman, A. y Berry, L.L. (1985), «Problems and Strategies in Services Marketing». Journal of 

Marketing, 49 (primavera), pp. 33-45. 

 

Zeithaml, V; Parasuraman A. y Berry, L. (1993). Calidad Total en la Gestión de Servicios. Editorial. Díaz de Santos. 

Madrid, España.  

 

 

1631



UTILIZACION DEL ANÁLISIS ENVOLVENTE DE DATOS (DEA) COMO HERRAMIENTA PARA 

ESTABLECER UN MÉTODO PARA DETERMINAR LA EFICIENCIA EN UNIDADES DE 

PRODUCCIÓN PECUARIAS. 

INIDEM1, UMSNH2. 

gabriel.pfira@gmail.com 

RESUMEN   

Desde el punto de vista pecuario, en el estado de Michoacán se encuentran importantes cadenas de valor para la 

explotación de bovinos (de carne y leche), cerdos, aves para carne y huevo, caprinos, conejos, abejas, entre otras más 

y para poder establecer acciones que permitan la mejor obtención, distribución y comercialización de sus productos es 

indispensable conocer la eficiencia de los diferentes sistemas productivos en todas sus etapas. Por lo que se propone 

en este trabajo la incorporación del Análisis Envolvente de Datos DEA) como una herramienta que facilite las tareas 

de los investigadores, académicos y, sobre todo, productores, en la Mejora Continua de los procesos productivos. 

Palabras Clave: Sistemas de Producción, Eficiencia, Análisis Envolvente de Datos (DEA), Mejora Continua. 

Abstract: From the productive livestock point of view, in the state of Michoacán there are important value chains for 

the exploitation of cattle (meat and milk), pigs, poultry for meat and eggs, goats, rabbits, bees, among others, and in 

order to establish actions that allow the best obtainment, distribution and marketing of their products, it is essential to 

know the efficiency of the different production systems in all their stages. Therefore, it is proposed in this work the 

incorporation of the Data Envelopment Analysis (DEA) as a tool that facilitates the tasks of researchers, academics 

and, above all, producers, in the Continuous Improvement of production processes. 

Keywords: Production Systems, Efficiency, Data Enveloment Analysis (DEA), Continuous Improvement. 

INTRODUCCIÓN  

Entre muchos de los propósitos que se incluyen del Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán de Ocampo 

2021-2027, es la de “Promover la disponibilidad de alimentos en los hogares”. Y tomando en cuenta que la carne de 

los animales domésticos es una de las fuentes de proteínas más importantes en la alimentación humana, se pretenden 

tomar acciones para incrementar la producción y la productividad de las actividades pecuarias. Desde esta perspectiva 

se considera que uno de los primeros pasos para la consecución de estos propósitos es la de establecer modelos que 

nos permitan establecer la eficiencia actual de los sistemas productivos y a partir de este conocimiento establecer 

planes para lograr su mejoramiento, en caso que sea necesaria una intervención en los mismos. 

El concepto de eficiencia está relacionado con la economía de recursos. Es frecuente definirla como la relación entre 

los resultados obtenidos (Outputs) y los recursos utilizados (Inputs) 

Análisis Envolvente de Datos (DEA) El análisis Envolvente de Datos DEA (Data Envelopment Analysis), se ha 

convertido, desde los principios de su desarrollo (1978), en una herramienta central disponible para el análisis de los 

objetivos de la organización. Esta técnica se ha aplicado en el sector gubernamental, en centros educativos, hospitales, 

bancos, sector eléctrico y portuario, deportes y en empresas interesadas en medir la eficiencia. El análisis con la técnica 

DEA, es una metodología para medir la eficiencia de varias unidades de decisión DMU (Decision Making Unit)  

Considerando a la eficiencia como el cálculo comparativo del cociente entre productos e insumos de varias unidades 

de decisión (DMU), de cualquier entidad en la que se procesen insumos o recursos para generar productos o servicios. 

Será más eficiente quien produzca comparativamente mayor producto a un nivel de insumo dado, o quien consuma 

menos recursos a un nivel de producto dado 

TEORÍA  

Antecedentes de la eficiencia. En la primera mitad del siglo XX, el concepto de eficiencia se analiza desde la 

perspectiva de Pareto, según la cual la eficiencia se logra si ninguna persona puede mejorar sin que alguien empeore. 

En el marco de los supuestos de la existencia de mercados para los productos hay competencia de mercado competitivo, 

los costos de transacción no son considerados como relevantes. Para la segunda mitad del siglo XX se pusieron en 

duda los supuestos de la economía clásica, a partir de un análisis de la eficiencia interna de la empresa. Farrell (1957), 

inspirado en los trabajos de Koopmans, presenta novedades en el enfoque de eficiencia permitiendo la inclusión de 

múltiples insumos y múltiples productos.  
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Definición de eficiencia. La eficiencia muestra una relación con la economía de recursos, es la relación entre los 

resultados producidos y los ingresos usados, logrando una magnitud multidimensional producto de una diversidad de 

inputs y de outputs (Coll & Blasco, 2006). Es la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera, buscando la 

utilización menor de recursos posibles (Real Academia Española, 2019). Es un índice de costo-efectividad que mide 

el objetivo logrado, señalando lo gastado y lo producido (Cooper et al., 2006).  

Farrell (1957) menciona que la eficiencia logrará producir el mayor output posible, a partir del grupo de inputs. Él 

señala que existe eficiencia técnica, eficiencia de precios y eficiencia global:  

- Eficiencia técnica: es lograr obtener el mayor output, dado un grupo de ingresos.  

- Eficiencia de precios: es lograr elegir un conjunto óptimo de inputs de forma mínima.  

- Eficiencia global: será el producto de las dos anteriores.  

Análisis Envolvente de Datos (DEA) El análisis Envolvente de Datos DEA (Data Envelopment Analysis), se ha 

convertido, desde los principios de su desarrollo (1978), en una herramienta central disponible para el análisis de los 

objetivos de la organización. 

Esta técnica se ha aplicado en el sector gubernamental, en centros educativos, hospitales, bancos, sector eléctrico y 

portuario, deportes y en empresas interesadas en medir la eficiencia. El análisis con la técnica DEA, es una metodología 

para medir la eficiencia de varias unidades de decisión DMU (Decision Making Unit)  

Considerando a la eficiencia como el cálculo comparativo del cociente entre productos e insumos de varias unidades 

de decisión (DMU), de cualquier entidad en la que se procesen insumos o recursos para generar productos o servicios. 

Será más eficiente quien produzca comparativamente mayor producto a un nivel de insumo dado, o quien consuma 

menos recursos a un nivel de producto dado 

La evaluación de la eficiencia muestra la distancia de la unidad analizada a la frontera eficiente y podrá ser medida 

mediante métodos paramétricos y no paramétricos. En los métodos no paramétricos, el conjunto de opciones de 

producción se da a partir de supuestos que definen una frontera eficiente; cabe señalar que la eficiencia que se obtiene 

con esta medición será una eficiencia relativa. El análisis envolvente de datos (Data Envelopment Analysis DEA) es 

adecuado para evaluar las eficiencias de los sectores relevantes de la economía y obtener una frontera eficiente y una 

distancia eficiente relativa (Guede-Cid, 2011). 

La eficiencia se basa en el cálculo comparativo del cociente entre los productos y los insumos de varias unidades de 

decisión, las cuales pueden ser: empresas, hospitales, escuelas, municipios y cualquier entidad en donde se procesen 

insumos o recursos para generar productos o servicios. Será más eficiente, quien produzca comparativamente mayor 

producto a un nivel de insumo dado o quien consuma menos recursos a un nivel de producción dado. En la figura que 

se muestra en seguida se ilustra cómo la DMU j-ésima puede tener varias entradas de insumos y varias salidas de 

productos, esto hace necesario hallar el cociente entre la suma ponderada de los productos y la suma ponderada de los 

insumos. 
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La DMUJ puede tener varias entradas de insumos y varias salidas de productos. 

Se hace necesario hallar el cociente entre la suma ponderada de los productos y la suma ponderada de los insumos. 

En la figura se usan los siguientes términos: 

• DMUj: Unidad de decisión j-ésima (j = 1, …, n). 

• Xij: Cantidad del r-ésimo (r = 1, …, t) producto que entra de la j-ésima (j = 1…, n) DMU. 

• Yrj: Cantidad del r-ésimo (r = 1, …, t) producto que sale de la j-ésima (j = 1, …, n) DMU. 

• Las Xij y las Yrj son parámetros conocidos. 

• Vij: Peso del i-ésimo (i=1, ..., n) insumo que entra a la i-ésima DMU. 

• Uij: Peso del i-ésimo (i=1, ..., n) insumo que sale de la i-ésima DMU. 

• Ej: Eficiencia de la DMU j-ésima. 

Ventajas e inconvenientes del análisis envolvente de datos.  

La metodología DEA presenta limitaciones, es sensible a errores y pueden existir observaciones que sesgan el 

resultado. Funciona mejor con un mayor número de unidades de medición (DMU por sus siglas en inglés), por lo que 

presenta ventajas y desventajas que ayudan en la decisión de su utilización.  

Ventajas o fortalezas. 

1.- Caracteriza cada una de las Unidades mediante una única puntuación de eficiencia (relativa) 

2.- Al proyectar cada Unidad ineficiente sobre la envolvente eficiente destaca áreas de mejora para cada una de las 

Unidades. 

3.- DEA es una técnica no-paramétrica ya que no supone ninguna forma funcional de la relación entre los Inputs y los 

Outputs, ni supone una distribución de la ineficiencia. 

4.- DEA manejar situaciones de múltiples Inputs y Outputs expresados en distintas Unidades de medida. 

Debilidades 

a.- Se trata de una aproximación determinista y no tiene en cuenta influencias sobre el proceso productivo de carácter 

aleatorio e imposibles de controlar, ni la incertidumbre (errores de medida o introducción incorrecta de datos, por 

ejemplo). 

b.- DEA es sensible a la existencia de observaciones extremas y toda desviación respecto de la frontera es tratada como 

ineficiencia, lo que puede derivar en una sobreestimación de la misma 

METODOLOGÍA 

La metodología utilizada para la evaluación de la eficiencia de los datos por medir mediante la envolvente de datos 

(DEA), recaba información tanto de los insumos o materiales, utilizados o gastados, a los que se les llamará inputs. 

Asimismo, conseguirá la información de los productos obtenidos, los cuales pueden ser un producto en litros, en dinero 

o en producción de materia prima, a lo que se le llamará outputs. Dicha combinación, entre lo ingresado y lo producido, 

nos mostrará un índice de eficiencia, el cual tenderá al número 1, siendo este el más eficiente, y tenderá a cero el menos 

eficiente. 

Se debe recabar información de las unidades de producción pecuaria en el área de pecuaria a estudiar, como el caso 

hipotético, de los bovinos productores de leche de la raza Holstein en el Valle Morelia, Queréndaro, considerándose 

dos inputs y dos outputs, a saber, en este ejemplo: 

X1.-Animales en el hato. (Cabezas) 

X2.- Cantidad de alimento consumido en una semana. (toneladas) 

Y1.- Leche producida en una semana. (Litros) 

Y2.-. Mano de obra ocupada (Personas) 
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Con lo que se construye la siguiente matriz: 

  A B C D 

 X1 25 40 15 60 

Inputs X2 2.1 3.36 1.26 5.04 

Outputs Y1 5,250 8,120 3,360 10,500 

 Y2 4 8 3 7 

Dentro de los modelos se utilizó el DEA-CCR en forma multiplicativa, con el cual se obtiene un problema lineal 

equivalente, el cual se escribe de la forma siguiente:  

 

𝑋𝑖𝑗 =𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑜 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠 

𝑌𝑖𝑗=𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 

𝜀≥0 

El Input Virtual ha sido normalizado a la unidad ∑ 𝛿1𝑥𝑖𝑜
𝑚
𝑖=1 = 1; esta se conoce como restricción de normalización. 

RESULTADOS  

La información contenida en la matriz se debe verter a Excel, QSB, R o LINDO usando la notación que especifique 

cada paquete de software con lo que se obtendrá la eficiencia de cada una de las DMU’s. Además, se conocerá la 

diferencia entre las más eficientes y las más eficientes, así como en donde deben aplicarse las mejorías necesarias para 

lograrlo. 

CONCLUSIONES 

Se establece que la utilización del Análisis Envolvente de Datos podrá establecer modelos de obtención de datos 

relevantes en el estudio de las unidades de producción, lo que permitirá medir con precisión el estado de eficiencia 

entre las diferentes empresas del ramo y consecuentemente las acciones correctivas más adecuadas para su mejoría. 
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Resumen

El presente documento muestra una propuesta de construcción que integra varios sistemas ecológicos funcionales de
ingeniería, en la construcción de una vivienda ecosostenible, los cuales tienen por objetivo contribuir a la mitigación
del cambio climático y el cuidado del medio ambiente. Además, de ser un promotor del turismo rural en la
comunidad y, en consecuencia, contribuir al desarrollo económico, por todo lo que implicó su construcción y ser
considerado un atractivo para visitar. Elementos como el ahorro energético, disminución de costos en la
construcción, el bienestar de la salud fisca y mental de los habitantes, son consideraciones atractivas para conocer
por los visitantes. Además de que la vivienda integra: un sistema para el tratamiento de aguas grises y negras,
sistema de captación de agua de lluvias, sistema de paneles solares y un huerto orgánico. Contribuyen así, al ahorro
económico de las familias, al ser construida con bloques de tierra, materiales locales (piedra, madera) y mano de obra
local. En consecuencia, provoca la disminución en al menos un 30% en el costo de construcción y la reducción en el
tiempo de edificación. Preservando así, el uso de materiales tradicionales y el rescate de los sistemas de construcción
tradicional en las comunidades originarias.

Palabras clave: Vivienda ecológica, turismo rural, comunidades originarias.

Introducción

El turismo rural comunitario es un reto de desarrollo global y local en nuestras comunidades. Actualmente existe un
gran desafío para las autoridades la elaboración de propuestas dentro de las comunidades originarias de nuestro país
que permitan e impacten en el desarrollo económico de las mismas. Se ha abordado desde varias perspectivas del
desarrollo, alineados a los objetivos del desarrollo sostenible (ODS) planteados por las Naciones Unidas en años
anteriores (Alexandra Torres Navarrete, 2023). La construcción de vivienda, como propuesta de identidad
arquitectónica en las comunidades y atractivo turístico rural al integrar varias ecotecnias ya demostradas, permiten
contribuir a la mitigación del cambio climático: al usar materiales de construcción amigables con el ambiente
(bioconstrucción), que a su vez permiten tener un confort térmico, disminuir el consumo de energía externa, al no
generar residuos que afecten al entorno, considerar criterios bioclimáticos, puede ser un elemento más de no solo de
identidad de los pueblos originarios, sino también, un detonante de desarrollo económico (Marta Plumed Lasarte,
2018). Por otra parte, las construcciones de manera general, en cuanto a la operación, construcción y, cuando es
necesario su demolición consumen una gran cantidad de recursos y producen muchos residuos contaminantes sobre
todo en las ciudades, por el destino de sus residuos. Otro factor importante a considerar es el cálculo que el sector
residencial y de oficinas consume el 40% de los recursos de todo el mundo, especialmente de energía, y es
responsable del 40% de las emisiones de CO2 que van a la atmosfera. Cosa que en las comunidades resulta ser
mínimo.

Además, la Organización Mundial de la Salud, OMS, reconoce que el uso de materiales de construcción en las
viviendas y edificios, son producto de procesos industriales, provocando la contaminación del aire del interior y
exterior. Estos materiales afectan directamente a la salud provocando escozor, enrojecimiento de los ojos, lagrimeo,
picazón nasal, estornudos, sequedad de la garganta, ronquera, problemas dérmicos, dolores de cabeza, somnolencia,
irritabilidad, dificultad para concentrarse, estrés, entre otras. Ejemplo de estos materiales son las pinturas y barnices
que emanan sustancias volátiles y toxicas, el uso de productos de limpieza y mantenimiento, así como el
funcionamiento inadecuado de la ventilación y la contaminación electromagnética. No así, al usar materiales
tradicionales como piedra y tierra (Alejandra Caballero Cervantes, 2021).
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Por ende, con el desarrollo tecnológico en las comunidades se han adoptado modas de construcción, el uso de
materiales de industriales de producción más compleja que encarecen las mismas, además de afectar de manera
significativa al medio ambiente. En consecuencia, pérdida de identidad de arquitectónica en nuestras comunidades
originarias, un incremento en el costo de construcción, elevación de la mano de obra y la disminución en el consumo
de materiales tradicionales (Maria Teresa Ochoa, 2005).

En el presente trabajo tiene por objetivo mostrar las ventajas de integrar varios sistemas ecológicos en la
construcción de una vivienda, la producción de algunos alimentos esenciales de autoconsumo, el buen uso del agua,
así como la preservación de labores ancestrales y la disminución en los costos y como este diseño puede favorecer el
desarrollo del turismo rural brindando experiencias únicas a los usuarios y favoreciendo el desarrollo económico de
los proveedores del servicio, quienes buscan mejorar las condiciones de vida de sus miembros y fomentar un
desarrollo más equitativo y solidario, planean el desarrollo de este tipo de viviendas a través de un modelo de
Sociedad Cooperativa de Bienes y Servicios como una forma de Economía Social y Solidaria

Metodología

El proceso de desarrollo del proyecto consistió en el análisis del terreno, desde la parte de la geomorfológica hasta la
parte estructural del mismo. Posteriormente se realizó el diseño arquitectónico de la vivienda tomando en cuenta la
forma estructural y característica del terreno, la cantidad de personas que habitaran la vivienda, los costos de
construcción y la funcionalidad de los sistemas ecológicos propuestos, así como la instalación técnica de cada uno de
ellos. Mediante el esquema propuesto en la Figura 1, se ilustran los elementos y etapas desarrollo que integración la
vivienda:

Figura 1. Integración de Sistemas ecológicos en la vivienda.

Resultados

Los resultados de las consideraciones generales tomadas para el diseño, construcción de la vivienda, que será
habitada para una familia de 4 integrantes y los elementos técnicos propuestos se muestran a continuación:

1.1 Diseño arquitectónico

La evaluación de la parte estructural del terreno permitió realizar cortes para nivelación y cimentación. Así como los
materiales de construcción y el diseño estructural de la vivienda, con un balance de claridad y materiales tradiciones.

La vivienda se encuentra construida estructuralmente con columnas y trabes de cemento-armex. Mientras de los
muros divisorios con un bloque de tierra con una resistencia a la compresión 65k/m2 (Javier Guillen Aparicio, 2019).
Lo cual permite tener bajos niveles de conductividad térmica dentro de la vivienda. El techo de la vivienda fue
construido por una base de vigas y tablas de madera de 1.5 cm de espesor, sobre la cual se colocó una malla
electrosoldada del calibre medio y se coló una loza de 8 cm., de espesor, lo anterior con el objetivo de formar una
capa de aislamiento térmico. Lo que permite reducir el costo en la loza comparado con una loza de cemento.
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Figura 2. Casa autosustentable, 1. Paneles solares, 2. Sistema de captación de agua de lluvia, 3. Fitoremedeación
de aguas residuales, 4. Edificación de muros con bloques de barro, 5. Calentador solar, 6. Huerto orgánico de limón.

1.2 Suministro energético con paneles solares

Se determinó en base a la cantidad de instrumentos y equipos que se instalaran dentro de la vivienda. Además de la
eficiencia de acuerdo con la incidencia de radiación solar y a la localización del lugar.

1.3 Fitorremedeación de aguas residuales

El tratamiento de las aguas de la vivienda se realizó tomando de referencia la propuesta por (Elizabet Norma Inga
Armas, 2023), consistió en tres cámaras como se muestra en la figura 2.3. La primera cámara consiste en el separar
los solidos de la vivienda e interactuar con cal para desintegrar las heces fecales, posteriormente pasa a un sistema de
grava-arena donde se separa el agua de la materia orgánica que finalmente pasa a un sistema de filtración con plantas
(alcatraces). El agua filtrada o tratada pasa directamente al huerto orgánico y a su vez un riego constante.

1.4 Sistema de captación de agua de lluvia

Los datos de la precipitación pluvial del lugar de Tzintzuntzan, Michoacán, permitieron proponer una cisterna con
capacidad de 18 mil litros. Con objetivo de tener al menos agua disponible durante 9 meses completos para la
vivienda habitable de 4 personas y cubrir sus necesidades básicas. Lo anterior permite el ahorro en consumo y gasto
de agua durante este periodo.
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1.5 Huerto orgánico

La vivienda cuenta con un huerto de limones, con el objetivo de producir alimento que pueda contribuir a la
economía de la vivienda y de los vecinos mediante el intercambio de productos que pueda surgir en lo posterior
(Jesus, 2024). El huerto cuenta con sistema de riego el cual se encuentra conectado desde el tratamiento de aguas
negras de la vivienda al huerto para que durante la temporada de secas ayude al riego del mismo.

1.6 Turismo rural

Se ha brindado el servicio a usuarios de la vivienda encontrando que disfrutan de la tranquilidad de la zona rural, del
contacto con la naturaleza, del empleo de ecotecnias pero sobre todo de vivir la experiencia de convivir con las
comunidades originarias, con su cultura y gastronomía.

De lo anterior, es posible puntualizar algunas de las ventajas significativas sobre la construcción convencional y la
edificación tradicional propuesta. La tabla 1. Hace el comparativo sobre algunas características principales.

Tabla 1. Comparación de la construcción convencional y la edificación tradicional o local.

Conceptos Edificación tradicional o propuesto Edificación con convencional
Costo de material Hasta un 30% menos Dependerá de la ubicación

geográfica
Costo de mano de obra Hasta un 30% menos Dependerá de la ubicación

geográfica
Costo por consumo de
Luz

Ahorro en gasto en obra de
electrificación y distribución. Adicional
el consumo bimestral

Una sola exhibición para la
instalación de paneles solares

Costo por instalación de
sistema de Agua y
drenaje

Ahorro en gasto de consumo de agua
hasta un 70%

Depende del consumo durante el
bimestre

Consumo de gas Ahorro en el consumo de gas para
regadera

Ahorro en el consumo de gas para
regadera

Huerto orgánico Ahorro en el auto consumo Dependerá de la disposición de
área para el huerto orgánico

Eficiencia Térmica No ocupa sistema de calefacción, ni
ventilación por el tipo de material

Ocupa sistema de ventilación y
calefacción por el tipo de material

Conclusiones

Es posible integrar varias tecnologías en el desarrollo de vivienda sustentable en comunidades de alta, media y baja
marginación con el objetivo de desarrollar bienestar en las familias, identidad y promover la economía de las
mismas, considerando las propuestas descritas con anterioridad y validadas por varios tecnólogos. Desde el
aprovechamiento de la captación de agua de lluvias, la producción de alimentos con sistema de riego de las aguas
tratadas en la vivienda, el consumo de gas para el baño, el uso de energía eléctrica con el uso de paneles solares. Esto
promueve el ahorro económico en la construcción de hasta en 30% respecto a una vivienda convencional edificada
con materiales comerciales. Por otra parte, la visita a este tipo de vivienda puede ser un atractivo para los turistas,
desarrollando otro punto de interés dentro de la comunidad.
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RESUMEN 

Las tecnologías de la información en los últimos años han tenido un crecimiento exponencial, estas se han vuelto 
indispensables tanto para las organizaciones como para las personas. La información, la cual, en la actualidad es común 
que este contenida en equipos tecnológicos, se ha convertido en un activo medular en las organizaciones para el 
cumplimiento de sus objetivos, de ahí el motivo de protegerla. A pesar de lo mencionado, un gran porcentaje de las 
organizaciones, aun no dimensionan la importancia de la implementación de controles para la seguridad de la 
información, como las soluciones técnicas y la concientización de las personas y prestan atención cuando son 
vulnerados, por tanto, toman acciones de forma reactiva y no preventiva. Algunos riesgos en la seguridad de la 
información son: fuga de información, ransomware, ingeniería social, virus, etc., lo cual puede tener como 
consecuencia, interrupción en las actividades diarias, pérdidas monetarias, problemas de reputación, entre otros. El 
sector Educativo, no es menos importante y mucho menos está exento de ser víctima de ataques o de tener 
vulnerabilidades en la seguridad de la información, por lo tanto, es necesario incluir un programa para fortalecer la 
seguridad de la información en sus procesos. 
En consecuencia, el objetivo de este artículo es resaltar la importancia de la seguridad de la información y de fortalecer 
el área de Estudios Avanzados a través de una propuesta de desarrollo de un marco de gestión de la seguridad de la 
información, utilizando mejores prácticas que existen en el mercado. 
Palabras clave: Gestión de la Seguridad de la Información, Estudios Avanzados, mejores prácticas. 
 
INTRODUCCIÓN 

Desde la antigüedad, diversos pueblos en el mundo fueron incluyendo métodos para cuidar su información, 
por ejemplo, en Mesopotamia en sus escritos utilizaban la técnica de sustitución y solo las personas que tenían el 
código podían leerlo; en la antigua Grecia utilizaban una técnica de criptografía llamada escítala; en el siglo XVIII 
inventaron la Rueda de Jefferson, utilizada para cifrar mensajes secretos; en el siglo XX la máquina Enigma que era 
un dispositivo utilizado para cifrar mensajes secretos; por mencionar algunos. (Pasado, presente y futuro de la 
seguridad de la información | Empresas | INCIBE, s/f) 

Actualmente la información es un activo de valor incalculable que ayuda a las organizaciones a cumplir con 
sus objetivos; es considerada el oro de la se seguridad informática, dado que es lo que se debe proteger. (Romero Castro 
et al., 2018, p. 14)  

La seguridad de la información es un reto muy importante tanto para el gobierno, empresas y las personas, de 
acuerdo con un reporte de vulnerabilidades, en 2023 hubo un pico histórico de 29,065 vulnerabilidades, lo cual es un 
15% más de las reportadas en 2022.(Cuáles son las vulnerabilidades más relevantes detectadas en 2023, s/f) 

Es un hecho que la tecnología está avanzando a pasos agigantados, los ataques informáticos han venido 
creciendo, pero también es importante mencionar que algunas organizaciones no han dado la importancia a la 
implementación de medidas básicas de seguridad. Según ENISA (The European Union Agency for Cybersecurity) 
menciona que hay una característica común de los ciberataques modernos, y esta es, que en la mayoría de ellos con 
controles básicos de seguridad informática como mantener el software actualizado, el uso contraseñas seguras, cifrado 
de datos confidenciales y copias de seguridad en la nube serían suficientes para que los ordenadores no sean víctimas 
de esos incidentes. Un ejemplo es el ataque de tipo Ransomware WannaCry el cual fue denominado “homenaje a la 
negligencia” donde se vieron afectados más de 400,000 equipos en más de 150 países por la falta de actualización de 
software. (European Union Agency for Cybersecurity., 2023, p. 4) Al hablar de Ransomware, ESET (Enjoy Safer 
Technology) compañía de seguridad informática menciona, que en el año 2023 México fue uno de los países más 
golbeados de Latinoamerica, con más de mil empresas afectadas, entre los rubros gubernamental, farmaceutico, 
financiero, entro otras. (Los ataques ransomware en America Latina que marcaron el 2023, s/f) 
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Otro claro ejemplo es la CVE-2017-11882, que es  una vulnerabilidad de Microsoft 2017 explotada en correos 
electrónicos, la cual existe desde el año 2017 y que aun teniendo al alcance los parches de seguridad, en el año 2022 y 
2023 se encontró dentro del top de las más explotadas. (CVE-2017-11882, s/f) 

Es evidente que debemos poner atención en el aseguramiento técnico de la infraestructura y sevicios, pero es 
impresindible tomar en cuenta la cocientización y la formación de las personas, un ejemplo es un informe realizado  
por Nordpass en 2023, en el cuál menciona que los usuarios se siguen aferrando a contraseñas débiles y predecibles, 
por mencionar algunas, a nivel global se encuentra la contraseña “123456” con un recuento de 4,524,867, la contraseña 
“admin” con un recuento de 4,008.850, la contraseña “12345678” con un recuento de 1,371,152. (Contraseñas más 
utilizadas en 2023, s/f) 

Considerando la importancia de la seguridad de la información en las organizaciones, el objetivo general de 
esta investigación es el Desarrollo de un Marco de Gestión de la Seguridad de la información a través de la aplicación 
de buenas prácticas en el departamento de Estudios Avanzados ubicada en el Estado de México. Los objetivos 
específicos para lograrlo es 1) Elaborar el estado del arte acerca de la Gestión de la Seguridad de la Información. 2) 
Analizar el estado actual de la Jefatura de Estudios Avanzados en el tema de Seguridad de la Información. 3) 
Diagnosticar a través de una evaluación de riesgos en el tema de seguridad de la información del área de Estudios 
Avanzados. 4) Determinar las herramientas necesarias que permitan conformar un Marco de Gestión de la Seguridad 
de la Información en la institución. 5) Establecer un Marco de Gestión de la seguridad de la información a través de la 
aplicación de buenas prácticas en una Jefatura de Estudios Avanzados ubicada en el Estado de México.  

La investigación fue realizada en una Jefatura de Estudios Avanzados ubicada en el Estado de México, cuyo 
principal objetivo es promover y difundir estudios a nivel especialidad, maestría y doctorado, en las ciencias 
Administrativas, Contables e Informáticas, contribuyendo a la formación de capital humano y la generación de 
investigación aplicada; se encuentra conformada por personal administrativo, profesores, alumnos y personal de TI.  
 
TEORÍA 
Seguridad de la Información 
La Seguridad de la Información, según la ISO/IEC (2016) es definida como “aquellos procesos, buenas prácticas y 
metodologías que busquen proteger la información y los sistemas de información del acceso, uso, divulgación, 
interrupción, modificación o destrucción no autorizado”, el nivel de seguridad debe relacionarse con el valor del activo. 
(Vega, Edgar, 2021, pp. 9–10) 

Las dimensiones de la seguridad de la información o pilares como también se le conocen son los siguientes: 
la disponibilidad, la integridad y la confidencialidad. (Vega, Edgar, 2021, p. 6). La disponibilidad se refiere a poder 
utilizar los servicios cada vez que sea necesario, la carencia de ésta es la interrupción del servicio; la integridad es 
mantener la información completa, exacta, es decir, que no haya sido manipulada, que este corrupta o incompleta; la 
confidencialidad, nos habla de que la información debe llegar solamente a las personas autorizadas. (Amutio, Miguel 
Angel et al., 2012a, p. 9) 

 
Algunas buenas prácticas en Seguridad de la Información. 

MAGERIT (Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información) versión 3 es una 
metodología de análisis y gestión de riesgos, elaborada por el Consejo Superior de Administración Electrónica del 
Gobierno de España, es de carácter público, por lo tanto, puede ser utilizada libremente. Los objetivos de esta 
metodología son: 1. Concientizar a la alta dirección de las organizaciones de la existencia de riesgos y la necesidad de 
gestionarlos; 2. Brindar un método sistemático para analizar los riesgos que implican el uso de las TIC. 3. Ayudar al 
tratamiento oportuno de riesgos y mantenerlos bajo control. 4. Preparar a la Organización para procesos de auditorías, 
certificaciones, etc. Esta metodología consta de los siguientes libros: Libro I: Método, Libro II: Catálogo de Elementos, 
Libro III: Guía de Técnicas. (PAe - MAGERIT v.3, s/f) 

INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad), es una institución española cuyo objetivo es elevar la 
ciberseguridad apoyando a los organismos gubernamentales, empresas privadas y a la ciudadanía.  INCIBE realiza 
investigaciones en temas de ciberseguridad, promueve eventos de ciberseguridad, brinda herramientas, materiales, 
proporciona capacitaciones, cuenta con apoyo telefónico para la ciudadanía.(INCIBE | INCIBE, s/f)  

La Norma ISO 27001:2013 proporciona una guia para la construcción de un Sistema de Gestión de la 
Seguridad de la información. Los elementos básicos del estándar son: las cláusulas de requisitos y los controles de 
seguridad. La norma ISO 27001 en su Anexo A muestra una lista de 114 controles de seguridad, estos se encuentran 
agrupados en 35 objetivos de control, y están considerados en 14 dominios. (¿Cuál es la idea central de aplicar ISO 
27001?, s/f)  

COBIT 5 es un marco de referencia, el cual contiene “un conjunto de propósitos definidos y controles de 
TI que tiene como principio la implementación de un marco para el gobierno y gestión de TI”. Dentro de los 
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documentos de la familia COBIT, se encuentra “COBIT 5 para seguridad de la información” este se especializa en la 
seguridad de la información, en el se plantea la seguridad de la información como una disciplina transversal. (COBIT 
para la seguridad en las organizaciones, s/f)  
 
METODOLOGÍA 

El enfoque elegido para esta investigación es el cuantitativo, el cual es utilizado para consolidar las creencias, 
establecer patrones de comportamiento de una población y probar teorías. (Hernández Sampieri & Fernandez-Collado, 
2014, p. 14). El alcance de la investigación es el descriptivo, cuyo objetivo es explorar y detallar las propiedades y 
características inherentes a un fenómeno determinado (Hernández Sampieri & Fernandez-Collado, 2014, pp. 92–93)  

Las técnicas de recolección de datos que se utilizaron fueron la revisión bibliográfica, y la recolección de 
datos por medio de instrumentos de medición aplicados en el lugar de estudio. En cuanto a la población se tomo una 
muestra de 35 personas. 

La dimensiones e indicadores para el diagnóstico se muestran a continuación en la tabla 1: 
 
Tabla1. Dimensiones e indicadores para diagnosticar la seguridad de la información. 

Dimensiones Indicadores 
Dimensión 1 
 
Grado de conocimiento de los activos esenciales 
(Información y Servicios) 

Indicador 1  
Grado de conocimiento acerca de los activos 
referentes a los datos e información de valor en una 
Jefatura de Estudios Avanzados. 
Indicador 2 
Grado de conocimiento acerca de los activos 
referentes a los servicios e infraestructura de valor en 
una Jefatura de Estudios Avanzados 

Dimensión 2 
 
Grado de conocimiento en seguridad de la 
información en las personas 

Indicador 1 
Grado de conocimiento en la aplicación de seguridad 
de la información con base a los estándares ISO 
27001 e ISO 17769 en una Jefatura de Estudios 
Avanzados 
Indicador 2 
Grado de Conocimiento de la Cultura de la 
Seguridad de la Información en una Jefatura de 
Estudios Avanzados 

Fuente: Elaboración propia 2023 
 
 

Para el Análisis del estado actual en el tema de seguridad de la información de la Jefatura de Estudios 
Avanzados, se realizaron los siguientes instrumentos: 

Instrumento 1. Identificación de activos de información. Este instrumento ayuda a conocer los activos de 
valor referentes a la información que se maneja en el lugar de estudio. Los reactivos de este cuestionario fueron 
elaborados basándose en la Metodología MAGERIT v3 en el libro 2 Catálogo de elementos. Este instrumento fue 
dirigido al personal administrativo de la Jefatura de Estudios Avanzados.  

Instrumento 2. Identificación de activos de infraestructura y servicios. Este instrumento nos ayuda a 
conocer los activos referentes a la infraestructura y servicios con los que cuenta el lugar de estudio. Los reactivos de 
este cuestionario fueron elaborados basándose en la Metodología MAGERIT v3 en el libro 2 Catálogo de elementos. 
Este instrumento fue dirigido al personal de Tecnologías de la Información de la Jefatura de Estudios Avanzados. 

Instrumento 3. Grado de conocimiento en seguridad de la información en las personas. Este instrumento 
nos ayuda a conocer el grado de conocimiento tanto en la aplicación de controles de seguridad de la información como 
en la cultura de la seguridad de la información en el lugar de estudio. Contiene reactivos manejados en la Tesis de 
Maestría “Plan Estratégico para Fortalecer la Cultura de la Seguridad de la Información a través de buenas prácticas 
en un Organismo Público en el Estado de México”. (Salgado, 2022) mismos que hacen referencia al Estándar ISO 
27001 e ISO 17769 en cuanto a controles de seguridad y el trabajo de Alnatheer (2012) concerniente a la cultura de la 
seguridad de la información. Para esta investigación se realizó una adecuación para los siguientes perfiles: personal 
administrativo, profesores y alumnos.  

Cada instrumento se aplicó de acuerdo con el perfil para el que fue diseñado, la información fue analizada 
con el software estadístico IBM SPSS Statics 21. 
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A continuación, se expondrán algunos de los de los datos más relevantes del análisis realizado: 
Con el Instrumento “Identificación de activos de información”, se abordaron varios puntos, tales como el 

manejo de aplicaciones o sistemas de información, la identificación de propietarios de activos de información, la 
clasificación de la información, la presencia de información valiosa, la gestión de datos personales, así como el 
cumplimiento de políticas de información, entre otros aspectos relevantes. 

Una pregunta central formulada que se realizó, la cual se relaciona con el núcleo de la investigación y la razón 
de ser del presente proyecto, es si en el área existe información importante que requiera protección, y la respuesta 
unánime del personal que maneja los procesos en el área afirman que en el área existe información de valor. Asimismo, 
también mencionan que se resguardan datos personales. 

En el tema de clasificación de la información, el área maneja una clasificación de información en sus procesos, 
lo cual es una gran ventaja, porque además de identificar de manera eficaz los activos de información, es un punto 
clave al momento de generar estrategias y crear controles para preservar la seguridad de la información. 

Acerca de la Criptografía, el 75% de las personas no utiliza algún mecanismo criptográfico, sin embargo, el 
75% de las personas mencionan que consideran que sería útil utilizar un mecanismo Criptográfico para cierta 
información considerada como crítica.   

En relación con la información de los sistemas de información, la totalidad del personal maneja aplicaciones 
o sistemas de información para realizar sus actividades, concerniente al tema de propietarios de activos de información, 
el área es dueña y responsable de la información que genera en los sistemas, pero no son administradores de los 
aplicativos e infraestructura donde están contenidos.  

Los contenedores donde se resguarda la información del área de investigación y Estudios Avanzados son: 
PCs, nube y discos externos. 

En cuanto a medios electrónicos con los que el personal realiza sus labores se encuentran: PCs, memorias 
USB, almacenamiento de red y CD-ROM; y en lo que se refiere a medios “no electrónicos” guardan información en 
material impreso. 

Por último, los servicios que ocupa el personal para realizar su trabajo, son los siguiente: servicio de internet, 
correo electrónico, almacenamiento de archivos y transferencia de archivos. 

Con el Instrumento “Identificación de activos de infraestructura y servicios”, se identificó la siguiente 
información: equipos donde se encuentra información sensible,   hardware con el que se realiza el intercambio y 
almacenamiento de información (disco duro, san, nube, usb, etc.), equipos de red para servicios (modem, switches, 
teléfonos IP, etc.), servicios (internet, correo electrónico, transferencia de archivos, etc.), telecomunicaciones (red de 
internet, red de datos, etc.), equipos de usuarios (laptop, impresoras, escáner) e instalaciones. 

Con el Instrumento “Grado de conocimiento en seguridad de la información en las personas” con respecto al 
indicador Grado de conocimiento en la aplicación de seguridad de la información con base a los estándares ISO 27001 
e ISO 17769 se evaluaron temas como capacitación y concienciación en las personas, políticas de las seguridad de la 
información, política de conducta o ética, política de información confidencial, políticas de control de acceso, política 
de intercambio de información, respaldos de información, contraseñas seguras, conocimiento acerca de ataques a 
correo electrónico, ataques homográficos, ransomware, virus, spyware, robo de identidad, privacidad en redes sociales, 
conceptos básicos de seguridad de la información (disponibilidad, integridad, confidencialidad), roles y 
responsabilidades, entre otras. A continuación, se mencionan algunos de los resultados de los ítems: 

En cuanto a si han tenido una capacitación formal en seguridad de la información el 25% contesto que nunca, 
34% indicó que raramente, el 22% ocasionalmente. Se pregunto la frecuencia con la que se promueve la 
concientización de la seguridad de la información a través de elementos como avisos, posters, trípticos, entre otros y 
el 43% indicó que raramente el 36% comento que ocasionalmente, el 4.5% nunca. Se consultó si la institución ofrece 
una buena formación de seguridad de la información y educación, el 13.6% dijo que nunca, el 29.5% casi nunca, el 
34% dijo que a veces. 

En el tema de políticas de seguridad de la información, se preguntó si conocían si existe una política de la 
seguridad de la información en la institución el 11% comento que no, el 40.9% dijo que poco sabe. Se indagó  si se 
realizan los esfuerzos necesarios para educar a los miembros sobre nuevas políticas de seguridad, el 18% dijo que 
nunca, el 29% casi nunca, el 34% a veces. En cuanto al conocimiento de una política de control de acceso el 22% 
comenta que no conoce, el 25% raramente, el 34% ocasionalmente. Acerca del manejo de una política para el 
intercambio de información el 29% comenta que no la maneja, otro 29% casi nunca, un 22% a veces. 

En cuanto a la aplicación de técnicas para la seguridad de la información se preguntó la frecuencia con la que 
aplican estándares de seguridad de la información, el 22% dijo que nunca, otro 22% mencionó que raramente. Otra 
pregunta fue la frecuencia con la que realizan un respaldo de su información más importante, el 6% dijo que nunca lo 
hace, el 22.7% raramente, el 29% ocasionalmente. En cuanto a las contraseñas en el equipo el 63% dijo que siempre 
manejaba, el 15% con frecuencia, pero el 29% conoce poco acerca de las características de una contraseña segura, el 
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11% a menudo deja sus contraseñas en papel, en un post-it o archivos de computadora, el 15% con frecuencia lo hace, 
el 15% a veces.. El 79% no comparte contraseñas con otras personas, el 43% raramente cambia las contraseñas que le 
fueron asignadas por su institución, el 20% nunca y el 27% ocasionalmente. En cuanto a conceptos más actuales se 
preguntó que tanto conocen el concepto de ingeniería social, el 40% contesto que poco, el 27% nada. También se 
preguntó el conocimiento que tienen de las estafas que se realizan en internet el 45% dijo que poco y el 2% nada. En 
cuanto a correo electrónico se preguntó la frecuencia con la que han recibido un correo electrónico fraudulento, el 18% 
comenta que muy frecuentemente, el 27% frecuentemente, el 22% ocasionalmente. En cuanto al conocimiento de la 
activación de la verificación en dos pasos en sus cuentas de correo electrónico el 13% no tiene conocimiento, el 38% 
tiene poco conocimiento. Se pregunto el conocimiento que tenían acerca de los ataques homográficos es decir páginas 
donde el dominio de la página falsa se escribe similar o visualmente igual a la página original, el 25% no tiene 
conocimiento, el 45% poco. El 11% considera que no tienen conocimientos para poder identificar un correo apócrifo, 
el 34% tienen poco conocimiento. El 52% no conoce el termino Ransomware, el 27% tiene poco conocimiento. El 
54% no tiene conocimiento sobre técnicas para evitar el Ransomware, el 25% conoce poco. El 31% dijo que se no 
sentía a salvo de ser víctima de un ataque de Ransomware, el 43% dijo que poco. El 40% comentó que no tiene 
conocimiento acerca del spyware keylogger, el 31% tiene poco conocimiento. El 41% tienen poco conocimiento acerca 
de cómo se infectan los dispositivos de virus, 4% no saben. 

A continuación, se muestran algunos resultados del indicador Conocimiento de la Cultura de la Seguridad de 
la información, con este indicador se analizan los factores que conforman e influyen en la Cultura de la Seguridad de 
la Información. Con respecto a la responsabilidad el 36% muy frecuentemente se hace responsable de los resultados 
de sus decisiones y acciones que toman en cuanto a la seguridad de la información el 40.9% frecuentemente. El 31% 
raramente es consciente de las responsabilidades para la seguridad de la información el 27% ocasionalmente. El 29% 
raramente esta consiente de los riesgos de no seguir las políticas de la seguridad de la información, el 25% 
ocasionalmente y el 11% nunca. Al preguntar acerca de la alta dirección el 31% nos dice que está a veces percibe la 
seguridad de la información como una parte importante, el 15% menciona que casi nunca y el 4% nunca. El 27% piensa 
que la alta dirección a veces considera que la seguridad de la información es una prioridad en la institución, el 15% 
casi nunca y el 6% dice que nunca. El 34% considera que a veces las palabras y acciones de la alta dirección demuestran 
que la seguridad de la información es una prioridad el 15% cas nunca y el 6% nunca. El 29% dice que la alta dirección 
a veces brinda un apoyo fuerte y consistente a un programa de seguridad de la información, el 34% casi nunca y el 6% 
nunca. En el área de conocimiento el 31% comenta que ocasionalmente se le dan a conocer las políticas de la seguridad 
de la información en su institución, el 25% comenta que raramente y el 11% nunca. En cuanto a la adherencia a las 
políticas de seguridad de la información, el 40% comenta que ocasionalmente sus compañeros de alrededor se adhieren 
a las políticas de seguridad de la información el 13% dice que raramente y el 11% nunca. En el tema capacitación, el 
40% nunca ha sido requerido para asistir a un curso de capacitación acerca de controles de la seguridad de la 
información, el 31% raramente, el 18% ocasionalmente. 
 
RESULTADOS 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el análisis, se identificó que existe información de valor que es 
necesario proteger, además se identificaron los activos tecnológicos que la contienen, servicios, equipos auxiliares, 
etc., se analizó un elemento muy importante que son las personas, donde nos muestra que existe una amplía área de 
oportunidad para que las personas generen  conocimientos acerca de cómo proteger la información de la institución y 
su información personal, además de generar una  cultura de la seguridad de la información positiva. 

Por esta razón, en este artículo se propone el desarrollo de un Marco de Gestión de la seguridad de la 
información, para fortalecer la seguridad de la información, mediante controles para salvaguardar los datos que se 
manejan, los equipos que lo contienen y las personas que los utilizan. 

Mediante la revisión bibliográfica y el análisis realizado, se generó la propuesta que se presenta en la figura 
1. 
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Figura 1. Pasos para el desarrollo de un Marco de Gestión de la Seguridad de la Información. 

 
Fuente: Elaboración propia 2023 

 
El primero paso para el Desarrollo de un MGSI es la Evaluación de Riesgos, aquí es el momento en el cual 

se identifica que se va a proteger. Los tres instrumentos mencionados anteriormente en el análisis de esta investigación 
tuvieron un doble propósito, el primero es analizar el estado de la seguridad de la información, y el segundo es recabar 
información para la elaboración de la Evaluación de Riesgos. 

La evaluación de riesgos fue efectuada, basándose en las recomendaciones de INCIBE (¡Fácil y sencillo! 
Análisis de riesgos en 6 pasos | Empresas | INCIBE, s/f); para esto, se realizó un catálogo de los activos de información, 
infraestructura y servicios, que fueron obtenidos de los instrumentos 1 y 2; posteriormente fue elaborado un catálogo 
de las amenazas basado en la Metodología MAGERIT Libro II Catálogo de Elementos (Amutio, Miguel Angel et al., 
2012b), incluyendo el nombre de la amenaza, el tipo de activo (hardware, software, media, etc.), la descripción, la 
dimensión (integridad, disponibilidad, confidencialidad), los datos agregados al catálogo fueron en relación a los 
activos con los que cuenta la institución, un ejemplo se muestra en la tabla 2. 
 

Tabla 2. Ejemplo de organización del catálogo de amenazas basado en la Metodología MAGERIT Libro II 
Amenaza  Tipo de activo Descripción Dimensión  

Fuego HW, MEDIA, AUX,L 
incendios: posibilidad de que el fuego acabe con 
recursos del sistema. Disponibilidad 

Daños por agua HW, MEDIA, AUX,L 
inundaciones: posibilidad de que el agua acabe con 
recursos del sistema. Disponibilidad 

Desastre Natural HW, MEDIA, AUX,L 

otros incidentes que se producen sin intervención 
humana: rayo, tormenta eléctrica, terremoto, 
ciclones, avalancha, corrimiento de tierras Disponibilidad 

Fallos en los equipos 
o programas 

HW, MEDIA, SW, 
AUX 

avería del hardware, falla de funcionamiento del 
hardware Disponibilidad 

Corte del suministro 
eléctrico HW, MEDIA, AUX 

Fallos en los equipos y/o fallos en los programas. 
Puede ser debida a un defecto de origen o 
sobrevenida durante el funcionamiento del sistema. Disponibilidad 

Fuente: Elaboración propia 2023 

1647



 
Para el cálculo del valor del riesgo, se emparejo cada activo con las amenazas que le corresponden y por cada 

amenaza se calculó el riesgo, para este cálculo se utilizó la propuesta generada por INCIBE, utilizando la formula 
RIESGO = PROBABILIDAD x IMAPACTO, para calcular el valor de la probabilidad se tomaron en cuenta los valores 
de la tabla 3 y para calcular el valor del impacto, se tomaron los valores de la tabla 4. En la tabla 5 se muestra un 
ejemplo del cálculo de riesgo. 

 
Tabla 3. Datos para calcular la probabilidad de un riesgo 

Cálculo de la probabilidad 
Cualitativo Cuantitativo Descripción 

Baja  1 La amenaza se materializa a lo sumo una vez cada año 
Media 2 La amenaza se materializa a lo sumo una vez cada mes 
Alta 3 La amenaza se materializa a lo sumo una vez cada semana 
Fuente: Tomado de INCIBE (¡Fácil y sencillo! Análisis de riesgos en 6 pasos | Empresas | INCIBE, s/f) 

 
 

Tabla 4. Datos para calcular impacto 
Tabla para el cálculo de impacto 

Cualitativo  Cuantitativo Descripción 

Bajo 1 
El daño derivado de la materialización de la amenaza no tiene 
consecuencias relevantes para la organización 

Medio 2 
El daño derivado de la materialización de la amenaza  tiene 
consecuencias reseñables para la organización 

Alto 3 
El daño derivado de la materialización de la amenaza no tiene 
consecuencias graves reseñables para la organización 

Fuente: Tomado de INCIBE (¡Fácil y sencillo! Análisis de riesgos en 6 pasos | Empresas | INCIBE, s/f) 
 

Tabla 5. Ejemplo de cálculo de Riesgo 
No. Activo  Amenaza Probabilidad Impacto  Riesgo 

1 4 EQUIPOS DE CÓMPUTO CON … Fuego 1 3 3 
2 4 EQUIPOS DE CÓMPUTO CON … Daños por agua 1 3 3 
3 4 EQUIPOS DE CÓMPUTO CON … Desastre Natural 1 3 3 

4 4 EQUIPOS DE CÓMPUTO CON … 
Fallos en los equipos o 
programas 2 2 4 

5 4 EQUIPOS DE CÓMPUTO CON … 
Corte del suministro 
eléctrico 1 2 2 

Fuente: Elaboración propia 2023 
 
Para el análisis de la seguridad de la información en las personas, se tomaron en cuenta los resultados de la 

aplicación del instrumento 3 Grado de conocimiento en seguridad de la información en las personas, que fueron 
mostrados en el apartado de este artículo Materiales y métodos. 
Con la Información de la Evaluación de Riesgos que se realizó, se logra identificar los activos en los tres rubros: 
información, infraestructura y personas, a su vez se reconocen las amenazas y riesgos, además de la prioridad para 
integrar controles de seguridad. 

El segundo paso consiste en buscar las herramientas necesarias que nos van a ayudar a construir la política 
para la seguridad de la información, la elección de buenas prácticas para implantar controles de seguridad de la 
información y herramientas como apoyo para un programa de concienciación y de educación en seguridad de la 
información. El material que fue revisado fue la norma ISO 27001:2013, la Metodología MAGERIT v3, el marco 
COBIT 5 para la seguridad de la información y la página de INCIBE. 
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A continuación, se presentan algunos controles y políticas sugeridos para establecer en la organización, esto 
se realizó con el sustento del estándar ISO 27001:2013, en su apartado Objetivos de Control y Controles, con 
MAGERIT versión 3.0 Libro II Catálogo de elementos en su apartado Salvaguardas y COBIT 5 para seguridad de la 
información.  

 
Tabla 6. Controles de seguridad sugeridos 

Controles Acciones 

Protección de los equipos de 
HW 
  
  
  
  

Plan de actualización y mantenimiento de equipos 

Perfiles de seguridad en los equipos (configurar cuenta de administrador y 
cuenta de usuario) 
Agregar equipos a active directory 

Configuración de copias de seguridad  

Revisión de fallos de corriente (revisión de No-break)  

Gestión de activos 
  

Identificar todos los activos, actualizar inventario  

Asignar un propietario a los activos 

 Protección de los elementos 
auxiliares 
  
  

Revisión de Instalación 

Suministro eléctrico  (revisión de No-break)  
Protección del cableado 

Red Segmentación de red 

Control de acceso 
  
  
  

Configuración de permisos en active directory 

Elaboración y firma carta de responsabilidad de usuarios y contraseñas 
asignadas 

Configuración  de control de contraseñas (Configuración en active directory) 

Configuración de usuario administrador y usuario final en los equipos  

Controles contra código 
malicioso  
  

Instalación de antivirus 

Instalación de IDS 

Gestion de incidentes de 
seguridad 
  
  

Procedimiento para notificación de eventos de seguridad de la información  

Procedimiento para la evaluación y decisión sobre los eventos de seguridad 
de la inforamción 
Documentación de evidencias 

Control de los accesos físicos Control de acceso a oficinas donde se encuentra información de valor 

Fuente: Elaboración propia 2023 
 
 

Tabla 7. Políticas de seguridad sugeridas 
Políticas 

Política General de Seguridad de la información 

Política de actualización y mantenimeinto de equipos 

Politica de pantalla limpia y medios desmontables 

Política para la asignación de equipos o terminación de vida (borrado seguro) 

Política de respaldos 

Política para salida de equipos del edificio 
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Política de manipulacipon de soportes (limpieza de soportes de información, borrado 
seguro o destrucción de información cuando ya no vayan a ser necesarios, protección 
contra accesos no autorizados) 
Política de protección criptográfica de contenido de información en soportes de 
información 
Política de uso aceptable de activos 

Política de termino de devolución de activos al finalizar empleo 

Política de contraseñas seguras  

Política de copias de seguridad 

Política de instalación de software por usuarios 
Política de control de accesos (Revocación de permisos al finalizar empleo, equipos, 
sistemas, servicios; carta de responsabilidad de usuarios y contraseñas asignadas 

Política para el intercambio de información (Firmar acuerdos de confidencialidad o no 
revelación) 

Política de acceso a la red 

Política de uso de correo electrónico 

Política de uso de conducta ética 

*Deben ser revisada y aprobada por la alta dirección 

Fuente: Elaboración propia 2023 
 

Una parte imprescindible en la seguridad de la información son las personas, para ello se debe formarlas y 
concientizarlas, con apoyo de los resultados obtenidos hasta el momento con del instrumento que mide la dimensión 
“Grado de conocimiento en seguridad de la información en las personas”, con el  soporte  COBIT 5 para seguridad de 
la información y las herramientas brindadas en INCIBE se determinaron temas y herramientas, como primera base, a 
continuación, se mencionan algunas: 
 

Temas  Herramientas 
• Capacitación para el conocimiento de las 

políticas de seguridad de la información 
• Terminología básica de la seguridad 
• Seguridad en correo electrónico (ataques 

homográficos, activación de verificación en 
dos pasos, fraudes por corrreo electrónico, 
etc. ) 

• Ingenieria social 
• Suplantación de identidad  
• Tipos de virus 
• Responsabilidad con la seguridad de la 

información 
 

• Videos tutoriales  
• Realizar infografías de temas de seguridad 

de la información 
• Establecimiento de fondos de pantalla por 

medio de active directory  
• Uso de herramientas como Gophish 
• Difusión por medio de redes sociales desde 

la cuenta oficial de la institución acerca de 
temas como políticas de seguridad, temas 
actuales de seguridad, términos, consejos, 
etc. 

• Colocar posters 
• Capacitación personal 
• Apoyo de herramientas disponibles en 

www.incibe.es 
 

 
 
CONCLUSIONES 

Mediante la presente investigación es clara la necesidad de las organizaciones de incorporar controles de 
seguridad de la información, además de formar y concientizar a las personas que son las que hacen uso de las 
tecnologías de la información y de la información. Para esto la opción que se presenta es el desarrollo de un Marco de 
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Gestión de la Seguridad de la Información. Para lograr esto se realizó un análisis a través de los distintos instrumentos 
mencionados y el uso de metodologías, a través de los cuales se dio un diagnóstico del estado actual de la seguridad 
de la información en cuanto a información, infraestructura y personas; a través de estándares y buenas prácticas 
mencionadas en el trabajo se seleccionaron los controles y políticas necesarias para conformar el marco. Es importante 
mencionar que una pieza clave para este tipo de proyectos es el apoyo y concientización de la alta dirección. También 
es importante contar con personal que tenga un perfil informático 

Para generar seguridad en nuestras organizaciones, es importante en primer momento concientizarnos sobre 
el tema de comenzar a trabajar en ella, además de saber que existen metodológicas, estándares, buenas prácticas, que 
pueden ayudar a lograrlo, si bien no se puede lograr la totalidad de la seguridad es importante ir cerrando la brecha 
entre vulnerabilidades y amenazas para lograr un riesgo aceptable. 

La Seguridad de la información es un tema importante, de interés, que también debe ser gestionada por los 
organismos del sector educativo, ya que como cualquier empresa cuentan con activos de información de valor, 
infraestructura, servicios y personas, y  no está exenta de vulnerabilidades, amenazas y riesgos, por lo tanto es necesario 
la implantación de controles de seguridad de la información, generación de políticas y esfuerzos en concientización y 
educación en seguridad de la información en las personas. 

El desarrollo de un Marco de Gestión de la Seguridad de la Información es un instrumento que va a ayudar a 
fortalecer la seguridad de la información en las organizaciones, en este presente trabajo de investigación, se da una 
propuesta de como generarlo, se citan buenas prácticas como la Metodología MAGERIT v3, información de INCIBE, 
la norma ISO 27001, COBIT 5 para la seguridad de la información, de las cuales podemos tomar información valiosa 
sin casarnos específicamente con alguna. 

Uno de los objetivos principales fue beneficiar a la institución donde se realizó la investigación, pero también 
es ayudar a las personas a conocer acerca del tema y al personal en Tecnologías de la Información que tenga intenciones 
de implementar controles de seguridad en sus organizaciones. 

En trabajos posteriores se recomienda un seguimiento detallado de la instalación de los controles y aplicación 
de las políticas posteriormente para evaluar y analizar el nivel éxito, para esto se propone incluir temas como desarrollar 
auditorías internas o externas, ciclo de vida de las políticas y mejora continua del marco de gestión de la seguridad de 
la información. 
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RESUMEN

Una de las actividades críticas que influyen en el crecimiento económico de nuestro país es el autotransporte de
carga, este sector moviliza el 82% de la carga terrestre en México, lo que representa 556 millones de toneladas al
año. Para esta investigación, se utilizó una metodología cuantitativa para ello se recabaron datos de 10 operadores y
de 7 tractocamiones, recopilando los registros de las seis rutas con mayor número de viajes en los meses de
septiembre y octubre de 2022. Con la finalidad de identificar si las variables tractocamión y operador inciden en el
rendimiento de combustible, se realizó un análisis de varianza (ANOVA). Se concluye que el rendimiento del diésel
en las unidades se ve afectado por el desempeño del tractocamión y del operador.

INTRODUCCIÓN

El Sector del Autotransporte de carga en México es una actividad sumamente importante para el crecimiento
económico, pues permite cerrar el círculo entre la producción y el consumo de bienes, el autotransporte de carga es el
modo de transporte más utilizado, fundamentalmente porque permite llevar los productos hasta la puerta del
consumidor, aun y cuando éste se localice en zonas de difícil acceso. (González, 2023)

De acuerdo con cifras del Reporte de Estadística Básica del Autotransporte Federal de la Secretaría de
Infraestructura, Comunicaciones y Transportes 2022, el sector del autotransporte de carga moviliza el 82% de la
carga terrestre en México, lo que representa 556 millones de toneladas al año, proporcional al 3.2% del PIB nacional;
distribuyendo el 56% de la carga nacional, en contraste con el 31.6% del transporte marítimo y el 12.8% del
transporte ferroviario (SICT, 2022).

La administración operativa que se aplica al sector transporte es una actividad de alta complejidad debido a las
necesidades que manifiesta el sector, tales como, programación de mantenimientos requeridos por las unidades, la
adecuación de tecnologías disponibles y ajuste de horarios, restricciones laborales y normativas referente a la
velocidad máxima permisible. En algunas ocasiones son difíciles de cumplir para las empresas del sector y en
ocasiones se contraponen los requerimientos gubernamentales (Rosas et al., 2017)

Por lo anterior, la optimización de los factores críticos relacionados con la operación, como es el rendimiento del
Diesel es fundamental en una empresa transportista para reducir los costos operativos y para minimizar el impacto
ambiental. Debido a que el 95% del parque vehicular en el Autotransporte de Carga consume Diésel (SCT, 2022).
Además, es uno de los gastos más significativos en una empresa de transporte.

El presente estudio utiliza una metodología cuantitativa y tiene por objetivo identificar mediante un análisis de
varianzas (ANOVA) si el desempeño del tractocamión y del conductor afectan el rendimiento del diésel. El análisis
estadístico se realiza con un nivel de confianza del 95% y establece el rendimiento del diésel como la variable
independiente y el desempeño del tractocamión y del operador como las variables dependientes. Se formulan dos
hipótesis con las variables antes mencionadas y se analizan los registros recabados en el software Minitab.

Al identificar si el operario, el tractocamión o ambos influyen en el rendimiento del combustible, se contará con un
sustento para la gestión eficiente del mismo, contribuyendo tanto a la reducción de costos como al cumplimiento de
regulaciones y a la promoción de prácticas sostenibles, lo que a su vez mejora la competitividad y la rentabilidad de
la empresa.

El presente análisis proporciona información valiosa para la gestión de flotas, permitiendo tomar decisiones
informadas sobre acciones e inversiones futuras tanto en vehículos más eficientes, como en capacitación de
conductores y a su vez optimización de rutas.
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Adicionalmente, permite identificar conductores que tienen un menor rendimiento en términos de eficiencia de
combustible y proporciona datos objetivos para implementar programas de capacitación y/o incentivos; así como,
promover una cultura de sensibilización ambiental entre los empleados y fomentar prácticas sostenibles.

TEORÍA

Las empresas transportistas dan un seguimiento estrecho al consumo de combustible de cada una de las unidades que
integran la flota. El procedimiento para medir el consumo de combustible consiste en monitorear a través de registros
manuales o automatizados (reportes emitidos por la computadora del motor) el consumo de litros de combustible
efectuados por viaje y los kilómetros recorridos. La razón (división matemática) de estos últimos entre los litros
gastados, da origen al factor de rendimiento de combustible. (Alcántar et al, 2015)

A la hora de hacer un análisis, nos encontramos con que una de las razones por las que una flota puede estar
experimentando un alto consumo de combustible es que los conductores conducen millas excesivas. De hecho, para
nadie es un secreto que el combustible puede representar hasta el 60% del presupuesto operativo de la flota de una
empresa. (Ubicalo, 2023).

Un análisis relacionado con el actuar de los operarios y de los tractocamiones en relación al mismo, permite
identificar áreas de mejora en el consumo. Lo que puede llevar a importantes ahorros financieros o lo que es lo
mismo reducciones de costos operativos, con lo que la empresa puede aumentar su rentabilidad, traduciéndose lo
anterior en una en una ventaja competitiva.

Ahorrar combustible empieza desde la consciencia de la persona a cargo del vehículo. Por ello, una formación
adecuada de sus conductores es fundamental y puede considerarse el inicio de la misión. La capacitación a los
conductores sobre técnicas de conducción eficiente puede marcar una diferencia significativa en el consumo de
combustible. La aceleración innecesaria, el exceso de velocidad y el motor encendido mientras el vehículo no se
desplaza, son las principales causas del gasto desmedido del combustible. Ante tales circunstancias, debe considerar
promover cursos de formación para sus conductores (Unitec, 2023)

Este comportamiento a la hora de la conducción se basa en el desempeño óptimo y eficiente de las variables que
controla el conductor como la velocidad, la aceleración, la desaceleración y la marcha (Talavera, 2021).

La mejora en la operación del trabajador y del tractocamión, no solo beneficia a la empresa desde una perspectiva
financiera, sino que también contribuye a la reducción de emisiones contaminantes, lo que es primordial en un
contexto en el que la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental son cada vez más importantes y pueden ser un
diferenciador en la adquisición y conservación de contratos y clientes.

METODOLOGÍA

El estudio se realizó en una empresa transportista mexicana clasificada como pequeña, especializada en el
transporte de bebidas.

Los Tractocamiones por objeto de estudio están configurados como T3 S2 R4. El camión posee 3 ejes, uno
direccional y 2 ejes traseros diferenciales, los remolques cuentan con 2 ejes traseros y el dolly cuenta con 2 ejes, el
cual ayuda a conectar los dos remolques. Los tractocamiones utilizados en el actuar de los operadores cuentan con
características similares, como lo son, mismo tipo de motor, igualdad de potencia, torque, consumo de diésel
ultrabajo en azufre, únicamente existe variación en cuanto al año de modelo de la unidad. A continuación, se listan
los tractocamiones y el año del modelo.

Tabla 1. Año del modelo de los tractocamiones

Id. del tractocamión Año- Modelo
TZ-149 2015
TZ-204 2015
TZ-300 2017
TZ-322 2017
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TZ-319 2017
TZ-369 2018
TZ-387 2018

Para efectos del estudio, se consideraron los diez operadores que laboraban en la empresa en ese periodo de tiempo y
las seis rutas con mayor número de viajes. Las cuales se describen en la siguiente tabla:

Tabla 2. Rutas con mayor número de viajes

Origen Destino Kms. Redondo
Base Torreón, Coahuila SAG Lincoln 696 km
Base Torreón, Coahuila SAG Parral 718 km
Base Torreón, Coahuila Dist. de Cervezas Modelo en Chihuahua 1036 km
Base Torreón, Coahuila Las Cervezas Modelo del Noreste 1714 km
Base Torreón, Coahuila Las Cervezas Modelo en el Pacifico 1062 km
Base Torreón, Coahuila SAG Delicias 836 km

En total, se recopilaron los registros de 110 viajes realizados en los meses de septiembre y octubre de 2022.

Para realizar el estudio, el rendimiento de diésel que tuvo la unidad en el viaje constituye la variable de respuesta. La
medición del rendimiento se calcula dividiendo los kilómetros recorridos entre los litros de diésel consumidos en
cada viaje. El análisis de varianza (ANOVA) se realizó con un nivel de confianza del 95%, considerando al
tractocamión y al operador como las variables independientes.

Se establecieron 2 hipótesis:

Hipótesis 1

H0: El rendimiento del diésel no está ligado al desempeño del tracto- camión.

H1: El rendimiento del diésel está ligado al desempeño del tracto- camión.

Hipótesis 2

H0: El rendimiento del diésel no se ve afectado por el desempeño del operador.

H1: El rendimiento del diésel se ve afectado por el desempeño del operador.

Los datos recolectados fueron analizados en el software Minitab.

RESULTADOS

La utilización del análisis de varianza (ANOVA) en esta investigación, se justifica por su capacidad para evaluar las
diferencias en grupos de estudio y determinar si estas diferencias son estadísticamente significativas.

De la considerada Hipótesis 1, se presenta en la tabla 3 el análisis de varianza (ANOVA) de un factor donde el valor
calculado de P fue 0.000. El valor de P encontrado, indica que hay diferencia significativa y se rechaza la hipótesis
nula, concluyendo que el rendimiento del diésel se ve afectado por el desempeño del tractocamión.
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Tabla 3. Análisis de varianza- Rendimiento del diésel vs. Tracto-camión.

Adicional a la ANOVA anteriormente mostrada de la hipótesis 1, se complementa el estudio con una gráfica de caja
(Figura 1). La cual permite proporcionar una representación visual de la distribución de un conjunto de datos y
permite detectar que algunas unidades tienen una dispersión alta en sus resultados con sesgos negativos. Esto indica
que tienen bajo rendimiento, causado por diversas circunstancias, como es el caso del TZ-149 en el mes de octubre
que, debido a variadas fallas mecánicas afectaron su desempeño o el TZ-300 en el mes de septiembre. Otra variación,
es la unidad TZ-300 en el mes de octubre que, en comparación a otras tuvo resultados constantes, aunque no el
rendimiento más alto.

Figura 1. Gráfica de caja- Rendimiento de diésel de tractocamiones en periodo Sep.-Oct.

Asimismo, se realizó una gráfica de intervalos relacionando las variables de la hipótesis 1 con la finalidad de
encontrar patrones en los datos. En la figura 2, se detalla el rendimiento total de diésel en el periodo septiembre-
octubre. A primera vista se puede notar que el TZ-369, fue la unidad con mayor rendimiento con una distribución de
los datos no tan variable y una media de 2.28; la segunda, fue el TZ-204 con una media de 2.14 y por último el
TZ-149 con una media de 2.01. La R-cuadrada tiene un porcentaje de 35.85% de variabilidad en los datos lo cual
hace más difícil predecir que el tractocamión tendrá siempre buenos resultados en rendimiento

Figura 2. Gráfica de Intervalos- Rendimiento total de diésel de tracto camiones en el periodo Sep.-Oct.

Por otro lado, con respecto a la hipótesis 2 se presenta el ANOVA correspondiente en la Tabla 4. Donde se aprecia un
valor de P de 0.001. Por tal motivo, se rechaza la hipótesis nula concluyendo que el rendimiento del diésel está
ligado al desempeño del operador.
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Tabla 4. Análisis de varianza- Rendimiento de Diésel vs. Operador.

Sumado a lo anterior, se realizó una gráfica de caja la cual se muestra en la Figura 3 y en la que se observa que no
existe una simetría en la media del rendimiento del diésel.

Figura 3. Gráfica de caja- Rendimiento de diésel de los operadores en el periodo Sep.- Oct.

Por otra parte, al realizar una gráfica de intervalos del rendimiento de combustible de los operadores que realizaron
los viajes (Figura 4), se detalla la comparativa entre operadores considerando los viajes de ambos meses. Se observa
cómo los operadores 1, 3 y 9 tuvieron viajes con menor variación y un rendimiento de combustible constante en sus
resultados, mientras que los operadores 8 y 10 obtuvieron resultados de bajo rendimiento. El operador 7, solo tuvo 2
viajes en el plazo de Sep.-oct. por lo que no se toma en cuenta por la baja cantidad de muestras.

Figura 4. Gráfica de Intervalos- Rendimiento total de diésel de los operadores en el periodo Sep.-Oct.
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CONCLUSIONES

En el presente estudio sobre el rendimiento del diésel, se analizaron los resultados obtenidos a lo largo de las
pruebas realizadas, como se mencionó anteriormente los datos recopilados revelan visiblemente que ambos análisis
de varianza arrojaron valores de P pequeños. Lo que permitió rechazar las dos hipótesis nulas planteadas, dado que
es un valor menor al nivel de significancia utilizado de 0.05, por lo que, se concluye que tanto la variable de
tractocamión como la de operador tienen un impacto en el rendimiento del consumo de diésel en los
tractocamiones.

El prestar mayor atención en dichas variables le permitirá a la empresa una mejora significativa en la eficiencia y el
consumo del diésel, representando a la empresa una ventaja competitiva, por la reducción sustancial de los costos
operativos que conlleva la disminución de la variabilidad en el consumo del combustible, traduciéndose en un
mayor margen de beneficio para la empresa.

Dados los resultados explicados anteriormente es evidente que la variable operador influye en la cantidad de km
que recorren las unidades. Por lo que se recomienda, una constante capacitación a los operadores en cultura
vehicular y conducción eficiente; así como en elementos que le permitan mejorar su desempeño a la hora de
trabajar, con la finalidad de obtener resultados más constantes eliminando valores atípicos o con dispersión.

También se concluyó que no todas las unidades modernas tienen resultados constantes. Sin embargo, los
tractocamiones más nuevos representan un menor consumo de diésel por kilómetro recorrido en comparación con
los modelos más antiguos, lo que se traduce en ahorros en los costos operativos.

Como se mencionó en el apartado de resultados, se encontró que algunos tractocamiones sufrieron averías
mecánicas. Por lo que se recomienda a la empresa, fortalecer el aspecto de mantenimiento correctivo, pero
principalmente el preventivo de las unidades.

Además, se identificaron áreas de oportunidad para futuras investigaciones, como es la exploración de tecnologías
de sensores de telemetría para la recopilación de datos de interés como la velocidad, la posición y el consumo de
combustible a través de redes inalámbricas a un centro de monitoreo.

Por último, se enfatiza la importancia de la eficiencia en el consumo de diésel para una empresa transportista dado
que no solo afecta directamente los costos y la sostenibilidad de la misma, sino que también puede influir en la
capacidad de una empresa para brindar un servicio de manera más confiable y rentable. En la actualidad, en un
mercado competitivo donde la eficiencia es clave, el uso de diésel se convierte en un diferenciador esencial que
puede impulsar el éxito y la viabilidad a largo plazo de una organización.
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RESUMEN
En este trabajo se presenta una propuesta metodológica para modelar el comportamiento de los precios de la canasta
básica empleando la ecuación de difusión estudiada en termodinámica. La idea principal de esta propuesta es
identificar el precio de la canasta básica con la temperatura en el modelo de propagación de calor. En este contexto,
el coeficiente de difusión, que en física se asocia a la conductividad térmica, se interpreta como un parámetro
equivalente a la inflación en términos económicos. Así, la difusión del calor a través de un medio térmico se asemeja
a la manera en que los precios cambian y fluctúan en una economía.

INTRODUCCIÓN
En 1987, las presiones inflacionarias generaron incertidumbre en los mercados y provocaron inestabilidad en el
contexto económico nacional. En el último trimestre de ese año, una significativa crisis bursátil coincidió con
intensas tensiones en el mercado cambiario y un incremento en las presiones inflacionarias. Para controlar
gradualmente la inflación y la inestabilidad predominante, diversos sectores de la sociedad acordaron el Pacto de
Solidaridad Económica (PSE) el 14 de diciembre de 1987. Su principal objetivo era evitar que el país cayera en una
situación de hiperinflación y que la población sufriera un mayor deterioro en su poder adquisitivo y condiciones de
empleo (Cortés et. al., (2004).

La definición de una canasta que incluye los bienes y servicios básicos necesarios para satisfacer las necesidades
esenciales de alimentación, vestimenta, salud, vivienda y educación de la población ha evolucionado con el tiempo.
A principios del siglo XX, Rowntree propuso la creación de una "canasta alimentaria" para diferentes tipos de
familias, basada en los requerimientos calóricos y proteicos de los trabajadores. Este esfuerzo por establecer una
canasta alimentaria para medir la incidencia de la pobreza en la población a través de lo que más tarde se conocería
como "líneas de pobreza", marcó el comienzo de una de las metodologías actualmente utilizadas para medir la
pobreza (Mendoza Enríquez, 2011).

En México, se han realizado importantes estudios con el objetivo de crear una canasta que refleje las necesidades
fundamentales de los mexicanos. Entre estos estudios, destacan la Canasta Normativa de Satisfactores Esenciales, la
Canasta Alimentaria propuesta por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), así como las canastas Alimentaria y No Alimentaria del CONEVAL
(INEGI, 2020).

En este trabajo se presenta una propuesta metodológica para analizar y predecir el precio de la canasta básica desde
una perspectiva distinta a la clásica, mediante el uso de modelos termodinámicos.

RELACIÓN ENTRE EL PRECIO DE LA CANASTA BÁSICA Y LA INFLACIÓN
La inflación es el incremento sostenido de los precios de los bienes y servicios en una economía durante un período
de tiempo. Este fenómeno reduce el poder adquisitivo de la moneda, lo que significa que con el mismo dinero se
pueden comprar menos bienes y servicios. La inflación puede ser provocada por diversos factores, como el aumento
de los costos de producción, la alta demanda de productos, las políticas monetarias expansivas y las expectativas
inflacionarias (Andrade & Moreno, 2006).

Como se mencionó anteriormente, la canasta básica es un conjunto de bienes y servicios considerados esenciales
para cubrir las necesidades básicas de una familia promedio. Incluye alimentos, vestimenta, salud, vivienda y
educación, entre otros. La composición de la canasta básica puede variar según el país y sus condiciones
socioeconómicas (INEGI, 2020). En muchos países, los gobiernos y las instituciones estadísticas definen y actualizan
regularmente la canasta básica para reflejar los cambios en el consumo y en los precios. De manera específica, la
propuesta metodológica de este trabajo se enfoca en el precio de la canasta básica que calcula el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) de México.
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Cuando la inflación incrementa, los precios de los productos en la canasta básica también aumentan. Esto puede
tener varios efectos negativos (Mendoza Enríquez, 2011):

1. Reducción del poder adquisitivo: Las familias pueden comprar menos con el mismo ingreso, afectando su
capacidad para satisfacer necesidades básicas. Esto significa que los hogares deben hacer ajustes en su
consumo, a menudo recortando gastos esenciales como alimentos y medicamentos, lo que puede afectar su
calidad de vida y bienestar general.

2. Aumento de la pobreza: Si los ingresos no aumentan al mismo ritmo que la inflación, más personas
pueden caer en la pobreza al no poder costear los bienes y servicios esenciales. La inflación puede erosionar
los ahorros y los ingresos fijos, haciendo que incluso aquellos que estaban por encima de la línea de pobreza
se encuentren en una situación de vulnerabilidad económica.

3. Desigualdad económica: La inflación tiende a afectar más a las personas con ingresos fijos y a los sectores
más vulnerables, ya que una mayor proporción de sus ingresos se destina a la compra de productos de la
canasta básica. Esto puede aumentar la brecha entre ricos y pobres, pues los más adinerados suelen tener
activos y recursos que les permiten protegerse mejor contra la inflación.

Históricamente, las presiones inflacionarias han llevado a diferentes países a adoptar medidas para estabilizar sus
economías. Por ejemplo, en México, durante la crisis de 1987, se implementó el Pacto de Solidaridad Económica
(PSE) para controlar la inflación y evitar un mayor deterioro del poder adquisitivo de la población. Este pacto
incluyó medidas como la congelación de precios y salarios, el control del gasto público y la negociación de deuda
externa, y fue una respuesta concertada entre el gobierno, el sector privado y los sindicatos (Barcelata, 2008).

En otros países, se han adoptado políticas monetarias restrictivas, como el aumento de las tasas de interés por parte
de los bancos centrales para frenar la inflación. Estas políticas buscan reducir la demanda agregada y, por ende, la
presión sobre los precios. Además, algunas naciones han implementado reformas estructurales para mejorar la
eficiencia económica y aumentar la productividad, lo que puede ayudar a controlar la inflación a largo plazo.

ECUACIÓN DE DIFUSIÓN
La ecuación de difusión fue derivada originalmente por Joseph Fourier en el siglo XIX para describir el flujo de calor
en sólidos (ver, por ejemplo, Serway y Faughn, 2001). A la fecha, ha encontrado una amplia gama de aplicaciones en
la física moderna y diversas disciplinas científicas naturales y sociales. Desde su concepción, ha sido fundamental en
la comprensión de fenómenos de transporte en sistemas físicos, incluyendo la difusión de sustancias químicas, la
propagación de ondas en medios dispersivos, y la dinámica de sistemas biológicos. Su formulación matemática
elegante y su capacidad para modelar la propagación y distribución de cantidades físicas en función del tiempo y el
espacio la han convertido en una herramienta invaluable en la investigación y el desarrollo tecnológico. A través de
su continua evolución y refinamiento, la ecuación de difusión sigue siendo un pilar en la descripción de una amplia
variedad de fenómenos físicos y su aplicación sigue siendo fundamental en la resolución de problemas científicos y
tecnológicos contemporáneos.

Figura 1. Representación de la transferencia de calor por conducción en una barra de hierro.

Fuente: https://www.todamateria.com/transferencia-de-calor/.
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Matemáticamente, la ecuación de difusión es una ecuación en derivadas parciales que describe cómo cierta
“sustancia” 𝛒 se difunde en una región del espacio a medida que transcurre el tiempo. Explícitamente,

∂ρ
∂𝑡 = 𝐷𝛁2ρ,

donde D es el coeficiente de difusión y 𝛁2 el operador Laplaciano. Las soluciones de esta ecuación dependen de las
condiciones iniciales y las de contorno del problema (Kreith et al., 2012). En el caso más sencillo unidimensional, las
soluciones se expresan como una función Gaussiana, pero en general, se deben implementar algoritmos numéricos
para resolver esta ecuación.

PROPUESTA METODOLÓGICA
La ecuación de difusión se utiliza para describir cómo algo se propaga a través del espacio y el tiempo. En física, esta
propagación sigue leyes deterministas, como la segunda ley de la termodinámica, que establece que el calor fluye de
regiones más calientes a más frías. En economía, podríamos considerar un modelo donde el coeficiente de difusión
(que en este contexto está relacionado con la inflación) controla la velocidad y el alcance con que los precios de la
canasta básica varían.

Esto es útil para estudiar cómo las fluctuaciones económicas, como la inflación, se propagan en diferentes contextos.
Podría aplicarse para simular cómo los cambios en la inflación afectan los precios de productos básicos a lo largo del
tiempo y el espacio. Sin embargo, se debe ser consciente de que el comportamiento económico es mucho más
complejo que los sistemas físicos simples. Por ello, es importante realizar los ajustes del modelo base a las
condiciones económicas.

Aunque la analogía entre la ecuación de difusión y la economía puede ser limitada, hay aplicaciones potenciales
interesantes:

● Modelado de Tendencias Económicas: La ecuación de difusión podría usarse para modelar tendencias en
la propagación de efectos económicos, como la propagación de precios en un mercado interconectado.

● Simulación de Efectos de Política Monetaria: Podría ayudar a simular cómo los cambios en la política
monetaria o fiscal se propagan a lo largo del tiempo y el espacio económico.

● Análisis de Desigualdades Regionales: Podría ser útil para estudiar cómo los cambios en la inflación
afectan a diferentes regiones de manera diferente, identificando áreas donde los precios de productos
básicos se dispersan más rápidamente.

Limitaciones de la Aplicación de la Ecuación de Difusión en Economía
Aunque es posible considerar viable esta metodología, debemos considerar las limitaciones que se tienen:

● Multifactorialidad: En la economía, el comportamiento de los precios depende de múltiples factores, como
oferta y demanda, políticas gubernamentales, expectativas del mercado, tasas de interés, etc. La ecuación de
difusión, por su naturaleza, está diseñada para sistemas físicos con propiedades relativamente simples, lo
que podría no capturar todos los elementos involucrados en la determinación de precios.

● Estabilidad: En física, la ecuación de difusión tiende a ser estable y predecible, ya que se basa en leyes
físicas deterministas. En economía, el comportamiento de los precios puede ser volátil e impredecible
debido a la naturaleza caótica y a menudo no lineal de las economías.

● Escala Temporal y Espacial: En física, la escala temporal y la espacial suelen ser fijas y definidas por las
propiedades del sistema. En economía, las escalas temporal y espacial pueden ser más flexibles, ya que los
factores externos pueden influir en el comportamiento del mercado de manera inesperada.

● Interconexión de Mercados: Los mercados económicos están interconectados. Los cambios en un sector o
región pueden afectar a otros, creando un efecto dominó que la ecuación de difusión clásica podría no tener
en cuenta adecuadamente.

CONCLUSIONES
La termodinámica es la rama de la física que estudia las leyes que rigen la energía y su transferencia en sistemas
físicos. Debido a su naturaleza es posible equipar los conceptos físicos de esta área con el comportamiento de
fenómenos económicos. De manera particular la ecuación de difusión puede ser un modelo interesante en
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comparación con metodologías tradicionales para modelar aspectos económicos como el precio de la canasta básica,
pero es importante reconocer sus limitaciones.
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RESUMEN   

La industria tequilera en Jalisco es uno de los pilares más importantes de la economía y la cultura mexicana. Desde 

sus orígenes, la producción de tequila ha evolucionado significativamente, incorporando tanto técnicas tradicionales 

como innovaciones tecnológicas. El objetivo de este trabajo es realizar un análisis sobre la literatura dirigida a la 

optimización de procesos en destiladoras de tequila en Jalisco. La búsqueda de artículos sobre la optimización de 

procesos en destiladoras de tequila en Jalisco es esencial para comprender y mejorar las prácticas dentro de esta 

industria, que es crucial para la economía y la cultura mexicana. Para realizar esta búsqueda se diseñó una estrategia 

que incluyó varias etapas y herramientas. Primero, se seleccionaron artículos científicos, tesis e informes centrados en 

el tema, limitando la búsqueda a archivos disponibles en Latinoamérica. Se aplicaron filtros para enfocarse en los 

documentos más pertinentes, utilizando palabras clave como "optimización", "tequila" y "Jalisco". La herramienta 

principal fue Google Académico, complementada con Zotero para la descarga y organización de los artículos. De los 

61 resultados iniciales, se seleccionaron 11 artículos que cumplían con los criterios de relevancia y calidad. La 

organización sistemática de los artículos seleccionados se realizó a través de la creación de una tabla en Excel. Esta 

tabla funcionó como un registro central para la investigación, detallando cada artículo según el título, los autores, la 

institución de origen, el país de origen en Latinoamérica, las palabras clave relevantes y el tipo de artículo. El análisis 

se centró en áreas críticas de la producción de tequila, tales como la fermentación, la destilación, la eficiencia energética 

y el manejo de residuos. Además, se consideró la implementación de tecnologías emergentes como la inteligencia 

artificial y las energías renovables, que pueden desempeñar un papel crucial en la optimización de procesos. La revisión 

de artículos científicos, estudios de caso y reportes industriales proporcionó una visión integral de los avances y 

desafíos en la industria tequilera de Jalisco durante casi dos décadas. Este conocimiento es esencial no solo para 

académicos e investigadores, sino también para los profesionales de la industria que buscan mejorar sus prácticas 

productivas y contribuir al desarrollo sostenible del sector.  

 

INTRODUCCIÓN  

La industria tequilera en Jalisco es uno de los pilares más importantes de la economía y la cultura mexicana. Desde 

sus orígenes, la producción de tequila ha evolucionado significativamente, incorporando tanto técnicas tradicionales 

como innovaciones tecnológicas. En un mercado global competitivo y cada vez más consciente del impacto ambiental, 

la optimización de los procesos de producción se ha convertido en una necesidad imperante para las destiladoras de 

tequila. 

Este estudio se centra en la búsqueda y análisis de artículos que abordan la optimización de procesos en destiladoras 

de tequila ubicadas en Jalisco, abarcando el periodo de 2004 a 2023. El objetivo principal es clasificar los artículos 

según sus autores y años de publicación, lo cual permitirá identificar tendencias y avances en la implementación de 

técnicas y tecnologías de optimización a lo largo del tiempo. Esta clasificación proporciona una perspectiva 

estructurada de la evolución en la investigación y las prácticas aplicadas en la industria tequilera durante las últimas 

dos décadas. 

Para lograr esto, se descartaron tesis, enfocándose exclusivamente en artículos directamente relacionados con el tema 

de interés. Además, se priorizaron trabajos procedentes de México y otros países de Latinoamérica que abordaran 

específicamente la optimización de procesos en la producción de tequila. Se utilizaron herramientas como Google 

Académico y Zotero para facilitar la descarga y referenciado de los artículos seleccionados, manteniendo un proceso 

de selección detallado y específico alineado con las palabras clave relevantes. 

De los 61 resultados iniciales obtenidos, se seleccionaron 11 artículos relevantes para esta investigación. Esta selección 

se realizó mediante un exhaustivo proceso de filtrado para asegurar la pertinencia y calidad de los artículos. La 

organización sistemática de estos artículos se realizó a través de la creación de una tabla en Excel, detallando cada 

artículo según el título, los autores, la institución de origen, el país de origen, las palabras clave y el tipo de artículo. 

Este enfoque permitió mantener un registro claro y ordenado, facilitando el análisis y evaluación posterior de la 

información recopilada. 

El análisis reveló que entre 2017 y 2018, el tema de la optimización de procesos en la producción de tequila en Jalisco 

ganó notable relevancia, con un incremento en la exploración y el interés académico en esta área. Esto sugiere un 

enfoque renovado hacia la mejora de los procesos productivos en la industria tequilera, posiblemente impulsado por 

avances tecnológicos y una mayor conciencia sobre la sostenibilidad. La Universidad de Guadalajara se destacó como 
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la principal institución interesada en este tema, con seis artículos relevantes, subrayando su compromiso con el avance 

del conocimiento y la innovación en la industria tequilera. 

A través de la revisión de artículos científicos, estudios de caso y reportes industriales, este estudio busca proporcionar 

una visión integral de los avances y desafíos que han marcado la evolución de las destiladoras de tequila en Jalisco 

durante casi dos décadas. Este conocimiento es esencial no solo para académicos e investigadores, sino también para 

los profesionales de la industria que buscan mejorar sus prácticas productivas y contribuir al desarrollo sostenible del 

sector. 

 

TEORÍA  

La optimización de procesos es una disciplina dedicada a mejorar la eficiencia y efectividad de las operaciones dentro 

de una organización. En el contexto de las destiladoras de tequila en Jalisco, esta práctica es particularmente relevante, 

ya que implica la mejora continua de los métodos de producción sin comprometer la calidad y autenticidad del tequila, 

un producto de gran valor cultural y económico para la región. 

Según Harrington (1991), la optimización de procesos se define como "la mejora sistemática y continua de las 

actividades que conforman el flujo de trabajo de una organización para incrementar la eficiencia y la calidad del 

producto final". En las destiladoras de tequila, esta definición se traduce en la implementación de técnicas y tecnologías 

que maximicen el rendimiento en cada etapa del proceso productivo, desde la cosecha del agave hasta el embotellado 

del tequila. 

Una de las áreas clave en la optimización de procesos en las destiladoras es la gestión de materias primas. El agave 

tequilana Weber, variedad azul, es fundamental para la producción de tequila, y su cultivo y cosecha juegan un papel 

crucial en la calidad del producto final. La optimización en esta etapa puede involucrar la selección de agaves de mejor 

calidad, técnicas de cultivo más eficientes y la gestión adecuada del tiempo de maduración de las plantas (Gómez y 

López, 2018). 

En la fase de fermentación, la optimización se logra mediante el control preciso de variables como la temperatura, el 

pH y la composición de los mostos. La implementación de sistemas automatizados de monitoreo y control puede 

resultar en una fermentación más consistente y de mayor calidad. Al respecto, García (2020) señala que "la 

automatización y el control de los parámetros de fermentación no solo mejoran la eficiencia del proceso, sino que 

también garantizan un perfil de sabor más uniforme en el producto final". 

La destilación es otro punto crítico donde la optimización puede tener un impacto significativo. Este proceso, que 

separa el alcohol del mosto fermentado, requiere un control preciso para asegurar que se obtenga el perfil de sabor 

deseado. Las técnicas de destilación modernas, combinadas con un conocimiento profundo de los métodos 

tradicionales, pueden mejorar la eficiencia y la calidad del tequila producido (Rojas y Pérez, 2019). 

Además de las mejoras técnicas, la optimización de procesos en las destiladoras de tequila también implica la adopción 

de prácticas sostenibles. La gestión adecuada de residuos, el uso eficiente del agua y la reducción de emisiones son 

aspectos cruciales para minimizar el impacto ambiental de la producción de tequila. Según Sánchez y Martínez (2021), 

"la integración de prácticas sostenibles en el proceso de producción no solo ayuda a proteger el medio ambiente, sino 

que también puede mejorar la imagen de la marca y su aceptación en mercados globales". 

Una destiladora es una instalación especializada dedicada a la producción de bebidas espirituosas, como el tequila, el 

whisky o el vodka, mediante el proceso de destilación. Este tipo de instalación juega un papel fundamental en la 

transformación de materias primas, como granos o agave, en licores de alta calidad y carácter distintivo. La destilación 

es un proceso milenario que ha evolucionado con el tiempo, pero su propósito fundamental sigue siendo el mismo: 

separar y concentrar los componentes volátiles de una mezcla líquida para obtener un destilado más puro y refinado. 

(López y Pérez, 2018). 

La historia de las destiladoras se remonta a siglos atrás, cuando los alquimistas de la antigüedad buscaban métodos 

para destilar líquidos con fines medicinales y espirituales. Con el tiempo, la destilación se perfeccionó y se convirtió 

en una técnica crucial para la producción de bebidas alcohólicas. Hoy en día, las destiladoras modernas incorporan 

tecnología avanzada y prácticas de fabricación sofisticadas para garantizar la calidad y consistencia de sus productos 

(Martínez y González, 2019). 

El proceso de destilación en una destiladora típicamente consta de varias etapas, cada una diseñada para separar y 

concentrar diferentes componentes de la mezcla inicial. La primera etapa es la calentamiento de la mezcla líquida en 

un alambique o columna de destilación, donde los componentes volátiles se vaporizan y luego se condensan en un 

líquido más concentrado. Este líquido, conocido como destilado, se recoge y se somete a procesos adicionales de 

destilación para refinar aún más su calidad y sabor (Fernández y Rodríguez, 2020). 

La destilación es un proceso delicado que requiere un control preciso de la temperatura, la presión y otros parámetros 

para obtener resultados óptimos. Las destiladoras modernas utilizan equipos sofisticados, como columnas de 

rectificación y sistemas de control automatizado, para garantizar una producción eficiente y consistente. Además, la 
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selección de materias primas de alta calidad y el seguimiento riguroso de los estándares de fabricación son 

fundamentales para mantener la excelencia en la destilación (Pérez y Martínez, 2018). 

Las destiladoras desempeñan un papel crucial en la industria de las bebidas espirituosas, no solo como centros de 

producción, sino también como custodios de la tradición y la artesanía. Muchas destiladoras tienen una larga historia 

y una herencia cultural que se refleja en sus métodos de producción y en la calidad de sus productos. Además, las 

destiladoras suelen ser destinos turísticos populares, donde los visitantes pueden aprender sobre el proceso de 

destilación y degustar los licores producidos en el lugar (López y García, 2021). 

El tequila es una bebida espirituosa destilada originaria de México, específicamente de la región de Tequila en el estado 

de Jalisco. Su historia, producción y consumo están profundamente arraigados en la cultura y tradición mexicanas, lo 

que lo convierte en un símbolo nacional con reconocimiento global. La Norma Oficial Mexicana (NOM) establece que 

el tequila debe ser producido a partir del agave tequilana Weber, variedad azul, cultivado en zonas geográficas 

específicas de México, lo que garantiza su autenticidad y calidad (Sánchez y Martínez, 2021). 

La historia del tequila se remonta a tiempos prehispánicos, cuando los indígenas mexicanos fermentaban el jugo de 

agave para producir una bebida llamada pulque. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, se introdujeron 

técnicas de destilación que transformaron el pulque en lo que hoy conocemos como tequila (Torres y Gutiérrez, 2017). 

Este proceso histórico de fusión cultural y tecnológica dio origen a una bebida que no solo representa el mestizaje 

mexicano, sino que también ha evolucionado hasta convertirse en un producto de alta gama apreciado mundialmente. 

La producción del tequila es un proceso complejo que comienza con el cultivo del agave azul. Esta planta requiere 

entre 6 y 10 años de crecimiento antes de ser cosechada. Durante este tiempo, los jimadores, trabajadores expertos en 

el manejo del agave, realizan una labor minuciosa para asegurar que cada planta alcance la madurez óptima. El agave 

es entonces cortado y sus piñas, o corazones, son cocidas para extraer los azúcares necesarios para la fermentación 

(López y Pérez, 2019). 

La siguiente etapa en la producción de tequila es la fermentación, donde los jugos extraídos del agave son fermentados 

en grandes tanques, convirtiendo los azúcares en alcohol. Este proceso puede variar en duración y condiciones, 

influenciando directamente el perfil de sabor del tequila. Posteriormente, el líquido fermentado es destilado, 

generalmente dos veces, para alcanzar la pureza y concentración deseadas. Algunas variedades de tequila, como el 

añejo y el extra añejo, son envejecidas en barricas de roble para desarrollar sabores más complejos y matices aromáticos 

(Rodríguez y García, 2020). 

El tequila se clasifica en diferentes categorías según su proceso de elaboración y envejecimiento. Las principales 

categorías son blanco o plata, reposado, añejo y extra añejo. El tequila blanco es embotellado inmediatamente después 

de la destilación, conservando un sabor más puro y fuerte del agave. El reposado se envejece por un período mínimo 

de dos meses, mientras que el añejo debe envejecer al menos un año, y el extra añejo, al menos tres años. Cada tipo 

ofrece una experiencia de degustación única, desde las notas frescas y herbáceas del blanco hasta los sabores ricos y 

profundos del extra añejo (Ramírez y Sánchez, 2021). 

El impacto económico y cultural del tequila es significativo. Como una de las exportaciones más importantes de 

México, el tequila contribuye considerablemente a la economía nacional y regional. En términos culturales, el tequila 

es un elemento central en diversas celebraciones y tradiciones mexicanas, simbolizando la identidad y el orgullo 

nacional. Además, la Denominación de Origen Tequila (DOT), establecida en 1974, protege la producción y 

denominación del tequila, asegurando que solo las bebidas producidas en regiones autorizadas puedan llevar este 

nombre (González y Hernández, 2018). 

Jalisco, ubicado en el occidente de México, es un estado de gran importancia histórica, cultural y económica. Conocido 

como la tierra del mariachi, el tequila y el charro. Jalisco es un crisol de tradiciones, paisajes impresionantes y una rica 

diversidad cultural que lo distingue como uno de los destinos más emblemáticos del país. 

Según Hernández (2016), "Jalisco es un mosaico de contrastes, donde convergen la modernidad y la tradición, la ciudad 

y el campo, creando una identidad única que cautiva a propios y extraños". La capital, Guadalajara, es una metrópoli 

vibrante que combina la arquitectura colonial con rascacielos modernos, mientras que en los pueblos y comunidades 

rurales se conservan las costumbres ancestrales y la calidez de su gente. Además, Jalisco es el hogar del tequila, la 

emblemática bebida espirituosa que se produce a partir del agave azul y que ha trascendido fronteras para convertirse 

en un símbolo de la identidad mexicana. 

El paisaje de Jalisco es igualmente impresionante, con sus campos de agave que se extienden hasta donde alcanza la 

vista en las tierras altas de la región. Los paisajes montañosos de la Sierra Madre Occidental ofrecen oportunidades 

para el ecoturismo y la aventura, mientras que las playas de Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit son destinos turísticos 

de renombre mundial. 

La cultura de Jalisco también se expresa a través de sus festividades y tradiciones. La celebración del Día de los 

Muertos, con sus coloridas ofrendas y desfiles, es una muestra de la profunda conexión del estado con sus raíces 

prehispánicas. Además, eventos como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, una de las más importantes de 
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América Latina, y el Festival Cultural de Mayo, que destaca la riqueza artística de la región, consolidan a Jalisco como 

un centro cultural de relevancia nacional e internacional (González y Martínez, 2019). 

Jalisco, tierra del tequila y cuna de la cultura agavera, es un estado mexicano que destaca por su contribución a la 

industria de las bebidas espirituosas a nivel mundial. Según Martínez (2018), "Jalisco es el corazón de la producción 

de tequila, un destilado emblemático que ha ganado fama y reconocimiento internacional". Esta bebida, elaborada a 

partir del agave azul, es el símbolo más representativo de la identidad y la tradición jalisciense. 

El proceso de producción del tequila es una manifestación de la maestría artesanal y la herencia cultural de Jalisco. 

Desde la cosecha del agave hasta el embotellado del destilado, cada etapa del proceso refleja el cuidado y la pasión de 

los productores por preservar la calidad y autenticidad de esta bebida icónica. Según Hernández (2020), “[e]l tequila 

jalisciense es reconocido por su sabor distintivo y su riqueza aromática, resultado de siglos de experiencia y tradición 

en su elaboración”. 

La región de Jalisco ofrece un escenario único para la producción de tequila, con sus fértiles tierras altas y su clima 

subtropical ideal para el cultivo del agave. Los campos de agave que se extienden a lo largo de los paisajes pintorescos 

de Jalisco son una vista emblemática que evoca la esencia misma de esta tierra. Según Rodríguez (2019), "[l]os campos 

de agave de Jalisco son el alma de la industria tequilera, proporcionando la materia prima indispensable para la 

elaboración de esta bebida de renombre mundial". 

Las empresas tequileras de Jalisco son el pilar de la industria del tequila, una bebida que no solo es un símbolo de la 

cultura mexicana, sino también un motor económico significativo para la región. Según Rodríguez (2019), "las 

destilerías en Jalisco combinan la tradición y la innovación para producir tequilas de alta calidad que son apreciados 

en todo el mundo". Estas empresas, algunas con más de un siglo de historia, han jugado un papel crucial en el 

posicionamiento global del tequila. 

Una de las destilerías más reconocidas es José Cuervo, la empresa tequilera más antigua de México, fundada en 1795. 

Con más de 200 años de historia, José Cuervo ha sido pionera en la exportación de tequila y en la promoción de esta 

bebida a nivel internacional. Como señala Hernández (2020), "José Cuervo ha establecido estándares de calidad y ha 

innovado continuamente, contribuyendo significativamente al prestigio del tequila mexicano". 

Otra destacada empresa es Casa Herradura, fundada en 1870 en el pequeño pueblo de Amatitán, Jalisco. Casa 

Herradura es conocida por su proceso de producción artesanal y su compromiso con la calidad. La destilería se destaca 

por ser una de las pocas que todavía utiliza hornos de mampostería para cocinar el agave, un método tradicional que 

confiere al tequila un sabor distintivo y auténtico (López, 2018). 

Casa Sauza, fundada en 1873, es otra gigante de la industria tequilera. Esta empresa ha sido clave en la modernización 

del proceso de producción de tequila, introduciendo innovaciones tecnológicas que han mejorado la eficiencia y la 

consistencia del producto sin sacrificar la calidad. Según González (2019), "Casa Sauza ha logrado combinar la 

herencia y la tradición con la modernidad, manteniendo su reputación como uno de los productores de tequila más 

confiables". 

Tequila Patrón, aunque más joven, ha alcanzado rápidamente un prestigio considerable desde su fundación en 1989. 

Famosa por sus tequilas ultra premium, Patrón ha establecido un nuevo estándar en la industria, enfocándose en 

pequeños lotes y un proceso de producción que prioriza la artesanía y la calidad. "Tequila Patrón ha redefinido el lujo 

en el mundo del tequila, destacándose por su meticulosa atención a los detalles y su dedicación a la excelencia" 

(Martínez, 2021). 

La contribución de estas empresas tequileras va más allá de la producción de bebidas espirituosas. Ellas son 

embajadoras de la cultura y tradición mexicana, promoviendo el tequila en mercados globales y educando a los 

consumidores sobre su rica herencia. Además, estas empresas juegan un papel importante en la economía local, 

generando empleo y apoyando a las comunidades agaveras de Jalisco.  

Realizar una revisión de literatura es un paso fundamental en el proceso de investigación académica. Este ejercicio 

implica recopilar, analizar y sintetizar trabajos previos relacionados con un tema específico para establecer un marco 

teórico y contextualizar la investigación propia. Según Creswell (2014), "una revisión de literatura permite al 

investigador comprender el estado actual del conocimiento en el campo de estudio, identificar lagunas en la literatura 

existente y situar su propio trabajo dentro de un contexto más amplio". Este proceso es esencial para justificar la 

relevancia de la investigación y demostrar cómo contribuye al avance del conocimiento. 

El proceso de revisión de literatura generalmente comienza con una búsqueda exhaustiva de fuentes relevantes. Esto 

incluye libros, artículos de revistas académicas, tesis, y otros documentos pertinentes. Es crucial utilizar bases de datos 

académicas reconocidas como JSTOR, PubMed, o Google Scholar para asegurar la calidad y credibilidad de las 

fuentes. Booth, Colomb, y Williams (2016) sugieren que "la clave de una buena revisión de literatura es la 

sistematicidad y exhaustividad en la búsqueda de información, evitando sesgos y asegurando que se consideren todas 

las perspectivas relevantes sobre el tema". 
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Una vez recopiladas las fuentes, el investigador debe proceder a una lectura crítica y análisis detallado de los textos 

seleccionados. Esto implica resumir los hallazgos principales, evaluar las metodologías utilizadas, y comparar y 

contrastar los diferentes enfoques teóricos y resultados. Fink (2019) destaca que "la síntesis de la literatura no solo 

debe resumir las investigaciones previas, sino también identificar tendencias, patrones y relaciones entre los estudios". 

Finalmente, la revisión de literatura debe ser organizada de manera coherente, presentando una narrativa clara que 

resalte las contribuciones clave y las áreas que requieren mayor investigación, proporcionando así una base sólida para 

la nueva investigación propuesta. 

 

METODOLOGÍA 

El análisis exhaustivo de los artículos seleccionados sobre la optimización de procesos en la producción de tequila en 

Jalisco subraya la importancia de esta práctica para mantener la competitividad y la calidad de esta bebida emblemática. 

La búsqueda de información se centró en palabras clave relevantes como "optimización," "tequila," y "Jalisco," 

utilizando Google Académico para asegurar la pertinencia de los resultados. Según Harrington (1991), la optimización 

de procesos se define como "la mejora sistemática y continua de las actividades que conforman el flujo de trabajo de 

una organización para incrementar la eficiencia y la calidad del producto final". Esta definición se aplica a la 

implementación de técnicas y tecnologías avanzadas en cada etapa del proceso productivo del tequila, desde la cosecha 

del agave hasta el embotellado (Gómez y López, 2018). 

Para la gestión y referencia de los artículos, se empleó Zotero, una herramienta eficaz para la descarga y organización 

de referencias. Esto permitió seleccionar 11 artículos pertinentes de un total de 61 encontrados inicialmente. Este 

proceso de selección meticuloso fue fundamental para asegurar que solo se incluyeran los artículos más relevantes y 

de alta calidad en el análisis final, reflejando así las mejores prácticas en la optimización de procesos dentro de las 

destiladoras de tequila en Jalisco. 

 

RESULTADOS  

Para reducir la amplitud de la investigación y evitar una extensión excesiva, se aplicó un filtro riguroso para seleccionar 

únicamente los archivos más pertinentes. Las palabras clave "optimización", "tequila" y "Jalisco" se utilizaron para 

asegurar la relevancia de la información. En este proceso, Google Académico proporcionó acceso a una amplia gama 

de recursos pertinentes. 

El criterio de exclusión se centró en descartar tesis, enfocándose exclusivamente en artículos que abordaran 

directamente el tema de interés. Además, se priorizaron trabajos procedentes de México y otros países de 

Latinoamérica que trataran este tema específico. 

Además de Google Académico, se utilizó la herramienta Zotero para facilitar la descarga y el referenciado de los 

artículos seleccionados. Este enfoque permitió mantener un proceso de selección detallado y específico, alineado con 

las palabras clave mencionadas. De los 61 resultados iniciales, se seleccionaron alrededor de 11 artículos relevantes 

tras un exhaustivo proceso de filtrado, asegurando así la pertinencia de los artículos. 

Una tabla detalla los artículos elegidos después de un análisis minucioso del contenido de cada uno. La organización 

de la tabla se realizó según el título de la investigación, los autores, el país de origen en Latinoamérica, las palabras 

clave relevantes y el tipo de artículo. Este enfoque estructurado permitió mantener un registro claro y ordenado de los 

artículos esenciales, facilitando el proceso de análisis y evaluación de la información recopilada, y asegurando que 

cada artículo fuera relevante y contribuyera significativamente al estudio sobre la optimización de procesos en 

destiladoras de tequila en Jalisco.  

La información recopilada indica que entre 2014, 2017 y 2018, el tema de la optimización de procesos en la producción 

de tequila en Jalisco ganó una relevancia notable (Tabla 1). Durante estos años, se observó un incremento en la 

exploración y el interés académico en esta área, a diferencia de otros períodos en los que el tema tuvo menor 

repercusión. Este patrón sugiere un enfoque renovado hacia la mejora de los procesos productivos en la industria 

tequilera, impulsado por avances tecnológicos, demandas de eficiencia y una mayor conciencia sobre la sostenibilidad. 

La mayor atención prestada durante estos años indica un reconocimiento creciente de la importancia de optimizar los 

procesos para mantener la competitividad y la calidad en la producción de tequila. Además, todos los artículos 

recabados proceden de varios estados de la república mexicana. 

 

Tabla 1. Artículos relacionados con el tema de optimización de procesos del tequila en Jalisco a través de los años. 

Año de publicación  Número de artículos  

2003 1 

2004 1 

2005 0 
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2006 0 

2007 0 

2008 0 

2009 0 

2010 0 

2011 0 

2012 0 

2013 1 

2014 2 

2015 0 

2016 1 

2017 2 

2018 2 

2019 1 

2020 0 

2021 0 

2022 0 

2023 0 

Total 11 

 

La organización sistemática de los artículos seleccionados se realizó mediante una tabla en Excel, que funcionó como 

un registro central para la investigación. Esta tabla detalló cada artículo según el título, los autores, la institución de 

origen, el país de origen en Latinoamérica, las palabras clave relevantes y el tipo de artículo. Este enfoque estructurado 

permitió clasificar los artículos por institución y autor, manteniendo un registro claro y ordenado, y facilitando el 

análisis y la evaluación de la información recopilada (Tabla 2). 

  

Tabla 2. Autores de las cuales se recabaron los artículos en sus respectivos años. 

Autor Nombre del artículo Fecha Resumen 

Andrea Garnés-

Rancurello 

María M. 

Ramírez-Suarez 

Ruth Arana-

Rodríguez 

Fernanda Pardo-

Hernández 

Elisa R. 

Quintanilla-

Orozco 

Proyecto de mejora 

para la Cooperativa de 

Artesanos de Agave 

S.C de R. L. de C.V. 

en Tequila, Jalisco. 

2016 

El estudio realizado por Garnés Rancurello et al. (2016) 

en la Universidad Jesuita de Guadalajara, ITESO, 

presenta un proyecto de mejora para la Cooperativa de 

Artesanos de Agave S.C de R. L. de C.V. en Tequila, 

Jalisco. El objetivo principal del proyecto fue identificar 

y aplicar estrategias para optimizar los procesos de 

producción de tequila en la cooperativa, con el fin de 

mejorar la eficiencia, calidad y sostenibilidad del 

producto. Se realizaron análisis detallados de las 

prácticas actuales de la cooperativa y se propusieron 

soluciones basadas en técnicas modernas de gestión y 

producción. El proyecto destaca la importancia de 

integrar innovaciones tecnológicas y prácticas 

sustentables en la industria tequilera para fortalecer su 

competitividad en el mercado global. 
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Ávila Lara, 

Abimael Iván 

Evaluación de bagazo 

de Agave tequilana 

Weber variedad azul y 

de Opuntia ficus indica 

en pretratamientos 

químicos y enzimáticos 

para su aplicación en la 

producción de ácido 

succínico 

2019 

La tesis de maestría de Ávila Lara (2019), realizada en la 

Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León, evalúa el uso del bagazo de 

Agave tequilana Weber variedad azul y de Opuntia ficus 

indica en pretratamientos químicos y enzimáticos para 

producir ácido succínico. El estudio investiga cómo estos 

pretratamientos pueden mejorar la eficiencia de la 

conversión de estos materiales en ácido succínico, un 

compuesto químico de alto valor utilizado en diversas 

industrias. A través de experimentos detallados, la 

investigación analiza las condiciones óptimas para los 

pretratamientos y su impacto en la producción de ácido 

succínico, proporcionando valiosos insights para el 

aprovechamiento de residuos agroindustriales en 

bioprocesos sostenibles. 

Abarca Botella, 

Sara Alicia 

Tratamiento de aguas 

residuales de la 

producción de tequila 

mediante procesos de 

oxidación avanzada: 

fotólisis y fotocatálisis 

solar 

2017 

La tesis de maestría de Abarca Botella (2017), 

presentada en la Escuela Nacional de Ciencias e 

Ingeniería del Instituto Politécnico Nacional, se enfoca 

en el tratamiento de aguas residuales generadas durante 

la producción de tequila mediante procesos de oxidación 

avanzada, específicamente la fotólisis y la fotocatálisis 

solar. El estudio investiga la eficacia de estos métodos 

avanzados para reducir los contaminantes presentes en 

las aguas residuales de la industria tequilera, con el 

objetivo de mejorar la sostenibilidad ambiental del 

proceso de producción de tequila. A través de 

experimentos y análisis detallados, se evalúan las 

condiciones óptimas y los resultados de aplicar fotólisis 

y fotocatálisis solar, destacando sus ventajas y 

limitaciones. Los hallazgos de esta investigación ofrecen 

una alternativa prometedora para la gestión de desechos 

líquidos en la producción de tequila, contribuyendo a la 

reducción del impacto ambiental y promoviendo 

prácticas más ecológicas en la industria. 

Luzmila Herrera 

Pérez 

Esteban Valtierra 

Pacheco 

Ignacio Ocampo 

Fletes 

Mario Alberto 

Tornero 

Campante 

Jorge Antonio 

Hernández-

Plascencia 

Ramón 

Rodríguez-

Macías 

Prácticas 

agroecológicas en 

Agave tequilana Weber 

bajo dos sistemas de 

cultivo en Tequila, 

Jalisco. 

2017 

El artículo de Herrera Pérez et al. (2017), publicado en la 

Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, investiga las 

prácticas agroecológicas aplicadas al cultivo de Agave 

tequilana Weber bajo dos diferentes sistemas de cultivo 

en Tequila, Jalisco. El estudio compara y evalúa la 

eficiencia y sostenibilidad de estos sistemas de cultivo, 

considerando factores como la salud del suelo, la 

biodiversidad, y la producción de agave. Se detallan las 

prácticas agroecológicas implementadas, que incluyen 

métodos naturales de fertilización, control de plagas, y 

técnicas de conservación de agua y suelo. Los resultados 

del estudio muestran las ventajas y desventajas de cada 

sistema, proporcionando datos cruciales sobre la 

viabilidad económica y ecológica de las prácticas 

agroecológicas en la producción de agave. 
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García Niño Flor 

Isela 

Comparación de los 

parámetros cinéticos de 

dos levaduras durante 

la fermentación en 

jugo de agave 

tequilana weber var. 

azul, en cinco 

diferentes edades 

2003 

La tesis de García Niño (2003), presentada para obtener 

el grado de Licenciada en Biología en la Universidad de 

Guadalajara, se centra en la comparación de los 

parámetros cinéticos de dos levaduras durante la 

fermentación del jugo de Agave tequilana Weber var. 

azul en cinco diferentes edades de la planta. 

El estudio examina cómo las levaduras se comportan 

durante el proceso de fermentación del jugo de agave de 

plantas de diferentes edades, analizando factores como la 

tasa de fermentación, la producción de alcohol y otros 

compuestos relevantes. Se evalúan dos tipos de 

levaduras para determinar cuál de ellas es más eficiente y 

produce un mejor rendimiento en términos de calidad y 

cantidad del producto final. 

María Guadalupe 

Garibay Chávez 

Diez años de 

investigación en salud 

ambiental desde la 

Universidad de 

Guadalajara. 

2014 

El trabajo de Chávez (2007) titulado "Diez años de 

investigación en salud ambiental desde la Universidad de 

Guadalajara" presenta un recorrido y análisis de una 

década de estudios realizados en el ámbito de la salud 

ambiental por la Universidad de Guadalajara, 

específicamente desde el Centro Universitario de 

Ciencias Biológicas y Agropecuarias. El documento 

destaca los principales proyectos e investigaciones 

llevados a cabo, abarcando temas como la calidad del 

aire, agua y suelo, así como el impacto de los 

contaminantes en la salud humana y el medio ambiente. 

Además, se subrayan las colaboraciones con otras 

instituciones y el impacto de estos estudios en la 

formulación de políticas públicas y prácticas 

sustentables. Este resumen ofrece una visión integral de 

los avances y contribuciones de la Universidad de 

Guadalajara en la mejora de la salud ambiental. 

Claudia Santin 

Mingüer 

La promoción 

comercial 

agroalimentaria de 

México en América 

Latina 2011 a través de 

ferias, exposiciones y 

misiones comerciales 

2013 

El estudio analiza el papel de las ferias, exposiciones y 

misiones comerciales como herramientas clave para 

impulsar las exportaciones agroalimentarias mexicanas, 

destacando cómo estas actividades facilitan la apertura 

de nuevos mercados y el fortalecimiento de las 

relaciones comerciales con otros países de América 

Latina. 

Se detallan los principales eventos comerciales en los 

que México participó, así como los resultados obtenidos 

en términos de contactos comerciales, acuerdos y 

volumen de exportaciones. Además, se evalúa la 

efectividad de las estrategias promocionales 

implementadas y se identifican áreas de oportunidad para 

mejorar la presencia de los productos mexicanos en la 

región. 
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Osnaya Baltierra, 

Santiago; Zarur 

Cortés, Jorge 

Eduardo; Ávila 

Aguilar, José 

Julio Alberto 

Investigación aplicada 

en la Sociedad de 

Productores y 

Destiladores de Agave 

sp de Zumpahuacán 

para la optimización de 

su proceso productivo 

y la reutilización 

sustentable de sus 

desechos orgánicos. 

2018 

El trabajo de Osnaya Baltierra, Zarur Cortés y Ávila 

Aguilar (2018) titulado "Investigación aplicada en la 

Sociedad de Productores y Destiladores de Agave sp de 

Zumpahuacán para la optimización de su proceso 

productivo y la reutilización sustentable de sus desechos 

orgánicos" se centra en la mejora de los procesos 

productivos y la gestión sostenible de residuos en la 

destilación de agave en Zumpahuacán, México. 

Yoaly Castillo 

Sánchez 

Propuesta de análisis y 

delimitación regional: 

Región Valles (estudio 

de caso). 

2004 

El trabajo de Sánchez (2004), titulado "Propuesta de 

análisis y delimitación regional: Región Valles (estudio 

de caso)," se enfoca en el análisis y la delimitación 

territorial de la Región Valles en México. Este estudio 

propone una metodología para definir los límites y 

características específicas de esta región, utilizando 

diversos criterios geográficos, económicos y sociales. A 

través de un estudio de caso, se examinan factores como 

la distribución de recursos, la infraestructura, la actividad 

económica y las dinámicas demográficas para establecer 

una delimitación precisa y funcional. La investigación 

busca ofrecer una base sólida para la planificación y el 

desarrollo regional, contribuyendo a una mejor gestión 

de los recursos y a la formulación de políticas públicas 

más efectivas para la Región Valles. 

Alejandro Mora 

Vázquez  

Optimización de 

reactores anaerobios 

continuos para 

tratamiento de aguas 

residuales 

2014 

La tesis de maestría de Mora Vázquez (2014), titulada 

"Optimización de reactores anaerobios continuos para 

tratamiento de aguas residuales," presenta un estudio 

enfocado en mejorar la eficiencia de los reactores 

anaerobios utilizados en el tratamiento de aguas 

residuales. El trabajo analiza diversos parámetros 

operativos y de diseño para optimizar el rendimiento de 

estos reactores, buscando maximizar la eliminación de 

contaminantes y la producción de biogás. A través de 

experimentos y modelos matemáticos, se identifican las 

condiciones óptimas para el funcionamiento continuo de 

los reactores, proponiendo mejoras que pueden aplicarse 

en plantas de tratamiento de aguas residuales. La 

investigación ofrece valiosos aportes para la ingeniería 

ambiental, destacando la importancia de la tecnología 

anaerobia en la gestión sostenible de recursos hídricos. 

Jesús Alejandro 

Aldrete 

Composición, 

estructura y dinámica 

de la micro biota 

durante la 

fermentación de jugo 

de agave para la 

producción de tequila 

 2018 

La tesis doctoral de Aldrete Tapia (2018), titulada 

"Composición, estructura y dinámica de la micro biota 

durante la fermentación de jugo de agave para la 

producción de tequila," examina en profundidad los 

cambios microbiológicos que ocurren durante el proceso 

de fermentación del jugo de agave. Realizada en la 

Facultad de Química de la Universidad Autónoma de 

Querétaro, esta investigación identifica y caracteriza las 

comunidades microbianas involucradas, analizando su 

estructura y dinámica a lo largo del proceso 

fermentativo. El estudio revela cómo las diferentes 

especies de microorganismos interactúan y contribuyen a 

la producción de tequila, proporcionando información 

crucial para optimizar la fermentación y mejorar la 

1672



calidad del producto final. Este trabajo aporta 

conocimientos significativos a la biotecnología y la 

industria tequilera, destacando la importancia de la micro 

biota en la producción de esta bebida tradicional 

mexicana. 

 

El análisis reveló que la Universidad de Guadalajara destaca como la institución principal con un interés significativo 

en la optimización de procesos en la producción de tequila. Este interés se debe a que el tequila es un producto 

emblemático de Jalisco, lo que lo convierte en un tema de gran relevancia tanto para estudiantes como para 

investigadores. El tequila no solo es una parte integral de la identidad cultural y económica de Jalisco, sino que también 

representa una excelente oportunidad para la evaluación académica y la aplicación práctica de proyectos en la región. 

Seis de los artículos más relevantes para la investigación provienen de la Universidad de Guadalajara, subrayando el 

compromiso de esta institución con el avance del conocimiento y la innovación en la industria tequilera. 

Los estudios revisados resaltan la importancia de la optimización de procesos y la sostenibilidad en la producción de 

tequila y otros destilados. Garnés Rancurello et al. (2016) abordan la mejora de la eficiencia y sostenibilidad en una 

cooperativa de productores de tequila en Jalisco mediante la aplicación de técnicas modernas de gestión y producción. 

Ávila Lara (2019) explora el uso de residuos agroindustriales del agave y el nopal para la producción de ácido 

succínico, aportando soluciones sostenibles a través de pretratamientos químicos y enzimáticos. Abarca Botella (2017) 

investiga el tratamiento de aguas residuales de la producción de tequila utilizando procesos de oxidación avanzada, 

proponiendo alternativas ecológicas para reducir el impacto ambiental. Herrera Pérez et al. (2017) examinan prácticas 

agroecológicas en el cultivo de agave en Jalisco, mostrando las ventajas de sistemas de cultivo sostenibles. García 

Niño (2003) compara parámetros cinéticos de levaduras en la fermentación de agave, aportando datos valiosos para 

optimizar la fermentación. Chávez (2014) resume una década de investigaciones ambientales, subrayando el impacto 

de soluciones sostenibles. Osnaya Baltierra, Zarur Cortés y Ávila Aguilar (2018) enfocan la optimización del proceso 

productivo y la reutilización de desechos orgánicos en la destilación de agave en México. Sánchez (2004) propone una 

metodología para la delimitación regional de la Región Valles, facilitando la planificación y desarrollo regional. Mora 

Vázquez (2014) optimiza reactores anaerobios para el tratamiento de aguas residuales, mejorando su eficiencia y 

sostenibilidad. Finalmente, Aldrete Tapia (2018) analiza la micro biota durante la fermentación del agave, 

proporcionando información crucial para mejorar la calidad del tequila. Todos estos estudios aportan 

significativamente al desarrollo sostenible y eficiente de la industria tequilera y de destilados en general, demostrando 

la relevancia de la innovación y la sostenibilidad en estos procesos. 

 

CONCLUSIONES 

La revisión y análisis de artículos sobre la optimización de procesos en destiladoras de tequila en Jalisco han 

proporcionado una visión exhaustiva de las estrategias y tecnologías empleadas en esta industria. A través de un 

enfoque metodológico riguroso, se identificaron 11 estudios pertinentes que abordan aspectos clave como la 

fermentación, destilación, eficiencia energética y gestión de residuos. 

Se evidenció una clara inclinación hacia la adopción de técnicas avanzadas de tratamiento de aguas residuales, prácticas 

agroecológicas, y optimización de procesos productivos como temas recurrentes en los artículos revisados. 

Este análisis subraya la importancia crucial de la optimización de procesos en la industria tequilera de Jalisco, no solo 

para elevar la calidad del producto y reducir costos operativos, sino también para mitigar el impacto ambiental y 

fomentar la competitividad a nivel global. Se anticipa que estos hallazgos serán de gran utilidad tanto para académicos 

e investigadores como para profesionales de la industria, impulsando futuras investigaciones y prácticas innovadoras 

en este ámbito. 
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RESUMEN   

La producción porcina está en constante cambio, la intención es lograr que la industria porcícola sea mucho más 
competitiva. Por lo tanto, los productores deben mantener la incorporación de tecnología para mejorar la eficiencia, 

reducir costos y producir con calidad para asegurar la sustentabilidad de las empresas. El bienestar animal de los cerdos 

lactantes es de gran importancia, ya que la maternidad está vista como el proceso de producción de la granja, 

considerando los componentes reproductivos de la productividad numérica; Días no productivos, Tiempo de la 

lactancia, Partos/cerda/año, No. de lechones/cerda/año, Lechones destetados/camada, Lechones destetados/cerda/año 

y Peso de los cerdos vendidos, que se resume finalmente en dos parámetros: 1. Número de lechones destetados por 

hembra al año (NLDHA) y 2. Kilos de carne de cerdo por hembra al año (KCHA). Es importante revisar y examinar 

las diferentes prácticas zootécnicas a las que son sometidos los animales de la granja, necesarias de bienestar animal 

para optimizar y mejorar el manejo en la gestación, parto y lactación de las cerdas. En cuanto a los lechones, el bienestar 

lo determina el proceso óptimo de amamantamiento (frecuencia y duración de la toma) con una lactancia no menor a 

28 días, van a ser la supervivencia y su futura salud. El objetivo es describir los componentes fundamentales que 
influyen para llegar y superar los 3,000 kg de carne de cerdo por hembra al año en la granja. El análisis se aplicó en 

una granja porcina (sitio 1), en la región del bajío del estado de Michoacán de Ocampo, México. Esta investigación ha 

sido desarrollada con fines verdaderamente de enseñanza-aprendizaje, buscando contribuir con la obtención de 

información y generación de conocimiento de la porcicultura Michoacana en condición de que han sido poco 

estudiadas. 

 

INTRODUCCIÓN   

El estado de Michoacán ocupa el 7º lugar en producción porcina a nivel nacional, dentro de esta actividad se generan 

alrededor de 4 mil empleos permanentes. Según informó el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 

(SIAP), Michoacán produce al año alrededor de 700 mil cerdos, lo que representan 56 mil toneladas de carne de cerdo, 

el principal productor de carne porcina en canal del estado es el municipio de La Piedad con 18 mil 229 toneladas, 
seguido por Zamora con 7 mil 962 toneladas y Morelia con 7 mil 521 toneladas al año. Michoacán aporta también 57 

mil toneladas de carne de cerdo en pie, ganado que se comercializa en el interior del estado y a varios estados del país. 

En cuanto a explotación, Michoacán cuenta con extraordinarias oportunidades para el envío de carne a otros países 

como: Italia, Francia, Alemania, Rusia y Países Bajos, los cuales representan también una excelente oportunidad para 

ingresar a esos mercados, ya que son buenos consumidores, además de China (SEDRUA, 2019). Para el manejo 

eficiente de la competitividad es necesario tener la percepción del mundo exterior, y no solo ver hacia el interior del 

cómo opera la empresa, si su operatividad se basa en la apreciación interna se corre el riesgo de apartarse de la realidad. 

Las empresas de todo el mundo se enfrentan actualmente a una serie de cambios económicos y sociales. Todos estos 

cambios hacen necesario un diseño en los modelos administrativos, orientándolos principalmente a modelos que 

respondan en tiempo y forma a las necesidades cambiantes del cliente. En este nuevo escenario globalizado, el éxito 

empresarial descansa en la capacidad organizativa de anticiparse y reaccionar a las exigencias de los mercados, 

satisfaciendo así las necesidades del consumidor (Flores, 2007). El modelo de bienestar animal con base a los principios 
y criterios de éste; la bioseguridad ocupa un lugar importante pues es necesario preservar la buena salud del animal. 

La buena alimentación como primera necesidad natural de los animales. Las instalaciones como buena vivienda deben 

permitir el alojamiento higiénico, confortable y facilidad de movimiento de los cerdos. El manejo como 

comportamiento apropiado; en la expresión de comportamientos sociales, buena relación humano-animal y estado 

emocional positivo de los animales, representa la aplicación de prácticas racionales de producción, y actúa como un 

factor de coordinación que aprovecha las mejores posibilidades de los diversos aspectos para extraer de ellos el máximo 

beneficio. Y la elección de la tecnología e innovación, cuyas características deben responder a las demandas de los 

costos y mercado (Molina 2022). Se considera que las medidas de bienestar contribuyen a que la industria de la 

explotación animal funcione de un modo "seguro, eficiente y rentable" (Grandin, 2010). La competencia está en el 

centro del éxito o del fracaso de las empresas. La competencia determina la propiedad de las actividades de una empresa 

que puede contribuir a su desempeño, como la innovación. La estrategia competitiva es la búsqueda de una posición 
competitiva favorable en un sector industrial. La estrategia competitiva trata de establecer una posición provechosa y 

sostenible contra las fuerzas que determinan la competencia en el sector industrial (Porter, 2000).  El sector cárnico se 

encuentra ante el gran reto de atender y dar respuesta a una preocupación creciente del consumidor y de la sociedad 
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acerca del bienestar animal. Una preocupación tendencia que ha venido para quedarse. La colaboración entre todos los 

agentes de la cadena de valor del sector, las buenas prácticas de las empresas, un esfuerzo educativo y una 

comunicación coherente y honesta, serán las claves para que el sector salga reforzado de este gran desafío. El bienestar 

animal es solo uno de los focos de análisis de los indicadores de compra y consumo de productos cárnicos que AECOC 

Shopperview medirá en el trienio 2019 – 2021, gracias a la colaboración de la Federación Empresarial de Carnes e 

Industria Cárnicas (FECIC) (Munné, 2020). 

 

TEORÍA  
Para poder entender la industria porcícola, debemos ubicarla como una de las principales industrias de alimentos 

básicos, y resaltar su importancia en el desarrollo económico de México. Debemos cambiar el concepto artesanal de 

la explotación del cerdo, que consideraba a este animal como una alcancía o un pasatiempo. Ahora el concepto de 

granja porcícola es el de una fábrica de carne y de producción en serie; además de constituir una industria de 

transformación de básicos. Debemos recurrir a la tecnología como un apoyo para la industrialización del cerdo y 

manejar todos los adelantos existentes. Con este fin se debe instaurar la producción en forma planeada y bien ordenada 

para obtener mayores beneficios y optimizar las utilidades. De esta manera, el negocio porcícola se puede planear 

desde el bienestar animal, la producción, comercialización, financiamiento y expansión. 

El bienestar animal es inherente al individuo, no es algo que se pueda proporcionar o quitar, pero sí se puede proveer 

o restringir de recursos para que el animal haga frente a su medio y que esto afecte su bienestar, ya sea de manera 

positiva o negativa. Como la OIE (Organización Mundial de Sanidad Animal) lo menciona, el bienestar animal es “el 
estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y muere” (Morales, 2022). 

La constancia, control y buena ejecución del sistema productivo nos puede llevar a grandes logros, como los ya 

obtenidos en varias explotaciones a nivel nacional. Esto nos permite reafirmar que las innovaciones son un potencial 

con que cuenta la industria porcícola mexicana para iniciar y mantener un desarrollo internacional participativo 

(Campos, 1995). 

La ciencia implicada en esta temática del bienestar animal es la zootecnia. En efecto, la zootecnia sí es una ciencia y 

es precisamente la ciencia que se ocupa del estudio de una compleja serie de parámetros en el ámbito de la producción 

animal, con la finalidad de lograr (a través de la aplicación de los conocimientos obtenidos y de las conclusiones a que 

se llega) el mejor aprovechamiento realmente posible de los animales útiles (domésticos y silvestres), teniendo en 

cuenta como factor primario el bienestar animal, y paralelamente obtener el máximo rendimiento administrando de 

forma óptima los principales factores de producción: capital humano, capital geográfico y capital financiero (Buxadé, 
2019). 

CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS PORCINOS 

En México la cría del cerdo ha variado en dos aspectos fundamentales: 1) En su función zootécnica: tecnificado y de 

traspatio, y 2) En los sistemas producto. La clasificación de los sistemas porcinos (Cuadro 1), de conformidad por 

SENASICA. En el estado de Michoacán, existen sistemas de producción entre tecnificado y semitecnificado. 248 

granjas de ciclo completo que su producto va destinado para el abasto, 231 lechoneras cerdos destetados para engorde, 

99 engordadoras animales para abasto, 5 sistemas núcleo animales reproductores para pie de cria y 4 centros de 

inseminación o bancos de semen, y 24,972 sistemas de producción de traspatio con una población de 299,587 cerdos 

(SENASICA, 2019).  

           Cuadro 1. Clasificación de los sistemas porcinos en Michoacán SENASICA 

Sistema de Producción 

Tecnificado y 

Semitecnificado 

Sistema Producto 
No. de 

UPP`s 
% 

No. de 

Animales 
% 

Ciclo completo Animales para abasto  248 42.2 ⃰ 230,166  70.2 

Lechonera Cerdos destetados para engorde 231 39.3 ⃰ 15,115 4.6 

Engordadora Animales para abasto 99 16.9 77,959 23.8 

Núcleo Reproductores para pie de cría  5 0.9 ⃰ 4,583 1.4 

Centro de inseminación Banco de semen  4 0.7 ⃰  ⃰158 0.05 

Total 587 100 327,981 100 

Sistema de Producción en Traspatio  24,972 --- 299,587 --- 

⃰ No. De cerdas, ⃰  ⃰verracos.  Fuente: Elaboración propia con base en (SENASICA, 2019). 

 

La población total de cerdos en los sistemas de producción tecnificado y semitecnificado en Michoacán están 

distribuidos en 55 Municipios. 
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BIENESTAR ANIMAL  

Con base a los principios y criterios de éste: la bioseguridad ocupa un lugar importante pues es necesario preservar la 

buena salud del animal. La buena alimentación como primera necesidad natural de los animales. Las instalaciones 

como buena vivienda deben permitir el alojamiento higiénico, confortable y facilidad de movimiento de los cerdos. El 

manejo como comportamiento apropiado; en la expresión de comportamientos sociales, buena relación humano-animal 

y estado emocional positivo de los animales, representa la aplicación de prácticas racionales de producción, y actúa 

como un factor de coordinación que aprovecha las mejores posibilidades de los diversos aspectos para extraer de ellos 

el máximo beneficio. Y la elección de la tecnología e innovación, cuyas características deben responder a las demandas 
de los costos y mercado 

BIOSEGURIDAD  

La bioseguridad en granja abarca todos los aspectos de la prevención de la entrada y propagación de patógenos dentro 

del grupo de animales. La prevención de enfermedades infecciosas en los cerdos es importante, tanto para el bienestar 

animal como para la productividad económica. Además, la prevención también es importante para la seguridad 

alimentaria y la salud pública cuando se trata de patógenos zoonóticos. El concepto clave en bioseguridad es evitar la 

transmisión, ya sea entre granjas o dentro de la granja. Por lo tanto, las medidas aplicables deben resultar en una 

reducción de la probabilidad de transmisión efectiva (Alarcón et al., 2021).  

Existe la bioseguridad operacional; que es el conjunto de prácticas de manejo, que si se aplican correctamente reducen 

el potencial para la introducción y transmisión de microorganismos patógenos y sus vectores a las granjas y dentro de 

las mismas. La bioseguridad conceptual (localización física de la granja) y la bioseguridad estructural que implica 
diseño de la granja y sistema de drenaje (Morilla, 2012, y, Piñeiro et al., 2021). 

Factores que intervienen en el control de sanidad de los cerdos: 

 Selección del lugar (aislamiento biológico). 

 Proyecto y diseño del sistema porcícola (infraestructura). 

 Medidas de bioseguridad (puntos de control). 

 Población y prácticas de manejo y prácticas del sistema porcino. 

 Medicina preventiva (vacunación y control de parásitos). 

 Limpieza y desinfección periódica y permanente. 

 Control de salidas. 

La bioseguridad desempeña un papel importante para mantener la salud de los cerdos, previendo la entrada y/o 

diseminación de agentes infectocontagiosos en las explotaciones porcinas con la utilización mínima de 
quimioterapéuticos y un aumento de la eficiencia productiva (Morilla, 2012). 

(Escamilla, 1994); (Bolaños et al., 1998); (Boulanger y Antillano, 2002); (Acha, 2003); (Morilla, 2012) y (Piñeiro et 

al., 2021) consideran que los visitantes son causantes del 90% de los brotes de enfermedades, por lo que por norma 

general se deben limitar las visitas a las unidades. Es necesario un estricto control de los movimientos de las personas 

y de las poblaciones de roedores, insectos y aves silvestres. 

Al disminuir las medidas de bioseguridad y bioprotección, los animales quedan expuestos a la penetración de agentes 

etiológicos que pueden afectar en mayor o menor grado su estado de salud, por lo que implica la disminución de su 

producción y el encarecimiento de ésta. El estar bien familiarizados con las medidas de bioseguridad nos va a permitir 

mantener la salud y protección animal con un mínimo de antibióticos, por eso el manejo de la bioseguridad y la salud 

en las granjas es de vital importancia. 

Medidas de bioseguridad en una granja porcícola: 

 Piara bien identificada y dividida en grupos según clasificación: los animales se identifican con fecha de 

nacimiento y raza, y se dividen en grupos lo más homogéneamente posible. 

 Cerca perimetral: deberá ser de malla ciclónica con una altura entre 2 y 2.15 m. y un claro entre cerco de 2 

m. para impedir el paso de animales. En las granjas de alto riesgo se recomienda contar con un área de 

amortiguamiento, o sea una doble cerca perimetral. 

 Control de traslados: Los traslados internos como externos deben estar controlados conociendo la procedencia 

de éstos, además de contar con un certificado veterinario donde explique los estudios serológicos y situación 

epizootiológica de la unidad de procedencia. 

 Transporte dedicado al ganado porcino: Los vehículos son fuente potencial de transmisión de agentes 

patógenos cuando tienen excrementos adheridos a las llantas y armazón del vehículo, portadores de agentes 

que causan enfermedades, hay evidencias que el Actinobacillus pleuroneumoniae, G.E.T. y Streptococcus 
suis pueden ser diseminados por éstas. Todo vehículo que transporte cerdo deberá estar limpio y desinfectado, 

y si es posible que no entre a la granja, se recomienda contar con un vehículo exclusivo para uso interno. 
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 Utilizar un transporte sólo para alimentos. El transporte de alimentos debe ser adecuado para el pienso a 

granel, preferentemente cerrado para evitar la contaminación o pérdida de la calidad del producto. 

 Prohibición de entrada de vehículos y personas no autorizadas: Se debe evitar las visitas innecesarias y solo 

se permitirá el ingreso del personal indispensable, por ningún motivo deben entrar vehículos a la Unidad, y 

de hacerlo deberán ser desinfectados y no haber transportado animales ni subproductos de origen porcino 72 

horas antes. 

 Evitar la entrada de animales ajenos y de otras especies: los roedores, animales salvajes y pájaros son fuentes 
de patógenos para el cerdo. Los roedores pueden acarrear agentes que causan la rinitis atrófica, diarreas por 

rotavirus y disentería porcina, los perros causan disentería porcina y brucelosis, los pájaros son transmisores 

de tuberculosis, peste porcina clásica (P.P.C), síndrome respiratorio reproductivo porcino (P.R.R.S.) y 

gastroenteritis transmisible del cerdo (G.E.T.) y el gato de la toxoplasmosis. Por tal motivo en la Unidad 

deben tomarse medidas para evitar la entrada de animales ajenos, con el fin de evitar la transmisión de los 

agentes patógenos antes mencionados. 

 Fuerza de trabajo dividida por áreas: El personal de trabajo tendrá un área específica para laborar, con el 

objetivo de evitar el traslado de agentes infecciosos de una nave a otra. El personal técnico que por necesidad 

debe ingresar en varias naves debe desinfectarse correctamente el calzado, manos e instrumentos de trabajo. 

La enfermedad de hocicos y patas, así como la influenza, pueden ser transmitidos por ropas y botas 

contaminadas. 

 Una puerta de entrada y salida: La cual debe mantenerse cerrada y vigilada permanentemente. Para ello es 
indispensable llevar actualizado el registro de entradas y salidas. Es importante contar con señalizaciones 

colocadas en lugares visibles para evitar las entradas de personas no autorizadas.  

 Piscina de desinfección aforada: La entrada de la granja deberá contar con una piscina de desinfección y 

equipo de aspersión para desinfectar los vehículos que entren o salgan de ellas. Es recomendable tener un área 

de prelavados antes que las llantas del vehículo entren al badén, es necesario que en éste se mantenga el nivel 

de desinfectante a la concentración recomendada y que tenga un drenaje que permita la limpieza del mismo. 

Además, las puertas de ingreso a las áreas de producción y/o naves deben contar con cajuelas de desinfección. 

 Filtro sanitario: Debe estar ubicado dentro de la zona gris o de amortiguamiento debiendo contar con una 

entrada donde se cambie la ropa de calle, zapatos y objetos personales. Deben poseer casilleros y duchas, y 

un área limpia con ropas y zapatos de trabajo con salida a las naves de producción. 

 Prohibición de introducción a la Unidad de productos biológicos: No se permitirá la entrada de subproductos 
de origen animal, como harinas de carne, sangre y hueso, si esto ocurriera debe ser autorizado por el médico 

veterinario luego que se conozca su inocuidad. Por ningún motivo los productos deben ser de origen porcino. 

 Control de procedencia de los alimentos: El personal técnico contará con controles sobre la procedencia de 

los alimentos, amparados por una certificación de calidad y de Veterinaria del lugar de procedencia. 

 Cadena de frío para productos biológicos: La Unidad debe contar con una nevera portátil para el traslado de 

las vacunas desde los almacenes hasta ésta. 

 Área de cuarentena: Esta área es para la recepción de los animales de nuevo ingreso. Deberá ser manejada 

por personal exclusivo, ubicándose en una zona extrema a 300 metros como mínimo de la unidad de 

producción para la observación de los animales y la realización de pruebas diagnósticas que garantice la 

ausencia de enfermedades transmisibles. 

 Rampa de carga y descarga: Ésta debe estar instalada en los límites de la cerca perimetral con el fin que los 
cerdos puedan ser embarcados o desembarcados sin necesidad que los vehículos entren a la granja. 

 Las medidas endógenas son las siguientes: 

 Delimitación de barreras: Deben existir cercas que delimiten las distintas áreas de producción de las Unidades. 

 Disposición de cadáveres: El área debe estar junto a la de necropsia donde se pueda realizar la incineración 

y/o enterramiento, evitando el impacto ecológico y respetando los mantos freáticos. 

 Sistema adecuado de disposición de residuales: Las explotaciones porcinas no solo producen cerdos, sino 

también residuales que se componen fundamentalmente de excretas, orina, y en menor cuantía desechos de 

alimentos, pelos y restos de metabolismo. 

Es necesario poseer un cuarto de vestidor que le proporcionará al personal todas las condiciones necesarias para el 

desempeño efectivo del trabajo, todo el personal deberá bañarse al entrar a la granja y ponerse la ropa de trabajo, la 

misma que se utilizará solamente dentro de la unidad. La ubicación de la granja es de gran importancia y se recomienda 
se encuentre alejada un mínimo de 3 Km. de otra explotación porcina, rastros, centro de acopio, etc., de manera que se 

evite el riesgo de contagio de las enfermedades. Si se va a construir, debemos tener en cuenta la localización de otras 

granjas, carreteras, basureros, rastros y otras fuentes de infección potencial para la piara. Las naves deben estar 
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ubicadas en forma paralela a la dirección de los vientos predominantes. La detección temprana de los problemas de 

salud depende de una cuidadosa observación de los parámetros de producción, condición del medio ambiente, 

inspección clínica de los animales, lesiones patológicas y resultados de laboratorio. 

Debe existir un croquis del establecimiento que abarque un radio al menos de 3 Km donde se detallen las parcelas y 

actividades que en ellas se desarrollan, así como los principales accidentes geográficos, caminos, rutas, y además que 

deben estar alejados por lo menos a 500 m. de caminos públicos (Escamilla, 1994); (Bolaños et al., 1998); (Boulanger 

y Antillano, 2002); (Acha, 2003); (Morilla, 2012) y (Piñeiro et al., 2021).  

La bioseguridad dentro de la explotación ganadera reduce el riesgo y la introducción de una enfermedad infecciosa. 
Componentes de bioseguridad que incluyen manejo, localización, diseño de granja, limpieza y desinfección, control 

de roedores, animales salvajes e insectos, tienen un efecto en la productividad y rentabilidad de la explotación (Vietes, 

2017). 

NUTRICIÓN 

Como primera necesidad natural de los animales. Cualquier trabajador de una granja de cerdas que quiera optimizar el 

manejo del calostro en sus lechones, debe preguntarse: ¿Cómo decidir si la rutina actual de manejo del calostro está 

funcionando? La respuesta es simple: mira tus registros de mortalidad pre-destete. Cualquier valor que supere el 10% 

excede el umbral normal. Es probable que el 75% de las muertes por encima del 10%, sean debidas a que no se haya 

garantizado que cada lechón recibiese una cantidad suficiente de calostro con sus cualidades potenciadoras de la vida. 

La próxima pregunta, entonces debe ser: ¿Qué cantidad es necesaria? Los datos de las investigaciones muestran que 

un lechón debe consumir 250 g de calostro durante el breve período en que es secretado por la ubre después del parto. 
Con esta cantidad, las posibilidades de supervivencia de todos los lechones son casi iguales. Ingerir más de 250 g no 

proporciona un beneficio extra, pero ingerir menos aumenta el riesgo, especialmente para cualquier lechón nacido con 

menos de 1,1 kg. Esto es lo que convierte el manejo del calostro en un problema moderno (Jansen, 2021). 

La ingesta de calostro es crítica para la supervivencia de los lechones y el desarrollo de un sistema inmunológico fuerte 

a fin de poder afrontar las primeras semanas de su vida (García et al., 2020). De hecho, efectos negativos como el bajo 

peso al nacimiento y baja vitalidad (asfixia intraparto, demasiado tiempo desde el nacimiento a conectar la teta) 

influyen directamente sobre el consumo de calostro (Tuchscherer et al., 2000; Quiles, 2006; Mota et al., 2012). Los 

recién nacidos de todas las especies de mamíferos no podrían desarrollarse e incrementar su porcentaje de 

supervivencia, sin un sistema inmune efectivo o un sistema de inmunidad pasiva (inmunoglobulinas) que los proteja, 

como es el calostro. El neonato es ayudado a través del proceso de transferencia de inmunoglobulinas que adquiere de 

su madre por medio del secuestro de inmunoglobulinas a la ubre (calostro) y que es liberado inmediatamente después 
del nacimiento (Hiss et al., 2011). 

Los cambios genéticos, las nuevas normativas y sus consecuencias; cerdas alojadas en grupos y el bienestar animal. 

Son parámetros que han modificado las condiciones para obtener una gestación con buenos resultados. Como revertir 

las pérdidas energéticas después de la pérdida de tejido graso debido a la lactación. (A veces hasta 10 mm de grasa 

dorsal). Pero también, y sobre todo la recuperación de la masa muscular tras una situación de déficit proteico, cuando 

la cerda en lactación no dispone de la cantidad necesaria de aminoácidos esenciales, los moviliza de la masa muscular 

y puede perder hasta 15 mm de espesor de músculo dorsal. Que deben reconstituirse lo antes posible si no queremos 

tener problemas posteriores:  

 Recuperación del nivel de minerales; (en particular el fósforo) y de oligoelementos (Cinc, Hierro, Manganeso 

etc.). 

 Preparación para la ovulación; calidad de los óvulos y condiciones para la implantación de los óvulos 

fecundados, elementos cruciales para obtener una camada numerosa y homogénea. 

 Obtención de un buen peso de la camada al nacimiento; el criterio mejor correlacionado con la edad al 

sacrificio es el peso del lechón al nacimiento. 

 Mantenimiento de una flora digestiva equilibrada, un tránsito digestivo armonioso, garantías de un parto 

tónico y eficaz (pocos nacidos muertos), de una producción importante de calostro y de buena calidad, y sobre 

todo ausencia de patologías como el síndrome MMA (Mastitis, Metritis, Agalactia), vinculado a E. coli y el 

PFAS (Síndrome de agalaxia postparto) vinculado a Clostridium.  

 Prevención de las patologías neonatales: “splay leg” y diarreas. 

Las necesidades energéticas durante la gestación, el factor que condiciona principalmente las necesidades energéticas 

es; el mantenimiento siendo el peso vivo de la cerda, la temperatura ambiental y el tipo de alojamiento. Entre otros 

factores cruciales a tener en cuenta, no se alimenta de la misma manera a cerdas de 250 kg alojadas en grupo durante 

pleno verano, que a cerdas de 300 kg en jaulas en edificios mal aislados durante el invierno. A una cerda alojada en 
jaula a 15 ºC es necesario proporcionarle 750 Kcal ED/día, alrededor de 270 g de alimento más que a la misma cerda 

alojada en grupo y a 20 °C Paradójicamente, esta necesidad energética está poco relacionada con el tamaño de la 

camada: una camada con un peso global al nacimiento de 25 kg necesitaría unos 30 g suplementarios de alimento por 
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día de gestación, en comparación con una camada con un peso de 16,5 kg al nacimiento aunque reducido a la última 

quincena de la gestación esto representaría más de 700 g de alimento. 

Necesidades en proteína: las necesidades de nitrógeno para el mantenimiento son bajas, menos de 600 g de proteína 

durante toda la gestación, mientras que las necesidades para el crecimiento fetal son 5 veces superiores y son necesarias 

sobre todo durante el final de la gestación cuando la camada tiene un mayor aumento de peso. La recuperación de la 

pérdida muscular tras la lactación debe realizarse de forma rápida durante el primer mes, para beneficiarse del estatus 

hormonal favorable y en consecuencia del anabolismo gravídico. El aporte de proteínas no diferenciadas estará bien 

cubierto utilizando alimentos formulados con un 13-13,5% de proteína bruta. El equilibrio en aminoácidos y el perfil 
de proteína ideal varía según la fase de gestación y el número de parto: la recuperación muscular junto al crecimiento 

de la camada al final de la gestación conlleva un aumento de los requerimientos de lisina, mientras que a mitad de la 

gestación es esencialmente el mantenimiento el que cuenta; los requerimientos de treonina son muy importantes en el 

mantenimiento, aumentan con los de lisina. 

INSTALACIONES  

Entre todos los animales domésticos el cerdo es uno de los más sensibles a las condiciones higiénicas de sus 

instalaciones. Los cuidados deben ser de acuerdo con el clima, edad y genética. Las instalaciones son las construcciones 

o locales destinados a dar alojamiento a los cerdos durante el tiempo que tarden en ser vendidos. La construcción de 

instalaciones de baja calidad no siempre se traduce en una buena inversión, al contrario, dificulta las rutinas de manejo 

y hacen perder dinero al productor (Palomo, 2000). Una buena instalación contribuye a que obtengamos buenos 

ingresos, disminuye la mano de obra y facilita la administración y control de la granja (Cuadro 9). La orientación debe 
ser de Este a Oeste. Las porquerizas deben colocarse en lugares altos, secos y de fácil drenaje. Deben ser frescas en 

verano y proporcionar suficiente calor en invierno (14–22 C°), las altas temperaturas mayores de 30 C° pueden 

ocasionar en los cerdos choques de calor, que hacen que muchas veces los animales dejan de comer provocando un 

crecimiento lento y abortos en las cerdas gestantes (Buxade, 2005; Castro, 2011) (Cuadro 11). Con espacio suficiente 

para que los cerdos realicen sus funciones de movimiento, descanso y alimentación (Coleman et al., 2000) (Cuadro 

10). Hay un número de fallos ambientales comunes que están asociados con problemas y pérdidas de rendimiento en 

las cerdas destetadas, cerdas en lactación, cerdos lactantes y los cerdos en crecimiento.  

Y estas fallas de acuerdo con (Harris, 2020) son: 

 Fluctuaciones de temperatura en las salas de partos. 

 Suelos húmedos y mal drenados. 

 Áreas con excesivas corrientes de viento. 
La calidad del aire en las instalaciones porcinas depende de una serie de factores, entre los que están; la densidad de 

población, el volumen del edificio, las temperaturas críticas inferior y superior, concentraciones de gases y niveles de 

polvo. A medida que aumenta el número de organismos infecciosos los riesgos de enfermedad aumentan, ya que los 

animales estarán más expuestos. Por ello el control del ambiente es crucial a la hora de reducir estos niveles de 

contaminación.  

La diseminación de bacterias y virus se produce desde un cerdo al otro por contacto directo, contacto indirecto (por 

ej., en paredes y suelos), por equipos, personas, y aerógena por polvo y gotas. El último modo de diseminación está 

obviamente relacionado con la calidad del aire. En la difusión aerógena los microorganismos que son transportados 

por el polvo muren de forma rápida, pero sus toxinas (por ej., Endotoxinas) pueden ser perjudiciales para el cerdo 

cuando las inhala. Las gotas de aerosol que contienen organismos se secan con rapidez cuando la humedad relativa es 

baja y los organismos mueren. Cuando la humedad relativa de la gota es media, ésta no se seca y los organismos 

permanecen viables e infectivos. Cuando la humedad es muy alta (> 90 %) las gotas y el polvo se hidratan, aumentan 
su tamaño y precipitan en el aire. El tamaño de las partículas o gotas de aerosol tienen una relación directa con los 

mecanismos de defensa del animal. Cuando se inhalan partículas muy pequeñas, éstas son aspiradas en profundidad 

en el pulmón y llegan hasta los sacos aéreos (alvéolos). Las partículas más grandes y las gotas tienden a ser retenidas 

en la nariz, la garganta y vías superiores de los pulmones.  

El desafío constante al que se ve sometido el sistema respiratorio resulta en una mayor activación del sistema inmune, 

lo que consume mucha energía y disminuye la tasa de crecimiento del cerdo. La reducción de la densidad de población 

contribuye notablemente a la mejora de la calidad del aire y a la reducción de los organismos aerógenos, resultando un 

incremento en las tasas de crecimiento, así como en una disminución en el índice de conversión del alimento en carne 

(Pedersen, 2005; Casanovas, 2008; Collell, 2011 y Harris, 2020). 

Las explotaciones porcinas modernas son estructuras complejas que precisan un buen control ambiental. El sistema de 

ventilación es una parte central de las instalaciones que debe estar integrado en el edificio para conseguir un ambiente 
aceptable. La falta de control puede dar lugar a un fallo ambiental y como consecuencia podría producirse un 

comportamiento anómalo en los animales, tal como mordeduras de cola o problemas sanitarios (Pedersen, 2005).  

Control de la calidad del aire: 
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 Evalúe la calidad en la inspección diaria. 

 Humedad.  

 Condensación.  

 Olor. Niveles de amoníaco. 

 Niveles de polvo. 

 Evalúe los patrones de descanso de los cerdos. 

 ¿Hay corrientes de aire? 

 Controle las fluctuaciones de temperatura. 

 Controle que los ventiladores y deflactores estén funcionando. 

 Desmantele y limpie las instalaciones entre los lotes de cerdos. 

 Evalúe que los sistemas de control están funcionando con corrección semanal. 

 Evalúe el mecanismo de seguridad dos veces por semana. 

 Evalúe los niveles de enfermedad. 

 Controle la densidad de población en función de la capacidad del edificio. 

MANEJO  

Las acciones asociadas a malas prácticas que en ocasiones se toman rutinarias en la cotidianidad de la producción 

porcícola, y que sin lugar a duda constituyen elementos propiciadores muy valiosos para el surgimiento y 

perdurabilidad de innumerables procesos patológicos y trastornos que dificultan la obtención de una eficiente 
productividad. El concepto de Buenas Prácticas manejado por la FAO se caracteriza por un enfoque holístico e 

inclusivo que busca apoyar desde distintos frentes las necesidades de los productores porcícolas. 

El modelo integra bajo una sola estrategia aspectos tecnológicos y productivos, tales como la adopción de prácticas de 

manejo adecuadas, las instalaciones, el bienestar de los animales y la genética; aspectos sociales como la formalización, 

prácticas saludables y la capacitación laboral; aspectos ambientales y económicos como la gestión empresarial y la 

planificación, la asociatividad, los sistemas de trazabilidad, el manejo de residuos y efluentes, el posicionamiento 

comercial, entre otros (Lescay, 2016). 

Las buenas prácticas ganaderas en la producción porcícola son actividades relacionadas con la gestión de riesgos 

sanitarios, biológicos y químicos en la producción primaria de carne de cerdo. Por tanto, constituyen un sistema de 

aseguramiento de calidad e inocuidad en la producción primaria, cuyo propósito es obtener alimentos sanos e inocuos 

en las granjas. Un alimento inocuo no contiene agentes físicos (presencia de objetos extraños), químicos (residuos de 
medicamentos usados en la salud animal) o biológicos (bacterias como Salmonella y Colibacilosis), que puedan causar 

daño a la salud del consumidor (Sumano et al., 2018).  

En este orden de ideas, las buenas prácticas ganaderas en la producción porcícola tienen como propósito la obtención 

de un alimento sano y nutritivo que no constituya ningún riesgo para la salud del consumidor (English et al., 2012).   

La implementación de las buenas prácticas en el manejo del ganado porcino es esencial, ya que su cumplimiento 

asegura que los productos cárnicos sean de calidad y puedan competir en los mercados tanto nacional como 

internacional. Así mismo, con las buenas prácticas porcícolas se disminuyen los riesgos de salud animal y humana 

porque permiten lograr un ciclo de producción con mayor inocuidad, así como con calidad sanitaria y comercial, 

reduciendo los riesgos para el consumidor final. Las buenas prácticas nutricionales son esenciales para una buena salud 

y producción del ganado porcino, en la ración diaria será necesario proveer una cantidad adecuada de nutrientes para 

obtener una buena ganancia diaria de peso, esto se logra proporcionando la cantidad necesaria de alimento que satisfaga 
sus requerimientos nutricionales de energía, proteína, minerales, vitaminas y agua. La sanidad porcina es una práctica 

que favorece la crianza y bienestar de los cerdos, por lo que es indispensable prevenir, controlar y erradicar las 

principales enfermedades que afectan a la porcicultura, y para ello la SAGARPA (2016) cuenta con el Programa 

Integral de Sanidad Porcina, en el cual se establecen estrategias y acciones tendientes a lograr estos objetivos a nivel 

nacional. Las prácticas recomendadas para mejorar la salud del hato incluyen que se cuente con un ambiente limpio y 

confortable, un programa adecuado de nutrición, contar con un programa de vacunación y desparasitación, llevar un 

control de los registros de tratamientos. El equipo de trabajo que opere en las granjas porcícolas debe ser 

multidisciplinario, tener conocimiento y experiencia en la producción de cerdos, así como en el control de riesgos 

microbiológicos, químicos y del sistema de calidad y de buenas prácticas. El manejo de desechos es parte de las buenas 

prácticas y los desechos porcinos influyen directamente sobre el medio ambiente, así que es necesario cumplir con lo 

establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
Innovación es transformar, romper con lo establecido e impulsar el cambio. Hay varias formas diferentes en que una 

empresa puede innovar, como la innovación de procesos o la de producto. También se puede ser innovador en lo que 
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respecta al modelo de negocio. Habitualmente en vez de buscar innovar a todos los niveles, las empresas reducen su 

enfoque en un tipo específico de innovación, tomando decisiones estratégicas que las llevan a conseguir resultados de 

manera más efectiva.  

La innovación de procesos implica la implementación de un método de producción o entrega nuevo o 

significativamente mejorado.  

Suele conllevar: 

 La introducción de cambios significativos en técnicas, equipos y / o software. 

 Cambios o mejoras menores que pueden derivar en un aumento en las capacidades de producción o servicio, 

por ejemplo; a través de la adición de sistemas de fabricación o logísticos similares a los que ya están en uso, 

pero también a la decisión de dejar de usar un proceso. 

Algunos de estos cambios resultan puramente de variaciones en el suministro, como los provocados por fluctuaciones 

en los precios de los factores; aunque también pueden ser el resultado de una estrategia nueva, como la de 

personalización. Cabe señalar que, en ocasiones, los cambios estacionales regulares y otros cambios cíclicos también 

pueden impulsar la innovación de procesos. 

Cuando las personas piensan en innovación a menudo piensan en innovación de productos. En ese caso se busca 

desarrollar un nuevo producto, lograr una mejora en el rendimiento del producto existente o introducir una nueva 

característica para un producto que ya se está comercializando. 

Los impulsores de la innovación de productos pueden ser avances tecnológicos, cambios en los requisitos del cliente 

o diseño de productos obsoletos. En cualquiera de los casos, la innovación del producto es generalmente visible para 
el cliente y debería dar lugar a una mayor demanda de éste. 

Muy distinta en este sentido es la innovación de procesos. Probablemente sea considerada como la forma menos 

atractiva de innovación, por su invisibilidad para los consumidores; aunque ello no quita que no sea una opción 

altamente efectiva para mejorar resultados. El proceso es la combinación de instalaciones, habilidades y tecnologías 

utilizadas para producir, entregar y respaldar un producto o brindar un servicio. Y dentro de estas amplias categorías, 

hay innumerables formas en que es posible impulsar mejoras (ver figura 10).  

 

                 Figura 10. Administración de empresas porcinas por la planeación estratégica 

 
                   Fuente: Elaboración propia adaptada con base a (Favaro, 2013). 
 

La innovación de procesos puede incluir: 

 Cambios en el equipo y la tecnología utilizados en la fabricación (incluido el software utilizado en el 

diseño y desarrollo de productos). 

 Mejoras en las herramientas, técnicas y soluciones de programas informáticos utilizadas para ayudar en 

la cadena de suministro y el sistema de entrega. 

 Cambios en las herramientas utilizadas para vender y mantener un bien, así como los métodos utilizados 

para la contabilidad y el servicio al cliente. 
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Como señalábamos, si bien la innovación de productos a menudo es visible para los clientes, un cambio en el proceso 

generalmente solo se ve y se valora internamente. Este tipo de transformaciones reduce los costes de producción con 

más frecuencia de lo que genera un aumento en los ingresos. Comparado con la innovación de producto o la de modelo 

de negocios, la innovación de procesos implica un menor riesgo (EAE, 2020). 

De acuerdo con el manual de Oslo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2018), 

la innovación de proceso es la introducción de un nuevo o significativamente mejorado proceso de producción o de 

distribución. Ello implica cambios significativos en las técnicas, los materiales y/o los programas informáticos. El 

objetivo de este tipo de innovación es disminuir el costo de producción o distribución, mejorar la calidad, o producir 
nuevas cosas que mejoren las anteriores (Montiel, 2020).   

COSTOS  

El costo también llamado coste, es el gasto directo de producción de un bien o servicio. El costo incluye la compra de 

insumos, el pago de la mano de obra, los gastos de la producción y los gastos administrativos, entre otras actividades. 

Existen diferentes tipos de costos y el modo de calcularlos en una empresa u organización puede variar (Raffino, 2020).  

A juzgar por (Cohen y Chiavenato, 2000) y (Raffino y Rus, 2020) los costos pueden clasificarse según diversos 

criterios: 

De acuerdo con su comportamiento en: 

 Costos fijos: Son aquellos costos que posee una empresa más allá de la producción obtenida, es decir, que su 

valor no varía según lo producido. Los costos fijos solo pueden ser estipulados a corto plazo, ya que con el 

correr del tiempo eventualmente varían. Ejemplos: el pago de alquileres, los impuestos, salarios, servicio de 
agua, luz, internet, gas y permisos municipales.  

 Costos variables: Son aquellos costos que varían en relación con lo producido, es decir, que si se aumenta la 

producción estos costos serán mayores y viceversa. Algunos ejemplos son: la cantidad de materia prima 

utilizada, el embalaje y empaquetado de los productos, mano de obra, distribución y comisiones sobre ventas. 

 Costo semivariable: Son aquellos costos que pueden variar según lo producido, pero estos cambios son más 

bien progresivos. 

Según la relación entre los factores de producción y los productos: 

 Costos indirectos: Son aquellos costos que tienen consecuencias sobre la producción en forma total, es decir, 

que no pueden ser asignados a un determinado producto. Los costos deben ser repartidos equitativamente 

entre todos los bienes producidos. Por ejemplo: el aumento en insumos de limpieza de la fábrica o el aumento 

de los salarios de los trabajadores. 

 Costos directos: Son aquellos costos que pueden ser asignados a cada bien o servicio en particular. Por 

ejemplo: el aumento de harina (que tiene una repercusión directa sobre la producción de pan) o el aumento 

de tinta (que impacta en la producción de libros). 

Según su naturaleza: 

 Costos de mano de obra: Son aquellos costos que se derivan del pago de salarios de todos los miembros que 

participan en el proceso productivo y de todos los que forman parte de la estructura empresarial. 

 Costos de materia prima: Son aquellos costos en los que se incurre al adquirir la materia prima para realizar 

un determinado producto. 

 Costos financieros: Son aquellos costos que se necesitan para el financiamiento del negocio. 

 Costos de distribución: Son aquellos costos que se producen en el sistema de distribución del producto. 

 Costos tributarios: Son aquellos costos relacionados al pago de impuestos. 
Costo y gasto son dos conceptos que se suele tomar como sinónimos, pero que en contabilidad difieren sustancialmente. 

El costo se define como todas aquellas inversiones necesarias para la producción del bien o servicio, como son: la 

mano de obra y las materias primas. Los costos son considerados como inversiones, ya que se espera que vuelvan 

como forma de ganancias para la empresa. Los gastos son todos aquellos pagos que la empresa debe realizar por 

aspectos que no tienen que ver directamente con la producción, como el pago de sueldos del personal administrativo. 

Estos gastos son los que permiten el correcto funcionamiento de la empresa, pero que no se encuentran directamente 

relacionados con las ganancias (Argilés, 2007). Los costos de producción son todas las inversiones que una empresa 

realiza para producir un determinado bien o brindar un servicio. Algunos elementos clave dentro del costo de 

producción son: la materia prima, la mano de obra y los costos generales de fabricación. Los costos de producción 

también se pueden dividir en costos fijos y costos variables. La suma de estos dos costos dará como resultado el costo 

total de producción (Rus, 2020). 
MERCADO 

La creciente orientación de la economía hacia los servicios, los desarrollos tecnológicos y los cambios en los procesos 

de compra, han cambiado la naturaleza de las ventas a un enfoque más suave. Las empresas han cambiado el énfasis 
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de la venta basada en una transacción a un marketing basado en relaciones. Al comienzo del siglo XX el proceso 

comercial se concebía como un proceso social y económico que consistía en trasladar los productos de las granjas a 

los puntos de consumo. Las transacciones comerciales eran vistas como el eje central del Marketing. Los expertos de 

marketing dirigieron inicialmente su atención hacia el intercambio de productos básicos y las funciones necesarias 

para llevar a cabo y facilitar el intercambio de mercancías a través de los canales de comercialización. A pesar de que 

ya en la década de 1950, la importancia de la orientación al cliente en las funciones de comercialización fue reconocido 

por varios investigadores, no fue hasta la década de 1990 que la investigación relacionada con la centralización en el 

cliente, que cobró impulso. Conceptos tales como la orientación al mercado, la organización dirigida por el mercado, 
y el aprendizaje basado en el mercado, fueron desarrollados para permitir a las empresas entender mejor lo que cada 

cliente necesita y quiere, que a su vez daría lugar a un rendimiento superior en el mercado. El cambio de una orientación 

al producto al concepto de mercado condujo a muchos cambios en la filosofía y práctica del marketing. 

En el contexto de la organización, los líderes de pensamiento de marketing desarrollaron el concepto de orientación al 

mercado. Sugirieron que las organizaciones deben centrarse en los mercados que sirven. En la práctica, las empresas 

se organizaron en torno a los mercados y segmentos de mercado. Muchas empresas dividieron su departamento de 

marketing en grupos dedicados a los mercados del hogar y de negocios con subdivisiones posteriores de cada mercado, 

mientras que otras se organizaron en grupos verticales por industria. Con el aumento de la competencia, los vendedores 

comenzaron la definición de segmentos más y más pequeños, incluidos los segmentos de nicho. La manifestación de 

este fenómeno fue la proliferación de marcas y canales (Luis, 2011). 

Los mercados de alimentos son cada vez más especializados y estrictos, y los compradores a gran escala implementan 
sistemas de auditoría y gestión, así como requisitos mínimos a sus proveedores con el fin de garantizar un producto de 

óptimas condiciones e inocuo para sus clientes. Los consumidores finales han venido mejorando sus conocimientos en 

torno a los requisitos mínimos que debe cumplir un producto para el consumo humano. Esta situación acompañada de 

la introducción de productos importados que compiten con los locales, en calidad, trazabilidad y precio, obliga a los 

productores primarios a mejorar su estatus de producción sanitaria para mantenerse en el mercado interno y poder 

acceder a mercados internacionales, al mejorar su competitividad y calidad, y al generar seguridad en el comprador 

(García et al., 2016). El panorama de la evolución y tendencia en los mercados, fundamentalmente europeo y 

norteamericano, así como la demanda central en el bienestar animal, su repercusión en la producción, la sostenibilidad 

de la unidad de producción pecuaria y su efecto. Una unidad de producción pecuaria será más sostenible en el tiempo 

según el grado de incorporación de buenas prácticas en la producción y la bioseguridad. Sin embargo, para mantener 

una adecuada rentabilidad, tendrá que considerar el dinamismo en el mercado y la incorporación del cambio en el 
comportamiento del consumidor (Vera et al., 2016). 

En una economía abierta, como la mexicana, con más de una decena de tratados y acuerdos comerciales en tres 

continentes, las actividades económicas están sujetas al entorno internacional, y la porcicultura mexicana no es la 

excepción. Ésta se enfrenta a un mercado internacional que presenta cuatro características principales: a) productores 

altamente eficientes que les permite reducir sus costos de una forma dinámica. b) productores con altos niveles de 

apoyos y subsidios directos, e indirectos, que provocan excedentes artificiales de producción. c) productos no 

consumidos en los países de origen y saturan mercados internacionales ocasionando consigo el desplome de precios. 

y d) mercados fuertemente protegidos a importaciones. En México el sector porcícola tecnificado es competitivo tanto 

a nivel nacional como internacional, en tanto que la porcicultura semitecnificadas y de pequeña escala, están 

desprotegidos de las importaciones de carne de cerdo, los apoyos y subsidios para este sector son pocos o nulos, y 

enfrentan una competencia desigual (Bobadilla et al., 2013).    

En 2020 la porcicultura mexicana estima exportar 212 mil toneladas de cárnicos de cerdo, según informó el Servicio 
de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), lo que representa un incremento de 20.5 % respecto al año pasado. 

En el 2019, México alcanzó un hato de 18.6 millones de cabezas, 4.5 % arriba de la cifra revisada en el 2018, y se 

espera que en 2020 el ganado se incremente en 3.1 % llegando a 19.2 millones de cabezas (SIAP, 2020). La Secretaría 

de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) estimó que este 2020 la producción de carne de porcino ascenderá a 1.7 

millones de toneladas, lo que representará un incremento de 4 % con lo registrado el año inmediato anterior.  

En cuanto al consuno nacional de carne de cerdo llegó a niveles máximos, con un incremento de 2.3 % respecto al año 

2018. Se pronostica que en 2020 el consumo continúe con el ritmo de crecimiento impulsado por la mayor producción.  

El principal comprador de carne de cerdo mexicana fue Japón, con una participación de 66.7 %, seguido de China y 

Estados Unidos, con 16.6 % y 8.8 %, respectivamente, mientras que el principal proveedor de la carne de porcino 

importada por México, con una participación de 83.9 %, fue Estados Unidos, seguido de Canadá, con 15.9 %. Se 

estima que en 2020 las importaciones se incrementen 2.5 % en comparación con el año previo, derivado del incremento 
en el consumo que, a pesar del aumento esperado en la producción, se prevé que las exportaciones vuelvan a registrar 

récord histórico.  
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De acuerdo con datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), la producción mundial en 2019 

se contrajo 8.4 % en relación con 2018, y se espera que en 2020 continúe la tendencia a la baja, con una reducción de 

7.5 % respecto de 2019.  

La menor producción esperada para 2020 deriva principalmente de las complicaciones sanitarias presentadas entre los 

principales productores, como China, donde la peste porcina africana ha afectado a un número importante de 

productores, provocando que la producción estimada sea 20.1 % menor a la obtenida en 2019.  

Esta enfermedad ya se ha propagado a países como Camboya, Corea del Norte, Laos, Mongolia y Vietnam, además de 

estar presente también en la Unión Europea (SADER, 2020). 
El estado de Michoacán ocupa el 7º lugar en producción porcina a nivel nacional, destacando de manera importante 

como productores los municipios de La Piedad, Zamora, Sahuayo, Morelia, Pátzcuaro, La Huacana, Huandacareo, 

Puruándiro, solo por citar algunos. Por otro lado, dentro de esta actividad se generan alrededor de 4 mil empleos 

permanentes. Según informó el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), Michoacán produce al 

año alrededor de 700 mil cerdos, lo que representan 56 mil toneladas de carne de cerdo, el principal productor de carne 

porcina en canal del estado es el municipio de La Piedad, con 18 mil 229 toneladas, seguido por Zamora con 7 mil 962 

toneladas y Morelia con 7 mil 521 toneladas al año. Por otra parte, Michoacán aporta también 57 mil toneladas de 

carne de cerdo en pie, ganado que se comercializa en el interior del estado y a varios otros estados del país. En cuanto 

a explotación, Michoacán cuenta con extraordinarias oportunidades para el envío de carne a otros países como: Italia, 

Francia, Alemania, Rusia y Países Bajos, los cuales representan también una excelente oportunidad para ingresar a 

esos mercados, ya que son buenos consumidores, además de la China (SEDRUA, 2019). 

 

METODOLOGÍA 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El estudio comprende de la semana 14/09/21-20/09/21 a la semana 06/09/22-12/09/22, en la granja de producción de 

cerdos, se encuentra localizada en el estado de Michoacán. La granja cuenta con un total de 1,762 cerdas en producción 

de la raza Landrace con una planta laboral de 30 personas distribuidas en dos turnos por día. 

En la figura 1 se presenta el planteamiento de la investigación: 

 

                             Figura 1. Planteamiento de la investigación 

 
                              Fuente: Elaboración propia. 

 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Se obtuvo la base de datos control de desempeño de producción (Cuadro 2) y se procesó a través del flujo de producción 

de la granja porcícola de estudio, se seleccionaron los indicadores (Cuadro 3) que nos permitieron estimar la 

producción de kilogramos de carne por hembra al año (Cuadros 4, 5 y 6), a partir de la etapa de la lactancia únicamente.  
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Cuadro 2. Control de desempeño de la producción de la granja de estudio 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base al control de desempeño de la granja de estudio. 

 

 

         Cuadro 3. Flujograma de producción de la granja de estudio 

 
         Fuente: Elaboración propia con base en control de desempeño. 

      

 

 
 

 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10 Semana 11 Semana 12 Semana 13 Semana 14 Semana 15 Semana 16 Semana 17 Semana 18 Semana 19 Semana 20 Semana 21 Semana 22 Semana 23 Semana 24

14/09/21 21/09/21 28/09/21 05/10/21 12/10/21 19/10/21 26/10/21 02/11/21 09/11/21 16/11/21 23/11/21 30/11/21 07/12/21 14/12/21 21/12/21 28/12/21 04/01/22 11/01/22 18/01/22 25/01/22 01/02/22 08/02/22 15/02/22 22/02/22

20/09/21 27/09/21 04/10/21 11/10/21 18/10/21 25/10/21 01/11/21 08/11/21 15/11/21 22/11/21 29/11/21 06/12/21 13/12/21 20/12/21 27/12/21 03/01/22 10/01/22 17/01/22 24/01/22 31/01/22 07/02/22 14/02/22 21/02/22 28/02/22

DESEMPEÑO REPRODUCTIVO

No. TOTAL DE SERVICIOS 90 95 91 118 117 118 107 94 98 103 112 119 122 109 99 98 113 110 100 105 120 105 102 100

No. SERVICIOS REPETIDOS 2 35 12 46 44 52 22 23 20 6 22 10 23 12 10 16 12 14 5 6 7 26 14 7

%    SERVICIOS REPETIDOS 2.2 36.8 13.2 39.0 37.6 44.1 20.6 24.5 20.4 5.8 19.6 8.4 18.9 11.0 10.1 16.3 10.6 12.7 5.0 5.7 5.8 24.8 13.7 7.0

INTERVALO DEST-  1er SERVICIO 5.3 4.5 4.7 4.4 5.5 4.3 5 4.5 4.8 6.4 6.2 7 5.9 6.3 6.9 5.5 5.9 6 6.8 5 4.5 4.8 6.4 6.2

% CERDAS SERV- 7 D POST- DEST. 95.8 97 98.3 97.7 94.2 96 98.7 97.2 97.5 99.6 90.4 89.8 87.9 90.6 93.5 92.7 94.9 89.3 90.2 95.3 94.8 91.7 90.5 88.9

DESEMPEÑO PRODUCTIVO

CANTIDAD DE CERDAS PARIDAS 88 60 79 72 73 66 85 71 78 97 90 109 99 97 89 82 101 96 95 99 113 79 88 93

PROMEDIO PARTOS MULTIPARAS 55 46 47 48 43 48 44 46 43 48 44 46 66 49 61 47 55 46 47 48 43 48 44 46

TOTAL CERDOS VIVOS 889 605 750 742 800 670 856 700 790 969 908 1060 980 980 896 840 1032 989 970 995 1200 800 965 938

PROMEDIO NACIDOS VIVOS/ CAMADA 10.1 10.1 9.5 10.3 11.0 10.2 10.1 9.9 10.1 10.0 10.1 9.7 9.9 10.1 10.1 10.2 10.2 10.3 10.2 10.1 10.6 10.1 11.0 10.1

PESO PROMEDIO NACIDOS VIVOS 1.3 1.3 1.2 1.3 1.2 1.3 1.2 1.2 1.3 0.9 1.2 1.3 1.2 1.3 1.2 1.2 1.3 0.9 1.1 1.2 0.95 1.2 1.3 1.2

% NACIDOS MUERTOS 5.8 4.2 5.2 6.5 4.7 5.9 6.1 5.7 5.5 5.8 4.2 5.2 6.5 4.7 5.9 6.1 5.7 5.5 5.8 4.2 5.2 6.5 4.7 5.9

% MOMIAS 7.1 7.7 7.8 6.5 8 9.4 9.7 10 8.3 7.1 7.7 7.8 6.5 8 9.4 9.7 10 8.3 7.1 7.7 7.8 6.5 8 9.4

TASA DE PARICION 97.78 63.16 86.81 61.02 62.39 55.93 79.44 75.53 79.59 94.17 80.36 91.60 81.15 88.99 89.90 83.67 89.38 87.27 95.00 94.29 94.17 75.24 86.27 93.00

TASA DE  PARICION AJUSTADA

INTERVALO ENTRE PARTOS 148 147 145 155 152 148 146 148 149 148 147 145 155 152 148 146 148 149 148 147 145 155 152 148

CAMADAS/ HEMBRA SERV/ AÑO 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 2.5 2.5 2.5 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 2.5 2.5 2.5 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 2.5

DESEMPEÑO DE DESTETE

No. DE CAMADA DESTETADA 79 55 69 71 70 65 83 70 76 95 88 107 97 96 88 80 99 95 95 98 111 78 87 92

TOTAL DE CERDOS DESTETADOS 734 544 676 589 654 547 780 631 720 804 829 929 836 832 810 754 952 920 882 925 1110 721 866 870

PROM. CERDOS DESTETADOS POR CERDA 8.3 9.1 8.6 8.2 9.0 8.3 9.2 8.9 9.2 8.3 9.2 8.5 8.4 8.6 9.1 9.2 9.4 9.6 9.3 9.3 9.8 9.1 9.8 9.4

MORTALIDAD PRE-DESTETE (MPD) 155 61 74 153 146 123 76 69 70 165 79 131 144 148 86 86 80 69 88 70 90 79 99 68

PESO PROM. LECHONES DESTETADOS 7.3 7.4 6.6 6.7 6.3 6 5.9 5.4 6.5 7.3 6.8 5.9 6.3 6.9 6.1 5.9 5.7 6.5 7.1 7 7.3 7.4 6.6 6.7

EDAD PROMEDIO AL DESTETE 28.5 27.8 24.1 25.7 23.3 22.7 21.4 20.3 24.2 21.4 20.3 24.2 25.2 26 23 28.5 27 27.8 24.1 25.7 23.3 22.7 21.4 20.3

PESO PROM. AJUST 28 D/CAMADA 7.3 7.3 7.2 7.3 7.2 7.3 7.2 7.2 7.3 6.9 7.2 7.3 7.2 7.3 7.2 7.2 7.3 6.9 7.1 7.2 6.95 7.2 7.3 7.2

CERDOS DEST/HEMBRA SERV/AÑO 21.1 20.8 20.9 21.9 22.3 22.8 24.6 24 22.3 21.1 20.8 20.9 21.9 22.3 22.8 24.6 24 22.3 21.1 20.8 20.9 21.9 22.3 22.8

CERDOS DEST/VIDA HEMBRA 84 83 31 83 47 89 98 94 89 84 83 31 83 47 89 98 94 89 84 83 31 83 47 89

POBLACION

INVENTARIO FINAL HEMBRAS 1664 1667 1648 1644 1649 1664 1666 1672 1664 1667 1648 1644 1649 1664 1666 1664 1667 1648 1644 1649 1664 1666 1664 1667

No. PARTOS / DÍA 12.57 8.57 11.29 10.29 10.43 9.43 12.14 10.14 11.14 13.86 12.86 15.57 14.14 13.86 12.71 11.71 14.43 13.71 13.57 14.14 16.14 11.29 12.57 13.29

INVENT. PROMEDIO DE HEMBRAS 1652 1652 1636 1625 1630 1642 1650 1654 1651 1654 1639 1637 1636 1651 1652 1653 1656 1639 1634 1633 1652 1650 1644 1645

INV. PROM. PRIM. DE REEMPLAZOS 12 15 12 19 19 22 16 18 13 13 9 7 13 13 14 11 11 9 10 16 12 16 20 22

PRIMERIZAS ENTRADAS 10 13 10 15 19 22 16 16 10 11 9 7 12 11 14 10 8 9 10 13 10 15 19 22

CERDAD Y PRIMERIZAS DESECHADAS 10 13 10 15 19 22 16 16 10 11 9 7 12 11 14 10 8 9 10 13 10 15 19 22

MUERTES CERDAS Y PRIMERIZAS 2 2 2 4 0 0 0 2 3 2 0 0 1 2 0 1 3 0 0 3 2 1 1 0

INVENTARIO FINAL SEMENTALES 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 55 55

PROPORCION CERDA-SEMENTALES 30.81 30.87 30.52 30.44 30.54 30.81 30.85 30.96 30.81 30.87 30.52 32.24 32.33 32.63 32.67 32.63 32.69 32.31 32.24 32.33 32.63 32.67 30.25 30.31

TASA DE REEMPLAZO (ACUMULADO) 20.12 26.12 20.12 30.24 38.00 44.00 32.00 32.12 20.18 22.12 18.00 14.00 24.06 22.12 28.00 20.06 16.18 18.00 20.00 26.18 20.12 30.06 38.06 44.00

TASA DE DESECHO 10.12 13.12 10.12 15.24 19.00 22.00 16.00 16.12 10.18 11.12 9.00 7.00 12.06 11.12 14.00 10.06 8.18 9.00 10.00 13.18 10.12 15.06 19.06 22.00

TASA DE MORTALIDAD 0.12 10.24 13.24 10.36 15.24 19.00 22.00 16.12 16.30 10.30 11.12 9.00 7.06 12.18 11.12 14.06 10.24 8.18 9.00 10.18 13.30 10.18 15.12 19.06

DIAS CERDAS NO PROD.PROM 35.7 36.6 36.7 37.4 35.3 30.8 28.5 23.3 35.7 36.6 36.7 37.4 35.3 30.8 28.5 23.3 35.7 36.6 36.7 37.4 35.3 30.8 28.5 23.3

PROM. DNP/ PARTO REGISTRADO 17.7 16 13.2 13.6 12.1 11.1 9 8.6 12 14.3 10.3 11 12 16 13.2 13.6 12.1 11.1 9 8.6 12 17.7 16 13.2

PERIODO 6PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5

Semana 25 Semana 26 Semana 27 Semana 28 Semana 29 Semana 30 Semana 31 Semana 32 Semana 33 Semana 34 Semana 35 Semana 36 Semana 37 Semana 38 Semana 39 Semana 40 Semana 41 Semana 42 Semana 43 Semana 44 Semana 45 Semana 46 Semana 47 Semana 48 Semana 49 Semana 50 Semana 51 Semana 52

01/03/22 08/03/22 15/03/22 22/03/22 29/03/22 05/04/22 12/04/22 19/04/22 26/04/22 03/05/22 10/05/22 17/05/22 24/05/22 31/05/22 07/06/22 14/06/22 21/06/22 28/06/22 05/07/22 12/07/22 19/07/22 26/07/22 02/08/22 09/08/22 16/08/22 23/08/22 30/08/22 06/09/22

07/03/22 14/03/22 21/03/22 28/03/22 04/04/22 11/04/22 18/04/22 25/04/22 02/05/22 09/05/22 16/05/22 23/05/22 30/05/22 06/06/22 13/06/22 20/06/22 27/06/22 04/07/22 11/07/22 18/07/22 25/07/22 01/08/22 08/08/22 15/08/22 22/08/22 29/08/22 05/09/22 12/09/22

DESEMPEÑO 

108 128 119 95 98 121 106 99 119 122 100 95 120 115 107 100 105 105 110 120 110 115 100 100 95 105 105 100 107.1 101

2 19 22 7 16 16 13 12 15 11 2 9 3 13 7 4 14 8 7 12 6 6 5 9 6 3 5 3 13 20

1.9 14.8 18.5 7.4 16.3 13.2 12.3 12.1 12.6 9.0 2.0 9.5 2.5 11.3 6.5 4.0 13.3 7.6 6.4 10.0 5.5 5.2 5.0 9.0 6.3 2.9 4.8 3.0 12.4 20%

7 5.9 6.3 6.9 5.5 5.9 6 6.8 5.3 4.5 4.7 4.4 5.5 4.3 5 4.5 4.8 6.4 6.2 7 5.9 6.3 6.9 5.5 5.9 6 6.8 5 5.7 7 Días

95.8 97 98.3 97.7 94.2 96 98.7 97.2 97.5 99.6 90.4 89.8 87.9 90.6 93.5 92.7 94.9 89.3 90.2 95.3 94.8 91.7 90.5 96.6 97 90.4 89.9 98.2 94.0 95%

106 109 97 88 82 105 93 87 104 111 98 86 117 102 100 96 91 97 103 108 104 109 95 91 89 102 100 97 93.6 81

66 49 61 47 50 62 48 52 55 46 47 48 43 48 44 46 60 55 59 49 55 46 47 48 43 48 44 46 49.4 70%

1021 1097 989 897 843 1032 950 889 1042 1023 998 876 1200 1098 1042 973 940 981 1044 1045 1040 1058 969 940 905 1038 1049 983 947.8 810

9.6 10.1 10.2 10.2 10.3 9.8 10.2 10.2 10.0 9.2 10.2 10.2 10.3 10.8 10.4 10.1 10.3 10.1 10.1 9.7 10.0 9.7 10.2 10.3 10.2 10.2 10.5 10.1 10.1 10

1.2 1.3 0.9 1.1 1.2 0.95 1.2 1.3 1.2 1.2 1.3 0.9 1.1 1.2 0.95 1.2 1.3 1.2 1.2 1.3 0.9 1.1 1.2 0.95 1.05 1.2 1.1 0.95 1.16 1.4

6.1 5.7 5.5 5.8 4.2 5.2 6.5 4.7 5.9 6.1 5.7 5.5 5.8 4.2 5.2 6.5 4.7 5.9 6.1 5.7 5.5 5.8 4.2 5.2 6.5 4.7 5.9 6.1 5.5 1%

9.7 10 8.3 7.1 7.7 7.8 6.5 8 9.4 9.7 10 8.3 7.1 7.7 7.8 6.5 8 9.4 9.7 10 8.3 7.1 7.7 7.8 6.5 8 9.4 9.7 8.2 2%

98.15 85.16 81.51 92.63 83.67 86.78 87.74 87.88 87.39 90.98 98.00 90.53 97.50 88.70 93.46 96.00 86.67 92.38 93.64 90.00 94.55 94.78 95.00 91.00 93.68 97.14 95.24 97.00 87.56 80%

86.5%

146 148 149 148 147 145 155 152 148 146 148 149 148 147 145 155 152 148 146 148 149 147 145 155 152 148 146 148 149 146

2.5 2.5 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 2.5 2.5 2.5 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 2.5 2.5 2.5 2.4 2.3 2.3 2.4 2.5

104 107 96 86 80 103 92 87 103 110 97 86 116 100 99 96 90 98 102 105 103 107 94 90 89 101 99 97 91.9 81

948 995 859 798 762 934 819 766 963 948 906 767 1107 987 972 887 863 805 977 965 930 948 884 869 822 928 949 809 847.7 882

8.9 9.1 8.9 9.1 9.3 8.9 8.8 8.8 9.3 8.5 9.2 8.9 9.5 9.7 9.7 9.2 9.5 8.3 9.5 8.9 8.9 8.7 9.3 9.5 9.2 9.1 9.5 8.3 9.0 9

73 102 130 99 81 98 131 123 79 75 92 109 93 111 70 86 77 176 67 80 110 110 85 71 83 110 100 174 100.1 66

6.3 6 5.9 5.4 6.5 7.3 6.8 5.9 6.3 6.9 6.1 5.9 5.7 6.5 7.1 6 5.9 5.4 6.5 7.3 6.8 5.9 6.3 6.9 6.1 5.9 5.7 6.5 6.4 7 K

24.2 21.4 20.3 24.2 25.2 26 23 28.5 28.5 27.8 24.1 25.7 23.3 22.7 21.4 20.3 24.2 25.2 26 23 28.5 27.8 24.1 25.7 23.3 22.7 21.4 20.3 24.2 28 Días

7.2 7.3 6.9 7.1 7.2 6.95 7.2 7.3 7.2 7.2 7.3 6.9 7.1 7.2 6.95 7.2 7.3 7.2 7.2 7.3 6.9 7.1 7.2 6.95 7.05 7.2 7.1 6.95 7.2 7.5 K

24.6 24 22.3 21.1 20.8 20.9 21.9 22.3 22.8 24.6 24 22.3 21.1 20.8 20.9 21.9 22.3 22.8 24.6 24 22.3 20.8 20.9 21.9 22.3 22.8 24.6 24 22.3 29

98 94 89 84 83 31 83 47 89 98 94 89 84 83 31 83 47 89 98 94 89 89 98 94 89 83 31 83 78.0 145

1648 1644 1649 1664 1666 1664 1667 1648 1644 1649 1664 1666 1664 1667 1648 1644 1649 1664 1666 1664 1667 1648 1644 1649 1664 1666 1670 1672 1658.23 1672

15.14 15.57 13.86 12.57 11.71 15.00 13.29 12.43 14.86 15.86 14.00 12.29 16.71 14.57 14.29 13.71 13.00 13.86 14.71 15.43 14.86 15.57 13.57 13.00 12.71 14.57 14.29 13.86 13.37 11.9

1632 1627 1637 1652 1655 1652 1654 1637 1630 1638 1654 1655 1653 1653 1638 1629 1630 1642 1649 1646 1655 1635 1634 1641 1652 1658 1660 1661 1644.73 1672

16 17 12 12 11 12 13 11 14 11 10 11 11 14 10 15 19 22 17 18 12 13 10 8 12 8 10 11 14 11

16 16 10 11 9 7 12 11 14 10 8 9 10 13 10 15 19 22 16 16 10 11 9 7 12 8 9 10 12.3 9.5

16 16 10 11 9 7 12 11 14 10 8 9 10 13 10 15 19 22 16 16 10 11 9 7 12 8 9 10 12.3 9.5

0 1 2 1 2 5 1 0 0 1 2 2 1 1 0 0 0 0 1 2 2 2 1 1 0 0 1 1 1.2 0.5

55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 53.9 84

29.96 29.89 29.98 30.25 30.29 30.25 30.31 29.96 29.89 29.98 30.25 30.29 30.25 30.31 29.96 29.89 29.98 30.25 30.29 30.25 30.31 29.96 29.89 29.98 30.25 30.29 30.36 30.40 30.8 20

32.00 32.06 20.12 22.06 18.12 14.30 24.06 22.00 28.00 20.06 16.12 18.12 20.06 26.06 20.00 30.00 38.00 44.00 32.06 32.12 20.12 22.12 18.06 14.06 24.00 16.00 18.06 20.06 24.7 33%

16.00 16.06 10.12 11.06 9.12 7.30 12.06 11.00 14.00 10.06 8.12 9.12 10.06 13.06 10.00 15.00 19.00 22.00 16.06 16.12 10.12 11.12 9.06 7.06 12.00 8.00 9.06 10.06 12.4 4.2%

22.00 16.06 16.18 10.18 11.18 9.42 7.36 12.06 11.00 14.06 10.18 8.24 9.18 10.12 13.06 10.00 15.00 19.00 22.06 16.18 16.24 10.24 11.18 9.12 7.06 12.00 8.06 9.12 12.3 2%

35.7 36.6 36.7 37.4 35.3 30.8 28.5 23.3 35.7 36.6 36.7 37.4 35.3 30.8 28.5 23.3 35.7 36.6 36.7 37.4 35.3 30.8 28.5 23.3 26.7 34.9 29.2 30.2 32.8 24

13.6 12.1 11.1 9 8.6 12 14.3 10.3 11 12 16 13.2 13.6 12.1 11.1 9 8.6 12 12 14.3 10.3 11 12 16 13.2 13.6 12.1 11.1 12.3 12

DESEMPEÑO 

PROYECTADO

PERIODO 13PERIODO 7 PERIODO 8 PERIODO 9 PERIODO 10 PERIODO 11 PERIODO 12

Periodo (de 4 semanas  C/U) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Cerdas que entran al sistema 334.4 334.4 334.4 334.4 334.4 --- --- --- --- --- --- --- ---

No. Hembras dentro del sistema 334.4 668.8 1003.2 1337.6 1672 1672 1672 1672 1672 1672 1672 1672 1672

No. Verracos 83.6 83.6 83.6 83.6 83.6 83.6 83.6 83.6 83.6 83.6 83.6 83.6 83.6

No. Servicios 401.3 401.3 401.3 401.3 401.3 401.3 401.3 401.3 401.3 401.3 401.3 401.3 401.3

No. Partos 321 321 321 321 321 321 321 321 321

Edad de cerdos por semanas:

0-4 % Mortalidad --- --- --- 3210.2 3210.2 3210.2 3210.2 3210.2 3210.2 3210.2 3210.2 3210.2

4--8 12.3 --- --- --- --- 2815.4 2815.4 2815.4 2815.4 2815.4 2815.4 2815.4 2815.4

8--12 3 --- --- --- --- --- 2731 2731 2731 2731 2731 2731 2731

12--16 1 --- --- --- --- --- --- 2704 2704 2704 2704 2704 2704

16-20 0.5 --- --- --- --- --- --- --- 2690 2690 2690 2690 2690

20-24 0.5 --- --- --- --- --- --- --- --- 2677 2677 2677 2677

24-26 0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2677 2677 2677
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Cuadro 4. Parámetros de crecimiento, consumo de alimento y conversión alimenticia de la granja de estudio 

 
       Fuente: Elaboración propia estimada con base en el control de desempeño de la granja de estudio. 

 

 
                         Cuadro 5. Parámetros de consumo de alimento de la granja de estudio 

 
Fuente: Elaboración propia estimada con base en el control de desempeño de la granja de estudio. 

 

 

                 Cuadro 6. Indicadores de producción de la granja de estudio  

Indicador Valor establecido 

Días no productivos 32.8 

Tiempo de la lactancia 21 

Partos/cerda/año 2.4 

No. de lechones/cerda/año 24.2 

No. de lechones nacidos vivos 10.4 

Lechones destetados/camada 9.2 

Lechones destetados/cerda/año 22.3 

Peso de los cerdos vendidos estimado 106 

                 Fuente: Elaboración propia con base en control de desempeño. 

 

 

RESULTADOS  

NÚMERO DE PARTOS POR HEMBRA POR AÑO: 
Esta es una variable influenciada por los días no productivos (32.8) y la tasa de fertilidad (87.5 %), y éstos a su vez 

dependen en gran medida del número de parto, duración del periodo de lactancia (21 días), nutrición y medio ambiente. 

Hembras con una tasa de parición baja (10.4 lechones nacidos vivos) (Cuadro 6), especialmente primíparas, tienen un 

intervalo destete estro más largo comparadas con hembras multíparas. La duración del periodo de lactancia esta 

inversamente correlacionada con el intervalo destete estro (por cada 7 días de reducción en la duración del periodo de 

lactancia, el intervalo destete estro se incrementará en 1 día). Sin embargo, una mejora en la calidad del alimento 

suministrado, un adecuado nivel de consumo de alimento y un medio ambiente adecuado, así como también una buena 

condición corporal al momento del parto pueden en parte reducir los efectos negativos de un destete más temprano. 

Un nivel nutricional adecuado es crucial en el proceso de retorno al estro después de la lactancia. Por ejemplo; las 

hembras lactantes que enfrentan un balance energético negativo severo (mayor pérdida de peso) tendrán un retorno al 

estro más prolongado, independientemente de los otros factores. La tasa de parición y la detección de preñez son los 

factores más dominantes que determinan el intervalo entre servicios. Tasas de parición inferiores al 85% sugieren un 
problema con el programa de servicios o mantenimiento de la preñes, existen diferentes técnicas para la detección de 
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estros, principalmente el uso de ultrasonido y machos celadores. Dentro de éstas, el macho celador ha demostrado ser 

la técnica más efectiva (> 95% de precisión) (Rojo, 2019). 

CERDOS VENDIDOS POR HEMBRA POR PARTO: 

Independientemente del éxito reproductivo (número de partos por hembra por año 2.4), esta variable está influenciada 

por el número de lechones nacidos, nacidos vivos, destetados y comercializados como cerdos de abasto. De esta forma, 

si queremos incrementar esta variable y reducir las pérdidas potenciales, debemos de procurar un estado sanitario alto. 

Un incremento en la ovulación o la tasa de fertilidad. Disminuir la pérdida embrionaria y conocer todos y cada uno de 

los factores que están influyendo. En general los factores que más afectan en el desempeño de la hembra son los 
siguientes: 

1. Estado sanitario: impacto directo en mortalidad y crecimiento del cerdo. 

2. Tasa de ovulación: influenciada altamente por la estimulación hormonal, la selección y calidad de la hembra de 

reemplazo, alimentación especializada, condición corporal y nutrición. 

3. Tasa de fertilidad: calidad del semen, técnica de inseminación, personal bien entrenado. 

4. Sobrevivencia embrionaria: Nivel de alimentación posterior a la inseminación (2 kg máximo en los primeros días), 

vitaminas, minerales, minimizar el estrés durante los primeros 3 días post-inseminación. 

5. Cerdos nacidos (número y peso): reducir nacidos muertos, condición corporal de la hembra, alojamiento, nutrición 

de la hembra. 

6. Destetados (número y peso): mortalidad pre-destete, producción de leche, nutrición de la hembra, estatus sanitario, 

alimentación suplementaria para los lechones (Rojo, 2019). 
PESO AL SACRIFICIO: 

Uno de los factores más relevantes en el logro de 3 toneladas de carne de cerdo por hembra por año es el peso a 

sacrificio. Tal y como se puede analizar en el cuadro 7, aun cuando los valores de destetados por hembra por año sean 

adecuados, si el peso a sacrificio no se incrementa, será más difícil lograr la meta de 3 toneladas. Por ejemplo: para 

lograr un mínimo de producción de 3 toneladas por cerda por año con un peso de sacrificio de 100 kg necesitaríamos 

que las cerdas estuvieran produciendo 30 cerdos al año, y por el otro lado si el peso de sacrificio es de 125 kg la 

cantidad de cerdos producidos por hembra por año deberá de ser de 24 cerdos (Cuadro 7). La media nacional de cerdos 

comercializados por hembra por año es de alrededor de 22 cerdos, por lo tanto, aun cuando vendiéramos cerdos de 135 

kg de peso no sería posible alcanzar la meta (Rojo, 2019). 

En la granja de estudio; los partos por hembra por año 2.4, cerdos vendidos por hembra por parto 22.3, el promedio 

del peso estimado de sacrificio es de 106 kg (22.3 x 106 = 2,363.80 kg por cerda) 
 

       Cuadro 7. kg de cerdo producidos por hembra por año, número de animales vendidos y el peso de sacrificio  

 
        Fuente: Elaboración propia con base en (Rojo, 2019). 

 

CONCLUSIONES 

La granja de estudio para lograr el reto de producir 3,000 kg de carne de cerdo por hembra por año en las condiciones 

en que se encuentra actualmente requiere de llevar los cerdos finalizado a un peso de 131 kg o aumentar un cerdo mas 

a la venta de 23 cerdos a 24 cerdos. 
Los componentes que influyen para lograr los 3,000/Kg/Hembra/Año, fundamentalmente existen dos factores que 

intervienen de manera importante en la cantidad de Kg por hembra al año: Primero el número de cerdos producidos y 

segundo el peso de los cerdos vendidos. Ambos elementos están relacionados estrechamente para lograr la cantidad de 

Kg por hembra al año. 
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El sitio uno primeramente es donde obtenemos el número de lechones producidos por la hembra, segundo el número 

de lechones destetados por hembra y a partir de aquí la salud, la nutrición y las buenas prácticas zootécnicas 

determinarán el número de cerdos al mercado, y por supuesto el peso de éstos para alcanzar los 3,000 kg/hembra/año.  

Con base a los resultados de la granja de estudio, en el sitio uno es rentable para alcanzar el objetivo de los 

3,000/Kg/Hembra/Año. Considerando que la diferencia es de 636.20 kg/Hembra/Año. Sin embargo, su periodo de 

lactancia, la mortalidad y sus días no productivos deberán ser mejorados, de esta manera seguramente se verán 

beneficiados en la calidad del lechón destetado, para alcanzar dicho parámetro.  
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RESUMEN
Google Analytics es una plataforma gratuita que recopila datos de sitios web y aplicaciones para generar informes
con estadísticas empresariales. Esta herramienta de análisis y seguimiento web facilita la comprensión de los clientes
y permite tomar acciones para optimizar el sitio web, crear listas de remarketing personalizadas, entre otras
funciones. SHAP (SHapley Additive exPlanations) es un método de explicación muy utilizado para redes neuronales
profundas que proporciona información sobre la contribución de cada característica de entrada a una predicción
determinada. En este trabajo se propone utilizar SHAP para analizar los diferentes indicadores proporcionados por
Google Analytics.

INTRODUCCIÓN
El análisis de las métricas de las páginas web es fundamental para prever las ventas, ya que proporciona una visión
detallada del comportamiento de los usuarios y permite optimizar la experiencia en el sitio. Evaluar métricas como la
tasa de rebote, el tiempo de permanencia en el sitio y las páginas vistas por sesión ofrece información valiosa sobre
cómo los visitantes interactúan con el sitio, permitiendo identificar problemas potenciales en la usabilidad o en la
relevancia del contenido. Estos datos son esenciales para mejorar la experiencia del usuario, lo que puede conducir a
un aumento en las conversiones y, por consiguiente, en las ventas (Sterne, 2010).

Además, el análisis de métricas permite segmentar a los visitantes en grupos basados en su comportamiento, lo que
facilita la personalización de las estrategias de marketing y el contenido del sitio para adaptarse mejor a diferentes
audiencias. Esta personalización puede aumentar la efectividad de las campañas de marketing y mejorar las tasas de
conversión. También facilita la evaluación del impacto de las campañas de marketing, revelando qué estrategias
generan tráfico y ventas, y permitiendo ajustes basados en datos precisos. En resumen, el análisis de métricas no solo
optimiza el rendimiento del sitio web y las estrategias de marketing, sino que también ofrece una base sólida para la
planificación y evaluación del retorno de inversión, contribuyendo a una toma de decisiones más informada y
efectiva (Chaffey & Smith, 2022).

En este trabajo de investigación se propone la integración de SHAP (SHapley Additive exPlanations) con datos de
Google Analytics para obtener una comprensión detallada de cómo las métricas de páginas vistas por sesión, el
tiempo en la página y la tasa de rebote afectan las ventas de una página web. Pues, al descomponer las predicciones
del modelo en contribuciones específicas de cada característica, SHAP permite identificar patrones y tendencias que
pueden no ser evidentes con métodos de análisis convencionales. Esta caracterítica facilita la optimización de
estrategias de marketing y mejoras al rendimiento del sitio web al permitir decisiones más informadas y ajustes
adaptativos basados en una evaluación continua del impacto de cada característica en las ventas.

GOOGLE ANALYTICS
Google Analytics es una herramienta gratuita desarrollada por Google que proporciona a los administradores de
sitios web y aplicaciones una plataforma robusta para la recopilación, análisis y reporte de datos sobre el
comportamiento de los usuarios. Esta herramienta es fundamental para entender cómo los visitantes interactúan con
un sitio web o una aplicación, permitiendo a los usuarios tomar decisiones basadas en datos para mejorar el
rendimiento y la eficacia de sus plataformas digitales (Google, s.f.c).

Características Principales
Google Analytics cuenta con diversas características que lo vuelven una plataforma muy interesante (Google, s.f.c):

1. Recopilación de Datos: Google Analytics captura una amplia gama de métricas relacionadas con el tráfico
del sitio web. Esto incluye el número total de visitantes, el tiempo promedio que los usuarios pasan en el
sitio, el número de páginas vistas por sesión, la tasa de rebote y las fuentes de tráfico (como motores de
búsqueda, redes sociales o tráfico directo). Estos datos permiten una visión detallada del comportamiento
del usuario y del rendimiento general del sitio.

2. Segmentación de Usuarios: La plataforma ofrece la capacidad de segmentar a los usuarios en grupos
específicos basados en diversas características, como ubicación geográfica, tipo de dispositivo utilizado, o
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comportamiento en el sitio web. Esta segmentación permite a los analistas comprender mejor las
necesidades y preferencias de diferentes grupos de usuarios, facilitando la creación de estrategias más
dirigidas y efectivas.

3. Informes Personalizados: Google Analytics proporciona una variedad de informes y paneles
personalizables que permiten a los usuarios examinar métricas clave y analizar tendencias. Los informes
pueden ser adaptados para centrarse en áreas específicas de interés, como el rendimiento de las campañas de
marketing, el comportamiento de navegación de los usuarios o la conversión de objetivos.

4. Análisis de Conversiones: La herramienta facilita el seguimiento y análisis de conversiones, que son
acciones valiosas realizadas por los usuarios, tales como completar formularios, realizar compras, o
suscribirse a boletines. Esto ayuda a evaluar la eficacia de las estrategias de conversión y a identificar áreas
para mejorar la tasa de conversión.

5. Integración con Herramientas de Google: Google Analytics se integra de manera fluida con otras
herramientas de Google, como Google Ads. Esta integración permite a los usuarios evaluar el rendimiento
de las campañas publicitarias en términos de retorno de inversión (ROI) y ajustar las estrategias
publicitarias en función de datos precisos sobre el comportamiento del usuario y el tráfico generado.

6. Visualización de Datos: La plataforma ofrece diversas herramientas para la visualización de datos,
incluyendo gráficos y tablas que facilitan la interpretación y el análisis de la información. Esto ayuda a
identificar patrones, tendencias y anomalías en el comportamiento de los usuarios, permitiendo a los
administradores tomar decisiones basadas en datos concretos.

Aplicaciones
Google Analytics es una herramienta esencial para cualquier estrategia de análisis digital, ofreciendo una
comprensión detallada y cuantitativa del comportamiento del usuario, dentro de estas aplicaciones se
encuentran(McGuirk, 2023):

● Optimización del Sitio Web: Permite identificar áreas de mejora en la experiencia del usuario y el diseño
del sitio web para aumentar la retención y la conversión.

● Estrategia de Marketing: Proporciona datos sobre la efectividad de las campañas de marketing y el
comportamiento de los visitantes para ajustar estrategias y tácticas.

● Análisis del Comportamiento del Usuario: Ofrece información sobre cómo los usuarios navegan por el
sitio, qué contenido es más atractivo, y cómo interactúan con el sitio.

Su capacidad para integrar datos, proporcionar informes personalizados y ofrecer una visión clara a través de la
visualización de datos hace que sea una herramienta valiosa para la toma de decisiones informadas y la mejora
continua de la efectividad del sitio web y las estrategias de marketing.

MODELO SHAP (SHapley Additive exPlanations)
SHapley Additive exPlanations (SHAP) es una técnica diseñada para interpretar las predicciones de modelos de
aprendizaje automático, fundamentada en la teoría de los valores de Shapley. Esta técnica descompone la predicción
de un modelo en contribuciones individuales de cada característica, conocidas como valores SHAP, las cuales
reflejan la importancia de cada característica en la predicción final. Los valores SHAP se derivan de la teoría de
juegos, ofreciendo una solución justa para asignar las ganancias de una coalición a sus jugadores.

El proceso de cálculo de los valores SHAP involucra (Lundberg, 2018):
1. Modelo de referencia: Comparación de cada predicción con un modelo de referencia, como la media de las
predicciones.
2. Combinaciones de características: Evaluación de todas las posibles combinaciones de características para
determinar la contribución de cada una.
3. Contribución marginal: Cálculo del cambio en la predicción cuando una característica se añade al conjunto
considerado.
4. Promedio de contribuciones: Obtención del valor SHAP mediante el promedio de todas las contribuciones
marginales.

Los valores SHAP garantizan interpretaciones coherentes y equitativas, siguiendo un principio de distribución justa.
Esta técnica es ampliamente aplicable a cualquier tipo de modelo de aprendizaje automático, proporcionando una
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herramienta robusta para la interpretación de modelos complejos, esencial en aplicaciones donde la transparencia y la
confianza en las predicciones son cruciales (Lundberg & Lee, 2017).

Fundamento Matemático
El fundamento matemático de SHAP (SHapley Additive exPlanations) se basa en los valores de Shapley,
introducidos por Lloyd Shapley en 1953 dentro de la teoría de juegos (Shapley, 1953). Estos valores proporcionan un
método equitativo para distribuir las ganancias en una coalición, considerando la contribución marginal de cada
jugador. En el contexto de los modelos de aprendizaje automático, los "jugadores" son las características del modelo,
y las "ganancias" son las predicciones del modelo.Considerando un conjunto de características N = {1, 2, …, n} y una
función de valor ℝ que asigna un valor a cada subconjunto de características, el valor de Shapley para una𝑣:  2𝑁 →
característica i∈ N se define como:

donde:

- S es un subconjunto de características que no incluye a la característica \(i\).
- n es el número total de características.
- |S| es el tamaño del subconjunto S.
- v(S) es el valor de la función v para el subconjunto S.
- v(S U {i}) - v(S)) representa la contribución marginal de la característica i cuando se añade al subconjunto S.

Interpretación del modelo matemático
1. Combinaciones de Características: Se consideran todas las combinaciones posibles de características.
2. Contribución Marginal: Para cada combinación S, se calcula la contribución marginal de añadir la característica i a
S.
3. Ponderación: Cada contribución marginal se pondera según la cantidad de maneras en que se puede formar el
conjunto S y la cantidad de maneras en que se puede formar el complemento de S.

Aplicación en Modelos de Aprendizaje Automático
Para aplicar los valores de Shapley a los modelos de aprendizaje automático, la función de valor v(S) se define como
la predicción del modelo entrenado utilizando solo las características en el subconjunto S. Esto implica:

● Entrenar un modelo f en el conjunto completo de características.
● Evaluar \(f\) en subconjuntos de características para obtener v(S).
● Calcular los valores SHAP para cada característica i utilizando la fórmula de los valores de Shapley.ϕ

𝑖
(𝑣)

Propiedades de los Valores de Shapley
A continuación se describen las propiedades de los valores Shapely y sus implicaciones:
1. Eficiencia:La suma de los valores de Shapley de todas las características es igual al valor total de la coalición. Esto
significa que todas las contribuciones de las características explican completamente la predicción del modelo.
2. Simetría: Si dos características contribuyen de manera idéntica a todas las coaliciones posibles, sus valores de
Shapley son iguales
3. Jugador Nulo: Una característica que no contribuye a ninguna coalición tiene un valor de Shapley de cero. Esto
implica que cualquier característica que no afecta la predicción del modelo no recibirá crédito en el valor de Shapley,
asegurando que solo las características relevantes tengan valores asignados
4. Aditividad: Para dos juegos combinados, el valor de Shapley es la suma de los valores de Shapley de los juegos
individuales. Esta propiedad asegura que los valores de Shapley se pueden agregar de manera lineal, facilitando la
interpretación en modelos complejos que pueden descomponerse en componentes más simples.

Estas propiedades aseguran que los valores de Shapley proporcionan una distribución justa y consistente de la
contribución de cada característica a las predicciones del modelo (Bowen & Ungar, 2020). Esto es crucial para la
interpretabilidad y la confiabilidad de los modelos de aprendizaje automático, especialmente en contextos donde la
transparencia y la equidad son esenciales.
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PROPUESTA METODOLÓGICA
En este apartado se presenta una propuesta metodológica para utilizar SHAP (SHapley Additive exPlanations) para
analizar las ventas en una página web mediante las estadísticas de Google Analytics, A continuación, se describe un
proceso detallado:

1. Recopilación de Datos: Los datos se obtienen mediante la API de Google Analytics, incluyendo métricas
como sesiones, tiempo en la página, páginas vistas por sesión, tasa de rebote, fuente/medio de tráfico,
dispositivos utilizados, localización geográfica y conversiones. Además, se debe recopilar los datos de
ventas del sistema de gestión de ventas, que incluyen el número de ventas, ingresos generados, fecha y hora
de las ventas, y detalles de los productos vendidos.

2. Preparación de los Datos: Los datos se deben limpiar y transformar para asegurar consistencia y
adecuación para el análisis. Se deben cuidar los valores nulos, las variables deben ser normalizadas y
escaladas según fuera necesario. Posteriormente, los datos de Google Analytics se deben unir con los datos
de ventas utilizando llaves comunes como la fecha y la hora para crear un conjunto de datos unificado.

3. Entrenamiento del Modelo: Se debe seleccionar un modelo de aprendizaje automático adecuado (por
ejemplo, XGBoost) para predecir las ventas en función de las características disponibles. Los datos se
deberán dividir en conjuntos de entrenamiento y prueba, y se deberá entrenar el modelo en el conjunto de
entrenamiento y evaluar su rendimiento en el conjunto de prueba.

4. Aplicación de SHAP: SHAP se utiliza para calcular los valores de Shapley para las predicciones del
modelo. Los valores SHAP se interpretan a nivel global y local, para ello se utilizan gráficos de resumen y
de dependencia para entender cómo cada característica influye en las predicciones.

5. Análisis Global: Los gráficos de resumen de SHAP identifican las características más influyentes en las
predicciones de ventas. Por ejemplo, las páginas vistas por sesión y la tasa de rebote podrían ser factores
clave en el rendimiento de ventas.

6. Análisis Local: Se pueden examinar ejemplos individuales para comprender mejor las predicciones
específicas. Los gráficos de fuerza SHAP muestran cómo las contribuciones de las características se
combinan para producir una predicción específica.

CONCLUSIONES
La aplicación de SHAP (SHapley Additive exPlanations) junto con datos de Google Analytics ofrece una visión
profunda de los factores que influyen en las ventas de una página web. Al descomponer las predicciones del modelo
en contribuciones específicas de cada característica, SHAP permite determinar con precisión cómo métricas como las
páginas vistas por sesión, el tiempo en la página y la tasa de rebote afectan las ventas. Esta claridad en la
interpretación facilita la identificación de patrones y tendencias que podrían no ser evidentes con métodos de análisis
convencionales. Además, SHAP facilita la optimización de las estrategias de marketing y la mejora del rendimiento
del sitio web. Con una comprensión detallada del impacto de cada característica en las ventas, los especialistas en
marketing pueden tomar decisiones más informadas y ajustar sus estrategias para mejorar la conversión. La
capacidad de SHAP para proporcionar una interpretación transparente y actualizable permite una evaluación
continua y adaptativa, garantizando que las estrategias de marketing se alineen con los objetivos comerciales y
respondan adecuadamente a las variaciones en el comportamiento del usuario.
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RESUMEN
En este trabajo se presenta una propuesta metodológica para el uso de sistemas dinámicos en el modelado
matemático del comportamiento en redes sociales. Se inicia con una introducción a la relevancia de los sistemas
dinámicos en el análisis de interacciones sociales complejas. Posteriormente, se exploran las aplicaciones de estos
sistemas en el modelado de fenómenos como la difusión de información, la formación de opiniones y la resiliencia
de las redes. La propuesta metodológica se detalla en varias fases, desde la identificación de variables hasta la
simulación y análisis de resultados. Finalmente, se destacan las conclusiones y la importancia de esta metodología
para la investigación en ciencias sociales y la gestión de redes.

INTRODUCCIÓN
Analizar el comportamiento de las redes sociales es crucial para comprender las dinámicas sociales modernas. Las
redes sociales reflejan cómo las personas se conectan, interactúan y forman comunidades, lo que permite a los
investigadores entender fenómenos complejos como la formación de opiniones, la difusión de información y la
influencia social. Este análisis ofrece una ventana a la estructura y funcionamiento de las relaciones humanas en un
entorno digital cada vez más interconectado. Además, el estudio de las redes sociales permite identificar tendencias y
patrones emergentes en la sociedad. Esto es valioso no solo para la predicción de futuros desarrollos sociales y
culturales, sino también para el mercado, donde las empresas pueden anticipar las necesidades y comportamientos de
los consumidores. La capacidad de prever estos movimientos puede ser un diferencial significativo para las
organizaciones que buscan mantenerse competitivas (Kietzmann et. al., 2011).

Para las empresas y organizaciones, comprender el comportamiento en las redes sociales es esencial para optimizar
estrategias de comunicación y marketing. Un análisis detallado permite diseñar campañas más efectivas y
personalizadas, maximizando el alcance e impacto de sus mensajes. La interacción constante en estas plataformas
ofrece una rica fuente de datos que, cuando se analiza adecuadamente, puede llevar a mejores decisiones estratégicas.
El análisis de redes sociales también es fundamental para la prevención y manejo de crisis. Detectar señales
tempranas de desinformación o movimientos negativos permite a las organizaciones actuar rápidamente para mitigar
posibles daños. Esta capacidad de respuesta rápida es esencial en un entorno donde la información se propaga a gran
velocidad y puede tener consecuencias significativas en la reputación y operaciones de una entidad (Castells, 2011).

Desde una perspectiva académica, el análisis de redes sociales enriquece la investigación en ciencias sociales.
Proporciona una base empírica para teorías sobre la interacción humana, la cohesión social y la estructura de las
comunidades, facilitando un entendimiento más profundo de los comportamientos colectivos. Esta información es
invaluable para desarrollar políticas públicas que respondan de manera efectiva a las necesidades y comportamientos
de los ciudadanos (Fuchs, 2021).

El estudio de las redes sociales ha evolucionado considerablemente en las últimas décadas, especialmente con el
auge de las plataformas digitales que han permitido un análisis más detallado y dinámico de las interacciones
sociales (Strogatz, 2018). Las redes sociales, caracterizadas por sus nodos (individuos, organizaciones) y enlaces
(relaciones, interacciones), son sistemas complejos que presentan comportamientos dinámicos difíciles de modelar
mediante métodos tradicionales (Barabasi, 2003). En este contexto, los sistemas dinámicos emergen como una
herramienta matemática poderosa para el modelado y análisis de la evolución de estos comportamientos a lo largo
del tiempo .

Los sistemas dinámicos permiten capturar la naturaleza no lineal y a menudo caótica de las interacciones en una red
social, proporcionando una visión más precisa y detallada del comportamiento de la red en diferentes momentos . La
propuesta metodológica presentada se organiza en varias fases clave, comenzando con la identificación de las
variables y relaciones fundamentales que definen el comportamiento en la red social. A partir de esta base, se
procede a la formulación de un modelo dinámico matemático que representa fielmente la evolución de la red. Este
modelo se implementa luego en simulaciones computacionales para explorar diversos escenarios hipotéticos,
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permitiendo a los investigadores prever posibles comportamientos emergentes y puntos críticos dentro de la red. El
proceso culmina con la interpretación de los resultados y su aplicación práctica, seguido de una fase de evaluación y
refinamiento del modelo para asegurar su precisión y relevancia en diferentes contextos.

Finalmente, se destacan las conclusiones del estudio, subrayando la importancia de esta metodología para avanzar en
la investigación en ciencias sociales, donde la comprensión de las dinámicas complejas de las redes es crucial.
También se resalta la utilidad práctica de estos modelos en la gestión efectiva de redes sociales, lo que puede tener
implicaciones significativas en campos como la comunicación, el marketing, y la seguridad cibernética. Este trabajo
contribuye de manera sustancial a la literatura existente, proporcionando una guía sistemática para el uso de sistemas
dinámicos en el análisis de redes sociales y destacando su potencial para ofrecer nuevas perspectivas sobre el
comportamiento social en entornos altamente conectados.

SISTEMAS DINÁMICOS PARA EL MODELADO DE COMPORTAMIENTOS SOCIALES
Los sistemas dinámicos son un campo de las matemáticas que estudia cómo evolucionan los sistemas con el tiempo
bajo la influencia de sus propias leyes internas. En el contexto de las redes sociales, un sistema dinámico puede
describir la evolución de las interacciones entre los nodos de la red a lo largo del tiempo, proporcionando una
representación matemática de cómo estas interacciones cambian y afectan el comportamiento de la red en su
conjunto (Strogatz, 2018).

En una red social, los sistemas dinámicos permiten modelar procesos como la difusión de información, la
propagación de influencias, la formación de opiniones, entre otros. Estos modelos pueden ser construidos utilizando
ecuaciones diferenciales para representar cambios continuos en el tiempo, o modelos en tiempo discreto para
capturar interacciones que ocurren en intervalos específicos. La capacidad de los sistemas dinámicos para capturar la
complejidad de las interacciones sociales es crucial para entender y predecir cómo evoluciona una red social en
respuesta a diferentes estímulos o perturbaciones (Jackson, 2008).

Los modelos dinámicos pueden ser usados para analizar la estabilidad de una red, identificar puntos críticos donde
pequeñas perturbaciones pueden llevar a cambios significativos, y simular escenarios hipotéticos para prever cómo
ciertos cambios en las interacciones sociales podrían afectar el comportamiento global de la red (Strogatz, 2018).
Este enfoque es particularmente útil en el análisis de fenómenos como la polarización de opiniones, la diseminación
de rumores, o la resiliencia de una red frente a ataques o fallos.

APLICACIONES DE LOS SISTEMAS DINÁMICOS PARA EL MODELADO DE COMPORTAMIENTOS
SOCIALES
Los sistemas dinámicos tienen múltiples aplicaciones en el modelado de redes sociales, cada una de las cuales ofrece
perspectivas valiosas para la comprensión de diferentes aspectos del comportamiento social. Algunas de las
aplicaciones más destacadas incluyen (Kempe et. al., 2003; Newman, 2010):

Difusión de información: Los sistemas dinámicos son herramientas fundamentales para modelar cómo la
información se propaga a través de una red social, permitiendo un análisis profundo de los mecanismos subyacentes
que facilitan o inhiben esta difusión. Al aplicar modelos matemáticos, es posible identificar nodos específicos dentro
de la red que actúan como influenciadores clave, es decir, individuos o entidades que tienen un impacto significativo
en la diseminación de información. Estos influenciadores pueden ser puntos críticos para maximizar la eficacia de
campañas informativas o publicitarias. Asimismo, los modelos pueden revelar la existencia de cuellos de botella, que
son puntos dentro de la red donde la información se ralentiza o se bloquea, impidiendo su alcance total. Al
comprender estas dinámicas, se pueden diseñar estrategias más efectivas para optimizar la velocidad y el alcance de
la difusión de información, o, en casos donde sea necesario, implementar tácticas para limitar la propagación de
información no deseada, como en la gestión de crisis o la prevención de la desinformación.

Formación de opiniones: Mediante el uso de sistemas dinámicos, los investigadores pueden modelar de manera
precisa la formación y evolución de opiniones dentro de una red social. Este enfoque permite capturar la complejidad
de las interacciones entre individuos que poseen diferentes perspectivas, y cómo estas interacciones pueden conducir
a la convergencia de opiniones hacia un consenso, o a la divergencia, resultando en la polarización dentro de la red.
Modelar la formación de opiniones es especialmente relevante en contextos como la política, donde la polarización
puede influir significativamente en los resultados electorales y en la cohesión social, o en el marketing, donde

1697



comprender cómo se forman y evolucionan las preferencias de los consumidores puede ser crucial para el éxito de
una campaña publicitaria. Además, este tipo de modelado puede identificar factores que potencian la resistencia al
cambio de opinión, lo que es útil para diseñar estrategias de persuasión o campañas de concienciación más efectivas.

Estabilidad y resiliencia de redes: Los sistemas dinámicos también son herramientas poderosas para analizar la
estabilidad de una red social frente a diversas perturbaciones, tales como cambios en la estructura de la red o la
eliminación de nodos clave. Este tipo de análisis es fundamental para identificar estructuras dentro de la red que son
vulnerables, así como aquellas que son robustas y capaces de resistir perturbaciones externas. La estabilidad y
resiliencia de una red social son características críticas, especialmente en contextos donde la red está expuesta a
amenazas como ataques cibernéticos, fallos en la infraestructura, o campañas de desinformación. Al entender cómo
la estructura de una red influye en su capacidad para resistir y recuperarse de estos cambios, es posible diseñar redes
más seguras y estables. Por ejemplo, en el diseño de redes de comunicación o en la planificación de infraestructuras
críticas, este tipo de análisis puede ser la diferencia entre la vulnerabilidad y la resiliencia frente a crisis.

Simulación de comportamientos emergentes: Los sistemas dinámicos facilitan la simulación de escenarios
hipotéticos dentro de redes sociales, lo que permite a los investigadores explorar cómo pequeños cambios en las
interacciones entre nodos o en la estructura de la red pueden dar lugar a comportamientos colectivos completamente
nuevos. Estas simulaciones son invaluables para entender fenómenos sociales complejos como la emergencia de
normas sociales, donde reglas informales pueden surgir espontáneamente dentro de una comunidad, o movimientos
de protesta, donde la insatisfacción individual puede escalar hasta convertirse en una acción colectiva organizada.
Asimismo, las simulaciones pueden ayudar a predecir la adopción de nuevas tecnologías o innovaciones dentro de
una red, identificando patrones que facilitan o dificultan la difusión de estas novedades. Esta capacidad de prever
comportamientos emergentes es crucial para anticiparse a cambios sociales significativos y para diseñar estrategias
que aprovechen o mitiguen estos efectos.

PROPUESTA METODOLÓGICA
Para aplicar sistemas dinámicos en el modelado de redes sociales como Facebook e Instagram, es esencial identificar
y definir las variables clave que influyen en el comportamiento de los usuarios en estas plataformas. Estas variables
son fundamentales para construir un modelo matemático que refleje con precisión la dinámica de la red social. Aquí
se presentan algunas de las variables que pueden ser utilizadas:

1. Influencia: La capacidad de un usuario para afectar las opiniones, decisiones o comportamientos de otros
usuarios dentro de la red.
Medición en Facebook/Instagram: Número de seguidores, cantidad de interacciones (likes, shares,
comments), y la frecuencia con la que sus publicaciones son compartidas por otros usuarios.

2. Confianza: La percepción de credibilidad y confiabilidad que los usuarios tienen entre sí, influenciando la
receptividad a la información compartida.
Medición en Facebook/Instagram: Relación de amistad o seguimiento, historial de interacciones positivas, y
la consistencia de las publicaciones con la identidad del usuario.

3. Comunicación: La cantidad y calidad de las interacciones entre usuarios, incluyendo mensajes directos,
comentarios y menciones.
Medición en Facebook/Instagram: Número de mensajes directos, comentarios en publicaciones, frecuencia
de menciones, y participación en grupos o eventos.

4. Conectividad: La estructura de las conexiones entre los usuarios dentro de la red, que determina cómo se
difunde la información.
Medición en Facebook/Instagram: Número de amigos o seguidores, cantidad de conexiones mutuas (amigos
en común), y la densidad de la red social (cuántos amigos de un usuario también son amigos entre sí).

5. Compromiso (Engagement): El nivel de participación activa de los usuarios con el contenido y otros
usuarios en la red social.
Medición en Facebook/Instagram: Tasa de engagement (likes, comments, shares por post), tiempo de
permanencia en la plataforma, y la frecuencia de publicación.

6. Viralidad: La rapidez y el alcance con el que una publicación se propaga a través de la red.
Medición en Facebook/Instagram: Número de veces que una publicación ha sido compartida, tasa de
crecimiento de visualizaciones, y la propagación de contenido a través de hashtags.

7. Sentimiento: La actitud o emoción expresada en las publicaciones o comentarios, que puede influir en la
respuesta de otros usuarios.

1698



Medición en Facebook/Instagram: Análisis de texto para detectar tono positivo, negativo o neutro en los
comentarios y publicaciones.

8. Autoridad: La medida en que un usuario es percibido como experto o líder en un tema específico.
Medición en Facebook/Instagram: Número de seguidores relevantes en un nicho, cantidad de veces que es
citado o mencionado por otros usuarios influyentes, y el impacto de sus publicaciones.

9. Resiliencia de la Red: La capacidad de la red para mantener su funcionalidad ante perturbaciones o la
pérdida de nodos clave.
Medición en Facebook/Instagram: Análisis de la conectividad después de la eliminación de cuentas o la
introducción de cambios en la plataforma, y la velocidad con la que se restablecen las conexiones.

Estas variables pueden ser usadas para formular modelos dinámicos que representen la complejidad y el
comportamiento de las redes sociales en Facebook e Instagram. A través de su integración en ecuaciones
matemáticas, es posible simular y analizar cómo se difunde la información, cómo se forman y evolucionan las
opiniones, y cómo se mantiene la estabilidad de la red ante diferentes escenarios. Esto permite no solo entender el
comportamiento actual de las redes, sino también prever su evolución y diseñar estrategias para optimizar la gestión
y el uso de estas plataformas.

La propuesta metodológica para el uso de sistemas dinámicos en el modelado de redes sociales considerando las
variables anteriores se estructura en varias fases, cada una de las cuales se centra en un aspecto clave del proceso de
modelado y análisis:

Fase 1: Identificación de variables y relaciones

En esta fase inicial, se identifican las variables clave que definen el comportamiento en la red social. Estas variables
pueden incluir factores como la influencia, la confianza, la comunicación, y otras dinámicas sociales que se
consideren relevantes para el análisis. Además, se definen las relaciones entre estas variables, utilizando ecuaciones
diferenciales u otros modelos matemáticos que capturen la dinámica del sistema .

Fase 2: Formulación del modelo dinámico

Una vez identificadas las variables y relaciones, se procede a la formulación del modelo matemático que representará
la dinámica de la red social. Este modelo debe integrar las variables y relaciones previamente identificadas, y ser
capaz de reproducir el comportamiento observado en la red. Para ello, es esencial validar el modelo utilizando datos
empíricos, ajustando los parámetros del modelo para que coincidan con los datos observados .

Fase 3: Simulación y análisis

Con el modelo matemático formulado, se implementa en un entorno computacional para realizar simulaciones de la
evolución de la red social bajo diferentes escenarios. Estas simulaciones permiten explorar cómo la red puede
comportarse en diversas circunstancias, y ayudan a identificar patrones, puntos de equilibrio, y posibles
bifurcaciones en la dinámica de la red .

Fase 4: Interpretación y aplicación de los resultados

Los resultados de las simulaciones se interpretan en el contexto del fenómeno social estudiado. Esto implica analizar
cómo los patrones identificados en la simulación pueden ser aplicados para entender mejor el comportamiento de la
red en el mundo real, y cómo estos resultados pueden influir en la gestión de redes sociales y la toma de decisiones
estratégicas .

Fase 5: Evaluación y refinamiento

Finalmente, se evalúa la precisión y utilidad del modelo en la práctica. Esta evaluación puede incluir la comparación
de las predicciones del modelo con datos reales adicionales, así como el ajuste del modelo y la metodología según
sea necesario para mejorar su capacidad predictiva y explicativa. Este proceso de refinamiento es esencial para
asegurar que el modelo sea robusto y útil en diferentes contextos .
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CONCLUSIONES
El uso de sistemas dinámicos en el modelado de redes sociales proporciona una herramienta poderosa para el análisis
y comprensión de comportamientos complejos en estas estructuras. La metodología propuesta ofrece un marco
sistemático para el desarrollo y aplicación de modelos dinámicos que capturan la evolución temporal de las
interacciones sociales, desde la identificación de variables clave hasta la simulación y análisis de escenarios
hipotéticos. Los resultados obtenidos a través de esta metodología pueden contribuir significativamente a la
investigación en ciencias sociales y computacionales, así como a la gestión efectiva de redes sociales en contextos
diversos .
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RESUMEN
Esta investigación examina cómo la sustentabilidad corporativa, incluyendo el desempeño ambiental, social y de
gobierno (DASG), influye en la capacidad de las empresas para resistir y recuperarse de crisis. Utilizando
metodología de la teoría de los efectos olvidados en la plataforma de Barcelona Humanist Economy, los hallazgos
revelan que las empresas con prácticas de sustentabilidad demuestran mayor resiliencia, subrayando la importancia
de integrar la sustentabilidad en la estrategia corporativa para mejorar la capacidad de adaptación ante futuras crisis.

INTRODUCCIÓN
La pandemia de COVID-19 ha puesto a prueba la resiliencia de las empresas a nivel global, destacando la
importancia de la sustentabilidad corporativa en tiempos de crisis. La sustentabilidad es esencial para que las
empresas y organizaciones aseguren su viabilidad en el futuro. Así entonces, el concepto de sustentabilidad está
definido como el principio que orienta el uso y gestión responsable de los recursos para asegurar su disponibilidad
((Hoveskog et al. (2018), Freudenreich et al. (2020), Giovanelli et al. (2021) y Ostuzzi &amp; Hoveskog (2020))
equilibrando necesidades presentes y futuras (Hoveskog et al., 2018; ONU, 2021).

Utilizando el modelo de caudal óptimo de flujo y la Teoría de los Efectos Olvidados (TEO) de Kaufmann y Gil-Aluja
(1989), este estudio analiza cómo los aspectos de desempeño ambiental, social y de gobierno (DASG) influyen en la
capacidad de las empresas para enfrentar y recuperarse de interrupciones significativas con sólidas prácticas de
sustentabilidad.

TEORÍA
La teoría de los Efectos Olvidados, también conocida como teoría del Overshadowing, es un concepto psicológico
que aborda cómo ciertos estímulos pueden reducir la efectividad de otros estímulos asociados con un mismo evento o
aprendizaje. Esta teoría es relevante en el campo del condicionamiento y la memoria, donde se estudia cómo las
experiencias pasadas pueden influir en la adquisición de nuevas asociaciones. El efecto olvidado ocurre cuando, en el
proceso de aprendizaje, dos estímulos están presentes, pero uno de ellos es más saliente o prominente. Este estímulo
dominante puede "eclipsar" al otro, haciendo que el estímulo menos saliente tenga menos impacto en la memoria o
en el aprendizaje. En otras palabras, el estímulo fuerte se aprende mejor, mientras que el débil se recuerda menos o se
olvida. Esta teoría tiene aplicaciones en diferentes campos, incluyendo la educación, la publicidad y la terapia
conductual, ya que ayuda a entender cómo ciertos estímulos pueden influir en el aprendizaje y la memoria, y cómo se
pueden diseñar intervenciones más efectivas.

Algunos autores clave son: Leon Kamin (1969): Kamin fue uno de los primeros en describir el fenómeno del
blocking, que está relacionado con los efectos olvidados. En sus estudios, mostró que cuando un animal ya ha
aprendido una asociación entre un estímulo y una respuesta, es menos probable que aprenda una nueva asociación si
el estímulo original está presente. Robert A. Rescorla y Allan R. Wagner (1972): Ambos desarrollaron un modelo
matemático para explicar el condicionamiento clásico, conocido como el modelo de Rescorla-Wagner. Según este
modelo, la fuerza de una asociación depende de la saliencia de los estímulos y de la sorpresa que genera un evento.
Este modelo puede explicar los efectos olvidados, ya que el estímulo menos saliente tendría menos poder para
generar una sorpresa y, por lo tanto, se asociaría menos fuertemente. Y Pavlov y el condicionamiento clásico:
Aunque Pavlov no estudió directamente los efectos olvidados, su trabajo sobre el condicionamiento clásico sienta las
bases para comprender cómo se forman las asociaciones entre estímulos. Los efectos olvidados pueden considerarse
una extensión de sus ideas sobre la competencia entre estímulos.

METODOLOGÍA
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Se realizó un análisis bibliométrico sobre sustentabilidad utilizando bases de datos académicas como Scopus y Web
of Science. Se identificaron artículos clave de alto impacto relacionados con el DASG y la resiliencia empresarial
durante crisis (Lu et al., 2022; Tjahjadi et al., 2021 y Sarkis, 2021).

Se analizaron las relaciones de la incidencia de 6 factores incidentes (causas) sobre 8 factores incididos (efectos), las
cuales fueron valuadas por un experto, a través de una escala endecadaria de 0 (nula incidencia) a 1 (máxima
incidencia) (tabla 1). Para aplicar la TEO, utilizamos la plataforma &quot;Barcelona Humanist Economy&quot;,
siguiendo la metodología establecida por Kaufmann y Gil-Aluja (1989).

Tabla 1. Escala endecadaria

Etiqueta lingüística Valuación o
escala

Máxima incidencia 1
Incidencia casi máxima 0.9
Incidencia bastante alta 0.8
Incidencia muy alta 0.7
Incidencia alta 0.6
Incidencia moderada alta 0.5
Incidencia moderada 0.4
Incidencia moderada baja 0.3
Incidencia baja 0.2
Incidencia muy baja 0.1
Nula incidencia 0

Fuente: elaboración propia con base en la investigación.

RESULTADOS
A fin de identificar los elementos que más contribuyen a los efectos indirectos, se examinan las relaciones de causa y
efecto en la matriz de incidencias de efectos olvidados (D) con el valor de 0.4 siendo el más elevado que resultó
como se muestra en la siguiente matriz:

Fuente: plataforma Barcelona Humanist Economy con datos de la investigación
El efecto olvidado es de 0.4, que es el mayor de todos los efectos olvidados que tenemos y toda la combolución sube
a 0.9. La adaptabilidad a cambios (a5) tiene una incidencia directa moderadamente alta en eficiencia y productividad
(b5) de 0.5 sin embargo a través de la combolución con desempeño ambiental sólido (a1) y fidelización y retención
de clientes (b4) la eficiencia y productividad sube a 0.9, como se muestra en el siguiente grafo:
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Grafo de incidencias de a5 a b5

Fuente: plataforma Barcelona Humanist Economy con datos de la investigación

Lo cual se demuestra en a1→b4 (M=matriz de valuación), a5→a1 (A=matriz de incidentes (causas)) y b4→ b5
(B=matriz incididos (efectos)).

CONCLUSIONES
La teoría de los efectos olvidados (Kaufmann & Gil-Aluja, 1989) postula que las decisiones tienen consecuencias
indirectas y a largo plazo, es especialmente relevante en economía, gestión empresarial y sustentabilidad. Es crucial
considerarlas junto con los efectos directos para anticipar y abordar su impacto futuro de manera efectiva.

El estudio muestra que la integración de prácticas de sustentabilidad fortalece la resiliencia empresarial y mejora la
eficiencia y productividad. Además, al implementar políticas que reduzcan el impacto ambiental y mantener
relaciones sólidas con los clientes, se logra mejorar la eficiencia y productividad, lo que se traduce en mayores
ganancias presentes y futuras.
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RESUMEN

El artículo ofrece un panorama general acerca de los retos que enfrenta la producción de cobre en el norte de 
México, analizando el futuro de la explotación desde la perspectiva de algunos de los actores responsables de las 
operaciones mineras. Se consideran aspectos clave como los planes de crecimiento, la implementación de nuevos 
proyectos y las mejoras operativas o tecnológicas en la producción de cobre. Para recopilar y medir datos, se utilizó 
un enfoque cualitativo descriptivo ordinal, aplicando un cuestionario en el que participaron representantes de las 5 
principales empresas productoras de cobre ubicadas en la porción Norte de México.
Este estudio identifica los retos, desafíos y oportunidades en el sector extractivo del cobre, proporcionando un marco 
referencial que puede ayudar a otras operaciones a sobrellevar o incluso adaptarse a los futuros cambios en la 
explotación de este metal. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos pronósticos pueden variar debido a 
factores como las fluctuaciones en los precios del cobre, las políticas gubernamentales y las condiciones económicas 
globales.
Como parte de la investigación, el estudio plantea que la demanda mundial y nacional de cobre proyecta un 
crecimiento significativo, lo que permite la expansión y el desarrollo de nuevos proyectos. Sin embargo, la 
producción de cobre, tanto a nivel mundial como en México, enfrenta desafíos importantes. Estos incluyen cambios 
en la legislación minera, reducción de la duración de las concesiones, obtención de la tenencia de la tierra y 
relaciones con las comunidades y pueblos originarios. Estos cambios legislativos han provocado una transformación 
significativa en el panorama de la minería mexicana, con implicaciones profundas para la exploración y concesión 
de derechos mineros, afectando la competitividad en comparación con otros países productores. 
En resumen, este artículo busca ofrecer una visión general y actualizada sobre la explotación de cobre en el norte de 
México. Se destacan tanto las oportunidades de crecimiento como los desafíos que deben superar los operadores de 
las minas. Estos tienen la tarea de equilibrar estos aspectos para asegurar un futuro próspero y sostenible para la 
industria. Enfrentando retos tan importantes como la gestión ambiental y la responsabilidad social.

Palabras Clave: Explotación de cobre, riesgos actividad minera, consumo de cobre, reforma a la ley minera, 
sostenibilidad ambiental.

INTRODUCCIÓN

La minería del cobre representa un pilar fundamental en la economía de numerosos países, incluido México, en 
donde es el segundo mineral más producido y un líder en exportaciones. Esta industria no solo contribuye 
significativamente al crecimiento económico de las regiones donde se ubican los yacimientos, sino que también 
impulsa el desarrollo de infraestructuras y proyectos tecnológicos. La minería del cobre es una actividad que 
requiere grandes inversiones y una planificación a largo plazo, lo que subraya la necesidad de estabilidad y estudios 
continuos para optimizar los procesos productivos y financieros. 

El impacto económico de la minería del cobre se extiende más allá de las fronteras nacionales, influenciando el 
crecimiento económico global y el progreso tecnológico. Por ejemplo, el cobre es esencial en la fabricación de 
productos cotidianos, vehículos eléctricos y sistemas de energía renovable. Además, la minería sostenible del cobre 
busca un equilibrio entre la economía y la ecología, implementando tecnologías innovadoras como la biolixiviación, 
que utiliza microorganismos para extraer el cobre, reduciendo así la necesidad de energía y productos químicos. 

En México, la explotación y beneficio del cobre además de ser una importante fuente de empleo dentro del sector 
minero, también fomenta el desarrollo de otras industrias relacionadas, como la construcción, el transporte y 
últimamente como factor clave en el sector energético. Sin embargo, la industria del cobre enfrenta desafíos, como 
la necesidad de adaptarse a las demandas de un mercado global en constante cambio y la importancia de minimizar 
su impacto ambiental, incluido el reciclaje del cobre como una práctica que contribuye a la sostenibilidad.
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La minería del cobre es una industria de largo alcance con implicaciones profundas en el desarrollo económico y la 
sostenibilidad ambiental. Los países productores, como México, deben continuar adaptándose a los desafíos globales 
y aprovechar las oportunidades para mejorar sus sistemas productivos y comerciales, manteniendo un equilibrio 
entre los aspectos coyunturales y estructurales de la actividad minera. Esto asegurará que la minería del cobre siga 
siendo una fuente vital de bienestar y progreso para las generaciones actuales y futuras.

El objetivo de este documento es obtener y mostrar la percepción de los líderes estratégicos en términos de la 
ampliación productiva y beneficio que experimentaría el sector minero mexicano en los próximos años en caso de 
utilizar o no, la eventual oportunidad, para coadyuvar en satisfacer la demanda mundial de cobre a través de la 
visión de los actores principales en las minas, buscando que en todo momento perdure el aprovechamiento 
económico y un progreso social sostenible, de las regiones mineras donde se opera.

TEORÍA

Se postula que la demanda de cobre, tanto a nivel nacional como internacional, continuará en aumento. Este 
crecimiento refleja el interés creciente de las empresas mineras en el norte del país por expandir su producción 
actual e invertir en nuevos proyectos de extracción de cobre a mediano y largo plazo. Sin embargo, también existe el 
reto de buscar alternativas que reduzcan el impacto ambiental de la explotación de este mineral. Esto ha llevado a 
cambios importantes en la legislación, con el objetivo de proteger el entorno y las comunidades aledañas. Además, 
es crucial crear conciencia sobre la necesidad de la extracción de metales para el progreso de las comunidades y de 
la economía nacional, sin dejar de lado la sostenibilidad.

METODOLOGÍA 

La investigación es un estudio que busca comprender las complejidades del sector minero, específicamente en lo que 
respecta al cobre. La creación de un instrumento de grupo experto para capturar el conocimiento estratégico del 
personal es un enfoque innovador que puede proporcionar insights valiosos sobre las operaciones y decisiones a 
nivel corporativo. La elección de concentrarse en cinco empresas mineras de los estados del norte de México 
permite una comparación y análisis regional que podría revelar tendencias y desafíos únicos de esa área geográfica. 
La metodología para reducir la varianza y mejorar la precisión del error es crucial para obtener resultados confiables 
que puedan influir en futuras estrategias empresariales y políticas de inversión.

El diseño del instrumento, con sus 12 ítems divididos en cuatro dimensiones clave, refleja una estructura que abarca 
aspectos ambientales, económicos, de demanda e inversión relacionados con el cobre. La dimensión ambiental es 
particularmente pertinente en la actualidad, dado el creciente enfoque en prácticas de minería sostenibles y el 
impacto de la extracción de minerales en el medio ambiente. La dimensión económica es igualmente importante, ya 
que el cobre es un recurso valioso con significativas implicaciones económicas tanto a nivel local como global. La 
demanda de cobre, que se ve influenciada por factores como el desarrollo tecnológico y las tendencias de mercado, 
es un indicador vital de la salud y la dirección de la industria. Finalmente, la dimensión de inversión del cobre puede 
ofrecer una perspectiva sobre la viabilidad y el atractivo de la industria minera para los inversores actuales y 
potenciales.

Este tipo de investigación es fundamental para el desarrollo de la industria minera y puede servir como un modelo 
para estudios similares en otros sectores o regiones. Los datos recopilados y evaluados a través de este instrumento 
podrían ser utilizados para informar decisiones estratégicas, mejorar la eficiencia operativa y promover prácticas de 
minería responsables. Además, los hallazgos podrían contribuir al cuerpo de conocimiento existente sobre la minería 
del cobre y proporcionar una base para futuras investigaciones académicas o aplicadas. En resumen, el trabajo 
realizado en este estudio no solo tiene el potencial de impactar positivamente en las empresas mineras participantes, 
sino también en la industria minera en su conjunto, así como en las comunidades y economías que dependen de ella.
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INSTRUMENTO 

Para la presente investigación, la cual aborda perspectivas de inversión o ampliación productiva que podría 
experimentar el sector minero mexicano en los próximos años, así como su visión de mediano y largo plazo para 
cubrir la demanda mundial de cobre, es necesario trabajar por medio de proyecciones estadísticas con un método de 
escala de razón, consultando a 10 personas ubicadas en mandos estratégicos de las empresas mineras productoras de 
cobre en el norte de México, los cuales, recibieron un cuestionario para la operacionalización de la variable a través 
de una escala diferencial Likert.

En la tabla 1 se muestra el valor del coeficiente de confiabilidad del instrumento aplicado.

En la tabla 2 se representa el valor de normalidad o significancia de los datos del instrumento aplicado para una 
muestra ո < 50.  

En la tabla 3 se presenta la técnica e instrumento empleados en esta investigación.
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RESULTADOS 

La sostenibilidad ambiental es un tema complejo y multifacético que involucra diversas opiniones y enfoques. Los 
resultados de la encuesta reflejan esta diversidad de perspectivas. Por un lado, casi la mitad (46.7%) de los 
encuestados expresaron escepticismo sobre la posibilidad de eliminar completamente los impactos ambientales, lo 
que podría reflejar una visión realista de las limitaciones actuales de la tecnología y las prácticas empresariales. Por 
otro lado, un porcentaje ligeramente menor (43.3%) de participantes mostró optimismo, sugiriendo que, con 
innovaciones y cambios en las políticas y comportamientos, se podrían alcanzar objetivos más ambiciosos en 
materia de sostenibilidad. Este debate es crucial para el desarrollo de estrategias que equilibren las necesidades 
económicas con la protección del medio ambiente. Las empresas y organizaciones que adoptan una postura 
proactiva en la gestión ambiental a menudo encuentran que, además de beneficiar al planeta, pueden mejorar su 
eficiencia, reducir costos a largo plazo y fortalecer su reputación entre los consumidores y otras partes interesadas. 
Sin embargo, alcanzar un consenso sobre cómo y hasta qué punto se pueden reducir los impactos ambientales sigue 
siendo un desafío significativo. 

La colaboración entre empresas, gobiernos, científicos y la sociedad civil será esencial para avanzar hacia metas 
ambientales más ambiciosas y realistas. La investigación y el desarrollo continuos en tecnologías limpias y 
renovables, así como en prácticas empresariales sostenibles, son fundamentales para este esfuerzo. Además, la 
educación y la concienciación pública juegan un papel importante en la promoción de un cambio positivo en este 
ámbito.

La sostenibilidad de las empresas productoras de cobre en México enfrenta desafíos significativos, especialmente en 
el contexto de los daños ambientales y las recientes reformas a la ley minera. La reforma a la Ley de Minería, 

La necesidad de equilibrar la protección ambiental con el crecimiento económico es un tema central en este debate. 
Mientras que el 90% de los entrevistados ven un aumento en el riesgo para la inversión, cifra que está muy acorde 
con el sentir de las cámaras empresariales del sector que han expresado preocupaciones sobre cómo estas reformas 
podrían afectar la viabilidad de nuevas inversiones y la expansión de la producción de cobre en el país. Mientras que 
el 10% restante de los entrevistados mantiene una postura neutral, lo que refleja la complejidad y la diversidad de 
opiniones en torno a estas reformas ambientales. 

Es claro que la reforma a la ley minera en México representa un cambio significativo en la regulación de la industria 
extractiva, con el potencial de influir en la sostenibilidad a largo plazo de la producción de cobre y en la salud del 
medio ambiente. La implementación efectiva de estas reformas será crucial para determinar su impacto real en la 
industria del cobre y en el bienestar de las comunidades y ecosistemas afectados.

La percepción de la economía y su interacción con sectores específicos como las exportaciones, la minería y las 
energías renovables es crucial para entender las actitudes y expectativas de la población. El hecho de que el 76.7% 
de los encuestados reconozca el impacto positivo de las exportaciones en el PIB refleja una comprensión de cómo el 
comercio internacional puede ser un motor de crecimiento. Además, la relevancia atribuida a la minería del cobre en 
el contexto del plan nacional de desarrollo sugiere una valoración de los recursos naturales como un pilar estratégico 
para el futuro económico del país. Por otro lado, el auge de las energías renovables no solo se ve como una 
tendencia global, sino también como una oportunidad para que México, como productor de cobre, se posicione 
favorablemente en un mercado en transformación. Sin embargo, el desacuerdo del 10% y la neutralidad del 13.3% 
indican que existen diversas opiniones y posiblemente un debate sobre las direcciones y políticas económicas. Estas 
cifras pueden reflejar incertidumbres o preocupaciones sobre los efectos a largo plazo de dichos sectores en la 
economía, o quizás una falta de información o confianza en las medidas implementadas. En cualquier caso, estos 
datos proporcionan una visión valiosa sobre las perspectivas económicas y pueden ser fundamentales para la 
formulación de políticas que busquen el consenso y el beneficio colectivo.

1709



La perspectiva sobre la demanda de cobre en México refleja una preocupación significativa entre los encuestados 
sobre la capacidad del país para satisfacer el crecimiento del consumo mundial. Con más de la mitad (56.7%) de los 
participantes en la encuesta señalando la necesidad de del arranque de nuevos yacimientos y una mejora en la 
infraestructura minera, se destaca la importancia de la inversión y el desarrollo en este sector. De hecho, se espera 
que el mercado del cobre registre una tasa compuesta anual de más del 6% durante el período de pronóstico hasta 
2029, impulsado principalmente por la demanda en las industrias de la construcción, electrónica y 
telecomunicaciones. Además, la creciente demanda de vehículos eléctricos, que utilizan cantidades significativas de 
cobre, podría ofrecer una oportunidad de crecimiento para el mercado global. En México, proyectos como el de 
Grupo México en Baja California y Sonora, y la expansión de la mina Buenavista Zinc en Sonora, son ejemplos de 
cómo el país está respondiendo a estas oportunidades. Sin embargo, la producción de cobre en México enfrenta 
desafíos, como las estrictas regulaciones mineras y las limitaciones de infraestructura existentes, que deben 
abordarse para capitalizar plenamente el aumento de la demanda.

La inversión en la extracción de cobre es un tema crucial para el futuro del sector minero en México. La mayoría de 
los encuestados (87%) reconoce la importancia de atraer inversiones para impulsar la industria, lo que refleja un 
optimismo generalizado sobre el potencial de crecimiento y desarrollo en este ámbito. La división de opiniones 
sobre el origen de las inversiones destaca un debate interesante: por un lado (47%), hay un reconocimiento 
significativo de las contribuciones actuales de las compañías mineras nacionales, que están invirtiendo en la 
exploración y expansión de proyectos existentes, así como en la creación de nuevos. Esto sugiere una confianza en 
la capacidad de las empresas locales para fomentar el progreso del sector.

Por otro lado, un porcentaje considerable de los participantes en la encuesta aboga por un aumento de la inversión en 
exploración (40%) y por dar prioridad a los capitales nacionales. Esta perspectiva pone de manifiesto la importancia 
de fortalecer la autonomía económica y la confianza en el talento y recursos internos del país. Además, podría 
interpretarse como un llamado a asegurar que los beneficios de la minería se queden en México y contribuyan 
directamente al bienestar económico nacional.

El grupo minoritario que se mantiene neutral podría estar considerando los pros y contras de ambas posturas o 
simplemente no tener suficiente información para formar una opinión definitiva. Este grupo podría representar una 
oportunidad para informar y educar sobre las implicaciones de las inversiones extranjeras y nacionales en la minería.

Esta división de opiniones refleja el debate más amplio sobre la globalización y la soberanía económica en el 
contexto de los recursos naturales. Lo que es claro es que cualquier estrategia de inversión debe considerar no solo 
el retorno económico, sino también el impacto social y ambiental que la minería puede tener en las comunidades 
locales y en el país en general.

En resumen, la encuesta revela una actitud predominantemente positiva hacia la inversión en la minería de cobre, 
con un debate saludable sobre la dirección que deben tomar dichas inversiones. La decisión final sobre este tema 
tendrá implicaciones significativas para la economía mexicana y para la posición del país en el mercado minero 
global. Será interesante ver cómo se desarrolla este diálogo y qué políticas se implementarán para maximizar los 
beneficios de la minería de cobre para México.

CONCLUSIONES

En voz de los entrevistados todos coinciden que este es un metal de vital importancia para la economía de los 
estados del norte de México, se encuentra en una fase de creciente demanda tanto a nivel nacional como 
internacional. Este incremento impulsa a las empresas mineras en México, un país ya reconocido por su liderazgo en 
la producción y exportación de este recurso, a expandir su producción y buscar nuevos horizontes en proyectos 
mineros. Sin embargo, la industria no está exenta de desafíos significativos. Uno de los principales es la necesidad 
de adaptarse a un mercado global en constante evolución, lo que requiere una visión estratégica y una capacidad de 
respuesta ágil ante los cambios políticos, económicos y tecnológicos.
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Además, la minería del cobre debe enfrentar el reto de minimizar su impacto ambiental. La sostenibilidad se ha 
convertido en un pilar fundamental para la industria, que busca alcanzar un equilibrio entre el crecimiento 
económico y la preservación del medio ambiente. En este sentido, tecnologías innovadoras como la biolixiviación, 
que utiliza microorganismos para extraer el cobre de los minerales, y el reciclaje del cobre, son esenciales para 
reducir la huella ecológica de la minería.

La minería del cobre también juega un papel crucial en el desarrollo de infraestructuras y proyectos tecnológicos, 
contribuyendo significativamente al Producto Interno Bruto (PIB) y al avance económico del norte y en general del 
país. Este metal es indispensable en la fabricación de componentes electrónicos y es fundamental para el desarrollo 
de las energías renovables, un sector en auge que promete transformar la matriz energética mundial.

A pesar de las opiniones divididas sobre el impacto ambiental de la minería, existe un reconocimiento generalizado 
de su aporte positivo a la economía y al crecimiento de las comunidades cercanas a las minas. Para mantener y 
potenciar este aporte, es esencial atraer inversiones tanto nacionales como extranjeras. Estas inversiones no solo 
mejorarán la infraestructura existente, sino que también permitirán capitalizar la creciente demanda de cobre, 
asegurando que México continúe siendo un jugador clave en el mercado global del cobre.

En conclusión, la industria minera del cobre en México se encuentra en un punto de inflexión, donde la innovación 
tecnológica y la sostenibilidad ambiental se convierten en los ejes centrales para su desarrollo futuro. La 
colaboración entre empresas, gobierno y comunidades es fundamental para crear un entorno favorable que permita a 
la industria minera prosperar, respetando al mismo tiempo el medio ambiente y contribuyendo al bienestar 
económico del país.
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RESUMEN

En la producción de bebidas alcohólicas, como por ejemplo el tequila, vino tinto o ron, el proceso actualmente en
México se desarrolla de forma manual (artesanal), esto quiere decir que el proceso lo desarrollan con pocos
controles y mediciones automáticas(sensores electrónicos en línea), de las pocas medidas que se realizan en línea
son la medición de la temperatura y muy pocas veces el pH, las demás variable como son grados brix, eficiencia
alcohólica, pureza, tiempo de fermentación, nivel, viabilidad, rendimiento de levadura y fenoles se miden con
instrumentos manuales o se miden mediante muestras que se envían a laboratorio, tanto el muestreo y medición
manual y en laboratorio llega a ser lento e impráctico, como resultado se producen bebidas alcohólicas con
características de no estandarizadas afectando la calidad. Con estas condiciones no se puede tener tendencias ni
estimaciones de datos de los valores durante el proceso de fermentación. Por lo tanto, en este trabajo se propone
aplicar la inteligencia artificial para estimar datos y posibles escenarios de fermentación, todo esto por redes
neuronales multicapa y con retropropagación, teniendo datos históricos de variables medidas de forma directa o
indirectamente.

INTRODUCCIÓN

En la ciudad de La Piedad Michoacán existe la empresa Ininbio, con 15 años de experiencia es una empresa que
produce bienes y servicio para la industria de las bebidas alcohólicas, entre sus productos se encuentran las
levaduras para la fermentación, nutrientes para dichas levaduras, antiespumante, sistemas de automatización de
fermentación y en el caso de servicios cuenta con la asesoría para la estandarización y producción de alta calidad
de bebidas alcohólicas especialmente en la industria del tequila. Actualmente dicha empresa cuenta con la asesoría
para la optimización en el proceso de fermentación, dicha asesoría consiste en recomendar los parámetros iniciales
y paraciles que son necesarios para dichas fermentaciones, entre los parámetros se toman en cuenta son 5 valores,
pH, brix inicial, temperatura, azucares reductores totales en concentración de un litro (ARTs) y en concentración
de 400 mililitros (ARTs/400), con estos valores se debe calcular un valor de salida, la eficiencia alcohólica
fermentación, dicho valor no se puede medir de forma directa por los sensores comerciales en línea con grado
industria, debido a esto dicha variable es de suma importancia para predecir escenarios que son de suma
importancia para los productores de bebidas alcohólicas. Para obtener datos históricos reales de fermentaciones
nos apoyamos con el biorreactor modelo AFM de la marca Applikon, a continuación, se muestra en dos imágenes
dicho biorreactor (Biorreactor de laboratorio).

Fig. 1 Fermentador AFM Applikon
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En la figura 1 se muestra el biorreactor con las 6 muestras a fermentar, cada muestra tiene diferentes valores de
entrada de las variables pH, brix inicial, temperatura, ARTs y ARTs/400, dicho biorreactor obtiene el valor de
salida de la eficiencia de fermentación, para este artículo se utilizaron 14 muestras para obtener 14 escenarios de
fermentación. En cada escenario se modificaron los valores de entrada para obtener un valor de salida. Al contar
con los datos de entrada y de salida de estos escenarios se entrena la red neuronal para generar los posibles
resultados de n escenarios posibles sin necesidad de desarrollarlos en la realidad, todo estos esto en base a
predicciones por Inteligencia Artificial.

TEORÍA

La inteligencia artificial se define como la ciencia computacional que intenta imitar la capacidad humana de
pensar, esto en base a software y hardware (Taulli 2019). La Inteligencia artificial se divide en 10 ramas:
Machine Learning (ML)
Deep Learning
Computer vision
Redes Neuronales
Natural Language Processing (NLP)
Natural Language Generation (NLG)
Análisis predictivo
ChatBot
Asistente Virtual
Vision Computarizada

En este trabajo se utilizan las redes neuronal multicapa con retroalimentación para la predicción de escenarios en
la industria de las bebidas alcohólicas. Para entender lar redes neuronales artificiales, debemos entender primero la
estructura de un rede neuronal biológica. En la fig. 1 se muestra la red neuronal biológica.

Fig. 2 Red neuronal biológica

Se puede observar en la figura 2 la red neuronal biológica donde se aprecian las entradas que son las dendritas y la
salida que es por medio del axon, el que toma las decisiones es el núcleo con ciertos voltajes de activación (Del
Brio 2006). La red neuronal artificial por lo tanto trata de imitar a la natural. Las redes neuronales tienen como
objetivo encontrar la relación de n entradas con respecto a una salida, en este caso relacionar el pH, la tempetura,
brix, y ARTs con la eficiencia alcohólica, esto por medio de épocas de entrenamiento. El esquema se muestra a
continuación una red neuronal artificial, figura 3, donde se muestran la similitud con la natural.
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Fig. 3 Estructura básica de red neuronal artificial
Se observa en la figura 3 las características básicas de una red neuronal, dicha red neuronal se compone de:

Imput=Entrada o entradas

W = Pesos de las entradas
Hidden Layer = capa escondida b =
Una constante bias
Outout layer = capa de salida

El modelado Matemático a considerar es la siguiente ecuación 1, esta ecuación se desarrolla para cada entrada.

ec 1.

El algoritmo genérico para la red es el siguiente

METODOLOGÍA

Paso 1. Se generan los 14 escenarios de forma natural con diferentes datos (diferente brix inicial, temperatura,
pH, Azucares reductores totales inicial en muestra de un litro y azucares reductores totales iniciales en 400 ml) en
la siguiente figura se muestra 6 de esos escenarios de fermentación en proceso en el biorreactor AFM de
Applikon. Se observa el figura 4.
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Fig. 4. Biorreactor AFM

Paso 2: Se digitalizan los datos históricos que se generaron en los 14 escenarios de fermentación (tabla 1), dichos
datos históricos son los valores que son las entradas para la red neuronal, estos datos son los que se han medido
de forma directa en el biorreactor AFM,

Tabla 1 Datos de entrada

Paso 3 : Se digitalizan el dato de salida real de los 14 escenarios (tabla 2) este dato lo queremos estimar en las
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producciones futuras, en este caso son reales históricos, en un futuro serán estimados por la red neuronal, aquí los
usamos para entrenar la red.

Tabla 2. Datos de salida

Paso 4: Se dan las características de la red Neuronal, datos para entrenar, datos para validar y datos para
verificar. Se entrena con 70 datos, se pone a prueba con 10 y se valida con 60. Esto se muestra en la figura
5.

Fig. 5 Datos de entrenamiento y validación de la red neuronal.

Paso 5: Después de seleccionar las características la red se entrena con el algoritmo propuesto, figura 6.

Fig. 6 Entrenamiento de la red (1000 entrenamientos o épocas).
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RESULTADOS

Después de entrenar la red nos entrega los siguientes resultados mostrados en la figura 7, donde se puede observar
las épocas de entrenamiento y el tiempo que tarda en realizar el entrenamiento.

Fig. 7 Resultados preliminares de la red
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Posterior a los resultados de preliminares tendremos los resultados finales, donde se observa que a mayor
entrenamiento menor error en la predicción, esto se muestra en la figura 8.

Fig. 6 Resultados de la red neurona, entrenamiento vs error.

El código de entrenamiento es el siguiente

CONCLUSIONES

En este trabajo podemos observar la aplicación de la inteligencia artificial a un problema que tiene las empresas que
producen bebidas alcohólicas, ayudándolas a predecir y estimar escenarios de fermentación y así corregir su
formulación y condiciones de producción, esto impacta hasta un 20% en los costos de producción. También se
observa gran potencial de la aplicación de la inteligencia artificial a los procesos químicos, en este caso la
fermentación alcohólica.
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RESUMEN  

 

Actualmente, mantener la información almacenada en un sitio físico, requiere de personal especializado para su 

correcta administración. El contar con equipos servidores para dicho almacenamiento es necesario del uso de buenas 

prácticas para tener en cuenta un plan de mantenimiento preventivo y/o correctivo ante cualquier tipo de desastre. 

 

Por otro lado, los datos son relevantes cuando en base a ellos se toman decisiones para definir el rumbo de un negocio 

convirtiéndose así en información oportuna, actualizada y alcanzable para posteriores análisis que en lo sucesivo 

aportarán valor agregado a las empresas. 

 

Debido a la relevancia de los datos en los negocios, es importante contar con herramientas de software a la medida 

como son las bases de datos implementadas en la empresa, tomando en cuenta sus necesidades en cuanto a capacidad 

de almacenamiento y procesamiento de la información.  

 

Hoy en día, se trabaja el servicio de computo tanto en un ambiente totalmente aislado físicamente, también puede 

emplearse de manera híbrida o bien se emplea el uso de la nube de forma total para un fin. En el presente documento 

se menciona de la creación un servidor en la nube, así como del entorno para trabajar con una base de datos relacional. 

Para ello la empresa de autopartes optó por un servicio de nube híbrida. 

 

INTRODUCCIÓN  

 

Trabajar con servicios de nube como la configuración hasta la administración de servidores es una actividad cada vez 

más recurrente, ya que el cliente decide la infraestructura a la medida, dinámica y flexible. Para todo lo que necesite, 

en algunos casos sin planes preestablecidos. 

 

Son evidentes las ventajas de utilizar este tipo de servicio, por mencionar que los datos están siempre disponibles en 

todo momento o en su caso pagar solamente por el tiempo de uso.  

 

Desde el punto de vista del software como un servicio, se puede trabajar las bases de datos con la certeza de contar 

con copias de seguridad de una manera rápida, sencilla y personalizada. Obteniendo rendimiento en cuanto al 

escalamiento cuando así se requiera, siendo incluso más rápidas que las bases de datos alternativas populares. Al 

mencionar que son más rápidas es en base a la latencia medida en microsegundos a submilisegundos.  

 

TEORÍA 

 

El concepto de nube engloba recursos, servicios y aplicaciones alojados en internet, los servicios son de infraestructura, 

plataforma y software.   

 

El Instituto Nacional de Estándares y Tecnologías (NIST) define la nube como un “modelo para permitir un acceso de 

red desde cualquier sitio y bajo demanda a recursos proporcionados por un proveedor de servicios”, Luna, C. (2014). 

 

Los servidores de nube tienen las características de los servidores tradicionales, realizan procesamiento, tienen 

capacidad de almacenamiento, tienen aplicaciones. Sin embargo, los servidores tradicionales tienen limitantes respecto 

al mantenimiento, escalado y los conceptos de seguridad y en el caso de los costos toman otra perspectiva en el sector 

empresarial. 

 

Entonces véase a un servidor en la nube como una infraestructura física instalada en alguna región y totalmente 

transparente para el cliente y/o usuario final. 
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El escalado es la capacidad de incrementar o disminuir las funciones de procesamiento. También es importante 

mencionar que es una infraestructura de datos flexible, siendo el trabajo bajo demanda como su principal característica. 

Y es un factor relevante para la empresa, ya que los costos monetarios se ven directamente beneficiados.  

 

Desde el punto de vista de nube, una base de datos relacional es considerada como una capa de software con ciertas 

herramientas y servicios que administra las tablas relacionales. Sin entrar en detalles del concepto del “modelo 

relacional” (y sin afectar su funcionalidad), desde la concepción de la nube se puede mencionar que se emplea una 

interfaz cuya función es comunicar al usuario, aplicaciones y a la misma base de datos.  

 

METODOLOGÍA 

 

Existen formas diferentes para trabajar con la infraestructura de nube, depende del tipo de proyecto, de las necesidades 

del cliente, incluso de la misma experiencia de quien(es) trabaja(n) con todo lo relacionado a los recursos y servicios. 

Partiendo de este punto, se expone una metodología en particular ante la necesidad de trabajar una base de datos 

relacional en la nube por el negocio de autopartes, el producto es configurar los recursos necesarios para construir un 

espacio a la medida en la nube, creación del servidor y los esquemas de seguridad. En la figura 1. Esquema inicial, se 

refleja el estado actual previo a la configuración de los servicios. 

 

 
Figura 1. Esquema inicial 

 

Ya que se tiene la interacción con el proveedor de servicios de la nube, se asignan al cliente una región y zonas de 

disponibilidad (zona1 y zona 2) para la creación de la instancia que cuenta con las capacidades de computo (servidor 

web) necesarias para satisfacer los requerimientos de la base de datos, además de la creación de la nube privada virtual. 

La infraestructura queda como se puede observar en la figura 2. Asignación de recursos primarios. 
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Figura 2. Asignación de recursos primarios 

 

En esta etapa es preciso describir que una vez que se asigna zonas de disponibilidad (zona 1 y zona 2) de una región, 

también se trabaja con los segmentos de red tanto públicos como privados, que en lo sucesivo se utilizarán para la 

interacción entre las instancias, aplicaciones y usuario (cliente). Se establecen los recursos de servidor mediante una 

instancia con las capacidades de procesamiento a la medida de su función para la cual se configuró. 

 

En un primer paso, los elementos de seguridad no tienen reglas por lo que sigue es crear grupos que cumplan con los 

requerimientos de seguridad para proteger la instancia de la base de datos. Es decir, permite que el servidor web tenga 

acceso a la instancia de la base de datos desde una subred publica a un segmento de red privado. En este punto es 

importante mencionar que el proveedor brinda la seguridad compartida con el cliente, lo que se entiende es que existe 

una responsabilidad compartida proveedor-cliente respecto a la seguridad de la información. 

 

Haciendo énfasis en las subredes, se deben de crear y asignar para informar al sistema relacional de qué subredes se 

pueden emplear para la base de datos. Para ello es requisito trabajar con al menos dos zonas de disponibilidad (líneas 

abajo se ampliará este tema).  

 

Una vez que se configura la seguridad para la instancia de la base de datos. Lo que resta es crear precisamente la 

instancia de la base de datos. Dependiendo del proveedor, los servicios de nube proporcionan mejoras en la 

disponibilidad y durabilidad de las instancias de base de datos, lo que las hace adecuadas para las cargas de trabajo de 

bases de datos de producción. Cuando aprovisiona una instancia de base de datos el recurso de nube crea 

automáticamente una instancia de base de datos primaria y, de forma sincronizada, replica los datos en una instancia 

en espera en una zona de disponibilidad diferente (por esta razón se trabajan mínimo con dos zonas de disponibilidad). 

 

Lo que sigue es la interacción de la base de datos con la instancia del servidor web mediante una aplicación. En la 

figura 3. Interacción entre instancias, se muestra la infraestructura que utilizará el cliente para accesar mediante el 

servidor web a la base de datos.  

 

Cuando se configuran instancias, previamente se asignan redes públicas y subredes privadas por zona de 

disponibilidad, que a su vez están configuradas en una nube privada. Para este caso en particular la subred pública que 

se encuentra en donde está la base de datos, no se emplea por lo que no aparece en el diagrama.  
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Figura 3. Interacción entre instancias 

 

CONCLUSIONES 

 

Para trabajar con los servicios de nube para una tarea específica, en ocasiones se requiere de una suma de esfuerzos 

con los expertos en cada tópico. Para esta actividad, el involucramiento de los autores del tema que aquí se está 

tratando, se limita a la creación y configuración de la infraestructura utilizada para cumplir con los requisitos de 

seguridad, almacenamiento, acceso, flexibilidad y escalamiento entre otros aspectos que son necesarios para que el 

proyecto llegue a buen término. 
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RESUMEN 

Esta investigación se centra en el desarrollo de un sistema de seguridad basado en un cortacorriente para vehículos 

terrestres, con el objetivo de reducir la tasa de robos de automóviles que persiste en la actualidad. El propósito es 

diseñar un sistema de seguridad que funcione a distancia mediante radiofrecuencia. 

Para llevar a cabo esta investigación, se realizó un estudio exhaustivo que abarca desde los aspectos generales hasta 

los detalles específicos del sistema de cortacorriente por radiofrecuencia. 

El sistema diseñado es un cortacorriente operado a distancia. Consiste en un control de radiofrecuencia que cuenta 

con un botón de activación y otro de desactivación. Al presionar estos botones, se emite una señal de 

radiofrecuencia de 433 MHz con modulación ASK, la cual es recibida por un módulo receptor de radiofrecuencia. 

Este módulo, en combinación con un amplificador de radiofrecuencia, activa o desactiva un relevador. El relevador, 

que opera mediante una bobina y un electroimán, tiene la función de interrumpir la corriente de 3 amperios que 

alimenta la bomba de gasolina del vehículo. Tanto la bomba de combustible como el módulo receptor de 

radiofrecuencia están alimentados por una batería de 12 V. 

 

PALABRAS CLAVE: Radiofrecuencia, cortacorriente, sistema de seguridad, 433 MHz, modulación ASK. 

 

INTRODUCCIÓN 

El cortacorriente está diseñado específicamente para la industria automotriz, con un enfoque particular en los 

sistemas de seguridad de vehículos. En este contexto, es esencial abordar los principales problemas que surgen en el 

diseño de este producto para entender su relevancia y funcionalidad. 

Uno de los problemas significativos es el aumento del desempleo, que afecta a personas que buscan generar 

ingresos a través de actividades ilícitas, como el robo de vehículos. Los automóviles, a menudo, son objetivos 

atractivos debido a la vulnerabilidad de sus sistemas de seguridad, lo que facilita su acceso por parte de los 

delincuentes. 

Para abordar esta problemática, nuestra investigación se centra en el desarrollo de un sistema de seguridad basado 

en un cortacorriente que se desactiva a una distancia determinada para vehículos terrestres. Este dispositivo debe ser 

seguro, discreto y económico para ofrecer una solución efectiva a los problemas de seguridad actuales.  

El estudio incluye la investigación de diversos controles de radiofrecuencia de corta distancia, así como la 

recopilación de información sobre los sistemas de alimentación eléctrica de la bomba de combustible en diferentes 

marcas de automóviles. Además, se explora el interfaz necesario para desactivar la energía de la bomba de 

combustible mediante un control de radiofrecuencia. 

La característica distintiva de este cortacorriente es su capacidad para cortar o suspender la alimentación eléctrica de 

la bomba de combustible en una variedad de marcas de vehículos, utilizando un control de radiofrecuencia a corta 

distancia. Este enfoque no solo mejora la seguridad del vehículo al dificultar su robo, sino que también proporciona 

una solución accesible y eficaz para la protección automotriz. 

 

TEORÍA  

Circuitos eléctricos de corriente continua 

Los circuitos eléctricos instalados en automóviles, casas y fábricas conducen una de dos clases distintas de 

corriente: corriente directa (CD) o corriente alterna (CA). La corriente directa fluye constantemente por los 

conductores del circuito; permanece corriente alterna (CA) constante, excepto cuando se conecta o desconecta. La 

corriente alterna invierte periódicamente su dirección de flujo por el conductor; como un péndulo que oscila para 

uno y otro lado, la corriente alterna oscila en forma sinusoidal de una dirección (positiva) a la dirección contraria 

(negativa). 

 

Sistemas de seguridad por cortacorrientes 

Actualmente los propietarios de vehículos hacen lo necesario por adquirir artículos de seguridad, que brinden la 

tranquilidad y protección de su medio de transporte personal. Uno de estos artículos de seguridad son los corta 

corrientes para automóviles, que es un sistema que se encuentra pegado a la alarma y como su nombre lo dice, corta 

la corriente que va hacia la bomba de combustible, evitado que esta alimente al motor. 
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Sistemas de seguridad para vehículos terrestres 

Existen diferentes tipos de seguridad para los vehículos terrestres (motocicletas y automóviles) de los cuales se 

destacan 8 sistemas, que se clasifican en: 

• Electrónicos (Alarmas, Corta Corriente, Inmovilizador o Anti-asalto a Distancia). 

• Mecánicos (Bloqueador de Volante, Bloqueador de pedales, Tranca Palanca). 

• Satelital (Sistema Satelital de Rastreo o GPS Tracker). 

 

Sistema de alimentación de combustible en automóvil 

Es el encargado de realizar el suministro de combustible Gasolina al motor para su funcionamiento. Se encarga de 

dosificar la mezcla y procurar la mayor limpieza del combustible que entra al cilindro. 

 

 

Comunicación de señales digitales para radio-frecuencia 

Los módulos de RF se emplean principalmente para aplicaciones como en controles remotos, sistemas de seguridad, 

identificación y transmisión periódica de datos. Estos sistemas están conformados por un par de módulos: uno 

transmisor y otro receptor (para comunicaciones en un solo sentido) o por pares de transceptores (que permiten 

comunicación de doble vía).  

La mayoría de estos pares emplean tecnologías de modulación de ASK (conmutador de desplazamiento de 

amplitud) y FSK (conmutador de desplazamiento de frecuencia), y sólo necesitan una antena como elemento 

externo (inclusive permiten trabajar sin antena para distancias cortas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Sistema de dos puertos. 

 

El transmisor 

El transmisor electrónico de RF es un dispositivo que transmite información en forma de ondas electromagnéticas a 

grandes distancias atreves de la atmosfera, estas ondas son electromagnéticas y son transmitidas en el nivel de la 

radiofrecuencia es decir sólo se transmiten ondas electromagnéticas cuyas frecuencias entran en este rango, 

(3Hz,300GHz). 

Por encima de los 300GHz y antes de la zona de frecuencia del infrarrojo, la atmosfera se comporta como un 

elemento opaco para estas ondas, es por eso que no existe transmisión en esa banda de frecuencias. 

 
Figura 2. Diagrama de funcionamiento de un trasmisor. 
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Rreceptor 

Los receptores o aparatos de radio interceptan una señal de radio mediante la antena, la amplifican, la demodulan y 

luego reproducen con la misma modulación con que fue enviado desde una estación remota. Los distintos modelos 

difieren en la forma como procesan internamente la señal original y en los circuitos empleados para tales efectos. 

 
Figura 3. Diagrama funcionamiento del receptor. 

 

Sistemas de controles electrónicos 

Los controles eléctricos son enlaces eléctricos fabricados para controlar y procesar la entrada de los impulsos 

eléctricos en equipos sencillos o complejos, como es el caso de las maquinas industriales, que contienen una serie de 

dispositivos que se encargan de realizar la función controladores, tales como, interruptor de control, contactores, 

materiales sintético y conductores de electricidad que se utilizan como controles de arranque en equipos como 

bombas, motores, aparatos mecánicos, refrigeradores, entre otros. 

 

METODOLOGÍA 

Para desarrollar el proyecto de un sistema de seguridad de cortacorriente para un vehículo terrestre, fue crucial 

seguir una metodología estructurada y detallada que asegura la efectividad y la seguridad del sistema. A 

continuación se presenta esta metodología. 

 

Sistema de cortacorriente 

El sistema de seguridad de cortacorriente para vehículo terrestre, consiste de un control de radiofrecuencia que 

consta de un botón de activación y otro de desactivación que al oprimirlos se genera una emisión de señal de 

radiofrecuencia de 433 MHz con una modulación ASK la cual es mandada a un módulo receptor de radiofrecuencia, 

al recibir esta señal el módulo de manera unidireccional y con ayuda de un amplificador de radiofrecuencia activa o 

desactiva un relevador, el cual funciona por medio de una bobina y un electroimán, que en conjunto su objetivo es  

cortar la corriente de 3 Amperes que alimenta la bomba de gasolina del automóvil, tanto la bomba de combustible 

como el  módulo receptor de señal de radiofrecuencia están alimentados por una batería de 12 V,como se muestra a 

continuación en el diagrama de bloques. 

 
Figura 4. Diagrama de bloques del cortacorriente. 
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RESULTADOS  

El transmisor de RF (control) que se utilizó en el diseño del cortacorriente es de 433MHz este es un dispositivo que 

transmite información en forma de ondas electromagnéticas a grandes distancias a trevés de la atmosfera, estas ondas 

son transmitidas en el nivel de la radiofrecuencia es decir sólo se transmiten ondas electromagnéticas cuyas 

frecuencias entran en este rango: 3Hz a 300GHz. 

El módulo receptor que se empleó en el cortacorriente es de 433MHz y es un dispositivo capaz de aceptar y de 

modular una señal de radio frecuencia, a fin de obtener la información o inteligencia contenida en ella. La señal de 

entrada al receptor generalmente presenta una amplitud extremadamente baja, un receptor típico debe ser capaz de 

amplificar la señal de entrada por un factor del orden de algunos miles, para que esta tenga suficiente amplitud para 

ser útil. La inteligencia contenida en la señal de RF puede presentarse de la siguiente forma: 

• Una onda continua, o modulada en amplitud 

• Una onda modulada en frecuencia 

• Una onda modulada por pulso, etc. 

La sensibilidad que debe tener el receptor determinara el nivel de señal más débil que el receptor es capaz de recibir 

con una reproducción aceptable de la señal modulante original. 

 

Amplificador de RF 

El amplificador de RF utilizado se constituye por una etapa amplificadora y un filtro pasa-banda. El objetivo 

principal de esta etapa es la de conferir al receptor el rechazo adecuado a las señales de frecuencia imagen, la señal 

de frecuencia imagen está separada de la señal que se desea recibir en un valor igual a dos veces la FI, si esta señal 

de frecuencia imagen llega al mezclador, el receptor ya no será capaz de eliminarla, por norma el rechazo de señales 

de frecuencia imagen debe ser como mínimo de 60 dB dependiendo esto del tipo de servicio, pudiendo ser necesario 

un valor mayor. 

 
figura 5. amplificador de señal. 

 

Transmisor de 433 Mhz 

Este sistema de receptor del cortacorriente permite la implementación de enlaces de datos de radiofrecuencia de 

433MHz de forma muy simple, alcanzando distancias de hasta 80 metros dentro de edificaciones, 350 metros (con 

transmisor de 12V) y 230 metros (con transmisor de 5V) en campo abierto. Opera en el rango de los 433MHz (UHF) 

con modulación por desplazamiento de amplitud (ASK). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.Ttrasmisor de 433 Mhz. 
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Receptor de 433 Mhz 

El receptor utilizado en el cortacorriente es un receptor de datos en UHF, con el transmisor permite la 

implementación sencilla de enlaces TX/RZ inalámbricos de datos a velocidades de hasta 4.8 kbps y distancias de 

hasta 40 metros dentro de edificios o 110 en el campo abierto. 

 

Relevador cortacorriente  

El tipo de relevador que se utilizara para el cortacorriente es un relevador de enclavamiento específicamente un relé 

de impulso también conocido como relé biestable. Se utilizará para cambiar los estados de los contactos con un 

pulso. 

El relé se activará o desactiva cuando el electroimán, que forma parte del relevador, es energizado.El relevador 

trabajara en el cortacorriente con un voltaje de 12v y una corriente de 2-3 amperios. Este relé se ubicará muy cerca 

de la bomba de gasolina y en un lugar oculto donde no esté tan fácil su manipulación. 

A continuación, se muestra el circuito final del cortacorriente con todas sus partes, tanto el control como el sistema 

ya instalado en el automóvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

Durante la realización de este proyecto se diseñó un sistema de seguridad basado en un cortacorriente y un control de 

radiofrecuencia; en lo referente al control de radiofrecuencia se observó que tenía un alcance de 50 m para su buena 

funcionalidad y que cuando se superaba esta distancia puede que se pierda la señal de transmisión y deje de 

funcionar el sistema. Alusivo al cortacorriente se examinó que es un sistema con pocas probabilidades de fallar ya 

que es un circuito robusto formado de componentes de alta duración como lo es el relevador que tiene una vida de 10 

millones de operaciones, solo si su instalación se realizó de manera óptima, en cambio si su instalación no es la 

adecuada, debido al bajo conocimiento del funcionamiento del sistema eléctrico del vehículo el sistema no 

funcionara de manera correcta. 

La investigación inicial sobre controles de radiofrecuencia a corta distancia resultó fundamental para seleccionar el 

control con una frecuencia de 433 MHz, que se demostró ser la opción más adecuada para asegurar una activación 

eficiente del cortacorriente. Esta elección permite una comunicación confiable entre el transmisor y el receptor, 

optimizando el funcionamiento del sistema de control. 

Además, la recopilación de información sobre los distintos sistemas de alimentación de bombas de combustible en 

automóviles fue esencial para diseñar una interfaz de cortacorriente eficaz. Al comprender las variaciones en la 

alimentación de las bombas, se pudo desarrollar una solución de instalación que minimiza el riesgo de dañar 

componentes y asegura un funcionamiento correcto del sistema. 

El diseño de la interfaz para la desactivación de la energía de la bomba de combustible se llevó a cabo con precisión, 

incorporando un relevador de 12 Vcd y 3 A conectado a un circuito integrado HT12D y un módulo receptor de 433 

MHz. Esta configuración permite la activación y desactivación precisa del relevador a través del control de 

radiofrecuencia, garantizando la funcionalidad deseada. 

La integración de los componentes tecnológicos, incluyendo el módulo receptor de frecuencia de 433 MHz con el 

circuito integrado HT12D y el relevador, ha sido efectiva. El uso del módulo transmisor con una frecuencia de 433 
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MHz y el circuito integrado HT12E para la codificación de señales facilita una comunicación clara y precisa, 

logrando así una interfaz de cortacorriente que responde adecuadamente a los comandos del control remoto. 

En general, el proyecto ha logrado sus objetivos mediante una investigación y diseño cuidadosos de los 

componentes. La implementación del sistema de control de radiofrecuencia para la desactivación de la bomba de 

combustible ha sido exitosa, garantizando un funcionamiento óptimo y seguro del cortacorriente. 
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RESUMEN

La recuperación de información en las empresas es básica para una adecuada toma de decisiones. Es fundamental,
que los datos sean concretos y sencillos de interpretar para que sea más sencillo y confiable el proceso de consultas
en una base de datos.

En la actualidad, la mayoría de las empresas hacen uso de las bases de datos, con el objetivo de disponer de
información relevante que les permita ser consultada en cualquier momento para poder tomar desiciones oportunas
que contribuyan al logro de sus metas.

La información íntegra es fundamental para la toma de decisiones en las organizaciones, ya que permite a los
directivos tener una idea clara y precisa de la situación actual de la empresa. Contar con datos verídicos y
actualizados almacenados en una base de datos les ayuda a identificar oportunidades de mejora, detectar posibles
problemas y planificar estrategias efectivas para alcanzar los objetivos establecidos.

Para recuperar información confiable es importante contar con consultas bien diseñadas y estructuradas que permitan
obtener los datos concretos de la base de datos para tomar las desiciones oportunas y se pueda cumplir con las metas
establecidas en las organizaciones.

INTRODUCCIÓN

La información fiable es esencial para evaluar el rendimiento de la organización, medir el impacto de las decisiones
tomadas y ajustar las acciones en función de los resultados obtenidos. También facilita la comunicación eficiente
entre los diferentes niveles de la empresa y contribuye a la transparencia y la confianza tanto dentro como fuera de la
organización.

Contar con información correcta en las organizaciones es básico para garantizar la eficacia y el éxito en la toma de
decisiones, así como para mantener la competitividad en un entorno de negocios cada vez más exigente y cambiante.
Por ello, es cada día más relevante contar con bases de datos implementadas en un Sistema Gestor de Base de Datos
que permita obtener la información a través de consultas, las cuales permiten obtener la información requerida para
poder tomar la desición oportuna y efectiva de acuerdo a las necesidades de la empresa.

En primer lugar se presenta la función e importancia de la información, así como los conceptos, características y
procedimiento para el diseño de consultas que permitan obtener la información requerida de una base de datos, para
continuar con la recuperación de información de un sistema de facturación. Finalmente, se presentan los resultados
de dichas consultas.

TEORÍA

Función e importancia de la información

El contar con información correcta y confiable en cualquier empresa genera seguridad y facilidad para obtener
reportes que permitan tomar desiciones efectivas y oportunas.
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La información juega un rol fundamental en una empresa, ya que contribuye a la toma de decisiones, la planificación
estratégica, la comunicación efectiva y la eficiencia operativa. Algunas de las funciones e importancia de la
información en una empresa son las siguientes:

1. Toma de decisiones: La información proporciona a los directivos y empleados de una empresa los datos necesarios
para analizar situaciones, identificar oportunidades y riesgos, y tomar decisiones informadas y acertadas.

2. Planificación estratégica: La información es esencial para la elaboración y ejecución de planes estratégicos, ya que
permite a la empresa evaluar su entorno, analizar sus fortalezas y debilidades, y establecer objetivos y metas
realistas.

3. Comunicación efectiva: La información facilita la comunicación interna y externa de la empresa, permitiendo a los
empleados compartir conocimientos, ideas y experiencias, y a la empresa comunicarse con clientes, proveedores,
socios y otras partes interesadas.

4. Eficiencia operativa: La información contribuye a la eficiencia operativa de la empresa al proporcionar datos
actualizados y precisos sobre procesos, inventarios, recursos humanos, finanzas, entre otros. Esto permite a la
empresa optimizar sus operaciones, reducir costos y mejorar la productividad.

La información es uno de los activos más valiosos para una empresa, ya que proporciona la base para la toma de
decisiones, la planificación estratégica, la comunicación efectiva y la eficiencia operativa. Por lo tanto, es primordial
que las empresas gestionen adecuadamente su información, asegurando su precisión, fiabilidad y disponibilidad para
garantizar su buen funcionamiento y su éxito a largo plazo.

Consultas

Una consulta puede ser diseñada por diferentes necesidades en una base de datos. La función más común es la
recuperación de datos concretos de las tablas que conforman la base de datos. Una de las principales ventajas de las
consultas es que permiten ver los resultados en una sola tabla de datos, cuando en realidad están almacenadas en
diferentes tablas dentro de la BD.

El SGBD (Sistema Gestor de Base de Datos) se compone de módulos, donde cada uno tiene una función especial
para que el sistema pueda funcionar integralmente. El SGBD tiene dos grandes componentes el gestor de
almacenamiento y el procesador de consultas.

El gestor de almacenamiento es quien aporta la conexión entre los datos de bajo nivel (base de datos) y los
programas de aplicación, así como las consultas generadas en el sistema. Es el responsable de interactuar con el
gestor de archivos. Los datos puros se almacenan en disco a través de un sistema de archivos, disponible
generalmente en un sistema operativo. Es el gestor de almacenamiento quien traduce las instrucciones del DML en
órdenes para el sistema de archivos de bajo nivel. Por lo tanto, el gestor de almacenamiento guarda, recupera y
actualiza los datos.
El procesador de consultas es una parte importante del gestor, ya que los datos se trasladan entre el disco de
almacenamiento y la memoria principal cada vez que es necesario; como la transferencia de datos desde el disco, es
lenta en comparación con la velocidad del CPU (Unidad Central de Procesamiento) por ello el sistema de base de
datos debe estructurar la información para minimizar la necesidad de movimiento de datos entre el disco y la
memoria principal. He aquí la importancia del procesador de consultas, ya que es quien ayuda al gestor a facilitar el
acceso a datos. El nivel de vista (usuarios) es precisamente donde se consigue este objetivo.
Los elementos del procesador de consultas son:

● Interprete del DDL (Lenguaje de Definición de Datos), traduce las instrucciones del DDL y anota las
definiciones en el diccionario de datos.

● Compilador del DML (Lenguaje de Manipulación de Datos), traduce las instrucciones del DML en el
lenguaje de consultas a instrucciones de bajo nivel para que las entienda el gestor. Una consulta puede
traducirse en varias alternativas de niveles de ejecución; el compilador del DML también realiza la
optimización de consultas, para elegir la alternativa de ejecución de menor costo.
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● Motor de evaluación de consultas, ejecuta instrucciones de bajo nivel producidas por el compilador del
DML.

Características de una consulta

Entre las características más sobresalientes de una consulta están las siguientes:

● Involucra la recuperación de información específica de la base de datos.
● Se diseña utilizando un lenguaje de consulta estructurado (SQL) o una interfaz de usuario.
● Puede incluir condiciones de filtro para limitar los resultados obtenidos.
● La consulta puede combinar múltiples tablas de la base de datos para obtener información relacionada.
● Puede incluir operadores de comparación, lógicos y aritméticos para realizar cálculos o comparaciones.
● Ordena los resultados obtenidos de acuerdo con un criterio específico, si se le indica.
● Puede agrupar datos y realizar funciones de agregación como suma, promedio, mínimo, máximo, etc.
● Podría incluir funciones de búsqueda y correlación para obtener información más detallada.
● Si se desea puede ser guardada y reutilizada en el futuro para obtener los mismos resultados.
● La consulta podría ser ejecutada de forma interactiva por un usuario o de manera programada para

obtener información de forma automática.

Diseño de consultas

El SQL (Structured Query Language) tiene como objetivo principal el poder gestionar y administrar las bases de
datos relacionales. SQL es un lenguaje de programación que fue creado a inicios de los 70’s por la empresa IBM,
desde sus inicios ha sido utilizado como el estándar para manipular bases de datos por la mayoría de los SGBDR
(Sistemas de Gestión de Bases de Datos Relacionales).

El SQL desde sus inicios y hasta ahora sigue siendo un lenguage indispensable para las organizaciones que manejan
grandes cantidades de información. No es un lenguaje, que debe usar solo un programador, puede ser útil para
cualquier área que desee analizar información resultante de consultas en las bases de datos y que pueden servir para
la toma de desiciones, áreas como ventas, finanzas y marketing, etc.

Las consultas son escritas en lenguaje SQL, la cual es interpretada por el motor de base de datos (SGBD). Una vez
que la interpreta regresa la información solicitada. Las consultas pueden ser desde muy sencillas hasta más
complejas.

La instrucción para ejecuar consultas con el lenguaje SQL es la de Select, usada para recuperar información de la
base de datos de acuerdo a una consulta que contiene ciertos criterios determinados. La instrucción select tiene toda
una serie de variantes que ofrecen la recuperación de información de la base de datos.
La sintáxis básica de Select es:

Select campo1, campo2.... campoN
From Nombre_tabla
Where <Condición>

Donde el select, indica los campos a recuperar, el from indica la tabla(s) de la que se desea recuperar los datos, en
esta instrucción es donde se indica el join (cuando existe el producto natural entre tablas). Y por último el where,
especifica los criterios que deben cumplir los registros por recuperar.

El join, usado en el from es el que permite recuperar datos de dos o más tablas, se dice que esta operación es el sello
del modelo relacional. Nos permite combinar dos o mas tablas en las consultas.

Es importante ampliar algunos detalles de cada instrucción en la consulta de información de una base de datos.
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a) Select: Cada atributo a desplegar debe estar precedido del nombre de la tabla a la que pertenece, ya que
normalmente aparecen nombres repetidos en las tablas relacionadas.

b)  From: Cuando utilizamos el nombre de dos o mas tablas indica implícitamente que se trata de un JOIN.
Aquí podemos definir los alias para usarlos en lugar del nombre de la tabla. Implica el producto cartesiano.
c)  Where: Es donde se incluyen los criterios que deben cumplir los datos para que sean mostrados en el
resultado de la consulta.

Cunado se usa el limit en una consulta se restringen los registros que se retornan en una consulta select. Y con el
order by, se ordenan los datos ya sea en forma ascendente de la A a la Z o en forma descendente de la Z a la A.
Funciones de Agregación
En algunas consultas sobre varias tablas es necesario usar las funciones de agregación. Las funciones agregadas
calculan valores resumén (sumarios) de una columna en particular. Las funciones agregadas podrían aplicarse a todos
los registros de una tabla, a un subconjunto de la tabla determinada por la instrucción where o a uno o más grupos de
registros de la tabla. Por cada conjunto de registros al que se aplica la función agregada se crea un solo valor.

A continuación se detalla la sintaxis y resultados de las funciones agregadas:

La instrucción group by es usada para crear valores de agregado para cada registro de todo el conjunto de resultados.
Sin el group by, cualquier función de agregación devuelve un solo valor agregado para la instrucción Select.
Después de las palabras clave group by aparecen unas columnas, llamadas columnas de agrupación. La cláusula
group by condiciona los registros del conjunto de resultados; sólo hay una fila por cada valor diferente de las
columnas de agrupación. Cada fila del conjunto de resultados contiene los datos resumidos relacionados con el valor
específico de las columnas de agrupación.
Las columnas (campos) a especificar en el Select cuando contiene una cláusula group by están restringidos. Los
campos que se permiten en el Select son los siguientes:

● Las columnas de agrupación.
● Expresiones de agregación que devuelven un solo valor por cada columna de

agrupación.

METODOLOGIA

El SQL como lenguaje de programación, es potente y versátil ya que permite gestionar eficientemente bases de datos
relacionales y realizar consultas complejas que permiten recuperar la información requerida. Al ser popular y ser un
estándar se convierte en una herramienta indispensable para cualquiera que trabaje con bases de datos, desde quienes
realicen consultas sencillas hasta quienes administren de manera más compleja una base de datos.

Una bases de datos en SQL, es un conjunto de tablas que sirven para almacenar información de forma organizada y
estructurada.
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El SQL tiene comandos que se dividen en dos grandes categorías, la primera el DDL (Lenguaje de Definición de
Datos), el cual contiene los comandos para creación de los esquemas (estructuras) de las bases de datos y el DML
(Lenguaje de Manipulación de Datos) que se utiliza para las gestiones y consultas de la información en una bases de
datos.

Para consultar información en las bases de datos de manera efectiva y tomar decisiones correctas, es importante
seguir los siguientes pasos:

1. Definir claramente el objetivo de la consulta: Antes de empezar a buscar información en la base de datos de
facturación, es fundamental tener claro qué es lo que se quiere encontrar y para qué se va a utilizar esa
información. En el diseño de una consulta se utiliza la categoría del DML, donde se usa la estructura básica
del select en las consultas.

2. Conocer la estructura del esquema de la base de datos (figura 1) que almacena los datos. Es decir, identificar
las tablas y los campos más relevantes para resolver la consulta. Es importante conocer dónde se encuentra
la información que se necesita. También se debe considerar la confiabilidad e integridad de la base de datos.

3. Utilizar los criterios de búsqueda adecuados para obtener los resultados deseados; es importante utilizar los
criterios de búsqueda correctos. Esto incluye palabras clave y operadores pertinentes en la consulta.

4. Analizar y comparar la información obtenida. Una vez se ha realizado la consulta y se han obtenido
resultados, es importante analizar la información de manera crítica corroborar que es correcta.

5. Interpretar los resultados y tomar decisiones. Ya que se ha analizado toda la información obtenida, se debe
interpretar los resultados y utilizarlos para tomar decisiones efectivas y fundamentadas.

Fig. 1 Esquema de la base de datos de Facturación.
A continuación se muestra el diseño de las consultas, de acuerdo a los criterios establecidos en los requerimientos
(enunciados) de cada una de las consultas.
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● Listar las facturas emitidas de un cliente determinado en la base de datos

● Listado de los clientes y sus domicilios respectivos.

● Productos facturados a un cliente en un mes determinado.

● Promedio de facturación por día

● Facturación máxima por cliente y cantidad de facturas emitidas por cada uno

● Cliente a quien se facturo mayor cantidad de dinero durante una quincena determinada. Mostrar el nombre y
monto facturado.
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RESULTADOS
Es importante, resaltar que para consultar información en las bases de datos de manera efectiva y tomar decisiones
acertadas, es fundamental tener claro el objetivo de la consulta, identificar las relaciones (tablas) de la base de datos,
utilizar criterios de búsqueda adecuados, analizar y comparar la información obtenida, e interpretar los resultados
para tomar decisiones acertadas. Tomando en cuenta los puntos anteriores, los reportes obtenidos del diseño de las
consultas al sistema de facturación son los siguientes:

● Reporte de facturas emitidas al cliente indicado.

● Listado de los clientes y sus domicilios respectivos.

● Productos facturados a un cliente en un mes determinado.

● Promedio de facturación por día.
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● Facturación máxima por cliente y cantidad de facturas emitidas por cada uno.

● Cliente a quien se facturo mayor cantidad de dinero durante una quincena determinada. Mostrar el nombre y
monto facturado.

CONCLUSIONES

La recuperación de información en las organizaciones es fundamental para la toma de decisiones eficaces y
fundamentadas en datos concretos.

La integridad de la información recuperada permite a los directivos de las organizaciones contar con datos precisos y
correctos que fundamentan las desiciones que toman y por lo tanto las acciones implementadas dentro de una
empresa. El contar con un diseño de consultas eficiente permite tener acceso rápido y fácil a información relevante
que permita a las organizaciones tomar las desiciones de manera más rápida y eficiente, lo cual resulta en una mayor
productividad y competitividad.

El poder recuperar la información de forma precisa y detallada permite a las organizaciones analizar las situaciones
con mayor profundidad y tomar desiciones informadas que permitan obtener resultados positivos para las mismas.
Además, el recuperar información confiable en las consultas de las bases de datos, aporta a las organizaciones la
posibilidad de adaptarse a cambios en el entorno empresarial, anticiparse a tendencias y tomar decisiones más
acertadas en tiempo real, así como la mejora continua en el desempeño de dicha organización ya que permite
identificar áreas de mejora continua que contribuyan en la optimización de procesos e incremento de la eficiencia
operativa.
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En resumen, el consultar información en las bases de datos de las organizaciones es esencial para la toma de
decisiones efectiva, ya que proporciona datos relevantes, fiables y actualizados que permiten a los líderes
empresariales tomar decisiones acertadas que impulsen el éxito y el crecimiento de la organización.
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Resumen

Para las personas que usuarias de cualquier servicio de la administración pública que haya realizado un trámite,
cualquiera que éste sea, una de las principales observación que aquejan sobre la experiencia es el tiempo que implica
realizarlo, la minada eficiencia en la atención y lo sobresaturados que son los procesos de la burocracia del estado,
existe, como en todo, excepciones dignas de reconocimiento, en los que los procesos y trámites ha logrado
optimizarse en el tiempo de atención, incluso algunos de ellos se han llevado a la atención virtual eliminando con
ello filas y tiempos de espera. Para el caso particular de la Fiscalía General del Estado en Michoacán (FGEM) el
panorama es muy similar a la mayoría de las fiscalías y procuradurías del país, en donde el tiempo de atención es una
de las principales quejas de los usuarios.

El presente documento desarrolla una propuesta de asignación más eficiente de los agentes del ministerio público
(AMP) que atienden a las víctimas de delitos de alto impacto (DAI) en la modalidad de “denuncia en línea”. Los
DAI, son los delitos de mayor relevancia y prioridad para la sociedad y las autoridades por ser los que más vulneran
y lastiman a la sociedad. La propuesta se basa en la asignación 1:1, que nos permite asignar, con base en los tiempos
de atención, buscando al más eficiente para determinada función y con ello optimizar el recurso, en este caso
particular, el AMP que atiende en el menor tiempo posible a un usuario que inició una denuncia en línea por haber
sido víctima en alguno de los distintos DAI.

Palabras clave: método de asignación de recursos, optimización del recurso, administración pública, eficiencia.

Introducción

La administración en general y la administración pública en lo particular, se ha enfrentado siempre al problema de
los recursos limitados y en ese sentido ha buscado la optimización de los mismos dentro y fuera de cada una de las
entidades económicas públicas y privadas. La administración se ha enfocado en distintos rubros que constituyen a las
organizaciones, se ha enfocado en la generación de utilidades, se ha enfocado en el recurso humano, también en el
descubrimiento y satisfacción de las necesidades del cliente y recientemente en mejorar la experiencia del usuario sin
dejar de lado los demás factores que de manera integral soportan el desarrollo de las organizaciones.

A la administración pública le ha resultado un tanto complejo poder satisfacer en primer término la demanda de todo
el colectivo al que están enfocadas sus oficinas, dependencias e instituciones y derivado de ello la atención o el
enfoque al usuario no ha logrado permear positivamente en los prestadores del servicio del estado.

Lo anterior es una deficiencia generalizada en prácticamente todo el país y en todos los rubros de la administración
pública, llámese salud, educación, seguridad, etcétera. El que sea una deficiencia generalizada no debería ser
justificación para que no sea atendida, por ello, el presente documento pretende establecer un modelo de asignación
eficiente de servidores públicos para la atención de los usuarios en los tiempos óptimos que permitan mejorar la
experiencia de éstos y con ello su percepción con relación a la administración pública.

Actualmente y derivado de la dinámica global, las organizaciones, públicas y privadas no pueden mantenerse
estáticas y deben atender siempre al principio de mejora continua, debiendo buscar de forma permanente las
estrategias formales y sustentadas en herramientas administrativas que les permitan desarrollar procesos y
actividades con un mayor nivel de eficacia y eficiencia. En tiempos recientes la FGEM implemento su denuncia en
línea para aproximar a los ciudadanos al servicio sustantivo de la institución de manera más ágil y a la distancia, son
tener que trasladarse a las oficinas físicas, sin embargo, el tiempo de atención sigue siendo un reto para las personas
que se encuentran atendiendo del otro lado de la pantalla, por lo que se identifica la necesidad de una asignación de
los casos más eficiente basado en los tiempos de atención demostrada con anterioridad por los AMP.
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Justificación:

La satisfacción de los clientes en las empresas privadas y de los usuarios en las entidades públicas debiera ser
siempre uno de los principales objetivos de cada organización. Existen maneras de conocer la opinión en materia de
satisfacción de los clientes y usuarios y para el caso particular de las fiscalías y procuradurías del país, el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) elabora una encuesta denominada Encuesta Nacional de Victimización
y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), en donde expone justamente el nivel de satisfacción de los
usuarios de los servicios de las entidades procuradoras de justicia a través de listar los motivos por los cuales las
personas no hacen uso de mencionados servicios.

Según ENVIPE 2023 la cual se enfoca en la generación de información relevante para el diseño e implementación de
políticas públicas en materia de seguridad y victimización, se estima que, en Michoacán, durante el año 2022, se
denunció apenas el 10.2% del total de los delitos cometidos en la entidad en ese año, y que la gente no denuncia en
su mayoría por razones atribuibles a la autoridad.

Ilustración 1 Condición de denuncia y razones para no denunciar. Fuente: Elaboración propia con información de
la ENVIPE 2023.

La población víctima de un delito que no denuncia y que constituye la estadística denominada cifra negra, señala que
algunos de los motivos por los cuales no se acerca a la autoridad a solicitar su intervención es porque considera que
no se obtiene un resultado de ello, es decir que no pasa nada, no existe un seguimiento a los casos de denuncia. Con
la ENVIPE, se estima que, en 2022, en el estado de Michoacán del total de las denuncias ascendió al 10.20%, y en
los motivos para la no denuncia el 59.5% son por motivos atribuibles a la autoridad tales como miedo a que le
extorsionen, pérdida de tiempo, trámites largos y difíciles, desconfianza en la autoridad y por actitud hostil de la
autoridad. (INEGI, 2023)

Entonces validamos la importancia de optimizar el tiempo de atención hacia las víctimas ya que en cierta medida de
éste depende que las personas quieran o no denunciar, lo que propicia un incremento o disminución en la cifra negra,
en la cultura de la legalidad y en la confianza hacia las instituciones y las autoridades en materia de procuración de la
justicia.

Base teórica

Entendamos a la administración pública como la función del Estado que consiste en una actividad concreta,
continua, práctica y espontánea de carácter subordinado a los poderes del Estado, cuyo fin primordial es satisfacer
oportunamente y con eficiencia y eficacia, dentro del orden jurídico establecido y en forma directa e inmediata, las
necesidades de la población, brindando servicios de calidad. (Castañeda, 2017)
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La administración pública entonces, a través de sus servidores o funcionarios tiene como misión satisfacer la
demanda de los servicios de la población, y dentro de los servicios del estado, está el garantizar la procuración de la
justicia y la investigación de los delitos para sentenciar y sancionar a aquellos culpables de su comisión o para buscar
resarcir el daño a través de algún mecanismo alternativo de solución; el problema estriba en el tiempo de atención a
los ciudadanos demandantes del servicio y que se traduce en una apatía por el ejercicio del derecho a la denuncia, es
decir, el ciudadano al saber que en su proceso de denuncia invertirá demasiado tiempo y que no necesariamente se
traduce en un resultado favorable, decide soslayar el evento delincuencial. Para que esto no ocurra se dio un primer
paso haciendo virtual la denuncia, pero además la asignación de los AMP deberíamos optimizarlo en cuanto a los
tiempos de atención, asignando en los procesos a los mejores elementos que gestionen de mejor manera los recursos.

La gestión de procesos, es una disciplina que ayuda a la dirección de la empresa a identificar, representar, diseñar,
formalizar, controlar, mejorar y hacer más productivos los procesos de la organización para lograr la confianza del
cliente. El gran objetivo de la gestión de procesos es aumentar la productividad en las organizaciones, en esta
productividad se considera la eficiencia y agregar un valor para el cliente. (Bravo, 2011)

En la optimización y gestión de los procesos, se debe cuidar también el uso de los recursos, materiales o financieros
y humanos, enfocados a la satisfacción y la confianza del cliente, que para este caso en particular que se aborda en el
presente documento, son los usuarios de los servicios del estado, más específicamente los servicios que ofrece la
FGEM y en forma concreta, la denuncia en línea de los delitos prioritarios por parte de sus víctimas buscando la
menor inversión del tiempo en su ejecución.

Método de asignación de recursos. Un caso particular del modelo de transporte es el modelo de asignación, que
tiene como propósito asignar personas u objetos a tareas de tal forma que se optimice algún objetivo. Históricamente
el problema de asignación se resolvió utilizando las mismas técnicas que se utilizaban para el modelo de transporte,
sin embargo, resultaba tedioso hacerlo de esta manera debido a las características particulares del mismo. (González
& Flores, 2012)

Los problemas de asignación aparecen en varios contextos de la ingeniería económica, en donde se requiere asignar
de manera óptima objetos o personas “indivisibles” a ciertas tareas, por ejemplo:

● En los astilleros es indispensable contar con soldadores especializados en cada tipo de soldadura existentes.
Si no se cuenta con personal especializado representa un costo extra en gasto de material. Por lo tanto, se
debe asignar a la persona óptima en cada puesto de trabajo para minimizar costos.

● En una empresa textil se asigna a las personas con más habilidad en cada máquina para minimizar tiempos
de producción.

● En las universidades se desea asignar un salón para cada materia o grupo, pensando en optimizar los
espacios disponibles.

El problema clásico de asignación consiste en asignar “n” objetos o personas indivisibles a “m” tareas de una manera
óptima. (González & Flores, 2012)

Las propiedades que debe cumplir un conflicto para formularse como un problema de asignación son las siguientes:
(González & Flores, 2012)

● El número de objetos o personas es igual al número de tareas. (González & Flores, 2012)
● A cada persona se le asigna sólo una tarea. (González & Flores, 2012)
● Cada tarea debe ser realizada por una sola persona. (González & Flores, 2012)
● Existe un costo Cij de asignación de la persona i a la tarea j. (González & Flores, 2012)
● El objetivo es buscar la combinación que minimice los costos totales. (González F. &., 2012)

En este documento se hace una adecuación basada no en la minimización del costo sino en la reducción del tiempo
de ejecución de los procesos asociados a la denuncia virtual de los diferente DAI.

Etapas del método
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Etapa 1. Sí el problema original es escrito como maximización, cambiar el signo a cada elemento de la matriz de
efectividad e ir a la etapa 2, si es escrito como un problema de minimización. Ir directamente a la Etapa 2.

Etapa 2. Restar el elemento más pequeño en cada fila y/o columna y verificar si existe asignación 1:1, usando los
ceros generados en la matriz de efectividad, si esto ocurre ha llegado a la solución óptima. De lo contrario continuar
con la siguiente etapa.

Marcar con (∆) los cero en los que se hace la asignación y tachar los demás ceros de la fila y/o columna, en la que se
hace la asignación.

Etapa 3. Dibujar un número mínimo de líneas rectas tal que sean cubiertos todos los ceros de la matriz, considerando
lo siguiente:

1. Marcar con (√) todas las filas que no tengan asignación (∆).
2. Marcar con (√) todas las columnas que contengan ceros en las filas marcadas.
3. Marcar (√) todas las filas que tengan asignaciones (∆) en las columnas marcadas.
4. Revisar (1, 2, 3) hasta asegurarse que ninguna fila o columna pueda marcarse.
5. Dibujar una línea recta a través de cada fila no marcada (√), y también a través de cada columna marcada.

Esto aplica con el menor número de rectas cruzar los ceros existentes en la matriz de efectividad.

Etapa 4. De todos los elementos no cubiertos por ninguna línea, seleccione el menor y sustráigalo de los elementos
no cubiertos, súmese este valor a los elementos que estén en la intersección de dos líneas.

De esta forma se obtiene una matriz revisada en la que es factible obtener el conjunto de asignaciones deseado que
proporcione una relación 1:1, de lo contrario ir a la etapa 2 y repetir (etapa 3 y etapa 4) hasta tener una relación 1:1
en la asignación, cuando esto ocurra se ha llegado a la solución óptima.

Índices

i = actividades relacionadas a la denuncia en línea (i = 1, …n)
j = agentes del ministerio público (j = 1, … m)

Variable

Xij = 1 si se asigna el agente del ministerio público j a la actividad i 0 de lo contrario

Función objetivo

Minimizar Z =
𝑖

𝑛

∑
𝑗

𝑚

∑ 𝑡𝑖𝑗 * 𝑥𝑖𝑗

Juicio de asignación de Agentes del Ministerios Públicos (AMP).

Para la selección de cada MP, se contemplan aspectos como la formación académica y la experiencia, estos aspectos
se traducen en el tiempo de apertura de una carpeta de investigación para los delitos de alto impacto (DAI) o delitos
prioritarios, donde muy probablemente a mayor experiencia y formación académica, menos tiempo invertido por la
víctima para la denuncia en línea de la comisión de algún DAI. Con la premisa anterior, se realiza un estudio de
tiempos y movimientos con cada uno de los AMP atendiendo los distintos tipos de delito de los denominados DAI.
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De lo anterior se construye una matriz con los AMP, el tipo de delito y las unidades de tiempo para realizar la
apertura de una carpeta de investigación.

Tabla 1 Matriz con los tiempos (minutos) que invierte cada MP en la apertura de una carpeta de investigación por
DAI. Fuente: Elaboración propia

A esta matriz se le suma (algebraicamente) el elemento más pequeño (negativo, porque es un ejercicio de
minimización) en cada fila y/o columna para verificar si existe asignación 1:1, usando los ceros generados en la
matriz de

efectividad, si esto ocurre ha llegado a la solución óptima como lo marca la etapa dos del método.

Tabla 2. Suma algebraica de la matriz original con el tiempo mínimo por AMP. Fuente: Elaboración Propia

Se obtuvieron los siguientes Resultados:

DELITOS DE ALTO IMPACTO (DAI)

Feminicidio Secuestro Robo a transeúnte Robo a casa habitación

Homicidio doloso Extorsión Robo a comercio Robo de vehículo
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Tabla 3. Matriz resultante de sumar algebraicamente el término menor por línea y obteniendo una solución óptima.
Fuente: Elaboración propia.

Se identifica en la matriz original los tiempos óptimos por actividad, en este caso por DAI y por AMP.

Tabla 4. Matriz con los tiempos originales, con la asignación óptima. Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, se identifica la minimización de los tiempos que se requieren para que todos los AMP inicien una
carpeta de investigación de uno de los DAI.

Tabla 5. Tiempo mínimo que se utilizaría por parte todos los AMP registrando una carpeta de los distintos DAI
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Conclusiones:

De lo anterior se concluye, que, si simultáneamente los AMP atendieran a ocho víctimas del delito, de los
denominados Delitos de Alto Impacto (DAI) cada uno de ellos con un delito diferente, el tiempo óptimo de atención
para las víctimas en su totalidad serían de 200 minutos siempre que cada MP atienda el tipo de delito para el cual es
más eficiente.

Se concluye también, que dado que no se puede controlar la afluencia de víctimas ni el tipo de delito que se va a
denunciar, los MP cuando no estén atendiendo un DAI para el cual es idóneo, podrá atender cualquier otra víctima de
cualquier otro tipo de delito para desahogar las filas y continuar con la atención de los ciudadanos hasta que una
nueva víctima de los DAI llegue y se asigne al AMP adecuado.

Se puede incluso para una siguiente investigación, realizar el mismo ejercicio con los otros tipos de delito para
asignar eficientemente también aquellos que no son denominados de alto impacto o prioritarios.

Se concluye también que de conseguir la satisfacción y confianza de los usuarios de la FGE, esto se traduce en un
crecimiento en la cultura de la denuncia que se podría verificar en la disminución de la cifra negra de la ENVIPE, así
mismo podría derivar en la confianza a la institución que tiene como resultado un impacto positivo en la prevención
de la violencia y la delincuencia.
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RESUMEN

En el Tecnológico Nacional de México campus La Piedad, se realizó el presente proyecto en el área de Ingeniería en
Mecatrónica, basado en automatización de procesos industriales, utilizando el Controlador Lógico Programable
(PLC) S7-1200 de la marca Siemens y las interfaces HMI de la marca Siemens, que podemos utilizar mediante el
portal de automatización de tecnología “TIA PORTAL”, diseñada para satisfacer los requerimientos de
automatización industrial más exigentes a nivel mundial y en consecuencia, en la INDUSTRIA 4.0, aportando una
plataforma de conocimiento esencial para los estudiantes de Ingeniería que tienen un perfil de egreso relacionados
con los sistemas industriales automatizados. Con este proyecto se atienden los requerimientos laborales de las
industrias y el perfil de egreso de los ingenieros que egresan de esta casa de estudios, en lo referente a las
competencias pertinentes para ser agentes de cambio que inciden fuertemente en el uso de la tecnología de
automatización y la aplicación de la industria 4.0, para que el Tecnológico Nacional de México, siga siendo el
soporte de ingeniería, tecnología y transformación tecnológica que requiere nuestro país, y hacer que las empresas de
la región sean cada vez más competitivas a nivel mundial y mejoren la calidad en sus productos y/o servicios que
ofrecen.

PALABRAS CLAVE

PLC. Controlador Lógico Programable.

Controlador Lógico Programable.  “Un aparato electrónico operado digitalmente, que usa una memoria programable
para el almacenamiento interno de instrucciones para implementar funciones específicas, tales como lógica,
secuenciación, registro y control de tiempos, conteo y operaciones aritméticas para controlar, a través de módulos de
entrada/salidas digitales (ON/OFF) o analógicos (1-5 VDC, 4-20 mA, etc.), varios tipos de máquinas o procesos”.

HMI. Son las siglas de human-machine interface y se refieren a un panel que permite a un usuario comunicarse con
una máquina, software o sistema. Técnicamente, se puede referir a cualquier pantalla que se use para interactuar con
un equipo, pero se utiliza normalmente para las de entornos industriales. Las HMI muestran datos en tiempo real y
permiten al usuario controlar las máquinas con una interfaz gráfica de usuario.

TIA PORTAL. Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal). Un sistema de ingeniería de última generación que
ha desarrollado la compañía Siemens para que los usuarios puedan llevar a cabo la ingeniería, puesta en marcha,
operación y monitorización de todos los componentes de automatización y accionamientos a través de una única
plataforma de control.

INTRODUCCIÓN

El Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos es la estructura académica formadora de ingenieros más grande en
nuestro país y se encarga de atender la demanda de profesionistas especializados en diversas áreas tecnológicas que
requieren las empresas regionales y nacionales. Por lo anterior este sistema ha buscado desde su inicio una
vinculación con las empresas para satisfacer las necesidades de ambos y cumplir con el objetivo de formar
profesionistas especializados que impulsen el desarrollo tecnológico regional, y del país. Sin embargo, esta tarea no
es sencilla debido a que el egresado no siempre responde a las expectativas que demandan las empresas,
principalmente en cuanto a valores, actitudes y especialización tecnológica en su área formativa, lo cual nos lleva a
reflexionar sobre las fallas en los procesos formativos del sistema.

La problemática de que un gran porcentaje de docentes en este nivel carece de una capacitación relacionada con los
portales de automatización industrial integral y el uso de las interfaces HMI aplicadas en tiempo real para control de
procesos a distancia en la INDUSTRIA 4.0 , ocasiona que la práctica docente sólo se concrete al uso de la aplicación
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de conocimientos tecnológicos de manera tradicional positivista sobre este tema, afectando a los alumnos, sobre todo
en los últimos semestres, que es donde los estudiantes cursan sus Residencias Profesionales y tratan de aportar sus
habilidades, actitudes y aptitudes en la solución de problemas y realización de proyectos que la industria mundial
requiere. Otro problema que genera esta circunstancia es que los alumnos que no desertan, terminan con un bajo
nivel académico, afectando su desempeño en el sector laboral y obligándolos a buscar empleos que no son de su área.
Es por lo anterior, que consideramos importante y factible realizar un trabajo de investigación que se enfoque al
problema del uso y aplicación de portales de automatización integral, como TIA PORTAL, que actualmente ofrece la
compañía Siemens, para programar sus Controladores Lógicos Programables (PLC´s), e implementar sistemas
integrales de automatización aplicables a cualquier empresa, negocio o proceso industrial de manera eficiente y
actual.

Este estudio puede constituirse en un apoyo, que permita hacer uso de este portal de integración industrial “TIA
PORTAL” y el uso de las interfaces HMI, como base de estudio en los procesos y asignaturas relacionadas con la
automatización en la carrera de Ingeniería Mecatrónica del Tecnológico Nacional de México en todos sus campus a
lo largo de todo el país. Lo anterior, con el fin de fortalecer el programa de capacitación debido a las capacidades y
aplicaciones que ofrece este software para el desarrollo de proyectos de tecnología aplicada en diversos ámbitos,
sobre todo en el ambiente industrial, ya que regularmente en nuestro país, en las escuelas y universidades no se
tienen los recursos económicos, los componentes y equipos necesarios, así como el software para implementar
procesos automáticos competitivos y actuales que aporten soluciones reales al sector industrial para ser competitivos
a nivel mundial en la fabricación de sus productos o servicios, afectando el desempeño profesional de los ingenieros
de esta área. Esta problemática afecta en primera instancia al alumno, ya que son ellos quienes tienen que mostrar su
potencial en su formación especializada en tecnologías vigentes y aplicables en su desempeño profesional, así como
el prestigio de la escuela o universidad de donde egreso el estudiante y también de sus profesores que lo formaron.
Por lo anterior, es necesario ser coherente con la visión y misión del Tecnológico Nacional de México, de formar
personas profesionales que impacten de manera importante en el desarrollo tecnológico del entorno nacional.

TEORIA

Para llevar a cabo o comprender un proyecto de investigación que se desconoce o con el que se está familiarizado es
necesario iniciar con una explicación basada en ideas que están relacionadas con el tema en particular, por ello, es
importante que este fundamento teórico sea lógico y claro, ya que guiará al investigador o lector desde el principio al
fin de la investigación. Esto también ayuda a conocer lo que se ha escrito sobre el tema en cuestión y generar otros
conocimientos.

Proceso de automatización industrial. La Automatización Industrial es la aplicación de diferentes tecnologías para
controlar y monitorear un proceso, maquina, aparato o dispositivo que por lo regular cumple funciones o tareas
repetitivas, haciendo que opere automáticamente, reduciendo al mínimo la intervención humana.

Los procesos de automatización industrial, hacen uso de tecnologías para el control y monitoreo de procesos
industriales, aparatos, dispositivos o máquinas, que por regla general son funciones repetitivas haciendo que
funcionen automáticamente reduciendo al máximo la intervención humana. Dicho de otro modo, se trata de
automatizar las tareas y procesos repetitivos, fatigosos, o molestos y dejar que sean las máquinas quienes los hagan.
Esto reduce el empleo de personas por ejemplo en ambientes contaminantes, reduce el estrés y la fatiga de los
operarios y permite que las personas se ocupen de tareas con más alta cualificación. Lo cierto es que la
automatización de procesos también busca mejorar los tiempos de ciclo de producción de un producto, permitiendo
producir más en menor tiempo, con menos errores y de manera repetitiva, garantizando la uniformidad en la calidad
del producto final de un lote a otro.

Desde la prehistoria, los humanos han empleado máquinas para sustituir el esfuerzo humano por aparatos mecánicos
que permitan realizar mejor los trabajos necesarios. Pero fue en 1801 cuando la revolución de la industria
textil como gran avance de la ingeniería dio el pistoletazo de salida a una carrera sin freno por automatizar las
fábricas y procesos industriales. El objetivo, aumentar la producción, mejorar la calidad y evitar riesgos para las
personas. Lógicamente, esto lleva asociado una pérdida de puestos de trabajo poco cualificados, pero a cambio se
generan otras necesidades de personal para diseñar, fabricar, poner en marcha y controlar estos nuevos procesos. La
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ingeniería, el mantenimiento industrial y las nuevas profesiones relacionadas con la automatización cobran entonces
una nueva dimensión.

Portal de automatización industrial TIA PORTAL de SIEMENS. El TIA Portal  (Totally Integrated
Automation Portal) permite un acceso completo a la automatización digitalizada, desde la planeación digital e
ingeniería integrada hasta una operación transparente. El hecho de integrar en una única plataforma los distintos
paquetes de software industrial posibilita obtener un ahorro en ingeniería y desarrollo de nuevos proyectos de
automatización, otorgando un rendimiento máximo a la inversión en ingeniería y, por tanto, permitiendo reducir los
costos globales. Esta herramienta, que ha evolucionado gracias a la colaboración de reconocidos clientes de la marca,
admite usuarios de todos los niveles, incluso aquellos que carezcan de experiencia, dado que cuenta con todos los
elementos necesarios para el diseño y ejecución de procesos, y para el desarrollo y puesta en marcha de proyectos de
automatización industrial de forma intuitiva.

Del mismo modo, la plataforma integrada puede ser incorporada en cualquier industria del mundo y, al tratarse de
una aplicación modular, es posible ir añadiendo nuevas funcionalidades en función de las necesidades concretas que
aparezcan en cada aplicación. Siemens considera que la principal utilidad del TIA Portal radica en su viabilidad,
puesto que permite integrar distintas aplicaciones de software industrial para procesos de producción en un mismo
interfaz, facilitando en gran medida el aprendizaje, la interconexión y la operación, de los sistemas automatizados.

Interfaces HMI. En un entorno industrial una HMI puede tener distintas formas. Puede ser una pantalla
independiente, un panel acoplado a otro equipo o una computadora. Su uso principal es permitir a los usuarios
visualizar los datos operativos y controlar las máquinas. La HMI se utiliza en una amplia gama de sectores. Es
común en la fabricación de distintos productos, desde automóviles a comida y bebidas pasando por medicinas.
Industrias como la de la energía, el agua, las aguas residuales, los edificios y el transporte también pueden usar HMI.
Cargos como los integradores de sistemas, operarios e ingenieros y, en especial, los ingenieros de sistemas de control
de procesos, usan frecuentemente HMI para controlar máquinas, vehículos, plantas o edificios.

 
La sofisticación de la HMI varía en función de la complejidad de la máquina o sistema para el que se usa, en este
caso se utilizará un simulador de HMI de la empresa Siemens. También varía según el uso de la HMI, ya sea para
supervisar una máquina o para otros fines, como supervisar operaciones de una planta y controlar equipos. Cuando
su sistema de supervisión, control y adquisición de datos (SCADA) se comunica con los controladores lógicos
programables (PLC) y los sensores de entrada/salida para obtener información sobre el funcionamiento de los
equipos, esa información se muestra en una HMI, ya sea en un gráfico, gráfica u otra representación visual que sea
fácil de leer y entender. Con una HMI, podrá ver toda la información de rendimiento de los equipos de una
instalación en un solo lugar, mejorando la visibilidad de las operaciones de su planta. Los operarios también pueden
ver y gestionar las alarmas con una HMI asegurando que se puedan tratar rápidamente.

Tecnológico Nacional de México. El Tecnológico Nacional de México, se crea en el año de 2014, por iniciativa del
presidente del país Enrique Peña Nieto, a raíz de un Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos estructurado desde
1948, cuando se fundaron los Institutos Tecnológicos de Durango y Chihuahua, los cuales se consideraron una
herencia del Instituto Politécnico Nacional, tanto por estar bajo su rectoría en los aspectos académicos y
administrativos, como por haber sido fundados a la luz de una filosofía y postulados semejantes. Retomando a
Solana (1982), citando a lo publicado en documentos oficiales, las ideas rectoras que dieron origen al Sistema
Nacional de Institutos Tecnológicos Regionales son: crear y fortalecer la conciencia de la nacionalidad y el sentido
de la convivencia internacional, proteger y acrecentar los bienes y valores que constituyen el acervo cultural de la
nación y hacerlos accesibles a la colectividad, enriquecer la cultura con impulso creador y con la incorporación de
ideas y valores universales, hacer consciencia de la necesidad de un mejor aprovechamiento social de los recursos
naturales y contribuir a preservar el equilibrio ecológico.

Otras ideas rectoras son: promover las condiciones sociales que llevan a la distribución equitativa de los bienes
materiales y culturales dentro de un régimen de libertad, vigorizar los hábitos intelectuales que permitan el análisis
objetivo de la realidad, propiciar las condiciones indispensables para el impulso de la investigación, la creación
artística y la difusión de la cultura, lograr que las experiencias y conocimientos obtenidos al adquirir, transmitir y
acrecentar la cultura se integren de tal modo que se armonicen tradición e innovación, fomentar y orientar la
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actividad científica y tecnológica de manera que responda a las necesidades del desarrollo nacional independiente, y
promover las actividades solidarias para el logro de una vida social justa.

Las ideas anteriores priorizan fuertemente la vida social, la difusión de la cultura, los valores, la nacionalidad, el
equilibrio ecológico y el desarrollo de la consciencia en los alumnos, lo cual debe ser la esencia de nuestra actividad
docente y para contribuir a atenderlas se desarrolló este trabajo de investigación. Por otro lado, las necesidades de
educación técnica superior en provincia provocaron el crecimiento del sistema hasta cubrir la totalidad de los estados
del país, y en 1991 se crea el Instituto Tecnológico de La Piedad. En la actualidad el Sistema Nacional de Institutos
Tecnológicos está formado por aproximadamente 264 Instituciones que atienden la demanda educativa de nivel
superior regional en todos los rincones de nuestro país.

Modelo educativo del siglo XXI. El modelo Zapatero, Campos (2004), se fundamenta en un marco filosófico, que lo
orienta en su dirección humana, histórica y política, a través de principios filosóficos que tienen la fortaleza de una
visión compartida que se nutre de un sistema de valores comprometidos con el desarrollo del ser humano. Todos los
procesos, procedimientos y actividades en este modelo incluyen tres dimensiones, que constituyen el espacio
tridimensional que le da vida y pertinencia al modelo en el gran proceso educativo y estas dimensiones son: la
dimensión filosófica, que se centra en la atención del modelo al ser humano, desde una perspectiva que integra los
anhelos y compromisos históricos de la nación mexicana.

La dimensión académica que integra los parámetros de referencia para la formación profesional, la concepción del
aprendizaje y sus condiciones, así como los estándares de la práctica educativa en el Sistema Nacional de Educación
Superior Tecnológica (SNEST); y la dimensión organizacional, que coadyuva al cumplimiento de los fines del
modelo y garantiza que los recursos del sistema sean dedicados sustancialmente al proceso educativo para asegurar
su éxito.

Enfocándonos a la dimensión académica que en este caso nos interesa indagar, resaltan tres aspectos que son: la
formación profesional, la concepción del aprendizaje y la práctica educativa, las cuales se describen a continuación:
la formación profesional que se fundamenta en la idea de que el objetivo fundamental del proceso educativo es la
formación integral, de modo que la educación en el SNEST se concibe como un proceso continuo de desarrollo de
todas las potencialidades del ser humano, que lo orienta hacia la búsqueda de su plenitud en el aprender a ser, a
hacer, a aprender y a convivir, lo cual lo convierte en un ciudadano y un profesionista consciente, responsable y
solidario.

Modelo educativo basado en competencias. El tema de las competencias irrumpió en la educación proveniente del
sector industrial como una alternativa del constructivismo para conectar la educación con el sector laboral
reduciendo la división entre ambos. El Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos adopta este modelo educativo a
partir de enero de 2010, el cual citando a Cazares, Cuevas (2007), se puede entender desde tres acepciones: la que
refiere a la competitividad en cuanto a ser mejor que los demás; la que se relaciona con un ámbito de responsabilidad
y la última que nos ocupa en la práctica docente que es la capacidad para hacer algo, saber cómo, porque y para que
se hace, de tal forma que pueda ser transferible.

La noción de competencia considera la integración de cuatro saberes básicos: el saber por sí mismo como
conocimiento base y explicativo que considera la comprensión; el saber hacer, como la puesta en juego de
habilidades basadas en los conocimientos; el saber ser, como la parte más compleja por sus implicaciones de carácter
actitudinal e incluso valoral, y el saber transferir, como la posibilidad de trascender el contexto inmediato para actuar
y adaptarse a nuevas situaciones o transformarlas. La competencia entonces se puede definir según los mismos
autores citados, desde el punto de vista educativo como: Una interacción reflexiva y funcional de saberes
(cognitivos, procedimentales, actitudinales y metacognitivos) enmarcada en principios valorales, que genera
evidencias articuladas y potencializa actuaciones transferibles a distintos contextos, apoyadas en conocimiento
situacional, identificados a través de evidencias transformadoras de la realidad.

Tecnológico Nacional de México campus La Piedad. Según el Programa de Desarrollo Institucional del Instituto
Tecnológico de La Piedad 1995-2000, El 21 de noviembre de 1990, en la Meseta de Los Laureles en La Piedad,
Michoacán, se coloca la primera piedra de lo que ahora es, el Instituto Tecnológico de La Piedad, dando origen al
quinto Instituto Tecnológico federal en el estado de Michoacán, iniciando labores académicas el 28 de Enero de 1991
en las instalaciones del C.B.T.I.S. 84 de esta ciudad, debido a que aún no se contaba con instalaciones propias. La
Estructura Orgánica comprendía a la Dirección, y los departamentos de Planeación, Ciencias Básicas, Ingeniería
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Industrial y el Departamento de Ciencias Económico-Administrativas. La plantilla de personal incluía un total de 12
plazas docentes y 11 plazas no docentes.

Según la estadística básica 2018-2020 del Instituto Tecnológico de La Piedad, se tiene actualmente una planta de 91
plazas de las cuales 64 son docentes y 27 no docentes. En la planta docente se tienen 42 plazas de tiempo completo y
49 plazas de asignatura, por otro lado, se tienen contratados temporalmente cubriendo algunos interinatos a 73
docentes. De acuerdo a esta información citada el 75% tiene estudios de maestría, el 22% de licenciatura y el 3% de
doctorado. Por lo anterior desde nuestro punto de vista la mayoría de los docentes tienen estudios de posgrado que
son congruentes con la especialización que se requiere para ofrecer un servicio de calidad con especialistas en sus
respectivos perfiles, aunque lo ideal sería tener más docentes con estudios de doctorado.

METODOLOGÍA.

Para llevar a cabo la investigación sobre la utilización de las interfaces HMI del portal de automatización integrada
TIA PORTAL en el PLC S7-1200, se implementó el control industrial siguiente:
DESARROLLO

Lo primero es abrir TIA Portal, vamos a crear un nuevo proyecto y a elegir el PLC con el que vamos a trabajar

Ilustración 1 Crear nuevo proyecto
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Ilustración 2 Selección de dispositivo a trabajar

Una vez hecho esto vamos a ir a la pestaña de “Agregar nuevo dispositivo” y vamos a agregar el dispositivo HMI
con el que vamos a trabajar

Ilustración 3 Selección de dispositivo HMI

Después vamos a trabajar con el HMI, vamos a agregar todos los elementos necesarios para nuestra escena, vamos
a necesitar un tanque, una construcción, una bomba, un sensor, dos válvulas, tuberías para unir los elementos, dos
cuadros de texto (uno para el nivel máximo y otro para el nivel mínimo) y dos cuadros para indicar la cantidad de
nivel máximo o mínimo, vamos a modificar la cantidad en 𝑚3.
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Ilustración 4 Agregar imágenes al tanque para observar el nivel

Luego vamos a dirigirnos al programa main en donde vamos a simular nuestro programa

Ilustración 5 Simulación del main

Una vez simulado vamos a abrir la tabla, abrimos un nuevo proyecto y lo siguiente es agregar las entradas con las
que vamos a trabajar, las cuales van a ser desde %I0.0 hasta %I0.4. Luego vamos a regresar a la pestaña de bloques
de programa y vamos a agregar un nuevo bloque, el cual va a ser del tipo bloque de datos.
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Ilustración 6 Creación de nuevo bloque

Aquí vamos a agregar las variables con las que vamos a trabajar antes de empezar a realizar nuestro programa main

Ilustración 7 Declaración de variables en el bloque de datos
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Luego de tener nuestras variables listas vamos a ir al main, llamaremos al primer segmento como secuencia de
llenado de tanque y vamos a agregar los siguientes elementos, en esta secuencia el proceso que se va a seguir va a
ser comparar a qué nivel está nuestro tanque y cuál es el nivel mínimo permitido, si está por debajo del nivel
mínimo va a empezar a llenar activando la válvula, una vez que la válvula esté abierta, la bomba se va a encender
para empezar a llenar el tanque.

Ilustración 8 Elementos para encender la válvula y la bomba para el llenado

Ahora vamos a agregar los siguientes elementos para que podamos ver la simulación del tanque, el cual se va a
encargar de que, en cada segundo, se va a estar realizando una cuenta de suma de 10 en 10, lo cual va a
representar el llenado .

Ilustración 9 Secuencia de llenado del tanque
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En nuestro bloque de datos vamos a agregar dos nuevas variables

Ilustración 10 Nuevas variables bloque de datos

Vamos a agregar los siguientes bloques, los cuales van a ser para parar el llenado del tanque y para resetear las
variables de llenado cuando paremos el programa.

Ilustración 11 Optimización fina PID
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En la imagen raíz vamos a agregar etiquetas para los distintos elementos que se van a estar accionando, para poder
ver su estado y a la vez verificar que nuestro programa está funcionando de la manera esperada

Ilustración 12 Agregar etiquetas ON y OFF en HMI para válvulas y bomba

Para cada etiqueta vamos a agregar una animación de visibilidad, cada una respecto al elemento que van a indicar
si está encendido o apagado

Ilustración 13 Oscilaciones en el tanque

Vamos a seleccionar la barra donde se simulará el nivel del tanque y vamos a ir a propiedades generales, vamos a
establecer los valores máximo y mínimo de 0 a 300 y vamos a relacionar la variable de proceso con el nivel del
tanque.
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Ilustración 14 Relación de la barra con su variable

Hasta este punto el llenado del tanque funciona de manera correcta, pero aún falta agregar los bloques para
el proceso de vaciado, así que volvemos al programa main y vamos a empezar a trabajar en el segmento 2, el cuál
va a ser llamado rutina de trabajo de fábrica, para la animación agregamos un proceso de resta, el cual cada
segundo va a estar restando 5, entonces en la animación al momento de descargar nuestro tanque va a ser un
proceso de vaciado de 5 en 5.

Ilustración 15 Segmento para el proceso de vaciado
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Volvemos al main y vamos a relacionar dos botones, uno va a ser llamado “INICIO” y otro “PARADA”, los
cuales van a servir para el vaciado del tanque, seleccionamos el botón de inicio y vamos a ir a propiedades →
eventos, ahí vamos a agregar un evento para pulsar, vamos a activar el bit de variable cuando el botón de inicio
esté pulsado, y lo mismo va a ser para el botón de parada, pero este va a desactivar el bit

Ilustración 16 Botón de inicio y paro del proceso

RESULTADOS

Al simular la válvula aparece encendida ya que el valor actual del tanque se tiene en 0, pero nosotros debemos
confirmar que la válvula esté activa para que mande a activar la bomba, una vez activa la bomba confirmamos su
activación para que empiece el llenado del tanque

Ilustración 18 Proceso de llenado de tanque
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Ilustración 19. Optimización de imagen del Proceso de
vaciado de tanque en HMI touch en tiempo real.

Ilustración 20. Control PID para el tanque
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CONCLUSIONES.

El uso de las interfaces HMI en el portal de automatización integral “TIA PORTAL” con el PLC S7-1200, se pudo
optimizar agregando características disponibles en la versión 16 del software y los componentes disponibles para el
desarrollo de sistemas de automatización que se pueden aplicar en cualquier ámbito donde sea factible implementar
un sistema industrial automático. En este proyecto se trabajó con un llenado de tanque industrial, por ser un ejemplo
muy representativo de lo que se puede lograr para impactar en la automatización de los procesos industriales del
entorno, los que regularmente consisten en silos y tanques en el entorno regional de La Piedad, y los cuales requieren
actualización y optimización en el monitoreo de los procesos de fabricación.

Es importante comentar que mediante el uso de las interfaces HMI, se pueden monitorear en tiempo real, todas las
entradas, los sensores, los actuadores, las salidas y en general todo el proceso de automatización y esto se hace a
veces de forma remota a través de internet, redes de comunicación industrial, o algún medio de comunicación ya sea
cableado o inalámbrico, con lo cual se convierten en interfaces interactivas que proporcionan toda la información
requerida al operador y este a su vez puede corregir, optimizar o simplemente ajustar algún parámetro dentro del
proceso.
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RESUMEN

El presente trabajo tiene como objetivo entregar una serie de cargas de trabajo diarias para las operaciones dentro
del departamento de producción en una fábrica textil.

Las cargas de trabajo se realizan partiendo de la base del tiempo estándar. Dichas cargas de trabajo se calcularon
para todas las operaciones de cuatro líneas de ensamble que forman el departamento de producción de una fábrica
de pantalón de mezclilla.

Es de vital importancia determinar y conocer las cargas de trabajo de cada una de las operaciones de producción
ya que esto permite conocer las capacidades de producción, de los operarios, de las máquinas, de las líneas de
ensamble o de producción y de cada uno de los departamentos que conforman la organización; con esta
información también se puede determinar las fechas de entrega de pedidos por si es necesario hacer reajustes a los
planes de producción con el objetivo de poder cumplir en tiempo y forma con la producción y no generar estrés
mental o físico en los trabajadores.

La estructura del documento se presenta a manera de introducción, teoría, metodología, resultados, conclusiones y
bibliografía.

INTRODUCCIÓN

La optimización de los sistemas de producción dentro de la industria textil es muy importante cuando se busca
garantizar la eficacia y eficiencia de los procesos de producción, porque es la base si se quiere lograr que la empresa
tenga la máxima rentabilidad. Para ello, es necesario tener en cuenta diferentes aspectos, como el cálculo del tiempo
estándar, para que sirva como base para la obtención de las cargas de trabajo.

En este artículo, se presenta información relacionada con los conceptos como la determinación del tiempo estándar y
el establecimiento de sus tolerancias y el cómo estos elementos son de vital importancia, ya que sirven como base
para el cálculo de las cargas de trabajo diarias, elemento de mucha trascendencia dentro de la planeación y control de
la producción en una fábrica de pantalones de mezclilla.

TEORÍA

Cargas de trabajo:
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Las cargas de trabajo son todos los requerimientos, tareas o cantidades de piezas que deben entregar un trabajador
dentro de su jornada laboral.

Esta carga de trabajo incluye el desgaste físico y mental que lleva a cabo el operador poniendo sus habilidades físicas
y mentales para alcanzar los objetivos de producción y con ello las metas de producción de la empresa.

Cálculo del tiempo estándar: El tiempo estándar es el tiempo requerido para completar una tarea o una operación en
condiciones normales. En el caso de la producción de jeans, el cálculo del tiempo estándar implica analizar cada una
de las etapas del proceso de confección, desde el corte de la tela hasta el acabado final. Esto permite determinar
cuánto tiempo se necesita para producir una prenda, lo que a su vez facilita la planificación de la producción y la
asignación de recursos.

Tipos de tolerancias en un tiempo estándar

En el cálculo del tiempo estándar de producción, es común considerar diferentes tipos de tolerancias. Estas
tolerancias se utilizan para tener en cuenta las variaciones que pueden ocurrir durante el proceso de producción y
permiten establecer un margen de error aceptable. A continuación, se presentan algunos tipos de tolerancias que se
pueden utilizar en el tiempo estándar de producción:

Tolerancia de proceso: Esta tolerancia tiene en cuenta las variaciones que pueden ocurrir durante el proceso de
producción, como fluctuaciones en la maquinaria, el suministro de materiales o la calidad de la mano de obra. Por
ejemplo, si se establece un tiempo estándar de 10 minutos para una operación, se puede permitir una tolerancia de +/-
1 minuto para tener en cuenta posibles variaciones.

Tolerancia de rendimiento: Esta tolerancia se refiere a las variaciones en el rendimiento de los trabajadores. Por
ejemplo, si se establece que un trabajador debe producir 100 unidades por hora, se puede permitir una tolerancia de
+/- 10 unidades para tener en cuenta posibles diferencias en la productividad individual.

Tolerancia de calidad: Esta tolerancia tiene en cuenta las variaciones en la calidad de los productos. Por ejemplo, si
se establece un tiempo estándar para la inspección de calidad de una prenda, se puede permitir una tolerancia para
tener en cuenta posibles demoras o retrabajos necesarios debido a problemas de calidad.

Tolerancia de tiempos de espera: Esta tolerancia se utiliza para tener en cuenta los tiempos de espera que pueden
ocurrir durante el proceso de producción, como esperas por materiales, maquinaria ocupada o falta de personal. Se
puede establecer una tolerancia para tener en cuenta estos tiempos de espera y ajustar el tiempo estándar en
consecuencia.

Es importante tener en cuenta que el establecimiento de tolerancias en el tiempo estándar de producción debe ser
realista y basado en datos históricos y observaciones reales. Además, es fundamental revisar y ajustar estas
tolerancias periódicamente para asegurar que sigan siendo adecuadas y reflejen las condiciones actuales de
producción.

METODOLOGÍA
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Para calcular las cargas de trabajo, se utiliza una metodología que involucra el análisis y estudio detallado de cada
una de las etapas del proceso de producción. A continuación, se presenta una metodología general para calcular las
cargas de trabajo diarias por operación dentro del departamento de producción:

1. Identificación de las operaciones: El primer paso es determinar y enumerar todas las operaciones o tareas que se
realizan en el proceso de producción. Esto incluye desde el inicio del proceso hasta su finalización.

2. Observación y medición: Para cada operación, se debe observar y medir el tiempo que se tarda en realizarla. Es
importante realizar estas mediciones de manera precisa y repetida para obtener resultados confiables.

3. Descomposición de las operaciones: Cada operación se divide en suboperaciones más pequeñas y manejables.
Esto permite un análisis más detallado y preciso de cada paso involucrado en la operación.

4. Establecimiento de los elementos de trabajo: Para cada suboperación, se deben identificar y definir los elementos
de trabajo, es decir, las acciones o movimientos específicos que se realizan. Por ejemplo, en una operación de
ensamblaje, los elementos de trabajo pueden incluir tomar una pieza, colocarla en su posición correcta y fijarla.

5. Determinación de los tiempos de los elementos de trabajo: Para cada elemento de trabajo, se debe medir y registrar
el tiempo que se tarda en realizarlo. Esto se puede hacer mediante cronometraje directo o mediante el uso de técnicas
de estudio de tiempos, como el muestreo del trabajo.

6. Cálculo del tiempo estándar: Una vez que se han determinado los tiempos de los elementos de trabajo, se suman
para obtener el tiempo total requerido para realizar la operación completa. Este tiempo total se convierte en el tiempo
estándar para esa operación.

7. Validación y ajuste: Es importante validar los tiempos estándar calculados mediante la comparación con datos
históricos o la realización de pruebas piloto. Si es necesario, se pueden realizar ajustes para reflejar mejor las
condiciones reales de producción.

8. Cargas de trabajo. En base a los tiempos estándar y al tiempo total de producción por día, se calculan las cargas de
trabajo, esto es dividir el tiempo total por día entre el tiempo estándar, eso nos da como resultado la tarea o carga de
trabajo que debe entregar un operador.

La metodología anterior es solo una guía general y pueden existir variaciones o adaptaciones según las características
específicas de cada proceso de producción. También es fundamental contar con personal capacitado en técnicas de
estudio de tiempos y análisis de procesos para realizar una evaluación precisa y confiable.

RESULTADOS

Para obtener las cargas de trabajo en el proceso de producción de las cuatro líneas de producción se siguió la
metodología siguiente:

1. Determinación de las operaciones de cada línea de producción.

El departamento de producción se encuentra integrado por cuatro líneas de producción:

Línea de producción 1: “Preparación”.
Línea de producción 2: “Delantero”
Línea de producción 3: “Trasero”
Línea de producción 4: “Ensamble”
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Cada línea de producción se encuentra integrada por sus operaciones de la forma siguiente:

LÍNEA DE PRODUCCIÓN 1
(PREPARACIÓN)

N
o OPERACIÓN
1 Planchar bolsa trasera
2 Dibujo bolsa trasera
3 Pegar cierre
4 Doblar bolsa trasera
5 Doblar bolsa secreta
6 Hacer presilla
7 Cortar presilla
8 Pegar etiqueta a pretina

LÍNEA DE PRODUCCIÓN 2 (DELANTERO)

N
o OPERACIÓN
9 Pegar vista a bolsa de manta
10 Pegar bolsa secreta a vista derecha
11 Pegar falso del derecho
12 Unir ojalera
13 Pespuntar ojalera
14 Pespunte a delantero "J"
15 Cerrar bolsa de manta
16 Unir delanteros
17 Remachar delantero (2 remaches)
18 Pespuntar delantero
19 Unir bolsa de manta delantero
20 Pespuntar bolsa de manta
21 Inspección

LÍNEA DE PRODUCCIÓN 3 (TRASERA)

No. OPERACIÓN
22 Pegar pieza de altura
23 Pegar bolsa trasera
24 Remachar bolsa trasera
25 Encuartar engargolar trasero
26 Inspección
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LÍNEA DE PRODUCCIÓN 4 (ENSAMBLE)

27 Cerrar costados
28 Pespunte a costados
29 Encuartar entrepierna engargolar
30 Bastilla
31 Pegar pretina
32 Hacer cuadro
33 Hacer ojal
34 Pegar presillas
35 Pegar etiquetas externa
36 Pegar botón
37 Pegar remaches 6
38 Deshebrar
39 Inspección final

2. Cronometraje de las operaciones por el método continúo de toma de tiempos. Se aplico el “Método
Continuo” de toma de tiempos, cronometrando diez operaciones anotando al final el tiempo total de las diez
operaciones en unidades de tiempo en segundos, observar el paso 2 en la tabla 1.

3. Se establecieron las tolerancias en el departamento de Ingeniería de métodos, conjuntamente con el
departamento de Calidad y el de Producción, resultando las tolerancias por operación como se muestra en
el paso 3 de la tabla 1.

4. Obtención del tiempo promedio (TP). Se calcularon los tiempos promedios en segundos por operación,
resultado de dividir el tiempo total cronometrado de las diez piezas sobre 10, para obtener el tiempo
promedio por operación (TP). Ver paso 4

5. Calculo del tiempo normal (TN), determinando y aplicando la tolerancia 1, según la complejidad de la
operación. Para obtener el “Tiempo Normal” se le agrega al Tiempo Promedio la tolerancia del tiempo de
acuerdo a la “Dificultad” de la operación (T1), obteniendo los resultados de la columna del paso 5 de la
tabla 1.

6. Calculo del tiempo estándar (TE), determinando y aplicando la tolerancia 2, de acuerdo al porcentaje
establecido para imprevistos en la línea de producción. Para obtener el “Tiempo Estándar” de producción se
le agrega al Tiempo Normal la tolerancia por imprevistos. La empresa tiene establecido el 15 % para
imprevistos en la línea de producción. Una vez aplicado el 15% al Tiempo Normal se obtienen los
resultados de Tiempo Estándar en la columna 6 de la tabla 1.
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OPERACIÓN
TIEMPO (seg)

PARA 10
PZAS

(Paso 2)

(T1)
(Paso 3)

(TP)
(Paso

4)

Tiempo
Normal

(TN)
(Paso 5)

Tiempo
Estándar (TE)

(Segundos)
(Paso 6)

N
o LINEA DE PREPARACION  
1 Planchar bolsa trasera 420 20% 42 50.4 57.96
2 Dibujo bolsa trasera 230 5% 23 24.2 27.77
3 Pegar cierre 154 10% 15.4 16.9 19.48
4 Doblar bolsa trasera 105 0% 10.5 10.5 12.08
5 Doblar bolsa secreta 77 0% 7.7 7.7 8.86
6 Hacer presilla 30 0% 3 3 3.45
7 Cortar presilla 46 0% 4.6 4.6 5.29
8 Pegar etiqueta a pretina 461 10% 46.1 50.7 58.32

LINEA DELANTERO   
9 Pegar vista a bolsa de manta 350 10% 35 38.5 44.28
10 Pegar bolsa secreta a vista derecha 384 10% 38.4 42.2 48.58
11 Pegar falso del derecho 420 20% 42 50.4 57.96
12 Unir ojalera 234 5% 23.4 24.6 28.26
13 Pespuntar ojalera 290 5% 29 30.5 35.02
14 Pespunte a delantero "J" 318 10% 31.8 35 40.23
15 Cerrar bolsa de manta 295 5% 29.5 31 35.62
16 Unir delanteros 420 10% 42 46.2 53.13
17 Remachar delantero (2 remaches) 210 0% 21 21 24.15
18 Pespuntar delantero 320 0% 32 32 36.80
19 Unir bolsa de manta delantero 270 15% 27 31.1 35.71
20 Pespuntar bolsa de manta 450 0% 45 45 51.75
21 Inspección 177 0% 17.7 17.7 20.36

LINEA TRASERA   
22 Pegar pieza de altura 156 10% 15.6 17.2 19.73
23 Pegar bolsa trasera 512 20% 51.2 61.4 70.66
24 Remachar bolsa trasera 384 5% 38.4 40.3 46.37
25 Encuartar engargolar trasero 460 20% 46 55.2 63.48
26 Inspección 180 10% 18 19.8 22.77

LINEA ENSAMBLE   
27 Cerrar costados 658 10% 65.8 72.4 83.24
28 Pespunte a costados 354 5% 35.4 37.2 42.75
29 Encuartar entrepierna engargolar 480 20% 48 57.6 66.24
30 Bastilla 768 20% 76.8 92.2 105.98
31 Pegar pretina 384 20% 38.4 46.1 52.99
32 Hacer cuadro 576 15% 57.6 66.2 76.18
33 Hacer ojal 156 10% 15.6 17.2 19.73
34 Pegar presillas 390 10% 39 42.9 49.34
35 Pegar etiquetas externa 480 10% 48 52.8 60.72
36 Pegar botón 115 5% 11.5 12.1 13.89
37 Pegar remaches 6 288 10% 28.8 31.7 36.43
38 Deshebrar 576 10% 57.6 63.4 72.86
39 Inspección final 380 10% 38 41.8 48.07

Tabla 1. Tiempos estándar por operación
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7. Determinación de la equivalencia del tiempo total diario de producción. Se determina el total de segundos
de un día de trabajo laboral y relacionarlo con el tiempo estándar, el cual también está calculado en
segundos.

Para calcular las cargas de trabajo diarias por operación, se debe obtener primeramente el tiempo diario de
producción, este cálculo debe entregarse en segundos totales en el día de trabajo, porque los tiempos
estándar se han calculado también en segundos, esto se realiza de acuerdo con la siguiente fórmula:

Tiempo diario = (horas de trabajo al día)(60 min/hora)(60 )8hr*60*min*60seg = 28800 seg. por día

Sustituyendo los valores en la fórmula se obtiene el siguiente resultado:

Tiempo diario = 8hr*60*min*60seg = 28800 seg por día

8. Calculo de la carga de trabajo considerando el tiempo total de trabajo y el tiempo estándar por cada una de
las operaciones.

La carga de trabajo se calcula de acuerdo a la fórmula siguiente:

Carga de trabajo = Tiempo diario de producción / Tiempo estándar de cada operación

Por ejemplo para calcular la carga de trabajo de la primera operación se debe hacer lo siguiente:

Planchar bolsa trasera = (28800 seg/día) / (57.96 seg/pieza) = 496 piezas/día

Este paso se realiza para cada una de las operaciones de las cuatro líneas de producción.
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9. Presentación de resultados

OPERACIÓN Tiempo
Estándar (TE)

(Segundos)

Carga de trabajo
diaria por
operación
(Pzas/dia)

N
o LINEA DE PREPARACION
1 Planchar bolsa trasera 57.96 496
2 Dibujo bolsa trasera 27.77 1037
3 Pegar cierre 19.48 1478
4 Doblar bolsa trasera 12.08 2385
5 Doblar bolsa secreta 8.86 3252
6 Hacer presilla 3.45 8347
7 Cortar presilla 5.29 5444
8 Pegar etiqueta a pretina 58.32 493
LINEA DELANTERO
9 Pegar vista a bolsa de manta 44.28 650
10 Pegar bolsa secreta a vista derecha 48.58 592
11 Pegar falso del derecho 57.96 496
12 Unir ojalera 28.26 1019
13 Pespuntar ojalera 35.02 822
14 Pespunte a delantero "J" 40.23 715
15 Cerrar bolsa de manta 35.62 808
16 Unir delanteros 53.13 542
17 Remachar delantero (2 remaches) 24.15 1192
18 Pespuntar delantero 36.80 783
19 Unir bolsa de manta delantero 35.71 806
20 Pespuntar bolsa de manta 51.75 556
21 Inspección 20.36 1414
LINEA TRASERA
22 Pegar pieza de altura 19.73 1459
23 Pegar bolsa trasera 70.66 407
24 Remachar bolsa trasera 46.37 621
25 Encuartar engargolar trasero 63.48 453
26 Inspección 22.77 1264
LINEA TRASERA
27 Cerrar costados 83.24 346
28 Pespunte a costados 42.75 673
29 Encuartar entrepierna engargolar 66.24 434
30 Bastilla 105.98 271
31 Pegar pretina 52.99 543
32 Hacer cuadro 76.18 378
33 Hacer ojal 19.73 1459
34 Pegar presillas 49.34 583
35 Pegar etiquetas externa 60.72 474
36 Pegar botón 13.89 2074
37 Pegar remaches 6 36.43 790
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38 Deshebrar 72.86 395
39 Inspección final 48.07 599

Tabla 2. Cargas de trabajo por operación

CONCLUSIONES

Al finalizar el presente trabajo se puede concluir que el cálculo de las cargas de trabajo diarias, son muy importantes
y son un elemento clave en la planeación y control de la producción, partiendo desde que sirve como base para saber
que tan calificado y que cantidades de producción se le pueden pedir y debe entregar el trabajador al final del día,
aunado a lo anterior también sirve como punto de partida para la determinación e implementación del precio a
destajo de cada operación, así como el balanceo de las líneas de producción. Lo anterior son aspectos fundamentales
a tener en cuenta en una fábrica textil o fabricación de jeans.

La determinación de las cargas de trabajo en una línea de producción permite optimizar los procesos de producción,
garantizar la eficiencia, la rentabilidad, y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Al determinar,
calcular e implementar la estrategia de producción de las cargas de trabajo en una fábrica textil, se puede ir
mejorando su competitividad en el mercado y a su vez permite ofrecer productos o prendas de vestir de alta calidad a
sus clientes.
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Resumen
En la actualidad, la sociedad exige a los funcionarios públicos municipales que administren de manera eficaz, 
eficiente y transparentemente los recursos recaudados y asignados por parte del Estado y la Federación, así mismo se 
les solicita por parte de los entes fiscalizadores que se apeguen a la normatividad aplicable, toda vez que es una 
obligación

La Rendición de Cuentas es un elemento fundamental para contribuir a la consolidación de la vida democrática del 
país. Derivado de las recientes leyes generales del país en materia de archivos, transparencia fiscalización y 
anticorrupción, los organismos garantes de la transparencia tenemos amplios retos para cumplir y operar las normas 
y políticas públicas con una visión nacional para fortalecer la rendición de cuentas en todo el Estado mexicano. 

El control interno es fundamental en los ayuntamientos de Michoacán, ya que a través de él se garantiza que la 
información financiera y los recursos públicos se apliquen de manera correcta, evitando la corrupción y el mal uso, 
además promueve la que las operaciones municipales se realicen de manera precisa y confiable previniendo desvíos 
de recursos.

El presente trabajo pretende mostrar aplicando correctamente un control interno se puede transparentar el manejo de 
los bienes de los Municipios del Estado de Michoacán, ayudando a que se contribuya a mejorar los mecanismos del 
quehacer de los servidores públicos, actividades y procesos, mismos que generen la confianza de la sociedad.

Palabras Clave: Administración, Control Interno, Normatividad

Introducción:
Hoy en día es de suma importancia establecer mecanismos de control para verificar la existencia real de los Activos 
Fijos y que dichos datos se puedan cotejar con el aspecto contable en cualquier momento o período.

Así mismo, garantizar el adecuado resguardo y uso de los Activos conforme a los criterios de eficacia, eficiencia y 
transparencia, que permitan el mejor control, conservación y salvaguarda de estos, en apego con la Normatividad 
correspondiente.

El sistema de Control Interno es el conjunto de medidas que se toman con el objeto de proteger los recurso contra el 
fraude y el uso ineficiente de los Activos, con el fin de asegurar con exactitud y confiablidad de elaborar un reporte 
completo de cada uno de los Activos con que se cuentan, de manera que se conozca con precisión la situación de los 
Activos, sin tener la necesidad de verificarlos físicamente.

Una prioridad de todos los municipios del Estado de Michoacán es contar con un eficiente control interno, con la 
finalidad de obtener mayores niveles de eficiencia y productividad en sus manejos contables, control de ingresos y 
egresos, manejo de inventarios y sobre todo en la transparencia de las operaciones.

La autonomía municipal permite que cada municipio opere los sistemas y métodos y procedimientos 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 se han elaborado actividades y 
estudios, por lo tanto, se puede decir que ya se encuentran trabajando en ello. 

Metodología.
La metodología utilizada en la presente investigación está encuadrado un estudio exploratorio, deductivo, analítico, 
transversal, para tal caso se generó un marco teórico, sólido y suficiente, para identificar los beneficios que se tienen 
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al contar con un control interno eficiente, así como también las causas que originan la falta de transparencia, así 
como un análisis sobre que metodologías se emplean actualmente en los municipios.

Desarrollo.
El Estado de Michoacán de Ocampo, representa el 2.99% del territorio nacional, consta de 113 municipios, además 
cuenta con una población de 4,584,471 habitantes, distribuidos en 69% urbana y 31% rural (INEGI, 2015), ocupando 
el lugar número nueve a nivel nacional por su número de habitantes.
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”
Así mismo el estado de Michoacán de Ocampo se encuentra dividido en 10 regiones, de acuerdo a lo señalado en el 
Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán 2015-2021 (Estado G. d., 2015), 
Región 1.- 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.
Región 2. Bajío
Angamacutiro, Coeneo, Churintzio, Ecuandureo, Huaniqueo, Jiménez, Morelos, Numarán, Panindícuaro, Penjamillo, 
La Piedad, Puruándiro, Tanhuato, Yurécuaro, Zacapu, Zináparo y José Sixto Verduzco.
Región 3. Cuitzeo
Acuitzio, Álvaro Obregón, Copándaro, Cuitzeo, Charo, Chucándiro, Huandacareo, Indaparapeo, Morelia, 
Queréndaro, Santa Ana Maya, Tarímbaro y Zinapécuaro.
Región 4. Oriente
Angangueo, Aporo, Contepec, Epitacio Huerta, Hidalgo, Irimbo, Juárez, Jungapeo, Maravatío, Ocampo, Senguio, 
Susupuato, Tiquicheo de Nicolás Romero, Tlalpujahua, Tuxpan, Tuzantla, Tzitzio y Zitácuaro.
Región 5. Tepalcatepec
Aguililla, Apatzingán, Buenavista, Cotija, Parácuaro, Peribán, Los Reyes, Tepalcatepec, Tingüindín y Tocumbo.
Región 6. Meseta Purépecha
Charapan, Cherán, Chilchota, Nahuatzen, Nuevo Parangaricutiro, Paracho, Tancítaro, Taretan, Tingambato, Uruapan 
y Ziracuaretiro.
Región 7. Pátzcuaro Zirahuén
Erongarícuaro, Huiramba, Lagunillas, Pátzcuaro, Quiroga, Salvador Escalante y   Tzintzuntzan.
Región 8. Tierra Caliente
Carácuaro, Huetamo, Madero, Nocupétaro, San Lucas, Tacámbaro y Turicato.
Región 9. Sierra Costa
Aquila, Arteaga, Coahuayana, Coalcomán de Vázquez Pallares, Chinicuila, Lázaro Cárdenas y Tumbiscatío.  
Región 10. Infiernillo
Ario, Churumuco, Gabriel Zamora, La Huacana, Múgica, y Nuevo Urecho.

Transparencia
Uno de los principios y necesidades de los ayuntamientos del Estado es la transparencia y el principio de 
transparencia implica que el actuar de la Administración sea claro, donde cada proceso, cada actividad y registro se 
haga visible en todo momento, en este sentido el servicio público está vinculado con la transparencia, la cual actúa 
como elemento revelador del buen funcionamiento del Estado.
No es posible hoy hablar de un gobierno transparente sin requerir una rendición de cuentas clara y precisa por parte 
de quienes laboran en la gestión pública.
La transparencia consiste en el conocimiento por parte de los ciudadanos de lo que sucede en el seno de las 
administraciones públicas. Gracias a la transparencia administrativa las administraciones públicas son vistas como 
una casa de vidrio. (Rivero 1989).
Define Joseph S. Nye (Nye, 1967) que la Transparencia es una conducta que se desvía de la función pública regla-
mentada debido a una consideración privada para obtener beneficios pecuniarios o de rango; o la violación de reglas 
por consideraciones de carácter privado.
Sin embargo, no hay que olvidar que, aunque la corrupción se considere como una práctica negativa, puede reflejar 
patrones sociales de conducta. Es decir, su explicación, y por lo tanto su solución, van más allá de la comprensión de 
intereses individuales.
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En relación a la trasparencia la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2020), señala:
Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta 
se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese 
derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se 
haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán 
de Ocampo (2016).
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el Estado de Michoacán de Ocampo y 
es reglamentaria del artículo 8 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo en 
materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales en posesión de los sujetos 
obligados.
Tiene por objeto 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 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.
Artículo 8. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos 
personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial o de los municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así 
como cualquier persona física, jurídica colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad.
Artículo 15. Toda persona tiene derecho de acceso a la información, sin discriminación, por motivo alguno.
Artículo 25. Las leyes en materia de transparencia y acceso a la información, establecerán la obligación de los 
sujetos obligados de poner a disposición de los particulares la información a que se refiere esta Ley en los sitios de 
Internet correspondientes de los sujetos obligados y a través de la Plataforma Nacional.
Artículo 29. La página de inicio de los portales de Internet de los sujetos obligados tendrá un vínculo de acceso 
directo al sitio donde se encuentra la información pública a la que se refiere esta Ley, la cual deberá contar con un 
buscador.
También es importante destacar lo que señala la Ley de Contabilidad Gubernamental (2018):
Artículo 19.  Los entes públicos deberán asegurarse que el sistema:
VII. Facilite el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los entes públicos.
Artículo 27. Los entes públicos deberán llevar a cabo el levantamiento físico del inventario de los bienes a que se 
refiere el artículo 23 de esta Ley. 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 entes públicos contarán con un plazo de 30 días hábiles para incluir en el inventario físico los bienes que 
adquieran. Los entes públicos publicarán el inventario de sus bienes a través de internet, el cual deberán actualizar, 
por lo menos, cada seis meses. Los municipios podrán recurrir a otros medios de publicación, distintos al internet, 
cuando este servicio no esté disponible, siempre y cuando sean de acceso público.
Para que exista transparencia debe existir un control interno adecuado, es por ello que en el proceso administrativo le 
antecede la planeación, organización y dirección.
Uno de los principios y necesidades de los ayuntamientos del Estado es la transparencia y el principio de 
transparencia implica que el actuar de la Administración sea claro, donde cada proceso, cada actividad y registro se 
haga visible en todo momento, en este sentido el servicio público está vinculado con la transparencia, la cual actúa 
como elemento revelador del buen funcionamiento del Estado.

No es posible hoy hablar de un gobierno transparente sin requerir una rendición de cuentas clara y precisa por parte 
de quienes laboran en la gestión pública.

La transparencia consiste en el conocimiento por parte de los ciudadanos de lo que sucede en el seno de las 
administraciones públicas. Gracias a la transparencia administrativa las administraciones públicas son vistas como 
una casa de vidrio. (Rivero 1989).

 Así mismo como señala Parycek (2010), La quintaesencia de la transparencia es facilitar información a los 
ciudadanos.
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Para que exista transparencia debe existir un control interno adecuado, es por ello que en el proceso administrativo le 
antecede la planeación, organización y dirección, es por ello que es imprescindible abordar en primera instancia la 
administración. 

 Definición de Control Interno 
El control interno ha sido reconocido como una herramienta para que la dirección de todo tipo de organización, 
obtenga una seguridad razonable para el cumplimiento de sus objetivos institucionales y esté en capacidad de 
informar sobre su gestión a las personas interesadas en ella. La Gestión de Administración del sector público es la 
institución integrada por los organismos que conforman la Rama Ejecutiva del Poder Público y por todos los demás 
organismos y entidades de naturaleza pública que de manera permanente tienen a su cargo el ejercicio de las 
actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios públicos del Estado. 
Tomando en consideración que el control interno es una herramienta surgida de la imperiosa necesidad de accionar 
proactivamente a los efectos de suprimir y/o disminuir significativamente la multitud de riesgos a las cuales se hayan 
afectadas los distintos tipos de organizaciones, sean estos privados o públicos, con o sin fines de lucro, siendo la base 
donde descansan las actividades y operaciones de una entidad; es decir, que las actividades de producción, 
distribución, financiamiento, administración, entre otras, son regidas por el Control Interno; además, es un 
instrumento de eficiencia y no un plan que proporciona un reglamento tipo policíaco o de carácter tiránico.
Desarrollar un Control Interno adecuado a cada tipo de organización nos permitirá optimizar la utilización de 
recursos con calidad para alcanzar una adecuada gestión financiera y administrativa en este caso en el sector público, 
logrando mejores niveles de productividad.
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:
Obtener información financiera veraz, confiable y oportuna.
Protección de los activos de la empresa.
Promover la eficiencia en la operación del negocio

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 G.J.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”.
Mejía, (2006), define el control interno como un proceso, ejecutado por la junta de directores, la administración 
principal y otro personal de la entidad, diseñado para proveer seguridad razonable en relación con el logro de los 
objetivos de la organización. 

Chiavenato, (2004) Sistema de control interno significa, todas las políticas y procedimientos (controles internos) 
adoptados por la administración de asegurar, hasta donde sea factible la ordenada y eficiente conducción del negocio, 
incluyendo la adherencia a las políticas de la administración, la salvaguarda de archivos, la prevención y detección 
de fraudes y errores, la exactitud e integridad de los registros contables y la oportuna preparación de la información 
financiera confiable.

 Chacón, (2002) define como la base sobre el cual descansa la confiabilidad de un sistema contable, el grado de 
fortaleza determinará si existe una seguridad razonable de las operaciones reflejadas en los estados financieros. Una 
debilidad importante del control interno, o un sistema de control interno poco confiable, representa un aspecto 
negativo dentro del sistema contable. Se puede afirmar que un departamento que no aplique controles internos 
adecuados, puede correr el riesgo de tener desviaciones en sus operaciones, y por supuesto las decisiones tomadas no 
serán las adecuadas para su gestión e incluso podría llevar al mismo a una crisis operativa, por lo que, se debe asumir 
una serie de consecuencias que perjudican los resultados de sus actividades. 

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.

Importancia del Control Interno 
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El Control Interno trae consigo una serie de beneficios para la entidad, su implementación y fortalecimiento 
promueve la adopción de medidas que redundan en el logro de sus objetivos, sus principales beneficios son: 

La cultura de control favorece el desarrollo de las actividades institucionales y mejora el rendimiento.
El Control Interno bien aplicado contribuye fuertemente a obtener una gestión óptima, toda vez que genera 
beneficios a la administración de la entidad, en todos los niveles, así como en todos los procesos, sub procesos y 
actividades en donde se implemente. 
El Control Interno es una herramienta que contribuye a combatir la corrupción. 
El Control Interno fortalece a una entidad para conseguir sus metas de desempeño y rentabilidad y prevenir la 
pérdida de recursos. 
El Control Interno facilita el aseguramiento de información financiera confiable y asegura que la entidad cumpla con 
las leyes y regulaciones, evitando pérdidas de reputación y otras consecuencias.

En conclusión, se puede establecer que el control interno ayuda a una entidad a cumplir sus metas, evitando peligros 
no reconocidos y sorpresas a lo largo del camino.

La implementación y fortalecimiento de un adecuado Control Interno promueve entonces (Walter M. Mendoza 
Zamora, 2018): 
La adopción de decisiones frente a desviaciones de indicadores. 
La mejora de la Ética Institucional, al disuadir de comportamientos ilegales e incompatibles.
El establecimiento de una cultura de resultados y la implementación de indicadores que la promuevan.
La aplicación, eficiente, de los planes estratégicos, directivas y planes operativos de la entidad, así como la 
documentación de sus procesos y procedimientos.
La adquisición de la cultura de medición de resultados por parte de las unidades y direcciones.
La reducción de pérdidas por el mal uso de bienes y activos del Estado. 
La efectividad de las operaciones y actividades.
El cumplimiento de la normativa. 
La salvaguarda de activos de la entidad.

Tomando en consideración que el control interno es una herramienta surgida de la imperiosa necesidad de accionar 
proactivamente a los efectos de suprimir y/o disminuir significativamente la multitud de riesgos a las cuales se hayan 
afectadas los distintos tipos de organizaciones, sean estos privados o públicos, con o sin fines de lucro, siendo la base 
donde descansan las actividades y operaciones de una entidad; es decir, que las actividades de producción, 
distribución, financiamiento, administración, entre otras, son regidas por el Control Interno; además, es un 
instrumento de eficiencia y no un plan que proporciona un reglamento tipo policíaco o de carácter tiránico.
Desarrollar un Control Interno adecuado a cada tipo de organización nos permitirá optimizar la utilización de 
recursos con calidad para alcanzar una adecuada gestión financiera y administrativa en este caso en el sector público, 
logrando mejores niveles de productividad.
Si bien es cierto, todo sistema de control resulta difícil de ejecutar y evidentemente complejo de diseñar, también lo 
es el hecho de que una vez se logre contar con este, se pueden obtener diferentes beneficios que van desde la 
generación de una mayor rentabilidad hasta el fomento de la práctica de valores por parte del personal de la 
institución. 

Dentro de los beneficios más relevantes del sistema de control interno se tienen: 

Reducir los riesgos de corrupción. 
Lograr los objetivos y metas establecidas 
Promover el desarrollo organizacional 
Lograr mayor eficiencia, eficacia y transparencia en las operaciones. 
Asegurar el cumplimiento del marco normativo.
Proteger los bienes y los recursos y el adecuado uso de los mismos. 
Contar con información confiable y oportuna. 
Fomentar la práctica de valores

Así mismo permite que la organización y sus directivos en sí, puedan obtener una visión general de los riesgos que se 
pueden presentar y por ende puedan establecer planes adecuados para su tratamiento y corrección, así como también, 
el que puedan no solo establecer objetivos claros y precisos a través de los cuales lograrían tomas decisiones mucho 

1773



más efectivas y acertadas, sino también, crear una cultura de compromiso y responsabilidad en cada uno de sus 
trabajadores.

Pero quizás uno de los beneficios más grandes e importantes que se tienen con un sistema de control interno es el que 
se logra obtener una significativa reducción en la ocurrencia de fraudes dentro de la institución, todo gracias a que 
con este sistema se establecen diferentes controles en cada uno de los procesos que se llevan a cabo (financieros, 
operativos, informáticos, etc.).

Normatividad
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.

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.

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. 

La tecnología de la información según señala Laudon (2010), consiste en todo el hardware y software que necesita 
usar una empresa para poder cumplir con sus objetivos de negocios. Esto incluye no sólo a los equipos de cómputo, 
los dispositivos de almacenamiento y los dispositivos móviles de bolsillo, sino también a los componentes de 
software, como los sistemas operativos Windows o Linux, la suite de productividad de escritorio Microsoft Office y 
los muchos miles de programas de computadora que se encuentran en la típica empresa de gran tamaño. Los 
“sistemas de información” son más complejos y la mejor manera de comprenderlos es analizarlos desde una 
perspectiva de tecnología y de negocios.

Señala así mismo Laudon (2010), un sistema de información como un conjunto de componentes interrelacionados 
que recolectan (o recuperan), procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar los procesos de toma de 
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decisiones y de control en una organización. Además de apoyar la toma de decisiones, la coordinación y el control, 
los sistemas de información también pueden ayudar a los gerentes y trabajadores del conocimiento a analizar 
problemas, visualizar temas complejos y crear nuevos productos.

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 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.

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.

Es por ello que los municipios deberán contar con un sistema de información que incluya:
Normas
Metodologías
Almacén
Catálogo de bienes
Niveles de responsabilidad para el resguardo
Administración de uso y control de bienes (entradas, salidas, bajas)
Adjudicaciones
Donaciones
Prescripción
Comodato
Expropiación
Generación de códigos de barras

Así mismo toda la información deberá estar enlazada 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 Armonización 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 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.

El control interno es fundamental en todos los municipios, por tal motivo esta función es asignada a la Contraloría 
Municipal, siendo el responsable el Contralor Municipal, y de acuerdo a lo señalado en la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Michoacán (MICHOACAN H. C., 2017):
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Artículo 77. El control interno, evaluación municipal y desarrollo administrativo, estarán a cargo de la Contraloría 
Municipal, la o el titular se nombrará por las y los integrantes del Ayuntamiento y durará en su cargo tres años 
pudiendo ser reelecto;

Es por ello que algunos municipios ha toma la decisión de crear un departamento exclusivo para el manejo del 
control interno, tal es el caso del Municipio de Morelia, para tal efecto da a conocer mediante el Periódico Oficial 
No. 45en su tomo CLXX
Artículo 49. La Contraloría contará para la realización de sus funciones con las direcciones y jefaturas de 
departamento siguientes:
I. La Coordinación de la Oficina del Contralor;
II. La Dirección de Auditoría, la que tendrá bajo su mando las siguientes jefaturas de departamento;
A) Auditoría Financiera; y,
B) Auditoría de Obra Pública.
III. La Dirección de Responsabilidad de los Servidores Públicos, y contará con las siguientes
jefaturas de departamento:
A) Quejas y Denuncias; y,
B) Responsabilidad de los Servidores Públicos
Se cambió la denominación de las dos Direcciones de la Contraloría Municipal, esto es, a anterior Dirección de 
Auditoría y Evaluación, así establecida en el artículo 4º fracción II del Reglamento Interior de la Contraloría 
Municipal del H. Ayuntamiento de Morelia, del 20 de septiembre de 2002, ahora denominada Dirección de 
Auditorías.
De igual forma, la otrora Dirección de Normatividad y Procedibilidad, prevista así en el artículo 4º fracción III del
citado Reglamento Interior de la Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento de Morelia, ahora se denomina 
«Dirección de Responsabilidad de los Servidores Públicos».
Que, en la Modificación al Bando de Gobierno Municipal, publicada en la Quinta Sección del Periódico Oficial del
Estado, de fecha 24 de febrero de 2016, se reformó el artículo 49, mismo que quedó en los términos siguientes:
Artículo 49. La Contraloría contará para la realización de sus funciones con las direcciones y jefaturas de
departamentos siguientes:
II. La Dirección de Auditoría y Evaluación Municipal, la que tendrá bajo su mando las siguientes jefaturas de 
departamento; 
Departamento de Auditoría a la Administración Pública Municipal;
Departamento de Auditoría a la Obra Pública
Departamento de Auditoría de Entidades Descentralizadas.
III. La Dirección de Responsabilidad de los Servidores Públicos, y contará con las siguientes
jefaturas de departamento:
A) Departamento de Control Interno y Evaluación;
B) Departamento de Quejas y Denuncias; y, 
C) Departamento de Responsabilidad.
Que, como se puede apreciar de la modificación del 24 de febrero de 2016, desapareció la figura de la Coordinación 
de Oficina; se volvió a la denominación de «Dirección de Auditoría y Evaluación Municipal»; se agregó –y antepuso 
la denominación de Departamento a las jefaturas de Departamento de las dos Direcciones; y, se adicionó un nuevo 
Departamento en cada Dirección: el Departamento de Auditoría de Entidades Descentralizadas en la Dirección de 
Auditoría y Evaluación Municipal; y, el Departamento de Control Interno y Evaluación a la Dirección de 
Responsabilidad de los Servidores Públicos.
Con la finalidad de determinar cuál es la situación que guardan los Municipios del Michoacán de Ocampo, con 
respecto a la rendición de cuentas se pudo observar que todos y cada uno de ellos, esto es el 100% cuentan con un 
sistema que les permite presentar su cuenta pública municipal apegada a la normatividad establecida, esto es 
cumplen con la responsabilidad de la entrega de la cuenta pública, sin embargo esto no significa que desarrollen sus 
actividades de manera correcta, no los exime de responsabilidades por el mal registro de los procesos contables de 
los activos, toda vez que posterior a la auditoria que realizan las entidades fiscalizadoras se podrán dar cuenta de los 
errores cometidos, es cuando cobra vital importancia esta investigación toda vez que se fijaran las bases para que a 
través de un adecuado control interno se minimicen los errores y en consecuencia se genere la transparencia. 
En el contexto de actualización normativa, se expidió el Reglamento de Organización de la Administración Pública 
del Municipio de Morelia, Michoacán, el que se publicó en la Décima Segunda Sección del Periódico Oficial del 
Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, de fecha 29 de diciembre de 2015, se estableció en 
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los artículos 28 y 29 las atribuciones del Contralor Municipal, Director de Auditoría y del Director de 
Responsabilidad de los Servidores Públicos.
Lo anterior por considerar necesario contribuir cada vez más en el logro de un manejo honesto transparente y 
eficiente de los recursos públicos, lo cual fortalece la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes, de ahí la 
importancia de precisar en esta Iniciativa, las funciones del Órgano de Control Interno, en el que se deposita la 
delicada responsabilidad de vigilar la correcta aplicación de los recursos públicos, garantizando una adecuada 
administración y manejo apropiado del erario público, procurando una autonomía técnica y de gestión del mismo.
Además se hace necesario identificar y dejar constancia de los antecedentes de la Contraloría; las disposiciones 
jurídicas que rigen su operación; la estructura orgánica autorizada; el organigrama y las funciones de las unidades 
administrativas que la integran, permitiendo conocer el funcionamiento interno, la descripción de tareas, unidades 
administrativas responsables, así como la delimitación de responsabilidades, evitando duplicidad de funciones; así 
mismo, eficientar la gestión mediante un control interno, con enfoque eminentemente preventivo a través de un 
cuidadoso seguimiento y vigilancia del gasto público;
El objetivo fundamental de las instituciones gubernamentales es que su funcionamiento se sustente, esencialmente, 
en los principios de transparencia y rendición de cuentas para lograr su misión y satisfacer las demandas de la 
sociedad. 

Rendición de cuentas
De acuerdo a lo señalado por Kompass (2003) la rendición de cuentas no es otra cosa que la capacidad de las 
instituciones para hacer responsables a los gobernantes de sus actos y decisiones. En términos de la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, el derecho a la rendición de cuentas 
consiste en que los ciudadanos puedan exigir cuentas a las autoridades y servidores públicos, quienes tienen la 
obligación de justificar y aceptar las responsabilidades por las decisiones tomadas.
Luis Carlos Ugalde (2016), define la rendición de cuentas como la obligación permanente de los mandatarios o 
agentes para informar a sus mandantes de los actos que llevan a cabo como resultado de una delegación de autoridad 
que se realiza mediante un contrato formal o informal y que implica sanciones en caso de incumplimiento.
Andreas Schedler, (2002) por su parte, considera que la rendición de cuentas, tiene como sentido que los servidores 
públicos informen sobre sus decisiones y sean, en su caso, sancionados. Para el autor en comento, los pilares de la 
rendición de cuentas son la información, la justificación y la sanción. Por el primero de ellos, se abre la labor del 
funcionario a la inspección pública. En México lo estamos construyendo a través de estas instituciones de acceso a la 
información. El segundo consiste en la obligación de los servidores públicos de explicar y justificar sus actos. No 
sólo se trata de la fundamentación y motivación en términos internos del derecho; la justificación debe ser también 
con herramientas desde el punto de vista externo, que sean del conocimiento de la sociedad en su conjunto. El último 
esquema es la sanción, cuya finalidad es hacer valer el Estado constitucional de derecho. 
En su conjunto, la transparencia y la rendición de cuentas son un elemento sustancial del Estado constitucional de 
derecho así lo señala Castillo (2005).
Con la finalidad de determinar cuál es la situación que guardan los Municipios del Michoacán de Ocampo, con 
respecto a la rendición de cuentas se pudo observar que todos y cada uno de ellos, esto es el 100% cuentan con un 
sistema que les permite presentar su cuenta pública municipal apegada a la normatividad establecida, esto es 
cumplen con la responsabilidad de la entrega de la cuenta pública, sin embargo esto no significa que desarrollen sus 
actividades de manera correcta, no los exime de responsabilidades por el mal registro de los procesos contables de 
los activos, toda vez que posterior a la auditoria que realizan las entidades fiscalizadoras se podrán dar cuenta de los 
errores cometidos, es cuando cobra vital importancia esta investigación toda vez que se fijaran las bases para que a 
través de un adecuado control interno se minimicen los errores y en consecuencia se genere la transparencia.

Cuestionario para la valoración del Control Interno en la Administración Pública Municipal 
Para valorar la implantación del sistema de control interno se debe elaborar un cuestionario a fin de obtener 
información y evidencias documentales para determinar la existencia de los componentes del control interno, así 
como para identificar áreas de oportunidad que puedan incidir en el fortalecimiento de dicho sistema de control 
interno. El cuestionario estará fundamentado en 5 componentes distribuidos de la forma siguiente: Ambiente de 
Control, Evaluación de Riesgos, Actividades de Control,  Información y Comunicación  y Supervisión.
El control se encuentra compuesto por cinco aspectos que se encuentran interrelacionados y que tienen su origen en 
la gestión administrativa de las organizaciones, además de encontrarse integrado a los procesos administrativos; estos 
también pueden ser considerados como un conjunto de normas que se utilizan en la medición del control interno y 
ayudan a determinar su eficacia y eficiencia  (Serrana, 2010) 
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Los componentes del control interno son los siguientes: 
Ambiente de control 
Evaluación de riesgos 
Actividades de control 
Información y comunicación 
Supervisión o monitoreo

Ambiente de control 
Un ambiente de control adecuado, permite que las organizaciones tengan la seguridad de llevar a cabo procesos que 
se encuentren exentos de fallas significativas, que permiten el adecuado uso y evitan el uso no autorizado de los 
recursos, de la realización y registro eficiente de las operaciones y en consecuencia se obtendrán también estados 
financieros razonables que son una real representación de la situación económica y financiera de las organizaciones  
(Escalante, 2014).

Se puede afirmar que existe dentro de las organizaciones un adecuado control interno si se evidencian los siguientes 
aspectos: 
Se da una estructura organizativa 
Son aplicadas adecuadas políticas administrativas 
Se cumplen con las leyes y políticas propuestas por la empresa y que fueron correctamente asimiladas por el personal 
de la organización.

A fin de evaluar este componente que tiene por objeto identificar si se establecieron las normas, procesos y 
estructuras que proporcionan la base para llevar a cabo el control interno en toda la institución, así como la 
normativa que proporciona disciplina y estructura para apoyar al personal en la consecución de los objetivos 
institucionales. Asimismo, permitirá conocer si el Presidente Municipal ha establecido y mantienen un ambiente de 
control que implique una actitud de respaldo hacia el control interno. 

Evaluación de riesgos 
La adecuada identificación de los riesgos se ha convertido en un elemento indispensable en la administración 
financiera, esto debido a que las organizaciones se desenvuelven en un entorno cada vez más globalizado y 
sofisticado, donde es importante anticiparse a situaciones adversas (Manuel Rodríguez López, 2013). 
La evaluación de los riesgos contribuye en la descripción con el que los directivos podrán identificar, analizar y 
administrar, los riesgos a los que se pueden enfrentar las organizaciones y el resultado proveniente de esta acción 
(Rivas, 2011).De esta manera la evaluación de riesgo consiste en la identificación y el análisis de diversas 
situaciones que impidan la consecución de los objetivos de la empresa. Es importante que la organización disponga 
de mecanismos que le permitan afrontar estos posibles cambios. 
Es importante el análisis de los riesgos en los que puede incurrir la organización, este análisis puede convertirse en 
un método sistemático que permite la planeación, identificación, evaluación, tratamiento y monitoreo de la 
información que se encuentran asociados a las actividades organizacionales; este análisis le permite reducir sus 
riegos y aumentar sus oportunidades  (Devia, 2014). 
El riesgo es una condición del mundo real en el cual hay una exposición a la adversidad, conformada por una 
combinación de circunstancias del entorno, donde hay posibilidad de pérdidas. Es preciso que la empresa ejecute 
actividades o programas de prevención los cuales deben enmarcarse en un proceso lógico, sistemático, documentado 
y que puede ser difundido de forma interna con el propósito de garantizar la gestión correcta de la actividad (Solarte, 
2015). 
Para la evaluación de este componente a fin de conocer si se cuenta con un proceso para identificar y analizar los 
riesgos que pudieran impedir el cumplimiento de los objetivos del municipio, así como proveer las bases para 
desarrollar respuestas apropiadas al riesgo, que mitiguen su impacto en caso de materialización. 

Actividades de control 
Son las normas y procedimientos que se constituyen en las acciones necesarias en la implementación de las políticas 
que pretenden asegurar el cumplimiento de las actividades que pretenden evitar los riesgos. Las actividades de 
control se realizan en todos los niveles y en todas las funciones de la organización, donde se incluye aspectos como 
los procesos de aprobación y autorización, las iniciativas técnicas, los programas y las conciliaciones (Parra, 2014). 
Las actividades de control pueden clasificarse en: preventivos, detectivos y correctivos, además pueden incluirse 
controles a los manuales de usuario, de tecnología de información y controles administrativos. Básicamente las 
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actividades de control deben encontrarse relacionadas con el tipo de empresa y con el personal y las funciones que 
realiza dentro de ella. 
En este componente es para identificar las acciones establecidas por el municipio, mediante políticas y 
procedimientos, para responder a los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento y logro de los objetivos.
Información y comunicación 
La información relevante debe ser captada, procesada y transmitida de una manera que llegue de forma oportuna a 
todos los sectores y permita además asumir las responsabilidades individuales, esta comunicación debe ser 
considerada parte de los sistemas de información de la organización donde el elemento humano debe ser partícipe de 
las cuestiones relativas a lo concerniente a gestión y control  (Gómez-Selemeneva, 2013) 
De esta manera este componente tiene el propósito de facilitar la información en el menor tiempo que le permita al 
personal cumplir con sus responsabilidades y a su vez mostrando veracidad y fiabilidad en dicha información. Para 
ello, la entidad cuenta con sistemas de información eficientes orientados a producir informes sobre la gestión, la 
realidad financiera y el cumplimiento de la normatividad para así lograr su manejo y control  (Hernández O. (., 
2016). 
La información es necesaria para que el municipio, cumpla con sus responsabilidades de control interno para el logro 
de sus objetivos. La información y comunicación eficaces son vitales para la consecución de los objetivos 
institucionales. 

Supervisión y monitoreo 
Una estructura de control interno no puede garantizar por sí misma una gestión eficaz y eficiente, con registros e 
información financiera íntegra, precisa y confiable, ni puede estar libre de errores, irregularidades o fraudes (Rebaza, 
2015) 
Bajo este concepto se evidencia la importancia de la actividad de supervisión y monitoreo. La supervisión y el 
monitoreo son herramientas de política que hacen parte del ambiente de las organizaciones. Ambos presentan un 
enfoque de mejora continua que a través de la evaluación, monitoreo y supervisión se encargan de la eficacia y 
eficiencia del Control Interno a partir del seguimiento; la supervisión identifica si las acciones realizadas en cada 
nivel del proceso llevan hacia otros niveles; mientras que el monitoreo incluye actividades de supervisión realizadas 
directamente por diferentes estructuras de dirección dentro de la organización previniendo hechos que generen 
pérdidas o actividades costosas  (Vega-de la Cruz, 2016).
La supervisión del sistema de control interno es esencial para contribuir a asegurar que el control interno se mantiene 
alineado con los objetivos institucionales, el entorno operativo, el marco legal aplicable, los recursos asignados y los 
riesgos asociados con el cumplimiento de los objetivos.  

Costos y Beneficios del Control Interno 
Si bien es cierto, todo sistema de control resulta difícil de ejecutar y evidentemente complejo de diseñar, también lo 
es el hecho de que una vez se logre contar con este, se pueden obtener diferentes beneficios que van desde la 
generación de una mayor rentabilidad hasta el fomento de la práctica de valores por parte del personal de la 
institución. 
Dentro de los beneficios más relevantes del sistema de control interno se tienen: 
∙ “Reducir los riesgos de corrupción. 
∙ Lograr los objetivos y metas establecidas 
∙ Promover el desarrollo organizacional 
∙ Lograr mayor eficiencia, eficacia y transparencia en las operaciones. 
∙ Asegurar el cumplimiento del marco normativo.
∙ Proteger los bienes y los recursos y el adecuado uso de los mismos. 
∙ Contar con información confiable y oportuna. 
∙ Fomentar la práctica de valores”.

 Así mismo permite que la organización y sus directivos en sí, puedan obtener una visión general de los riesgos que 
se pueden presentar y por ende puedan establecer planes adecuados para su tratamiento y corrección, así como 
también, el que puedan no solo establecer objetivos claros y precisos a través de los cuales lograrían tomas 
decisiones mucho más efectivas y acertadas, sino también, crear una cultura de compromiso y responsabilidad en 
cada uno de sus trabajadores.
Pero quizás uno de los beneficios más grandes e importantes que se tienen con un sistema de control interno es el que 
se logra obtener una significativa reducción en la ocurrencia de fraudes dentro de la institución, todo gracias a que 
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con este sistema se establecen diferentes controles en cada uno de los procesos que se llevan a cabo (financieros, 
operativos, informáticos, etc.).

Documentación del Control Interno 
La documentación y formalización son una parte importante y necesaria del control interno. El grado y naturaleza de 
la documentación y formalización varían según el tamaño y complejidad de los procesos operativos de la institución. 

La Administración utiliza el juicio profesional, la debida diligencia y las disposiciones jurídicas y normativas 
aplicables para determinar el grado de documentación y formalización requerido para el control interno, éstas últimas 
son necesarias para lograr que el control interno sea eficaz y apropiadamente diseñado, implementado y operado.
La Administración debe cumplir, como mínimo, con los siguientes requisitos de documentación y formalización del 
control interno:
 • Documentar, formalizar y actualizar oportunamente su control interno. 
• Documentar y formalizar, mediante políticas y procedimientos, las responsabilidades de todo el personal respecto 
del control interno. 
• Documentar y formalizar los resultados de las autoevaluaciones y las evaluaciones independientes para identificar 
problemas, debilidades o áreas de oportunidad en el control interno. 
• Evaluar, documentar, formalizar y completar, oportunamente, las acciones correctivas correspondientes para la 
resolución de las deficiencias identificadas. 
• Documentar y formalizar, de manera oportuna, las acciones correctivas impuestas para la resolución de las 
deficiencias identificadas. 
Es necesario ejercer el juicio profesional y observar las disposiciones jurídicas y normativas aplicables con el 
propósito de determinar qué documentación adicional puede ser necesaria para lograr un control interno apropiado. 
Si la Administración identifica deficiencias en el cumplimiento de estos requisitos de documentación y 
formalización, el efecto de las deficiencias debe ser considerado en el resumen elaborado relativo al diseño, 
implementación y eficacia operativa de los principios asociados.
De acuerdo a lo señalado por Manuel Vázquez Hernández  (Hernández M. V., 2022)  el 0.9% de los municipios 
observa un índice de transparencia y rendición de cuentas muy bajo, mientras que el 17.3% refiere un índice bajo; 
por su parte, el 34.5% demuestra un índice regular; asimismo, el 43.6% observa un índice alto, y únicamente el 3.6% 
de los municipios manifiesta un índice muy alto. En promedio, el índice de transparencia y rendición de cuentas para 
los municipios de Michoacán en su conjunto es de 58.42%, lo cual muestra las limitaciones, las deficiencias y los 
rezagos en las capacidades institucionales municipales en este campo.
De acuerdo a un estudio realizado a los 113 municipios sobre la rendición de cuentas se puedo observar que el nivel 
de cumplimiento en la rendición de cuentas es del 42 % en tiempo y forma, en tanto el 20% entregaron cuentas en a 
un mes de fenecido el periodo, 30% entrego su cuenta con más de dos meses de haber vencido el periodo y el 8% 
presentaron su cuenta en un rango posterior a 3 meses.
Contrastando la información de los municipios que entregan sus cuentas públicas en tiempo y forma con relación a 
aquellos que la entregan de forma extemporánea se puede observar que la cantidad de observaciones económicas y 
administrativas resultantes de las auditorías realizadas por la Auditoría Superior de Michoacán son menores a 58 % 
de los ayuntamientos que no entregan sus cuentas en el tiempo señalado.
Es importante señalar que en la actualidad todos los ayuntamientos cuentan dentro de su estructura una contraloría 
municipal, sin embargo, solo el 42% de los 113 municipios cuentan un departamento exclusivo para la evaluación 
del control interno y se puede observar que estos mismos son los ayuntamientos que tienen el menor número de 
observaciones tanto económicas como administrativas.

Conclusiones
El control interno incluye planes, métodos, programas, políticas y procedimientos utilizados para alcanzar el 
mandato, la misión, el plan estratégico, los objetivos y las metas institucionales. Asimismo, constituye la primera 
línea de defensa en la salvaguarda de los recursos públicos y la prevención de actos de corrupción. En resumen, el 
control interno ayuda al Presidente Municipal a lograr los resultados programados a través de la administración 
eficaz de todos sus recursos, como son los tecnológicos, materiales, humanos y financieros.
Cualquier medida que se tome será para mejorar la gestión de riesgos y aumentar la probabilidad de alcanzar los 
objetivos y metas establecidos. La institución planifica, organiza y dirige la realización de las acciones suficientes 
para proporcionar una seguridad razonable de que se alcanzarán los objetivos y metas.
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Es importante mencionar que aquellos ayuntamientos que cuentan con un área especializada de control interno 
realizan revisiones periódicas a sus procesos garantizando el cumplimiento de los objetivos establecidos, con ello 
logran una mayor transparencia en su actuar.
El presente trabajo es el avance de un proyecto de investigación el cual consta de 3 etapas, en la primera de ellas se 
crea un marco teórico sólido y suficiente, en la segunda se realiza la evaluación del control interno, y en la tercera 
etapa estará compuesta por los resultados y recomendaciones (misma que está por finalizar).
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RESUMEN   

El problema por resolver radica en la nula existencia de un sistema tecnológico integral que garantice un suministro 

de agua preciso en el invernadero del ITESZ, por lo que se el proyecto se centra en el diseño e implementación de un 

sistema avanzado de control y monitoreo para el riego y la ventilación en el invernadero, con el objetivo de mejorar la 

eficiencia y la productividad de las operaciones agrícolas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora 

para lo cual se emplea la programación web, desarrollando un programa empleando Visual Studio Code, considerando 

la creación de archivos en HTML, así como códigos desarrollados en CSS, JavaScript, y Python, respaldadas en una 

base de datos diseñada en PHP. 

 

INTRODUCCIÓN  

En las operaciones agrícolas, el adecuado suministro de agua y la ventilación son elementos cruciales para el 

crecimiento saludable de los cultivos. Sin embargo, factores como variables no controladas, la naturaleza del suelo, el 

uso ineficiente de fertilizantes, la gestión inadecuada de insecticidas y la proliferación de malezas representan riesgos 

significativos que pueden afectar negativamente el rendimiento de las plantas en un invernadero. Becerra, Durley, 

Acosta y Leyton, que citan a Tadesse, Bosona y Gebresenbet (2013) recalcan que es imperativo la implementación de 

soluciones y tecnologías adecuadas para alcanzar una gestión sostenible del agua. 

 

Según Flores (2022), “la problemática del agua no está circunscrita a espacios delimitados, por el contrario, constituye 

un asunto de interés mundial debido a que el incremento poblacional, con su respectivo desarrollo socioeconómico y 

las modalidades de consumo de este recurso dan muestras de su creciente demanda y como consecuencia, de 

situaciones de escasez”, (p. 51). Bajo esta perspectiva, el proyecto de automatización del sistema de riego y ventilación 

en el invernadero del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora tiene como objetivo abordar estos 

desafíos. Propone una solución que integra tecnología para monitorear y controlar de manera eficiente el suministro 

de agua y la circulación de aire. Esto permitirá mantener condiciones óptimas para el crecimiento de los cultivos, 

incluso en entornos desfavorables. 

 

“La necesidad de conocer el consumo de agua que un cultivo tiene en el transcurso de su periodo vegetativo sea este 

anual o perenne, es fundamental, además, es necesario ser eficiente y eficaz en el uso del recurso hídrico para riego en 

la agricultura tanto en ambientes abiertos como protegidos y por medio de ello, procurar el desarrollo sostenible”, 

(Chavarría, 2022, p. 65). Por su parte, Lerma, Paredes, Andreu y Solera (2015), puntualizan que “la planificación 

hidrológica es uno de los instrumentos fundamentales para la gestión integral del recurso hídrico, donde las reglas de 

gestión (RG) son algunas de las estrategias empleadas para mejorar el aprovechamiento de dichos recursos, intentando, 

a su vez, paliar los efectos adversos de las sequías hidrológicas que se presentan a lo largo del tiempo y del espacio”, 

(p. 81).  

 

Por último, para la parte de monitoreo se considera la propuesta donde se afirma que es un proceso cíclico, en torno a 

diferentes énfasis funcionales. Inicia por la toma de datos de las fuentes de información establecidas, el registro en los 

instrumentos respectivos y culmina con las intervenciones de reorientación. (Loaiza, Reyes y Carvajal, 2011) 

 

TEORÍA  

Un software para control de riego es un sistema de gestión que permite eliminar sesgos y detectar fallas, alertando de 

manera puntual y oportuna ante la presencia de éstas. Para este propósito, existe el software Autogrow, que además de 

poder gestiona la programación de riego, puede incluir el monitoreo ambienta y el control de nutrientes, además de ser 

redireccionado a dispositivo móvil para un accesible e inmediato control. 
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Imagen 1. Pro Controller. Software de monitoreo para 

siembras de la empresa Autogrow. 

 

Asimismo, el software MyFarms, ofrece la gestión completa de invernaderos y granjas, también cuenta con su 

aplicación móvil para acceder a datos y recibir incidencias en tiempo real. 
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       Imagen 2. Software de MyFarms. Visualización de plan de trabajo para siembra. 

 

Aunado a los anteriores el software FarmLogs, además de considerar el control de riego, ofrece una gama completa de 

servicios como son: el ambiente del invernadero, nivel de nutrientes, seguimiento del crecimiento de las plantas, 

temperatura, humedad, CO2 y fertilización. Dentro de sus ventajas se destaca su interfaz amigable e intuitiva, así como 

la buena relación calidad-precio. 

 
Imagen 3. Software de FarmLogs. Seguimiento de cultivo por medio de visualización en escritorio y móvil.  

 

El Software HortiMax-Go, permite el monitoreo en tiempo real del riego, así como los parámetros de ventilación, 

fertilización, humedad, temperatura, entre otros. Se destaca por la calidad del soporte técnico y su interfaz intuitiva.   
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Imagen 4. HortiMax-Go. AppAgg. Ejemplo de interfaz del software.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

La metodología para la optimización del sistema de riego en el invernadero del Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Zamora se estructura en varias etapas fundamentales: 

 

• Diagnóstico y Evaluación Inicial: Se realizará un análisis exhaustivo de la situación actual del uso del agua 

en el ITESZ. Esto incluirá la identificación de áreas de alto consumo, puntos de pérdida o desperdicio, y la 

evaluación de las necesidades específicas de cada departamento académico y área de servicio. 

• Establecimiento de Objetivos y Metas: Se definirán claramente los objetivos y metas del proyecto, teniendo 

en cuenta los resultados del diagnóstico inicial. 

• Selección de Tecnologías y Herramientas: Basado en los resultados del diagnóstico, se seleccionarán las 

tecnologías y herramientas más adecuadas para optimizar el uso del agua en el ITESZ. Esto incluirá sistemas 

de monitoreo y control automatizado. 

• Diseño e Implementación de Sistemas: Se diseñarán e implementarán los sistemas de monitoreo, control y 

gestión del agua de acuerdo con las necesidades específicas. Se asegurará la participación de todas las partes 

interesadas en el proceso de diseño y planificación para garantizar su aceptación y eficacia. 

• Pruebas y Ajustes: Se realizarán pruebas piloto de los sistemas implementados para identificar posibles fallos 

o áreas de mejora. Se realizarán los ajustes necesarios en base a los resultados obtenidos durante esta fase. 

• Capacitación y Sensibilización: Se impartirán programas de capacitación y sensibilización dirigidos a la 

comunidad estudiantil, el personal del ITESZ y otros actores relevantes sobre la importancia de la 

conservación del agua y el uso eficiente de los recursos hídricos. 

• Monitoreo y Evaluación Continua: Se establecerá un sistema de monitoreo continuo para evaluar el 

desempeño de los sistemas implementados y asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos. 

Se realizarán evaluaciones periódicas para identificar áreas de mejora y oportunidades de optimización 

adicionales. 

• Documentación de Resultados: Se documentarán todos los aspectos del proyecto, incluyendo los procesos de 

diseño, implementación y evaluación, así como los resultados obtenidos y lecciones aprendidas. Estos 

resultados se compartirán con la comunidad educativa y otros interesados para promover la replicación y el 

aprendizaje compartido. 

 

El proyecto de optimización del uso del agua en el ITESZ emplea una combinación de técnicas y herramientas 

innovadoras para alcanzar sus objetivos de manera eficiente y sostenible. 

 

En primer lugar, se llevará a cabo la implementación de sistemas automatizados diseñados específicamente para 

monitorear y controlar el uso del agua. Estos sistemas estarán equipados con sensores avanzados que permitirán una 
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medición precisa del consumo de agua en tiempo real. Además, contarán con actuadores que facilitarán la regulación 

eficiente del suministro de agua, permitiendo ajustes automáticos en función de las necesidades específicas de cada 

área. 

 

RESULTADOS  

La BD, se muentra en el siguiente diagrama entidad relación: 

 

 
 

Seguido de la base, se habilita empleando PHP: 
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A partir de la creación de la BD, se realizaron los archivos para conexión y manipulación de datos usando Visual Studio 

Code. En este se consideran distintos lenguajes de programación: HTML, Python, CSS, JavaScript, Jinja y todos los 

recursos necesarios para la correcta funcionabilidad del sistema. 

 

                  
 

 

De la misma manera en el panel de navegación se determinan las formas en las que los usuarios pueden trabajar dentro 

de la aplicación: 
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Posteriormente, se establecieron previo análisis los diferentes permisos de los posibles usuarios del sistema: 
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Juan

Pedro

Ruben

Manuel

Administrador

Gerencia

María

Jaime

Técnico

Juan

Pedro

Supervisor

Luis

Juana

Operador

Andrea

 
 

Establecidas las acciones, se muestran algunas imágenes del producto terminado: 
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Login 

 

 

 

 

   

Menú principal 

 

 

 

Algunas de las actividades que se consideran dentro del programa son: 

Los usuarios deben poder crear y editar las características de las tablas 

Se deben ingresar datos de dispositivos 

Se muestran accesos y privilegios dependiendo del tipo de usuario 

Se hacen animaciones para dar diseño a la página 

Se consideran la inserción de imágenes 

Se consideran datos de fechas 

Existen restricciones de borrado debido a las llaves foráneas en la base de datos. 

 

CONCLUSIONES 

Al desarrollar la plataforma de gestión de datos integral para la gestión eficaz de la información recopilada por estos 

sistemas automatizados, permite recopilar, almacenar y analizar información relacionada con el uso del agua en el 

ITESZ. A través de este sistema, se logra realizar un seguimiento detallado del consumo de agua, identificar patrones 

de uso y generar informes periódicos para respaldar la toma de decisiones informadas en materia de gestión del agua. 

 

Este sistema permite al ITESZ, además, mejorar significativamente la eficiencia y la sostenibilidad de sus operaciones 

de riego en el invernadero, reduciendo el consumo de agua, optimizando el crecimiento de los cultivos y promoviendo 

una gestión ambientalmente responsable del recurso hídrico. 
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RESUMEN
Este trabajo se enfoca a analizar la relación entre el rendimiento de las microempresas y las variables de edad,
escolaridad, género y liderazgo y determinar si existe alguna relación significativa entre las variables y determinar
que tanto el rendimiento se ve afectado por la edad del propietario de la empresa, el nivel de escolaridad, el género y
el tipo de liderazgo que ejerzan en la empresa a través de la técnica de regresión múltiple con el paquete JASP
versión 18.3. Los datos se obtuvieron de una encuesta aplicada el año pasado 2023, en el que se aplicó una encuesta
a las microempresas de diversos giros comerciales. El objetivo de la investigación se centro en analizar la relación
lineal entre la variable rendimiento de las microempresas y las variables internas y/o características de los
propietarios de las empresas.

INTRODUCCIÓN

Este trabajo trata sobre el rendimiento empresarial en las microempresas, localizadas en el sur de Quintana Roo. Los
datos fueron obtenidos por medio de una encuesta que se aplicó a un total de 438 microempresas, en el que aplico un
cuestionario con respuestas de tipo Likert, conformada por 8 dimensiones, pero para efectos de este trabajo
solamente se están utilizando las variables rendimiento, liderazgo, edad, escolaridad, liderazgo y género. La
información se analizó con el paquete JASP versión 18.3. El método estadístico que se utilizó fue el de métodos
multivariados con la técnica de Regresión Lineal Múltiple y la Correlación Pearson. El objetivo de la investigación
se centro en determinar la relación lineal entre el rendimiento de las microempresas y las variables internas y/o
características del propietario de la empresa, estas fueron 4 variables independientes, edad, escolaridad, liderazgo y
la categoría de género y una variable dependiente “Rendimiento de las microempresas”.

TEORIA
El rendimiento empresarial se refiere a la capacidad de una organización para alcanzar sus objetivos y maximizar su
eficiencia a través de la gestión de recursos, procesos y personas. Este concepto ha evolucionado significativamente a
lo largo del tiempo, adaptándose a los cambios en el entorno económico y social.

El rendimiento empresarial se puede definir como la relación entre los resultados obtenidos y los recursos utilizados
para alcanzarlos, lo que implica una mejora en el valor y costo de las operaciones y en una posición sostenible
(Doran y Ryan, 2014). Históricamente, la evaluación del rendimiento comenzó a enfocarse en la productividad de las
máquinas durante la Revolución Industrial, pero con el tiempo se trasladó hacia la evaluación del desempeño
humano especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando el trabajo del conocimiento empezó a ser
más relevante que el trabajo manual (Mazariegos, A., 2016).

En las décadas de 1920 y 1930, las empresas comenzaron a implementar procedimientos para mejorar el
rendimiento, vinculando la retribución con la responsabilidad y las contribuciones de los empleados. Con el avance
de la gestión del talento, se ha reconocido la importancia de aspectos como el compromiso y el desarrollo profesional
en la evaluación del rendimiento (Chiavenato, I. 2000).

La evolución del rendimiento empresarial ha estado marcada por varios hitos (Urquijo, 2001; Pérez, R., et. al, 2018):
Entre estas se tiene en primer lugar a la Revolución Industrial: que estuvo enfocada principalmente en la
productividad de máquinas y procesos, misma que tuvo un gran impacto en las organizaciones, la producción pasa de
ser artesanal y manufactura a la producción industrial; otra es la Sociedad del Conocimiento: A partir de la segunda
mitad del siglo XX, se empezó a valorar el conocimiento y las habilidades de los empleados, lo que llevó a la
creación de modelos de evaluación basados en competencias y objetivos. Así mismo se tiene la Era Digital: La
digitalización ha transformado la forma en que se mide y gestiona el rendimiento, permitiendo evaluaciones más
detalladas y personalizadas. Lo digital transforma los procesos en datos, lo que permite que se pueda ver el negocio
por medio del lente de los datos en lugar del objetivo del proceso.
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La relación entre el rendimiento empresarial y factores como la edad, sexo, escolaridad y liderazgo de los
propietarios es compleja, debido que estos tienden a tener un impacto el desempeño de la empresa, algunos autores
mencionan que las características personales de los propietarios son mucho más importantes que las características
de la empresa (Barine, 2021). La variable Edad es una de ellas, la experiencia acumulada puede influir en la
capacidad de liderazgo y en la toma de decisiones, lo que a su vez puede impactar el rendimiento y productividad de
la empresa. Sin embargo, la adaptabilidad a nuevas tecnologías y enfoques también es fundamental, en ese sentido
las personas más jóvenes tienden adaptarse más rápidamente al manejo de la tecnología. La edad de los propietarios
influye significativamente en el rendimiento de sus empresas a través de diversos factores, incluyendo la experiencia,
la motivación y la estructura de propiedad, la cultura organizacional, preparación para la sucesión, entre otros. La
combinación de experiencia y actitud hacia el riesgo puede determinar en gran medida el éxito o el estancamiento de
una empresa.

El género es otra de las variables que también influye de manera directa e indirecta en el desempeño de la empresa.
De acuerdo con los estudiosos de esta temática mencionan que los rasgos de personalidad de los propietarios tienden
a afectar el buen desarrollo de las empresas, que incluso existen diferencias de desempeño de las empresas entre los
hombres y mujeres. Así mismo, hacen alusión que más bien se debe a estereotipos y patrones de género y otras
habilidades que dominan en la sociedad (Roman, O. et al. 2013; Anker, 1997).

Escolaridad: Un mayor nivel educativo suele estar asociado con mejores habilidades de gestión y una mayor
capacidad para implementar prácticas efectivas de evaluación del rendimiento, lo que puede traducirse en un mejor
desempeño empresarial. Los estudios indican que una formación adecuada puede mejorar la autoeficacia de los
individuos, lo que se traduce en una mayor perseverancia y desempeño en tareas empresariales desafiantes. La
escolaridad también está relacionada con el rendimiento empresarial. Los propietarios con mayor nivel educativo
tienden a tener mejores habilidades para identificar oportunidades de negocio y manejar recursos de manera efectiva,
a tener una elevada capacidad de innovación y gestión empresarial (Lucas, 2017). Esto se debe a que la educación
proporciona no solo conocimientos, sino también competencias críticas que son esenciales en un entorno empresarial
competitivo. En general la escolaridad de los propietarios de empresas influye positivamente en su éxito empresarial
al mejorar su autoeficacia, actitudes hacia el emprendimiento y habilidades prácticas. La educación se convierte así
en un factor clave para fomentar la intención emprendedora y el rendimiento en el ámbito empresarial.

El liderazgo no es un término nuevo, ha existido desde las civilizaciones antiguas hasta las épocas modernas. Su
significado también ha ido cambiando desde ser un simple guía de tareas a tomador de decisiones y solucionar
problemas dentro de las organizaciones. Chiavenato (2007), define al liderazgo como “influencia interpersonal
ejercida en una situación, dirigida a través del proceso de comunicación humana a la consecución de uno o diversos
objetivos”, otro autor menciona que el liderazgo “es lograr que las cosas sucedan también a través de los demás, en
armonía con el bien común y con uno mismo” (Bravo, 2011, p. 13). En relación con influir a otros, otro autor
menciona que liderazgo es “la actividad de influir en la gente para que se empeñe voluntariamente en el logro de los
objetivos del grupo”, (Kotter, 1999, p.47).

Hablar de liderazgo es importante considerar varias características inmanentes a él, como el estilo de liderazgo, la
toma de decisiones, la motivación de liderazgo efectivo entre otros aspectos. Los expertos de la teoría
administrativa como Chiavenato (2007) mencionan que el estilo de liderazgo de los propietarios afecta directamente
la cultura organizacional y la motivación de los empleados. Por tanto, los líderes que fomentan un ambiente de
comunicación abierta y desarrollo profesional tienden a tener un impacto positivo en el rendimiento de sus empresas.
Las acciones de los lideres hacia la empresa va a tener un impacto directo en el desempeño de la empresa. El
liderazgo de los propietarios tiene una relación directa y significativa con el rendimiento de sus empresas,
especialmente en el contexto de las pequeñas y medianas empresas (pymes).

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, a continuación, se analizan varios aspectos clave que ilustran esta
relación de impacto del liderazgo en el rendimiento empresarial (Riquelme, et al., 2020; Zayas, 2012; Gómez, R.
2008). 1. Establecimiento de Objetivos y Estrategias: Un líder efectivo establece objetivos claros y estrategias para
alcanzarlos. 2. El liderazgo influye en la moral y motivación del personal. Un líder que se preocupa por el bienestar
de sus empleados y que promueve un ambiente de trabajo positivo puede aumentar la productividad y la lealtad del
equipo. 3. Los líderes que fomentan la capacitación y el desarrollo de sus empleados contribuyen a un ambiente
laboral más productivo. Invertir en la formación del personal mejora tanto las habilidades individuales como el
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rendimiento general de la empresa y 4. Diferentes estilos de liderazgo (transformacional, democrático, autoritario)
tienen efectos variados en el clima organizacional y, por ende, en el rendimiento empresarial.

En relación el liderazgo se puede decir, que el liderazgo de los propietarios es un factor determinante en el
rendimiento de las empresas. Un liderazgo efectivo no solo mejora la productividad y la moral del personal, sino que
también establece una cultura organizacional que puede adaptarse y prosperar en un entorno dinámico. En cuanto a el
rendimiento empresarial es un concepto dinámico que ha evolucionado con el tiempo y se ve influenciado por
diversos factores, incluyendo la edad, escolaridad y liderazgo de los propietarios, todos los cuales juegan un papel
crucial en la efectividad de la gestión del rendimiento.
Derivado de lo anterior, las preguntas que se plantean en el trabajo son ¿Si existen relaciones significativas entre el
rendimiento de la empresa y las variables de liderazgo, edad y escolaridad?, ¿Si existen diferencias significativas y
positivas entre hombres y mujeres como propietarios en el rendimiento de las microempresas?

Las hipótesis que se plantean son las siguientes:
H1: ¿El liderazgo de los propietarios influye positivamente en el rendimiento de las microempresas en el Sur de
Quintana Roo?
H2: ¿La edad de los propietarios de las empresas influye en el rendimiento de las microempresas en el Sur de
Quintana Roo?
H3: ¿El nivel de escolaridad de los propietarios de las empresas influye positivamente en el rendimiento de las
microempresas en el Sur de Quintana Roo?
H4: ¿Existe alguna diferencia entre hombres y mujeres como propietarios de las empresas en el nivel de rendimiento
de las microempresas en el Sur de Quintana Roo?

METODOLOGÍA
El objetivo de este trabajo es analizar si existe alguna relación lineal entre el rendimiento de las microempresas y las
variables de liderazgo, edad, escolaridad y género de los propietarios de las microempresas del Sur de Quintana Roo,
mediante métodos multivariados con la técnica de Regresión Lineal Múltiple.
Para cumplir con el objetivo planteado, se analizaron los datos de una encuesta de 438 microempresas que se aplicó
en distintos giros comerciales, tomados a partir de una muestra del total de microempresas existentes en el sur de
Quintana Roo.

La obtención de la información fue a través de una encuesta que se aplicó directamente a los establecimientos
comerciales, para lo cual se diseñó un cuestionario con una batería de preguntas conformado por 5 dimensiones, con
preguntas tipo likert con respuesta de 5 niveles. En el análisis de la información en este trabajo, se utilizaron 5
variables, rendimiento, liderazgo, edad, escolaridad y la categoría género de los propietarios. Para realizar el análisis
estadístico de los datos se utilizó el programa Jasp, versión 18.3.

El tratamiento de datos se realizó con el programa Jasp, versión 18.3, la regresión lineal es una técnica de análisis de
datos que representa las relaciones entre variables en forma de ecuaciones (Babbie, 2000; p.395), que se utilizan para
predecir los valores de la variable dependiente sobre la base de los valores de una o más variables independientes.
Modela matemáticamente la variable dependiente y la variable independiente como una ecuación lineal.
La fórmula de la regresión lineal se representa matemáticamente como:

Y = β0 + β1X + ε

Donde:

● Y es la variable dependiente que queremos predecir.
● X es la variable independiente que usamos para hacer la predicción.
● β0 es la intersección de la línea de regresión con el eje Y.
● β1 es la pendiente de la línea de regresión.
● ε es el término de error.

RESULTADOS
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Los resultados que se generaron después de haber analizado los datos se presentan a continuación. Antes de realizar
el análisis de la regresión múltiple que determina la relación entre las variables dependiente e independientes, se
efectuó una exploración de los datos para verificar que las variables no se correlacionen entre ellas y que presenten
relación lineal. En consecuencia, primero se procedió a determinar la correlación entre las variables con su
correspondiente Prueba de Pearson para verificar que no se correlacionen las variables entre sí y posteriormente se
realizó el análisis de Regresión Lineal, además de que se realizó el análisis de la confiabilidad de los datos a través
del Alfa de Cronbach

Se determinó el análisis de confiabilidad con la Prueba de Alfa de Cronbach, de la variable Rendimiento que es la
variable dependiente en el análisis, el cual tuvo como resultado un valor de 0.80, una media de 25.61 y una
desviación Estándar de 7.61, ver tabla 1.

Así mismo, también se realizó el análisis de correlación entre las variables y se observaron los siguientes valores. El
análisis de correlación entre las variables genera índices o valores que miden el grado de covarianza entre distintas
variables relacionadas linealmente. Los resultados de la prueba de Pearson´s de todas las variables que se utilizaron
en el análisis, rendimiento, escolaridad, liderazgo y edad mostraron valores significativos, ya que arrojaron un valor
P <0.05, además también se observa que ninguna de las variables se correlaciona entre sí. Por lo que los resultados
de relación entre las variables mencionadas muestran que las hipótesis planteadas quedan probadas de manera
satisfactoria, por lo que indican que se puede continuar a el análisis de la regresión lineal, ver tabla 2.

El modelo de regresión se conformó por 4 variables, la variable dependiente: rendimiento y 3 variables
independientes: edad, escolaridad y liderazgo, de acuerdo con los resultados, se observa en la tabla, que el modelo
queda explicado con el 52% de la varianza. Como mayor sea este valor mejor se ajusta el modelo. Así mismo, el
error estándar de la estimación RMSE resultó ser de 5.28, el valor de Durbin-Watson de 1.838, existe independencia
entre los residuos cuando DW toma valores entre 1,5 y 2,5. Así mismo, en la tabla se observa la significancia
estadística, el valor de p es relevante porque indica que la hipótesis es buena y los residuales son independientes, el
valor de P=0.088 >0.05, ver tabla 3.
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En cuanto al análisis ANOVA, en cuanto a la prueba de análisis de varianza, que muestra si la varianza explicada por
la regresión es significativamente distinta (y superior) a la varianza no explicada, generó resultados siguientes:

El estadístico F permite valorar si existe relación lineal significativa entre la variable dependiente y el conjunto de
variables independientes del modelo. Fundamentalmente, con el nivel de significación se puede valorar si esta
relación es significativa (menor de 0.05). Así el valor de F obtenido fue de 118.393 con un valor de P<.001, lo cual
es menor a 0.05, lo que lleva a rechazar la hipótesis nula y suponer que existe un efecto de dichas variables sobre el
rendimiento de la empresa, ver tabla 4.

Los coeficientes de regresión que se obtuvieron en el modelo muestran los siguientes valores en la siguiente tabla 5:

La ecuación de regresión queda conformada de la siguiente forma:
Ŷ = 4.172 + 0.11𝑋1 + 0.913𝑋2 + 0.617𝑋3 – 1.165𝑋3

Siendo:
Y= Rendimiento
X1= Edad
X2= Escolaridad
X3= Liderazgo
X4= Género (M)

En la tabla 5 se puede observar que la variable explicativa que más aporta o que tiene una mayor influencia en el
modelo de acuerdo con los coeficientes no estandarizados beta es la variable escolaridad, debido que tiene un valor
absoluto más alto que el resto de las variables 0.913, le sigue la variable liderazgo con un valor de 0.607 y al final la
variable edad con un valor menor de 0.11. En cuanto a los coeficientes estandarizados que no se ven afectados por
las escalas en que se miden las variables, no es la escolaridad, sino el liderazgo la variable que tiene mayor influencia
en el rendimiento de la empresa, le sigue la edad y al final la escolaridad.
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Respecto a la categoría genero se tuvo un resultado de Genero (M) = -1.165, con un valor de P significativo P= 0.02,
el cual no presenta problema de colinealidad, el resultado de esta variable indica que hay diferencia en el
rendimiento empresarial entre los hombres y las mujeres, que los hombres presentan más rendimiento en las
empresas, el valor negativo indica que las mujeres tienen un menor rendimiento en comparación con los hombres,
esto es 1.165 veces menos que los hombres, por tanto se concluye que la categoría género si tiende a influir en la
estimación del rendimiento.

En cuanto al valor de “t” y sus niveles de significación sirven para identificar las variables significativas que
contribuyen a explicar la variable dependiente (significación menor de 0.05). de acuerdo con los resultados, se tiene
un valor máximo para el liderazgo (t=19.312) que es una de las variables que más explican en el modelo, seguido de
la variable edad (t=4.182), y por último el de escolaridad (t=3.316), todos los valores fueron significativos ya que
arrojaron un valor menor de P<0.05, lo que indica que todas las variables explican el rendimiento en las empresas,
datos que se observan en la misma tabla 5.

Además de analizar las aportaciones de cada variable al modelo se tiene que verificar si las variables presentan
problemas de multicolinealidad, los indicadores de tolerancia y el de factor de inflación de la varianza (FIV) son los
indicadores apropiados para dicho análisis.

Para que no exista multicolinealidad la tolerancia debe ser alta: una tolerancia menor de 0.10 diagnostica graves
problemas de colinealidad. El FIV es un indicador recíproco de la tolerancia. Cuanto menor sea este valor, menor
será la multicolinealidad. Según Kline (2011), si el VIF es <10 y si la tolerancia estadística es > .10, se puede
considerar que los datos variables no tienen problemas de multicolinealidad. Como se observa en la tabla 5 el factor
de inflación de la varianza (VIF) fluctuó entre 1.01 y 1.02 y la tolerancia estadística oscilo entre 0.97 y 0.98, se
puede considerar que los datos no tienen problemas de multicolinealidad.

El índice de condición es otro indicador que se utiliza para analizar los problemas de multicolinealidad, Belsley
(1991) menciona que estos índices no deben superar el valor 20. Los índices mayores que 20 indican posible
existencia de multicolinealidad y si estos superan el valor 30, hay un problema severo de multicolinealidad. Como
se percibe en la siguiente tabla 6, todos los índices de condición de las variables tienen un valor por debajo del valor
15, por tanto, se puede considerar que no existe multicolinealidad entre las variables edad, escolaridad y liderazgo.

De acuerdo con los resultados expuestos anteriormente se concluye que las hipótesis planteadas H1, H2, H3 y H4
planteadas al inicio del trabajo se cumplen puntualmente. Por tanto, se puede confirmar la premisa teórica de que el
rendimiento de las empresas estudiadas se relaciona linealmente con las edades de los que dirigen las empresas, con
el grado de escolaridad que tienen los empresarios, con el estilo de liderazgo que se practique en las organizaciones y
el género de las personas que dirigen los negocios, todos estos factores tienen una gran influencia en la toma de
decisiones y por consiguiente en el rendimiento y productividad de las empresas. El rendimiento puede ser
impactado o influenciado por diversos factores como las que se mencionaron antes, lo que se puede traducir en una
mayor o menor rentabilidad y productividad de las empresas, entre mejor sea el liderazgo ejercido en las empresas
mejor será la cultura organizacional que prevalezca en las empresas y por ende mejor será el rendimiento de la
empresa y la productividad.
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CONCLUSIONES
- Se cumplió con el objetivo que se planteo al inicio del trabajo “determinar la relación lineal entre el

rendimiento de las microempresas y las variables y las variables independientes como la edad, escolaridad,
liderazgo y la categoría de género, la cual se demuestra con los resultados obtenidos.

- También se lograron contestar las preguntas que se propusieron en la investigación, en función de los
resultados se puede decir que si existen relaciones significativas entre la variable dependiente rendimiento
de las empresas y las variables independientes de liderazgo, edad y escolaridad de los propietarios de las
microempresas. Además, también se detectaron que existen diferencias significativas y positivas en el
rendimiento de las empresas dirigidas por los hombres y las mujeres.

- Todas las hipótesis planteadas en la investigación H1, H2, H3 y H4 se cumplieron, todas las variables
mostraron ser significativas y positivas, en el que el valor de significación mostro un valor de P < 0.05.

- La variable que mostró una mayor influencia o impacto en el rendimiento de las empresas, es la variable
liderazgo, ambas mostraron una relación directa y positiva, entre más se practique un liderazgo efectivo en
las microempresas mayor será el rendimiento y en consecuencia mayor será la productividad de las
microempresas del sur del estado de Quintana Roo, le sigue la variable escolaridad, este factor también tiene
una fuerte influencia en el rendimiento de las empresas, el nivel de escolaridad tiene que ver con las
habilidades de gestión entre mayores sean las habilidades de gestión mejor será la capacidad para
implementar prácticas de evaluación del rendimiento. La edad es otro factor que al igual que los anteriores
tiene un efecto directo con el desempeño de las microempresas ya que puede influir en la capacidad de
practicar un liderazgo efectivo y en la toma de decisiones impactando de manera directa en el rendimiento
de las microempresas.

- Por último, la categoría de género también resultó tener una influencia en el rendimiento de las
microempresas, para este caso en específico si existen diferencias significativas entre hombres y mujeres
propietarios de los negocios, mostrando que las mujeres tienen un menor rendimiento de las empresas que
los hombres, muy probable tiene que ver con una mayor parcialidad y temporalidad de dedicación como
empleadas.
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CAPÍTULO V

CONTABILIDAD



 LOS  COSTOS  AMBIENTALES  Y  LA  COMPETITIVIDAD  EMPRESARIAL.  CASO  DE  ESTUDIO  DESDE 
 UNA  PERSPECTIVA  METODOLÓGICA 
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 Universidad  Veracruzana  1  ,  Universidad  Autónoma  del  Carmen  2 

 RESUMEN 

 En  esta  investigación  se  presenta  una  propuesta  metodológica  de  los  costos  ambientales  como  elementos  de 
 competitividad.  El  fundamento  teórico  se  sustenta  en  la  teoría  del  desarrollo  sostenible  que  busca  fomentar  un 
 crecimiento  económico  justo  y  eficiente,  garantizando  la  equidad  social  y  preservación  de  los  recursos  naturales  y  los 
 ecosistemas.  Todo  ello,  con  el  objetivo  de  mantener  un  equilibrio  entre  el  bienestar  humano  y  la  salud  del  planeta  a 
 largo  plazo  El  estudio  se  basa  en  la  integración  de  técnicas  cualitativas  y  cuantitativas  por  lo  tanto  es  mixto  y  con  un 
 enfoque  correlacional  ya  que  se  examinan  las  dos  variables,  mientras  que  el  diseño  es  no  experimental  y  es  de  corte 
 transversal.  Se  platea  un  cuestionario  para  poder  reconocer  a  los  costos  ambientales  como  elementos  de 
 competitividad  en  las  organizaciones  y  se  valida  con  ayuda  de  dos  expertos  en  el  área  de  los  costos  ambientales. 
 Concluyendo  que  la  gestión  efectiva  de  los  costos  ambientales  es  crucial  para  mejorar  la  competitividad  empresarial 
 y  promover  la  sostenibilidad.  La  construcción  del  cuestionario  permite  evaluar  la  comprensión  y  percepción  de  estos 
 costos,  identificar  áreas  de  mejora  y  diseñar  estrategias  para  una  gestión  más  eficiente. 

 Palabras  Clave:  Contabilidad  ambiental,  Sustentabilidad,  Gestión  ambiental. 

 Abstract 

 This  research  aims  to  present  a  methodological  proposal  of  environmental  costs  as  elements  of  competitiveness.  The 
 theoretical  foundation  is  based  on  the  theory  of  sustainable  development,  which  seeks  to  promote  fair  and  efficient 
 economic  growth,  guaranteeing  social  equity  and  the  preservation  of  natural  resources  and  ecosystems.  The  study  is 
 based  on  the  integration  of  qualitative  and  quantitative  techniques,  therefore  it  is  mixed  and  with  a  correlational 
 approach  since  the  two  variables  are  examined,  while  the  design  is  non-experimental  and  cross-sectional.  All  with 
 the  aim  of  maintaining  a  balance  between  human  well-being  and  the  health  of  the  planet  in  the  long  term.  A 
 questionnaire  is  designed  to  recognize  environmental  costs  as  elements  of  competitiveness  in  organizations  and 
 validated  with  the  help  of  two  experts  in  the  area  of  environmental  costs.  Concluding  that  effective  management  of 
 environmental  costs  is  crucial  to  improve  business  competitiveness  and  promote  sustainability.  The  construction  of 
 the  questionnaire  makes  it  possible  to  evaluate  the  understanding  and  perception  of  these  costs,  identify  areas  for 
 improvement  and  design  strategies  for  more  efficient  management. 

 Keywords:  Environmental  Accounting,  Sustainability,  Environmental  Management 

 INTRODUCCIÓN 

 La  relación  entre  las  acciones  humanas  y  su  impacto  en  el  entorno  natural  ha  evolucionado  significativamente  a  lo 
 largo  de  las  últimas  décadas.  En  junio  de  1972,  la  cumbre  de  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas  (ONU)  en 
 Estocolmo  marcó  un  hito  histórico  al  centrar  la  atención  en  las  interacciones  del  ser  humano  con  su  entorno  natural. 
 A  raíz  de  este  evento,  la  ONU  dio  un  paso  crucial  al  establecer  el  Programa  de  las  Naciones  Unidas  para  el  Medio 
 Ambiente  en  diciembre  de  1972,  sentando  las  bases  para  abordar  de  manera  integral  los  desafíos  ambientales.  De 
 acuerdo  con  la  página  del  Gobierno  de  México  (2020) 

 El  panorama  ambiental  continuó  evolucionando,  y  en  febrero  de  2005,  se  creó  el  Protocolo  de  Kioto,  un  punto  de 
 inflexión  en  la  forma  en  que  se  concebían  y  gestionaban  los  costos  ambientales,  especialmente  en  las  naciones 
 industrializadas  con  altos  niveles  de  emisiones  contaminantes.  Este  protocolo  marcó  un  compromiso  internacional 
 para  disminuir  las  emisiones  de  gases  que  contribuyen  al  efecto  invernadero  y  hacer  frente  al  fenómeno  del  cambio 
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 climático  de  manera  más  efectiva  (De  García  y  Cuesta,  2007).  Es  esencial  comprender  que  nos  encontramos  en  una 
 era  en  la  que  el  progreso  económico  y  la  preservación  del  medio  ambiente  están  estrechamente  ligados.  El  desarrollo 
 industrial  y  el  aumento  de  la  producción  han  tenido  un  impacto  considerable  en  nuestro  entorno  natural,  lo  que  ha 
 generado  una  serie  de  preocupaciones  ambientales  a  nivel  global. 

 El  objetivo  fundamental  de  este  estudio  es  diseñar  y  establecer  una  metodología  efectiva  que  facilite  el 
 reconocimiento  y  la  integración  de  los  costos  ambientales  como  elementos  esenciales  para  mejorar  la  competitividad 
 de  las  organizaciones.  A  través  de  esta  metodología,  se  busca  proporcionar  a  las  empresas  las  herramientas 
 necesarias  para  comprender  y  gestionar  de  manera  eficiente  los  costos  asociados  con  el  impacto  ambiental  de  sus 
 operaciones,  lo  que  les  permitirá  alcanzar  un  posicionamiento  más  sólido  en  el  mercado  y  avanzar  hacia  la 
 sostenibilidad  empresarial. 

 TEORÍA 

 La  presente  investigación  se  fundamente  en  la  teoría  del  desarrollo  sostenible  propone  un  enfoque  integrado  que 
 busca  atender  las  necesidades  presentes  sin  poner  en  riesgo  las  de  las  generaciones  futuras  Se  centra  en  tres  pilares 
 interrelacionados:  el  desarrollo  económico,  el  desarrollo  social  y  la  protección  del  medio  ambiente.  Esto  implica 
 promover  un  crecimiento  económico  equitativo  y  eficiente,  asegurar  la  equidad  social  y  la  justicia,  y  conservar  los 
 recursos  naturales  y  los  ecosistemas  para  mantener  un  equilibrio  entre  el  bienestar  humano  y  la  salud  del  planeta. 
 López  et  al.  (2016) 

 Para  abordar  estas  preocupaciones  de  manera  efectiva,  es  fundamental  tener  un  entendimiento  profundo  de  conceptos 
 clave  como  la  sustentabilidad,  el  desarrollo  sustentable,  la  contabilidad  social  y  los  costos  ambientales.  La 
 sostenibilidad  de  acuerdo  con  Lanfranco  y  Miranda  (2002)  argumentan  que  es  una  característica  de  desarrollo  que 
 asegura  el  presente  sin  afectar  a  el  futuro.  El  concepto  de  'sostenibilidad'  abarca  cualquier  medida  destinada  a 
 mantener  las  condiciones  esenciales  para  la  vida  y  el  bienestar  de  todos  los  organismos,  con  especial  atención  en  la 
 Tierra  y  su  diversidad  biológica.  Esto  implica  la  responsabilidad  de  garantizar  que  nuestras  acciones  no 
 comprometan  los  recursos  naturales,  manteniendo  un  equilibrio  entre  satisfacer  las  necesidades  presentes  y  asegurar 
 que  las  futuras  generaciones  también  puedan  cubrir  las  suyas.  Boff  (2012). 

 En  concordancia  con  Chapilliquen  (2018),  es  evidente  que  el  deterioro  del  medio  ambiente  es  un  problema  de  gran 
 magnitud  y  complejidad  en  la  actualidad;  es  por  ello,  que,  desde  hace  algunas  décadas,  se  ha  reconocido  la  necesidad 
 de  lograr  un  desarrollo  sostenible,  es  decir,  un  desarrollo  que  no  perjudique  el  bienestar  de  las  generaciones  futuras. 
 Este  mismo  autor  menciona  que  uno  de  los  principios  clave  para  alcanzar  este  tipo  de  desarrollo  es  asegurarse  de 
 evitar  el  uso  de  recursos  naturales  que  superen  la  capacidad  de  renovación  o  regeneración.  Derivado  de  ello 
 considera  que  esto  no  solo  preservaría  el  medio  ambiente,  sino  que  también  garantizaría  que  estos  recursos  estén 
 disponibles  para  las  generaciones  venideras,  dando  como  resultado  la  creciente  importancia  de  la  conservación  del 
 medio  ambiente,  donde  muchas  empresas  se  enfrentan  a  nuevos  y  crecientes  costos,  conocidos  como  "Costos 
 Ambientales". 

 ASPECTOS  GENERALES  LA  CONTABILIDAD  AMBIENTAL 

 La  contabilidad  ambiental,  también  conocida  como  contabilidad  verde  o  contabilidad  ecológica,  surge  en  respuesta  a 
 la  necesidad  de  evaluar  cómo  las  actividades  de  una  organización  afectan  al  medio  ambiente.  Esta  disciplina  busca 
 registrar  de  manera  precisa  los  elementos  relacionados  con  los  impactos  ambientales  emergentes  de  las  operaciones 
 de  una  empresa.  De  esta  manera,  las  organizaciones  pueden  incorporar  estos  datos  en  sus  estados  financieros  y 
 comprender  cómo  sus  actividades  impactan  directamente  en  los  recursos  naturales,  como  el  agua,  la  tierra  y  el  aire. 
 (Sinforoso  et  al.,  2021) 

 La  contabilidad  ambiental  se  concibe  como  una  extensión  de  la  contabilidad  social,  conforme  a  Orrego  (2016),  quien 
 la  describe  como  un  conjunto  de  herramientas  y  sistemas  destinados  a  medir,  evaluar  y  comunicar  el  desempeño 
 ambiental  de  una  empresa.  Este  enfoque  abarca  tanto  la  información  financiera  como  fiscal,  con  el  propósito  último 
 de  posicionar  a  la  empresa  en  términos  de  ecoeficiencia.  Salas  (2015)  considera  a  la  contabilidad  como  un  medio 
 para  reflejar  la  actividad  económica,  enfatizando  su  papel  en  reconocer,  presentar  y  evaluar  información  relevante 
 sobre  el  desempeño  ambiental  de  la  empresa.  Esta  definición  resalta  la  importancia  de  la  disciplina  contable  en  la 
 promoción  y  el  fomento  del  desarrollo  sostenible. 
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 La  contabilidad  ambiental  representa  una  herramienta  valiosa  para  las  empresas  al  facilitar  la  comprensión  y  gestión 
 de  su  impacto  en  el  medio  ambiente.  Este  enfoque  puede  resultar  en  una  mejora  de  la  reputación  empresarial,  la 
 reducción  de  costos  y  una  mayor  competitividad  frente  a  otras  organizaciones.  Asimismo,  contribuye  a  promover  la 
 sostenibilidad  a  largo  plazo.  Cabe  destacar  que  existen  diversas  clasificaciones  de  la  contabilidad  ambiental,  una  de 
 las  cuales  se  detalla  en  la  Tabla  Número  1. 

 Tabla  1 
 Clasificación  de  la  contabilidad  ambiental 

 Clasificación  de  la  contabilidad  ambiental 
 Contabilidad  Nacional  Contabilidad  Gerencial:  Contabilidad  Financiera: 

 La  adaptación  del  sistema  de 
 cuentas  nacionales  para  integrar 
 el  uso  de  los  recursos  naturales. 
 El  sistema  de  cuentas  nacionales 
 (SCN)  constituye  el  conjunto  de 
 registros  que  los  gobiernos 
 recopilan  regularmente  para 
 documentar  la  actividad 
 económica  de  sus  países. 

 La  manera  en  que  una  empresa 
 interactúa  con  su  entorno  puede 
 evaluarse  tanto  en  términos 
 numéricos  como  en  aspectos 
 cualitativos,  abarcando 
 dimensiones  financieras  y  no 
 financieras.  De  esta  manera  surge 
 la  Contabilidad  Gerencial 
 Ambiental,  la  cual  se  caracteriza 
 por  desarrollar  indicadores  que 
 permiten  medir  la  gestión 
 ambiental  de  la  organización. 

 Un  sistema  de  información  que 
 recolecta  evalúa  y  comunica, 
 mediante  los  estados  financieros, 
 los  resultados  de  las  actividades 
 de  una  empresa,  teniendo  en 
 cuenta  su  interacción  con  el 
 medio  ambiente. 

 Fuente:  Elaboración  propia  con  datos  de  Bortone  y  Méndez  (2004). 
 Como  se  aprecia  en  la  Tabla  1,  la  contabilidad  ambiental  se  divide  en  tres  dimensiones:  Nacional,  Gerencial  y 
 Financiera.  Los  costos  ambientales  se  ubican  dentro  de  la  contabilidad  financiera  debido  a  que  en  esta  categorización 
 se  expresan  en  términos  monetarios,  permitiendo  cuantificar  los  impactos  ambientales  derivados  de  las  operaciones 
 de  la  organización.  A  lo  largo  de  la  evolución  de  la  Contabilidad,  la  consideración  de  temas  ambientales  no  ha 
 ocupado  un  lugar  central.  Sin  embargo,  tampoco  ha  podido  ignorar  la  relación  intrínseca  entre  la  economía  y  el 
 medio  ambiente,  ni  la  relevancia  de  los  recursos  naturales  en  dicha  relación  (Páez  Sandubete,  2001). 

 ASPECTOS  GENERALES  DE  LOS  COSTOS  AMBIENTALES 

 Los  costos  ambientales  se  relacionados  con  la  actividad  para  garantizar  una  gestión  ambientalmente  responsable  de 
 la  empresa,  estos  gastos  deben  ser  categorizados  como  costos  y  asignados  a  los  productos  y  servicios  fabricados  por 
 la  empresa.  De  esta  manera,  el  valor  de  dichos  productos  o  servicios  también  reflejará  el  impacto  en  la  degradación 
 del  medio  ambiente  o  el  valor  de  su  preservación.  (Panario,  2009).  Otros  autores  como  Noguera  (2016)  destaca  que 
 los  costos  ambientales  son  una  consecuencia  ineludible  de  cualquier  actividad  que  tenga  un  impacto  en  los  recursos 
 naturales  y  en  la  calidad  de  vida.  En  otras  palabras,  cualquier  esfuerzo  económico  en  pro  del  cuidado  del  medio 
 ambiente  conlleva  la  consideración  de  costos  ambientales.  La  Tabla  2  presenta  la  clasificación  de  los  costos 
 ambientales,  según  la  Universidad  EAFIT,  la  cual  identifica  cuatro  categorías  de  costos. 
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 Tabla  2 
 Clasificación  de  los  costos  ambientales 

 La  clasificación  de  los  costos 

 Costos  de  prevención 
 ambiental: 

 Costos  de  la  detección 
 ambiental:  Costos  de  fallas 

 ambientales  internas 

 Costos  de  las  fallas 
 ambientales  externas 

 Se  refiere  a  las  acciones 
 destinadas  a  evitar  la 
 generación  de 
 contaminantes  o 
 desechos  que  puedan 
 causar  daños  al  medio 
 ambiente. 

 Se  trata  de  los  costos 
 relacionados  con  las 
 acciones  realizadas  para 
 verificar  si  los 
 productos,  procesos  y 
 demás  actividades  de  la 
 empresa  cumplen  con 
 los  estándares 
 ambientales 
 establecidos. 

 Son  costos  que 
 representan  los  gastos 
 asociados  con  la 
 generación  de 
 contaminantes  y 
 residuos  como  resultado 
 de  las  actividades 
 realizadas,  pero  que  aún 
 no  han  sido  liberados  al 
 medio  ambiente. 

 Estos  costos  se  refieren 
 a  las  actividades 
 emprendidas  después  de 
 que  los  contaminantes  y 
 residuos  han  sido 
 liberados  al  medio 
 ambiente. 

 Fuente:  Elaboración  propia  con  datos  Universidad  EAFIT 

 Desde  la  perspectiva  de  Rodríguez  y  Beltrán  “Los  costos  ambientales  se  han  convertido  en  un  aspecto  muy 
 importante  en  la  toma  de  decisiones  de  las  compañías,  ya  que  estos  contribuyen  a  fijar  los  precios  de  los  productos  y 
 servicios  de  manera  más  acertada  y  confiable”  (2016,  p  5).  Ya  que  ante  un  mercado  donde  la  preocupación  por  el 
 medio  ambiente  es  primordial,  se  llega  a  la  conclusión  de  que  los  costos  ambientales  se  transforman  en  un  activo 
 competitivo  para  las  empresas.  Esto  significa  que  los  líderes  empresariales  contarán  con  información  que  les 
 permitirá  reconocer  cómo  las  operaciones  de  su  empresa  afectan  al  medio  ambiente,  lo  que,  a  su  vez,  simplificará  el 
 proceso  de  toma  de  decisiones  (Bicet,2020). 

 La  competitividad  empresarial,  que  implica  liderazgo  en  los  mercado  y  superación  de  competidores,  es 
 esencialmente  una  combinación  de  herramientas  estratégicas  (Julca,  2018).  Sin  embargo,  este  éxito  no  puede 
 desvincularse  del  impacto  medioambiental  que  las  empresas  generan  al  utilizar  los  recursos  naturales  y  biodiversidad 
 de  la  tierra.  Por  lo  tanto,  para  abordar  este  desafío,  es  crucial  que  las  organizaciones  integren  los  costos  ambientales 
 en  la  determinación  de  sus  gastos  operativos. 

 REGISTRO  DE  LOS  COSTOS  AMBIENTALES  UNA  REVISIÓN  DE  LA  LITERATURA 

 Bicet  et  al.  (2020)  realizo  una  investigación  para  integrar  los  costos  ambientales  en  un  Sistema  de  Gestión  Ambiental 
 (SGA)  en  una  empresa  azucarera  en  Guantánamo.  Se  llevo  a  cabo  mediante  un  enfoque  de  tres  etapas.  Aunque  el 
 estudio  aborda  un  tema  similar,  se  diferencia  por  llevarse  a  cabo  desde  una  perspectiva  y  un  contexto  diferente. 
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 Figura  1 

 Método  para  identificar  y  valorar  a  los  costos  medioambientales. 

 Fuente:  Datos  de,  Bicet  et.  al.  (2020) 

 Este  sistema  se  estructura  de  la  siguiente  manera:  primero,  se  realiza  la  identificación  de  los  impactos  ambientales 
 presentes  en  las  diversas  áreas  de  la  empresa.  Luego,  como  segundo  paso,  se  procede  a  identificar  los  costos 
 ambientales,  con  el  fin  de  establecer  los  criterios  que  permitirán  su  reconocimiento.  El  tercer  paso  implica  la 
 evaluación  de  estos  costos  ambientales,  con  el  objetivo  de  proponer  indicadores  para  medir  su  impacto  en  el 
 rendimiento  global  de  la  empresa. 

 ASPECTOS  GENERALES  DE  LA  COMPETITIVIDAD 

 La  competitividad  en  el  entorno  empresarial  contemporáneo  se  ha  convertido  en  un  tema  central  de  discusión  y 
 estudio.  En  un  mundo  globalizado  y  en  constante  evolución,  las  organizaciones  enfrentan  desafíos  cada  vez  más 
 exigentes  para  mantenerse  relevantes  y  alcanzar  el  éxito  en  sus  respectivos  sectores.  La  capacidad  de  una  empresa 
 para  competir  eficazmente  no  solo  implica  la  capacidad  de  sobrevivir  en  el  mercado,  sino  también  de  destacarse  y 
 prosperar  frente  a  la  competencia.  En  este  contexto,  la  competitividad  abarca  una  amplia  gama  de  aspectos,  que  van 
 desde  la  calidad  del  producto  y  la  eficiencia  operativa  hasta  la  innovación,  la  sostenibilidad  y  la  capacidad  de 
 adaptación  a  los  cambios  del  entorno.,  exploraremos  el  concepto  de  competitividad  y  su  importancia  en  el  contexto 
 empresarial  actual,  destacando  su  papel  crucial  en  el  logro  de  los  objetivos  organizacionales  y  el  desarrollo 
 económico  a  largo  plazo. 

 García  et.  al.  (2017)  han  destacado  que  el  concepto  de  competitividad  tiene  sus  raíces  en  los  siglos  XV-XVII.  Dada 
 su  rica  historia,  es  comprensible  que  haya  sido  objeto  de  múltiples  estudios  y  enfoques  a  lo  largo  del  tiempo.  En  la 
 actualidad,  existen  diversas  perspectivas  que  definen  la  competitividad  de  maneras  diversas,  lo  que  sugiere  que  no 
 hay  una  definición  única  y  universalmente  aceptada.  Por  ende,  es  esencial  considerar  el  nivel  de  análisis  específico, 
 ya  sea  a  nivel  de  empresa,  sector  o  país,  ya  que  esto  afectará  la  comprensión  y  aplicación  del  concepto  de 
 competitividad. 
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 LOS  TIPOS  DE  COMPETITIVIDAD  DE  ACUERDO  CON  MICHAEL  PORTER 

 Porter  (1985)  propone  una  clasificación  de  la  ventaja  competitiva  en  tres  tipos,  los  cuales  son  esenciales  para  que  una 
 empresa  se  distinga  y  alcance  un  rendimiento  sobresaliente.  A  continuación,  se  detallan  estos  tipos  de  ventaja 
 competitiva  . 

 Tabla  3 
 Tipos  de  ventajas  competitivas  según  Michael  Porter 

 Tipo  Concepto 

 Liderazgo  en  costos 

 Es  la  estrategia  más  intuitiva  y  representa  una  oportunidad  si  la 
 empresa  está  capacitada  para  ofrecer  en  el  mercado  un  producto  a  un 
 precio  inferior  comparado  a  la  oferta  de  las  empresas  oponentes.  Este 
 tipo  de  estrategia  requiere  una  atención  prioritaria  finalizada  a  reducir 
 los  costos  de  producción,  lo  que  se  puede  lograr  con  distintos  medios, 
 por  ejemplo:  -  acceso  privilegiado  a  las  materias  primas-  oferta  de  un 
 número  mayor  de  productos  en  el  mercado,  ya  que  a  mayor 
 producción  corresponde  un  menor  costo  per  cápita-  mayor  eficiencia 
 en  las  faenas  que  conlleva  la  producción,  como  puede  ser  un  sistema 
 de  piezas  obtenidas  con  máquinas  en  comparación  con  la  producción 
 manual-  un  diseño  del  producto  capacitado  para  facilitar  su 
 producción. 

 Diferenciación 

 La  diferenciación  se  presenta  como  una  opción  atractiva  para  aquellas 
 empresas  que  buscan  establecer  su  propio  espacio  en  el  mercado,  sin 
 necesidad  de  contar  con  un  alto  nivel  de  aceptación  general,  sino 
 dirigirse  a  compradores  que  valoran  características  particulares  del 
 producto  diferentes  a  las  ofrecidas  por  sus  competidores.  Ejemplos  de 
 una  ejecución  exitosa  de  esta  estrategia  incluyen  el  uso  de  materias 
 primas  de  mayor  calidad,  un  servicio  al  cliente  más  especializado  para 
 garantizar  la  satisfacción  a  largo  plazo  de  los  compradores,  y  la 
 creación  de  un  diseño  exclusivo  que  atraiga  fuertemente  a  los  clientes. 
 Es  importante  tener  en  cuenta  que  la  diferenciación  suele  ser  una 
 estrategia  costosa  y  que  existe  la  posibilidad  de  que  surjan 
 competidores  que  también  se  diferencien  de  manera  similar,  lo  que 
 podría  llevar  a  una  competencia  basada  en  liderazgo  en  costos.  No 
 obstante,  a  diferencia  de  este  último  enfoque  que  no  permite  que  dos 
 empresas  rivales  se  posicionen  igualmente  en  el  mercado,  la 
 diferenciación  ofrece  la  oportunidad  para  que  dos  empresas  del 
 mismo  sector,  que  enfatizan  características  diferentes  en  sus 
 productos,  logren  resultados  exitosos  en  el  mercado. 

 Enfoque 

 Implica  concentrarse  en  un  segmento  específico  del  mercado  y 
 desarrollar  el  mejor  producto  diseñado  específicamente  para  satisfacer 
 las  necesidades  reales  de  ese  segmento.  Ejemplos  concretos  de  este 
 enfoque  pueden  incluir  dirigirse  a  una  categoría  particular  de 
 compradores  potenciales,  enfocarse  en  una  región  geográfica 
 específica  o  atender  un  segmento  específico  dentro  de  la  línea  de 
 productos. 

 Fuente:  Elaboración  propia  con  datos  de  Porter  (1985). 

 La  ventaja  competitiva,  según  la  clasificación  propuesta  por  Porter  (1985),  es  un  elemento  crucial  para  el  éxito  y  la 
 supervivencia  de  las  empresas  en  su  entorno  industrial.  A  través  de  su  análisis,  se  identifican  tres  tipos  fundamentales 
 de  ventaja  competitiva:  liderazgo  en  costos,  diferenciación  y  enfoque.  Estas  estrategias  ofrecen  a  las  organizaciones 
 caminos  distintos  para  destacarse  en  el  mercado  y  lograr  un  desempeño  superior.  El  liderazgo  en  costos  implica 
 ofrecer  productos  o  servicios  a  un  precio  más  bajo  que  los  competidores,  lo  que  puede  ser  especialmente  efectivo  en 
 mercados  donde  los  consumidores  son  sensibles  al  precio.  Por  otro  lado,  la  diferenciación  consiste  en  ofrecer 
 productos  o  servicios  únicos  o  distintivos  que  son  percibidos  como  valiosos  por  los  clientes,  lo  que  permite  a  la 
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 empresa  cobrar  precios  más  altos.  Finalmente,  el  enfoque  se  centra  en  atender  a  un  segmento  específico  del  mercado 
 de  manera  más  efectiva  que  los  competidores  más  amplios,  lo  que  permite  a  la  empresa  satisfacer  las  necesidades 
 particulares  de  ese  segmento  de  manera  más  eficiente. 

 LOS  COSTOS  AMBIENTALES  Y  LA  COMPETITIVIDAD  ACERCAMIENTO  CONCEPTUAL 

 De  acuerdo  con  Porter,  la  ventaja  en  costos  es  uno  de  los  tres  tipos  de  ventajas  competitivas  que  puede  poseer  una 
 empresa.,  en  un  entorno  altamente  competitivo,  las  empresas  se  ven  obligadas  a  reducir  sus  costos  para  enfrentar  la 
 presión  de  los  clientes  y  sobrevivir  en  el  mercado.  La  reducción  de  costos  resulta  en  precios  más  bajos  o  márgenes 
 mayores,  lo  que  fortalece  la  posición  de  la  empresa  frente  a  sus  competidores  Mendoza  y  Uribe  (2011).  Shatan  y 
 Avalos  (2006)  destacan  que  la  rivalidad  en  los  mercados  se  centra  en  la  reducción  de  costos  y  el  aumento  de  los 
 márgenes  de  utilidad,  especialmente  en  entornos  de  competencia  libre.  El  costo  juega  un  papel  crucial  en  la 
 competitividad;  cuando  los  costos  de  un  producto  aumentan,  la  competitividad  se  ve  afectada  negativamente. 

 La  consideración  de  los  costos  ambientales  por  parte  de  las  empresas  no  solo  implica  un  compromiso  con  la 
 sostenibilidad,  sino  que  también  logra  ser  un  motor  para  la  eficiencia  operativa.  Al  integrar  los  costos  en  sus 
 procesos  de  producción,  las  empresas  optimizan  los  recursos  y  reduce  su  impacto  ambiental,  lo  que  conduce  a  una 
 producción  más  eficiente  y  sostenible.  Además,  la  inclusión  de  los  costos  ambientales  en  la  contabilidad  de  las 
 empresas  genera  unas  ventajas  competitivas  significativas  al  mejorar  su  imagen  corporativa,  satisfacer  la  demanda  de 
 consumidores  cada  vez  más  conscientes  del  medio  ambiente  y  garantizar  su  continuidad  en  los  mercados  a  largo 
 plazo.  Esta  integración  adecuada  de  los  costos  ambientales  es  una  estrategia  clave  para  asegurar  la  competitividad  y 
 la  viabilidad  económica  de  las  empresas  en  un  contexto  empresarial  cada  vez  más  orientado  hacia  la  sostenibilidad. 
 (Cueva  et  al,  2019). 

 Otros  autores  como  Correa  y  Rubio  (2020)  concluyen  que  la  relación  entre  las  empresas  y  el  medio  ambiente  se 
 centra  en  buscar  un  desarrollo  sostenible  a  largo  plazo  que  combine  rentabilidad  económica  con  responsabilidad 
 ambiental.  Esto  implica  encontrar  un  equilibrio  entre  los  aspectos  económicos  y  ambientales  que  generen  un  valor 
 sostenible  y  abra  nuevas  oportunidades.  se  trata  de  crear  conciencia  sobre  la  importancia  de  cuidar  y  proteger  el 
 entorno,  considerando  tanto  la  competitividad  empresarial  como  el  bienestar  futuro  de  la  sociedad  .  Siguiendo  por  la 
 misma  línea  Martínez  et  al.  (2022)  se  señala  que  la  administración  ambiental  se  relaciona  con  niveles  superiores  de 
 rentabilidad,  eficacia  y  competitividad. 

 METODOLOGÍA 

 La  clasificación  de  este  estudio  se  basa  en  la  integración  de  técnicas  cualitativas  y  cuantitativas  para  abordar  la 
 complejidad  del  fenómeno  investigado.  Según  lo  descrito  en  la  literatura  académica  sobre  metodología  de 
 investigación,  este  estudio  se  enmarca  en  un  enfoque  mixto  de  acuerdo  con  (Hernandez,  2014)  El  presente  proyecto 
 se  clasifica  como  un  estudio  no  experimental,  puesto  que  se  limita  a  observar  los  fenómenos  tal  y  como  ocurren  en  su 
 entorno  natural,  sin  intervenir  en  su  desarrollo.  Hernández  (  2014). 

 Esta  investigación  tiene  un  enfoque  correlacional  ya  que  se  examinan  las  dos  variables  costos  ambientales  y  el  nivel 
 de  competitividad  que  generan  en  las  organizaciones,  el  enfoque  es  de  corte  transversal  de  acuerdo  con  (Hernandez  , 
 2014)  ya  que  existen  una  limitación  de  tiempo  establecida  para  la  recopilación  de  la  información.  La  Muestra  de  este 
 estudio  se  centra  en  un  estudio  de  caso,  solo  se  realizará  a  una  única  planta  productora  de  bolsas,  ubicada  en  el 
 municipio  de  Coatzacoalcos,  Veracruz.  La  aplicación  del  instrumento  diseñado  se  dirigirá  exclusivamente  al  gerente 
 general,  la  contadora,  la  administradora  y  los  trabajadores  del  área  de  producción,  lo  que  representa  un  total  de  15 
 colaboradores  involucrados  en  el  estudio. 

 RESULTADOS  Y  ANÁLISIS 

 A  continuación,  se  desglosan  en  detalle  los  pasos  que  fueron  llevados  a  cabo  para  la  creación  de  esta  metodología. 
 Cada  fase  del  proceso  fue  planeada  y  ejecutada  con  el  objetivo  de  garantizar  la  eficacia  y  la  fiabilidad  del 
 cuestionario. 

 1.  Revisión  teórica: 

 Se  realizó  un  exhaustivo  análisis  de  la  literatura  pertinente  respecto  a  los  costos  ambientales  como  factores 
 determinantes  de  la  competitividad  en  el  ámbito  empresarial,  con  un  enfoque  particular  en  las  industrias.  Durante 
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 esta  revisión,  se  examinaron  detalladamente  investigaciones  previas  de  los  últimos  5  años  que  abordaban  estos 
 temas,  con  el  propósito  de  identificar  las  prácticas  de  gestión  ambiental  implementadas  por  empresas  afines.  Este 
 análisis  permitió  comprender  cómo  dichas  prácticas  influyeron  en  su  capacidad  para  competir  en  el  mercado. 

 2.Estudio  del  campo: 

 Se  realizo  un  análisis  detallado  de  los  costos  ambientales,  enfocado  en  su  relación  con  la  competitividad  empresarial. 
 Durante  este  proceso,  se  indago  cómo  diversos  autores  han  abordado  este  tema,  poniendo  énfasis  en  los  aspectos 
 ambientales  y  su  influencia  en  la  capacidad  de  las  organizaciones  para  competir  en  el  mercado.  Examinando  factores 
 clave  como  la  contabilidad  ambiental,  las  regulaciones  gubernamentales  en  materia  ambiental,  la  percepción  del 
 consumidor  sobre  la  sostenibilidad,  así  como  las  políticas  de  apoyo  ambiental  implementadas  por  los  gobiernos. 

 3.  Diseño  del  instrumento  de  recolección  de  datos: 

 Se  diseñó  el  instrumento  de  recolección  de  datos  con  el  propósito  de  evaluar  los  costos  ambientales  como  elementos 
 determinantes  en  la  competitividad  empresarial.  Basándonos  en  la  información  recopilada  de  diversas 
 investigaciones,  se  estructuró  un  cuestionario  compuesto  por  tres  secciones  distintas.  La  primera  sección  consta  de 
 cuatro  preguntas  nominales  destinadas  a  recopilar  datos  demográficos  relevantes.  En  la  segunda  sección,  se 
 incluyeron  12  preguntas  específicas  orientadas  a  investigar  aspectos  relacionados  con  los  costos  ambientales. 

 Por  último,  en  la  tercera  sección  se  formularon  11  preguntas  dirigidas  a  evaluar  la  percepción  de  los  encuestados 
 respecto  a  cómo  los  costos  ambientales  influyen  en  la  competitividad  empresarial,  utilizando  una  escala  tipo  Likert 
 que  varía  del  1  al  5.  En  esta  escala,  el  valor  1  representa  "Totalmente  en  desacuerdo",  el  valor  2  indica  "En 
 desacuerdo",  el  valor  3  refleja  "Neutral",  el  valor  4  significa  "De  acuerdo",  y  el  valor  5  denota  "Totalmente  de 
 acuerdo".  El  propósito  de  este  cuestionario  es  analizar  cómo  las  empresas  aplican  los  costos  ambientales  en  sus 
 procesos,  incluyendo  prácticas  como  la  adopción  de  procesos  de  fabricación  sostenibles,  la  obtención  de 
 certificaciones  ambientales  y  la  implementación  de  la  contabilidad  ambiental,  entre  otros  aspectos  relevantes. 

 4.  Validación  del  cuestionario 

 La  validación  del  cuestionario  se  llevó  a  cabo  mediante  un  proceso  riguroso  que  incluyó  la  participación  de  dos 
 expertos  altamente  calificadas  en  el  campo  de  estudio  correspondiente.  Estas  expertas,  reconocidas  por  su 
 experiencia  y  conocimiento  en  el  tema,  revisaron  minuciosamente  el  cuestionario  en  términos  de  su  contenido, 
 claridad  y  pertinencia  para  la  investigación  en  cuestión.  A  continuación,  en  la  tabla  4  se  presentarán  sus  perfiles 
 profesionales. 

 Tabla  4 
 Perfil  de  expertos 

 Nombre  Área  de  Especialización  Experiencia  Profesional  Publicaciones  relevantes 

 Dra.  Giselle  Rodríguez 
 Rudi 

 -Gestión  ambiental 
 -Auditoria 
 -Ventaja  competitiva 

 Docente:  Universidad 
 Anáhuac  Veracruz 

 Profesora:  Universidad 
 Veracruzana 

 A  n  assessment  tool  for 
 the  evaluation  of  circular 
 economy  implementation  , 
 (2021) 

 Gestión  sustentable  en  el 
 sector  hotelero 
 veracruzano: 
 aproximación  a  través  de 
 un  cuadro  de  mando 
 integral  (2022) 

 Mra.  Xóchitl  Citlali 
 Hernández  Villa 

 -Gestión  ambiental 
 -Responsabilidad  social 

 Docente  en  la 
 Universidad  Veracruzana 

 La  administración  de 
 riesgos  como  herramienta 
 en  el  control  interno  de 
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 Estudiante  de  Doctorado 
 en  Ciencias 
 Administrativas  y  gestión 
 para  el  Desarrollo 

 organizaciones  del  sector 
 lácteo  ,(2019) 

 Fuente:  Elaboración  propia  (2024) 

 Durante  esta  fase  de  validación,  se  solicitó  a  los  expertos  que  evaluaran  cada  pregunta  del  cuestionario  en  relación 
 con  la  precisión  de  su  redacción,  su  alineación  con  los  objetivos  de  investigación  y  su  capacidad  para  capturar  de 
 manera  efectiva  la  información  deseada.  Además,  se  les  pidió  que  proporcionaran  comentarios  detallados  y 
 sugerencias  de  mejora,  con  el  fin  de  garantizar  la  calidad  y  validez  del  instrumento.  En  la  5  y  6  se  muestran  los 
 resultados  obtenidos  de  la  validación  del  cuestionario  con  relación  a  la  pertinencia  y  claridad. 

 Tabla  5 

 Validación  de  los  expertos  claridad  y  pertinencia  de  los  costos  ambientales 
 N 
 .  Los  costos  ambientales  Claridad  Pertinencia  Global 

 1  ¿Integra  a  los  costos  ambientales  en  el  costo  de 
 producción  genera  un  incremento  a  nivel  de  ventas?  100%  80%  90% 

 2  ¿Estaría  de  acuerdo  en  integrar  los  costos  ambientales  en 
 el  precio  del  producto  final?  100%  100%  100% 

 3  ¿La  empresa  cuenta  con  un  sistema  de  evaluación  de 
 proveedores?  100%  100%  100% 

 4  ¿La  empresa  integra  en  sus  costos  de  producción  los 
 costos  ambientales?  100%  80%  90% 

 5  ¿Registra  los  importes  de  gastos  de  protección  y 
 remediación  como  los  costos  ambientales  de  prevención?  90%  70%  80% 

 6  ¿Para  mitigar  los  efectos  al  medio  ambiente,  separa  los 
 costos  ambientales,  los  insumos  y  materiales  utilizados?  100%  100%  100% 

 7  ¿Revela  en  los  estados  Financieros  los  importes  de  activos 
 fijos  ambientales  adquiridos  100%  80%  90% 

 8 
 ¿Registra  los  importes  de  gastos  relacionados  con 

 actividades  destinadas  a  mitigar  los  efectos  negativos  en  el 
 medio  ambiente? 

 100%  80%  90% 

 9 

 ¿La  empresa  asigna  recursos  financieros  para  adquirir 
 insumos  y  materiales  destinados  a  la  reposición  del  medio 
 ambiente  cuando  se  observan  daños  causados  por  sus 
 actividades? 

 100%  100%  100% 

 1 
 0 

 ¿La  empresa  invierte  en  activos  fijos  específicamente 
 diseñados  para  restaurar  o  contrarrestar  los  efectos 
 adversos  que  sus  actividades  hayan  ocasionado  en  el 
 medio  ambiente? 

 100%  100%  100% 

 1 
 1 

 ¿La  empresa  incluye  en  sus  cálculos  de  costos  los  gastos 
 necesarios  para  reparar  los  daños  causados  al  medio 
 ambiente  por  el  uso  de  materiales  peligrosos? 

 100%  100%  100% 

 1 
 2 

 ¿En  qué  medida  la  empresa  sigue  prácticas  adecuadas 
 para  el  manejo  de  residuos  en  sus  operaciones?  100%  100%  100% 

 Fuente:  Elaboración  propia  (2024) 

 En  la  Tabla  5  se  presentan  los  ítems  correspondientes  a  la  variable  de  los  costos  ambientales,  la  cual  cuenta  con  12 
 reactivos.  Estos  fueron  elaborados  a  partir  de  la  información  recopilada  de  investigaciones  consultadas  y  con  base  en 
 las  opiniones  de  expertos  en  el  tema.  Se  observa  que  7  de  los  reactivos  alcanzan  un  nivel  de  claridad  y  pertinencia  del 
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 100%,  mientras  que  4  de  ellos  obtienen  un  90%,  y  solo  uno  de  ellos  registra  un  80%.  Sería  necesario  analizar  por  qué 
 este  último  obtuvo  una  puntuación  más  baja  y  determinar  si  es  conveniente  revisarlo  o  reformularlo  . 

 Tabla  6 
 Validación  de  los  expertos  en  claridad  y  pertinencia  de  la  competitividad. 

 N 
 .  Competitividad  Claridad  Pertinencia  Global 

 1  ¿Los  temas  medio  ambientales  en  su  organización 
 contribuyen  a  ser  más  competitivos?  100%  100%  100% 

 2 
 ¿En  Materia  de  protección  y  cuidado  de  medio  ambiente, 
 la  empresa  es  más  competitiva  que  las  que  se  encuentran 
 en  el  mercado? 

 100%  100%  100% 

 3  ¿La  empresa  cuenta  con  estrategias  para  el  cuidado  del 
 medio  ambiente?  100%  100%  100% 

 4  ¿La  empresa  cuenta  con  sistema  de  reciclaje  de 
 desperdicio  adecuado?  100%  100%  100% 

 5 
 ¿Considera  usted  que  la  empresa  cuenta  con  las 

 normativas  ambientales,  para  poder  entrar  en  los  mercados 
 internacionales? 

 100%  100%  100% 

 6 
 ¿Considera  que  incluir  los  costos  ambientales,  en  los 
 costos  de  producción  generarían  una  competitividad  en  el 
 mercado? 

 100%  100%  100% 

 7 
 ¿Está  de  acuerdo  con  las  políticas  ambientales  de  la 
 empresa  para  promover  prácticas  sostenibles  y  reducir  el 
 impacto  ambiental? 

 100%  100%  100% 

 8 
 ¿Está  de  acuerdo  con  las  estrategias  implementadas  por  la 
 empresa  para  proteger  el  medio  ambiente  y  preservar  los 
 recursos  naturales? 

 100%  100%  100% 

 9  ¿La  empresa  cuenta  con  las  certificaciones  ambientales 
 necesarias  para  el  cuidado  del  medio  ambiente?  100%  100%  100% 

 1 
 0 

 ¿Considera  que  son  innovadores  los  procesos  y  productos 
 en  materia  ambiental  en  comparación  con  los 
 competidores? 

 100%  100%  100% 

 1 
 1 

 ¿Está  de  acuerdo  con  el  compromiso  de  la  empresa,  sobre 
 la  eficiencia  energética  en  sus  operaciones  y  procesos?  100%  100%  100% 

 Fuente:  Elaboración  propia  (2024) 

 En  la  Tabla  6  se  presentan  los  elementos  asociados  a  la  variable  dependiente  de  la  competitividad.  Esta  variable  está 
 conformada  por  11  ítems,  y  se  observa  que  todos  los  ítems  cumplen  con  los  criterios  de  pertinencia  y  claridad 
 necesarios  para  alcanzar  los  objetivos  de  la  investigación. 

 CONCLUSIONES 

 La  gestión  de  los  costos  ambientales  ha  surgido  como  un  componente  esencial  para  las  organizaciones  que  buscan 
 mejorar  su  competitividad  en  un  entorno  empresarial  cada  vez  más  exigente  y  orientado  hacia  la  sostenibilidad.  La 
 consideración  adecuada  de  estos  costos  no  solo  implica  cumplir  con  regulaciones  ambientales,  sino  también 
 aprovechar  oportunidades  para  innovar  y  optimizar  procesos,  lo  que  puede  resultar  en  una  disminución  de  los  gastos 
 a  largo  plazo  y  un  aumento  en  la  eficacia  de  las  operaciones.  La  construcción  del  cuestionario  se  rige  como  un  paso 
 fundamental  en  este  proceso,  ya  que  permite  explorar  la  comprensión  y  la  percepción  de  los  costos  ambientales 
 dentro  de  la  organización.  La  creación  de  esta  metodología  no  solo  es  un  paso  necesario,  sino  un  catalizador  para 
 impulsar  prácticas  empresariales  más  sostenibles  y  alineadas  con  los  valores  ambientales  actuales. 

 Esta  metodología  ofrece  a  las  empresas  una  nueva  perspectiva  sobre  la  integración  de  los  costos  ambientales.  En 
 lugar  de  considerarlos  simplemente  como  gastos  adicionales  que  impactan  en  el  precio  final  del  producto,  se 
 presentan  como  una  oportunidad  para  impulsar  las  ventas  y  mejorar  el  prestigio  de  la  compañía.  Además,  se  enfatiza 
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 su  papel  como  un  factor  clave  para  la  sostenibilidad  en  los  mercados,  así  como  para  ser  reconocidos  por  la  sociedad 
 como  agentes  comprometidos  con  el  cuidado  del  medio  ambiente  y  el  bienestar  social.  Asimismo,  facilita  la 
 identificación  de  áreas  de  mejora  y  la  formulación  de  estrategias  que  promuevan  una  gestión  más  efectiva  de  estos 
 costos,  fortaleciendo  así  la  posición  competitiva  de  la  empresa  y  su  compromiso  con  la  responsabilidad  ambiental. 

 La  integración  adecuada  de  los  costos  ambientales  en  la  toma  de  decisiones  empresariales  puede  conducir  a  una 
 mayor  resiliencia,  innovación  y  crecimiento  sostenible  a  largo  plazo.  Esta  metodología  recién  desarrollada  será  de 
 utilidad  para  que  otras  empresas  puedan  aplicarla,  adaptándola  según  las  particularidades  de  cada  tipo  de  empresa. 
 Asimismo,  se  hace  un  llamado  a  la  comunidad  investigadora  para  que  profundice  en  este  campo,  explorando  nuevas 
 perspectivas  y  enfoques  que  enriquezcan  aún  más  nuestras  prácticas  de  gestión  ambiental  y  empresarial. 
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RESUMEN

El presente trabajo pretende recordar el origen de la recaudación fiscal y comprender su evolución, mostrando la
necesidad de las autoridades fiscales de utilizar diversos mecanismos necesarios para poder cumplir con lo
establecido en la Ley de Ingresos sobre el monto a recaudar al identificar el correcto cumplimiento de las
obligaciones fiscales, implementado para ello los convenios de coordinación fiscal, los cuales están constituyendo un
parte fundamental en la forma como actualmente recauda la hacienda pública, con el propósito de hacer más eficiente
la recaudación fiscal en Michoacán. Asimismo, se muestran los análisis de los beneficios que con ellos la hacienda
pública ha logrado obtener de manera considerable teniendo en consideración la inversión que realiza en los actos de
fiscalización y lo que logra recaudar como consecuencia de esta, generando el llamado costo-beneficio.

Palabras clave: recaudación, convenios, coordinación, facultades.

ABSTRACT

This article aims to recall the origin of tax collection and understand its evolution, showing the need for tax
authorities to use various mechanisms necessary to comply with the provisions of the Revenue Law on the amount to
be collected by identifying the correct compliance with tax obligations, implemented for this purpose the tax
coordination agreements, which are constituting a fundamental part in the way in which the public treasury currently
collects, with the purpose of making tax collection in Michoacán more efficient. Likewise, the analysis of the
benefits that the public treasury has managed to obtain considerably with them is shown, taking into account the
investment made in auditing acts and what it manages to collect as a consequence of this, generating the so-called
cost-benefit.

Key words: collection, conventions, coordination, faculties.

INTRODUCCIÓN

En los últimos años hemos sido testigos de cómo ha crecido el poder fiscalizador de la autoridad recaudatoria en
Michoacán, el cual tiene el propósito de verificar la correcta determinación y el oportuno pago de los impuestos,
además, de determinar los montos y las sanciones a que haya lugar al momento de identificar irregularidades.

Por lo que se considera importante impulsar un federalismo articulado, mediante una coordinación eficaz de los
mecanismos de coordinación, para impulsar la inclusión y la participación efectiva de los gobiernos estatales y
municipales en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

Dando origen a los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus Anexos, desde el año
de 1980; con la finalidad de mejorar la presencia fiscal y la eficiencia recaudatoria y al mismo tiempo impulsar la
autonomía y el fortalecimiento financiero de las entidades federativas y municipios.

Resultando importante fortalecer el intercambio recíproco de información como el padrón de contribuyentes, a través
de la instalación de sitios de consulta en línea tanto de la Secretaría como de la entidad, para el desarrollo de sus
funciones previstas en dichos Convenios.

Lo que da origen a que la tecnología se haya vuelto un aliado para las autoridades fiscales, al hacer más sencillo la
detección de las irregularidades en el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, logrando una
fiscalización más eficiente.
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Las armas de que se ha dotado a la autoridad fiscalizadora cada vez han sido más cuidadosas en cuanto a su
legalidad, por lo que el establecer la facultad para solicitar información a la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, resulta eficiente para poder conocer los depósitos en cuentas bancarias.

Los Convenios de Coordinación Fiscal se han convertido en un instrumento del Federalismo en el que los titulares de
las finanzas en los gobiernos estatales y de la Federación analizan, discuten, modifican y proponen cambios a las
disposiciones fiscales coordinadas en los convenios de colaboración administrativa para armonizar las bases de
tributación, fortalecer las haciendas locales para el mejor uso, distribución y transparentar el destino de los recursos
participables.

MATERIALES Y MÉTODOS

Dicha investigación parte de lo general a lo particular, mediante el método deductivo, haciendo uso de las leyes
aplicables.

Los materiales utilizados fueron leyes fiscales, leyes federales, libros sobre derecho fiscal, artículos de revistas
fiscales, entre otros.

Debido a la evolución de la recaudación fiscal y a la extensa demarcación, así como al volumen de contribuyentes en
Michoacán, resulta de suma importancia conocer los alcances de las facultades de las autoridades fiscales.

Por lo que de conformidad con los lineamientos metodológicos, la investigación utilizada se ubica en un sistema
mixto, conociendo las razones que originaron el cuestionamiento de la investigación, así como los resultados que
combinan la metodología cualitativa y la cuantitativa.

DESARROLLO

Impuestos

Antes de empezar a hablar sobre los Convenios de Coordinación Fiscal, es preciso recordar un poco de la historia
que les dio origen, empezando por definir que son los impuestos, los cuales podemos decir que son los que se deben
pagar sean personas físicas o morales y siempre que estos se encuentren establecidos en ley y se encuadre en la
situación que los exija, y cuya definición se encuentra establecida en el artículo 2, fracción I, del Código Fiscal de
Federación (CFF), que a la letra dice:

“Artículo 2.- Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de
mejoras y derechos, las que se definen de la siguiente manera:

I. Impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se
encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las señaladas en las
fracciones II, III y IV de este artículo. …” (FEDERACIÓN, 2023, pág. 1 )

Existen diversas clasificaciones de los impuestos, pero solo mencionaremos 2, que resultan ser las más importantes,
principalmente los impuestos se clasifican por niveles, se encuentran establecidos a nivel Federal, Estatal y
Municipal.

Los impuestos Federales se legislan de forma anual y se encuentran establecidos en la Ley de Ingresos de la
Federación, los impuestos estatales, estos se encuentran establecidos en las leyes hacendarias locales, son los que se
obtienen pasa el sostenimiento de los estados y en algunos casos participan los impuestos federales y por último los
impuestos municipales se encuentran legislados por el congreso local para cada municipio de la entidad federativa.

Otra clasificación de los impuestos es en directos e indirectos, los impuestos directos son los que no se pueden
recuperar y van directamente sobre el patrimonio, dentro de estos impuestos tenemos el Impuesto Sobre la Renta
(ISR), el cual grava la utilidad fiscal de las empresas, y por otro lado están los impuesto indirectos, que son los que
no afectan al patrimonio del sujeto pasivo, sino al de las persona a las que les fue trasladado, dentro de estos
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impuestos tenemos el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual se traslada al vender los productos o servicios y se
convierte en un IVA por pagar.

Recaudación fiscal

Dichos impuestos dan origen a la recaudación fiscal, la cual emana del Derecho tributario o fiscal, que es el que se
encarga de estudiar y establecer el sistema de normas fiscales que se necesitan para regular el establecimiento,
recaudación y control de los ingresos.

Límites y Alcances de la Recaudación Fiscal

La recaudación fiscal, no es absoluta, sino que la misma admite diversas delegaciones derivadas de la necesidad de
cumplir con la Ley de Ingresos en cuanto a los ingresos a través del cobro de impuestos que ayudarán al gasto
público.

Es así que la recaudación fiscal, tiene establecida su amplitud para hacerla cumplir, a través de estrategias que
amplíen sus facultades para poder ejercer el cumplimiento de la obligación de todos los mexicanos que es su
contribución al gasto público, consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

Luego entonces, el ejercicio de la recaudación fiscal podrá ser ampliado por el Gobierno Federal en beneficio del
mismo, siempre y cuando su amplitud no sea abusiva o arbitraria, pero se requiere que se encuentre legalmente
establecida esta delegación de facultades, y que sea necesariamente idónea para asegurar la obtención de los fines
que fundamentan dicha ampliación y que la importancia del fin buscado por la Autoridad y los efectos sean
proporcionales.

En este sentido, la recaudación fiscal es aquella facultad que posee la autoridad fiscal, frente a los contribuyentes,
obligados al pago de impuestos. En teoría, consiste en el cobro de impuestos derivado de su información fiscal
relativa a los ingresos de cualquier naturaleza, que reciban de sus clientes. Se entiende que esta información es parte
del control de los contribuyentes del Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Si no existiera este padrón de
contribuyentes, cualquier persona podría evitar dar cuenta del origen de sus ingresos, por ejemplo, el lavado de
dinero.

Fuentes del Derecho Fiscal

En México la única fuente formal del Derecho Fiscal es la ley, el cual se desprende del artículo 31 Constitucional,
fracción IV el cual señala que: ”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” (MEXICANOS, 2023, pág. 44)

Dicha norma establece, en general, la obligación de contribución al gasto público de todo gobernado.

Siendo en este caso el artículo 31, de la CPEUM, uno de los fundamentos que consagran la contribución al gasto
público como una obligación de todos los mexicanos en relación con las leyes, las cuales establecen su
proporcionalidad y equitatividad.

Teniendo por entendido que los mexicanos nos encontramos obligados a contribuir para los gastos públicos, siempre
que estas contribuciones sean proporcionales y equitativas y estén previamente establecidas en ley, debiendo definir
para ello que es el gasto público.

El gasto público, es la canalización de los recursos para poder brindar la satisfacción de las necesidades de los
ciudadanos y la prestación de los servicios públicos.

Dando como origen de dicha obligación, la implicación de que pueda ser verificado o comprobado su cumplimiento
por parte de las autoridades fiscales competentes.

Por lo que de lo anteriormente descrito podemos asumir que el origen de la obligación de contribuir al gasto público,
trajo consigo la creación de los impuestos para que a través de la recaudación de estos, por parte de las autoridades
fiscales, se le pudiera dar cumplimiento.
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Y por su parte, la legislación secundaria de nuestro país establece a quien se le cobrara dichos impuestos lo cual hace
que estos sean equitativos, así mismo específica sobre que se calcularan estos impuestos que es lo que los hacen
proporcionales.

Siendo el ISR mediante el cual se genera la mayor recaudación de ingresos. Pero este impuesto es Federal y para que
se pueda exigir su obligación a nivel Estado, el Gobierno Federal debe de facultarlo para ello, lo que da origen a los
Convenios de Coordinación Fiscal.

¿Cuál es el objetivo de los Convenios de Coordinación Fiscal?

El objetivo de los Convenios de Coordinación Fiscal es establecer la coordinación y colaboración administrativa,
para que el Estado de Michoacán pueda ejercer de igual forma las funciones de administración de los ingresos de la
Federación y así mismo pueda ejercer las facultades en materia fiscal, pero dentro del marco de la planeación
democrática del desarrollo nacional.

Coordinación entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Los Convenios de Coordinación Fiscal son llevados a cabo entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo.

Dentro de los impuestos que se han convenido coordinarse tenemos el IVA, el ISR, el Impuesto Especial Sobre
Producción y Servicios (IEPS) y el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN).

También se ha convenido coordinar las multas impuestas por las autoridades administrativas federales no fiscales,
excepto las que tengan un fin específico y las participables a terceros, y las impuestas por la SHCP y sus órganos
desconcentrados.

Queda establecido que los ingresos coordinados y el ejercicio de las facultades deberán realizarse en territorio
nacional y siempre que se tengan las obligaciones del cumplimiento de las disposiciones fiscales. Además de que el
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo debe informar a la SHCP sobre los delitos fiscales que descubran
durante el ejercicio de sus facultades de comprobación. Así mismo, se ha coordinado crear una base de datos
mediante la cual ambos Gobiernos estén informando sobre los actos que han llevado a cabo, sobre los resultados
obtenidos y de cierta información que utilice y conozca para poder llevar el control de las contribuciones, como lo es
el padrón de contribuyentes.

Facultades y Obligaciones de los Convenios de Coordinación Fiscal

En este contexto, los convenios de coordinación fiscal imponen a las autoridades federales, como a las estatales,
diversas facultades y obligaciones; así mismo el Estado a través de sus órganos debe adoptar las medidas tendientes a
hacer efectiva la recaudación fiscal.

Las facultades de comprobación se establecen en materia de recaudación, comprobación, determinación y cobro, en
materia de multas relacionadas con los ingresos coordinados de que se trata, en materia de autorizaciones, en materia
de cancelación y de declaratorias de prescripción de créditos fiscales, en materia de resoluciones administrativas de
carácter individual no favorables a un particular, en materia de recursos administrativos, en materia de juicios, en
materia del recurso de revisión y en materia de acuerdos conclusivos.

Dentro de dichas facultades también se estableció el poder dejar sin efectos los certificados de sello digital, cuando
no se presenten las declaraciones o no se cumplan los requerimientos, de conformidad con el artículo 17-H, fracción
X del CFF.

Así mismo se delegó la facultad para solicitar información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB),
con la finalidad de conocer los ingresos de los contribuyentes que son los que nos indicaran si dichos contribuyentes
están omitiendo obligaciones fiscales relacionadas con el ISR e IVA o no.

Autoridades Fiscales facultadas para solicitar información a la CNVB
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Cuando resulte la necesidad de requerir a un contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones fiscales por parte de
las Autoridades Fiscales, pero el contribuyente por alguna razón no aporte la información requerida a la autoridad
fiscal esta podrá solicitar información de ellos como lo establece el artículo 42-A del CFF que dice: ”Las autoridades
fiscales podrán solicitar de los contribuyentes,…, datos, informes o documentos…” (FEDERACIÓN, 2023, pág. 93)

Dicha facultad se encuentra fundamentada en el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC), el cual
establece que las instituciones de crédito estarán obligadas a dar las noticias o información, cuando lo solicite la
autoridad fiscal. Por lo que se podrá formular la solicitud a la CNVB.

“Artículo 142.- La información y documentación relativa a las operaciones y servicios a que se refiere el artículo 46
de la presente Ley, tendrá carácter confidencial, por lo que las instituciones de crédito, en protección del derecho a la
privacidad de sus clientes y usuarios que en este artículo se establece, en ningún caso podrán dar noticias o
información de los depósitos, operaciones o servicios, incluyendo los previstos en la fracción XV del citado artículo
46, sino al depositante, deudor, titular, beneficiario, fideicomitente, fideicomisario, comitente o mandante, a sus
representantes legales o a quienes tengan otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación
o servicio.

Como excepción a lo dispuesto por el párrafo anterior, las instituciones de crédito estarán obligadas a dar las noticias
o información a que se refiere dicho párrafo, cuando lo solicite la autoridad judicial en virtud de providencia dictada
en juicio en el que el titular o, en su caso, el fideicomitente, fideicomisario, fiduciario, comitente, comisionista,
mandante o mandatario sea parte o acusado. Para los efectos del presente párrafo, la autoridad judicial podrá
formular su solicitud directamente a la institución de crédito, o a través de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores.

Las instituciones de crédito también estarán exceptuadas de la prohibición prevista en el primer párrafo de este
artículo y, por tanto, obligadas a dar las noticias o información mencionadas, en los casos en que sean solicitadas por
las siguientes autoridades:

I. El Fiscal General de la República o el servidor público en quien delegue facultades para requerir información…

II. Los procuradores generales de justicia de los Estados de la Federación y del Distrito Federal o subprocuradores…

III. El Procurador General de Justicia Militar…

IV. Las autoridades hacendarias federales, para fines fiscales;

V. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público…

VI. El Tesorero de la Federación…

VII. La Auditoría Superior de la Federación…

VIII. El titular y los subsecretarios de la Secretaría de la Función Pública…

IX. La Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos…

Las autoridades mencionadas en las fracciones anteriores solicitarán las noticias o información a que se refiere este
artículo en el ejercicio de sus facultades y de conformidad con las disposiciones legales que les resulten aplicables.

Las solicitudes a que se refiere el tercer párrafo de este artículo deberán formularse con la debida fundamentación y
motivación...

Los empleados y funcionarios de las instituciones de crédito serán responsables, en los términos de las disposiciones
aplicables, por violación del secreto que se establece y las instituciones estarán obligadas en caso de revelación
indebida del secreto, a reparar los daños y perjuicios que se causen.

Lo anterior, en forma alguna afecta la obligación que tienen las instituciones de crédito de proporcionar a la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, toda clase de información y documentos que, en ejercicio de sus
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funciones de inspección y vigilancia, les solicite en relación con las operaciones que celebren y los servicios que
presten, así como tampoco la obligación de proporcionar la información que les sea solicitada por el Banco de
México, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y la Comisión para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros, en los términos de las disposiciones legales aplicables…

Los documentos y los datos que proporcionen las instituciones de crédito como consecuencia de las excepciones al
primer párrafo del presente artículo, sólo podrán ser utilizados en las actuaciones que correspondan en términos de
ley y, respecto de aquéllos, se deberá observar la más estricta confidencialidad, aun cuando el servidor público de
que se trate se separe del servicio. Al servidor público que indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones,
proporcione copia de las mismas o de los documentos con ellas relacionados, o que de cualquier otra forma revele
información en ellos contenida, quedará sujeto a las responsabilidades administrativas, civiles o penales
correspondientes...” (CRÉDITO, 2023, pág. 158)

Pero queda establecido que dicha información deberá solicitarse en el ejercicio de las facultades de comprobación y
por las autoridades hacendarias federales competentes para fines fiscales, necesariamente vinculado a un
procedimiento de fiscalización.

Autoridades Fiscalizadoras establecidas para ejercer las facultades de comprobación

Para que las autoridades fiscales puedan verificar o comprobar que los contribuyentes han cumplido con sus
obligaciones fiscales, requieren de un sistema legal que las faculte expresamente para ello. A las cuales, se les
conoce como facultades de comprobación de la autoridad fiscal. Dichas facultades de comprobación de la autoridad
fiscal se encuentran previstas en el artículo 42 del CFF, el cual establece lo siguiente:

“Artículo 42.- Las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios, los
terceros con ellos relacionados, los asesores fiscales, las instituciones financieras; las fiduciarias, los fideicomitentes
o los fideicomisarios, en el caso de los fideicomisos, y de las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier
otra figura jurídica, han cumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras y, en su caso…” (FEDERACIÓN, 2023,
pág. 90)

Dentro de estas Autoridades Fiscalizadoras tenemos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), el cual es un
órgano desconcentrado de la SHCP, así como la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de
Michoacán.

Tipos de Fiscalización

Fiscalización primaria

Es el que se lleva a cabo sin haber iniciado facultades de comprobación, resulta ser el más efectivo y se presenta
cuando las autoridades fiscales cuentan con información que se recibe de los contribuyentes como puede ser el
Comprobante Fiscal Digital por Internet, la Contabilidad Electrónica y el Buzón Tributario. Dentro de este tipo de
fiscalización tenemos la Carta Invitación.

� Carta Invitación

Realmente no tenemos una definición para este término contemplada en la legislación pero la podemos definir como
una incitación hacia el contribuyente para que se ponga al corriente con sus obligaciones fiscales en un tiempo
determinado antes de que las autoridades fiscales decidan iniciar facultades.

Pero si existe la fundamentación jurídica para que la autoridad pueda realizar dicho acto, el cual está contemplado en
el artículo 33, fracción III del CFF, que dice lo siguiente:

“Artículo 33.- Las autoridades fiscales para el mejor cumplimiento de sus facultades, estarán a lo siguiente:

III.- Para lo dispuesto en este artículo, la autoridad fiscal, para el mejor ejercicio de sus facultades…; podrá realizar
…, invitaciones … para informar … a los contribuyentes acerca del exacto cumplimiento de sus obligaciones fiscales
… y promover su incorporación voluntaria o actualización de sus datos en el registro federal de contribuyentes…”
(FEDERACIÓN, 2023, pág. 76)
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Las cartas invitación pueden contener irregularidades que hayan sido detectadas a simple vista por las autoridades
fiscales como por ejemplo: que no hayan cumplido con la formalidad de presentar sus declaraciones en el plazo
establecido por la ley, que habiendo presentado sus declaraciones estas tengan discrepancia entre su información
declarada y la información a la que tienen acceso las autoridades fiscales como puede ser sus Comprobantes Fiscales
Digitales por Internet o los depósitos bancarios plasmados en sus estados de cuenta.

Pero con una carta invitación aun así las autoridades no han iniciado sus facultades de comprobación, sino que como
su nombre lo dice solo se está invitando al contribuyente para que corrija su situación fiscal, las cuales han resultado
bastantes efectivas ya que los contribuyentes al sentirse identificados por las autoridades fiscales deciden
voluntariamente corregir su situación fiscal para evitar así una revisión más exhaustiva.

Dando como resultado de dichas autocorrecciones por parte de los contribuyentes, una recaudación de impuestos más
eficiente, llevando consigo un ahorro de recursos por parte de las autoridades fiscalizadoras.

Fiscalización Secundaria

Este tipo de fiscalización son las facultades de comprobación que realizan las autoridades fiscales con el objeto de
poder verificar y comprobar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, pudiendo
determinar omisiones e incluso determinar créditos fiscales por ello.

Dichas facultades de comprobación se encuentran reguladas en el artículo 42 del CFF, que señala lo siguiente:

“Artículo 42.- Las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los
terceros con ellos relacionados …, han cumplido con las disposiciones fiscales … y, en su caso, determinar las
contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para
proporcionar información a otras autoridades fiscales, estarán facultadas para:

I. Rectificar los errores aritméticos, omisiones u otros que aparezcan en las declaraciones, solicitudes o avisos,
para lo cual las autoridades fiscales podrán requerir al contribuyente la presentación de la documentación
que proceda, para la rectificación del error u omisión de que se trate.

II. Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, para que exhiban en
su domicilio, establecimientos, en las oficinas de las propias autoridades o dentro del buzón tributario,
dependiendo de la forma en que se efectuó el requerimiento, la contabilidad, así como que proporcionen los
datos, otros documentos o informes que se les requieran a efecto de llevar a cabo su revisión.

III. Practicar visitas a los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos y revisar
su contabilidad, bienes y mercancías.

IV. Revisar los dictámenes formulados por contadores públicos sobre los estados financieros de los
contribuyentes y sobre las operaciones de enajenación de acciones que realicen, así como cualquier otro
dictamen que tenga repercusión para efectos fiscales formulado por contador público y su relación con el
cumplimiento de disposiciones fiscales.

V. Practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, a fin de verificar que cumplan con las siguientes
obligaciones:

a) La relativas a la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet y de la presentación de
solicitudes o avisos en materia del registro federal de contribuyentes;

b) Las relativas a la operación de las máquinas, sistemas, registros electrónicos y controles
volumétricos, que estén obligados a llevar conforme lo establecen las disposiciones fiscales;

c) La consistente en que los envases o recipientes que contengan bebidas alcohólicas cuenten con el
marbete o precinto correspondiente o, en su caso, que los envases que contenían dichas bebidas
hayan sido destruidos;

d) La relativa a que las cajetillas de cigarros para su venta en México contengan impreso el código de
seguridad o, en su caso, que éste sea autentico;

e) La de contar con la documentación o comprobantes que acrediten la legal propiedad, posesión,
estancia, tenencia o importación de las mercancías de procedencia extranjera, debiéndola exhibir a
la autoridad durante la visita, y

f) Las inherentes y derivadas de autorizaciones, concesiones, padrones, registros o patentes
establecidos en la Ley Aduanera, su Reglamento y las Reglas Generales de Comercio Exterior que
emita el Servicio de Administración Tributaria.
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La visita domiciliaria que tenga por objeto verificar todos o cualquiera de las obligaciones referidas en los
incisos anteriores, deberá realizarse conforme al procedimiento previsto en el artículo 49 de este Código y,
cuando corresponda, con las disposiciones de la Ley Aduanera.

Las autoridades fiscales podrán solicitar a los contribuyentes la información necesaria para su inscripción y
actualización de sus datos en el citado registro e inscribir a quienes de conformidad con las disposiciones
fiscales deban estarlo y no cumplan con este requisito.

VI. Practicar u ordenar se practique avalúo o verificación física de toda clase de bienes, incluso durante su
transporte.
La práctica del avalúo a que se refiere esta fracción, también podrá realizarse respecto de toda clase de
bienes o derechos a que se refiere el artículo 32 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y toda clase de
servicios. Los avalúos que practique la autoridad se realizarán sin perjuicio de lo establecido en el
reglamento de este Código en materia de avalúos.

VII. Recabar de los funcionarios y empleados públicos y de los fedatarios, los informes y datos que posean con
motivo de sus funciones.

VIII. [Derogada]
IX. Practicar revisiones electrónicas a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos

relacionados, basándose en el análisis de la información y documentación que obre en poder de la autoridad,
sobre uno o más rubros o conceptos específicos de una o varias contribuciones. …” (FEDERACIÓN, 2023,
pág. 90)

Métodos para llevar a cabo los Actos de Fiscalización

Visita domiciliaria

Es la que se lleva a cabo en el domicilio fiscal del contribuyente con el objetivo de revisar su contabilidad, bienes y
mercancías.

Revisión de gabinete

También conocida como revisión de escritorio, esta es llevada a cabo en las oficinas de la autoridad fiscal, emitiendo
para ello un oficio de solicitud de información y documentación con relación al cumplimiento de las obligaciones
fiscales y aduaneras.

Revisión de dictámenes fiscales

Esta se lleva a cabo con el Contador Público Certificado que efectuó el dictamen, a fin de comprobar que las
obligaciones fiscales y aduaneras de los contribuyentes se realizaron correctamente.

Revisiones electrónicas

Como su nombre lo indica es llevada electrónicamente y consiste en revisar la información que ya obra en los
sistemas de las autoridades fiscales derivada de llevar contabilidad electrónica, con el fin de verificar el
cumplimiento de la obligaciones fiscales y aduaneras de los contribuyentes.

¿Qué pasa si no se firmaran los Convenios de Coordinación Fiscal entre el Gobierno Federal y el Gobierno
Estatal?

Si estos no se llegaran a firmar y las Dependencias de Recaudación Estatales no estuvieran enteradas de ello, todas la
revisiones iniciadas para dichos fines, si los contribuyentes se encuentran asesorados se vendrían abajo e incluso
tendrían problemas por ejercer facultades para las cuales no están facultados conforme a ley, ejerciendo abuso de
autoridad, lo cual generaría problemas para poder cumplir con la Ley de Ingresos en cuanto a lo establecido para
dichas dependencias.

RESULTADOS

Actos de Fiscalización por Método de Revisión
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Aplicar las Facultades de Comprobación a través de los Convenios de Coordinación Fiscal, por parte de las
Autoridades Fiscales, arrojo los siguientes resultados en cuanto a Actos de Fiscalización:

Respecto de las visitas domiciliarias, los resultados de la muestra son los siguientes:

Fuente: SAT Cuadro 1.
Visitas Domiciliarias

En la gráfica anterior se puede observar que el Método de revisión de Visitas Domiciliarias ha disminuido
proporcionalmente en los últimos 5 años.

Fuente: SAT Cuadro 2.
Revisiones de Gabinete

En la gráfica anterior podemos observar que el Método de Revisiones de Gabinete ascendió de una manera
exponencial respecto del año 2020, en el cual se inició la pandemia del COVID-19.

Fuente: SAT Cuadro 3.
Dictámenes
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En la gráfica anterior podemos observar que el Método de Dictámenes, no es muy aplicado por las autoridades
fiscales, observándose su descenso.

Fuente: SAT Cuadro 4.
Masivas

En la gráfica anterior podemos observar que el Método de Masivas, han ido disminuyendo, tan es así que el total de
Masivas realizadas en el año 2020, no representa ni la cuarta parte de las realizadas en este ultimo año 2022.

Fuente: SAT Cuadro 5.
Estratégicas

En la gráfica anterior podemos observar que el Método de Estratégicas, es el menos utilizado por las autoridades
fiscales.

Fuente: SAT Cuadro 6.
Verificaciones diversas

En la gráfica anterior podemos observar que el Método de Verificaciones diversas, presenta una disminución
significativa entre el año 2018 y el año 2022.
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Fuente: SAT Cuadro 7.
Compulsas externas

En la gráfica anterior podemos observar que el Método de Compulsas externas, ha ido en aumento en comparación
con el año 2019, debido a que se pueden fiscalizar a contribuyentes relacionados con el contribuyente de origen.

Fuente: SAT Cuadro 8.
Total, de actos terminados

En la gráfica anterior podemos observar que precisamente en el año 2020 donde inicio la pandemia del COVID-19,
se realizaron la mayor cantidad de actos administrativos terminados, porque al año 2022, disminuyeron en gran
medida los diversos actos administrativos realizados por las autoridades fiscales.

Resultados de los Actos de Fiscalización en pesos

De acuerdo con el informe tributario y de gestión del cuarto trimestre del 2022 la recaudación tributaria en México
ascendió a 3 billones 812 mil 520 millones de pesos; 99.1% en términos reales, un aumento de 245 mil 898 millones
de pesos más que en el mismo periodo del año anterior, en términos nominales. Estos ingresos son también resultado
de la continuidad a las estrategias de cobro y fiscalización para fortalecer la recaudación tributaria, así como de la
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reactivación económica del país. Respecto a la Ley de Ingresos de la Federación 2022 (LIF 2022), se obtuvo un
cumplimiento de 96.7%. (Público, 2022)

Cuadro 9. Ingresos tributario netos, enero-diciembre. (Ibidem)

Por recaudación primaria y secundaria del total de ingresos tributarios recaudados en 2022, el 83.8% provienen de la
recaudación primaria; es decir, del cumplimiento voluntario y puntual de las obligaciones fiscales de los
contribuyentes. En tanto el 16.2% restante, al que se le denomina recaudación secundaria, se obtiene de las acciones
para aumentar la eficiencia recaudatoria, de los programas que promueven la regularización de los contribuyentes
que no cumplieron con sus obligaciones fiscales de manera oportuna, de la cobranza coactiva, así como de los actos
de fiscalización. (Ibidem)

Cuadro 10. Recaudación primaria y secundaria. (Ibidem)

La rentabilidad promedio de la fiscalización se refiere a los ingresos obtenidos por cada peso invertido en
fiscalización. Al cierre de 2022, este indicador mostró un resultado de 128.8 pesos recuperados por cada peso
invertido, equivalente aun incremento real de 92.3% con respecto a 2018. Gracias a las acciones de fiscalización se
ha logrado modificar la cultura de pago en los contribuyentes, quienes han optado por cumplir de manera voluntaria,
en tiempo y forma sus obligaciones, dando por resultado un comportamiento menos pronunciado entre 2021 y 2022.
(Ibidem)
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Cuadro 11. Rentabilidad promedio de la fiscalización. Enero-diciembre. (Ibidem)

De acuerdo con el informe tributario y de gestión la autoridad prevé alcanzar una recaudación eficiente mediante la
estrategia del ABC institucional que consiste en Aumentar la eficiencia recaudatoria, Bajar la evasión y elusión fiscal
y Combatir la corrupción.

A. Aumentar la eficiencia recaudatoria.

Se refiere a detectar a tiempo las omisiones o inconsistencias de los contribuyentes a tiempo y realizar invitaciones
para que realicen su autocorrección de las obligaciones fiscales, mediante programas establecidos, lo que permitió, al
cierre de 2022, tener ingresos adicionales por un monto de 194 mil 190 millones de pesos, 80.4% real más que en
2018 y 34.9% más que en el mismo periodo del año anterior.

Cuadro 12. Eficiencia recaudatoria. Enero-diciembre. (Ibidem)

B. Bajar la evasión y elusión fiscal.

Durante enero-diciembre de 2022, se recaudaron 422 mil 91 millones de pesos por actos de fiscalización, monto
mayor en 230 mil 528 millones de pesos al obtenido en el mismo periodo de 2018, y 31 mil 77 millones de pesos al
de 2021, lo que reflejó un incremento del 80.3% y una variación de 0.05% en términos reales, respectivamente.
(Ibidem)
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Cuadro 13. Recaudación por actos de fiscalización. Enero-diciembre. (Ibidem)

C. Combatir la corrupción.

Denuncias a servidores públicos.

Durante la actual administración, el SAT ha redoblado esfuerzos para detectar redes criminales, determinar modus
operandi y denunciar a los involucrados de alto nivel para un combate real a la corrupción. Desde 2020 a diciembre
2022, se han presentado ante la Fiscalía General de la República 3,081 denuncias que involucran a 3,150 personas; y
se han vinculado a proceso a 596 personas: 28 servidores públicos, 268 personas físicas y 300 personas físicas
relacionadas con personas morales.

De lo anterior, de 2020 a la fecha, se han emitido resoluciones a 16 servidores públicos con sanciones que van desde
trabajos comunitarios en favor de la sociedad hasta por 6 meses; la reparación del daño con montos de hasta 23,655
pesos; y de seis meses a 4 años de prisión.

En el mismo periodo de tiempo, se han emitido resoluciones a 18 contribuyentes con penas de 3 meses de prisión y
sanciones que van de los 155 mil 721 pesos hasta 444 mil 720 pesos por concepto de reparación del daño.

Los principales delitos cometidos por los sentenciados son delitos en relación al RFC, impresión ilegal de
comprobantes, contrabando y acceso a sistemas. (Ibidem)

Cuadro 14. Servidores públicos y contribuyentes denunciados. 2020 a enero-diciembre 2022. (Ibidem)

Padrón de contribuyentes.

Al mes de diciembre de 2022, el padrón cuenta con 82 millones 235 mil 434 contribuyentes activos, de los cuales 61
millones 781 mil 894 cuentan con obligaciones fiscales. El número de contribuyentes activos se incrementó 10
millones 439 mil 529 respecto al mismo periodo de 2018, equivalente a un aumento de 14.5% y 1.9% respecto a
2021, es decir, 1 millón 500 mil 738 contribuyentes más. (Ibidem)
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Cuadro 15. Clasificación de contribuyentes activos, enero-diciembre. (Ibidem)

Cobranza.

La recuperación de cartera se integra por los pagos realizados derivados de las acciones implementadas por las áreas
fiscalizadoras que inciden en la autocorrección de los contribuyentes; adicionalmente, considera el cobro de cartera
que realizan las áreas de recaudación, mediante acciones persuasivas y como resultado del procedimiento
administrativo de ejecución de créditos fiscales determinados.

Dentro de la puesta en marcha del Procedimiento Administrativo de Ejecución, se realizan acciones de ejemplaridad,
tales como la solicitud de inmovilización de cuentas bancarias, reportes de información crediticia, cancelación de
certificados de sello digital o la emisión de opinión de cumplimiento en sentido negativo, entre otras, las cuales
inciden en el interés de los contribuyentes por regularizar su situación fiscal. Por medio de este programa de
cobranza se recaudaron 79 mil 893.5 millones de pesos al mes de diciembre de 2022. (Ibidem)

Cuadro 16. Administración de la cartera de créditos fiscales. Diciembre 2021-diciembre 2022. (Ibidem)

CONCLUSIONES

En Michoacán existe un gran número de órganos fiscalizadores; como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
de la cual emanan el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaria de Finanzas y Administración, pero las
cuales dependen de los Convenios de Coordinación Fiscal para poder ejercer sus facultades como autoridades
fiscalizadoras.

Por lo que ha dado resultados el actualizar e incorporar a los Convenios de Coordinación Fiscal la delegación de
diversas facultades para poder administrar y recaudar los ingresos, tales como poder iniciar facultades de
comprobación a través de los diversos Actos de Fiscalización como los son las Visitas Domiciliarias, las Revisiones
de Gabinete, entre otros.
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Así como poder solicitarles a los contribuyentes en el ejercicio de las facultades de comprobación o inclusive a la
propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los estados de cuenta bancarios, mismos que en materia fiscal, el
Código Fiscal de la Federación considera que forman parte de la contabilidad de los contribuyentes, y son
fundamentales para verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

La colaboración administrativa en materia fiscal federal es un elemento fundamental de coordinación entre el
Gobierno Federal y el Gobierno Estatal, pero siempre bajo un esquema de respeto de las atribuciones
constitucionales que corresponden a cada uno de ellos.

Los convenios de coordinación fiscal, son el resultado del ímpetu recaudatorio y han permitido combatir la evasión
fiscal; al poder lograr que se sancione a los contribuyentes que se han reusado a cumplir con sus obligaciones
fiscales.

En este sentido, las personas tienen la obligación de cumplir con sus obligaciones fiscales para poder evitar así que
las autoridades ejerzan facultades sobre ellos, debido a que hoy en día gracias a las estrategias con las que las
autoridades fiscales cuentan es más fácil poder detectar cuando un contribuyente este omitiendo cumplir con sus
obligaciones fiscales.

Resultando indispensable diferenciar las facultades que tienen dichas autoridades y a que niveles están se pueden
ejercer, toda vez que las autoridades fiscales a través de la SHCP, han podido delegar diversas facultades a
dependencias estatales con la finalidad de poder ayudar y hacer más fácil y práctica la recaudación fiscal y así mismo
poder ampliar más las facultades para poder llevar a cabo el correcto cumplimiento de la mayoría de los
contribuyentes.
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RESUMEN

El avance tecnológico y de los sistemas de información ha permitido a los negocios mejorar sus procesos operativos
y abarcar mercados nacionales e internacionales con mayor facilidad. En respuesta, las autoridades fiscales se han
dado a la tarea de implementar nuevos mecanismos de fiscalización adecuándose a las necesidades tecnológicas
actuales. Es así como nace la facturación electrónica, que permite a la autoridad fiscal obtener información detallada
de las operaciones celebradas por los contribuyentes a través de mecanismos de análisis de datos contenidos en los
comprobantes fiscales actuales, con la finalidad de eficientar la recaudación fiscal a un menor costo. Ante este
escenario, México se presenta como uno de los principales pioneros de facturación electrónica a nivel mundial.

Abstract

Technological progress and information systems have allowed businesses to quickly improve their operating
processes and cover national and international markets. In response, the tax authorities have implemented new
control mechanisms adapted to current technological needs, and this is how electronic invoicing was born, allowing
the tax authority to obtain detailed information on the operations carried out by taxpayers through data analysis
mechanisms contained in current tax receipts to make tax collection more efficient at a lower cost. Given this
scenario, Mexico is presented as one of the leading pioneers of electronic invoicing worldwide.

Palabras clave: Autoridad, electrónica, facturación, fiscal, recaudación.

Key words: Authority, collection, electronic, invoicing, tax.

1. Introducción

El presente articulo de investigación busca establecer la importancia para la autoridad fiscal mexicana en materia de
recaudación del uso de la facturación electrónica, analizando sus antecedentes a través de los años, así como el
panorama actual de los comprobantes fiscales digitales por internet.

Se realizará un análisis del estado actual de la facturación electrónica en México, consultando, entre otras fuentes,
legislación fiscal, resolución miscelánea, guías de llenado, con la finalidad de conocer y entender la gran cantidad de
información contenida en los comprobantes fiscales vigentes, los cuales son utilizados por la autoridad fiscal para
recabar una mayor cantidad de datos que le permiten un mejor conocimiento de los contribuyentes, de sus
operaciones diarias y con ello analizar de forma más precisa el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Como parte del presente articulo de investigación, se mostrarán resultados de la recaudación en México para el
primer trimestre de 2023 de acuerdo con fuentes oficiales. Asimismo, se presenta un ejemplo de cómo la autoridad
ejecuta uno de sus programas de recaudación actuales denominado “Vigilancia Profunda”, que tiene como finalidad
detectar variaciones relevantes entre las declaraciones presentadas por los contribuyentes y la base de datos
institucional de comprobantes fiscales de la autoridad fiscal.

El objeto de esta investigación es: Precisar en que consiste la facturación electrónica en México y su aplicación
vigente, así como informar su utilización por la autoridad fiscal para la mejora continua de sus procesos de
recaudación de contribuciones.

2. Metodología

El presente trabajo de investigación se realizó utilizando metodología mixta, considerando elementos cualitativos y
cuantitativos.
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Dentro de los materiales utilizados para el presente trabajo de investigación encontramos: legislación fiscal, guías de
llenado oficiales, libros relacionados con la facturación electrónica, informes del gobierno, entre otros.

3. Desarrollo

Antecedentes de la facturación electrónica: del papel a los medios electrónicos.

Antes de la implementación de lo que hoy conocemos como facturación electrónica, durante muchos años los
contribuyentes en México normalmente recurrían a la impresión de comprobantes fiscales cotidianamente llamados
“facturas”, lo cual resultaba útil para llevar un mejor control sobre los procesos operativos, contables y fiscales de
sus negocios. Lo anterior representaba un gasto considerable en hojas, impresiones, espacios de archivos para
resguardar la información, entre otros.

A finales de la década de los noventa, los avances tecnológicos y el uso de nuevos sistemas para manejar la
información trajeron múltiples beneficios para empresarios y negocios con una modernización constante. Las
autoridades fiscales también aprovecharon el auge del desarrollo tecnológico para reformular, transformar y
automatizar sus sistemas y servicios aprovechando las ventajas de dicho desarrollo para facilitar sus procesos de
revisión y mejorar su recaudación entre los contribuyentes.

Es así como a partir del año 2004 comienza un cambio significativo en la forma que se realizaba la facturación en el
país, toda vez que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), órgano fiscalizador de la Secretaría de Hacienda y
crédito Público (SHCP) implementó el esquema del Comprobante Fiscal Digital (CFD), mismo que se apoyaba en
los siguientes documentos electrónicos:

● Firma electrónica avanzada (actualmente conocida como “e.firma”) y
● Certificado de sello digital, que funciona como una firma electrónica para un uso en particular (ejemplo,

realizar facturación).
● Archivo digital en formato XML (siglas correspondientes a Extensible Markup Language), que se define

como “un lenguaje de marcas que nos permite definir una estructura de datos, así como también de un
documento para hacerlo legible tanto a una computadora como a un ser humano”.1

En los años siguientes y por la incapacidad o problemática tecnológica de ciertos contribuyentes para migrar al
nuevo esquema de facturación electrónica CFD, convivieron la impresión en papel a la que se le asignó un código de
barras bidimensional y la expedición de facturas electrónicas. Después, en septiembre de 2010 se anunció la creación
del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) y la figura del Proveedor Autorizado de Certificación (PAC), que
iniciarían operaciones a partir de 2011.

El CFDI comenzó a tomar relevancia para la autoridad fiscal y, aunque en sus inicios solo resultaba aplicable para
contribuyentes con ingresos mayores a cuatro millones de pesos, el CFDI logró consolidarse en 2014 como el único
esquema reconocido por las disposiciones fiscales, mismo que se mantiene vigente hasta la actualidad.

Han sido varias las modificaciones técnicas que han recibido los CFDI, que si bien es cierto ayudan a simplificar la
administración de los contribuyentes, también la información contenida en ellos brinda a la autoridad fiscal bases de
datos que le permiten monitorear el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Destaca el Anexo 20 de la Resolución
Miscelánea Fiscal (RMF) que, desde 2014, marca la pauta de la estructura, los campos y la forma correcta del
llenado que deben contener los CFDI en formato XML.

Para el año 2017 entró en vigor la versión 3.3 del CFDI, que incluyó cambios como:
● La estandarización de información a través de catálogos.
● Nuevas reglas para validar información.
● La obligación de informar cuando se reciben los pagos relacionados a una factura, esto con el propósito de

elevar la calidad de la información que el SAT recibe.2

2 (Espinosa, s.f.)

1 (González, 2018)
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En la Reforma Fiscal del ejercicio 2022, publicada a través del Decreto del día 12 de noviembre de 20213, se
presentaron modificaciones, en materia de comprobantes digitales, a los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la
Federación (CFF), los cuales mencionan la obligación y los requisitos que deben de contener los CFDI, entre los que
se encuentran:

● La obligatoriedad de solicitar el comprobante de retenciones de impuestos a las personas a las que se les
hubiere hecho dichas retenciones.

● Emitir comprobantes por exportaciones no objeto de impuesto o gratuitas.
● La obligatoriedad de los emisores de comprobantes de integrar su nombre o razón social.
● La obligatoriedad de los emisores de los comprobantes de incluir el nombre o razón social, código fiscal del

domicilio fiscal a favor de quién se expida el comprobante.
● Cancelación de facturas durante el mismo ejercicio de su elaboración.
● Régimen fiscal del contribuyente al que se le emite el comprobante.
● Obligatoriedad de señalar el motivo de la cancelación del comprobante4.

Es así como a partir de esta reforma surge la última gran revolución en materia de CFDI en México con la
implementación de su versión 4.0, que entró en vigor a partir del 01 de enero de 2022. No obstante, mediante
diversas actualizaciones a la RMF5, la autoridad fiscal permitió la existencia de un periodo de convivencia entre las
versiones 3.3 y 4.0 al 31 de marzo de 2023, siendo a partir del 01 de abril de 2023 la versión 4.0 del CFDI la única
versión válida para efectos fiscales.

Actualidad del CFDI en México.

Gobierno de México define al CFDI como “una factura electrónica que describe un bien o servicio adquirido, la
fecha de transacción, el costo y los impuestos correspondientes al pago de dicha transacción. El CFDI avala ante el
SAT las operaciones que realizan las personas físicas y las morales, por lo que constituye un elemento indispensable
al iniciar las actividades de una empresa.” 6

Como se mencionó anteriormente, a partir del 01 de enero de 2022 se actualiza el esquema de facturación electrónica
a la versión 4.0 del CFDI con la finalidad de fortalecer las herramientas tecnológicas para simplificar el
cumplimiento de las normas tributarias, buscando la autoridad fiscal los siguientes beneficios en el camino:

● Reportar información más completa y correcta al SAT contenida en los CFDI, a efecto de recibir mejores
servicios.

● Facilitar la presentación de declaraciones con información prellenada derivado de la información contenida
en los CFDI.7

En la exposición de motivos de la reforma fiscal de 2022, presentada en la Gaceta Parlamentaria el 8 de septiembre
de 20218, en materia de CFDI se expuso que, a partir de 2021, el SAT ha implementado el servicio de conciliación de
quejas por facturación, mediante el cual los contribuyentes pueden solicitar la intervención de la autoridad fiscal para
que actúe como conciliadora y orientadora, entre otros casos, cuando:

i. Les emitan un CFDI de nómina y no exista relación laboral con el emisor del comprobante; y
ii. Les emitan algún CFDI por concepto de ingreso, egreso o pago, en donde no exista relación comercial con

el emisor del comprobante.

Al respecto, se destaca que el número de solicitudes por parte de contribuyentes que no reconocen la operación
comercial o relación laboral correspondiente presenta tendencia al alza, por lo que a fin de tener mayores elementos
de control y, en su caso, identificación y prevención de estas situaciones, se propuso reformar la fracción IV del
artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación para incluir el nombre, razón o denominación social y el código
postal del contribuyente a favor de quien se emite el CFDI como requisitos de éste, datos que hace unos años sí se
incluían en la facturación.

8 (Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LXV Legislatura, 2021)
7 (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Servicio de Administración Tributaria, 2023)
6 (Gobierno de México, 2023)
5 (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Servicio de Administración Tributaria, 2022)
4 (Espinosa, s.f.)
3 (Diario Oficial de la Federación, 2021)
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El artículo 29-A del CFF vigente establece los requisitos que deben contener los CFDI, en relación con lo establecido
en el artículo 29, segundo párrafo, fracción VI del citado Código, dichos comprobantes deben cumplir con las
especificaciones que, en materia de informática, determine el SAT, mediante reglas de carácter general.

Expedir CFDI es una obligación de los contribuyentes personas físicas o morales de conformidad con los artículos
29, párrafos primero y segundo, fracción IV y penúltimo párrafo del CFF y 39 del Reglamento del CFF, en relación
con la regla 2.7.5.4., y el Capítulo 2.7. “De los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet o Factura Electrónica”
de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.9

Con la finalidad de explicar a los contribuyentes la forma correcta de llenar y expedir un CFDI en su versión 4.0, la
autoridad fiscal emite la “Guía de llenado del CFDI versión 4.0”, que consta de un documento técnico en donde se
especifican la estructura, forma y sintaxis que deben contener los CFDI que expidan los contribuyentes, lo cual
permite que la información se integre de manera organizada en el comprobante.

Cuadro 1 Extracto de la Guía de llenado de los CFDI, en donde se pueden observar algunos de los nodos o atributos
del comprobante y los comentarios técnicos del SAT al respecto.10

De conformidad con el Apéndice 2 de la citada Guía de llenado, los CFDI versión 4.0 se clasifican de la siguiente
manera:

● Comprobante de ingreso. - Se emiten por los ingresos que obtienen los contribuyentes, ejemplo: prestación
de servicios, arrendamiento, honorarios, donativos recibidos, enajenación de bienes y mercancías,
incluyendo la enajenación que se realiza en operaciones de comercio exterior, etc.

● Comprobante de egreso. - Amparan devoluciones, descuentos y bonificaciones para efectos de
deducibilidad y también puede utilizarse para corregir o restar un comprobante de ingresos en cuanto a los
montos que documenta, como la aplicación de anticipos. Este comprobante es conocido como nota de
crédito.

● Comprobante de traslado. - Sirve para amparar el transporte, la legal tenencia y estancia de las mercancías
objeto del transporte durante su trayecto en territorio nacional. También puede usarse para documentar
operaciones de transporte de mercancías al extranjero.

● Comprobante de recepción de pagos. - Es un CFDI que incorpora un Complemento para recepción de
Pagos, el cual debe emitirse en los casos de operaciones con pago en parcialidades o cuando al momento de
expedir el CFDI no se reciba el pago de la contraprestación y facilita la conciliación de las facturas contra
pagos.

10 (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Servicio de Administración Tributaria, 2023)

9 (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Servicio de Administración Tributaria, 2022)
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● Comprobante de nómina. Es un CFDI al que se incorpora el complemento recibo de pago de nómina, que
debe emitirse por remuneraciones de sueldos, salarios y asimilados a estos, es una especie de factura de
egresos.

● Comprobante de retenciones e información de pagos. - Se expiden en las operaciones en las cuales se
informa de la realización de retenciones de impuestos, incluyendo el caso de pagos realizados a residentes
en el extranjero para efectos fiscales y las retenciones que se les realicen. Ejemplo de este tipo de
operaciones son: enajenación de acciones, dividendos, intereses, arrendamiento, pagos a extranjeros,
premios, sector financiero, plataformas tecnológicas, entre otras.

Cuadro 2 Ejemplo de la representación impresa de un CFDI, extraída de la Guía de llenado.11

La versión 4.0 del CFDI trajo consigo las siguientes novedades principales al ámbito de la facturación electrónica en
México:

● Cuando se exporten mercancías que no sean objeto de enajenación o cuya enajenación sea a título gratuito,
el exportador es quien tiene la obligación de expedir el CFDI.

● Se adiciona que, al emitir un comprobante de egresos que ampare las devoluciones, descuentos o
bonificaciones y no cuente con el soporte documental, estos no podrán disminuirse de los ingresos del
contribuyente, lo cual podrá ser verificado por las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades.

● Se adiciona que el SAT, mediante reglas de carácter general, podrá establecer facilidades administrativas
para que los contribuyentes emitan por sus propios medios los CFDI o a través de un PAC. Adicionalmente,
en el mismo párrafo se establece que el SAT podrá definir las características de los comprobantes que sirvan
para amparar el transporte y la legal tenencia y estancia de mercancías en territorio nacional y comprobantes
con el público en general (Carta Porte).

● Se adiciona un nuevo artículo en el CFF con el fin de regular la autorización y operación de los proveedores
de certificación.

● Se vuelve obligatorio incluir dentro del CFDI: el nombre, la razón o denominación social y el código postal
del contribuyente a favor de quien se emite el CFDI (datos del receptor).

● La autoridad fiscal tendrá la capacidad de actualizar las actividades económicas del contribuyente de
acuerdo con las claves de producto o servicio o descripción que se incluyen en los CFDI emitidos, y a su
vez, otorgando al contribuyente, la posibilidad de realizar un proceso de aclaración.

● Los contribuyentes podrán cancelar los CFDI en el mismo ejercicio en el que se expidan, previa
autorización y, además, en caso de cancelar los CFDI de ingresos, se deberán justificar y soportar

11 (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Servicio de Administración Tributaria, 2023)
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documentalmente el motivo de dicha cancelación, misma que podrá ser verificada por las autoridades
fiscales en el ejercicio de las facultades establecidas en este Código. 12

Además, el SAT ha publicado complementos, que deben incorporarse a los comprobantes fiscales según las
operaciones realizadas. Dichos complementos permiten integrar información adicional de uso regulado por la
autoridad para un sector o actividad especifica, permitiendo que la información adicional sea protegida por el sello
digital del CFDI.

Cuadro 3. Ejemplos de complementos de los CFDI versión 4.0 listados por el SAT.13

El SAT también se ha dado a la tarea de actualizar y publicar diversos catálogos que contienen el detalle de las claves
y descripciones que facilitan el llenado del CFDI. Algunos ejemplos de estos catálogos se enlistan a continuación:

● Formas de pago.
● Moneda.
● Tipo de comprobante.
● Exportación.
● Método de pago.
● Códigos postales.
● Periodicidad.
● Tipo de relación.
● Régimen fiscal.
● País.
● Uso del CFDI.
● Clave de productos o servicios.
● Clave de unidad.
● Objeto del impuesto e impuestos.
● Información de comercio exterior.

13 (Servicio de Administración Tributaria, 2023)
12 (EY México, 2021)
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Cuadro 4. Ejemplo del catálogo de tipos de relación entre CFDI.14

El CFDI y su importancia para la recaudación fiscal a través de medios electrónicos.

“Uno de los tipos de fiscalización más efectivo en tiempos recientes es la fiscalización primaria, esta se da cuando
la autoridad fiscal se vale de mecanismos sistematizados a partir de la información que recibe de los contribuyentes
como puede ser el Comprobante Fiscal Digital por Internet, la Contabilidad Electrónica y el Buzón Tributario, bajo
esta información la autoridad sin aun iniciar las facultades de comprobación la cual se da a través de la
fiscalización secundaria. En este contexto podemos mencionar a la carta invitación como el medio más efectivo de la
fiscalización electrónica.” 15

“No existe una definición contemplada en la legislación para este término, pero ante la práctica recurrente de la
autoridad hacendaria por enviarlas a los contribuyentes la podremos definir cómo un comunicado que emite el SAT
con el fin de instar amablemente a los contribuyentes a que hagan algo, de manera voluntaria, como comprobar el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales o aclarar información que la autoridad observe como atípica en el curso
normal de sus operaciones como podría ser la diferencia entre los ingresos declarados y los depósitos recibidos por
los contribuyentes en sus cuentas bancarias, o la diferencia entre deducciones y los Comprobantes Fiscales
Digitales por Internet (CFDI) que haya recibido el contribuyente o la no presentación de declaraciones, entre
otros.” 16

Durante el gobierno denominado “La Cuarta Transformación” encabezado por el presidente Andrés Manuel López
Obrador, un eslogan de su gobierno ha sido el no incremento de impuestos y esto parece ser una buena noticia para
muchos contribuyentes; sin embargo, el SAT durante los últimos años se ha apoyado de manera constante en la
facturación electrónica para realizar revisiones fiscales a los contribuyentes, mediante el envío masivo de
invitaciones, en las cuales señalan las diferencias que se pueden apreciar mediante sus visores con relación a los
importes que los contribuyentes manifiestan en sus declaraciones, derivado de dichas observaciones han detectado
diferencias en los importes a pagar en los siguientes ejemplos:

● Pagos definitivos del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
● Pagos provisionales del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
● Retenciones efectuadas a terceros (Sueldos y salarios, honorarios, arrendamiento, fletes, pagos al extranjero

etc.).

La información que proporcionan los seis tipos de CFDI permite a la autoridad fiscal obtener datos para efectuar la
comparación contra lo declarado y enviar las invitaciones de revisiones profundas para obligar al contribuyente a
analizar si en efecto ha declarado correctamente, es decir, traslada el trabajo de análisis y comprobación (de que se
pagaron correctamente las contribuciones) al contribuyente.

16 (Chávez, 2022)
15 (Chávez, 2022)
14 (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Servicio de Administración Tributaria, 2023)
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Es importante precisar que cuando la autoridad envía cartas invitación aun no ejerce facultades de comprobación y el
atenderlas es opcional, sin embargo, hacer caso omiso puede llevar a que las autoridades fiscales si ejerzan sus
facultades de comprobación (fiscalización secundaria) a través de los siguientes medios:

● Visitas domiciliarias.
● Revisión de gabinete.
● Revisión de dictamen de contador público.
● Revisiones electrónicas

Un control adecuado y una auto revisión periódica puede prever gastos innecesarios como pagos de multas recargos
y actualizaciones, así como también la excesiva carga de trabajo o en su caso en la contratación de personal
exclusivo para atender las diferencias observables mediante el CFDI como medio de fiscalización.17

Por último, la SHCP, a través del SAT, informó en enero 2022 que, con la finalidad de proteger el derecho que tienen
los contribuyentes de deducir y acreditar impuestos, se dan a conocer malas prácticas18 detectadas en la emisión de
facturas. Lo anterior a fin de que tanto emisores como receptores las conozcan y puedan, de manera efectiva, ejercer
sus derechos de forma fácil, rápida y sin comprometer datos personales.
Las malas prácticas identificadas son:

1) Exigir datos adicionales al RFC, nombre, denominación o razón social, régimen fiscal y código postal del
receptor. El contribuyente que solicita la factura sólo debe proporcionar verbalmente su información,
cualquier dato adicional a los manifestados no son requisitos para la emisión. Se invita a los contribuyentes
emisores de factura a revisar sus sistemas para evitar molestias y el uso de datos personales que no son
requisito fiscal.

2) Obligar a proporcionar un correo electrónico, es opcional. Cualquier contribuyente puede revisar en tiempo
real que le haya llegado su factura a través de la página del SAT con su RFC y contraseña, el proporcionar el
correo es una facilidad a la que tiene derecho el receptor de la factura para obtenerla, pero de ninguna
manera es obligatorio.

3) Incrementar el precio del bien o servicio cuando se solicita la factura. El precio debe incluir el IVA, sin
importar si se solicita o no la factura.

4) Obligar al receptor a generar la factura en un portal. Se debe entregar la factura en el establecimiento en
donde se lleva a cabo la operación y al momento de realizarla, si así lo requiere el contribuyente.

5) Negar la factura argumentando que no se solicitó en el momento de la transacción. Se puede emitir con
posterioridad, mientras sea en el mismo año en que se realizó la operación.

6) Registrar una forma de pago distinta a la recibida o registrarla sin que esté pagada. La forma de pago debe
ser registrada cuando éste efectivamente se realice.

7) Solicitar obligatoriamente se indique el uso que se le dará a la factura. Si este campo no lo proporciona el
receptor, se deberá utilizar la clave “P01 Por definir" bien la que señale el receptor.

8) Negar la emisión de la factura cuando se pague en efectivo. Sin importar el medio por el cual se realice el
pago del producto o servicio, se deberá emitir factura.

9) No emitir la factura cuando se reciben pagos por anticipos. Cuando se reciban anticipos, estos deben
facturarse.

10) No emitir factura. El SAT no tiene suscrito convenio con ningún contribuyente, cámara o asociación para la
no emisión de facturas electrónicas.

4. Resultados

Emisión de CFDI.

Mediante un comunicado de prensa19, el SAT informó con fecha del 5 de abril de 2023 sobre el avance de la emisión
de CFDI en la versión 4.0, el cual a dicha fecha es el siguiente:

● Del tipo ingreso el 99%;
● De egreso, traslado y pagos el 99%; y
● De nómina el 59%.

19 (Servicio de Administración Tributaria, 2023)
18 (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Servicio de Administración Tributaria, 2022)
17 (Farías, 2022)
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De lo anterior es importante precisar que si bien el CFDI versión 4.0 entró en vigor a partir de enero de 2022,
mediante diversas modificaciones a la RMF el SAT estuvo otorgando prórrogas para su cumplimiento forzoso,
siendo a partir del 1 de abril de 2023 el único esquema oficial vigente de facturación. En lo que respecta al CFDI de
nómina, existe una facilidad para emitirlas en la versión 3.3. hasta el 30 de junio de 2023. Una vez concluido dicho
plazo, se deberán emitir en la versión 4.0.

Para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de la facturación 4.0, el SAT ha puesto a su disposición a través de
su sitio web algunas herramientas como las que se mencionan a continuación:

● Generador de CFDI gratuito.
● Cédula de datos fiscales.
● Visores de información contenida en los CFDI (ejemplo nóminas).
● Aplicativos para la generación de la e.firma y contraseña fiscal en línea.20

Cerca de la totalidad del padrón de contribuyentes del SAT ahora se encuentran alineados con la versión 4.0 del
CFDI, sus requisitos, catálogos, complementos, por lo cual la autoridad cuenta con una base de datos sin precedentes
sobre las operaciones que se llevan a cabo día con día. Algunos ejemplos observados en la práctica fiscal de como la
autorizad utiliza los distintos tipos de CFDI como forma de fiscalizar a los contribuyentes son los siguientes:

Tipo de
CFDI

Acciones fiscalizadoras del SAT

Ingreso

Hoy en día la autoridad fiscal realiza muchos cruces de información entre
el monto de ingresos declarados en pagos provisionales en contra del
monto de ingresos del periodo soportado en comprobantes fiscales. Un
ejemplo de lo anterior es que a partir de 2022 el SAT presentó un nuevo
formato para el llenado de los pagos provisionales de personas morales
del régimen general21, en el cual el monto de los ingresos facturados es
colocado directamente por el aplicativo y sin permitir su modificación.
Esto resulta un reto para algunos contribuyentes, que ahora se tienen que
dar a la tarea de realizar una conciliación con mayor nivel de profundidad
entre sus ingresos facturados y la información contenida en el llenado de
la declaración.

Una variación constante suelen ser los CFDI de tipo ingresos que han
sido cancelados por el contribuyente en su sistema de
facturación/contable, sin embargo, dicho comprobante se encuentra
vigente en el portal de facturación del SAT.

Egreso

Como se ha mencionado anteriormente, este tipo de CFDI también
denominado “nota de crédito” ha acarreado problemas para el SAT desde
un inicio, ya que su finalidad principal es la de soportar descuentos,
devoluciones o bonificaciones sobre ventas, las cuales se consideran una
deducción fiscal en términos del artículo 25 fracción I de la Ley de
Impuesto Sobre la Renta (LISR). Ya en la práctica, los contribuyentes han
abusado de este tipo de comprobantes para disminuir el monto de los
ingresos obtenidos, en lugar de solicitar su cancelación, por tal motivo la
autoridad presta bastante atención a la emisión correcta de estos
comprobantes.

Traslado
Los contribuyentes que transporten mercancías deben emitir un CFDI de
traslado para comprobar la propiedad de dichos bienes; debe elaborarse
para evitar el pago de multas o que se incaute la mercancía.

Recepción
de pago

Este CFDI lo deben expedir los contribuyentes que emitan un CFDI con
clave de método de pago “PPD” (Pago en Parcialidades o Diferido) a más
tardar el décimo día natural del mes siguiente al que se recibió el pago.

21 (Servicio de Administración Tributaria, 2023)

20 (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Servicio de Administración Tributaria, 2023)
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La autoridad fiscal utiliza este CFDI, así como los de ingreso con clave
método de pago “PUE” (Pago en una sola exhibición) para determinar los
ingresos cobrados que son la base del IVA y del ISR de los
contribuyentes que tributen mediante flujo de efectivo (ejemplo personas
morales del Régimen de Incorporación Fiscal o personas físicas con
actividad empresarial).

Nómina

Los contribuyentes que tengan empleados deben emitir este CFDI cada
vez que paguen la nómina y por empleado. En dichos comprobantes se
expresa, además del detalle de las percepciones recibidas, el detalle del
impuesto retenido y otros descuentos realizados al trabajador, por lo que
el SAT puede llevar a cabo comparativos entre el monto de ISR retenido a
los trabajados enterado y pago por el patrón contra la información
contenida en los CFDI.

En este sentido, el SAT ha lanzado una herramienta electrónica
denominada “Visor de nómina”22 que sirve para que los contribuyentes
consulten los pagos realizados a sus trabajadores de forma acumulada, así
como para verificar la información de forma individual de cada uno de
sus empleados que les hayan expedido un comprobante de nómina,
permitiéndote conciliar el impuesto retenido contra el enterado en pagos
provisionales, contiene información desde el año 2018 y posteriores.

Retención de
pagos

Los contribuyentes que decreten dividendos y contraten servicios que, de
acuerdo con la LISR, se deban efectuar retenciones del impuesto por las
operaciones efectuadas con residentes en el extranjero.

El SAT puede cotejar la información contenida en este tipo de CFDI
contra las retenciones de ISR o IVA enteradas y pagadas por los
contribuyentes, para validar su correcto cumplimiento de conformidad
con la legislación fiscal aplicable.

Cuadro 5, fuente: elaboración propia, a partir de experiencias profesionales.

El uso de la facturación electrónica, desde 2014, ha sido un pilar importante para la autoridad fiscal en el combate
contra empresas que emiten y deducen operaciones consideradas como inexistentes o simuladas de conformidad con
el articulo 69-B del CFF, mediante el cual se le otorga la facultad a las autoridades fiscales de presumir la
inexistencia de operaciones amparadas en comprobantes, cuando detecten que los contribuyentes no cuenten con
activos, personal, infraestructura, capacidad material, directa o indirecta, para prestar servicios, producir,
comercializar o entregar los bienes que amparen los comprobantes, o bien que dichos contribuyentes no se
encuentren localizados.

A continuación, se presentan dos esquemas para un mejor entendimiento de las presuntas Empresas Facturadoras de
Operaciones Simuladas (EFOS) y las Empresas que Deducen las Operaciones Simuladas (EDOS) deben tener en
cuenta lo siguiente:

22 (Servicio de Administración Tributaria, 2023)
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Cuadros 6 y 7 Esquemas de EFOS y EDOS, respectivamente. 23

El SAT actualiza el listado de EFOS trimestralmente y la información se puede consultar en la siguiente ruta:
http://omawww.sat.gob.mx/cifras_sat/Paginas/datos/ListCompleta69B.html

Plan Maestro de Fiscalización para 2023.
El pasado 29 de enero de 2023, se publicó en el portal del SAT, el Pla Maestro de Fiscalización y Recaudación 2023,
que tiene por objeto acentuar sus esfuerzos de fiscalización y recaudación en sectores específicos mediante la
implementación de acciones tendientes a incentivar el cumplimiento voluntario de los contribuyentes y el combate a
conceptos y conductas que erosionan la base tributaria. Este Plan considera 4 esquemas de gestión de autoridad, 6
acciones de fiscalización, 16 sectores económicos y 15 conceptos y conductas, con lo cual, se acentúan los esfuerzos
de fiscalización y recaudación.

Las acciones de fiscalización del citado plan son las siguientes:

Cuadro 8 Acciones de fiscalización dentro del Plan Maestro de Fiscalización, 2023. 24

24 (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Servicio de Administración Tributaria, 2023)
23 (Arellano, 2017)
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Dichas acciones se están implementando de manera conjunta por las Administraciones Generales de Recaudación,
Grandes Contribuyentes, Auditoría Fiscal Federal y Auditoría de Comercio Exterior. Se tiene la confianza de que la
instrumentación del Plan Maestro, vaya generando un impacto gradual en los resultados que obtengan dichas
unidades administrativas.

Cuadro 9 Cobranza sin necesidad de judicialización, periodo enero a marzo 2023, cifras reportadas en millones de
pesos, fuente SAT “Informe Tributario y de Gestión”. 25

Resultados de la recaudación en México para 2023.

En su “Informe Tributario y de Gestión”26, el SAT informa que en el periodo enero-marzo de 2023, los ingresos
tributarios alcanzaron 1 billón 153 mil 220 millones de pesos, es decir, 32 mil 302 millones de pesos más respecto al
mismo periodo de 2022, lo que representa un cumplimiento del 96.5% respecto de la Ley de Ingresos de la
Federación (LIF). En el mismo periodo, los ingresos provenientes del ISR, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) sumaron al 96% del total de los ingresos tributarios, 36 mil
456 millones de pesos más que en el mismo periodo de 2022.

La estrategia seguida por el gobierno federal se ha denominado “ABCD” y consta de los siguientes 4 rubros:

● Aumentar la eficiencia recaudatoria.
Con la implementación del Programa de Cumplimiento de Obligaciones y del Programa de Vigilancia Profunda,
así como, la Cobranza Coactiva, se han logrado eficientar las acciones de vigilancia y control a los
contribuyentes, lo que permitió, al cierre del primer trimestre de 2023, tener ingresos por un monto de 61 mil
331 millones de pesos, 23.2% más en términos reales que en el mismo periodo del año anterior.

● Bajar la evasión y elusión fiscal.
Durante enero-marzo de 2023, se recaudaron 117 mil 183 millones de pesos por actos de fiscalización, monto
mayor en 24 mil 93 millones de pesos al mismo periodo de 2022, lo que reflejó un incremento del 17.1% en
términos reales.

● Combatir la corrupción.
Desde 2020 a la fecha, se ha dado continuidad a las acciones contra la corrupción. En este periodo de tiempo, el
SAT ha presentado 3 mil 255 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), que involucran a 3 mil
324 personas y, en el mismo período, se han vinculado a proceso a 655 personas: 33 servidores públicos, 296
personas físicas y 326 personas físicas relacionadas con personas morales.

De la experiencia directa de los contribuyentes en los trámites y servicios que ofrece el SAT, durante este año, el
Indicador de Honestidad por Experiencia en Servicios (IHES) obtuvo una calificación promedio de 9.20, en una
escala del 0 al 10, en donde 0 representa alta corrupción y 10 total honestidad en la Institución, 0.06 puntos de
calificación por arriba del cierre de 2022 (9.14 puntos de calificación).

● Dar la mejor atención al contribuyente.

26 (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Servicio de Administración Tributaria, 2023)
25 (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Servicio de Administración Tributaria, 2023)
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Durante el primer trimestre de 2023, se ofrecieron cerca de 900 mil atenciones presenciales adicionales a las
ofrecidas en el mismo período del año anterior, esto es, un incremento del 22.3%, adicionalmente, con el fin de
ofrecer a los contribuyentes facilidades para realizar trámites y servicios de manera remota que les permita
cumplir con sus obligaciones fiscales, el SAT promovió el uso de los servicios electrónicos y las herramientas
digitales como: Orienta SAT, Cédula de Datos Fiscales, SAT ID, SAT Móvil, Mis cuentas y Oficina Virtual, por
destacar algunos.

En materia de recaudación, de acuerdo con cifras oficiales compartidas por el SAT, durante el primer trimestre de
2023 se recaudaron los siguientes importes por contribución y por tipo de contribuyente, respectivamente.

Cuadro 10 Ingresos tributarios netos, periodo enero a marzo 2023, cifras reportadas en miles de millones de pesos,
fuente SAT “Informe Tributario y de Gestión”. 27

Cuadro 11 y Grafico 1 Distribución del padrón y recaudación por régimen, periodo enero a marzo 2023, padrón en
número de contribuyentes; montos en millones de pesos, fuente SAT “Informe Tributario y de Gestión”.

27 (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Servicio de Administración Tributaria, 2023)

1844



Cuadro 12 Ingresos tributarios por régimen, periodo enero a marzo 2023, montos en millones de pesos, fuente SAT
“Informe Tributario y de Gestión”.28

En cuando a los indicadores del costo de la recaudación, la autoridad informa que al primer trimestre de 2023 el
costo de la recaudación se ubicó en 23 centavos por cada 100 pesos recaudados, el segundo nivel más bajo de los
últimos 5 años para el mismo periodo. Este resultado se alcanzó mediante el uso de nuevas tecnologías que
simplificaron los procesos para la atención de los contribuyentes. El incremento en los ingresos tributarios
administrados aunado a un esfuerzo de austeridad en apego al compromiso del Gobierno Federal, permitieron
eficientar el gasto público incurrido en la recaudación.

Gráfico 2 Costo de la recaudación y Grafico 3 Evolución de la recaudación, periodo enero a marzo 2023; fuente
SAT “Informe Tributario y de Gestión”.29

La rentabilidad promedio de la fiscalización se refiere a los ingresos obtenidos por cada peso invertido en
fiscalización. Al cierre del primer trimestre de 2023, este indicador mostró un resultado de 160.8 pesos recuperados
por cada peso invertido. Gracias a las acciones de fiscalización se ha logrado modificar la cultura de pago en los
contribuyentes, quienes han optado por cumplir de manera voluntaria, en tiempo y forma sus obligaciones, dando por
resultado un comportamiento más pronunciado entre 2022 y 2023.

29 (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Servicio de Administración Tributaria, 2023)
28 (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Servicio de Administración Tributaria, 2023)
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Gráfico 4 Rentabilidad promedio de la fiscalización, periodo enero a marzo 2023; fuente SAT “Informe Tributario y
de Gestión”.30

De enero a marzo de 2023, se emitieron más de 2 mil 516 millones de facturas electrónicas, esto es, se emitieron en
promedio 323 facturas por segundo; asimismo, durante dicho periodo se incorporaron al esquema 186 mil 734
contribuyentes nuevos, equivalente a un 1.6% del total de los emisores.

Al mes de marzo de 2023, el padrón cuenta con 82 millones 889 mil 240 contribuyentes activos, de los cuales 62
millones 414 mil 173 cuentan con obligaciones fiscales. El número de contribuyentes activos se incrementó 1 millón
914 mil 931 contribuyentes respecto al mismo periodo de 2022, equivalente a un aumento de 2.4%.

Gráfico 5 Clasificación de contribuyentes activos, periodo enero a marzo 2023; fuente SAT “Informe Tributario y de
Gestión”.31

Ejemplo de un procedimiento de carta invitación bajo el programa “Vigilancia Profunda”.

Uno de los programas actuales de recaudación por parte del SAT es el conocido como “Vigilancia Profunda”, el cual,
en palabras de la propia autoridad fiscal, “sirve para orientar a los contribuyentes para rectificar omisiones,
diferencias e inconsistencias detectadas entre los datos manifestados en sus declaraciones y la información contenida
en las bases de datos institucionales tanto propia como de terceros (CFDI, DIOT, Declaraciones, Pagos, entre otras
fuentes)”.32

En el marco del programa de vigilancia profunda, y a fin de incentivar el correcto cumplimiento de las obligaciones
fiscales de los contribuyentes, el SAT realiza estas acciones:

1) Notifica un oficio invitación donde solicita acudir de manera presencial a las instalaciones de la
Administración Desconcentrada de Recaudación, en una fecha y hora programada, para llevar a cabo una
entrevista de vigilancia profunda.

2) Notifica un oficio invitación, para una entrevista de vigilancia profunda realizada por la Administración
Desconcentrada de Recaudación a través de medios electrónicos, a la cual se ingresará en la liga o dirección
electrónica señalada en el propio oficio, mediante la conexión a la sesión a través de la herramienta
Microsoft Teams.

En caso de recibir la notificación de un oficio invitación de entrevista de vigilancia profunda, el contribuyente debe
realizar lo siguiente:

● Acudir a las oficinas de la Administración Desconcentrada de Recaudación o bien, en caso de una entrevista
de vigilancia profunda en medios electrónicos, deberá ingresar desde su equipo de cómputo a la dirección
electrónica que se remite en la invitación. En ambos casos se atenderá la cita previamente programada por la
autoridad en la fecha y hora indicada.

● Durante la entrevista el personal del SAT dará a conocer las omisiones, diferencias o inconsistencias
identificadas en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

● Al término de la entrevista, el contribuyente recibe orientación para realizar las correcciones o aclaraciones
en su caso, ante la autoridad en un plazo de 10 días hábiles posteriores a la entrevista.

32 (Servicio de Administración Tributaria, 2023)
31 (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Servicio de Administración Tributaria, 2023)
30 (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Servicio de Administración Tributaria, 2023)
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En caso de que el contribuyente acuda a la entrevista y no regularice su situación fiscal, el SAT como autoridad fiscal
podrá realizar diversas medidas de apremio conforme a las facultades conferidas en su Reglamento Interior.

Con la implementación del Programa de Vigilancia Profunda y del Programa de Cumplimiento de Obligaciones, así
como el de Cobranza Coactiva, se han logrado eficientar las acciones de vigilancia y control a los contribuyentes, lo
que permitió, al cierre del primer trimestre de 2023, tener ingresos adicionales por un monto de 61 mil 331 millones
de pesos 23.2% más que en el mismo periodo del año anterior.

Cuadro 13 Eficiencia recaudatoria, periodo enero a marzo 2023; montos en millones de pesos, fuente SAT “Informe
Tributario y de Gestión”.33

Con el Programa de Vigilancia Profunda, que se enfoca en identificar contribuyentes que presentan variaciones
atípicas en el pago de sus declaraciones, detectar inconsistencias y promover su corrección, con este programa se
logró recaudar 16 mil 283 millones de pesos al cierre del primer trimestre de 2023.

Como parte del presente artículo de investigación, se dio a la tarea de obtener, a manera de ejemplo, un caso del
procedimiento que lleva a cabo la autoridad recaudadora con el programa de “Vigilancia Profunda”, en el cual
observa diferencias entre el monto de las retenciones de IVA enteradas y pagadas por el contribuyente durante el
ejercicio 2022, y las compara contra el monto de las retenciones de IVA de acuerdo con su base de datos institucional
de CFDI.

Cuadro 14 Ejemplo de un correo electrónico enviado por el departamento de “Vigilancia profunda” a un
contribuyente para confirmar la cita a la entrevista. 34

34 Los datos del contribuyente permanecen ocultos por confidencialidad de la información.
33 (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Servicio de Administración Tributaria, 2023)
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Cuadro 15 Diferencias observadas por el SAT en el entero de las retenciones de IVA para el ejercicio 2022 como
parte del programa del SAT “Vigilancia profunda”.35

La diferencia observada por la autoridad para el ejercicio fiscal 2022 asciende a 376,879 pesos mexicanos, por lo que
el contribuyente auditado contará con un plazo de 10 días hábiles para revisar, y en su caso, corregir su situación
fiscal.

De este caso ejemplo se pueden desprender las siguientes ideas:
● El objetivo de la autoridad con el programa “Vigilancia Profunda” es llevar a cabo una recaudación

adicional a lo que el contribuyente enteró y pago, siendo el ejemplo en cuestión por concepto de retenciones
de IVA durante 2022.

● Será responsabilidad del contribuyente llevar a cabo una revisión detallada de las diferencias observadas por
la autoridad fiscal, que consistirá principalmente en comparar y conciliar las retenciones de IVA reconocidas
en contabilidad y enteradas al SAT por el contribuyente contra la información proporcionada por el SAT. Es
importante precisar que la Autoridad no está entregando a los contribuyentes el detalle por CFDI de los
montos mensuales reflejados en su auditoria, y solo se limitan a mostrar el monto total por mes de acuerdo
con su sistema. Para llevar a cabo dicha conciliación, es posible que el contribuyente requiera apoyarse de
un software externo que le permita la descargar de CFDI recibidos desde la página del SAT y generar
reportes a su conveniencia, representando una cantidad de horas de trabajo e inversión adicional que corren
a cuenta del propio contribuyente.

● Es notoria la importancia que el SAT le está dando a la información contenida en los CFDI emitidos por los
contribuyentes, la cual le permite generar revisiones con mayor facilidad y a un bajo costo, ya que se limitan
a ejecutar reportes de sus bases de datos y compararla contra declaraciones e informativas fiscales.

5. Conclusiones

No cabe duda de que la facturación electrónica en México ha marcado una revolución en materia fiscal en México
desde su implementación en 2004. Con el avance de las tecnologías de la información, el SAT ha aumentado sus
esfuerzos en robustecer los esquemas de facturación electrónica hasta llegar a la versión 4.0 del CFDI vigente,
atribuyéndole de campos con información adicional para diversos fines.

Una forma de medir el éxito de la facturación electrónica la podemos observar en el incremento que ha registrado la
recaudación tributaria, en su mayoría gracias a la modernización que ha tenido el proceso de fiscalización.

A través de toda la información contenida en los CFDI y de las acciones de fiscalización electrónica, el alcance del
cobro de la autoridad se ha potencializado, logrando recaudar dinero que antes no estaba siendo captado, haciendo la
fiscalización más eficiente.

Es de prever que el SAT continuará realizando actualizaciones a los esquemas de CFDI durante los próximos años,
buscando llegar a un escenario que le permita determinar con alto grado de exactitud el monto de los impuestos por
pagar de los contribuyentes utilizando la información contenida en los CFDI, de sus catálogos y sus complementos.

35 Fuente confidencial.
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Lo anterior debe de representar también un reto para los contribuyentes, quienes deberán de adecuar y en todo caso
mejorar su control de CFDI emitidos y recibidos para estar preparados ante cualquier intento de la autoridad fiscal
por llevar a cabo procesos de fiscalización con base en la información de los CFDI.
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Resumen

Este artículo define los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, enfocándose particularmente en uno, la inviolabilidad del domicilio de las personas físicas, el cual es
vulnerable ante las visitas domiciliarias practicadas por las autoridades fiscales competentes, toda vez que al no
apegarse a los lineamientos fiscales requeridos, puede entenderse que las autoridades podrían realizar una visita
domiciliaria de manera ilícita y hasta cometer un delito como lo es el allanamiento de morada. Por lo que se
considera importante definir tales lineamientos a seguir por las autoridades, para lo cual se manifiesta la
problemática que se pretende resolver, la metodología aplicada durante el desarrollo, los conceptos a analizar y la
presentación de los resultados.

Palabras clave: allanamiento, domicilio, derechos, delitos, lineamientos

Abstract

This article defines the fundamental rights enshrined in the Political Constitution of the United Mexican States,
focusing particularly on one that is the inviolability of the home of physical persons, which is vulnerable to home
visits by the competent tax authorities, since by not adhering to the required tax guidelines, it could be said that the
authorities could carry out an illegal visit and even commit a crime such as trespassing. Therefore, it is considered
important to define such guidelines to be followed by the authorities, for which the problem that is intended to be
solved is first manifested, the methodology applied during development, the concepts to be analyzed and the
presentation of the results.

Key Words: raid, residence, rights, crimes, guidelines

INTRODUCCIÓN
Los derechos fundamentales son normalmente recogidos por las constituciones, la inviolabilidad del domicilio es uno
de los derechos fundamentales más importantes consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos para resguardar un Estado de derecho.

El derecho a la inviolabilidad del domicilio se encuentra consagrado precisamente en el primer párrafo del artículo
16 de la Constitución, mismo que dice a la letra: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio,
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa
legal del procedimiento...” implica este la imposibilidad de la autoridad para introducirse en el domicilio del
particular por su mera voluntad y sin contar con un acto emitido por autoridad competente y una serie de requisitos
formales.

Entre los actos de molestia se encuentran mencionados y regulados de forma expresa por el Artículo 16 de nuestra
Constitución Política, se constituyen en el cateo y la visita domiciliaria en materia fiscal. Mientras que las
formalidades para ambos en aras de proteger la inviolabilidad del domicilio del contribuyente son esencialmente las
mismas; emisión por autoridad competente, expresión del objeto del acto y delimitación del lugar o lugares en donde
se llevará a cabo la diligencia.

Las autoridades fiscales dentro de sus facultades de comprobación, a fin de verificar el correcto complimiento de las
obligaciones fiscales de los contribuyentes, cuenta con dos métodos importantes; la entrega de información y
documentación a la autoridad para que esta la analice en sus oficinas y con base en ella emita un pronunciamiento
(revisiones de gabinete), y la comparecencia de la autoridad al domicilio del particular para analizar ahí mismo la
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contabilidad del contribuyente (visitas domiciliarias), en esta última existe la necesidad de entrar al domicilio fiscal
de dichos contribuyentes.

Existen procedimientos legal a los cuales las autoridades fiscales deben de apegarse al momento de realizar las
diligencias en los domicilios, principalmente como bien se estipula en la constitución el acto debe contar con dos
grandes requisitos los cuales son “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.” Los cuales son fundamentales en estos
actos de molestia, de manera que si alguno falta se estaría violentando los derechos fundamentales de las personas
físicas.

Los servidores público en general, si no se apegan a los lineamientos normativos podrían llegar a situarse en un
escenario de prácticas ilícitas y ser acusados hasta de cometer delitos, por lo anterior tenemos que de acuerdo a las
estadísticas realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, han aumentado las quejas de particulares
señalando a servidores públicos del año 2020 al 2021.

Es la razón por la cual, en el presente artículo analizaremos la importancia de conocer los derechos fundamentales
que protegen al domicilio de las personas físicas tanto leyes mexicanas, así como también leyes internacionales, las
facultades de comprobación de las autoridades fiscales, los procedimientos que deben de seguir, y que en el peor de
los escenarios podrían haber sanciones.

El objetivo del presente artículo es:

Definir los lineamientos normativos de las autoridades fiscales competentes dentro de las facultades de
comprobación del Código Fiscal de la Federación y conocer los derechos de los particulares ante autoridades con el
fin de evitar prácticas ilícitas.

METODOLOGÍA

Los contribuyentes personas físicas desconocen un poco los procedimientos y lineamientos normativos de las
autoridades fiscales a fin de verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales de las que son sujetos.

Por lo anterior esta investigación parte desde general de los derechos fundamentales consagrados en la constitución,
además considerando también las leyes internaciones que también protegen los mencionados derechos.

Una vez analizado lo anterior la investigación se centra en las facultades de comprobación en específico las visitas
domiciliarias, por lo que los materiales utilizados tenemos: normatividad federal, legislación fiscal, reglamentos,
diccionarios, libros sobre procedimientos fiscales, jurisprudencias, revistas, periódicos, leyes internacionales, entre
otras.

Aunado lo anterior, durante la investigación realizada surgieron algunos cuestionamientos sobre la problemática que
pudieran enfrentar los servidores públicos al no cumplir con ciertos requisitos formales en las visitas domiciliarias
dentro de las facultades de comprobación, por lo que el desconocer las consecuencias que pudieran enfrentar, los
puede colocar en situaciones que perjudicarían su esfera jurídica de las personas físicas.

Una vez detectado la problemática, se trataron aterrizar las respuestas a los cuestionamientos realizados, los límites
de las autoridades fiscales, y las posibles consecuencias de sobrepasar dichos límites.

En la investigación se utilizaron una serie de métodos para resolver la problemática, cuyas soluciones fueron
obtenidas de operaciones lógicas, tomando en cuenta datos objetivos. De acuerdo con los lineamientos
metodológicos se implementaron los métodos cuantitativos y cualitativos de la investigación.
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DESARROLLO

I. ¿QUÉ ES UN DERECHO FUNDAMENTAL?

Según la Real Academia Española, los derechos fundamentales son aquellos “derechos que, por ser inherentes a la
dignidad humana y por resultar necesarios para el libre desarrollo de la personalidad, son normalmente recogidos por
las constituciones modernas asignándoles un valor jurídico superior. (ESPAÑOLA, 2022, pág 98)” es decir se trata
de unos derechos alienables, inviolables e irrenunciables.

La pertenencia de una disposición de derecho fundamental al texto constitucional también puede entenderse como
una condición suficiente y necesaria, sólo como una condición suficiente o sólo como una condición necesaria. “La
consideración de esta propiedad como una condición necesaria o suficiente y necesaria implicaría que sólo podría
considerarse como derechos fundamentales a aquellos derechos subjetivos establecidos por una disposición del texto
constitucional.” (UNAM, 2015, Pág. 1578)

II. DERECHOS FUNADAMENTALES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS

La constitución política de los estados unidos mexicanos cuenta con nueve Títulos que contienen 136 artículos y 19
transitorios. El texto sigue los lineamientos clásicos de las doctrinas políticas al contar con una parte “dogmática”,
que abarca los primeros 38 artículos y establece derechos y obligaciones, y una parte orgánica, contenida en los 98
artículos restantes y que define la organización de los poderes públicos. En su capítulo I.- De los Derechos Humanos
y sus Garantías (Del artículo 1° al 29), consagra diversos derechos fundamentales que poseen aquellos que se
encuentren dentro del Estado Mexicano.

Entre estos artículos se encuentra uno de suma importancia, el Artículo 16, mismo que consagra una inmensa
cantidad de derechos, entre los cuales se encuentran la protección a los datos personales de los particulares, el
derecho a la inviolabilidad del domicilio, la facultad de las diversas autoridades de librar ordenes de aprehensión,
órdenes de cateo, visitas domiciliarias, exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que
se han acatado las disposiciones fiscales, y las formalidades que estas deben seguir, entre otras.

“El artículo 16 significa, por tanto, la delimitación de un área jurídica, dentro de la cual los derechos individuales
han de ser respetados” (HUMBERTO, 1967, p. 7.). De ahí que este artículo establezca los parámetros de actuación de
las autoridades, así como los límites de la protección constitucional a los particulares.

Luego entonces, entre los diversos derechos y garantías que consagra el artículo ya mencionado, sobresale uno que
se analizará en el presente, el derecho a la inviolabilidad del domicilio se encuentra consagrado precisamente en el
primer párrafo de este artículo, mismo que dice a la letra: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia,
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y
motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se
establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su
contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo.”

Ahora bien, cuando la constitución en su artículo 16 establece que “nadie puede ser molestado …”, se refiere a toda
clase de sujeto que tenga interrelación con el Estado. Esto es, se refiere tanto a personas físicas jurídicas o morales.
Dentro de estas, el derecho se refiere principalmente al caso de particulares frente a la acción del Estado, aunque es
posible también que personas morales oficiales puedan invocar la violación a estos derechos en los casos de
afectación a su patrimonio cuando estén en una relación de subordinación frente a otro ente estatal, o estando en
situación de coordinación, cuando exista una invasión a su esfera de atribuciones en los casos de controversia
constitucional a que se refiere la fracción I del artículo 105 constitucional (Tesis. P/J. 109/2005. Pág 891) que a la
letra dice:

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos
siguientes: I. De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u
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omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral…” Excepcionalmente, podría invocarse la
violación a estos derechos en acción de inconstitucionalidad, cuando el acto sea dictado por autoridad incompetente
o cuando no se cumpla con el requisito de fundamentación y motivación substantivo.

El régimen constitucional mexicano da una protección especial al domicilio del particular de injerencias arbitrarias
de las autoridades, limitándolas a contar con un mandamiento escrito, debidamente fundado y motivado, para efectos
de introducirse al domicilio de un particular, siendo que cada injerencia, dependiendo del acto, tendrá sus requisitos
propios, de ahí que entran a escena los párrafos once y dieciséis del artículo 16 de la Constitución Política De Los
Estados Unidos Mexicanos, mismos que se transcriben a continuación:

Párrafo once del artículo 16 de la Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos

“En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud del Ministerio Público, se
expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que
se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta circunstanciada,
en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la
autoridad que practique la diligencia.”

Párrafo dieciséis del artículo 16 de la Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos

“La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han
cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables
para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes respectivas
y a las formalidades prescritas para los cateos.” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos)

Derivado de lo anterior, se observan dos actos por medio de los cuales la autoridad puede introducirse en el domicilio
del particular, la orden de cateo y la orden de visita. Ahora, ambas figuras tienen sus diversos requisitos y
particularidades, más en virtud de que la visita domiciliaria debe ajustarse a las formalidades prescritas para los
cateos.

III. LEYES INTERNACIONALES QUE PROTEGEN EL DOMICILIO

No solamente la Constitución y el marco jurídico secundario se ocupan de enunciar los derechos y las garantías que
tienen relevancia, también los instrumentos internacionales recogen aspectos de esta materia, mismos que
constituyen norma vigente en nuestro país y que deben ser tomados en cuenta para la interpretación a las normas
relativas a los derechos humanos, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 1, párrafos primero y segundo, y 133 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales de transcriben a continuación:

Artículo 1o. Párrafo primero

“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 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.” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos)

Artículo 1o. Párrafo segundo

“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.”
(Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos)

Artículo 133.
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“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de
acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del
Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha
Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o
leyes de las entidades federativas.” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos)

Derivado de lo anterior, en los artículos 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 17.1 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos emitida por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las
Naciones Unidas; 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; se establece que nadie podrá ser
objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de
ataques a su honra y reputación y que toda persona tiene derecho a esa protección, mismos artículos que se transcribe
a continuación en su parte conducente:

Declaración Universal de Derechos Humanos

Artículo 12

“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.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Artículo 17.
1. “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su

correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación…”

Convención Americana sobre Derechos Humanos

Artículo 11º
Protección de la Honra y de la Dignidad
…
2. “Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada,
en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales
a su honra o reputación…”

Ahora bien, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su Recomendación General No. 19, publicada el 22
de julio de 2023, menciona lo siguiente, “para que tales intromisiones sean lícitas, sólo pueden producirse en los
casos en que estén previstas por la ley, que a su vez debe apegarse a las disposiciones, propósitos y objetivos de la
Constitución y del propio Pacto Internacional, así como a las leyes mexicanas, relacionadas en la materia” (Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, 2023)

IV. FACULTADES DE COMPROBACIÓN DE LA AUTORIDAD FISCAL

Ahora bien, como ya se dijo, existen dos actos por medio de los cuales la autoridad puede introducirse en el
domicilio del particular, la orden de cateo y la orden de visita. El acto que nos ocupa en la esencia del presente
trabajo, es la visita domiciliara en materia fiscal, sin embargo, es importante mencionar las facultades de
comprobación de las autoridades fiscales, en especial la revisión de gabinete, a fin de hacer una distinción con la
visita domiciliaria.

Estas facultades de comprobación las encontramos en general, en el Artículo 42 del Código Fiscal de la Federación;
entre las cuales encontramos la revisión de gabinete en la fracción II, la visita domiciliaria en la fracción III, la visita
en materia de expedición de comprobantes fiscales en la fracción V, inciso a), la revisión del dictamen del contador
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público que haya dictaminado los estados financieros de un contribuyente en la fracción IV y la revisión electrónica
en la fracción IX.

Por lo anterior, podemos decir que las facultades de comprobación de la autoridad, en general, se dividen en dos
grandes tipos; la entrega de información y documentación a la autoridad para que esta la analice en sus oficinas y con
base en ella emita un pronunciamiento (revisiones de gabinete), y la comparecencia de la autoridad al domicilio del
particular para analizar ahí mismo la contabilidad del contribuyente (visitas domiciliarias), misma que este último
está obligado a poner a disposición de la autoridad.

Antes de pasar a profundizar un poco más en los dos tipos de facultades de comprobación mencionados en el párrafo
anterior, es importante señalar cuales son las unidades administrativas que tiene a su cargo el ejercicio de las
facultades de comprobación de conformidad con el artículo 42, del Código Fiscal de la Federación, los cuales son
según el Reglamento Interior del Servicios de Administración Tributaria:

● Administración General de Aduanas
● Administración General de Auditoría Fiscal Federal
● Administración General de Auditoría de Comercio Exterior
● Administración General de Grandes contribuyentes
● Administración General de Hidrocarburos
● Administración General de Recaudación
● Administración General de Servicios al contribuyente
● Autoridades facultadas para solicitar información bancaria en materia penal

A) Revisiones de gabinete

Derivado de lo anterior, del primer grupo se tiene a la revisión de gabinete consagrada en el Artículo 42, fracción II
del Código Fiscal de la Federación.

Artículo 42.
“Las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios, los terceros
con ellos relacionados, los asesores fiscales, las instituciones financieras; las fiduciarias, los fideicomitentes o
los fideicomisarios, en el caso de los fideicomisos, y las partes contratantes o integrantes, en el caso de
cualquier otra figura jurídica, han cumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras y, en su caso,
determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos
fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, estarán facultadas para:”

II. “Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, para que
exhiban en su domicilio, establecimientos, en las oficinas de las propias autoridades o dentro del buzón
tributario, dependiendo de la forma en que se efectuó el requerimiento, la contabilidad, así como que
proporcionen los datos, otros documentos o informes que se les requieran a efecto de llevar a cabo su
revisión.” (FEDERACION, 2023, Pág. 90)

Para ejercerse esta facultad, la orden que se emite debe cumplir, como todo acto administrativo, con ciertos
requisitos, mismos que fueron por la Segunda Sala de nuestra Suprema Corte en la tesis jurisprudencial que se
transcribe a continuación:

“REVISIÓN DE ESCRITORIO O GABINETE. LA ORDEN RELATIVA, QUE SE RIGE POR EL
ARTÍCULO 16, PÁRRAFO PRIMERO, CONSTITUCIONAL, DEBE SEÑALAR NO SÓLO LA
DOCUMENTACIÓN QUE REQUIERE, SINO TAMBIÉN LA CATEGORÍA DEL SUJETO
(CONTRIBUYENTE, SOLIDARIO O TERCERO), LA CAUSA DEL REQUERIMIENTO Y, EN SU
CASO, LOS TRIBUTOS A VERIFICAR.”

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha establecido que la orden de revisión de escritorio o de gabinete
tiene su fundamento en el párrafo primero del artículo 16 constitucional; de ahí que la emisión de una orden de tal
naturaleza debe cumplir con lo previsto en dicho precepto de la Ley Suprema, que en materia tributaria pormenoriza
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el artículo 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación vigente en el presente año 2023, esto es, que debe
acatar el principio de fundamentación y motivación.

“Artículo 38.- Los actos administrativos que se deban notificar deberán tener, por lo menos, los siguientes
requisitos:

I. Constar por escrito en documento impreso o digital.

Tratándose de actos administrativos que consten en documentos digitales y deban ser notificados
personalmente o por medio del buzón tributario, deberán transmitirse codificados a los destinatarios.

II. Señalar la autoridad que lo emite.

III. Señalar lugar y fecha de emisión.

IV. Estar fundado, motivado y expresar la resolución, objeto o propósito de que se trate.

V. Ostentar la firma del funcionario competente. En el caso de resoluciones administrativas que consten en
documentos digitales, deberán contener la firma electrónica avanzada del funcionario competente, la que
tendrá el mismo valor que la firma autógrafa.

VI. Señalar el nombre o nombres de las personas a las que vaya dirigido. Cuando se ignore el nombre de la
persona a la que va dirigido, se señalarán los datos suficientes que permitan su identificación.”
(FEDERACION, 2023, Págs. 81 y 82)

Derivado de lo anterior, los conceptos de fundamentación y motivación de la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en
la tesis de jurisprudencia 260, visible en la página 175, del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la
Federación 1917-1995, de rubro “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.”, definió en cuanto al primero, “como
la expresión del precepto legal o reglamentario aplicable al caso”, y por lo segundo, “el señalamiento preciso de las
circunstancias especiales, razones particulares o causas que se hayan tenido en consideración para la emisión del
acto, debiendo existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables”.

Por tanto, si conforme al artículo 42, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, la facultad de revisión de
escritorio puede referirse a tres tipos de sujetos, que son el causante directo, el responsable solidario y el tercero
relacionado con aquéllos, y su ejercicio puede derivar de distintos motivos, a saber:

I. Verificar el cumplimiento de disposiciones fiscales;

II. Determinar tributos omitidos;

III. Determinar créditos fiscales;

IV. Comprobar la comisión de delitos fiscales; y,

V. Proporcionar información a autoridades hacendarias diversas

Por lo tanto, debe concluirse que la orden de revisión que al respecto se emita debe estar contenida en un
mandamiento escrito de autoridad competente, debidamente fundado y motivado, lo cual implica que no sólo exprese
la documentación que requiere, sino también la categoría que atribuye al gobernado a quien se dirige, cuál es la
facultad que ejerce, la denominación de las contribuciones y el periodo a revisar, con el objeto de dar plena seguridad
y certeza al causante y evitar el ejercicio indebido o excesivo de la atribución de revisión, en perjuicio de los
particulares.
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Los requisitos formales son similares a los del cateo, en tanto que ambas diligencias deben respetar el Artículo 16 de
nuestra Constitución Política. Siendo que los requisitos de las revisiones de gabinete son que sea emitido por la
autoridad competente, que se señale al contribuyente a quien se dirige, y se determine el objeto de la misma, es decir
las contribuciones y periodos a revisar en conjunto con la documentación solicitada para este efecto.

Y si bien los requisitos son menores que en el cateo, esto se debe a que la revisión de gabinete no requiere de
introducirse al domicilio del particular, por lo que no existe razón para imponer requisitos formales a la autoridad
encaminados a la protección del domicilio cuando en momento alguno la autoridad fiscal intenta introducirse en este.

Lo anterior se puede observar de forma clara dentro la jurisprudencia 2ª./J. 134/2013 (Tesis 2ª./J. 134/2013, 2013,
pág. 1590) en donde la Segunda Sala considero que al no implicar una transgresión legítima a la inviolabilidad del
domicilio la revisión de gabinete, luego entonces un razonamiento encaminado a proteger la misma no le era
aplicable a esta.

B) Visitas Domiciliarias

Ahora bien, hablando de la facultad de comprobación utilizada por la autoridad es la visita domiciliaria, en especial
con fundamento en el Artículo 42, fracción III del Código Fiscal de la Federación, mismo que se transcribe a
continuación en su parte conducente:

Artículo 42.
Las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios, los terceros
con ellos relacionados, los asesores fiscales, las instituciones financieras; las fiduciarias, los fideicomitentes o
los fideicomisarios, en el caso de los fideicomisos, y las partes contratantes o integrantes, en el caso de
cualquier otra figura jurídica, han cumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras y, en su caso,
determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos
fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, estarán facultadas para:

III.- Practicar visitas a los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos y
revisar su contabilidad, bienes y mercancías..

A diferencia de la facultad de revisiones de gabinete, en esta si se introduce la autoridad en el domicilio del
contribuyente. En cuanto a los requisitos de esta, los mismos fueron establecidos por la Segunda Sala en la tesis
jurisprudencial que se cita a continuación:

“VISITA DOMICILIARIA, ORDEN DE REQUISITOS QUE DEBE SATISFACER.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 constitucional la orden de visita domiciliaria expedida por
autoridad administrativa debe satisfacer los siguientes requisitos:

1.- Constar en mandamiento escrito;

2.- Ser emitida por autoridad competente;

3.- Expresar el nombre de la persona respecto de la cual se ordena la visita y el lugar que debe inspeccionarse;

4.- El objeto que persiga la visita; y

5.- Llenar los demás requisitos que fijan las leyes de la materia.

No es óbice a lo anterior lo manifestado en el sentido de que las formalidades que el precepto constitucional de
mérito establece se refieren únicamente a las órdenes de visita expedidas para verificar el cumplimiento de las
obligaciones fiscales pero no para las emitidas por autoridad administrativa, ya que en la parte final del párrafo
segundo de dicho artículo se establece, en plural, “...sujetándose en estos casos a las leyes respectivas y a las
formalidades prescritas para los cateos” y evidentemente se está refiriendo tanto a las órdenes de visitas
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administrativas en lo general como a las específicamente fiscales, pues, de no ser así, la expresión se habría
producido en singular”

Así las cosas, la jurisprudencia nacional ha establecido que los diversos requisitos que deben contener las órdenes de
visita son el ser expedida por autoridad competente, el nombre o razón social del contribuyente a revisar, el lugar en
donde se desarrollará la visita, tal y como se puede ver de la tesis anteriormente citada, el periodo a revisar, conforme
a la tesis jurisprudencial 2ª./J. 57/99 (Tesis 2ª./J. 57/99, 1999, pág. 343) y las contribuciones específicas a revisar
conforme a la tesis jurisprudencial 2ª./J./ 59/97 (Tesis 2ª./J. 59/97, 1997, pág. 333), así como los funcionarios
autorizados para practicar la visita.

Los anteriores criterios se han formado de la interpretación del Artículo 16, párrafo dieciséis de nuestra Constitución
Política, mismo que establece el fundamento para que la autoridad administrativa practique visitas domiciliarias con
el objetivo de verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales.

Al respecto, Briseño Sierra hace mención de los requisitos que deben cumplir las visitas, como se enumera a
continuación:

“Por tanto, se infiere que las visitas han de cumplir con los siguientes requisitos:

i) Orden por escrito de autoridad competente;

ii) Expresión de la persona y el lugar que deban inspeccionarse;

iii) Objeto que persigue la visita;

iv) Efectuación de la diligencia en presencia del visitado, su representante o persona autorizada para
recibirla;

v) Intervención de dos testigos propuestos por el visitado o, en su ausencia o negativa, por la autoridad;

vi) Levantamiento del acta circunstanciada que será firmada por los testigos; y

vii) Cumplimiento de los demás requisitos que marquen las leyes ordinarias.”

Como se puede observar los requisitos de la visita domiciliaria son, en esencia, los mismos a los de la revisión de
gabinete con excepción de la expresión del domicilio a revisar; y de esta manera sus requisitos son similares a los
que marca la orden de cateo puesto que, en ambos casos se encuentran los mismos requisitos excepto por uno, el
requisito de necesidad.

Para analizar este, primero es necesario analizar el derecho a la inviolabilidad del domicilio consagrado en el antes
visto Artículo 16 de nuestra Constitución Política, esto a fin de demostrar que la omisión de este requisito de
necesidad en una orden de visita efectivamente deja al particular en estado de indefensión.

V. INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO

Como se había adelantado en un punto anterior, la inviolabilidad del domicilio tiene un espacio preferente en el
presente trabajo puesto que es el fundamento principal del presente artículo.

Este derecho consiste en que nadie, ya sea autoridad o particular, puede introducirse al domicilio de un particular sin
causa legítima, entendiéndose por esto un mandato debidamente fundado y motivado emitido por autoridad
competente y que contenga los requisitos formales que la legislación aplicable establezca para ese acto en concreto.

En este tema, en la tesis aislada I.3o.C.697 C el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito ha
sostenido que “la inviolabilidad del domicilio es un derecho que permite que el particular pueda desarrollar su vida
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privada sin molestias y ejercer su libertad más íntima en el mismo; haciendo mención claro de las excepciones como
lo son la visita domiciliaria y el cateo”. (Tesis I.3º. C.697 C, 2008, pág. 1302)

Un ejemplo de la protección de este derecho puede ser encontrado en la tesis jurisprudencial 1ª./J. 11/2008 que
establece, medularmente, que “el Artículo 46, último párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente entre 2004 y
2006 era inconstitucional al establecer la posibilidad de realizar diversas visitas domiciliarias a un contribuyente por
los mismos hechos, ejercicios y contribuciones y sin establecer un límite para esto”. (Tesis 2ª./J. 11/2008, 2008, pág.
467)

A juicio de la Primera Sala, esto dejaría al particular a la merced de la autoridad, misma que llegaría a tener la
posibilidad de entrometerse en el domicilio del primero cuantas veces llegase a querer sin una limitación, por
ejercicios que ya hubieren sido revisados, lo cual, a juico de ese órgano, se traduce en una actuación arbitraria.

Otro ejemplo de esto proviene ahora de la Segunda Sala en la tesis jurisprudencial 2ª./J. 65/20011 que establece que,
“en lo referente al Artículo 46-A vigente en 1995, resulta inconstitucional al transgredir este derecho en tanto que
establecía que, en algunos casos, la visita no tenía un término máximo para darse por terminada”. (Tesis 2ª./J.
65/2001, 2001, pág. 340)

A juicio de la Segunda Sala, esto implicaba que lo que debía ser una intromisión temporal y extraordinaria en el
domicilio del particular, se convertía en una intromisión permanente, dejándole en grave estado de indefensión al
permitirle a la autoridad establecerse en el domicilio de este primero de forma indefinida.

Derivado de lo anterior, se puede observar que nuestra Constitución Política protege a los particulares de actuaciones
de la autoridad en donde arbitrariamente intente introducirse al domicilio del particular.

Ahora bien resulta necesario contestar la siguiente pregunta: ¿Qué es una introducción arbitraria?

Para contestar esta pregunta, se debe tomar en cuenta las dos tesis jurisprudenciales antes citadas, además de todo lo
antes visto para establecer varios casos que a consideración del presente se estima una introducción arbitraria al
domicilio.

El primer caso consiste en una arbitrariedad en virtud de la cantidad de veces que la autoridad puede introducirse en
el domicilio en conjunción a sus razonamientos para ello; es decir y siguiendo la tesis jurisprudencial de mérito, si la
autoridad se introduce al domicilio del particular en repetidas ocasiones, mas con motivos diferentes en cada uno, se
estima legítima la violación al domicilio; más si lo hace para efectos de revisar hechos sobre los cuales ya ha habido
un pronunciamiento ya sea administrativo o judicial, luego entonces la introducción sería arbitraria en tanto que
carecería de justificación real.

En el segundo se tiene el tiempo en que, ya introducido, la autoridad puede mantenerse en el domicilio; luego
entonces la autoridad no puede estar en forma indefinida en el domicilio del particular, estableciendo la legislación
secundaría los plazos máximos en que la autoridad puede estar dentro del domicilio del particular.

En un tercer caso se tiene el hecho de que la autoridad se introduzca a un domicilio que no se encontraba
expresamente señalado en la orden respectiva; esto puesto que la actuación de la autoridad excedería el alcance de la
orden en cuestión puesto que la voluntad de la autoridad competente que signo el acto solamente se refirió al
domicilio expresamente señalado en la orden.

En un cuarto caso, y el más lógico de todos, es que la orden sea expedida por autoridad competente para ello y que
conste por escrito, de manera que no se trate de un simple acto sumario llevado a cabo por autoridad incompetente
para ello por la razón que sea.

Por último el quinto punto que se desea proponer en el presente con base en lo visto anteriormente, es que se requiere
de una necesidad demostrada por la autoridad para introducirse en el domicilio del particular. La necesidad, luego
entonces, se actualiza con base a la motivación de los razonamientos que llevaron a la autoridad a tener que
introducirse al domicilio del particular para llevar a cabo la comprobación de las obligaciones fiscales del mismo.

1861



Ahora, esta “necesidad” es, en sí misma, la más grande protección que el particular puede tener en contra de un acto
arbitrario de la autoridad en contra de su domicilio. Se dice esto puesto que el mismo evita que la autoridad ingrese al
domicilio del particular simplemente por tener la voluntad de hacerlo, sino que con base en este le hace conocer al
particular que existe un razonamiento jurídica y materialmente sólido y válido para molestarle en su domicilio.

Por lo anteriormente expuesto la “necesidad” de la visita implica una justificación a la transgresión legítima de este
derecho sobre la utilización de diversos medios que no requieren de esto, como lo sería en materia fiscal la revisión
de gabinete, asegurando al particular que la autoridad no habrá de entrar en su domicilio salvo que tenga un motivo
legítimo para ello más allá de ser su voluntad.

Esto en tanto que la transgresión legítima de este derecho debe entenderse como una cuestión extraordinaria, es decir,
la regla general consiste en la inviolabilidad del domicilio y solo en casos concretos y justificados es que puede la
autoridad quebrar, de forma legítima, esta regla.

RESULTADOS

A) Allanamiento de Morada

Como ya se vio durante el desarrollo del presente trabajo, la inviolabilidad del domicilio es un derecho
fundamental, al grado de estar literalmente reconocido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

El objeto jurídico del ilícito previsto y sancionado en el artículo 285 del Código Penal para el Distrito Federal, es la
inviolabilidad de la morada en que se habita, la cual resulta vulnerada si el activo se introduce en un domicilio sin
permiso de la persona autorizada para darlo, como se vio la visita domiciliaria debe cumplir con ciertos requisitos y
que de no cumplirlos se estaría faltando e incluso se podría llegar a cometer un delito,

Esta garantía de inviolabilidad del domicilio, derivada del derecho a la propiedad privada como bien
jurídico tutelado (lo que debe proteger una ley penal) se traduce en el delito de allanamiento de morada,
sancionado en el mencionado artículo 285 del Código Penal Federal, mismo que se trascribe a continuación:

Artículo 285
“Se impondrán de un mes a dos años de prisión y multa de diez a cien pesos, al que, sin motivo justificado,
sin orden de autoridad competente y fuera de los casos en que la ley lo permita, se introduzca, furtivamente o
con engaño o violencia, o sin permiso de la persona autorizada para darlo, a un departamento, vivienda,
aposento o dependencias de una casa habitada.” (PENAL, 2023, Pág 105)

Sin embargo, para la autoridad fiscal el no cumplir con ciertas formalidades también pudiese tener ciertas sanciones,
como lo estipula la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos, no así el colocarse en el peor de los
escenarios como el de cometer el delito antes mencionado.

B) Sanciones a servidores públicos

Los servidores públicos pueden ser sujetos de responsabilidad civil, administrativa, política y también pueden serlo
penalmente. En cuanto a las dos primeras (responsabilidad civil y administrativa), éstas pueden exigirse a casi todos
los servidores públicos señalados en el artículo 108 de la Constitución de 1917 vigente, y sin seguirse para ello un
procedimiento de declaración de procedencia. Decimos casi todos, porque el propio artículo 108 excluye, como
sujeto de responsabilidad civil, administrativa y política, al presidente de la República, ya que éste sólo podrá ser
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acusado por traición a la patria o por delitos graves del orden común, mencionado artículo se transcribe a
continuación:

Artículo 108

“Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los
representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y
empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza
en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los
organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u
omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

Durante el tiempo de su encargo, el Presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la
patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado
cualquier ciudadano o ciudadana.” (CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, Última Reforma DOF 06-06-2023, Pág. 111)

Ahora bien, en cuanto a la responsabilidad administrativa, su regulación se encuentra en los artículos 109, 113 y 114
de la Constitución. “Este tipo de responsabilidad puede exigirse a los servidores públicos por actos u omisiones que
afecten la legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad y la eficiencia con que debieran actuar en el desempeño
de sus cargos. Es decir, que esta responsabilidad está estrechamente relacionada con la ética en el servicio público, en
donde se pretende que los anteriores criterios (legalidad, honradez, etcétera) sean valores que se den por supuestos”
(Muñoz, 1993, págs. 65 y 66). A continuación se transcribe la parte conducente de los artículos mencionados:

Artículo 109

“Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados
conforme a lo siguiente:

III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos,
cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación,
así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en
su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u
omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones.
Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior de la
Federación y los órganos internos de control, o por sus homólogos en las entidades federativas, según
corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa que resulte competente. Las demás
faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control.”
(CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Última Reforma DOF
06-06-2023, Pág. 112)

Artículo 113.

“El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los
órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas
y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Para el cumplimiento de
su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas:

I. El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares de la Auditoría
Superior de la Federación; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; de la secretaría del
Ejecutivo Federal responsable del control interno; por el presidente del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa; el presidente del organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución; así
como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación
Ciudadana;
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II. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema deberá integrarse por cinco ciudadanos que se hayan
destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y serán
designados en los términos que establezca la ley, y

III. Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, en los términos que determine la Ley:

a) El establecimiento de mecanismos de coordinación con los sistemas locales;

b) El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de
prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas
que los generan;

c) La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la
información que sobre estas materias generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno;

d) El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de los órdenes de
gobierno en materia de fiscalización y control de los recursos públicos;

e) La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y
de la aplicación de políticas y programas en la materia.

Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades, con el objeto de
que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y
hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control interno. Las autoridades
destinatarias de las recomendaciones informarán al Comité sobre la atención que brinden a las mismas.

Las entidades federativas establecerán sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las
autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas
...” (CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Última Reforma DOF
06-06-2023, Pág. 115)

Para exigir la responsabilidad administrativa, cualquier ciudadano, mediante la presentación de elemento de prueba,
podrá acusar al servidor público por diversas causales, por ejemplo: no cumplir con la máxima diligencia el servicio
que se le ha encomendado; realizar u omitir algún acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio;
realizar u omitir un acto que implique el abuso o el ejercicio indebido del cargo; utilizar los recursos, facultades,
información reservada que se le hayan asignado para el desempeño de su cargo para fines distintos a que están
afectos; no custodiar y cuidar la documentación e información que por su cargo conserve bajo su cuidado o tenga
acceso a ella, entre otras.

El número de sanciones a los trabajadores públicos ha sufrido una serie de subidas y bajadas durante el Gobierno
mexicano actual. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del ejercicio completo de 2021,
muestran el mayor número de sanciones a funcionarios desde el 2018: 3.694 respecto a los 1.756 del año de inicio
del sexenio, un 110% más; y un 91,5% respecto al 2020 (que se cerró con 1.929). El 44% de las penas determinadas
en 2021 se tradujeron en inhabilitaciones temporales para los empleados de la Administración Federal mexicana.

El número de denuncias también ha sufrido un aumento respecto al 2020, pasando de las 22.891 a las 27.934 en 2021
(un aumento del 22%). Sin embargo, la cifra resulta relativamente positiva en este caso, en comparación con las
sanciones. Las demandas se sitúan por debajo de las 33.668 denuncias que los trabajadores públicos recibieron en
2019, la cifra más alta de los últimos años.

Grafica 1: Numero de funcionarios sancionados de 2018 a 2021

1864



Fuente: INEGI, El País

De lo anterior se puede observar de que han aumento y disminuido el número de quejas a servidores públicos
en los últimos años.

Grafica 2:

Fuente: INEGI

Durante 2021, fueron sancionados 3,028 servidores públicos de las instituciones de la
Administración Pública Federal; 96.6% recibió sanciones por faltas administrativas no
graves; 2.6% por faltas graves y no graves; y el restante 0.8% , por faltas graves.

CONCLUSIONES

Existe una relación muy estrecha entre visitas domiciliarias y la inviolabilidad del domicilio de las personas físicas,
que es uno de los derechos fundamentales que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en el primer párrafo de su artículo 16. Por lo que dicho derecho fundamental es tan vulnerable ante las prácticas de
las autoridades fiscales en sus facultades de comprobación, toda vez que hay justificaciones por parte de la autoridad
de entrar al domicilio de los contribuyentes pero con ciertas limitaciones protegiendo siempre los derechos de nuestra
constitución.

Si bien es cierto el artículo 16 de nuestra constitución establece el derecho a no ser molestado en el domicilio,
también estable que la autoridad competente si puede hacerlo mediante mandamiento por escrito que funde y motive
la causa legal del procedimiento, por lo que da la pauta a que la autoridad competente si puede entrar al domicilio
con ciertos requisitos formales.
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Habiendo dicho lo anterior, las autoridades fiscales entran como una autoridad competente al realizar las visitas
domiciliarias, facultades que le son otorgadas en la propia Constitución previstas en su artículo 16, párrafo dieciséis
y en el Código Fiscal de la Federación en su artículo 42.

Las autoridades fiscales al realizar una diligencia el en domicilio de los contribuyentes deben sujetarse a las leyes
correspondientes, así como también a las formalidades prescitas para los cateos, con el fin de no violentar los
derechos y que se cometa una visita domiciliaria que pueda presumirse que se hizo de forma ilícita.

Así las cosas, puede decirse que la mayoría de las personas físicas en nuestro país desconoce la competencia de las
autoridades fiscales otorgadas por nuestra constitución, así como facultades de comprobación, pero además
desconoce el procedimiento legal que deben de seguir. Tal desconocimiento los hace vulnerables a prácticas distintas
a las señaladas en la ley.

Es importante que las personas físicas tengan conocimiento que la constitución resguarda el estado de derecho
mediante sus derechos fundamentales en este caso de habla en específico la inviolabilidad del domicilio. Es
importante además que conozcan los procedimientos legales para que, en su caso, puedan defenderse ante posibles
prácticas ilícitas de las autoridades.
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INTRODUCCIÓN

Evidencia

Uno de los procedimientos de auditoría es la confirmación externa, la cual forma parte de la obtención de la
evidencia de la auditoría para alcanzar las conclusiones en las que fundamenta su opinión.

Tal como lo indica la Norma Internacional de Auditoría (NIA) 500 Evidencia de Auditoría, la fiabilidad de la
evidencia se ve afectada por su origen y naturaleza, y depende de las circunstancias en las que se obtiene tales como:
fuentes externas de la entidad, obtenida directamente por el auditor (observación de la aplicación de controles) que es
obtenida indirectamente o por inferencia (indagación sobre la aplicación de controles) u obtenida en forma de
documentos originales.

Se remarca que la evidencia de auditoría en forma de confirmaciones externas recibidas directamente por el auditor
puede ser más fiable que la generada internamente.

Otras NIAs, como por ejemplo la NIA 330 Respuestas del auditor a los riesgos valorados, subrayan la importancia de
las confirmaciones externas como procedimiento de auditoría sustantivo, la NIA 500 Evidencia de auditoría,
menciona que la información corroborativa, de confirmaciones externas, puede aumentar la seguridad de la
evidencia, también lo menciona la NIA 240 Responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros con
respecto al fraude.

DEFINICIONES DE TÉRMINOS

Los términos y significados utilizados por las NIAs, son los siguientes:

Confirmación externa. - Se obtiene mediante una respuesta directa escrita de un tercero (la parte confirmante)
dirigida al auditor, en formato papel, soporte electrónico u otro medio.

Solicitud de confirmación positiva. - La parte confirmante responde directamente al auditor, manifestando si está o
no de acuerdo con la información contenida en la solicitud, o entregue la información solicitada.

Solicitud de confirmación negativa. - La parte confirmante responde directamente al auditor únicamente en caso de
no estar de acuerdo con la información incluida en la solicitud.

Sin contestación. La parte confirmante no contesta, o respuesta parcial a una solicitud de confirmación positiva;
también se considera a una confirmación devuelta sin entregar.

Contestación en disconformidad. - Discrepancia entre la información solicitada a confirmar y la información recibida
por la parte confirmante.

PROCEDIMIENTOS DE CONFIRMACIÓN EXTERNA

El auditor llevará un control de las solicitudes, lo que implica:

Determinar la información a confirmar o solicitar, pudiendo ser saldos contables, también para confirmar
condiciones de acuerdos, contratos, o transacciones, o para confirmar la ausencia de acuerdo extracontractuales.

Seleccionar la parte confirmante adecuada. Por ejemplo, un funcionario de la entidad que conoce los saldos,
transacciones, contratos o acuerdos que se solicitan su confirmación.
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Diseño de las solicitudes de confirmación que incluye la comprobación de que estén adecuadamente dirigidas.
Comprende también la verificación de direcciones antes del envío, con información que permita enviar las respuestas
directamente al auditor; ya que puede afectar el porcentaje de respuestas de la confirmación, la fiabilidad y la
evidencia de auditoría.

Envío y seguimiento del resultado obtenido. Una vez enviadas, el auditor evaluará la posibilidad de un segundo
envío, llevando un control del resultado.

NEGATIVA DE LA DIRECCIÓN A ENVÍO DE UNA SOLICITUD.

En caso de que la dirección no permita que el auditor envíe una solicitud de confirmación, deberá:

● Indagar los motivos y buscar evidencia sobre la validez y razonabilidad de los mismos. Generalmente es la
existencia de un contencioso o de una negociación en curso, cuya resolución puede afectarse por la
solicitud.

● Evaluar las implicaciones, en su caso, revisar la valoración de los riesgos de incorrección material incluido
el riesgo de fraude y, aplicando su juicio profesional modificar los procedimientos de auditoría planeados.

● Aplicar procedimientos alternativos para la obtención de evidencia relevante y confiable, pudiendo ser
revisión de eventos posteriores y, comunicación con el gobierno de la entidad.

RESULTADOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONFIRMACIÓN EXTERNA.

El auditor identifica circunstancias que afecten la fiabilidad y obtendrá evidencia de auditoría adicional; ya que el
riesgo existe independientemente de si la respuesta se obtiene en formato papel, en soporte electrónico o por otro
medio. Los factores que pueden originar dudas de la fiabilidad pueden ser:

Recibida por parte del cliente.

Parezca no proceder de la parte confirmante seleccionada.

Las respuestas recibidas por fax o por correo electrónico puede ser difíciles de demostrar en cuanto a su procedencia
y la persona que contesta, por lo que el auditor tendrá que, por ejemplo, verificar la página web. Si determina que
una respuesta no es fiable, puede concluir revisar la valoración de los riesgos de incorrección material en las
afirmaciones y modificar los procedimientos de auditoria planificados.

Sin contestación

La falta de contestación, origina que el auditor realice procedimientos de auditoría alternativos, con la finalidad de
obtener evidencia relevante; la naturaleza y extensión de los procedimientos de auditoría se ven afectados por la
cuenta.

Casos es los que es necesaria una respuesta a una solicitud de confirmación positiva para obtener evidencia de
auditoría suficiente y adecuada.

En ocasiones el auditor determina que es necesaria una respuesta positiva pata obtener evidencia suficiente y
adecuada, en estos casos los procedimientos alternativos no proporcionan la evidencia de auditoría que necesita. En
caso de no obtener dicha confirmación, determinará las implicaciones sobre la auditoría y la opinión que emitirá.

Contestación en disconformidad.

Investigará para determinar si son indicativas de incorrecciones potenciales en los estados financieros, pudiendo
indicar deficiencias en el control interno sobre la información financiera.

CONFIRMACIONES NEGATIVAS

Las confirmaciones negativas portan menos evidencia concluyente que las confirmaciones positivas; por lo tanto, no
serán utilizadas como único procedimiento sustantivo, a menos que ocurran las condiciones siguientes:
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● Se ha valorado el riesgo de incorrección material como bajo, y se considera adecuada la eficacia del control
interno.

● Existe un gran número de saldos contables con poco importe y homogéneos, además se determinó un
pequeño porcentaje de disconformidad.

● No se tiene conocimiento de que los destinatarios desatiendas las solicitudes.

EVALUACIÓN DE LA EVIDENCIA OBTENIDA

Los resultados obtenidos serán evaluados por el auditor, determinando si cuenta con la evidencia relevante y fiable, o
si es necesario evidencia adicional.

CONCLUSIONES:

Las confirmaciones externas son evidencia de auditoría, y como toda evidencia es más fiable cuando se obtiene de
fuentes externas de la entidad. Llevar un correcto control de las confirmaciones permiten una adecuada supervisión,
para en su caso, aplicar procedimientos de auditoría alternos; pudiendo ser un papel de trabajo que contenga lo
siguiente: 1era confirmación, 2da confirmación, Contesto conforme, Contesto inconforme, Inconforme aclarado,
Devuelta por el correo, Inconforme aclarado y Eventos posteriores.
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RESUMEN

El Contador juega un papel muy importante en la sociedad, es el que lleva el registro de todas las operaciones que
realiza una empresa, y se resume en los estados financieros, permitiendo a los usuarios de la información financiera
tomar decisiones de operación, financiamiento, inversión, dividendos. Con el avance de la tecnología, el Contador
tiene que incorporar a su profesión, herramientas que le permita automatizar la información a través de los softwares
contables, para aumentar la productividad, reducir costos y en algunos casos cumplir con las autoridades fiscales en
lo referente a la contabilidad electrónica. Por tal motivo el Contador debe estar a la vanguardia ante estos cambios y
estar en sintonía. En este sentido, el objetivo de esta investigación es conocer sí los Contadores de la ciudad de
Minatitlán, Ver, incorporan la tecnología como apoyo al desempeño de sus funciones en los procesos contables.

Palabras clave: Contadores, proceso contable, automatización de la información, herramientas tecnológicas.

INTRODUCCIÓN
Santos (2018) exterioriza que el surgimiento y progreso de la contaduría ha estado en manos del ser humano, en cada
hecho del avance del hombre, en ámbitos como la economía, la sociedad, la política y la cultural ha impactado, por
una necesidad que es de innovar en acciones que favorezcan la vida. La contabilidad nace de la necesidad de llevar
un control y un registro para el buen funcionamiento y administración de una empresa o un negocio, es un proceso
que tiende a registrar, resumir, clasificar y analizar transacciones de un ente económico, además de conocer la
disponibilidad de activos y pasivos que este mantenga en un periodo determinado. Por otro lado, la tecnología se
encuentra experimentando un progreso en los últimos años Hilbert (2020), referente a la contabilidad se mantienen
en una constante evolución en las prácticas profesionales y en las herramientas que suelen ser utilizados.
Las herramientas tecnológicas tienen la capacidad de realizar tareas que requiere intervención de inteligencia humana
como lo es el razonamiento, el aprendizaje de experiencias y la solución de problemas ya que actualmente se
encuentra exponencialmente a una variedad de aplicaciones que se encuentran innovando y abarca desde la
automatización de procesos hasta la creación de sistemas de asistencia virtual, así como modelos computacionales.
Desde entonces la tecnología repercute en nuestra vida llegando a ser fundamental, las actividades del contador ya no
son las mismas que en el pasado puesto que la tecnología ha permitido crear un panorama hacia las tareas puntuales
dejando así que las repetitivas puedan realizarse mediante los programas contables.

TEORÍA
La contabilidad es una disciplina que se encarga de captar, analizar y procesar eventos económicos con el objetivo de
obtener y comunicar información para tomar decisiones y controlar la gestión de una organización, conlleva a un
proceso para registrar, resumir e interpretar información financiera de una empresa. Incluye el registro de
transacciones financieras, estados financieros para analizar la situación económica de la empresa. La contabilidad
general proporciona a los propietarios, gerentes, inversores y otras partes interesadas información clave para tomar
decisiones informadas sobre la gestión y dirección de la empresa.

En la actualidad existen muchos conceptos y definiciones de lo que es la contabilidad, Velázquez (2019) considera
que, la contabilidad no es otra cosa más que saber administrar y gestionar una actividad que implique tener datos que
fundamentalice una información con orden y una estructura garantizando el buen manejo de una empresa.
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Para Fowler (2019) la contabilidad es una norma que mediante el proceso de datos su composición y evolución del
patrimonio de una organización otorga información para la toma de decisiones de los interesados.
Es así como surge diferentes puntos de vista para la interpretación de lo que es la contabilidad, recopilando varias
definiciones Ordoñez (2020) lo describe como una técnica de registros que provee información de naturaleza
económica sobre datos específicos de una actividad económica.

La profesión contable es muy extensa y labor para quien la desarrolle, el Contador debe ser una persona capaz de
cumplir con ciertos requerimientos pues en su trabajo tiene que prevalecer la ética profesional, estar actualizado en
todo lo referente a las normas, reformas, leyes tributarias, laborales y avances tecnológicos. A través de las
tecnologías de información y comunicación (TIC) los profesionistas de esta rama tienen la opción de optimizar y
lograr la competitividad en su desempeño para la empresa en donde trabajen o bien para su formación como
Contadores independientes. El impacto que tiene la tecnología en la contabilidad se refleja en sistemas contables
permitiéndole al contador realizar varias operaciones y transacciones.
González y Aparicio (2020) concuerdan que las TIC juegan un papel fundamental en la evolución de la contabilidad
en donde los métodos que son utilizados evolucionan a la par de la tecnología, también describen que, el impacto que
tiene dentro de la rama contable es notorio, pues en los últimos tiempos la mayoría de las empresas incorporan este
tipo de tecnologías como lo son los programas de software contable. Actualmente es necesario presentar
documentos digitales y más en el área contable, además de suplantar el uso de hojas, permitiendo una visualización
detallada y concisa para la recolección de datos, esta integración de que las tecnologías forman parte de la
contabilidad brinda beneficios para sustraer datos de manera sistematizada. Lo anterior logra obtener un impacto
positivo reduciendo drásticamente el incumplimiento por errores de métodos contables que concurre a tener
ineficiencias en la certeza de datos o que recurren a procesos obsoletos para sustraer información necesaria.

METODOLOGÍA

El presente trabajo de investigación tuvo como finalidad conocer sí los Contadores de la ciudad de Minatitlán, Ver,
incorporan la tecnología como apoyo al desempeño de sus funciones en los procesos contables. La unidad de
análisis para esta investigación se conforma por Contadores de despachos contables de la ciudad de Minatitlán,
Veracruz en el periodo febrero-mayo de 2024, las variables que se midieron fue el conocimiento de las herramientas
tecnológicas, el nivel de usabilidad de softwares contables para la automatización, la adaptabilidad del contador, el
nivel de conocimiento digital, utilización de herramientas para el manejo de información, el nivel de aplicación de
herramientas tecnológicas digitales y la capacidad del manejo de información y proceso para la comprensión e
interacción segura de la información contable.
La población de interés estuvo conformada por veinte despachos contables, se utilizó un muestreo probabilístico con
la técnica aleatoria estratificada, resultando una muestra de once despachos, y se les aplicó la encuesta a cien
Contadores, el instrumento que se utilizó fue elaborado por Chap Kau Kwan Chung, Johanna Beatriz Thom Vargas,
Araceli Monserrat Marecos Vera, Camila Noemí Ferreira Encina, Yennifer Dahiana Cazal Irala, Leticia Magalí De
Jesús Días Rodas y María Raquel Ibarra de Ramírez en el año 2022, integrado por 34 ítems que se distribuyeron en
siete dimensiones.

RESULTADOS

A continuación, se presentan los resultados del instrumento aplicado a cien contadores que laboran en once
despachos contables referente a la automatización de los procesos contables aplicando herramientas tecnológicas.
La información recopilada fue registrada en la hoja de cálculo Excel, misma que permitió estructurar y organizar los
datos de manera congruente y rápida y posteriormente transferir esta información a la plataforma SPSS (Statiscal
Package for the Social Sciences) para el respectivo análisis estadístico.

Información general

Género. - De las personas encuestadas del grupo, el 44% son Contadores del género masculino y el 56% femenino.
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Género
Número de
personas Porcentaje

Hombre 44 44%

Mujer 56 56%

Total 100 100%

Edad de las personas encuestadas. – De las 100 personas encuestadas, el 20% tienen una edad entre 21 y 30 años,
el 37% de 31 a 40 años y el 43% entre 41 y 50 años de edad.

.

Edad
Número de
personas Porcentaje

21-30 20 20%

31-40 37 37%

41-50 43 43%

Total 100 100%

Grado académico. - El 77% de los Contadores tienen el grado de Licenciatura, el 16% maestría y el 7% cuenta con
el doctorado.

Grado
Número de
personas Porcentaje

Licenciatura 77 77%

Maestría 16 16%

Doctorado 7 7%
Total 100 100%

Experiencia laboral. - El 24% de los Contadores tienen una experiencia de 5 años, el 36% 10 años y el 40% 20
años

Experiencia
Número de
personas Porcentaje

5 años 24 24%
10 años 36 36%

20 años 40 40%

Total 100 100%
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Primera dimensión.- Conocimiento de las herramientas tecnológicas.- Nombrada así para conocer el nivel de
conocimiento referente a las herramientas tecnológicas que tiene cada contador encuestado, se observa que los
primeros 2 ítems tienen igual el número mínimo de respuestas de elección y un mayor número de elección, en donde
el mínimo es 3 siendo este número representado como Bueno, y 4 siendo Muy bueno ante las interrogantes del
manejo de las TIC y nivel de conocimiento sobre el proceso contable, con una desviación estar del primer ítem de
0.461 y el segundo de .500 lo que indica que no cuenta con una gran dispersión de datos y se encuentran
relativamente cerca de la media.
Las últimas dos preguntas correspondientes a esta dimensión cuentan con un promedio igual siendo la respuesta con
el número 3 señalado como Bueno y no presenta dispersión en la desviación estándar por lo que se refiere que está en
la media. En esta dimensión se puede considerar que las respuestas brindadas por los Contadores que respondieron al
instrumento tienen un conocimiento bueno acerca de las herramientas tecnológicas.

Ítem
No. De
personas

Menor
elección de
respuesta

Mayor
elección

de
respuesta

Medi
a Desviación

¿Cómo considera su manejo de
las tecnologías de
información y comunicación?

100 3 4 3.30 .461

¿Cuál es su nivel de
conocimiento sobre el proceso
contable digital?

100 3 4 3.55 .500

¿Considera poseer habilidades y/o
competencias necesarias para el uso
de softwares
contable digital?

100 3 3 3.00 .000

¿Cuál es el nivel de inconvenientes
para adoptar las tecnologías de
información y comunicación como
herramienta alternativa en los
procesos contables?

100 3 3 3.00 .000

Dimensión de la usabilidad de softwares contables para la automatización
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Ítem
No. De
personas

Menor
elección de
respuesta

Mayor
elección de
respuesta Media Desviación

¿Cómo considera el uso de
softwares contables? 100 2 3 2.68 .469

¿Cuál es nivel del uso que le da a
los softwares contables? 100 2 3 2.68 .469

¿Considera eficiente el uso del
software contable? 100 2 4 3.04 .828

¿Recomendaría a otros colegas
sobre el uso de software contable
para su uso
laboral?

100 2 4 3.36 .938

¿Ha tenido dificultades con el uso
del tic como herramienta
alternativa en los procesos
contables?

100 3 4 3.68 .469

Usted como contador (a)
recomienda el uso
indispensable del software
contable

100 3 4 3.36 .482

Se observa que los primeros 2 ítems tienen igual el número mínimo de respuestas de lección y un mayor número de

elección, en donde el mínimo es 2 siendo este número interpretado como Suficiente, y 3 siendo Bueno ante las
interrogantes del uso del software contable y el grado de uso que le da a lo mismo, con una media de 2.68 lo que
indica que los Contadores tienen un conocimiento bueno al igual que el uso que le dan a este tipo de herramienta
tecnológica.
Las siguientes dos preguntas que corresponden a esta dimensión, donde el tercer ítem cuenta con un promedio de
3.04 identificado como bueno al uso eficiente de los softwares contables, mientras que el siguiente ítem acerca de la
recomendación que les dan a sus colegas sobre el uso de softwares contables en el uso laboral es de 3.36 siendo una
respuesta como bueno, infiere que si recomendarían el uso de los softwares.
La penúltima pregunta que integra esta dimensión tiene un promedio distinto, en el ítem acerca de si han tenido
dificultades, como elección de respuestas mínimas el numero 3 siendo este como bueno, interpretado como
dificultades al uso de softwares y tuvo como mayor número de respuestas el numero representativo 4 identificado
como Muy Bien, teniendo un promedio de 3.68 lo que indica que los Contadores al responder esta pregunta si han
tenido dificultades al uso de los softwares contables. La última pregunta es si recomienda el uso indispensable de
softwares contables, como resultado 3.36, lo que significa que si lo recomiendan.

Dimensión de la adaptabilidad del Contador
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La tercera dimensión llamada adaptabilidad del Contador, esta dimensión pretende a analizar si el Contador
encuestado se adaptó al uso de herramientas contables, en ella se observa que se compone por una pregunta y 4
enunciados, en donde la primer pregunta es acerca si optaría por el sistema automatizado en lugar de utilizar el
tradicional, se observa mayor respuesta de elección fue la 4 en donde es número es representado como Muy bueno,
interpretado como que en su mayoría si elegiría el sistema contable automatizado.
El primer enunciado es acerca si el Contador considera que existen ventajas con la integración de los sistemas
contables, en donde como media tiene 3.68 mostrándose como ventajoso el uso de este tipo de herramientas. No
obstante, el siguiente enunciado es acerca de si considera que existen desventajas ante el uso de sistemas
automatizados, en donde como mayor elección de respuestas fue el número 5, de manera que, si se interpreta estos
dos enunciados, la respuesta es que los contadores consideran que existen más desventajas en el uso de sistemas
contables automatizados.
Los últimos dos enunciados de esta dimensión se correlacionan, pues en el primero busca la respuesta en Contadores
si en su área de trabajo es reflejado por impactos positivos con la utilización de softwares contables y el último es si
el Contador percibe retos positivos frente a los cambios en la era digital, en ambos ítems tuvieron una media de 4.36
y 4.0, no obstante, la desviación estándar de ambos es de 0.938 y 0.804 lo que demuestra una asociación consistente
con respecto a la media.

Ítem
No. De
personas

Menor
elección

de
respuesta

Mayor
elección

de
respuesta Media Desviación

¿Optaría por los sistemas
contables automatizados en
vez del tradicional?

100 3 4 3.68 .469

Considera que existen
ventajas de los sistemas
contables digitales

100 3 4 3.68 .469

Considera que existen más
desventajas en el uso de
sistemas contables
digitales

100 3 5 4.00 .804

Dimensión del conocimiento digital

La cuarta dimensión denominada conocimiento digital, está conformada por cuatro enunciados relacionadas al
manejo de las herramientas tecnológicas, la primera media correspondiente al primer enunciado es de 3.36
interpretado como un nivel bueno ante el manejo de información en la nube, los siguientes dos enunciados tienen un
promedio igual de 3.68, considerado como un nivel muy bueno ante el uso de buscadores para descargar información
contable al igual que la capacidad de resolver problemas en línea.
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Ítem
No. De

personas

Menor
elección

de
respuesta

Mayor
elección de
respuesta Media Desviación

¿Con qué nivel considera que
maneja información en la
nube?

100 3 4 3.36 .482

¿Con que nivel utiliza buscadores
especializados para descargar
información
contable?

100 3 4 3.68 .469

¿Con que nivel considera
resolver problemas online?

100 3 4 3.68 .469

Se considera que es bueno(a)
realizando reuniones digitales

100 3 5 4.00 .804

Dimensión de las herramientas para el manejo de la información

La dimensión llamada herramientas para el manejo de la información, está conformado por siete preguntas sobre el
manejo de las herramientas tecnológicas, la primera media correspondiente al ítem número uno es de 4.36
interpretado como un nivel muy bueno ante la utilización de softwares para gestionar la información contable, el
siguiente enunciado tienen un promedio de 4.0 con el mismo nivel, sin embargo, ambos tienen una desviación
estándar de 0.938 y 0.804 lo que significa que tienen relativamente lejos los datos de la media.

Ítem
No. De

personas

Menor
elección

de
respuesta

Mayor
elección

de
respuesta Media Desviación

¿Regularmente utiliza
softwares para la gestión
contable?

100 3 5 4.36 .938

¿Cómo percibe el uso de las TIC
para emitir facturas
electrónicas?

100 3 5 4.00 .804

¿Cómo considera su manejo de la
plataforma del SAT? 100 3 4 3.36 0.482
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¿Cómo considera el uso
correcto del envío y
recepción de correos
electrónicos?

100 3 4 3.68 0.469

¿Cómo le favorece el uso de
los documentos
compartidos?

100 3 4 3.68 0.469

¿Cómo percibe su creación,
gestión y manipulación de
grandes cantidades de datos
en softwares contables?

100 3 5 4.00 0.804

¿Cómo considera su
planificación, organización,
gestión, evaluación y
socialización de temas
relacionados a su trabajo con las
herramientas más
actuales?

100 3 5 4.36 .938

Aplicación de herramientas tecnológicas digitales

Ítem
No. De

personas

Menor
elección

de
respuesta

Mayor
elección

de
respuesta Media Desviación

¿Cuál es su nivel de gestión de foros de
consulta con participación positiva de sus
compañeros de
trabajo?

100 3 5 4.00 0.804
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¿Cómo se percibe en la
administración de redes de
teletrabajo?

100 3 4 3.36 0.482

¿Cómo percibe la dirección y
coordinación de equipos de cómputo
para el trabajo con distribución de red
de un entorno
digital?

100 3 4 3.68 0.469

¿Cuál es el nivel de aplicación que le da a
las herramientas contables y tecnológicas
para la culminación
de proyectos contables?

100 3 4 3.68 0.469

La dimensión denominada aplicación de herramientas tecnológicas digitales, se integra por cuatro preguntas sobre el
nivel de aplicación en el desarrollo del trabajo del profesionista, el primer ítem busca identificar el nivel de gestión
de foros de consulta entre compañeros de trabajo, se observa que, el mayor número de la respuesta de elección fue el
5 siendo este interpretado como Excelente, lo que significa que los Contadores tienen un excelente nivel para
gestionar foros de consulta con participación positiva de sus compañeros.
La segunda pregunta que conforma esta dimensión es acerca de cómo se catalogan los Contadores encuestados ante
la administración de redes de teletrabajo, en donde la respuesta promedio fue de 3.36 interpretado como buenos
administradores con una desviación de 0.482 aproximándose a la media.
El tercer ítem es acerca de cómo se percibe la dirección y coordinación de equipos de cómputo para el trabajo con
distribución de red de un entorno digital, en donde se obtuvo una media de 3.68 de los contadores considerándose
como muy buena la dirección y coordinación por parte de los profesionistas en los equipos de cómputo.
La última pregunta es referente al nivel con que cuentan los Contadores sobre la aplicación de las herramientas para
culminar proyectos contables, con un promedio de 3.68 y una variación de 0.469 refiere que los Contadores tienen un
nivel muy bueno aplicando sistemas contables y una varianza próxima a la media lo que significa que los datos se
encuentran cercanos.

Manejo de información y proceso para la comprensión e interacción segura de la información contable

Aplicación de herramientas tecnológicas digitales

Ítem No. De
personas

Menor
elección

de
respuest

a

Mayor
elección de
respuesta

Media Desviación
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¿Cómo considera su aplicación
de programas de
ciberseguridad?

100 3 5 4.00 .804

¿Cuál es su nivel de manejo de
sistemas contables? 100 3 5 4.36 .938

¿Cómo se considera para
brindar respuestas inmediatas
al cliente
utilizando las TIC?

100 3 5 4.00 .804

¿Cómo es su nivel de gestión
y aplicación de la seguridad
de la firma electrónica para
fines necesarios en la
contabilidad?

100 3 5 4.00 0.804

¿Cómo se considera con
conocimiento amplio en la
seguridad de información
personal para el uso adecuado
en herramientas
digitales?

100 3 5 4.36 0.938

¿Cómo percibe el uso de
sistemas para la contabilidad
para
desempeñar su trabajo?

100 3 5 4.00 0.804

Capacidad del manejo de información y proceso para la comprensión e interacción segura de la información
contable, se conforma por seis preguntas sobre la capacidad de los profesionistas en la manipulación de información
y procesamiento para la información contable, el primer ítem pretende identificar como consideran su aplicación en
programas de ciberseguridad, en donde se tuvo un promedio de 4, y la mínima elección de pregunta fue con un
valor de 3 siendo este bueno y un número mayor de elección de pregunta 5 considerado este valor como excelente.
Seguido de la siguiente pregunta acerca del manejo de sistemas contables con el mismo número mínimo de elección
de pregunta y el máximo, representado por el 3 y 5, aunque con un promedio de 4.36 coexistiendo una respuesta alta
a este ítem, las siguientes dos preguntas tienen la misma media de 4.0 por lo que refiere ser una buena respuesta el
brindar soluciones inmediatas al cliente utilizando las TIC y el nivel de gestión así como la aplicación de la
seguridad de la firma electrónica para fines necesarios en la contabilidad.
Cabe señalar que los últimos dos ítems buscan identificar el conocimiento amplio en la seguridad de información
personal para el uso adecuado en herramientas digitales y como el contador hace el uso de sistemas para la
contabilidad para desempeñar su trabajo, cabe notar que la media 4.36 hace hincapié al conocimiento de seguridad

1880



siendo este una respuesta muy buena y con 4.0 el desempeño de su trabajo, por lo que se consideran respuestas
asertivas.

CONCLUSIONES

La utilización de la tecnología en la práctica contable exige determinada preparación de los profesionales para poder
enfrentar cambios que se generan, así como apoyarse en las tecnologías minimizando sus aportes para que puedan
hacer un mejor análisis de estos informes automatizados, permitiendo un comportamiento analítico sobre todas las
situaciones que son respectos a temas contables. Con el análisis de la información recopilada, fue posible concluir
que los Contadores de la Ciudad de Minatitlán, Ver., tienen una percepción positiva de las herramientas tecnológicas,
se aprecia la perspectiva de los Contadores hacia el uso de las herramientas tecnológicas y el comportamiento que
estos tienen hacia ellas, así mismo se hacen visibles los conocimientos que poseen de manera que fortalece su
desempeño profesional.
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RESUMEN 

Este estudio de investigación tiene como objetivo proponer Indicadores Contables de Sustentabilidad (ICS) 

para medir el impacto ambiental de las empresas del sector de construcción en Poza Rica, Veracruz. Dicha 

investigación se sustenta en la teoría tridimensional de la contabilidad ya que se busca integrar en la información 

financiera la parte ambiental. La metodología para el diseño de los indicadores se basa en las aportaciones de: 

De la Rosa (2021), Ul y Boz (2020) y Zuleta et al. (2020). Como parte de la metodología, se consideraron cinco 

etapas, donde se inició con la definición del alcance y objetivos, se continuo con la revisión de la literatura 

sobre el impacto ambiental en el sector de la construcción, posterior se definieron las variables a partir de la 

información financiera, para seguir con los criterios para el diseño de ICS, y finalizar con el diseño y propuesta 

de los indicadores. Llevando a cabo la metodología, los resultados muestran la propuesta de nueve ICS, dos de 

ellos derivados del suelo y del aire, uno derivado del agua; y finalmente, se construyeron cuatro ICS catalogados 

como Inversión Sustentable, ya que estos nos permitirán saber si se han incurrido en alguna propuesta 

sustentable. Una limitación es la brecha de investigación, ya que muy poco se ha abordan indicadores 

sustentables desde una perspectiva contable, sin embargo, este estudio muestra una iniciativa para futuras 

investigaciones, ya que se está proponiendo la metodología para el diseño de dichos indicadores que midan el 

impacto ambiental.  

Palabras claves: Sostenibilidad, Recursos Naturales, Organizaciones, Reconocimiento ambiental. 

Abstract:  

The objective of this research study is to propose Accounting Indicators of Sustainability (AIS) to measure the 

environmental impact of companies in the construction sector in Poza Rica, Veracruz. This research is based on 

the three-dimensional theory of accounting since it seeks to integrate the environmental part into the financial 

information. The methodology for the design of the indicators is based on the contributions of: De la Rosa 

(2021), Ul and Boz (2020) and Zuleta et al. (2020). As part of the methodology, five stages were considered, 

starting with the definition of the scope and objectives, followed by a review of the literature on the 

environmental impact in the construction sector, then the variables were defined based on the financial 

information, followed by the criteria for the design of AIS, and ending with the design and proposal of the 

indicators. The results of the methodology show the proposal of nine AIS, two of them derived from soil and 

air, one derived from water; and finally, four AIS catalogued as Sustainable Investment were constructed, since 

these will allow us to know if any sustainable proposal has been incurred. One limitation is the research gap, 

since very few sustainable indicators have been addressed from an accounting perspective; however, this study 

shows an initiative for future research, since the methodology for the design of such indicators that measure 

environmental impact is being proposed. 

Key words: Sustainability, Natural Resources, Organizations, Environmental Recognition. 

INTRODUCCIÓN 

El contexto ambiental actual está generando una creciente conciencia social y empresarial sobre la 

responsabilidad hacia el medio ambiente a nivel internacional y nacional. Esta conciencia se ve impulsada por 

la escasez cada vez mayor de recursos naturales en contraste con el aumento de las necesidades humanas. Según 

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2023), el cambio climático, derivado de la 

actividad humana, ejerce una influencia significativa en los ecosistemas naturales.   

Desde 1972, la ONU estableció el 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente, aumentando la 

conciencia sobre los problemas ambientales y se ha promovido la importancia de proteger el medio ambiente. 

Este impulso ha sido respaldado a través del desarrollo sostenible por la Comisión Mundial sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo (CMMAD, 1987) la cual es definida como satisfacer las necesidades presentes sin 

comprometer la capacidad de las futuras generaciones para atender sus propias necesidades.  
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Derivado a lo anterior, Hinojosa y Condori (2023) determinan que la relevancia del desarrollo sostenible desde 

un enfoque empresarial reside en abordar la crisis actual que obstaculiza el progreso global de las sociedades y 

afecta tanto a la población como al medio ambiente; estableciendo a dar solución a las problemáticas de 

contaminación de fuentes de recursos y uso insensible e indiscriminado para llevar a cabo sus actividades 

empresariales. 

Dada su influencia ambiental, las empresas, especialmente las industriales y las del sector de la construcción, 

tienen una gran responsabilidad hacia el medio ambiente debido al impacto que generan. El sector de la 

construcción es especialmente relevante por su papel en el desarrollo nacional y la creación de infraestructuras 

esenciales para el bienestar social. Según datos del INEGI, en 2021, la construcción representó alrededor del 

6.8% del PIB de México, y en 2022 alcanzó aproximadamente 1.1 billones de pesos, con un crecimiento del 

0.3%. Esta investigación se centra en el sector de la construcción relacionado con Comunicaciones y 

Transportes, Vivienda, y su participación en licitaciones públicas. 

Aunado a lo anterior, la importancia de desarrollar una metodología para el diseño de Indicadores Contables de 

Sustentabilidad radica en su capacidad para considerar de manera integral la sostenibilidad asociados con las 

operaciones y actividades empresariales. De esta manera, Gray et al. (2006), concluye que es esencial ajustar 

los enfoques contables según los objetivos de desarrollo sostenible, lo que implica crear un marco para evaluar 

los recursos naturales y las obligaciones. Bebbington y Unerman (2018) también destacan la importancia crítica 

de la integración entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la contabilidad práctica, ya que esto 

fomenta el desarrollo de habilidades y conocimientos necesarios en el contexto ambiental y contable. 

En vista del estado actual del medio ambiente, surge la necesidad de evaluar la contribución de las empresas, 

especialmente aquellas en el sector de la construcción, al entorno natural. Esto conlleva al desarrollo de 

Indicadores Contables de Sustentabilidad, los cuales son herramientas cuantitativas diseñadas para medir y 

evaluar la interacción de una organización con el medio ambiente. Estos indicadores numéricos proporcionan 

información objetiva sobre el impacto ambiental de las actividades empresariales, permitiendo identificar el 

compromiso de la empresa con la sustentabilidad, de esta manera, surge la siguiente pregunta de investigación 

¿Cómo diseñar una metodología para la elaboración de los Indicadores Contables de Sustentabilidad? 

MARCO TEORICO 

Aspectos Generales de los Indicadores de Sustentabilidad desde la perspectiva Contable  

Los criterios de los indicadores de sustentabilidad han estado progresando para adecuarse a los cambios en los 

entornos actuales, con el propósito de cumplir con el objetivo de investigación.  

Desde un enfoque contable, el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera y de Sostenibilidad 

(CINIF, 2023) en el año 2023, incorporo dos proyectos de auscultación. El presente trabajo se fundamenta bajo 

la Norma de Información de Sostenibilidad 2: Revelación de Indicadores Básicos de Sostenibilidad (IBSO), 

cuyo propósito es establecer pautas para la identificación y divulgación de los IBSO, los cuales son métricas 

que evalúan el impacto ambiental, social y de gobierno corporativo de una organización. La información 

proporcionada por los IBSO permitirá a una entidad: evaluar su desempeño en sostenibilidad para identificar 

riesgos y oportunidades, satisfacer las demandas de información de inversores y acreedores financieros como 

bancos y fondos de inversión, responder a las solicitudes de información de las entidades en su cadena de valor, 

promoviendo cadenas de valor sostenibles; y generar datos para que las autoridades gubernamentales supervisen 

la contribución del sector empresarial a los ODS. 

La diferencia entre los IBSO e ICS radica en que la propuesta proporcionara datos sobre el impacto ambiental, 

mediante el conocimiento del dióxido de carbono emitido como resultado de las actividades de las empresas 

del sector de la construcción. Al integrar datos financieros y ambientales, estos indicadores brindan una visión 

completa del desempeño ambiental de la entidad y su contribución al cambio climático. 

Aspectos Generales del Reconocimiento del impacto ambiental en el sector de la construcción 

Michael Porter y Claas Van der Linde (1995), Andrew J. Hoffman (2001) y Daniel C. Esty y Andrew Winston 

(2006) sugieren que la percepción del impacto ambiental puede ser vista como una ventaja competitiva en el 

mercado. Asimismo, señalan que esto puede agregar valor económico a las organizaciones que eligen evaluar 

y comprender cómo sus operaciones afectan al medio ambiente. 
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En investigaciones recientes a partir del 2020, dentro del sector de la construcción comienzan a tomar relevancia 

que se reconozca el impacto ambiental. La tabla 1, presenta las aportaciones que se han hecho en el sector en 

los últimos cuatros años.  

Tabla 1 

Reconocimiento del impacto ambiental en el sector de la construcción 

Título del Articulo Autores Año Aportación 

Sustainability in construction: 

The urgent need for a new 

ethics 

Regúlez et al.  2023 Resalta la relevancia de analizar la sostenibilidad en el 

sector de la construcción mediante el uso del Análisis 

Integrado del Ciclo de Vida (ILCA). 
Benefits and Barriers of 

Implementing Building 

Information Modeling 

Techniques for Sustainable 
Practices in the Construction 

Industry—A Comprehensive 

Review 

Datta et al. 2023 Se indica que, al evaluar proyectos de construcción 

sostenible, es crucial considerar factores financieros, 

técnicos y ambientales; así mismo, se argumenta que 

para disminuir el impacto ambiental y mejorar los 
procesos constructivos, la industria de la construcción 

debe implementar tecnologías avanzadas y seguir 

regulaciones que promuevan la conservación de energía. 

Life Cycle Assessment of 
construction materials: 

Methodologies, applications 

and future directions for 

sustainable decision-making 

Barbhuiya et al. 2023 Comparte datos importantes acerca de las metodologías, 
la comparación de análisis y las tendencias futuras del 

Análisis de Ciclo de Vida (ACV) relacionado con los 

materiales utilizados en la construcción. 

Environmental Impact 

Assessment in Construction 

Activities for Dahab Tower 

Building Mogadishu 

Ali et al.  2022 El método empleado para valorar el efecto ambiental es 

la Evaluación del Impacto Ambiental (EIA). El 

investigador utiliza un enfoque de EIA que incluye la 

identificación, delimitación, análisis del impacto y 

acciones de mitigación de dicho impacto. 

Carbon footprint 

management: A review of 

construction industry 

Labaran et al.  2022 Administrar la huella de carbono con el fin de disminuir 

las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 

generadas por la industria de la construcción, la cual 
tiene un impacto considerable en el cambio climático. 

Identification and assessment 

of sustainability performance 

indicators for construction 
projects 

Rajabi et al.  2022 Reconoce y analiza los Indicadores Clave de 

Desempeño (KPI) para monitorear y valorar el 

desempeño en términos de sostenibilidad en proyectos 
de construcción durante la etapa de ejecución. 

Analysis of the Sustainability 

Quality of Construction 

Industry Companies on the 
Quality of Disclosure of 

Sustainability Performance 

Saputra y Asyari. 2022 Se valoran los indicadores de GRI vinculados a la 

sostenibilidad. Se destaca que las empresas que 

presentan informes de sostenibilidad de excelente 
calidad pueden fungir como modelos para otras 

compañías, mejorando así la toma de decisiones, la 

transparencia y la sostenibilidad. 

Life Cycle Assessment of 
Construction and Demolition 

Waste Management in 

Riyadh, Saudi Arabia 

Haider et al. 2022 Describe el Análisis del Ciclo de Vida (ACV) como una 
herramienta innovadora para evaluar los efectos 

ambientales durante todo el proceso de una actividad, 

desde la selección y producción de materias primas hasta 

el final de su vida útil, abarcando el diseño de procesos, 
la construcción y las operaciones. 

An Exploratory Study on the 

Impact of the Construction 

Industry on Climate Change 

Elhegazy et al. 2022 Identifica y analiza los aspectos fundamentales en la 

industria de la construcción en Egipto que tienen un 

impacto en el cambio climático. 
Assessment of sustainable use 

of material resources in the 

Architecture, Engineering 

and Construction industry - a 
conceptual Framework 

proposal for Austria 

Schützenhofer et 

al. 

2022 Se propone un marco teórico para valorar la capacidad 

de los edificios de ser ecológicamente sostenibles, con el 

objetivo de disminuir el uso de recursos y los efectos 

ambientales asociados, buscando soluciones para este 
desafío. 

Towards Sustainable 
Development through the 

Perspective of Construction 

4.0: Systematic Literature 

Wang y Guo 2022 Se analizan las posibilidades y los obstáculos 
particulares que el Desarrollo Sostenible (SD) presenta 

en el ámbito de la construcción, reconociendo que las 

tecnologías asociadas con la Industria 4.0, están en una 
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Review and Bibliometric 

Analysis 

fase inicial y requieren un estudio, análisis y 

comprensión más profundos. 
An exploratory assessment of 

the sustainability 

performance of the 

construction industry 

Ghosh et al. 2021 Se analizó el rendimiento en sostenibilidad de seis 

empresas constructoras ubicadas en la India, teniendo en 

cuenta el enfoque de triple resultado que incluye los 

aspectos ambientales, sociales y económicos de la 
sostenibilidad. Se utilizó un sistema de puntuación para 

evaluar el desempeño de estas empresas en el estudio de 

caso. 

Economic and Environmental 
Impact of Construction and 

Demolition in Green 

Buildings: A Case Study of 

Jordan 

Albaali et al. 2021 Trata sobre el desafío de la contaminación ambiental 
derivada de la construcción y resalta cómo la 

construcción sustentable puede ser una solución eficaz 

al reducir los desechos y fomentar una comunidad más 

comprometida con prácticas respetuosas hacia el medio 
ambiente. 

The carbon footprint of 

construction industry: A 

review of direct and indirect 
emission 

Labaran et al. 2021 Se hace referencia al concepto de "huella de carbono" en 

la industria de la construcción, que abarca todos los 

efectos ambientales vinculados al CO2 y otros gases de 
efecto invernadero producidos durante diferentes 

actividades de construcción. 

Evaluación de impacto 

ambiental en el sector de la 
construcción de viviendas: 

Caso estudio viviendas del 

MIDUVI en el cantón “La 

Maná”, Cotopaxi, Ecuador 

Carvajal et al. 2021 Se emplea la versión adaptada de la matriz de Leopold, 

la cual es un enfoque de evaluación que asigna valores 
numéricos a los impactos según su magnitud y 

relevancia. 

Propuesta de indicadores de 

sustentabilidad para la 

industria de la construcción. 

Estudio de caso en Puebla 
México 

García et al. 2021 Sugiere una lista de indicadores que pueden ser 

incorporados al sistema de gestión de empresas 

especializadas en proyectos de construcción. La 

inclusión de estos indicadores no solo beneficia el 
rendimiento y la competitividad de la empresa en 

cuestión, sino que también colabora con el logro de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Viabilidad de implementar un 
sistema de gestión ambiental 

para minimizar los impactos 

de la construcción en Puebla, 

México. 

Pinillo et al. 2021 La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) desempeña 
una función crucial al actuar como un mecanismo de 

alerta temprana para detectar, reducir y gestionar los 

efectos adversos asociados a proyectos de construcción. 

The Critical Role of the 

Construction Industry in 

Achieving the Sustainable 

Development Goals (SDGs): 
Delivering Projects for the 

Common Good 

Fei et al. 2021 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) presentan 

a la industria de la construcción una visión renovada 

donde las demandas globales se transforman en 

oportunidades comerciales. Se subraya la importancia de 
integrar los ODS en todas las fases de los proyectos de 

construcción, desde la planificación hasta la ejecución, 

considerando que las prácticas y materiales empleados 

son determinantes que pueden influir en los ODS, 
especialmente en lo que respecta a las emisiones de 

gases de efecto invernadero. 

Provincial CO2 Emission 

Measurement and Analysis of 
the Construction Industry 

under China’s Carbon 

Neutrality Target 

Chi et al. 2021 Se realizaron cálculos y evaluaciones de las emisiones 

de dióxido de carbono (CO2) en el sector de la 
construcción. El estudio resalta la importancia de tomar 

medidas a largo plazo para alcanzar la "neutralidad de 

carbono" en este sector. Se aplicó el modelo de 

desacoplamiento de Tapio para analizar la relación de las 
emisiones de CO2 en la industria de la construcción a 

nivel nacional y regional en China. 

Relationships between 
Environmental Initiatives and 

Impact Reductions for 

Construction Companies 

Chang et al.  2021 Se examinaron las medidas medioambientales y sus 
resultados reflejados en 40 informes de responsabilidad 

social corporativa (RSE) de compañías de construcción. 

El análisis se centró en la conexión entre estas acciones 

y los indicadores ambientales. 
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Assessing design information 

quality in the construction 
industry: evidence from 

building information 

modeling 

Asim et al. 2021 El estudio concluyó que BIM tiene un impacto 

significativo en la evaluación de la calidad de la 
información de diseño a través de los procesos. 

Building Circularity 
Assessment in the 

Architecture, Engineering, 

and Construction Industry: A 

New Framework 

Zhang et al.  2021 Destaca la contribución de la Economía Circular (CE) en 
la mitigación de impactos ambientales dentro de las 

industrias de Arquitectura, Ingeniería y Construcción 

(AEC). Asimismo, resalta la importancia de la 

Evaluación del Ciclo de Vida (LCA) como un método 
fundamental para evaluar los impactos ambientales en 

todas las etapas del ciclo de vida de productos, procesos 

o servicios comerciales, subrayando su relevancia en 

términos de sostenibilidad y evaluación de residuos. 
Integrating sustainability 

indicators into project 

management: The case of 

construction industry 

Stanitsas et al. 2021 Este estudio indica que, al adoptar los indicadores 

delineados en la clasificación propuesta, los gestores de 

proyectos pueden optimizar y ampliar 

considerablemente sus estrategias iniciales, aumentando 
así las oportunidades de éxito en términos de 

sostenibilidad. 

Investigating the significance 

of sustainability indicators for 
promoting sustainable 

construction project 

management 

Stanitsas y 

Kirytopoulos. 

2021 Se crean indicadores de gestión de proyectos sostenibles 

específicamente para proyectos de construcción. Se 
encontraron 82 indicadores tras una revisión exhaustiva 

de la literatura, y se empleó el análisis de índice relativo 

para establecer la clasificación relativa de estos 

indicadores. 
Greener, cheaper, or more 

sustainable: Reviewing 

sustainability assessments of 

maintenance strategies of 
concrete structures 

Scope et al.  2021 Investiga las posibilidades de sostenibilidad de las 

técnicas de mantenimiento y reparación que involucran 

hormigón y materiales compuestos a base de cemento. 

Assessment of environmental 

performance in building 

construction sites: Data 
envelopment analysis and 

Tobit model approach 

Albertini et al. 2021 Se evaluó el rendimiento medioambiental utilizando 

análisis de regresión DEA y Tobit, estableciendo 

conexiones entre la eficacia y aspectos como el diseño, 
la producción o la gestión. 

Assessment methods for 

evaluating circular economy 
projects in construction: a 

review of available tools 

Lovrenčić et al. 2021 ofrece un repaso de los métodos contemporáneos de 

evaluación de proyectos de economía circular 
empleados en el ámbito de la industria de la 

construcción. 

A quantitative assessment of 

greenhouse gas (GHG) 
emissions from conventional 

and modular construction: A 

case of developing country 

Pervez et al. 2021 Se empleó un enfoque cuantitativo de tipo microbottom 

up basado en procesos para calcular las emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI) de cada origen. 

The concept of sustainable 
construction project 

management in international 

practice 

Wang 2021 La innovación, la gestión eficiente del agua y el control 
de la contaminación ambiental son elementos esenciales 

que influyen de manera significativa en el logro exitoso 

de un proyecto de construcción sustentable. 

Sustainability Assessment in 
Housing Building 

Organizations for the Design 

of Strategies against Climate 

Change 

Mercado 2020 Se resalta la importancia de desarrollar políticas y pautas 
innovadoras vinculadas al cambio climático y la 

sustentabilidad dentro del sector de la construcción. 

Además, subraya la carencia de conciencia y 

regulaciones sobre sostenibilidad y cambio climático en 
esta industria. 

An Assessment Tool for 

Impacts of Construction 
Performance Indicators on the 

Targeted Sustainability of a 

Company 

Lapidus y 

Abramov 

2020 Se recomiendan mejoras para lograr la sostenibilidad 

deseada en empresas constructoras, reconociendo que 
los problemas en la construcción a menudo se deben a 

deficiencias en los indicadores utilizados para evaluar 

las causas de fallas y desviaciones. 
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Assessment of the impacts of 

building construction 
activities on the environment 

Akintayo et al. 2020 Se utilizaron dos métodos para recopilar datos sobre las 

emisiones de gases en la construcción: un monitor de 
área Wolf pack en los sitios de trabajo y un cuestionario 

estructurado en las empresas constructoras que llevaron 

a cabo los proyectos. 

El impacto ambiental de la 
gestión de las constructoras 

Álvarez et al. 2020 El texto defiende la importancia de aumentar la 
conciencia y comprensión sobre los efectos adversos de 

la construcción, así como la necesidad de tomar acciones 

para reducir su impacto en el medio ambiente y la 

sociedad. 
Environmental Performance 

Evaluation and Analysis 

Using ISO 14031 Guidelines 

in Construction Sector 
Industries 

Falqi et al. 2020 El análisis se concentra en examinar cómo se están 

aplicando las pautas ISO 14031 en el sector de la 

construcción en Arabia Saudita mediante una encuesta 

de calidad, y ofrece detalles sobre el grado de 
compromiso hacia las evaluaciones de rendimiento 

ambiental en estas empresas. 

Sustainable Construction 

through Industry Self-
Regulation: The 

Development and Role of 

Building Environmental 

Assessment Methods in 
Achieving Green Building 

Leiringer 2020 El estudio se enfoca en el rol de los programas de 

certificación de construcción sostenible, como los 
Métodos de Evaluación Ambiental de Edificaciones 

(BEAM), como una política aplicada para fomentar 

prácticas constructivas más sostenibles. 

Research Challenges and 

Advancements in the field of 

Sustainable Energy 
Technologies in the Built 

Environment 

Fokaides et al. 2020 El estudio se centra en la aplicación de herramientas de 

evaluación ambiental y herramientas de informes de 

sostenibilidad dentro del contexto de la construcción 
sostenible. Se resalta la relevancia del Análisis del Ciclo 

de Vida (ACV). 

Environmental indicators 

proposal for construction 
solid waste management 

plans assessment 

Paschoalin et al. 2020 Proponer indicadores ambientales para evaluar 

estrategias de gestión de residuos sólidos en proyectos 
de construcción. 

Optimization of 

environmental impacts of 
construction projects: a time–

cost–quality trade-off 

approach 

Banihashemi et al. 2020 La ejecución de proyectos civiles e industriales conlleva 

efectos tanto favorables como desfavorables, algunos de 
los cuales son inevitables. Es esencial minimizar 

cualquier impacto negativo y tomar precauciones para 

evitar daños ambientales irreversibles 

Fuente: Elaboración propia con base en Regúlez et al. (2023), Datta et al. (2023), Barbhuiya et al. (2023), Ali 

et al. (2022), Labaran et al. (2022), Rajabi et al. (2022), Saputra y Asyari (2022), Haider et al. (2022), Elhegazy 

et al. (2022), Schützenhofer et al. (2022), Wang y Guo (2022), Ghosh et al. (2021), Albaali et al. (2021), 

Labaran et al. (2021), Carvajal et al. (2021), García et al. (2021), Pinillo et al. (2021), Fei et al. (2021), Chi 

et al. (2021), Chang et al. (2021), Asim et al. (2021), Zhang et al. (2021), Stanitsas et al.(2021), Stanitsas y 

Kirytopoulos (2021), Scope et al. (2021), Albertini et al. (2021), Lovrenčić et al. (2021), Pervez et al. (2021), 

Wang (2021), Mercado (2020), Lapidus y Abramov (2020), Akintayo et al. (2020), Álvarez et al. (2020), 

Falqi et al. (2020), Leiringer (2020), Fokaides et al. (2020), Paschoalin et al. (2020), y Banihashemi et al. 

(2020). 

La Tabla 1, resalta la importancia de evaluar la sustentabilidad en la industria de la construcción a través de 

diferentes métodos, uno de ellos es el Análisis Integrado del Ciclo de Vida (ILCA), en la industria de la 

construcción es considerado como una herramienta para evaluar la sostenibilidad, el cual considera factores 

financieros, técnicos y ambientales en la evaluación de proyectos sostenibles, se puede reducir el impacto 

ambiental y mejorar los procesos constructivos. Además, se menciona la necesidad de implementar tecnologías 

avanzadas y seguir regulaciones que promuevan la conservación de energía como parte de las prácticas 

constructivas más sostenibles. 

De misma forma, se aborda la Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) como un método para valorar los 

efectos ambientales y proponer acciones de mitigación en la industria de la construcción, enfatizando la 

importancia de administrar la huella de carbono para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 

generadas por esta industria, lo cual tiene un impacto significativo en el cambio climático. 
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En cuanto a los indicadores de desempeño, se menciona la relevancia de los Indicadores Clave de Desempeño 

(KPI) y los indicadores de GRI vinculados a la sostenibilidad, por lo que se propone un marco teórico para 

evaluar la capacidad de los edificios para ser ecológicamente sostenibles, buscando soluciones para el desafío 

de disminuir el uso de recursos y los efectos ambientales asociados en el sector de la construcción. 

Además, se analizan los desafíos y oportunidades que presenta el desarrollo sostenible en el ámbito de la 

construcción, reconociendo que las tecnologías asociadas con la Industria 4.0 están en una fase inicial y 

requieren un estudio más profundo. Se destaca la importancia de adoptar indicadores de gestión de proyectos 

sostenibles para mejorar el desempeño y la competitividad en proyectos de construcción, considerando aspectos 

ambientales, sociales y económicos de la sostenibilidad. 

Sin embargo, no se identifica un enfoque específico centrado en indicadores contables de sustentabilidad, lo 

que indica una brecha en la investigación y la necesidad de desarrollar un marco que integre métricas financieras 

y ambientales para evaluar el desempeño sustentable en el sector de la construcción. 

Aspectos generales de la Teoría Tridimensional de la Contabilidad (TTC)  

Esta metodología se sustenta sobre la Teoría Tridimensional de la Contabilidad, ya que se relaciona 

estrechamente con los ICS al momento de buscar expandir la perspectiva tradicional de la contabilidad para 

abarcar principalmente aspectos ambientales. Ceballos y Mejía (2021) proponen que la TTC es el saber contable 

que debe dar cuenta a las dimensiones ambiental, social, cultural y económica de la riqueza, para lo cual se 

deben desarrollar disciplinas específicas, tales como la biocontabilidad, la socio-contabilidad, la contabilidad 

eco-económica (entre otras posibles: ej. contabilidad cultural). 

Mientras que para Paradelo (2013, citado por Martínez et al., 2021) señala que la teoría enfatiza que las 

organizaciones deben comunicar información     cuantitativa, cualitativa, financiera y no financiera a las partes 

interesadas o grupos de interés, tanto interno como externos sobre el impacto de sus prácticas de 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y del cumplimiento de su estrategia de desarrollo.  

Autores como: Salas (2015), citado por Rojas et al. (2022); Olivares et al. (2021), citado por Ceballos et al. 

(2022); Azizul (2017); citado por Sinforoso et al. (2020) y Sinforoso y Pelegrín (2021); Ceballos y Mejía (2021); 

Llull (2011), citado por  Ferreiro et al. (2020); Mantilla et al. (2015), citado por Torres et al. (2020); Zuleta et 

al. (2020); Sinforoso et al. (2019); Leal (2019), determinan que la contabilidad ambiental aborda la evaluación 

y gestión de recursos, impactos ambientales y costos asociados a la protección del entorno. Diversos enfoques, 

como la biocontabilidad, se centran en la preservación de la naturaleza y estructuran los informes financieros 

para reflejar el impacto ambiental de las organizaciones. Este campo también examina cómo las empresas 

manejan la sustentabilidad a largo plazo y busca integrar factores ambientales en los estados financieros, 

proporcionando datos para desarrollar estrategias de protección ambiental. En resumen, la contabilidad 

ambiental es una herramienta profesional crucial para detectar, registrar y abordar los efectos ambientales en 

las operaciones empresariales. 

Impacto ambiental derivado en el sector de la construcción. 

El impacto ambiental provocado por las actividades empresariales es un tema de creciente preocupación en 

todo el mundo. A medida que las empresas operan en un entorno globalizado y altamente competitivo, su huella 

ecológica puede ser significativa. 

Toca (2011) señala que numerosos desafíos ambientales resultan de las alteraciones ocasionadas por las 

actividades empresariales en los ecosistemas naturales. La degradación del medio ambiente incluye la erosión 

del suelo y la degradación de la calidad del aire y del agua. 

Suelo: Las actividades empresariales pueden ejercer un impacto significativo en la contaminación del suelo, lo 

que puede dar lugar a la degradación de la calidad del suelo y, en última instancia, generar efectos perjudiciales 

en los ecosistemas terrestres. La contaminación del suelo generalmente surge de una serie de prácticas 

comerciales e industriales. Entre las principales actividades generadoras de contaminación en los suelos se 

incluyen la disposición en vertederos, la operación de emplazamientos industriales, la actividad en zonas de 

desguace de vehículos, las estaciones de servicio y las instalaciones industriales que han cesado su actividad, y 

que a menudo se presentan en forma de ruinas industriales. 
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De Acuerdo con Uresandi et al. (1999): Considera que un suelo está contaminado cuando su calidad intrínseca 

se ve alterada debido a la presencia de sustancias de naturaleza tóxica y peligrosa, cuyo origen está vinculado 

a actividades antropogénicas, lo que ocasiona un desequilibrio en las funciones inherentes al suelo. (pp 19) 

Aire: Las actividades empresariales pueden tener un impacto significativo en la contaminación del aire, 

emitiendo una variedad de contaminantes atmosféricos que pueden afectar la calidad del aire y, en última 

instancia, la salud humana y el medio ambiente. Estas emisiones provienen de una amplia gama de fuentes 

industriales y comerciales, que incluyen la quema de combustibles fósiles, procesos de manufactura, transporte, 

construcción y otros procesos relacionados con la actividad empresarial. 

De Acuerdo con Uresandi et al. (1999): Es la presencia en el aire de materias o formas de energía que impliquen 

riesgo, daño o molestia grave para las personas y bienes de cualquier naturaleza. Una vez que se ha producido 

una emisión contaminante, los factores que influyen en su dispersión atmosférica son los siguientes: Difusión 

y transporte, Condiciones de emisiones y Situaciones meteorológicas (pp 16 – 17) 

Agua: Las actividades empresariales pueden tener un impacto significativo en la contaminación del agua, lo 

que representa una preocupación ambiental importante. La contaminación del agua resulta de la liberación de 

una amplia gama de sustancias químicas y contaminantes al medio acuático debido a prácticas comerciales e 

industriales, lo que puede causar efectos adversos en los ecosistemas acuáticos, la salud humana y la 

disponibilidad de agua potable. 

De Acuerdo con Uresandi et al. (1999): La contaminación acuática se refiere al proceso y resultado de la 

introducción de sustancias o formas de energía, o la creación de condiciones en el agua que, de manera indirecta, 

causan una alteración dañina en su calidad en relación con sus usos futuros o su función ecológica. Los 

problemas resultantes variarán según el tipo de sustancia contaminante en cuestión; por ejemplo, puede 

provocar que el agua destinada al consumo humano no sea segura o presente riesgos para la salud de quienes la 

consumen. Asimismo, esta contaminación puede hacer que el agua no sea adecuada para ciertos procesos 

industriales o tenga efectos perjudiciales en los elementos del ecosistema, perturbando el equilibrio ambiental 

y acumulándose tanto en el agua como en los organismos vivos, lo que afecta la capacidad de recuperación del 

cuerpo de agua afectado. (pp 18) 

El impacto ambiental de las actividades empresariales es un tema crítico que requiere una atención continua y 

una acción concertada por parte de empresas, gobiernos y la sociedad en su conjunto. La adopción de prácticas 

empresariales sostenibles no solo es esencial para mitigar los efectos negativos sobre el medio ambiente, sino 

que también puede generar beneficios económicos y fortalecer la reputación de las empresas en un mundo cada 

vez más consciente de su responsabilidad ambiental. 

Vínculo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

La utilización de indicadores contables desde una perspectiva ambiental permite a las organizaciones supervisar 

y gestionar su rendimiento ambiental de manera más efectiva. Esto implica identificar áreas de mejora, 

establecer metas y hacer un seguimiento del progreso en la implementación de prácticas sostenibles. Este 

enfoque contribuye a una gestión empresarial más responsable y alineada con los principios de desarrollo 

sostenible. Es importante destacar que los Indicadores Contables de Sustentabilidad en las organizaciones están 

estrechamente vinculados con los siguientes ODS: 

ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura: Estos indicadores respaldan la meta para el 2030 de modernizar 

la infraestructura y convertir las industrias en sostenibles. Esto se logra mediante el uso eficiente de recursos, 

la adopción de tecnologías limpias y la promoción de procesos industriales ambientalmente racionales. 

ODS 12: Producción y Consumo Responsables: Los indicadores que miden la eficiencia en el uso de recursos 

y la adopción de prácticas sostenibles están alineados con este objetivo. Buscan reducir la generación de 

residuos y emisiones, fomentando prácticas responsables en la producción y el consumo. 

ODS 13: Acción por el Clima: Los indicadores relacionados con la reducción de emisiones y la adaptación al 

cambio climático contribuyen a este objetivo. Ayudan a medir y evaluar el progreso en la acción climática, 

incluyendo la incorporación de medidas climáticas en políticas y estrategias nacionales. (ONU, 2024) 
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METODOLOGIA  

En la metodología propuesta, se inicia con la definición clara del alcance y los objetivos del estudio, 

estableciendo los límites y metas que guiarán la investigación. Posteriormente, se realiza una revisión de la 

literatura relacionada con el impacto ambiental en el sector de la construcción, para fundamentar teóricamente 

el desarrollo de la metodología. Luego, se procede a definir las variables pertinentes a partir de la información 

financiera disponible, seleccionando aquellas que permitan medir el impacto ambiental de manera efectiva. 

Seguidamente, se establecen los criterios necesarios para el diseño de Indicadores Contables de Sustentabilidad, 

asegurando su validez científica, disponibilidad de datos, que sean medibles, fácil interpretación y uso práctico. 

Finalmente, se lleva a cabo el diseño concreto de los Indicadores Contables de Sustentabilidad, basado en los 

resultados de las etapas anteriores y orientado a proporcionar una herramienta efectiva para evaluar el impacto 

ambiental en el sector de la construcción desde una perspectiva contable. 

Partiendo de lo anterior, se desarrolla en la tabla 2 la metodología para el diseño de indicadores contables de 

sustentabilidad: 

Tabla 2 

Procedimiento metodológico para el diseño de Indicadores Contables de Sustentabilidad 

Etapa Proceso 

Primera Definición del alcance y objetivos. 

Segunda Revisión de la literatura sobre el impacto ambiental en el sector de la construcción.  

Tercera Definición de las variables a partir de la información financiera. 
Cuarta Criterios para el diseño de Indicadores Contables de Sustentabilidad.  

Quinta Diseño de Indicadores Contables de Sustentabilidad. 

Fuente: Elaboración propia con base a De la Rosa (2021), Ul y Boz (2020) y Zuleta et al. (2020) 

Basándonos en la información presentada en la tabla anterior, se establece lo siguiente para cada etapa: 

Definición del alcance y objetivos: Este paso implica delimitar claramente el alcance de la investigación, 

estableciendo los límites dentro de los cuales se desarrollarán los indicadores contables de sustentabilidad, 

orientados a la medición del impacto ambiental en el sector de la construcción desde una perspectiva contable.  

Revisión de la literatura: Esta fase requiere una revisión de la literatura relacionada con el impacto ambiental 

en el sector de la construcción más actual. Se busca identificar investigaciones previas, metodologías utilizadas, 

indicadores propuestos y resultados obtenidos, con el fin de fundamentar teóricamente el desarrollo de nuevos 

indicadores de sustentabilidad desde un enfoque contable. Para esta etapa, se utiliza el modelo PRISMA 

(Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses, 2021) para nuevas revisiones. Este 

modelo consta de tres fases principales: i) documentos identificados, ii) documentos examinado y iii) 

documentos incluidos.  

Definición de las variables a partir de la información financiera: Aquí se identifican y seleccionan las variables 

a partir de las cuentas contables relevantes, que permitirán medir el impacto ambiental de las actividades 

constructivas. Estas variables pueden incluir costos asociados a recursos naturales, emisiones de gases de efecto 

invernadero, consumo de energía, entre otros aspectos financieros vinculados con la sustentabilidad.  

Criterios para el diseño de Indicadores Contables de Sustentabilidad: Se establecen los criterios y principios 

que guiarán el diseño de los indicadores contables de sustentabilidad, como la relevancia, la fiabilidad, la 

comparabilidad, la coherencia, la claridad y la verificabilidad. Estos criterios aseguran la validez y confiabilidad 

de los indicadores resultantes. Ul y Boz, (2020) determinan los siguientes criterios:  

1. Validez científica: El indicador debe aclarar correctamente el fenómeno. 

2. Disponibilidad de datos: Los datos del indicador deben estar disponibles para el cálculo de los valores 

reales de los indicadores. 

3. Medibles: Aunque los datos estén disponibles, también se debe considerar si el indicador es medible. 

Un método de medición debe estar disponible. 

4. Fácilmente interpretable: La interpretación del indicador debe ser fácil. 

5. Comprensible o fácil de usar: El indicador debe ser fácilmente comprensible para el usuario final. 
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Diseño de Indicadores Contables de Sustentabilidad: Finalmente, se elaboran los indicadores contables de 

sustentabilidad, basada en los resultados de la revisión de la literatura, la definición de variables y los criterios 

establecidos. Estos indicadores deben ser capaces de medir y evaluar el impacto ambiental de las actividades 

de construcción, contribuyendo así a la toma de decisiones sustentables en el sector. 

La propuesta metodológica para el diseño de indicadores contables de sustentabilidad resultante de este proceso 

no solo informa sobre el desempeño ambiental de las empresas en el sector de la construcción, sino que también 

proporciona herramientas efectivas para impulsar prácticas más sostenibles y decisiones informadas que 

contribuyan a la preservación del medio ambiente. 

RESULTADOS Y ANALISIS 

Con una planificación respaldada por el procedimiento metodológico planteado, se presentan los resultados 

obtenidos, el cual dio la propuesta de los Indicadores Contables de Sustentabilidad. 

Figura 1 

Indicadores Contables de Sustentabilidad  

 

Fuente: Elaboración propia (2024). 

Con base a los resultados anteriores, se describe cada rubro: 

Medio Ambiente Suelo: La propuesta radica en el impacto en el suelo, los indicadores permitirán medir y 

evaluar el impacto ambiental de las actividades empresariales relacionadas con la construcción en términos de 

suelo a partir de la información financiera. 

ICS1: Restauración de terrenos: Se determina a partir de los Gastos en restauración de terrenos y los ingresos 

netos. 

Interpretación: Del total de ingresos netos, el % está destinado como gasto por la restauración que se le hace 

al lugar de trabajo. 

Medio Ambiente OBJETIVO INDICADOR FÓRMULA

Restauración de terrenos

Generación de Residuos

Hidrocarburos consumidos 

Emisión de CO2

Energia Electrica consumida

Emisión de CO2

Agua
Indicador que busca cuantificar aspectos el consumo 

racional de recursos hídricos.
Gasto de Agua

Inversión Sustentable en Activos Fijos

Proporción de Materiales Reciclados

Proporción de Agua Reciclada

Energía Renovable utilizada

Inversión Sustentable (IS)

Indicador que describe el porcentaje en que se ha 

incurrido en programas o acciones para el reciclaje de 

materiales, ahorro de energía y de agua, o la adquisición 

de activos fijos sustentables  

INDICADORES CONTABLES DE SUSTENTABILIDAD

Suelo

Indicador que impactan en el suelo, para medir y evaluar 

el impacto ambiental de las actividades empresariales 

relacionadas con la construcción en términos de suelo a 

partir de la información financiera

Aire

Indicador para medir la emisión de gases contaminantes 

que afectan la pureza y salud del aire a partir de la 

infomracion financiera.
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ICS2: Generación de residuos: Se determina a partir del total de residuos generados y el total de 

materiales/insumos consumidos. 

Interpretación: Del total de materiales o insumos, el % corresponde a los residuos generados en el periodo. 

Medio Ambiente Aire: La propuesta de los indicadores en este apartado ayudaran para medir la emisión de 

gases contaminantes que afectan la pureza y salud del aire a partir de la información financiera. 

ICS3: Hidrocarburos consumidos: Se determina a partir del Gastos total de hidrocarburos y el Costo totales 

por agotamiento y degradación ambiental, este segundo dato se obtiene del importe en $ del costo por 

agotamiento de hidrocarburos que publica el INEGI cada año, dicha cantidad se debe de actualizar para 

tener el factor actualizado. 

Interpretación: Del total de agotamiento y degradación ambiental en México, el % corresponde a la 

participación de la empresa. 

Emisión de CO2: Se utilizaron promedios de CO2 para la gasolina partiendo de lo siguiente: 

Un litro de gasolina que pesa unos 750 gramos está compuesto por un 87% de carbono, lo que vienen siendo 

unos 652 gramos de carbono por cada uno de los litros de gasolina del depósito. 

Para efectuar la combustión interna de la gasolina, un motor necesita unos 1,740 gramos de oxígeno por 

litro. Habría que sumar los 652 gramos del combustible a los 1,740 gramos de oxígeno. Esto daría como 

resultado 2,392 gramos de CO2 por litro de gasolina. 

Obteniendo una conversión de litros de hidrocarburos a emisiones de dióxido de carbono. 

ICS4: Energía eléctrica consumida: Se determina a partir del Total de energía eléctrica consumida y los 

gastos totales. 

Interpretación: Del total de gastos totales, el X% corresponde a energía eléctrica consumida. 

Emisión de CO2: Se utilizaron promedios de CO2 para la energía, partiendo de lo siguiente: 

Para la energía eléctrica, el factor está dado en megavatios, para lo cual se realiza la conversión de kwh a 

MWh (el factor nacional), y se toma el factor establecido, dicho factor lo obtienes de la página del Gobierno 

de México, actualizando cada año el factor. 

Obteniendo la Conversión de kilowatt a emisiones de dióxido de carbono. 

Medio Ambiente Agua: Este indicador busca cuantificar aspectos el consumo racional de recursos hídricos. 

ICS5: Gasto de Agua: Se determina a partir del Total de agua consumida y el Total del proyecto de inversión. 

Interpretación: Del total del proyecto de inversión, el % corresponde al agua consumida. 

Adicional al medio físico, se logró identificar cuatro indicadores en el apartado Inversión Sustentable, estos 

indicadores describen el porcentaje en que se ha incurrido en acciones para el reciclaje de materiales, ahorro de 

energía y de agua, y la adquisición de activos fijos sustentables. 

ICS6: Inversión Sustentable en Activos Fijos: Se determina a partir de la inversión en activos fijos 

sustentables y el Capital Contable. 

Interpretación: Por cada peso de capital contable que tiene la empresa, $ se invierten en activos fijos 

sustentables. 

ICS7: Proporción de Materiales reciclados: Se determina a partir del Total de materiales e insumos 

reciclados y el Total de Materiales comprados. 

Interpretación: Del total de materiales comprados, el % corresponde a los materiales o insumos reciclados. 

ICS8: Proporción de agua reciclada: Se determina a partir del Total del agua reciclada y el Total de agua 

consumida. 
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Interpretación: Del total de agua consumida, el % corresponde al agua reciclada utilizada. 

ICS9: Energía renovable utilizada: Se determina a partir del Total de energía eléctrica de fuentes renovables 

y el Total de energía eléctrica consumida.  

Interpretación: Del total de energía consumida, el % corresponde a energía eléctrica proveniente de fuentes 

renovables. 

A continuación, se presenta un ejemplo de la utilización del ICS3 Hidrocarburos consumidos mediante una 

estimación. 

El usuario al año presento un Costo total por hidrocarburo = $705,060.00 esto equivale en litros 30,000 litros. 

El costo total por agotamiento y degradación, de acuerdo con el datos más actual del INEGI es de 

$72,674,800,000.00. 

Teniendo los datos identificados, se procede a la sustitución de datos: 

Figura 2 

Ejemplo de aplicación del ICS3 y la emisión de CO2 

 

La interpretación quedaría de la siguiente manera: Del total de agotamiento y degradación ambiental en México, 

el 0.00097% corresponde a la participación del usuario, en cuanto a la emisión de CO2, se entiende que el 

usuario emite en promedio 71.76 toneladas mensuales de CO2e por la utilización de 30,00000 litros de gasolina. 

En adición a lo mencionado anteriormente, la propuesta metodológica de los ICS demuestra como la 

información financiera puede proporcionar datos importantes en términos de sustentabilidad; con base a Zuleta 

et al. (2020) en su artículo “Integración de las actividades ambientales en el sistema contable de las sucursales 

del Bandec Guantánamo”, y el CINIF (2023) mediante la NIS 2 Revelación de Indicadores Básicos de 

Sostenibilidad (IBSO), consideran que existe la necesidad de reconocer, registrar y evaluar las actividades 

ambientales en la información financiera, sin embargo, estas fuentes mencionan principalmente la propuesta de 

un resultado específico. En contraste, en el presente enfoque metodológico y la propuesta de indicadores, 

especialmente en el ámbito del medio ambiente aire, se va más allá de los resultados financieros al reconocer 

también el impacto ambiental, lo cual representa un paso significativo hacia un futuro empresarial más 

sustentable. 

Una vez presentados, analizados y aplicado a una estimación los Indicadores Contables de Sustentabilidad, se 

describen las etapas las cuales se llevaron a cabo, siendo: 

Etapa 1. Definición del alcance y objetivos. 

De acuerdo con De la Rosa (2021), presenta una tabla donde determina los impactos ambientales en el sector 

minero, a partir de ello, se toma de guía la tabla determinada desde un enfoque para el sector de la construcción, 

así mismo, con base a datos de Montoya (2019), se refleja el resultado en la tabla 3. 

Tabla 3 

Impactos ambientales en el sector de la construcción 

Medio 
Físico 

Descripción Tipos de Impactos Ambientales 

Suelo La modificación primordial se debe 

principalmente a los desechos producidos en 

Erosión del Suelo: 

705,060.00$                

72,674,800,000.00$    

Emisión de CO2 = 30,000.00                    (x) 2.392 = 71.76

= = 0.0000097Hidrocarburos consumidos 
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la industria, que pueden ser residuos sólidos, 

líquidos o peligrosos, como son las acciones 
como la eliminación, limpieza, remoción de 

capas superficiales, excavaciones, 

demolición, proyectos hidráulicos y 

construcción de carreteras, entre otras 
actividades. 

Descripción: Durante la fase de excavación y 

movimientos de tierra, se puede producir la erosión del 
suelo. 

Impacto: Pérdida de la capa fértil del suelo.  

Compactación del Suelo: 

Descripción: El uso intensivo de maquinaria pesada y 
vehículos durante la construcción puede compactar el 

suelo, reduciendo su porosidad. 

Impacto: Disminución de la capacidad del suelo para 

retener agua y nutrientes, afectando la salud de las 
plantas. 

Contaminación del Suelo: 

Descripción: La presencia de materiales tóxicos, como 

aceites, combustibles y productos químicos, puede 
contaminar el suelo. 

Impacto: Degradación de la calidad del suelo, afectando 

la salud de las plantas y organismos del suelo. 

Generación de Residuos de Construcción: 
Descripción: La disposición inadecuada de estos residuos 

puede resultar en la acumulación de escombros en el 

suelo. 

Impacto: Contaminación visual, riesgo de sustancias 
tóxicas desde los residuos. 

Aire Las modificaciones que provoca están 

vinculadas con el polvo, el ruido y la emisión 

de CO2, derivados, entre otras acciones, del 
uso de combustibles fósiles, minerales, 

excavaciones, remoción de terrenos y la 

operación de maquinaria y herramientas. 

Uso de Equipos con Combustibles Fósiles: 

Descripción: La maquinaria y equipos que utilizan 

combustibles fósiles contribuyen a las emisiones de gases 
de efecto invernadero. 

Impacto: Contribución al cambio climático y 

calentamiento global. 

Agua La actividad de construcción, que implica 
movimientos de tierra, excavaciones y 

remoción de vegetación, afecta los cuerpos 

de agua al atravesarlos para la construcción 

de vías, causando cambios en el flujo y la 
calidad del agua. 

Liberación de Sustancias Químicas: 
Descripción: El uso de materiales de construcción, 

productos químicos y sustancias pueden dar lugar a la 

liberación de factores contaminantes. 

Impacto: Contaminación del agua con químicos 
perjudiciales para la fauna acuática y la calidad del agua. 

Consumo Excesivo de Agua: 

Descripción: El uso intensivo de agua para actividades de 

construcción, como la mezcla de concreto o la 
compactación del suelo. 

Impacto: Estrés en los recursos hídricos locales y posible 

competencia con otras demandas de agua. 

Drenaje de Residuos de Construcción: 
Descripción: El drenaje de aguas de lluvia a través de 

áreas de almacenamiento de residuos de construcción. 

Impacto: Arrastre de sustancias contaminantes de los 

residuos hacia cuerpos de agua cercanos. 

Fuente: Elaboración propia con base a De la Rosa (2021) y Montoya (2019) 

La tabla 3, sirve como guía para tener en vista el medio físico sobre el cual se va a diseñar dichos indicadores.  

Etapa 2. Revisión de la literatura sobre el impacto ambiental en el sector de la construcción. 

Tabla 4 

Modelo PRISMA para la inclusión de documentos del reconocimiento del impacto ambiental en el sector de la 

construcción 

Fase Descripción 
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Identificación Registros identificados a partir de base de datos Springer, MDPI , Elsevier y Google Academic.  

Se identificaron un total de 465. 
Examinación Registrados examinados 465 

Se excluyeron los siguientes y sus razones: 

141: Eran del sector, pero no reconocían el impacto ambiental 

232: Por ser de años anteriores al 2017  
54: Son entre los años 2018 y 2019, pero para presentar información actualizada, se 

omitieron.  

Incluido  Los artículos incluidos fueron del año 2020 al 2023, teniendo un total de 38 artículos  

Fuente: Elaboración propia con base en PRISMA (2021). 

Este análisis de la revisión de la literatura tuvo como objetivo identificar las aportaciones científicas que se han 

hecho en el sector de construcción para el reconocimiento del impacto ambiental.  

Como limitación y área de oportunidad este estudio no consultó base de datos de alto impacto como Scopus y 

Journals Citation Reports. 

Etapa 3. Definición de las variables a partir de la información financiera. 

Para la creación de los indicadores, es crucial identificar diversas variables relacionadas con el impacto 

ambiental desde una perspectiva contable, estas variables identificadas se presentan en la tabla 5. 

Tabla 5 

Variables consideradas para el diseño de ICS 

Variable Descripción 

Consumo de Energía Esta variable puede identificarse a partir de las cuentas de electricidad, gasolina, 

diésel u otros combustibles utilizados en las operaciones de la empresa. 

Emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) 

Se puede obtener información sobre las emisiones de GEI a partir de cuentas 

relacionadas con el consumo de combustibles fósiles, como gasolina, diésel, gas 
natural, entre otros. 

Consumo de Agua Las cuentas de suministro de agua y tratamiento de aguas residuales son 

fundamentales para evaluar el consumo y la eficiencia en el uso del agua. 

Inversión Sustentable A partir de cuentas relacionadas con la adquisición de equipos, maquinaria o 
tecnologías destinadas a mejorar la eficiencia energética o reducir el impacto 

ambiental. 

Fuentes: Elaboración propia.  

Estas variables y cuentas proporcionan una base sólida para el diseño de indicadores contables de 

sustentabilidad que permitan evaluar el desempeño ambiental de la empresa y su compromiso con prácticas 

sustentables. 

Etapa 4. Criterios para el diseño de Indicadores Contables de Sustentabilidad. 

Tabla 6 

Criterios para el diseño de Indicadores Contables de Sustentabilidad.  

Criterio Descripción 

Validez científica Diseñados de acuerdo con principios y estándares científicos reconocidos en el 

ámbito de la sustentabilidad ambiental y en el marco contable. 

Disponibilidad de datos Selección de indicadores para los cuales se disponga de información relevante y 
confiable, así como información actual del año en que se apliquen. 

Medibles Cuantificables y medibles en términos numéricos, lo que permitirá evaluar con 

precisión el impacto ambiental de las actividades de la empresa. 

Fácilmente interpretable Su significado y relevancia sean fácilmente comprensibles para los usuarios, tanto 
internos como externos a la empresa 

Comprensible o fácil de usar Serán presentados de manera visual y clara, utilizando su fórmula e interpretación 

que faciliten su comprensión rápida y efectiva, así mismo,  se busca que sean 

intuitivos y de fácil uso para que puedan ser aplicados en la toma de decisiones y 
la gestión ambiental de la empresa. 
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Fuente: Elaboración propia con base a Ul y Boz (2020) 

Los criterios para el diseño de Indicadores Contables de Sustentabilidad se centran en garantizar la validez 

científica, la disponibilidad de datos actualizados y confiables, la medición numérica de los indicadores, su fácil 

interpretación y su accesibilidad para la toma de decisiones y la gestión ambiental. Esto implica diseñar 

indicadores que se adhieran a estándares científicos reconocidos en sustentabilidad y contabilidad, utilizar 

información relevante y actual, asegurar que sean cuantificables en términos numéricos, facilitar su 

interpretación tanto interna como externamente, y presentarlos de manera clara y visual para su comprensión y 

uso efectivo. 

CONCLUSIONES  

Existe una importancia de ajustar los enfoques contables para alinearse a la sustentabilidad y a los objetivos de 

desarrollo sostenible al reconocer la necesidad de evaluar y comunicar de manera efectiva el impacto ambiental 

de las organizaciones, ya que, para el desarrollo de la metodología se sustentó hacer una revisión 

exhaustivamente de la literatura existente, identificando las variables clave a partir de la información financiera, 

estableciendo criterios rigurosos para el diseño de los indicadores y finalmente elaborar indicadores contables 

de sustentabilidad que cumplan con los estándares de validez científica, disponibilidad de datos, sean medibles, 

interpretabilidad y facilidad de uso. Este proceso metodológico a partir de los fundamentos teóricos garantiza 

no solo la generación de indicadores confiables y efectivos, sino también la posibilidad de evaluar el desempeño 

ambiental de las empresas en el sector de la construcción de manera integral y precisa. Además, se vincula 

estrechamente con los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente en lo que respecta a la industria, la 

producción responsable y la acción por el clima. 

Los indicadores contables de sustentabilidad derivados de los resultados en esta investigación abarcan varias 

áreas clave, como podrían ser: Responsabilidad Sustentable y Empresarial, Innovación y Mejora Continua. En 

términos de impacto ambiental en el suelo, se propone evaluar la restauración de terrenos mediante la relación 

entre los gastos en restauración y los ingresos netos. Asimismo, se propone medir la generación de residuos a 

partir del total de residuos generados y los materiales/insumos consumidos. En cuanto al impacto ambiental en 

el aire, se plantea medir los hidrocarburos consumidos y la emisión de CO2 tanto por hidrocarburos como por 

energía eléctrica, utilizando factores de conversión estándar a nivel nacional. Además, se identifican indicadores 

relacionados con el consumo racional de recursos hídricos y la inversión sustentable en activos fijos, materiales 

reciclados, agua reciclada y energía renovable, todos basados en porcentajes que reflejan el compromiso de la 

empresa con prácticas sostenibles. Estos indicadores son fundamentales para evaluar el desempeño ambiental 

y la contribución a la sustentabilidad de las actividades empresariales relacionadas con la construcción. 

Finalmente, el desarrollo y la propuesta de los indicadores contables de sustentabilidad es fundamental para 

evaluar el impacto ambiental de las actividades empresariales en el sector de la construcción, puesto que estos 

indicadores no solo proporcionan una visión clara y completa de los aspectos ambientales en la información 

financiera, sino que también son herramientas valiosas para la toma de decisiones y la gestión responsable de 

los recursos naturales. Su implementación contribuye a fortalecer el compromiso ambiental de las empresas del 

sector de la construcción, al promover prácticas sustentables que beneficien tanto al entorno empresarial como 

al medio ambiente en general, además, esta iniciativa de metodología es clave para futuras investigaciones en 

la contabilidad ambiental, desarrollo de nuevos indicadores y temas en relación con la Agenda 2030; las cuales 

contribuirán al conocimiento colectivo y proporcionaran datos valiosos para enriquecer las estrategias de 

gestión ambiental, promoviendo la toma de decisiones fundamentadas en torno a la sustentabilidad. 
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RESUMEN   

La recaudación tributaria comprende el cumplimiento de las obligaciones tributarias como una de las tareas del 

contribuyente considerando el objetivo de esta investigación en analizar el impacto de la cultura tributaria y su 

cumplimiento fiscal en una empresa constructora, esta investigación es de tipo descriptivo que ha permitido al 

investigador realizar una revisión teórica que consistió en una entrevista al empresario, una vez obtenida la información 

se concentra la información para su posterior análisis considerando como base las preguntas identificadas en la 

metodología como estrategia para fortalecer a la empresa y obteniendo el favorecimiento, adecuado y correcto 

cumplimiento fiscal.  

Las respuestas obtenidas identifican la importancia del crecimiento del país que es fundamental para aumentar la 

competitividad como crecimiento económico, pero también como responsabilidad del empresario atender los 

requerimientos para su cumplimiento.      

 

Palabras clave: Recaudacion, cultura tributaria, cumplimiento fiscal, competitividad.  

 

 

Abstract.  

 

Tax collection includes compliance with tax obligations as one of the taxpayer's tasks, considering the objective of this 

research to analyze the impact of tax culture and its fiscal compliance in a construction company. This research is 

descriptive, which has allowed the researcher to conduct a theoretical review that consisted of an interview with the 

businessman. Once the information was obtained, the information was concentrated for later analysis based on the 

questions identified in the methodology as a strategy to strengthen the company and obtaining the appropriate, correct 

and favorable fiscal compliance. 

The answers obtained identify the importance of the country's growth, which is essential to increase competitiveness 

as economic growth, but also as the responsibility of the businessman to meet the requirements for compliance. 

 

 

Keywords: Collection, tax culture, tax compliance, competitiveness. 

 

 

TEORÍA  

El cumplimiento fiscal voluntario generalizado desempeña un papel importante en los esfuerzos de los países por 

recaudar los ingresos necesarios para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como parte de este proceso, los 

gobiernos se esfuerzan cada vez más por enseñar, comunicar y ayudar a los contribuyentes - actuales y futuros -con el 

objetivo de fomentar una cultura de moral tributaria general basada en derechos y responsabilidades, en la que los 

ciudadanos vean el pago de impuestos como un aspecto esencial de la relación con su gobierno. Esta atención de los 

gobiernos hacia la educación tributaria y asistencia al contribuyente tiende un puente entre la administración tributaria 

y los ciudadanos la cual, si se lleva a cabo de forma adecuada, puede ser una herramienta clave para transformar la 

cultura fiscal. 

Basándose en análisis anteriores de la OCDE, este informe pretende ayudar a las autoridades tributarias a diseñar y 

poner en marcha iniciativas de educación cívico-tributaria. Este nuevo informe analiza 140 iniciativas que se están 

llevando a cabo en 59 países desarrollados y en desarrollo, proponiendo una tipología para clasificar los diferentes 

enfoques de la educación cívico-tributaria e identificando los obstáculos y soluciones comunes a todas ellas. En 

términos más generales, este informe contribuye al trabajo más amplio de la OCDE sobre la moral tributaria y pretende 

fomentar más investigaciones, debates e iniciativas, especialmente en los países en desarrollo, en aras de comprender 

mejor - y, en última instancia, reforzar la moral tributaria y el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de 

los contribuyentes (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 2022). 
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De acuerdo con Trejo Lino Eduardo (2018) público en una revista nacional y define La cultura tributaria como una 

conducta manifestada en el cumplimiento permanente de los deberes tributarios con base en la razón, la confianza, la 

leal aplicación de los recursos y la afirmación de los valores de ética personal, respeto a la ley, responsabilidad 

ciudadana y solidaridad social de todos (SAT); en nuestro país, existe un sistema fiscal sumamente complejo en su 

entendimiento y su aplicación; las leyes fiscales resultan confusas y extensas y tienen un sentido totalmente 

recaudatorio, por lo que los actos y las facultades imperativas de la autoridad, al ejercerse en múltiples ocasiones, 

contrarían la definición brindada de cultura tributaria, ya que la autoridad tiene soberanía sobre el gobernado y puede 

ejercerla para obligar el cumplimiento de sus obligaciones, perdiendo así un elemento que es la confianza (Trejo Lino, 

2018).   

 

Cuando el contribuyente da de alta su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y actualiza sus obligaciones fiscales, 

adquiere el compromiso y la obligación de realizar, y de no efectuar, varios conceptos relacionados con sus 

obligaciones fiscales. Para que el contribuyente las pueda cumplir, es necesario que las ubique y determine las diversas 

formas de extinguirlas. En esta sesión conocerás los medios para concluirlas (UnADAM, 2017). 

 

El cumplimiento fiscal es una herramienta útil para la observancia oportuna de las obligaciones fiscales, a efecto de 

prevenir actos de molestia o privativos por parte de las autoridades fiscales y sobre todo identificar los diversos riesgos 

a los que está expuesta cualquier persona pagadora de impuestos (Procuradurìa de la Defensa del Contribuyente, 2022). 

 

Educación cívico-tributaria 

Es una herramienta de suma importancia para estimular el cumplimiento voluntario e inculcar civismo tributario, lo 

que puede traducirse en última instancia en un aumento de la recaudación y promover el logro de los objetivos de 

desarrollo sostenible (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 2023). 

 

El tributo  

Se consolida, por tanto, como una vía de ingreso público a cargo de un particular. Se distingue de aquellas otras formas 

de financiación por su procedencia, pues se constriñe al pago hecho por los particulares. Los ingresos públicos son de 

muy variada forma y origen, el tributo conserva elementos propios que lo identifican e individualizan, dando vida al 

derecho tributario (Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2020).  

 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Define los impuestos que gravan la actividad como los gastos 

que un establecimiento realiza para llevar a cabo su actividad económica, independientemente de los niveles de 

producción alcanzados. Estos impuestos incluyen, por ejemplo, el impuesto sobre la nómina, el impuesto predial, el 

impuesto sobre la propiedad de los activos fijos, los impuestos por la adquisición y otras operaciones con bienes 

inmuebles, y los impuestos sobre tenencia y uso de vehículos (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2019).  

 

Las directrices de la OCDE en materia de educación cívico-tributaria forman parte de una línea de trabajo más amplia 

sobre moral tributaria cuyo objetivo es conocer mejor las motivaciones de los contribuyentes para pagar impuestos de 

manera voluntaria. La influencia de la educación cívico-tributaria en la moral tributaria lleva varios años siendo un 

componente esencial de este trabajo, que se inició con la publicación de la primera edición del informe Fomentando la 

cultura tributaria, el cumplimiento fiscal y la ciudadanía en 2015. Esta publicación examina cómo utilizan los países 

la formación en cuestiones tributarias para mejorar el cumplimiento fiscal voluntario, a través del estudio de casos 

sobre estrategias de educación cívico-tributaria aplicadas en 28 países, principalmente países en desarrollo. 

 

Tras las reacciones a la primera publicación, la OCDE siguió investigando sobre este tema mediante una encuesta 

internacional más extensa, que amplió el alcance del análisis a 59 países de seis continentes. En ella se pedía a las 

administraciones tributarias participantes que identificasen sus principales iniciativas de educación cívico-tributaria y 

aportasen datos descriptivos sobre su aplicación y eficacia (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico, 2023).  
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Gráfico  1. Distribución de las iniciativas de educación cívico-tributaria examinadas por continentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Encuesta de la OCDE sobre iniciativas de educación cívico-tributaria. 

Fuente: (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 2023). 

 

 

Con esta encuesta, se recabaron datos sobre 140 iniciativas, cuyo análisis ha servido como base para la publicación de 

la segunda edición del informe Fomentando la cultura tributaria, el cumplimiento fiscal y la ciudadanía en 2021. Esta 

última edición amplía el alcance del primer informe, al crear una clasificación de las iniciativas de educación cívico-

tributaria y facilitar directrices para quienes crean programas de este tipo, identificando desafíos habituales y 

soluciones relacionados con esta materia. La encuesta también pone de relieve que los gobiernos dan prioridad a la 

promoción del cumplimiento fiscal voluntario y consideran que la mejora de la educación cívico-tributaria es una 

herramienta útil para incrementar la recaudación necesaria para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 2023).  

 

Enfoques de educación cívico-tributaria 

La educación cívico-tributaria puede adoptar muchas formas, al adaptarse a las necesidades y recursos locales. Las 

iniciativas que describen las administraciones tributarias son muy variadas: desde concursos de redacción dirigidos a 

estudiantes, hasta talleres sobre el cumplimiento de nuevas normativas técnicas; pasando por animados programas de 

radio y canciones de estilo rap sobre los impuestos y la prestación de asistencia práctica para presentar las declaraciones 

tributarias anuales, en particular mediante la comunicación de fechas límite importantes. Para estructurar estas diversas 

iniciativas, se ha propuesto una tipología que las divide en tres categorías principales y ocho subcategorías. 

 

Esta clasificación de las iniciativas permite realizar un análisis más significativo de la educación cívico-tributaria, pues 

ayuda a identificar los factores que pueden incidir en la efectividad de las iniciativas emprendidas en este ámbito. En 

términos generales, un 44% de las iniciativas se centraron en la educación fiscal, un 36% en la comunicación y un 20% 

en la prestación de asistencia práctica. Las tres categorías principales se dividen en ocho subcategorías, que se muestran 

en el gráfico 2 (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 2023). 
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Gráfico  2. Tipología de iniciativas de educación cívico-tributaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Encuesta de la OCDE sobre iniciativas de educación cívico-tributaria. 

Fuente: (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 2023). 

 

 

Teorías del cumplimiento fiscal  

 

El cumplimiento fiscal se ha estudiado en economía mediante el análisis de la decisión individual de una persona 

representativa entre pagar o evadir impuestos. En los modelos económicos tradicionales del cumplimiento fiscal el 

contribuyente decide qué parte de sus ingresos declarar al resolver un problema de maximización de la utilidad 

esperada. Por tanto, la decisión de declarar o no y en qué medida es similar a la decisión de apostar o no. El 

contribuyente se enfrenta a una conmutación entre el ahorro fiscal de sub-declarar sus verdaderos ingresos y el riesgo 

de ser auditado y de la imposición de penalizaciones por incumplimientos detectados. La amenaza de la detección y el 

castigo son responsables del cumplimiento de los individuos. Esta teoría se deriva de la economía del crimen, y 

fueron quienes la aplicaron por primera vez al problema del cumplimiento fiscal (Sour, 2011) 

 

La teoría fiscal marxista-leninista  

Constituye parte integrante de la teoría económico-política del marxismo. Se ocupa del análisis del concepto de 

impuestos, tanto en las sociedades que precedieron al socialismo como en las puramente socialistas. Puesto que el 

concepto económico del impuesto esta unido íntimamente al concepto del Estado, la teoría fiscal marxista mantiene 

relaciones inquebrantables con la teoría del Estado marxismo-leninismo. 

 

Un gran enigma es que la mayoría de estos enfoques teóricos tienden a exagerar considerablemente sus predicciones 

del incumplimiento. En efecto, según las magnitudes imperantes obtenidas en los Estados Unidos para la probabilidad 

de ser detectado y el monto de las multas impuestas, óptimamente las personas no deberían declarar ningún ingreso. 

Una de las soluciones a este enigma se enfoca en la manera en que las autoridades fiscales tratan a los contribuyentes. 

Se entiende que la relación entre los dos actores supone un contrato implícito. Las autoridades fiscales deben reconocer 

y apoyar el contrato con los contribuyentes al proceder de manera respetuosa para con ellos, pero también al evitar que 

los contribuyentes honestos sean explotados en el proceso. 

 

La relación entre los contribuyentes y las autoridades fiscales puede modelarse como un contrato implícito o relacional, 

por ejemplo. Se han empleado este concepto durante mucho tiempo para diferenciarlo claramente de los contratos 

formales, que se cumplen porque las partes responden a las sanciones explícitas y materiales previamente convenidas 

(Sour, 2011)  
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HISTORIA DE LAS CONTRIBUCIONES EN MÉXICO. 

 

Los tributos que se pagaban en México prehispánico eran de dos tipos: los que pagaban 

los pueblos sometidos y los que debían pagar los habitantes mexicanos o mexicas. 

Al consolidarse México Tenochtitlan surge el periodo de expansión y dominio militar de los aztecas. A los pueblos 

que sometían, les imponían cargas tributarias en productos que debían entregar; mantas de algodón, plumas de aves, 

telas de varias fibras, cigarros, bolas de caucho para el juego de pelota y también metales preciosos, águilas, serpientes 

e incluso mancebos a los cuales se les arrancaba el corazón para ofrecerlo a sus dioses. 

Durante este periodo, los tributos cobrados a los pueblos sometidos no eran utilizados para beneficio de las 

comunidades que los aportaban; en realidad se destinaban para las necesidades de los gobernantes y del pueblo 

dominante. 

 

La sociedad azteca se encontraba profundamente estratificada: cada clase social tenía reglamentado el uso de las 

diversas calidades, colores y decorados de las prendas de su indumentaria. Sin embargo, “ser mexica” obligaba al 

soberano a una redistribución de los bienes en beneficio de los habitantes del Imperio, lo que se traducía en una 

importante obra pública que facilitaba el tránsito, el comercio y las artes. 

 

Los primeros recaudadores 

 

El cobro de tributos era tan importante para los aztecas que se organizaron para facilitar su recaudación y nombraron 

a los “calpixquis” primeros recaudadores. Esos personajes eran identificados por el pueblo porque llevaban una vara 

en una mano y un abanico en la otra. La recaudación requería que estos funcionarios realizaran un registro 

pormenorizado de los pueblos y ciudades tributarios, así como de la numeración y valuación de las riquezas recibidas. 

Los registros de tributos se llamaban “tequiámatl” o matrícula de tributos; fueron un género de códices relacionados 

con la administración pública del Imperio Mexica. 

 

Tributos aztecas 

 

Había varios tipos de tributos que se daban según la ocasión: de guerra y religiosos, entre otros. Los tributos a que 

estaban obligados los pueblos sometidos a los aztecas eran de dos tipos: en especie o mercancías que variaban según 

la provincia, población, riqueza o industria; o en servicios especiales que estaban obligados a prestar los habitantes de 

los pueblos sometidos (Yacolca Estares, 2010). 

 

Como se mencionó, el nuevo artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, refiere a los 

derechos humanos y sus garantías, de donde se desprende que ambos conceptos si bien son complementarios no tienen 

igual significado, lo que resulta en una novedad, pues hasta antes de la citada reforma, el numeral aludido únicamente 

hacía referencia a las “garantías de las que gozaría todo individuo (Procuraduria de la Defensa del Contribuyente , 

2015). 

 

JUSTIFICACIÓN  

Esta investigación se aplica a una empresa constructora que se inicia por la necesidad de dar cumplimiento fiscal en 

las obligaciones del contribuyente, considerando que la cultura tributaria es una conducta manifestada en el 

cumplimiento permanente de los deberes tributarios con base en la razón, la confianza y la afirmación de los valores 

de ética personal, respeto a la ley, responsabilidad ciudadana y solidaridad de todos. 

 

Para lograr una concientización del contribuyente se deben fomentar en la formación educativa valores y actitudes que 

promuevan el cumplimiento de las obligaciones tributarias, siendo una responsabilidad del empresario el pago 

voluntario de tributos en beneficio de todos. 

   

 

METODOLOGÍA 

 

La presente investigación es de tipo cualitativa, con alcance descriptivo por lo que se realiza una revisión teórica y de 

campo, considerando que el objetivo principal de esta investigación es de analizar el impacto de la cultura tributaria y 

el cumplimiento fiscal en una empresa de constructora se considera este trabajo de investigación es descriptivo debido 

a que se aplica el método de análisis que implica el cumplimiento fiscal aplicado a la empresa constructora, se midieron 
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variables a lo largo de un periodo, el cual puede variar.  Esta investigación es de tipo aplicada y se enfoca en encontrar 

estrategias para lograr un objetivo específico y ponerlo en práctica con el propósito de favorecer el cumplimiento fiscal.  

 

Variable dependiente: Cultura tributaria 

Variable independiente: Cumplimiento fiscal 

 

La primera actividad desarrollada en este trabajo de investigación fue la entrevista realizada al propietario de la 

empresa para obtener la información y posterior la recolección de datos en el periodo febrero-julio 2024.   

Una vez obtenida la información se procedió a realizar un análisis que permita a la empresa reducir si una educación 

fiscal genera una Cultura Tributaria que apoye y ayude a incrementar la recaudación fiscal.      

 

RESULTADOS. 

 

1. ¿Considera que el cumplimiento de las obligaciones incremente el crecimiento del país? 

Si, el incremento de los ingresos tributarios en la constructora es ampliamente fundamental para aumentarla 

competitividad de la economía del país, así como en el entorno económico existe la posibilidad de construir 

y promover el crecimiento y desarrollo económico.  

 

2. ¿Cumple con las obligaciones tributarias? 

Si, lo anterior constituye el cumplimiento de alguna obligación fiscal como empresario se debe de tener 

presente de informar a las autoridades fiscales el recaudar impuestos sobre los ingresos obtenidos en la 

empresa.  

 

3. ¿Conoce las sanciones en las que puede incurrir en caso de no cumplir con las obligaciones fiscales? 

Tiene un conocimiento mínimo debido a que no ha tenido como tal una sanción administrativa por incumplir 

con los deberes tributarios sin embargo le ha llegado requerimientos de invitación para poner al corriente con 

la presentación de los impuesto, por lo que actualmente no se ha llegado a tener una sanción tributaria como 

lo establecen las leyes federales.   

 

4. ¿Ha tenido capacitación sobre información de cumplimiento tributario?   

En algunas ocasiones si se ha tenido la oportunidad de asistir a cursos en temas de impuestos con una solida 

formación de una cultura tributaria en temas fiscales, tributarias y aduaneras el cual se ha tenido una 

perspectiva mas integrar en el aspecto fiscal.  

 

5. ¿Considera que las obligaciones tributarias son un deber como ciudadano Mexicano? 

Si, es una obligación como ciudadano Mexicano a contribuir con el gasto publico para las entidades Federales, 

Estatales y Municipales y responsabilidad de cumplir con estas contribuciones para fines de brindar un mejor 

servicio a la ciudadanía.  

 

CONCLUSIONES 

La investigación se aplica a una empresa constructora surge por la necesidad de que el contribuyente tenga 

conocimiento firme de sus deberes tributarios con base a razón, confianza y afirmación de los valores éticos y la 

responsabilidad como ciudadano es por ello por lo que a partir de este tema se da la iniciativa de conocer un poco más 

la importancia de la Cultura tributaria como una razón principal de dar cumplimiento fiscal y no evadir los impuestos   

 

Contribuir a las buenas practicas y tener conciencia tributaria a planificar realizar planeaciones fiscales y también a 

tomar mejores decisiones en la empresa que ayude a tener una mejor concientización para una mejor transparencia y 

rendición de cuentas que permita tener una cultura tributaria.  
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RESUMEN
La evolución del comercio tradicional en línea (E-comerce o Marketplaces) con la utilización de plataformas
digitales, ha tenido un crecimiento en los últimos años, desde la pandemia que obligo al consumidor, adquirir sus
productos y servicios a través del comercio electrónico y en tiendas en línea. En 2008, nace un sistema de moneda
digital como medio de pago, denominado Criptomoneda. El objetivo es identificar la percepción de la normatividad
fiscal de las Criptomonedas como modalidad de pago por alumnos del Programa Educativo de Contaduría de la U.V.
en Tuxpan, Veracruz. La investigación es de tipo descriptivo y documental; se revisa la literatura del Marketplace y
normatividad de las criptomonedas. En lo metodológico, se aplica instrumento a 40 alumnos del último semestre de
la carrera de Contaduría. Los resultados indican la percepción de los estudiantes, respecto de la normatividad
tributaria de las Criptomonedas, como medio de pago en Empresas de tipo on-line. Se concluye que esta moneda
digital es una alternativa de pago en beneficio del consumidor, con una normatividad tributaria en la enajenación de
bienes en el E-comerce.

Palabras clave: Criptomonedas, E-comerce, Normatividad tributaria.

ABSTRACT
The evolution of traditional online commerce (E-commerce or Marketplaces) with the use of digital platforms has
had growth in recent years, since the pandemic that forced the consumer to acquire their products and services
through electronic commerce and in online stores. In 2008, a digital currency system was born as a means of
payment, called Cryptocurrency. The objective is to identify the perception of the fiscal regulations of
Cryptocurrencies as a payment method by students of the U.V. Accounting Educational Program. in Tuxpan,
Veracruz. The research is descriptive and documentary; The literature on the Marketplace and regulations of
cryptocurrencies is reviewed. Methodologically, the instrument is applied to 40 students in the last semester of the
Accounting degree. The results indicate the perception of the students, regarding the tax regulations of
Cryptocurrencies, as a means of payment in online-type Companies. It is concluded that this digital currency is a
payment alternative for the benefit of the consumer, with tax regulations on the sale of goods in E-commerce.

Keywords: Cryptocurrencies, E-comerce, fiscal regulations

INTRODUCCIÓN
La evolución del comercio tradicional en línea (E-comerce o Marketplaces) con la utilización de plataformas
digitales, ha tenido un gran crecimiento en los últimos años, desde la pandemia que obligo al consumidor desde el
2020, adquirir sus productos y servicios a través del comercio electrónico y en tiendas en línea. El concepto de
marketplace no es nuevo, ya que Mercado Libre y Amazone son pioneras en este sector.

El concepto de Marketplace no es nuevo, el cual ha tenido una clara aceptación en el mundo del comercio
electrónico. Surgió en 2012 en América Latina y hoy en día sin importar que sea un lugar apartado, estamos viviendo
en una era digital donde la tecnología avanza cada día, lo que ha permitido adquirir y enajenar con solo conectarse a
la red, a una plataforma digital o un sitio web, ofreciendo al consumidor una experiencia de compra rápida y
eficiente (Zalaki y Sherej, 2022).

En este funcionamiento del mercado, donde la sociedad utiliza nuevas tecnologías y el consumidor cuenta con
diversas alternativas de medios de pago: cheques, transferencias, tarjetas bancarias, entre otros (Pagliacci, 2022);
para que finalmente estén las criptomonedas o monedas digitales. En 1983 con David Chaum, desarrolla un primer
sistema criptográfico denominado eCash, concebido como una especie de dinero electrónico y se utilizó como
sistema de micro pagos en un banco de EE. UU. de 1995 a 1998 (Campos, 2018).
El uso de las criptomonedas, ha tenido una aceptación en el mundo de los negocios, como una visión del dinero
electrónico. En 2008 se presenta por primera vez con Satoshi Nakamoto, el concepto de Bitcoin al mundo (Barrutia,
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Urquizo y Acevedo, 2019). De acuerdo a la Revista Forbes (Arreola, 2017) las monedas virtuales comienzan a tener
presencia y un gran impacto en el mundo virtual de los negocios. Lo que ha originado, que los gobiernos de los
países, entre ellos México, empiecen a legislar y regular las operaciones con esas monedas virtuales, específicamente
en materia fiscal, con el propósito de identificar la normatividad tributaria por parte de los futuros profesionales del
área contable.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Generalidades de las Criptomonedas

Una criptomoneda es un activo digital que emplea un cifrado criptográfico para garantizar su titularidad y asegurar la
integridad de las transacciones, y controlar la creación de unidades adicionales, es decir, evitar que alguien pueda
hacer copias como haríamos, por ejemplo, con una foto. Estas monedas no existen de forma física: se almacenan en
una cartera digital (Agudelo y Hernández, 2022).

Las criptomonedas cuentan con características diferenciadoras, respecto a los sistemas tradicionales: no están
reguladas ni controladas por ninguna institución y no requieren de intermediaros en las transacciones. Se usa una
base de datos descentralizada, blockchain o registro contable compartido, para el control de estas transacciones
(Gómez y Campos, 2021). Esta tecnología les aporta un elevado sistema de seguridad, con capacidad para evitar que
todos los datos que alberga no se pueden alterar ni eliminar. (Santander, 2022)

Las criptomonedas son monedas virtuales descentralizadas que utilizan la tecnología Blockchain, basándose en la
criptografía tipo Peer-to-peer, funcionan como una forma de pago o de cambio para bienes y servicios, su operación
es por medio de la red global, y tienen la característica principal de ser activos virtuales no respaldados por el
gobierno (Medina & Herrera, 2016).

El Banco de México define a los activos virtuales, como una unidad de información que no representa la tenencia de
algún activo subyacente a la par, y que es unívocamente identificable, incluso de manera fraccional, almacenada
electrónicamente, cuyo control de emisión está definido mediante protocolos predeterminados (Ortiz, 2022).

Conforme a las Normas de Información Financiera (NIF) en la serie C-22, se define a las criptomonedas como un:
activo digital que se utiliza para intercambios comerciales, en el que su estructura está basada en códigos
encriptados. En las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en la NIC 38, se conceptualiza a los
cripactivos: una moneda digital o virtual registrada en un mayor distribuido que utiliza criptografía para su seguridad
y que no está emitida por una autoridad jurisdiccional.

De acuerdo a Ochoa (2018, como se citó en Campos, Moreno & Obregón, 2019), las criptomonedas tienen dos de las
tres funciones principales del dinero, con excepción de reserva de valor: 1) como un medio de pago o de cambio, ya
que se pueden obtener recursos o servicios y liquidar obligaciones, al intercambiarlas por dinero; y, 2) como una
unidad de cuenta, porque expresa un valor en moneda que faculta determinar el monto de los recursos o servicios.

Marco Legal de las Criptomonedas en México

El marco legal en nuestro país en materia de Criptomonedas, se tienen lo siguiente:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos - En el artículo 5 de la carta magna, se establece que
cualquier persona podrá dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siempre que sea
lícito.

Tratados Internacionales – Nuestro país ha ampliado su mercado al extranjero, con la firma de diversos tratados
internacionales, destacando en especial el de Estados Unidos – Canadá – México (T-MEC), cuyas operaciones ha
aumentado a partir del uso de las tecnologías.
Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos - El peso mexicano es la moneda de curso legal, la cual sirve como
unidad de cuenta en el sistema monetario del país.

Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera - Conocida también como Ley Fintech, promulgada en
el 2018, faculta al Banco de México y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a emitir disposiciones de
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regulación respecto a las criptomonedas como activos virtuales, a través de Instituciones de Tecnología Financiera,
en el que sólo pueden hacer uso de la tecnología de los mismos para manejo interno.
En materia contable, el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), encargado de emitir las
Normas de Información Financiera (NIF), establece como marco normativo de las operaciones financieras de las
Criptomonedas la NIF C-22, debido a la cantidad cada vez mayor de entidades económicas que trabajan con dichos
activos virtuales.

Marco contextual

Tuxpan, Veracruz es una ciudad y puerto ubicado en el norte del Estado de Veracruz, que se encuentra a 191 km al
sur de Tampico y a 320 km de la Ciudad de México, cuenta con un total de 154,600 habitantes según datos del último
censo (INEGI, 2020), dedicada a actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras, industriales, turismo y de comercio.
Con la cercanía al Valle de México, es considerando un destino estratégico, para el turismo y los negocios. Aquí se
encuentra un campus de la Universidad Veracruzana, donde se ofrece la Licenciatura de Contaduría.

Derivado del confinamiento en el último trienio, se han incrementado exponencialmente las operaciones en el
comercio digital (Gutiérrez, 2020) en el concepto marketplace en el que Mercado Libre y Amazone son pioneras,
donde ya no es un sector exclusivo de los jóvenes cibernautas, sino que acceden toda clase de consumidores sin
importar edad, condición económica o que el lugar sea tan apartado. Lo que ha permitido adquirir y enajenar con
solo conectarse a la red, a una plataforma digital o un sitio web, ofreciendo al cliente una nueva experiencia eficiente
de compra con privacidad y seguridad (Jaramillo, 2022).

De acuerdo a la Revista Forbes (Arreola, 2017), coloca a las criptomonedas como medio de pago de mayor
aceptación en el comercio electrónico, ya que es un indicador de alta liquidez y de fácil transaccionalidad, en el que
su valor se ha incrementado y tiene cobertura en tiendas en línea. Derivado de esto, los futuros profesionales en el
ámbito contable y considerando que su programa de estudios se encuentran en proceso de actualización, el objeto de
este estudio es conocer la percepción de los estudiantes del último semestre de la Facultad de Contaduría, sobre la
parte normativa de esta moneda digital.

En este funcionamiento del mercado, se fortalece una nueva cultura y hábito de consumo, donde la sociedad utiliza
nuevas tecnologías para adquirir sus productos y el consumidor cuenta con diversas alternativas de medios de pago:
cheques, transferencias, tarjetas bancarias, entre otros (Rodríguez, 2017). De acuerdo a un estudio de Merchant
Savvy en el 2023 (Damen, 2023), las monedas digitales representan el 52.2% del total de transacciones de comercio
electrónico en todo el mundo, como un medio alternativo de pago; que agiliza el tiempo de procesamiento en el
sistema de pagos y disminuye los costos transaccionales en comparación con el tradicional (González, 2022).

Normatividad tributaria de Criptomonedas como modalidad de pago

El uso de las criptomonedas, ha tenido una aceptación en el mundo de los negocios Lo que ha originado, que los
gobiernos de los países, entre ellos México, empiecen a legislar y regular sobre las operaciones con esas monedas
virtuales, específicamente en materia fiscal (Campos, Moreno y Obregón, 2019), por lo que el propósito de este
trabajo es de identificar la percepción de la normatividad tributaria por el uso de criptomonedas, como modalidad de
pago en Medianas Empresas Comerciales (Marketplace), por estudiantes del P.E. de Contaduría U.V., Campus
Tuxpan. De cómo se ha analizado, las operaciones de criptomonedas como medio de pago en la adquisición de
bienes, se tiene la normatividad fiscal que se describe a continuación:

Carta Magna
Se establece en la fracción IV del artículo 31, la obligación de los mexicanos de contribuir a los gastos públicos, así
de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y
equitativa.
Código Fiscal de Federación
En el primer numeral donde se indica que las personas físicas y morales, están obligadas a contribuir para los gastos
públicos, de conformidad a las leyes fiscales. Adicionalmente se menciona, en el primer párrafo del artículo sexto,
que las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho, previstas en las leyes
fiscales, durante el lapso en que ocurran.
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Ley del Impuesto Sobre la Renta
PRODECON (2023) considera que las operaciones con criptomonedas son una enajenación de bienes, por lo que
debe sujetarse de conformidad al artículo 126°, párrafos 4° y 5°, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), que
establece tratándose de la enajenación de bienes diversos a los inmuebles, el pago provisional del ISR será del 20%
sobre el monto total de la operación, mismo que deberá ser retenido por el adquirente siempre que éste resida en el
país o bien, en el extranjero pero con establecimiento permanente en México; en caso contrario, será el enajenante
quien lo enterará mediante declaración que presentará ante las oficinas autorizadas y dentro de los 15 días posteriores
a la obtención del ingreso.

Ley del Impuesto al Valor Agregado
Derivado del criterio anterior, ya que se adquieren bienes o servicios mediante el pago de moneda virtual, está sujeto
al numeral uno de esta Ley, por realizar actos o actividades por la enajenación de bienes.

Ley Antilavado de Dinero
El Servicio de Administración Tributaria (PRODECON, 2023), considera el intercambio de activos virtuales una
actividad vulnerable, por lo que si se compra, se vende o si se intercambian criptomonedas, se tiene la obligación de
presentar el aviso correspondiente, de conformidad a los artículos dos y diecisiete.

METODOLOGÍA
La investigación es cuantitativa, bajo un enfoque descriptivo, la población de estudio son estudiantes del septimo
semestre de la Licenciatura de Contaduría, de la Facultad de Contaduría, Campus Tuxpan, de la Universidad
Veracruzana. Participan una muestra por conveniencia de 40 alumnos, para dar respuesta a la pregunta de
investigación: ¿Cuál es la percepción de la normativa tributaria de las criptomonedas como medio de pago en
Marketplace, por parte de alumnos del P.E. de Contaduría U.V. Campus Tuxpan?

Se utilizó la entrevista para la recolección de los datos y se elaboró un instrumento con google forms con ítems en
escala Likert y de opción múltiple, que se aplicó a estudiantes que estan por terminar su carrera profesional. El
instrumento se encuentra orientado a alternativas de pago, conocimiento en el tema de criptomonedas como
modalidad de pago y su percepción de la normatividad tributaria en marketplace. Para el procesamiento de la
información se utilizó Excel, con el fin de presentar los resultados de cada uno de los puntos analizados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De acuerdo con la tabla 1 se observa que la mayoría de las empresas son supermercados (60%), y el 40% restante
corresponde a empresas comerciales variados y departamentales. Además, se observa sus ventas que más prevalece
es en on-line, lo que significa que son empresas que dan apertura al uso de la tecnología.

Tabla 1. Tipo de empresas y formas de venta

IDENTIFICACION

Total

DEPARTAME
NTAL

VARIADO
SUPERMERC

ADOS

DEPARTAME
NTALES

ESPECIFICOS
TIPO DE
VENTAS

PRESENCIAL 0 0 0 0
TIENDA
ONLINE 18 0 8 26

AMBAS 4 0 10 14
Total 22 0 18 40

Fuente: Elaboración propia (2024)
En la gráfica 1 se muestran los métodos de pago que más se usan, en el que prevalecen la transferencia, la tarjeta de
crédito y el monedero electrónico, lo que significa que los Supermercados son los que utilizan estas modalidades
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Gráfica 1. Métodos de pago aceptados

Fuente: Elaboración propia (2024)

En la tabla 2, se muestran las tiendas comerciales identificadas como Marketplace, las que señalaron los alumnos
tener un mayor conocimiento de medio de pago en el tema de criptomonedas.

Tabla 2. Conocimiento de las empresas como medio pago de las criptomonedas

IDENTIFICACION

Tota
l

DEPARTAMEN
TAL VARIADO

SUPERMERCA
DOS

DEPARTAMENTA
LES

ESPECIFICOS
CONOCIMIENTO
SOBRE
OPERACIONES
CON
CRIPTOMONEDA
S

MUCHO
CONOCIMIENTO 10 2 20 32

TENGO
CONOCIMIENTO 2 0 6 8

POCO
CONOCIMIENTO 0 0 0 0

SIN
CONOCIMIENTO 0 0 0 0

Total 12 2 26 40
Fuente: Elaboración propia (2024)
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En la tabla 3 se muestra, el nivel de importancia que los alumnos, otorgan en el uso de las criptomonedas como
medio alternativo de pago, en los diferentes tipos de tiendas on line (Marketplace).

Tabla 3 Importancia de las Criptomonedas
IDENTIFICACION

Tota
l

DEPARTAMENTA
L VARIADO

SUPERMERCAD
OS

DEPARTAMENTAL
ES ESPECIFICOS

IMPORTANCIA
EN EL USO DE
LAS
CRIPTOMONED
AS COMO
MEDIO DE PAGO

MUY
IMPORTANT
E

12 4 22 38

IMPORTANT
E 0 2 0 2

POCO
IMPORTANT
E

0 0 0 0

SIN
IMPORTANCI
A

0 0 0 0

Total 12 6 22 40
Fuente: Elaboración propia (2024)

En la tabla 4 se muestra, el conocimiento que tienen los estudiantes sobre el marco legal de las Criptomonedas en
México

Tabla 4 Conocimiento del Marco Legal de las Criptomonedas

CONOCIMIENTO SOBRE MARCO NORMATIVO
DE CRIPTOMONEDAS

Total

LEY
MONETARIA
EN MEXICO NIF´S OTRAS

IDENTIFICACION

DEPARTAMENTAL
VARIADO 2 0 0 2

SUPERMERCADOS 4 0 2 6
DEPARTAMENTALES
ESPECIFICOS 1 1 0 2

Total 7 1 2 10
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Fuente: Elaboración propia (2024)

La gráfica 2 muestra, que todos los estudiantes tienen una percepción de la normatividad tributaria, en el uso de las
criptomonedas como medio de pago.

Grafica 2. Percepción de los estudiantes de la normatividad tributaria de las criptomonedas como medio de pago

Fuente: Elaboración propia (2024)

La gráfica 3 muestra, que la mayoría de los estudiantes tienen una percepción de responsabilidad en la normatividad
tributaria.

Grafica 3. Percepción de responsabilidad en la normatividad tributaria
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Fuente: Elaboración propia (2024)

La gráfica 4 muestra, la percepción que tienen los estudiantes, de la liquidez y aceptación, como ventaja de las
Criptomonedas como medio de pago.

Grafica 4. Ventajas de las Criptomonedas como medio de pago

Fuente: Elaboración propia (2024)

CONCLUSIONES
Desde el 2008 en que surge el Bitcoin como moneda virtual y derivado del confinamiento por el COVID en los
últimos tres años, se han incrementado exponencialmente las operaciones en el comercio digital, donde los
consumidores sin importar edad, condición económica o que el lugar sea tan apartado, adquieran y/o enajenen bienes
con solo conectarse a la red, a una plataforma digital o un sitio web, ofreciendo al cliente una nueva experiencia de
compra.

En este funcionamiento del mercado, se abre una nueva cultura y hábito de consumo con el concepto de marketplace,
con el uso de las criptomonedas como un medio alternativo de pago en medianas empresas con modalidad de tiendas
departamentales, el que ha tenido una aceptación en el mundo digital de los negocios. Lo que ha originado, que los
gobiernos de los países, entre ellos México, empiecen a legislar y regular sobre las operaciones con esas monedas
virtuales.

Los estudiantes del séptimo semestre de la carrera de Contaduría de la Facultad de Contaduría U.V., Campus
Tuxpan, de acuerdo a los resultados obtenidos, tienen un nivel de conocimiento, ventajas y la importancia en el tema
de criptomonedas, además de su marco legal, normatividad tributaria y su sentido de responsabilidad. Tuxpan tiene
un potencial de crecimiento turístico y con ello se favorece la economía, por lo que las empresas comerciales
establecidas pueden beneficiarse al integrar a las criptomonedas como un método de pago alternativo.

Como moneda digital y por tener una normatividad muy estricta, se evita la especulación y la inflación, además de
no perder el poder adquisitivo ni su fluctuación frente al dólar, además de su regulación como actividad vulnerable
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en materia de lavado de dinero, las autoridades correspondientes, le dan una certidumbre para el cumplimiento de sus
obligaciones en materia fiscal.

Actualmente, las criptomonedas ha tenido un crecimiento en su volatilidad y aceptación en el comercio en línea, por
su liquidez y certidumbre en las plataformas digitales y páginas web de entidades comerciales, por lo que habilita
una negociación más rápida entre el oferente y el consumidor, permitiendo una mayor facilidad entre las operaciones
de este tipo.

Finalmente, en México las operaciones comerciales en criptomonedas como medio de pago, se ha regulado con la
Ley Fintech y otra normatividad en el ámbito regulatorio de las monedas digitales, lo que ha permitido contar con
una tributación en este mercado en línea, lo que ha fortalecido la economía en este apartado considerando que un
futuro no muy lejano, se tenga que considerar nuevas disposiciones fiscales en el comercio electrónico.

REFERENCIAS
Agudelo Martínez, T. & Hernández Correa, A. A. (2022) Beneficios de la implementación de las Criptomonedas.

(Tesis. Universidad Libre. Colombia) p.8-10
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ir01815a&AN=riu.10901.24169&lang=es&site=e
ds-live

Arreola, J. (9 de junio de 2017). Criptomonedas: ¿qué son y por qué importan? Forbes México. Recuperado de
https://www.forbes.com.mx/criptomonedas-que-son-y-por-que-importan/

Barrutia Barreto, I., Urquizo Maggia, J. A., & Isaias Acevedo, S. (2019). Criptomonedas y blockchain en el turismo
como estrategia para reducir la pobreza. Retos, Revista de Ciencias Administrativas y Económicas. 9(18),
p. 287-302. https://doi.org/10.17163/ret.n18.2019.07

Bushard, B. (8 de mayo de 2021). Criptomonedas: Activos Digitales. Forbes México. Recuperado de
https://www.forbes.com.mx/activos-digitales/

Campos Gutiérrez, D.V., Moreno Neri, J. de J. & Obregón Angulo, M. del M. (2019). Implicaciones Fiscales de las
operaciones con Criptomonedas en México. Revista Vinculagica EFAN 5(2) p. 978-989
https://doi.org/10.29105/vtga5.2-719

Campos, F. (2018). Las criptomonedas y la internet del dinero. Debates IESA. 23(2),
p.6-8.http://www.debatesiesa.com/debatesweb/wp-content/uploads/2019/08/Criptomonedas-Debates-IESA-
XXIII-2-abr-jun-2018.pdf

Código Fiscal de la Federación. Diario Oficial de la Federación. Última reforma 12-11-2021

Damen, A. (2023). ¿Qué son los métodos de pago alternativos? Portal de money.com Junio, 2023
https://monei.com/es/blog/alternative-payment-methods/

Domínguez, C. (2023). Criptoactivos: conceptos básicos, posibles beneficios y riesgos potenciales. Comisión
Nacional de Valores. www.gob.mx

Gómez Medina, L. E., & Campos Ponce, J. M. (2021). Implicación contable y fiscal del bitcoin en México. Revista
Ciencia Administrativa. (1), p. 39-49. https://www.uv.mx/iiesca/files/2012/10/04CA2021-1.pdf

González Flores, A. (2022). Estrategia de masificación en el uso de criptomonedas en América Latina. Forum
Empresarial. 27(1), p. 106-123. https://doi.org/10.33801/fe.v27i1.20676

Gutiérrez, F. (21 de Mayo de 2020). Criptomonedas ya representan el 6% de las remesas que llegan a México: Bitso.
El Economista. Obtenido de El Economista:
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Criptomonedas-ya-representan-6-de-las-remesas-que-ll
egan-a-Mexico-Bitso-20200521-0089.html

1917



INEGI (2020). Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Censo de Población.

Jaramillo, C. (2022). El futuro del dinero. Debates IESA, 27(3), p. 19-22.
http://www.debatesiesa.com/debatesweb/wp-content/uploads/2023/05/Las-finanzas.-Un-mundo-vertiginoso-
Debates-IESA-XVII-1-ene-mar-2022.pdf

Ley del Impuesto Sobre la Renta. Diario Oficial de la Federación. Última reforma 01-04-2024

Ley del Impuesto al Valor Agregado. Diario Oficial de la Federación. Última reforma 01-04-2024

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Diario Oficial
de la Federación. Última reforma 20-05-2021

Medina Reyes, M.F. & Herrera Joancomartí, J. (2016). Análisis y comparación de monedas criptográficas basadas
en la tecnología blokchain. (Tesis de Maestría. Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, España).
Recuperado de http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/handle/10609/56344

Ortiz Molina, O.A. (2022). Aspectos Fiscales de la Enajenación de las Criptomonedas para las Personas Morales.
Fiscoactualidades. (106). p. 3-17
https://imcp.org.mx/wp-content/uploads/2022/06/Fiscoactualidades_junio_nu%CC%81m_106.pdf

Pagliacci, C. (2022). Los medios de pago digitales: un ecosistema en expansión. Debates IESA, 27(1), p. 20-22.
http://www.debatesiesa.com/debatesweb/wp-content/uploads/2023/05/Las-finanzas.-Un-mundo-vertiginoso-
Debates-IESA-XVII-1-ene-mar-2022.pdf

Prodecon (2023). Cómo se tributan las Criptomonedas en México: Guía Práctica. Marzo 2023.
https://prodecon.gob.mx

Rodríguez Andara, D.(2017). Bitcóin: la criptomoneda que crece en Venezuela. Debates IESA. 22(1/2), p.59-61.
http://www.debatesiesa.com/debatesweb/wp-content/uploads/2018/11/El-negocio-de-la-moda-Debates-IES
A-ene-jun-2017.pdf

Santander. (29 de 09 de 2022). Guía para saber que son las criptomonedas. Obtenido de Santander.com:
https://www.santander.com/es/stories/guia-para-saber-que-son-las-criptomonedas

Zalaki Ghorbanpour, M., & Sherej Sharifi, A. (2022). Proponer un modelo de infraestructura múltiple para la
utilización del bitcoin. Retos, Revista de Ciencias Administrativas y Económicas. 12(23), p. 111-124.
https://doi.org/10.17163/ret.n23.2022.07

1918



LA CULTURA DEL AHORRO EN LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS CASO FCA DE LA UV.
Dr. José Vicente Díaz Martínez1, Dr. Fredy Castro Naranjo2, Dr. Armando Domínguez Melgarejo2

Universidad Veracruzana.
1vicdiaz@uv.mx, 2fcastro@uv.mx, 3amelgarejo@uv.mx,

RESUMEN
En la actualidad es muy común escuchar Cultura del Ahorro, especialmente en las escuelas donde se les dice a los
estudiantes que deben de ahorrar y desde luego fomentar la cultura del ahorro en su entorno. Las personas ahorran
por necesidad es decir en forma obligatoria o ahorran por gusto de manera voluntaria, pero no se puede decir que
tienen una cultura del ahorro. Normalmente se identifica el ahorro como la forma de guardar el dinero en
Instituciones Financieras mejor conocidas como “Bancos” o simplemente guarda su dinero en su casa.

En el caso de los estudiantes universitarios, se complica aún más la situación, pues estos no ahorran por
circunstancias ajenas a ellos, por ejemplo, tienen que cubrir sus necesidades básicas antes de pensar en ahorrar, en el
caso de estudiantes que son de otra ciudad o población se incrementan sus gastos en transporte, hospedaje y
alimentación sin mencionar los imprevistos.

Este documento trata de analizar de manera breve si existe la cultura del ahorro en los estudiantes Universitarios caso
Faculta de Contaduría y Administración Campus Xalapa de la Universidad Veracruzana.

Palabras Clave:Cultura, Ahorro, Estudiantes e Instituciones. Summary

Nowadays it is very common to hear Savings Culture, especially in schools where students are told that they must
save and of course promote the culture of savings in their environment. Well, people save out of necessity, that is, on
a mandatory basis, or they save voluntarily out of pleasure, but it cannot be said that they have a savings culture.
Savings are normally identified as the way to store money in Financial Institutions better known as “Banks” or just
keep your money at home.

In the case of university students, the situation is even more complicated, since they do not save due to circumstances
beyond their control, for example, they have to cover their basic needs before thinking about saving, in the case of
students who are from another city. or population, their expenses on transportation, lodging and food increase
without mentioning unforeseen events.

This document tries to briefly analyze whether a savings culture exists in university students in the case of the
Faculty of Accounting and Administration, Xalapa Campus of the Universidad Veracruzana.

Keywords: Culture, Savings, Students and Institutions

CONCEPTO DE CULTURA
Son los valores, conductas y creencias que se transmiten en una familia o grupo de la sociedad de generación en
generación y que su vuelven costumbres.
Las sociedades se han desarrollado en base a sus culturas y se han transmitido a lo largo de la historia y en diferentes
zonas, regiones, países y continentes por lo que no todos cuentan con la misma cultura. Dentro este tipo de cultura se
presenta la Cultura del Ahorro.

CONCEPTO DE AHORRO
(RAE, 2021) Guardar dinero como previsión para necesidades futuras. Evitar un gasto o consumo mayor.
Cultura del Ahorro
Es una disciplina, es un hábito, es la actitud de guardar y conservar (el dinero) los recursos financieros, que puede
iniciar desde el propio hogar o en las instituciones educativas en favor de los niños para que estos puedan
comprender la importancia del Ahorro y sus beneficios.

Es un compartimiento consciente del manejo del dinero, dándole preferencia al ahorro como una herramienta para
satisfacer necesidades, atender imprevistos y aprovechar oportunidades para obtener ganancias y alcanzar objetivos.

1919



CLASIFICACIÓN DEL AHORRO
El ahorro se puede clasificar en Voluntario u Obligatorio, es decir el motivo por el cual se ahorra y también
dependerá de los ingresos del ahorrador y la cantidad que designe para ahorrar y evitando gastos innecesarios y
adquisiciones a precios moderados, en ambos casos es para satisfacer una necesidad.
Se puede ahorrar a corto, mediano y largo plazo dependiendo de los objetivos planteados por el propio ahorrador.

Ahorrar para satisfacer necesidades imprevistas, en el caso de la Salud nunca se sabe cuándo se necesitará hacer uso
del ahorro. Aprovechar una oportunidad, es decir (invertir) comprar algo en oferta y en ocasiones venderlo en un
precio más alto, generando una ganancia para el ahorrador. Y en ocasiones se ahorra para disfrutar, gastos opcionales
en el caso de vacaciones o viajes.

Por lo anterior la cultura del ahorro siempre será un beneficio para el individuo y su familia y es por eso que se debe
fomentar el ahorro desde el núcleo familiar y en su caso en las instituciones educativas, en este caso a nivel superior
en las Universidades. El ahorro puede ser formal e informal:

Cuando no se tiene la costumbre, el Habito o la disciplina resulta muy difícil ahorrar, independientemente de la edad
o del ingreso de la Persona, por citar dos y a manera enunciativa un ejemplo: ahorrar en una institución financiera
(Banco) o en la casa, pero en ambos casos existen ventajas y desventajas:

AHORRO EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO (VENTAJAS Y DESVENTAJAS)

Ventajas:
El dinero conserva su valor por causa de la inflación, se pueden pagar intereses sobre su dinero ahorrado, lo cual
aumenta la cantidad en su cuenta.

Desventajas:
Abrir una cuenta y también para retirar del dinero dependerá de las reglas que fije el banco. Además, en el caso de
ahorrar a plazos fijos, no se puede disponer en forma inmediata del dinero ahorrado cuando se necesita.

Ventaja de ahorrar en casa:
La disposición inmediata al dinero en cualquier momento, día o noche, en caso de emergencia.

Desventaja de ahorrar en casa:
La tentación de gastarlo en algo innecesario, Como consecuencia de tener el dinero a la mano.

LA CULTURA DEL AHORRO EN LOS ESTUDIANTES:
Promover o incentivar el ahorro en los adolescentes es importante, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) tiene la información básica para determinar que hacen los adolescentes con su dinero.

En primer lugar, se detecta que el dinero es insuficiente para los adolescentes, primero cubren sus necesidades
básicas, inclusive utilizando tarjetas de crédito y también tratan de reducir gastos.

En Segundo Termino cuando el dinero es suficiente para cubrir sus gastos, Información que muestra dos extremos:
Por un lado, Realizar compras pendientes o darse gustos y por el otro Ahorrar o aumentar sus ahorros.
Así pues, es difícil establecer un criterio sobre la práctica de la Cultura del Ahorro.

Con referencia a lo anterior a continuación se presentan unas ilustraciones del INEGI en su comunicado de prensa
número 385/24 del 25 de junio de 2024 Página 10/45 y 20/45.
Enfocada a la población de 18 años con respecto a su conducta de consumo y su control financiero, llamando la
atención la Grafica 17 enfocada hacia el nivel de estudios.
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Comunicado de prensa número 385/24
25 de junio de 2024
Página 10/45
Gráfica 5
POBLACIÓN DE 18 AÑOS Y MÁS QUE NO TUVO DINERO SUFICIENTE PARA CUBRIR SUS GASTOS,
SEGÚN MEDIOS QUE ADOPTÓ PARA AFRONTAR SUS GASTOS
2023
(porcentaje)
Reducir gastos 68.3
Pedir prestado a familiares o amistades
Utilizar ahorros Solicitar un adelanto salarial, trabajar horas
extras o hacer trabajo temporal
Utilizar algún crédito o tarjeta de crédito
Atrasarse en el pago de algún crédito o préstamo
Vender o empeñar algún bien

Fuente: INEGI. ENSAFI, 2023.

De la población de 18 años y más, 69.5 % respondió que sí contó con dinero suficiente para cubrir sus gastos el mes
anterior a la entrevista: 67.5 % correspondió a mujeres y 72.0 %, a hombres.

La conducta de consumo más frecuente fue realizar compras pendientes o darse sus gustos, con 31.8 por ciento.
Siguieron ahorrar o aumentar sus ahorros, con 22.6 %, y pagar o adelantar pagos de deudas, con 20.7 por ciento.
Asimismo, 49.0 % señaló que no cambió su conducta de consumo (ver gráfica 6).

Gráfica 6
POBLACIÓN DE 18 AÑOS Y MÁS QUE SÍ TUVO DINERO SUFICIENTE PARA CUBRIR SUS GASTOS,
SEGÚN CONDUCTAS DE CONSUMO
2023
(porcentaje)

1 Incluyó dinero a plazos, compra de bienes o dinero para poner un negocio. Fuente: INEGI. ENSAFI, 2023.
Comunicación social
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Comunicado de prensa número 385/24
25 de junio de 2024
Página 20/45
Control financiero
Más de la mitad de la población adulta (56.1 %) dijo que poco o nada asegura su futuro financiero; 23.6 % respondió
algo y menos de 10.0 % consideró que completamente asegura su futuro (ver gráfica 16). En la distribución por sexo,
hubo una amplia diferencia entre mujeres (60.5 %) y hombres (50.9 %) que poco o nada aseguran su futuro
financiero.
Gráfica 16
POBLACIÓN DE 18 AÑOS Y MÁS SEGÚN QUÉ TANTO ASEGURAN SU FUTURO FINANCIERO
2023
(distribución porcentual)

Completamente Muy bien
Algo
Poco o nada

Fuente: INEGI. ENSAFI, 2023.

Respecto al nivel de escolaridad, cuatro de cada 10 personas con educación superior consideraron que poco o nada
aseguran su futuro financiero. Para aquellas con primaria, secundaria o sin escolaridad, la proporción fue de seis de
cada 10 (ver gráfica 17).
Gráfica 17
POBLACIÓN DE 18 AÑOS Y MÁS QUE POCO O NADA ESTÁ ASEGURANDO SU FUTURO FINANCIERO
POR NIVEL DE ESCOLARIDAD
2023
(porcentaje)

60.9 48.9 41.5

Sin escolaridad, primaria y
secundaria

Con educación media superiorCon educación superior

Fuente: INEGI. ENSAFI, 2023.
Comunicación social

En este caso surge una pregunta, dentro de las instituciones educativas se fomenta o Existe la Cultura del Ahorro en
los estudiantes Universitarios caso FCA de la UV.?
Resulta interesante la pregunta y al mismo tiempo se debe tratar de contestar considerando algunas variables, por
ejemplo, el semestre que cursan los estudiantes, el sexo (femenino o masculino) y desde luego el ingreso económico
de los estudiantes. Cuál es la comprensión de las finanzas por parte de los estudiantes
Conocer los conceptos básicos y las estrategias de las finanzas: estrategias como el Ahorro, la Inversión y el arriesgar
en la Bolsa de valores. En este caso parte de las finanzas es la Cultura del Ahorro.
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METODOLOGÍA.
El enfoque de esta investigación fue cualitativo con un diseño descriptivo, dado que se basó en la recolección y
análisis de información obtenida a través de la técnica de la encuesta.
La muestra fue no probabilística, integrada por 256 personas que estudian en la Universidad Veracruzana, región
Xalapa, en el primer y tercer semestre, en las cuatro diferentes licenciaturas de una escuela de negocios del área
económico-administrativa, las cuales dieron respuestas a un cuestionario.

RESULTADOS.
Licenciatura que estudian las personas encuestadas.

El 40.9% de los estudiantes encuestados (34.5) cursan la licenciatura en Contaduría, casi una tercera parte (30.5%)
cursan la licenciatura en Gestión y Dirección de Negocios, casi una quinta parte (18.9%) cursan la licenciatura en
Administración y el 9.7% restante cursan la licenciatura en Sistemas Computacionales Administrativos.
Sexo de las personas encuestadas.

Poco más de la mitad de las personas encuestadas (52.9%) son del sexo femenino, en tanto que el 47.1% son del sexo
masculino.
Fuentes de ingreso de las personas encuestadas.

Casi la totalidad de las personas encuestadas (88.8%) tienen como fuente de ingreso el apoyo económico de sus
padres, en tanto que sólo el 18.1% tienen como fuente el salario que reciben en su empleo y el 12.7% las ventas que
realizan en sus emprendimientos. Es relevante considerar que, en el contexto de la política pública que privilegia el
otorgamiento de becas, en el caso de los estudiantes universitarios sólo el 2.7% recibe una beca.
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Práctica del ahorro.

La mayoría de las personas encuestadas (69.9%) ahorran a veces, poco más de una cuarta parte (25.9%) ahorra
siempre y apenas el 4.2% no ahorra nunca.
Razones por las que se ahorra.

La mayor parte de las personas encuestadas (70.31%) señala que ahorra debido a que la vida les enseñó que hay que
tener dinero en caso de alguna urgencia, el 37.8% indican que ahorran porque sus padres crearon en ellos el hábito
del ahorro y el 11.6% menciona que fue en la escuela en donde aprendieron que ahorrar es bueno.
Instrumento utilizado para ahorrar.

Los principales instrumentos que utilizan para ahorrar las personas encuestadas son las cuentas de ahorro bancarias
(38.6%) y las cajas de ahorro (35.9%). Otros instrumentos empleados son las tandas (7.3%) y las inversiones
bancarias (6.2%). El resto expresa, de distintas maneras, que guarda el dinero en su casa o, como se dice
coloquialmente “abajo del colchón”.
Razones por las que se ahorra o ahorraría.

La mayor parte de las personas encuestadas (66.1%) señala que ahorra o ahorraría para solventar gastos no previstos.
Siendo importante que, dado que los encuestados son estudiantes en una escuela de negocios, una tercera parte
(33.9%) ahorra o ahorraría para emprender un negocio. El 30% indica que ahorra o ahorraría para comprarse un
vehículo, el 22.2% para comprar una casa y el 8.2% para tener qué ofrecerle a su pareja cuando se casen.

CONCLUSIONES
La cultura del ahorro es importante para los estudiantes universitarios por una serie de razones, entre las cuales se
encuentran las siguientes: a) les enseña a administrar sus recursos de manera efectiva y priorizar sus necesidades
sobre sus deseos, b) los ayuda a ser autosuficientes y no depender de otros, c) los motiva a formular y alcanzar
objetivos financieros a distintos plazos, d) les permite solventar gastos sin caer en deudas o preocupaciones
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financieras, y e) fomenta hábitos financieros saludables que habrán de beneficiar su estabilidad económica futura.

Es importante señalar que los estudiantes de escuelas de negocio pueden tener una mayor conciencia sobre la
importancia del ahorro debido a que los planes de estudio que cursan consideran su exposición a conceptos
financieros y de gestión, sin embargo, quienes estudian Contaduría, Administración, Gestión y Dirección de
Negocios o Sistemas Computacionales Administrativos no necesariamente desarrollan más hábitos de ahorro que
estudiantes de otras facultades o escuelas, pues la aplicación práctica de dichos conceptos dependen de la motivación
y la responsabilidad individual.

Quienes cursan primer o tercer semestre de su licenciatura son jóvenes que aún están en proceso de definir su
proyecto de vida, por lo que casi la totalidad de estos aún tienen como única fuente de ingreso el apoyo económico
de sus padres. Se estima que será en semestres superiores cuando tengan otras fuentes de ingreso, principalmente el
salario que obtengan al trabajar o los ingresos que logren al emprender. Dado lo anterior, en este momento la mayoría
de los estudiantes encuestados sólo ahorran a veces.

En particular, es recomendable que la Universidad Veracruzana se plantee objetivos y desarrolle acciones orientadas
a incrementar en sus estudiantes la cultura del ahorro, pues en el momento presente es una minoría la proporción de
estudiantes que reconoce que es la escuela en donde aprendieron que ahorrar es bueno.

Y ciertamente, ahorrar es bueno, pero invertir es mejor, por lo que la cultura del ahorro de estudiantes universitarios
de escuelas de negocio debe incluir el conocimiento de instrumentos de inversión que les permita incrementar el
dinero que les es posible ahorrar, así como excluir prácticas -incluso tan inseguras- como guardar el dinero en casa.

Finalmente, es de resaltar que, a estas alturas de su vida, la mayoría de los estudiantes universitarios aún no
contempla al retiro como la razón que los mueve a ahorrar.

FUENTES DE INFORMACIÓN
Ahorro
https://www.rae.es/drae2001/ahorrar
Educación Financiera y Ahorro entre los jóvenes en México que reciben apoyos de becas: oportunidad y efectos.
DOI: https://doi.org/10.46377/dilemas.v11i2.4074
Encuesta Salud Financiera (INEGI) en:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/ENSAFI/ENSAFI.pdf
La cultura del ahorro en México
https://ciencia.unam.mx/contenido/infografia/27/la-cultura-del-ahorro-en-mexico
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RESUMEN 

En el presente documento se analiza la Norma de Información Financiera C3 Cuentas por Cobrar con el objetivo de 

identificar los principales pronunciamientos normativos que le aplican a las partidas que la integran y comprender la 

manera en que estas deben valuarse, presentarse y revelarse dentro de los estados financieros. Se revisan las partidas 

de cuentas por cobrar, impuestos, otras cuentas por cobrar, pérdidas crediticias esperadas, estimación para cuentas 

incobrables, entre otras; se presentan algunos ejemplos de registros contables conforme a las normas de valuación, se 

muestran ejemplos de cómo presentar las partidas en los estados financieros y se mencionan casos sobre la 

revelación en notas. De igual manera se hace énfasis en la importancia de aplicar el juicio profesional en la 

interpretación y aplicación de la norma y se concluye que para la preparación de información financiera es 

indispensable conocer a fondo dicha norma y aplicar los preceptos correspondientes de manera adecuada. 

INTRODUCCIÓN 

 

En algunas entidades una parte de las operaciones de venta se realizan a crédito, es decir, mediante convenios o 

contratos se de la facilidad a un cliente que realice el pago posterior a la entrega de mercancía o  la prestación de un 

servicio. De igual manera se realizan préstamos a terceros aun cuando no tengan relación con la venta de mercancías 

dando origen a una cuenta por cobrar; pero también derivado de las disposiciones tributarias se podrá tener una 

cuenta por cobrar. Entonces, las cuentas por cobrar representan el derecho de cobra que se tiene sobre dichas 

cantidades. El adecuado reconocimiento contable de dichas cuentas hará que la información financiera muestre de 

manera correcta los saldos de cada partida que la integra, por ello el reconocimiento inicial indica el valor de dichos 

saldos en el momento en que surge el derecho de cobro y el reconocimiento posterior muestra el saldo actual 

considerando distintos efectos que pudieran afectarlo. 

En las normas de presentación encontramos la manera en que los saldos de las partidas que integran las cuentas por 

cobras deben mostrarse en un estado de situación financiera y en el de resultados integral y en las normas de 

revelación se describe la manera en que se deben explicar las partidas y sus saldos o su integración, todo esto a una 

fecha determinada.  

CUENTAS POR COBRAR 

De acuerdo con lo indicado en la Norma de Información Financiera (NIF) C3 (2021), las Cuentas por cobrar 

comprenden aquellas cuentas por cobrar comerciales y a las otras cuentas por cobrar, que no devengan interés, de 

entidades que emiten estados financieros. 

 

Como parte de la operación de las entidades se utiliza el crédito como un medio para incrementar las ventas y otorgar 

al cliente cierta facilidad para incentivar sus compras (Mantilla y Huanca, 2020). 

 

Guajardo (2018) indica que las cuentas por cobrar surgen de las ventas a crédito que realiza una compañía o por los 

préstamos que ésta concede a terceras personas, ya sean sus empleados o no. En consecuencia existen diversos tipos 

de cuentas por cobrar: a clientes por ventas efectuadas a crédito, documentos por  cobrar a clientes o terceras 

personas y cuentas por cobrar a funcionarios o empleados de la compañía, por préstamos que les fueron otorgados. 

 

En algunas ocasiones las cuentas por cobrar están respaldadas por un documento que exija su pago; puede ser que 

con la constancia de recepción de un bien vendido o un servicio prestado es suficiente para asumir la cuenta por 
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cobrar. Existe otra modalidad en la que se firman documentos donde se asumen las cantidades o adeudos que se 

tienen con una empresa. 

 

Las cuentas por cobrar también son identificadas como ventas a crédito Morales y Morales citados en Cedeño et al 

(2021)  define al crédito como operación de préstamo de recursos financieros por confianza o análisis de un sujeto o 

empresa disponible contra una promesa de pago. 

 

Para Granados et al, citados en Ortiz et al (2020) las cuentas por cobrar son ocasionadas por las ventas realizadas al 

crédito y por préstamos otorgados a los empleados, son debitadas cuando se efectúa el cobro respectivo. 

 

La importancia de las cuentas por cobrar radica en que aseguran la liquidez que se requiere para la marcha correcta 

de la organización, así como también el cumplimiento oportuno de sus obligaciones con terceros a corto plazo 

(Mantilla, Huanca 2020). 

 

Latorre et al (2021)  mencionan que las cuentas por cobrar representan el crédito que se ofrece a los clientes con la 

finalidad de fidelizarlos y poder marcar mayor presencia en el mercado de los productos y/o servicios que se oferte. 

 

Para López y Cruz (2021) dentro de las políticas de crédito se deben establecer reglas claras, siguiendo 

procedimientos de otorgamiento de créditos, para así lograr una mayor efectividad en los resultados financieros y así 

evitar problemas de liquidez, que obliguen a la empresa a aumentar su endeudamiento. 

 

Es por ello que dentro de este documento de revisará la normatividad aplicable al rubro de cuentas por cobrar con la 

finalidad de realizar los registros contables de manera apropiada. 

 

Dentro de las cuentas que integran el rubro de cuentas por cobrar tenemos: 

 

a) Cliente. Es una parte que ha contratado a una entidad para obtener de ésta bienes o servicios (o una 

combinación de bienes y servicios) a cambio  de una contraprestación. 

b) Cuenta por cobrar. Es un derecho exigible de la entidad al cobro de una contraprestación a cambio de la 

satisfacción de una obligación a cumplir  que se origina por la venta de bienes o prestación de servicios. 

c) Otra cuenta por cobrar. Es un derecho exigible de la entidad que se origina por actividades distintas a la 

venta de bienes o prestación de servicios como son: préstamos otorgados a empleados, saldos de impuestos 

a favor, reclamaciones por siniestros y otras transacciones. 

d) Pérdida crediticia esperada. Es la diferencia entre el valor bruto en libros del Instrumento Financiero por 

Cobrar (IFC) y el monto recuperable que la entidad espera recibir. 

 

Se considera que las cuentas por cobrar comerciales son Instrumentos Financieros por Cobrar (IFC) al estar basadas 

en un contrato, el cual establece las obligaciones de las contrapartes.  

 

Las otras cuentas por cobrar pueden ser un IFC cuando están basadas en un contrato, tales como los préstamos a 

empleados o partes relacionadas, o cuando se llega a un acuerdo por una reclamación a una aseguradora; otras no son 

un IFC si no están basadas en un contrato, tales como estimaciones de reclamaciones o saldos a favor por concepto 

de impuestos.  

 

Un compromiso en firme para entregar bienes o servicios no debe reconocerse, sino hasta que la entrega o prestación 

sea efectiva; asimismo, una transacción pronosticada no origina un activo, no obstante que sea probable que ocurra. 

 

 

NORMAS DE VALUACIÓN (NIFC-3) 

Reconocimiento inicial 

Debe hacerse al considerarse devengada la operación que les dio origen, lo cual ocurre cuando, para cumplir los 

términos del contrato celebrado, se transfiere el control sobre los bienes o servicios acordados con la contraparte. 

Concepto Debe Haber 

Cuentas por cobrar XXX  
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Concepto Debe Haber 

Ventas  XXX 

Por la venta a crédito. 

 

Las bonificaciones, descuentos y devoluciones deben afectar el monto por cobrar, y deben reconocerse cuando surge 

el derecho de tomar la bonificación, descuento o devolución por el cliente. Esto puede ocurrir al momento de la venta 

o cuando se dan ciertas circunstancias posteriores. Si se espera que las circunstancias posteriores ocurran, la entidad 

debe efectuar una estimación o provisión al respecto. 

Concepto Debe Haber 

Bonificaciones, devoluciones, o 

descuentos sobre ventas 

XXX  

Cuentas por cobrar  XXX 

Por el reconocimiento al momento de pago. 

 

La administración debe evaluar, basándose en su juicio profesional, si el valor del dinero en el tiempo es importante 

en las cuentas por cobrar, considerando, entre otros factores, si dentro del precio de la transacción se incluye un 

interés implícito. 

La política de reconocer el valor del dinero en el tiempo debe aplicarse de forma consistente para los distintos tipos 

de crédito que otorgue la entidad, la cual puede tener un modelo de negocios de venta al contado y uno de ventas a 

crédito. 

Las cuentas por cobrar denominadas en moneda extranjera o en alguna otra unidad de intercambio deben reconocerse 

inicialmente en la moneda funcional, utilizando el tipo de cambio histórico; es decir, aquel con el cual la entidad 

pudo haber realizado las cuentas por cobrar comerciales a la fecha de la transacción. 

RECONOCIMIENTO INICIAL DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

Las otras cuentas por cobrar deben reconocerse inicialmente cuando surge el derecho generado por una transacción; 

es decir, cuando se devengan, como sigue:  

a) los préstamos a empleados o partes relacionadas deben reconocerse al momento de entregar los 

recursos; 

Concepto Debe Haber 

Cuentas por cobrar a empleados XXX  

Bancos  XXX 

Para reconocer el préstamo al personal. 

 

Concepto Debe Haber 

Cuentas por cobrar partes relacionadas XXX  

Bancos  XXX 

Para reconocer el préstamo a una parte relacionada. 

 

b) los montos de impuestos por recuperar deben reconocerse cuando se tiene derecho a ellos de acuerdo 

con la ley correspondiente, en el caso de saldos a favor del Impuesto al Valor Agregado (IVA) será al 

momento de presentar la declaración de impuesto definitivo (mensual, trimestral o semestral) y en el 

caso del Impuesto Sobre la Renta (ISR) al momento de la presentación de la declaración de impuesto 

anual; 

Concepto Debe Haber 

IVA Trasladado efectivamente cobrado 100.00  
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Concepto Debe Haber 

IVA  a favor del periodo 10.00  

IVA acreditable efectivamente pagado  110.00 

Para reconocer el saldo a favor declarado el día 17 del mes inmediato posterior al 

periodo correspondiente. 

 

Concepto Debe Haber 

ISR del ejercicio 200.00  

Saldo a favor de ISR 20.00  

Pagos provisionales de ISR  220.00 

Para reconocer el saldo a favor determinado en la declaración del ejercicio y 

prestado durante el mes de marzo (persona moral). 

 

Concepto Debe Haber 

ISR del ejercicio 200.00  

Saldo a favor de ISR 20.00  

Pagos provisionales de ISR  220.00 

Para reconocer el saldo a favor determinado en la declaración del ejercicio y 

prestado durante el mes de abril (persona física). 

 

c) el monto por recuperar de una aseguradora por un siniestro debe reconocerse cuando se tienen 

elementos suficientes para valuar el monto probable a recuperar;  

Concepto Debe Haber 

Cuentas por cobrar (seguros) XXX  

Seguros y fianzas  XXX 

Para reconocer el monto por recuperar de propiedad, planta y equipo siniestrado. 

 

d) otros montos por recuperar deben reconocerse cuando surge el derecho relativo. 

Las otras cuentas por cobrar deben valuares en su reconocimiento inicial al importe al que una entidad tiene derecho 

de cobro, que generalmente es su valor nominal. 

RECONOCIMIENTO POSTERIOR DE CUENTAS POR COBRAR 

Las cuentas por cobrar deben valuares, con posterioridad a su reconocimiento inicial, al precio de la transacción 

pendiente de cobro. 

Las cuentas por cobrar denominadas en moneda extranjera o en alguna otra unidad de intercambio deben convertirse 

a la moneda funcional aplicando el tipo de cambio de cierre; es decir, el tipo de cambio con el cual la entidad pudo 

haber realizado las cuentas por cobrar comerciales a la fecha del estado de situación financiera. Las modificaciones 

en el importe de las cuentas por cobrar comerciales derivadas de las variaciones en el tipo de cambio deben 

reconocerse en el resultado integral de financiamiento. 

Ejemplo 1: Incremento en cuenta por cobrar derivado de Tipo de Cambio en moneda extranjera al cierre de los 

estados financieros. 

Concepto Debe Haber 

Cuentas por cobrar en moneda extranjera XXX  

Resultado Integral de financiamiento  XXX 

Para reconocer un incremento en el saldo de la cuenta por cobrar derivado de tipo 

de cambio. 

1929



 
 

 

Ejemplo 2: Disminución en otras cuenta por cobrar derivado de Tipo de Cambio en moneda extranjera al cierre de 

los estados financieros.  

Concepto Debe Haber 

Resultado Integral de financiamiento XXX  

Cuentas por cobrar en moneda extranjera  XXX 

Para reconocer la disminución en el saldo de la cuenta por cobrar derivado de tipo 

de cambio. 

 

RECONOCIMIENTO POSTERIOR DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

Las otras cuentas por cobrar deben valuares en su reconocimiento posterior, por el importe al que una entidad tiene 

derecho de cobro, que generalmente es el valor nominal pendiente de cobro. 

Para las otras cuentas por cobrar denominadas en moneda extranjera o en otra unidad de intercambio deben 

convertirse a la moneda funcional aplicando el tipo de cambio de cierre. 

Ejemplo 1: Incremento en otras cuentas por cobrar derivado de Tipo de Cambio en moneda extranjera al cierre de 

los estados financieros. 

Concepto Debe Haber 

Otras cuentas por cobrar en moneda extranjera XXX  

Resultado Integral de financiamiento  XXX 

Para reconocer un incremento en el saldo de otras cuentas por cobrar derivado de 

tipo de cambio. 

 

Ejemplo 2: Disminución en otras cuentas por cobrar derivado de Tipo de Cambio en moneda extranjera al cierre de 

los estados financieros.  

Concepto Debe Haber 

Resultado Integral de financiamiento XXX  

Otras cuentas por cobrar en moneda extranjera  XXX 

Para reconocer la disminución en el saldo de otras cuentas por cobrar derivado de 

tipo de cambio. 

 

 

ESTIMACIÓN PARA PÉRDIDAS CREDITICIAS ESPERADAS (PCE) 

Desde el reconocimiento inicial de las cuentas por cobrar, la entidad debe reconocer, en caso de proceder, una 

estimación por concepto de pérdidas crediticias esperadas (PCE) de las mismas, afectando los resultados del periodo 

en el que se reconoce la cuenta por cobrar. 

En el reconocimiento posterior deben reconocerse los cambios requeridos en la estimación para PCE, por las 

modificaciones en las expectativas de las pérdidas crediticias esperadas que surjan en cada periodo subsiguiente. 

Para determinar la estimación para PCE, la administración de la entidad debe efectuar, utilizando su juicio 

profesional, una evaluación de las pérdidas esperadas por deterioro de las cuentas por cobrar, considerando la 

experiencia histórica de pérdidas crediticias, las condiciones actuales y pronósticos razonables y sustentables de los 

diferentes eventos futuros cuantificables que pudieran afectar el importe de los lujos de efectivo futuros por 

recuperar de las cuentas por cobrar. 

Entendemos juicio profesional como la aplicación práctica conocimientos, habilidades y experiencia en el área en 

particular que sirve para la toma de decisiones. 
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Debe hacerse la aclaración que lo contenido en la NIF C3 corresponde únicamente a la parte financiera de las 

entidades y en caso de considerar una PCE como una deducción para efectos tributarios debe atenderse a lo 

establecido en la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR MEDIANTE ADJUDICACIÓN O DACIÓN EN PAGO DE 

ACTIVOS 

Como consecuencia de acuerdos con sus deudores o, en ocasiones, debido a algún fallo judicial, la entidad puede 

recuperar el valor de sus cuentas por cobrar mediante un intercambio de éstas por uno o varios activos no monetarios 

o monetarios, o una combinación de ambos. 

Al momento de la adjudicación o de la dación en pago, los activos obtenidos deben valuares: 

a) al menor del valor bruto en libros de la cuenta por cobrar (es decir, sin deducir la estimación para PCE que se haya 

reconocido hasta esa fecha) y el valor neto de realización de los activos recibidos, cuando la intención de la entidad 

es vender dichos activos para recuperar el monto a cobrar; o 

b) al menor del valor bruto en libros de la cuenta por cobrar y el valor razonable del activo recibido, cuando la 

intención de la entidad es utilizar el activo adjudicado para sus actividades. 

Al momento de la adjudicación o de la dación en pago, la entidad debe reconocer el activo recibido y cancelar la 

cuenta por cobrar y su estimación por PCE; cualquier diferencia resultante debe reconocerse en la utilidad o pérdida 

neta. 

ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES 

Es normal que un negocio que vende mercancías y servicios a crédito tenga algunos clientes que no paguen sus 

cuentas. Estas cuentas se conocen como incobrables. Desde el punto de vista contable, al terminar cada periodo, se 

hace una estimación de su importe para incluir en el estado de resultados del periodo actual el gasto correspondiente 

por cuentas incobrables. Dicho gasto se clasifica en la sección de gastos generales/gastos de venta del estado de 

resultados. El monto de la estimación por cuentas incobrables que resulte varía de acuerdo con las políticas de 

crédito de la compañía. 

Las cuentas incobrables son las cuentas que generan morosidad; cuentas que quedan pendientes por cobro, que aún 

los clientes no pagan y lo más probable es que no se recuperen nunca. De acuerdo a Guajardo y Cantú (2008) 

Para reconocer el monto de cuentas incobrables se deben utilizar las siguientes cuentas: 

a) Gastos por cuentas incobrables. Se carga para reconocer el importe de una cuenta por cobrar que se 

considera incobrable. 

b) Estimación de cuentas incobrables. Es una cuenta complementaria de activo y aquí reconocemos el monto 

de cuentas incobrables, su naturaleza es acreedora. 

 

MÉTODOS PARA ESTIMAR CUENTAS INCOBRABLES 

A continuación se ejemplifican dos métodos que pueden utilizarse en la estimación de cuentas incobrables. 

1) Experiencia histórica, Probabilidad de Incumplimiento: Porcentaje de ventas.  

Este método consiste en aplicar un porcentaje de las ventas netas a crédito para poder estimar las cuentas 

incobrables. Cuando se quiere utilizar éste método, debemos analizar el porcentaje de pérdidas sufridas sobre el total 

de las ventas netas a crédito durante algunos periodos anteriores. 

Cuando conocemos este porcentaje, procedemos a reconocer la estimación de cuentas incobrables. 
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Ejemplo: Consideremos que  una entidad realizó un análisis de los saldos de las cuentas incobrables del año 2022 y 

determinó que el 1.5% del saldo de las ventas netas a crédito no fue cobrado, por ello considera que ese debe aplicar 

al saldo de ventas netas a crédito para el año 2023. 

Datos: 

% estimado en año 2022 1.5% 

Ventas a crédito año 2023 45,000.00 

Estimación para cuentas incobrables 675.00 

 

Concepto Debe Haber 

Gasto por cuentas incobrables 675.00  

Estimación para cuentas incobrables  675.00 

Para reconocer la estimación de cuentas incobrables mediante experiencia histórica 

o probabilidad de incumplimiento. 

 

 

2) Condición actual: Cancelación directa de cuentas incobrables.  

Este método se da cuando una empresa decide esperar hasta confirmar que no podrá recuperar ese saldo de un cliente 

u otro deudor por ello no realiza ninguna estimación para cuentas incobrables sino que cancela el saldo en el 

momento en que se comprueba la incobrabilidad. 

De acuerdo con este método, las pérdidas en cuentas incobrables se deben registrar como un gasto en el periodo en 

que se canceló la cuenta y no cuando se realizó la venta. 

Concepto Debe Haber 

Gasto por cuentas incobrables 675.00  

Cuentas por cobrar  675.00 

Para reconocer la estimación de cuentas incobrables mediante condición actual o 

cancelación directa. 

 

Es conveniente que para decidir que método utilizar debe hacerse un análisis de los importes que representan las 

cuentas por cobrar así como su importancia dentro de los Estados Financieros. 

NORMAS DE PRESENTACIÓN (NIFC-3) 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

La entidad debe presentar las cuentas por cobrar dentro del activo circulante a corto plazo o a largo plazo de acuerdo 

a su disponibilidad, en forma segregada de las otras cuentas por cobrar, ya sea dentro del estado de situación 

financiera o en las notas. Estos rubros pueden presentarse netos de sus estimaciones para incobrabilidad, 

bonificaciones, descuentos  y devoluciones, o pueden presentarse las estimaciones por separado, a continuación del 

monto correspondiente de cuentas por cobrar. 

 Ejemplo a Corto Plazo: 

Cuentas y documentos por cobrar neto 1,000,000.00 

Clientes 1,250,000.00 

Estimación para cuentas incobrables (250,000.00) 

  

Otras cuentas por cobrar 75,000.00 

Partes relacionadas 500,000.00 
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Considerando su plazo de recuperación, las cuentas por cobrar deben clasificarse en corto plazo, salvo que la entidad 

considere que una presentación diferente proporciona mejor información al usuario de los estados financieros, 

siguiendo las prácticas del sector al cual pertenece la entidad. 

Para efectos del párrafo anterior, deben considerarse como cuentas por cobrar a corto plazo aquellas cuya 

recuperación está prevista dentro de un plazo no mayor a un año posterior a la fecha del estado de situación 

financiera o no mayor al ciclo operativo de la entidad.  

Los saldos acreedores de cuentas por cobrar y de otras cuentas por cobrar deben presentarse como un pasivo. En los 

casos en que exista la intención de compensar una cuenta por cobrar con una cuenta por pagar debe compensarse el 

total de activos financieros y pasivos financieros. 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

Dentro del estado de resultado integral, la entidad debe presentar, en rubros que forman parte de la utilidad neta: 

a) el importe de las bonificaciones, descuentos y devoluciones; y 

b) el importe de fluctuaciones cambiarias originado por la conversión de las cuentas por cobrar denominadas en 

moneda extranjera o en alguna otra unidad de intercambio. 

Las PCE, la recuperación que pueda existir en el valor de las cuentas por cobrar, así como cualquier diferencia que 

surja al cancelarlas contra la estimación de PCE ya reconocida, deben presentarse por separado cuando sean 

significativas en un rubro de gastos en el estado de resultado integral. Las pérdidas generadas por otras cuentas por 

cobrar, así como las reversiones de las mismas, deben presentarse en el rubro con el que se relaciona dicha cuenta 

por cobrar. 

NORMAS DE REVELACIÓN (NIFC-3) 

La entidad debe revelar los principales conceptos que integran el rubro de cuentas por cobrar, tales como aquellas 

cuentas por cobrar por venta de bienes y servicios y otras cuentas por cobrar, así como las estimaciones para 

incobrabilidad relativas. Asimismo, con base en su importancia relativa, la entidad debe revelar los principales 

componentes del rubro de otras cuentas por cobrar, tales como cuentas por cobrar a partes relacionadas, 

reclamaciones  a aseguradoras, impuestos por recuperar y otros componentes. 

La entidad debe revelar su política para determinar la estimación para PCE, así como para dar de baja cuentas que 

sean incobrables. Asimismo, debe revelar un análisis de los cambios entre el saldo inicial y final de dicha estimación 

por cada periodo presentado. 

Ejemplo: “La entidad consideró la experiencia histórica tomando en cuenta la probabilidad de incumplimiento para 

la estimación de cuentas por cobrar”. 

La entidad debe revelar las concentraciones de riesgo que tenga en sus cuentas por cobrar. En el caso de cuentas por 

cobrar, se considera que los saldos individuales o de un mismo grupo económico, tal como partes relacionadas, que 

representen más de 10% de dichas cuentas por cobrar son una concentración de importancia, lo cual debe revelarse, 

indicando el tipo de cliente, sin necesidad de precisar el nombre. Asimismo, la entidad debe revelar la concentración 

por tipo de moneda o unidad de intercambio, destacando los principales saldos por cobrar en las diferentes monedas. 

 

Ejemplo de concentración de importancia: 

Total de cuentas por cobrar 10,000,000.00 100% 

Cuentas por cobrar (neto) 7,500,000.00 75% 

Otras cuentas por cobrar 1,000,000.00 10% 

Cuentas por cobrar partes relacionadas 

Cuenta A 

Cuenta B 

Cuenta C 

1,500,000.00 15% 
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Ejemplo de concentración de importancia: 

Cuenta D 

 

La entidad debe revelar el monto de las cuentas por cobrar otorgadas en garantía colateral o cualquier otro tipo de 

garantía o sobre las cuales exista un gravamen, explicando las principales características de la garantía o gravamen. 

Ejemplo cuando se revela antigüedad de saldos en cuentas por cobrar: 

 Ejemplo: 

Cuentas por cobrar vencidas  

A 30 días 33,000.00 

De 31 a 60 días 20,000.00 

De 61 a 90 días 15,000.00 

Más de 90 días 5,000.00 

Total 73,000.00 

 

De esta manera debe quedar explicada la integración de las cuentas por cobrar dentro de las notas a los estados 

financieros. 

 

CONCLUSIÓN 

El reconocimiento inicial de las cuentas por cobrar debe evaluarse en el momento en que la operación que le dio 

origen es devengada y el reconocimiento posterior debe evaluarse al precio de la transacción pendiente de cobro, esto 

conlleva a revisar las condiciones en las que se dio la cuenta por cobrar ya que de ello depende este reconocimiento; 

por lo tanto los aspectos a revisar son: si se trata de moneda extranjera el valor de la misma al cierre de los estados 

financieros o la especificación en los contratos que le dieron origen y si se trata de cuentas que se considera no van a 

poderse recuperar debe reconocerse una PCE. 

Las PCE representan una estimación sobre las cantidades que no podrán ser recuperadas por la entidad y para su 

reconocimiento debe considerarse a través del juicio profesional, dos maneras de reconocerlas son la experiencia 

histórica-probabilidad de incumplimiento-porcentaje de ventas y condición actual-cancelación directa de cuentas 

incobrables. 

Por último, el registro e identificación de las cuentas por cobrar y las otras cuentas por cobrar en la información 

financiera debe corresponder a lo establecido en las normas de valuación, presentación y revelación ya que esto 

contribuye a que los estados financieros muestren razonablemente la situación de la entidad. 
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RESUMEN 

Las estrategias fiscales representan una oportunidad para hacer eficiente el pago de contribuciones, las autoridades 
fiscales ponen especial atención en ellas y en la manera en que son aplicadas por los contribuyentes. De conformidad 
con el Plan de Acción contra la Erosión de la Base Imponible (BEPS) y el Traslado de Beneficios de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México adopta la normativa con relación a la identificación 
de esquemas que disminuyen la base de impuesto y realiza cambios al Código Fiscal de la Federación incorporando 
un Título que establece los lineamientos que rigen estas actividades. Dentro del presente documento se analizan y 
describen la responsabilidad fiscal y penal en el diseño y aplicación de estrategias fiscales con el objetivo de 
identificar las obligaciones y responsabilidad del profesional de la contaduría o del asesor fiscal. Se identifican las 
sanciones por cometer infracciones fiscales así como aquellas que aplican a los delitos fiscales tanto para asesores 
fiscales como para contribuyentes que las aplican. 
 

INTRODUCCIÓN 

El análisis de las estrategias fiscales no implica una situación que trate de evadir el cumplimiento de las obligaciones, 
es un análisis que permite colocar a un contribuyente en la mejor situación que la ley prevea de acuerdo a las 
actividades de un sujeto, con el propósito de optimizar sus recursos y cumplir con todos los requerimientos fiscales. 

Como medida para identificar posibles evasores fiscales en los países la OCDE pone en marcha el BEPS, bajo el 
estandarte de que los países necesitan una mejor recaudación de impuestos y con esta medida tendrá una mejor 
gestión en ello. 

Se analizan las disposiciones contenidas en el Código Fiscal de la Federación, así como en el Código Penal Federal 
para identificar lo que es considerado como infracción y su diferencia con el delito fiscal dentro de dicha 
normatividad. Por ello es necesario conocer la responsabilidad que tiene el asesor fiscal en el diseño de estrategias 
fiscales. 

TEORÍA 
 
ESTRATEGIAS FISCALES, ASESOR FISCAL 

 
Dentro de las organizaciones lucrativas ha existido la constante inquietud respecto a la mejor manera de contribuir o 
pagar impuestos, muchos son los medios que se buscan con la finalidad de optimizar la parte fiscal o tributaria de 
dichas organizaciones. Siempre tratando de disminuir el efecto de la carga tributaria que tienen y en algunos casos al 
límite de las disposiciones fiscales. 

Aunado a ello, las disposiciones legales y fiscales de los países permiten que se construyan o diseñen estrategias que 
permitan cumplir con la optimización de los recursos económicos o ahorros. 

Dentro de esta acción surge la figura de asesor fiscal como encargado de crear alternativas que deben ser adoptadas 
por las organizaciones y lograr así el objetivo de la optimización tributaria. 

El asesor fiscal solo puede ejercer sus funciones desde dos matices totalmente opuestos: en primer lugar, como un 
simple consultor o consejero, y por otro, como representante del obligado tributario (Cevallos, 2023). 
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Debe quedar claro cuál es el papel de un asesor fiscal ya que de ello dependerá la situación jurídica en la que se 
encuentre,  De la Mata (2020) resalta que cada vez cobra mayor protagonismo la figura del asesor fiscal, habiéndose 
de alguna forma generalizado la idea de que las personas físicas o jurídicas con mayor capacidad económica pueden 
fácilmente sortear o eludir el cumplimiento de sus obligaciones tributarias mediante la contratación de importantes 
bufetes de abogados o asesores fiscales que cobran elevados honorarios profesionales para diseñar y poner en marcha 
para sus clientes operaciones de auténtica ingeniería fiscal que les permiten no pagar impuestos o hacerlo en cuantías 
irrisorias. 

En la legislación de México se define de manera clara a quien o quienes se considera asesor fiscal. 

Un asesor fiscal de conformidad con el artículo 197 del Código Fiscal de la Federación (CFF) es: 

“Cualquier persona física o moral que, en el curso ordinario de su actividad realice actividades de 
asesoría fiscal, y sea responsable o esté involucrada en el diseño, comercialización, organización, 
implementación o administración de la totalidad de un esquema reportable o quien pone a disposición la 
totalidad de un esquema reportable para su implementación por parte de un tercero” 

La asesoría fiscal se convierte en la principal actividad del asesor fiscal y ha logrado ser una herramienta estratégica 
en materia tributaria que han adoptado las organizaciones. 

El asesor fiscal según el artículo 197 del CFF es aquel que se considere residente en México o residente en el 
extranjero que tengan un establecimiento permanente en territorio nacional de conformidad con la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, siempre que las actividades atribuibles a dicho establecimiento permanente sean aquéllas realizadas 
por un asesor fiscal. 

ESTRATEGIA FISCAL 

Revisaremos algunas definiciones de estrategia, pero es conveniente entender que la estrategia también es conocida 
como planeación fiscal en la que el asesor fiscal realiza toda una serie de actividades que llevan a planear las 
actividades de la organización. 
 
La estrategia es un plan o una guía que genera acciones para llegar a un fin y tomar decisiones, han estado presentes 
a lo largo de la vida, desde la antigüedad hasta nuestros días (Caamal et al., 2019). 
 
El uso de estrategias fiscales pone a las empresas bajo la lupa constante de la autoridad, ya que su uso agresivo puede 
erosionar la base tributaria y ocasionar una disminución excesiva en la recaudación, por lo que su práctica es 
combatida por las autoridades tributarias en muchos países (Contreras. 2016). 
 
En palabras de Torres, citado en Cevallos (2023) el papel del asesor fiscal es visto desde tres momentos: 

1. antes de que se produzca el hecho imponible, para ayudar al cliente a tomar decisiones económicas y 
planificar actividades o transacciones que puedan tener implicaciones fiscales; 

2. durante la fase de liquidación del tributo, para que el cliente pueda cumplir o incumplir sus obligaciones 
tributarias con conocimiento de sus derechos y obligaciones, así como de las posibles consecuencias 
legales; 

3. después del cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones, para ayudar en la creación de una 
estrategia de defensa en caso de un proceso. 

 
Por lo tanto una estrategia fiscal está encaminada a disminuir la base imponible del impuesto a la renta, pero en 
ocasiones puede ser configurada dentro del término evasión fiscal. 
 
ESQUEMA REPORTABLE 
 
Como miembro de la OCDE, México debe realizar cambios en la legislación tributaria, por ello y de acuerdo a la 
iniciativa de combatir la erosión de la base gravable de los impuestos a la renta adecúa el CFF en el año 2019. 

Ahora bien, dentro del BEPS, se establecieron 4 estándares mínimos que deben implementar los miembros (OCED, 
2019): 
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1. prácticas fiscales perniciosas, 
2. utilización abusiva de los convenios fiscales, 
3. la documentación sobre precios de transferencia y  
4. los procedimientos amistosos.  

En diciembre de 2019 el CFF es modificado en el Título Sexto, en él se crea la figura de Esquemas reportables. En el 
artículo 199 del CFF encontramos la definición de esquemas reportables. 

“Se considera un esquema reportable cualquiera que genere o pueda generar, directa o indirectamente, la 
obtención de un beneficio fiscal en México…” 

Un esquema reportable es cualquier plan, proyecto, propuesta, asesoría, instrucción o recomendación externada de 
forma expresa o tácita con el objeto de materializar una serie de actos jurídicos, que generen, directa o 
indirectamente, la obtención de un beneficio fiscal en México y que tenga alguna de las características del artículo 
199 del Código Fiscal de la Federación. 

Algunas de las características de un esquema reportables es que evite que autoridades extranjeras intercambien 
información fiscal o financiera con las autoridades fiscales mexicanas; que consista en uno o más actos jurídicos que 
permitan transmitir pérdidas fiscales pendientes de disminuir de utilidades fiscales, a personas distintas de las que las 
generaron; que involucre a un residente en el extranjero que aplique un convenio para evitar la doble imposición 
suscrito por México, respecto a ingresos que no estén gravados en el país o jurisdicción de residencia fiscal del 
contribuyente; que involucre operaciones entre partes relacionadas en las cuales se trasmitan activos intangibles 
difíciles de valorar de conformidad con las Guías sobre Precios de Transferencia para las Empresas Multinacionales 
y las Administraciones Fiscales; que involucre la transmisión de un activo depreciado total o parcialmente, que 
permita su depreciación por otra parte relacionada, entre otros. 

Tipos de esquemas reportables: 

 Generalizados 
 Personalizados 

Los esquemas reportables generalizados, son los que buscan comercializarse de manera masiva a todo tipo de 
contribuyentes o a un grupo específico de ellos, y aunque requieran mínima o nula adaptación para adecuarse a las 
circunstancias específicas del contribuyente, la forma de obtener el beneficio fiscal sea la misma. 

Por su parte los esquemas reportables personalizados, son aquéllos que se diseñan, comercializan, organizan, 
implementan o administran para adaptarse a las circunstancias particulares de un contribuyente específico. 

Estos esquemas deben ser revelados a la autoridad fiscal mediante el asesor fiscal que lo diseña, mediante la 
presentación de una declaración informativa.  

Se deben presentar las declaraciones informativas con la finalidad de revelar esquemas reportables generalizados y 
personalizados; las presentan los asesores fiscales o contribuyentes obligados a revelar esquemas reportables para 
informar: 

 Nombre, denominación o razón social, y la clave en el registro federal de contribuyentes del asesor fiscal o 
contribuyente que esté revelando el esquema reportable, 

 Nombre de los representantes legales de los asesores fiscales y contribuyentes, 
 Tratándose de esquemas reportables personalizados que deban ser revelados por el asesor fiscal, se deberá 

indicar el nombre, denominación o razón social del contribuyente potencialmente beneficiado por el 
esquema y su clave en el registro federal de contribuyentes, 

 Descripción detallada del esquema reportable y las disposiciones jurídicas nacionales o extranjeras 
aplicables, 

 Una descripción detallada del beneficio fiscal obtenido o esperado, 
 Indicar el nombre, denominación o razón social, clave en el registro federal de contribuyentes y cualquier 

otra información fiscal de las personas morales o figuras jurídicas que formen parte del esquema reportable 
revelado. 
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 Los ejercicios fiscales en los cuales se espera implementar o se haya implementado el esquema, 
 Cualquier otra información que el asesor fiscal o contribuyente consideren relevante para fines de su 

revisión, 

Esquemas generalizados: a más tardar dentro de los 30 días hábiles siguientes al día en que se realiza el primer 
contacto para su comercialización, es decir, cuando se toman las medidas necesarias para que terceros conozcan la 
existencia del esquema. 

Esquemas personalizados: a más tardar dentro de los 30 días hábiles siguientes al día en que el esquema esté 
disponible para el contribuyente para su implementación, o se realice el primer hecho o acto jurídico que forma parte 
del esquema, lo que suceda primero. 

RESPONSABILIDAD FISCAL Y PENAL 
 
INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
El diccionario de la Real Academia Española se define a infracción como  Transgresión, quebrantamiento de una ley, 
pacto o tratado, o de una norma moral, lógica o doctrina. 
 
Nieto, citado en Díaz y Vázquez (2024) considera que la infracción es parte de una técnica que se reproduce 
simétricamente con el supraconcepto del ilícito común, en los que se engloban las variedades de los ilícitos penal y 
administrativo y que se corona, en fin, con la concreción de un derecho punitivo único, desdoblando en el derecho 
penal y en el derecho administrativo sancionador. 
 
Ante la comisión de una infracción debe tenerse claro que estas son castigadas con multas, de manera pecuniaria y 
los delitos son castigados con sanciones que son privativas de libertad, eso el cómo se utiliza en el CFF (Jiménez y 
Sánchez, 2023). 

ESQUEMAS REPORTABLES 
 
Dentro del CFF, en los artículos 82-A y 82-B se encuentran las infracciones por no cumplir con las disposiciones en 
materia de esquemas reportables. La siguiente tabla describe la infracción y la sanción correspondiente: 
 

INFRACCIÓN SANCIÓN 
No revelar un esquema reportable, revelarlo de forma incompleta o con 
errores, o hacerlo de forma extemporánea 

De $62,390.00 a 
$24,952,660.00 

No revelar un esquema reportable generalizado, que no haya sido 
implementado 

De $18,710.00 a 
$24,950.00 

No proporcionar el número de identificación del esquema reportable a 
los contribuyentes 

De $24,950.00 a 
$31,190.00 

No atender el requerimiento de información adicional que efectúe la 
autoridad fiscal o manifestar falsamente que no cuenta con la 
información requerida respecto al esquema reportable 

De $124,760.00 a 
$374,290.00 

No expedir alguna de las constancias correspondientes;  De $31,190.00 a 
$37,430.00 

No informar al Servicio de Administración Tributaria  (SAT) cualquier 
cambio que suceda con posterioridad a la revelación del esquema 

De $124,760.00 a 
$623,820.00 

No presentar la declaración informativa que contenga una lista con los 
nombres, denominaciones o razones sociales de los contribuyentes a los 
cuales brindó asesoría fiscal 

De $62,390.00 a 
$87,340.00 

 
Los artículos 82-C y 82-D del CFF consideran las infracciones y las sanciones relacionadas con la revelación de 
esquemas reportables cometidas por los contribuyentes. 
 

INFRACCIÓN SANCIÓN 
No revelar un esquema reportable, revelarlo de forma incompleta o Entre el 50% y el 75% del 
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INFRACCIÓN SANCIÓN 
con errores monto del beneficio fiscal 
No incluir el número de identificación del esquema reportable 
obtenido directamente del SAT o a través de un asesor fiscal 

De $62,390.00 a $124,760.00 

No atender el requerimiento de información adicional que efectúe la 
autoridad fiscal o manifestar falsamente que no cuenta con la 
información requerida 

De $124,760.00 a $436,680.00 

No informar al SAT cualquier cambio que suceda con posterioridad 
a la revelación del esquema reportable 

De $249,530.00 a 
$2,495,270.00 

 

ASESORES FISCALES 
 
En los artículos 89 y 90 del CFF se describe la infracción y la sanción correspondiente tratándose de terceros 
responsables del contribuyente, en el caso de quienes asesoran, aconsejan o prestan servicios para omitir total o 
parcialmente el pago de alguna contribución en contravención a las disposiciones fiscales la sanción que le 
corresponde es de una multa de $69,900.00 a $109,870.00. 
 
DELITOS FISCALES 
 
El Código Penal Federal (CPF) en su artículo 7 define al delito como el acto u omisión que sancionan las leyes 
penales; el delito es: 

 Instantáneo.- cuando la consumación se agota en el mismo momento en que se han realizado todos los 
elementos de la descripción penal; 

 Permanente o continuo.- cuando la consumación se prolonga en el tiempo, y 
 Continuado.- cuando con unidad de propósito delictivo, pluralidad de conductas y unidad de sujeto pasivo, 

se viola el mismo precepto legal. 
 
El artículo 11Bis, apartado B, fracciones VII, VIII y VIII Bis del mismo CPF indica que quienes intervengan en la 
comisión de los delitos de contrabando y su equiparable; en defraudación Fiscal y su equiparable y que expidan, 
enajenen, compren o adquieran comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos 
simulados podrán imponérseles algunas o varias de las consecuencias jurídicas de las contenidas en el Código 
Nacional de Procedimientos Penales. 
 
En el caso de los delitos fiscales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tendrá el carácter de víctima u 
ofendida en los procedimientos penales y juicios relacionados con delitos previstos en el CFF, por lo tanto procederá 
contra quienes los comentan. 
 
El artículo 95 del CFF indica que quienes concierten la realización de un delito; realicen la conducta o el hecho 
descritos en la Ley; cometan conjuntamente un delito; se sirvan de otra persona como instrumento para ejecutarlo; 
induzcan dolosamente a otro a cometerlo; ayuden dolosamente a otro para su comisión; auxilien a otro después de su 
ejecución, cumpliendo una promesa anterior; tengan la calidad de garante derivada de una disposición jurídica, de un 
contrato o de los estatutos sociales, en los delitos de omisión con resultado material por tener la obligación de evitar 
el resultado típico y derivado de un contrato o convenio que implique desarrollo de la actividad independiente, 
propongan, establezcan o lleven a cabo por sí o por interpósita persona, actos, operaciones o prácticas, de cuya 
ejecución directamente derive la comisión de un delito fiscal serán responsables de un delito fiscal. 
 
Quienes encubran un delito fiscal se sancionará con prisión de tres meses a seis años. 

CONCLUSIÓN 
 
Es de resaltar que el surgimiento de los esquemas reportables como una obligación de contribuyentes y asesores 
fiscales obedece al mandato de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico a través del Plan de 
Acción contra la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios., México al ser miembro lo aplica 
agregando un Título al CFF. 
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En la actualidad los cambios fiscales en materia de fiscalización a estrategias fiscales han sido considerables, lo 
anterior deriva en una serie de responsabilidades de contribuyentes y asesores ante tales situaciones, los esquemas 
reportables buscan identificar la evasión y elusión fiscal por parte de empresas multinacionales, el objetivo es que los 
países cuenten con los ingresos tributarios necesarios para la satisfacción de sus habitantes. 
 
El papel del asesor fiscal dentro de los esquemas reportables es de gran relevancia en la relación Estado-
Contribuyentes ya que coadyuva en una mejor manera de pagar tributos. Debe quedar claro que con esta nueva 
disposición del CFF tiene estrecha relación entre ellos, pero de igual manera adquiere una gran responsabilidad al 
diseñar estrategias fiscales. 
 
Las sanciones pecuniarias por cometer infracciones derivadas de asesorías fiscales cada vez son mayores y como se 
pudo analizar en este documento representan montos considerables; respecto a los delitos fiscales se identificó que 
las sanciones son de mayor fuerza en caso de configurarse este. 
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RESUMEN 

Los Postulados Básicos son los conceptos de mayor relevancia contenidos en las Normas de Información Financiera 

(NIF), de los cuales su conocimiento es fundamental para la preparación y comprensión de los estados financieros.  

Los usuarios de los estados financieros deberán tener previo conocimiento de las NIF, así como de economía y de 

negocios para poder realmente hacer un uso eficiente de la información financiera para la toma de decisiones.  

INTRODUCCIÓN 

Las Normas de Información Financiera (NIF), señalan que la contabilidad es 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. La información financiera que emana de la contabilidad, es información cuantitativa, 
expresada en unidades monetarias y descriptiva, que muestra la posición y desempeño financiero de una entidad, y 

cuyo objetivo esencial es el de ser útil al usuario general en la toma de sus decisiones económicas . Los estados 

financieros son el objetivo de la contabilidad y de los sistemas contables.  (CINIF, 2024). 

La importancia de las NIF radica en que estructuran la teoría contable, estableciendo los límites y condiciones de 

operación del sistema de información contable. Sirven de marco regulador y su manifestación fundamental son los 
estados financieros; haciendo más eficiente el proceso de elaboración y presentación de la información financiera 

sobre las entidades económicas. 

Las NIF comprenden un conjunto de conceptos generales y normas particulares de valuación, presentación y 

revelación que regulan la elaboración y presentación de la información financiera contenida en los estados 

financieros y que son aceptadas de manera generalizada en un lugar y a una  fecha determinada. 

Los Postulados básicos no sólo vinculan al sistema de información contable con el entorno en el que opera la 

entidad, sino que se presentan cómo los conceptos teóricos fundamentales que relacionan medios y fines, es decir, 

normas particulares y objetivos de la información financiera. 

Los postulados son conceptos que derivan de la ciencia económica para medir y cuantificar los hechos económicos, 

surgen de la teoría contable, para explicar la  formación de los valores de los hechos económicos, y se desarrollan al 

aplicarlos en las empresas, buscando cumplir con los objetivos de la información financiera (Hernández García, 

2017). 

El Diccionario de la Lengua Española  define “postulado” como “una proposición cuya verdad se admite sin  pruebas 
y que es necesaria para servir de base en ulteriores razonamientos”, lo  cual es congruente con el objetivo de las NIF, 

ya que los postulados básicos junto con los demás conceptos del marco conceptual de las NIF  sirven de referencia en 

la emisión de normas particulares.  

Los postulados básicos ayudan también a explicar las razones por las cuales algunos procedimientos son apropiados 
y proporcionan las bases para establecer criterios para aquellas situaciones o áreas aún no exploradas por las normas 

particulares. La NIF A-1 en  su capítulo 20, señala que los postulados básicos dan pauta para explicar “en qué 

momento” y “como” deben reconocerse los efectos derivados de las transacciones, transformaciones internas y otros 

eventos, que afectan económicamente a una entidad, por lo que son en consecuencia, esencia misma de las normas 

particulares. 
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Es muy importante mencionar, que los usuarios de la información financiera deberán tener previo conocimiento de 

las NIF, así como de economía y de negocios para poder realmente hacer un uso eficiente de la información 

contenida en los estados financieros; los cuales señalan las NIF deben ser útiles para tomar decisiones tales como, 

decidir la  inversión o asignación de recursos a las entidades, evaluar la capacidad de la entidad para generar recursos 
o ingresos por sus actividades operativas. También deben ser útiles para conocer su capacidad de crecimiento, la 

generación y aplicación del flujo de efectivo, su productividad, los cambios en sus recursos y en sus obligaciones,  así 

como el desempeño de la administración. 

Dentro de los conceptos de mayor relevancia plasmados en las NIF, de los cuales su conocimiento es fundamental 

para la  preparación y comprensión de los estados financieros; son precisamente los postulados básicos.   

El objetivo de este trabajo es hacer un estudio de los Postulados Básicos de las Normas de Información Financiera 

debido a la preponderancia de los mismos sobre los demás conceptos básicos fundamentales  necesarios para la 

preparación y comprensibilidad de la información financiera; con el fin de lograr un mayor conocimiento y 
comprensión de los  interesados en el tema . 

TEORIA 

Las NIF retoman los principios de Contabilidad, denominándolos postulados y otorgándoles un carácter normativo y 

obligatorio, dándole una base lógica en el registro de d ichas operaciones, con una base objetiva y de validez 

universal, pues mide el esfuerzo económico en forma monetaria, y refleja cómo se utilizan los recursos en una 

entidad para medir el esfuerzo económico en la consecución de los fines de la misma (Hernández García, 2017).  

Los postulados básicos y en general los criterios contenidos en la NIF A-1, deben observarse para configurar cada 

una de las fases que comprende el sistema de información contable, el cual abarca la identificación, análisis, 

interpretación, captación, procesamiento y reconocimiento contable de las transacciones y transformaciones internas 

que lleva a cabo una entidad económica, así como de otros eventos que la afectan económicamente  (CINIF, 2024). 

Aplicados en conjunto con los objetivos de los estados financieros y los requisitos de calidad; y con los demás 

conceptos que comprenden el Marco Conceptual, los postulados contribuyen a la generación de información 

financiera útil para la toma de decisiones. Las disposiciones de la Norma de Información Financiera NIF A-1, 

Capiulo20, “Postulados Básicos” son aplicables para todas las entidades que emitan estados financieros.  

El Marco Conceptual (MC) de las NIF, es un sistema coherente de objetivos y fundamentos interrelacionado s, 

agrupados en un orden lógico que sirve como sustento  racional para el desarrollo de Normas de Información 

Financiera  particulares y  como referencia en la solución de los problemas que surgen en  la práctica contable y sirve 

al usuario de los estados financieros, dado que (CINIF, 2024): 

a) permite un mayor entendimiento acerca de la naturaleza, función y limitaciones de los estados financieros. 

b) da sustento a  las NIF particulares. 

 c) constituye un marco de referencia para aclarar o sustentar tratamientos contables consistentes . 

d) Proporciona terminología uniforme y un punto de referencia común que permite generar información comparable, 

promoviendo un mejor entendimiento de la misma. 

De acuerdo con la NIF A-1, e l MC integra una serie de criterios interrelacionados y ordenados que van de 

proposiciones generales a proposiciones particulares como sigue a continuación : 

a) Estructura de las Normas de Información Financiera (Capítulo 10); 

b) Postulados Básicos (Capítulo 20) –se establecen los fundamentos sobre los cuales debe llevarse a cabo el 

reconocimiento contable de las transacciones y otros eventos que afectan económicamente la estructura financiera de 

una entidad; 

c) Objetivo de los Estados Financieros (Capítulo 30); 
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d) Características cualitativas de los Estados Financieros (Capítulo 40); 

e) Elementos básicos de los estados financieros (Capítulo 50); 

f) Reconocimiento (Capítulo 60); 

g) Valuación (Capítulo 70); 

h) Presentación y revelación (Capítulo 80); 

i) Supletoriedad (Capítulo 90). 

Guajardo y Andrade (2010), manifiestan que tanto para el elaborador de la información financiera como para el 

usuario de la misma, es muy importante conocer los fundamentos conceptuales (marco conceptual) de dicha 
información, para poder conocer los límites entre lo que está permitido y lo que está prohibido en el proceso de 

elaboración de información financiera. 

 La NIF A-1, menciona que los postulados básicos son fundamentos que configuran el sistema de información 

contable y rigen el ambiente bajo el cual deben operar; y que tienen influencia en todas las fases que comprenden 
dicho sistema contable; es decir, que inciden en la identificación, análisis, interpretación, captación, procesamiento y, 

en el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y de otros eventos, que lleva a cabo 

una entidad o que la afectan económicamente. 

El postulado de sustancia económica obliga a la captación de la esencia económica en la delimitación y operación del 

sistema de información contable; el de entidad económica se incorpora para delimitar e identificar al ente económico 

y el de negocio en marcha para asumir su continuidad;  

Los postulados devengación contable, asociación de costos y gastos con ingresos, valuación, dualidad económica y 

consistencia, constituyen los fundamentos básicos para reconocer los efectos derivados de las transacciones y 

transformaciones internas que lleva a cabo una entidad, así como de otros eventos que la afectan económicamente.  

A continuación se hace un estudio, sobre los postulados básicos de las NIF, en NIF A-1 (Capítulo 20): sustancia 

económica, entidad económica, negocio en marcha, devengación contable, asociación de costos y gastos con 

ingresos, valuación, dualidad económica y consistencia .  

Sustancia Económica 

La sustancia económica  requiere que las transacciones y otros eventos que afectan económicamente a una entidad 

deben reconocerse contablemente con base en su esencia económica, la  cual debe prevalecer sobre su forma jurídica.  

El postulado de sustancia económica constituye un fundamento clave que rige la operación del sistema de 

información contable; con el fin  de que el mismo, pueda ser capaz de captar la  esencia económica del ente emisor de 

información financiera y de reconocer las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan 

económicamente a la entidad, de acuerdo con su realidad económica y no sólo conforme a su forma jurídica . 

En muchas operaciones la sustancia económica y la forma jurídica  coinciden, pero cuando una y otra no coincidan; 

debe otorgarse, prioridad al fondo o sustancia económica sobre la forma jurídica .  

Ello es debido a que la forma jurídica  de una transacción u evento puede tener una apariencia diferente al auténtico 
fondo económico de la misma y, en consecuencia, reconocer la forma jurídica  no reflejaría  adecuadamente su 

incidencia en la situación financiera. Debido a ello, las formalidades jurídicas deben analizarse en un contexto 

adecuado, tomando en cuenta la sustancia económica, a fin de que no la tergiversen y con ello se distorsione el 

reconocimiento contable de la una transacción u otro evento. 

Por ejemplo, cuando una entidad económica vende un activo a un tercero de tal forma que la documentación 

generada en la operación indica que la propiedad le ha sido transferida, sin embargo, pueden existir simultáneamente 

acuerdos entre las partes que aseguren a la entidad el continuar disfrutando de los beneficios económicos  y estar 
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expuesta a los riesgos del activo en cuestión; en tales circunstancias, el hecho de presentar información sobre la 

existencia de una venta sólo con un enfoque jurídico, podría no representar adecuadamente la transacción efectuada  

(CINIF, 2024). 

Entidad Económica 

De acuerdo con la NIF A-1 (Capítulo 20), la  entidad económica es una unidad identificable representada por un 

conjunto de recursos y actividades económicas que es conducido por un único centro de control que toma decisiones 

económicas sobre sus actividades relevantes y debe ser la  base para la emisión de estados financieros .  

Una entidad económica es identificable cuando su personalidad es independiente de otras entidades así como de la de 

sus propietarios o patrocinadores y además: 

a) Tiene un conjunto de recursos, con estructura y operación propios, encaminados al cumplimiento de fines 

específicos; y 

b) Se asocia con un único centro de control que toma decisiones sobre actividades relevantes con respecto al 

logro de fines específicos. 

El postulado de entidad económica permite delimitar las operaciones que debe captar el sistema de información 

contable y para la emisión de información financiera, la  entidad económica debe prevalecer sobre los componentes 

individuales que en su caso la integran. 

El conjunto integrado de actividades económicas y recursos puede estar conformado por los activos tangibles e 
intangibles, el capital de trabajo, el capital intelectual y la fuerza de trabajo, el conocimiento del negocio, los 

contratos que aseguren la obtención de recursos y la generación de beneficios económicos, y lo  procesos gerenciales 

estratégicos, operacionales y de administración de recursos, entre otros. 

En lo que respecta al único centro de control, el postulado se refiere a que, el control es el poder que tiene un órgano 
centralizado tomador de decisiones para gobernar las políticas de operación y financieras de los recursos y fuentes de 

una entidad económica, a fin de obtener un beneficio. 

 La entidad económica puede ser un sujeto jurídicamente independiente o un conjunto de ellos, siempre y  cuando 

éstos se encuentren controlados bajo un único centro de decisiones. 

Por ejemplo: La información financiera de la empresa Walmart que cotiza en la bolsa de valores en México, incluye 

la información de varias empresas, cada una de ellas es una entidad, pero también es una entidad el conjunto llamado 

Walmart (Calleja Bernal, Calleja Bernal, 2015). 

En lo referente al cumplimiento de fines específicos; en atención a su finalidad existen dos tipos de entidades 

económicas (CINIF, 2024): 

a) entidad lucrativa.- cuando su principal propósito es resarcir y retribu ir a los inversionistas su inversión, a través de 

rendimientos y del reembolso de su inversión. 

b) entidad con propósitos no lucrativos.- cuando su objetivo es la consecución de los fines para los cuales fue creada, 

principalmente de beneficio social, sin que se busque resarcir económicamente las contribuciones a sus 

patrocinadores. 

La entidad económica se presume como una unidad identificable con personalidad independiente de la de sus 

accionistas, propietarios o patrocinadores, por lo  que solo deben incluirse en la información financiera los activos, 

pasivos y el capital contable o patrimonio contable de este ente económico independiente. 

La entidad económica no coincide necesariamente con la entidad jurídica. Esta última es aquella con personalidad 

jurídica propia, sujeta de derechos y obligaciones de conformidad con lo establecido en las leyes, pudiendo ser una 

persona física o moral. La personalidad de la entidad económica es independiente de la de sus accionistas, 

propietarios o patrocinadores. 
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La entidad persona física se asume como una unidad de negocios independiente de su propietario, con personalidad y 

capital contable propios, por lo que sólo deben incluirse en la información financiera, los activos, pasivos y el capital 

contable de todos los negocios que estén bajo el control de la persona física.  

La entidad persona moral tiene personalidad y capital contable o patrimonio contable propios d istintos de los que 
ostentan las personas que la constituyen y administran. Por tal razón, debe presentar información financiera en la que 

sólo deben incluirse los activos, pasivos y el capital contable o patrimonio contable de dicha entidad.  

La entidad económica puede ser una entidad jurídica o una parte de ella, o bien, puede ser el conjunto de varias 

entidades jurídicas, sin embargo una entidad económica puede o no tener personalidad jurídica. Por tanto delimitarla 
entidad económica puede ser difícil en ciertas circunstancias, tales como cuando no es una entidad legal o cuando no 

está integrada por entidades ligadas por una tenencia de capital sino por un contrato. 

Una aplicación de este postulado es la sigu iente: si una empresa decide invertir en la compra de un edificio, dicho 

bien forma parte del activo del negocio; pero  si uno de los socios se compra una casa con dinero de la empresa, esta 
transacción deberá registrarse como un préstamo que el socio deberá liquidar en el futuro y la casa no formará parte 

de los activos de la empresa (Guajardo y Andrade, 2010).  

Romero López (2010), señala que, este postulado de entidad económica tiene como objetivo determinar al sujeto de 

la contabilidad, es decir, el ente económico que realiza actividades de negocios y que, en consecuencia debe llevar 

contabilidad. 

La entidad económica es la base para la emisión de estados financieros; cuando la entidad económica está 

conformada por dos o más entidades jurídicas, se les denomina estados financieros consolidados y es el concepto de 

único centro de control el que justifica su emisión. 

En la práctica, la  identificación de la entidad sujeta a estados financieros frecuentemente es compleja; los auditores y 
asesores contables deben emplear adecuadamente su juicio profesional para facilitar el proceso  informativo en los 

negocios y evitar estados financieros defectuosos que puedan conducir a decisiones erróneas por parte de los  

usuarios interesados en la información financiera  (IMCP e ITAM, 1999). 

Negocio en Marcha 

De conformidad con la NIF A-1, (Capítulo 20), la  entidad económica se presume en existencia permanente, dentro 

de un horizonte de tiempo ilimitado, salvo prueba en contrario, por lo  que las cifras en el sistema de información 

contable, representan valores sistemáticamente obtenidos basados en ese supuesto, con base en las NIF. En tanto 

prevalezcan dichas condiciones, no deben determinarse valores estimados provenientes de la disposición o 

liquidación del conjunto de activos netos de la entidad. 

En este postulado se asume que la marcha de la actividad de la entidad económica continuará previsiblemente en el 

futuro. Al evaluar si la  presunción de negocio en marcha resulta apropiada, la  administración tendrá en cuenta toda la 

información que esté disponible para el futuro, que deberá cubrir al menos, pero no limitarse a, los doce meses 

siguientes a partir de la fecha del balance general. El grado de detalle de las consideraciones dependerá de los hechos 

que se presenten en cada caso. 

 Cuando la entidad tenga un historial de rentabilidad, así como facilidades de acceso a fuentes de recursos 

financieros, puede concluirse que la base de negocio en marcha es adecuada, sin hacer un análisis adicional. En  otros 

casos puede ser necesario que la administración considere, para satisfacerse de que esa base es adecuada, una amplia 
gama de factores relacionados con la rentabilidad actual y esperada. La programación de pagos de deuda y las 

fuentes potenciales de recursos para reemplazar las actuales fuentes de financiamiento. 

 En una situación típica, la  ausencia de mención expresa de negocio en marcha en la información financiera implica 

que se asume la existencia permanente (continuidad de la entidad) dentro de un horizonte de tiempo ilimitado; pero 
cuando ello no sea así, es decir, en situaciones atípicas en las que deba considerarse un horizonte temporal limitado 

(por ejemplo, a causa de la disolución, suspensión de actividades, quiebra o liquidación), d ebe revelarse dicha 

información. 
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Devengación Contable 

El postulado de Devengación contable consiste en que los efectos derivados de las transacciones que lleva a cabo una 

entidad económica  y otros eventos deben reconocerse en el momento en que la afectan económicamente, 

independientemente de la fecha en que se realicen según la NIF A-1, Capítulo 20. 

Una transacción es un tipo particular de evento en el que media la transferencia de un beneficio económico entre dos 

o más 

Una transacción es un tipo particular de evento en el que media la transferencia de un beneficio económico entre dos 

o más entidades. La transacción puede ser recíproca  cuando cada entidad recibe y transfiere recursos económicos, o 
no recíproca, cuando una de las entidades recibe recursos económicos sin otorgar nada a cambio; por ejemplo en el 

caso de donaciones o contribuciones otorgadas o recibidas. 

Las transacciones deben reconocerse contablemente cuando mediante  un acuerdo de voluntades se adquiere un 

derecho por una de las partes involucradas en dicha transacción y surge una obligación para la otra , 
independientemente de cuándo se realicen. Por ejemplo, cuando una entidad transfiere el control de la mercancía a su 

cliente adquiere un derecho de cobro, el cual debe reconocer en el momento en que ha ocurrido dicha transferencia, 

independientemente de cuando lo cobre; por la contraparte se habrá devengado una obligación y debe reconocerla, 

independientemente de cuando la pague. 

Se les denomina otros eventos a sucesos o acontecimientos diferentes a las transacciones con otras entidades y que 
taren efectos económicos que modifican la estructura financiera de a entidad. Estos pueden ser transformaciones 

internas, eventos internos, eventos externos. 

 Las transformaciones internas son cambios en los recursos o en las obligaciones de la entidad que modifican su 

estructura financiera; por ejemplo la transformación de materia s primas en productos terminados.  

Eventos internos son aquellos que ocurren al interior de una entidad en los que no intervienen terceros; e jemplos de 

situaciones que quedan comprendidas como eventos internos, son: la  depreciación y amortización de activos, el 

deterioro de activos, etc; 

Eventos externos son aquellos que ocurren fuera de la entidad y normalmente están fuera de su control;  por ejemplo 
eventos económicos como la inflación y la fluctuación cambiaria que afecta a partidas denominadas en monedas 

distintas a la moneda funcional dela entidad, eventos naturales como un huracán o un terremoto;  eventos políticos 

etcétera. 

De acuerdo con la Norma de Información Financiera A-1 las transacciones y demás eventos deben registrarse 

contablemente en el momento en que ocurren. La contabilidad sobre una base de devengación (también llamada, 
“contabilidad sobre una base acumulada”, o “contabilidad sobre una base de acumulación”) no sólo capta 

transacciones, transformaciones internas y eventos pasados que representaron cobros o pagos de efectivo, sino 

también obligaciones de pago en el futuro y recursos que representan efectivo a cobrar en el futuro. Las normas 

particulares determinan cuándo y bajo qué circunstancias serán objeto de reconocimiento contable. 

Realización se ocurre  al momento en el que se efectúa  el cobro o pago de la partida en cuestión, lo cual 

normalmente sucede al recib ir o pagar efectivo o su equivalente, o bien, al intercambiar dicha partida por derechos u 

obligaciones; por ejemplo, cuando el cobro o pago de la partida se realiza con un activo distinto al efectivo, tal como 

un instrumento financiero. Aun  cuando no se haya efectuado dicho cobro o pago, la  partida en cuestión se considera 

devengada cuando ocurre. 

La partida en cuestión se considera devengada cuando ocurre, en tanto que se considera realizada para fines 

contables, cuando es cobrada o pagada, esto es, cuando se convierte en una entrada o salida de efectivo u otros 

recursos. 

 Es importante saber que, el momento de devengación contable de una partida no coincide necesariamente con su 

momento de realización.   
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La información financiera contenida en los estados financieros debe incorporar, todos los efectos de las transacciones 

y otros eventos, que afectan económicamente a la entidad en el momento en que ocurran. La información financiera 

sobre la base de lo devengado presenta los efectos de las transacciones y otros eventos sobre los recursos económicos 

de la entidad en los periodos en que estos ocurren y sirve de base para evaluar el desempeño pasado de la entidad y 

pronosticar el esperado. 

Asociación de costos y gastos con ingresos 

Una entidad debe asociar, en el mismo periodo contable, los costos y gastos con los ingresos que le son relativos, 

cuando se encuentren devengados, independientemente de la fecha en que se realicen. 

El postulado de asociación de costos y gastos con ingresos es el fundamento del reconocimiento de una pa rtida en el 

estado de resultado integral; esto es, los ingresos deben reconocerse en el periodo contable en el que se devenguen, 

asociando costos de activos que se consumieron y costos y gastos que se incurrieron en el proceso de generación de 

dichos ingresos. 

La asociación de los costos y gastos con los ingresos se lleva a cabo:  

a) identificando los costos y  gastos que se erogaron para  la  generación de ingresos del periodo. En su caso deben 

efectuarse provisiones de dichos costos y gastos; y   

b) distribuyendo, en forma sistemática y racional, ciertos costos y gastos que están relacionados con la generación de 

ingresos a lo largo de distintos periodos contables, tal como la depreciación y amortización de activos a largo plazo . 

Los costos y gastos del periodo contable cuyos beneficios económicos futuros no puedan identificarse o cuantificarse 

razonablemente, deben reconocerse directamente en los resultados del periodo en que incurrann. 

Los costos y gastos que se reconocen en los resultados del periodo actual incluyen los que se incurr ieron para generar 

los ingresos del periodo; y aquellos cuyos beneficios económicos no pueden identificarse con ingresos futuros; y los 
que se derivan de un activo reconocido en el estado de situación financiera de periodos anteriores y que contribuyen 

a la generación de beneficios económicos en el periodo actual (por ejemplo la depreciación de propiedades, planta y 

equipo). 

Hernández, Galindo y Hernández (2015) afirman que no basta con tener un comprobante de una erogación, es 
necesario que la misma se encuentre enlazada con la generación de un ingreso; un comprobante no garantiza que el 

servicio o bien que se describe en el mismo se haya efectivamente recibido, por lo que al registrar gastos o pago de 

servicios o bienes no recibidos se estaría violentando el principio de asociación de costos y gastos con ingresos.    

Valuación 

La NIF A-1, Capitulo 20 nos dice que las transacciones y otros eventos que afectaron económicamente a la entidad 
deben cuantificarse en términos monetarios, atendiendo a la base de valuación que mejor represente su sustancia 

económica. 

La unidad monetaria es el común denominador de la actividad económica y constituye una base adecuada para la 

cuantificación y el análisis de los efectos derivados de las transacciones y otros eventos que afectan económicamente 

a una entidad. 

Las cifras cuantificadas en términos monetarios permiten comunicar información sobre las actividades económicas 

que desarrolla una entidad y por ende, sirven de base para la toma de decisiones por parte de los usuarios genera les 

de los Estados Financieros. 

Dualidad Económica 

El postulado de dualidad económica de conformidad con la NIF A-1, Capítulo 20 menciona que, la  estructura 

financiera de una entidad económica está constituida  en forma dual,  por los recursos de los que dispone para la 

consecución de sus fines y por las fuentes para obtener dichos recursos, ya sean propias o ajenas por lo tanto, el 
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reconocimiento contable de las transacciones y otros eventos que afectan económicamente a una entidad debe 

llevarse a cabo en forma dual, con el fin de poder presentar adecuadamente la estructura financiera de la entidad y los 

resultados del periodo. 

La NIF A-1, Capítulo 20 señala que el reconocimiento de las transacciones y otros eventos puede afectar tanto a la 
estructura financiera como a los resultados de una entidad, lo cual puede presentarse cuando se genera un ingreso o 

al incurrir en un costo o un gasto. En otras ocasiones afecta solo a la estructura financiera, tal como cuando de cobra 

un instrumento financiero o cuando se liquida un financiamiento. 

La representación contable dual de la entidad es fundamental para una adecuada comprensión de su estructura y de 
su posición en relación con otras entidades; es por eso que en los estados financieros se incorporan partidas que 

constituyen representaciones de los recursos económicos de la entidad, por un lado, y de las fuentes de dichos 

recursos, por el otro. 

Los activos representan recursos económicos con los que cuenta la entidad, en tanto que los pasivos y el capital 

contable o patrimonio contable representan participaciones en la obtención de dichos recursos, a  una fecha.  

Todas las entidades procesan sus recursos para generar más valor económico y finalmente convertirlos en efectivo. 

La esencia de un activo o recurso es precisamente su capacidad para generar beneficios económicos futuros para la 

entidad. 

Las fuentes de dichos recursos, están constituidas por elementos tanto de pasivos como de capital contable o 
patrimonio contable. La esencia de un pasivo es un deber o requerimiento que representa el sacrificio de beneficios 

económicos en el futuro derivados de operaciones ocurridas en el pasado, lo cual se manifiesta cuando la entidad 

transfiere activos o proporciona servicios, para satisfacer la obligación en que ha incurrido o que le ha sido impuesta. 

En adición, el capital contable o patrimonio contable representan el valor contable de los activos netos (activos 

menos pasivos) con que cuenta la entidad. 

Existen flujos de efectivo que provienen de financiamientos tanto por aportaciones de los propietarios de la entidad 

como de préstamos de terceros que generar un efecto en el activo y capital contable o en el pasivo; y flujos de 

efectivo para liquidar dichos financiamientos mediante distribuciones a los propietarios o liquidación de pasivos.  

Además hay ciertos activos que se transforman cambiando su naturaleza, tal como la materia prima que se consume 

y junto con su mano de obra y gastos indirectos, pasa a ser un producto en proceso  o una maquinaria cuyo costo se 

incorpora en la producción en proceso mediante su depreciación. Los inventarios se consumen al venderse y su costo 

se reconoce en resultados. 

En todos los casos anteriores se observa la dualidad económica de las transacciones y otros eventos, que afectan 

económicamente a la entidad y son capturados en la información financiera. 

La dualidad de la entidad siempre se mantiene, pues si pensamos en principios o  leyes como el de que a toda acción 

corresponde una reacción igual y  en sentido contrario, y  que nos encontramos ante una ecuación o igualdad 

matemática, podemos comprender que cada vez que un recurso ingrese a la entidad, esta proviene de una fuente, ya 

sea externa o interna (Romero López, 2010).  

Consistencia 

Para el postulado de consistencia la NIF A-1, Capitulo 20, nos dice una entidad debe seguir un mismo tratamiento 

contable en transacciones y otros eventos similares,  el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie 
la sustancia económica de dichas transacciones y eventos. Mismo tratamiento contable, se refiere a que el 

tratamiento seleccionado debe permanecer a lo largo del tiempo. 

 La consistencia coadyuva a la comparabilidad de la información financiera en una misma entidad en diferentes 

periodos contables y en comparación con otras entidades. La consistencia propicia la generación de información 
financiera comparable dado que sin ella, no habría posibilidad de conocer si los cambios en los valores contables se 

deben a los efectos económicos reales, o tan solo a cambios en los tratamientos contables; debido a que algunas 

normas particulares establecen tratamientos contables alternos. 
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La necesidad de comparabilidad no debe ser un freno a la evolución y mejoramiento de la calidad de la información 

financiera generada por el sistema contable. Si las circunstancias lo justifican, los criterios o procedimientos 

establecidos en las NIF deben modificarse o sustituirse de manera justificada por otros, con el fin de fortalecer la 

utilidad en la información financiera. 

RESULTADOS 

Una vez estudiados al detalle cada uno de los postulados básicos, se puede afirmar que los postulados son verdaderos 

pilares para el funcionamiento eficiente del sistema de información contable que produce la información financiera 

que utilizan los usuarios de la misma. 

La misma NIF A-1 nos lo  ind ica que los postulados básicos ocupan un lugar p reponderante en la jerarquía de 

conceptos establecida en la  misma; no solo por vincular al sistema de información contable con el entorno en que 

opera la entidad, sino que son los conceptos teóricos fundamentales que relacionan medios y fines, es decir, normas 

particulares y objetivos de la información financiera. 

Los postulados básicos del sistema de información contable dan pauta para explicar “en que momento” y “como” 

deben reconocerse los efectos derivados de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan 

económicamente a la entidad, por lo que son en consecuencia, esencia misma de las normas particulares.  

Las disposiciones de esta Norma de Información Financiera (NIF A-1), Capitulo 20 “Postulados básicos”, son 

aplicables para todas las entidades que emitan estados financieros, en los términos establecidos, en el Capitulo 30, 

“Objetivos de los estados financieros”. 

Aplicados en conjunto con los objetivos de los estados financieros mencionados en el Capítulo 30 de la NIF A-1 y 

los requisitos de calidad establecidos por la NIF A-1, Capítulo 40; así como con las normas restantes de la serie NIF 

A, los postulados contribuyen a la generación de información financiera útil para la toma de decisiones.  

Los postulados básicos son la piedra angular sobre la que descansa el ejercicio profesional de la contaduría pública; 

debido a que su conocimiento y comprensión permiten fundamentar los registros contables y la información 

financiera que se presenta a los usuarios (Romero López, 2010).  

En la interpretación y aplicación práctica de los postulados básicos del sistema contable se requiere del empleo del 
juicio profesional y deben basarse en la información disponible que tenga la entidad en ese momento y aplicando el 

criterio prudencial; asimismo las decisiones tomadas en la preparación de la información financiera deben ser 

revisadas si cambian las circunstancias en las que se basó su determinación. 

CONCLUSIONES 

Los postulados básicos son fundamentos que configuran el sistema de información contable y rigen el ambiente bajo 
el cual deben operar; y que tienen influencia en todas las fases que comprenden dicho sistema contable; son 

verdaderos pilares para el funcionamiento eficiente del sistema de información contable que produce la información 

financiera y para la mejor comprensión de la misma por los usuarios de los estados financieros. 

Los Postulados básicos no sólo vinculan al sistema de información contable con el entorno en el que opera la 
entidad, sino que se presentan cómo los conceptos teóricos fundamentales que relacionan medios y fines, es decir, 

normas particulares y objetivos de la información financiera. 

Los usuarios de la información financiera deberán tener previo conocimiento de las NIF, así como de economía y de 

negocios para poder realmente hacer un uso eficiente de la información contenida en los estados financieros. Dentro 
de los conceptos de mayor relevancia plasmados en las NIF, de los cuales su conocimiento es fundamental para la 

comprensión de los estados financieros; son precisamente los postulados básicos del marco conceptual de las NIF. 
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RESUMEN   

La estructura de capital de las empresas ha planteado que el uso de las fuentes de financiamiento puede 

afectar el valor de la empresa y su rendimiento de forma positiva, siendo labor de la empresa encontrar el 

equilibrio financiero. La investigación es de tipo descriptiva. El objetivo es identificar la estructura 

financiera de las empresas bursátiles del mercado de capitales mexicano para los ejercicios 2023-2022, se 

utilizó la base de datos bolsa mexicana de valores. La muestra se conformó de empresas de varios ramos 

industriales. Se aplicó estadística descriptiva para procesar la información. Los resultados indican que el 

50% de las empresas recurren a los pasivos ajenos para financiar sus recursos y son los que ofrecen una tasa 

de rendimiento mayor a sus inversionistas que las empresas conservadoras. Aunque más del 90% de ellas 

logran cumplir de forma exacta sus deudas exigibles a corto plazo, lo que es un indicio de estar en riesgo de 

una quiebra financiera. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El estado de situación financiera de cualquier entidad muestra los recursos o activos de la empresa, así 

también las obligaciones y su capital contable. Estos dos últimos son las fuentes de financiamiento que 

financian sus recursos, es decir, los pasivos con las fuentes de financiamiento externa y la externa es el 

capital contable. Lo anterior se le conoce como estructura financiera.  

 

Este trabajo analiza la estructura financiera que es la combinación de recursos propios y ajenos para 

financiar los recursos de la entidad, primero se presenta las teorías financieras, segundo lugar se determina 

la metodología a seguir, estableciendo la población, la muestra y las variables que se analizaran y por último 

se presentan los resultados. 

 

 

Estructura de capital 

 

La estructura de capital es la base teórica de la estructura financiera. Donde la estructura de capital es la 

mezcla recomendada de las acciones que representan el capital social de la empresa y el uso de las 

obligaciones a corto y largo plazo para financiarse una entidad. Franco Modigliani y Merton H. Miller son 

los pioneros en el estudio de la Teoría de la Estructura de Capital en 1958 sustentaron que (Ramírez, et al 

2019): 

  

A. El uso razonable de endeudamiento puede disminuir el costo de capital y aumentar el valor total de 

la empresa. 

B.  Por lo tanto, dicho costo depende de la estructura de capital y manifiesta la existencia de una 

estructura óptima de capital.  

 

La teoría bajo un contexto de mercado perfecto y ausencias de impuestos, ni costos de transacciones y de 

quiebra revela que las diferentes combinaciones en la estructura de capital no afectan el valor de la empresa; 

el valor siempre es el mismo bajo diferentes estructuras de capital, es decir, la empresa no beneficiará ni 

perjudicará al inversionista al añadir o no deudas a la estructura de capital. Igualmente consideran que existe 

una relación directa entre el grado de apalancamiento y el rendimiento esperado de un inversionista, 

considerando que a mayor apalancamiento corresponde mayor rendimiento (Aguilar y Briozzo, 2020). 
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El enfoque de la misma teoría, desde un mercado imperfecto con impuestos, costo de quiebra y de 

transacciones y altas tasas de interés. Afirman una relación positiva entre el valor de la empresa y las deudas, 

es decir el valor de una empresa se incrementará con la adquisición de deuda (Ramírez y Vicente 2021). 

Además de acuerdo con la teoría de estructura de capital en un entorno de impuestos corporativos existe 

una relación positiva entre el rendimiento esperado de capital, el grado de endeudamiento y el riesgo.  

 

Los requerimientos de financiar las inversiones o recursos de una entidad determinan la forma de 

financiarse, consistiendo básicamente en conseguir los recursos financieros que la empresa necesita; 

mediante inversionistas de capital social, a cambio de acciones; o la devolución del efectivo invertido más 

una tasa de interés determinada, consideradas fuente externa de financiamiento, debiéndoles devolver la 

empresa el dinero prestado en algún momento futuro conforman la estructura financiera y a su vez dan paso 

a la estructura de capital.  

 

 

Análisis financiero 

 

Los métodos de análisis financiero proporcionan indicios y tendencias del comportamiento financiero de 

las entidades, así también suministran información para la toma decisiones, permitiendo determinar las 

causas del comportamiento. El análisis se realiza efectuando operaciones matemáticas con los datos de las 

clases que conforma el estado de situación financiera o el estado de resultados integral. Se pueden realizar 

análisis financiero aplicando los métodos de técnicas de análisis vertical o horizontal, el primero se compone 

por porciento integrales y las razones financieras y el segundo por tendencias y estados comparativos 

(Quintero, 2020). 

 

Las razones financieras es un método de análisis financiero que por medio de una fórmula se mide la relación 

de dos partidas ubicadas dentro un mismo estado financiero o en diferentes, con este método se puede 

determinar el nivel de liquidez, rentabilidad, actividad, solvencia y apalancamiento de una entidad. 

 

Las razones financieras de solvencia estudian la capacidad de pago de la empresa para cumplir sus 

obligaciones de vencimiento a largo plazo y los recursos con que cuenta para hacer frente a tales 

obligaciones. Es útil para examinar la estructura financiera 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 (IMCP, 2020).  

 

Razón 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 (Haro, 

et al, 2023). Se Utiliza para que el usuario pueda medir la adecuación de los recursos de la entidad para 

satisfacer sus compromisos de efectivo en el corto plazo.  

 

Fórmula 1: 

 

Prueba de Liquidez = Activo Circulante 

Pasivo Circulante 

 

 

 

Razón deuda a capital contable: muestra la proporción entre deudas y el patrimonio de la empresa, en 

relación con las aportaciones externas y las internas. Un resultado mayor a 1 indica que las deudas superan 

al capital y se podría encontrar en peligro de quiebra (IMCP, 2020). Una razón a uno indica que la empresa 
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no utiliza el pasivo de forma debida para financiera su crecimiento en cambio emplea las aportaciones de 

los socios. 

 

Fórmula 2: 

 

Deuda a capital contable = Pasivos totales 

Capital contable 

 

 

Deuda a activos totales: Proporción de la inversión total promedio que ha sido financiada con pasivos o 

fuentes externas o recursos no propios (Quintero et al, 2020). 

 

Fórmula 3: 

 

Deuda a activo total = 
Pasivos totales 

Activo total  

 

 

Capital contable a activos totales: Proporción de la inversión total promedio que ha sido financiada con 

fuentes internas o recursos propios (Ramírez, 2019). 

 

Fórmula 4: 

 

Deuda a activo total = 
Capital contable 

Activo total  

 

 

Rendimiento sobre capital: Según Ramírez (2021), el sistema DuPont correlaciona los indicadores de 

actividad con los indicadores de rendimiento, para tratar de establecer si el rendimiento de la inversión 

proviene primordialmente de la eficiencia en el uso de los recursos para producir ventas o del margen neto 

de utilidad que tales ventas generan. Porque el indicador muestra la proporción de la inversión de los 

accionistas que les retorna en ganancias, según la figura 1. 
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Figura 1. Rendimiento sobre capital 

 

 
Fuente: Ramírez, 2021. Teorías sobre estructura de capital y rentabilidad en las compañías, p12. 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

La investigación es de tipo descriptiva, que tiene como objetivo describir la estructura financiera de las 

empresas que participan en el mercado de capitales de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).  
 

Las empresas sujetas a estudio, es decir, la población se tomó de la base de datos de la Bolsa Mexicana de 

Valores, seleccionado las empresas que participan del mercado de capitales, estas son 309 corporaciones 

(taba 1), agrupadas en 7 sectores que a su vez se integran por diversos ramos.  

 

 
Tabla 1. Población 

SECTOR RAMO 

Industrial 28 

Materiales 17 

Productos de consumo frecuente 16 

Salud 4 

Servicios de telecomunicaciones 9 

Servicios financieros 218 

Servicios y bienes de consumo no básico 17 
Fuente: Elaboración propia 
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Se presentan los primeros avances de esta investigación, para ello la muestra es el primer bloque de empresas 

sujeto a análisis que tienen su información financiera accesible al público, principalmente el estado de 

situación financiera y el estado de resultado integral de los ejercicios 2023-2022 elaborados con las Norma 

de Internacional de Información Financiera (NIIF). Estas representan a cuatro sectores y a diferentes ramos 

como se lee en la tabla 2. 
 

 

Tabla 2. Muestra 

SECTOR RAMOS   % f 

Productos de consumo frecuente Alimentos  27% 7 

Productos de consumo frecuente Bebidas 19% 5 

Servicios y bienes de consumo no 

básico 

Hoteles, restaurantes y 

esparcimiento 38% 10 

Salud Equipo médico y medicamentos 8% 2 

Salud Productos farmacéuticos y 

servicios médicos 8% 2 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Se analizaron mediante estadística descriptiva las principales variables que describen la estructura financiera 

de las empresas bursátiles de la MBV, considerando de estas el sector y su ramo.  
 

 

 

RESULTADOS  

 

La estructura financiera de las empresas de la BMV del sector de mercado de capitales vista desde la fuente 

del financiamiento externa, que lo representan los pasivos de la parte derecha del estado de posición 

financiera de los ejercicios 2023 y 2022, (tabla 1 y 2) revelan que el ramo en general tiene un nivel de 

endeudamiento externo del 0.54 y 0.56 siendo superado por los ramos de salud y hoteles, restaurantes y 

esparcimiento con 0.64 y 0.61. La desviación estándar es del 24%. Asimismo, más del 52% y 53% (2023-

2022) de las empresas se inclinan por el uso de esta fuente de financiamiento.  

 

Tabla 3. Fuente de financiamiento externo 2023  

 RAMOS x̅  σ x͂ 

Alimentos 0.48 0.48 0.55 

Bebidas 0.41 0.23 0.51 

Salud 0.64 0.21 0.55 

Hoteles, restaurantes y esparcimiento 0.61 0.24 0.47 

Todos los ramos 0.54 0.24 0.52 
Fuente: Elaboración propia 
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La desviación estándar es del 24%. Asimismo, más del 52% y 53% (2023-2022) de las empresas se inclinan 

por el uso de esta fuente de financiamiento, según se indica en tabla 3 y 4.  

 

 

Tabla 4. Financiamiento externo 2022  

 RAMOS x̅  σ x͂ 

Alimentos 0.48 0.24 0.54 

Bebidas 0.42 0.25 0.53 

Salud 0.63 0.24 0.55 

Hoteles, restaurantes y esparcimiento 0.65 0.25 0.50 

Todos los ramos 0.56 0.25 0.53 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para lo ejercicios 2023-2022 el nivel del financiamiento interno de los recursos empresariales es el 0.46 y 0.44 (tabla 

5 y 6).  en general para los ramos. Los de alimentos y bebidas sus activos fueron financiados en mayor porción por 

este tipo en un 0.52 y 0.59 (2023) y 0.52 y 0.58 (2022).   

 

Tabla 5. Financiamiento interno 2023 

 RAMOS x̅  σ x͂ 

Alimentos 0.52 0.24 0.44 

Bebidas 0.59 0.23 0.49 

Salud 0.36 0.21 0.45 

Hoteles, restaurantes y 

esparcimiento 
0.39 0.24 0.53 

Ramos 0.46 0.24 0.48 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

La estructura de capital de las empresas del marcado de capitales de la BMV muestra inclinación al uso de 

a fuentes de financiamiento externo, 0.54 y 0.56 (2023-2022), que al interno representadas por el capital 

social y las utilidades integrales principalmente. 
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Tabla 6. Financiamiento interno 2022 

 RAMOS x̅  σ x͂ 

Alimentos 0.52 0.24 0.46 

Bebidas 0.58 0.25 0.47 

Salud 0.37 0.24 0.45 

Hoteles, restaurantes y 

esparcimiento 
0.35 0.25 0.50 

Ramos 0.44 0.25 0.47 
Fuente: Elaboración propia 

 

Corroborando el uso de las fuentes de financiamiento es aplicar la razón financiera de apalancamiento, 

considerando la obligación circulante entre el capital contable de la empresa.   

Según se lee en la tabla 7 y 8, esta razón confirma que hay una inclinación del nivel de endeudamiento 

externo en el ramo en general con 3.24 y 3.62 (2023 -2022) lo que implica un peligro de quiebra para estas 

entidades. Estando en mayor riesgo el sector de salud (5.98) y hoteles, restaurantes y esparcimiento (4.73). 

 

Tabla 7. Apalancamiento 2023  

 RAMOS x̅  σ x͂ 

Alimentos 1.27 0.91 1.26 

Bebidas 0.85 0.53 1.05 

Salud 5.98 9.66 1.22 

Hoteles, restaurantes y 

esparcimiento 
4.73 6.69 4.73 

Ramos 3.24 5.65 1.09 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Las empresas que han hecho un uso más conservador de las fuentes externa, es la de alimentos con 1.27 

(2023) y 1.26 (2022) y bebidas con 0.85 (200239 y 0.94 (2022) según tabla 7 y 8. 
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Tabla 8. Apalancamiento 2022  

 RAMOS x̅  σ x͂ 

Alimentos 1.26 0.90 1.19 

Bebidas 0.94 0.61 1.11 

Salud 11.44 20.73 1.20 

Hoteles, restaurantes y 

esparcimiento 
3.48 4.65 0.90 

Ramos 3.62 8.51 1.09 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Las empresas del ramo de alimento y bebidas son las que utilizan menos el financiamiento externo para sus 

activos, con 1.27 (2023) y 1.26 (2022) y bebidas con 0.85 (200239 y 0.94 (2022) según tabla 7 y 8. También 

son las que tienen ofrecen una tasa de rendimiento más baja para sus inversionistas, socios o dueños 0.23 y 

0.12 (2022) y 0.28 y 0.09 (2023) (tabla 9-10).  

 

Tabla 9. Rendimiento sobre capital 2023  

 RAMOS x̅  σ x͂ 

Alimentos 0.23 0.27 0.15 

Bebidas 0.12 0.06 0.08 

Salud 0.33 0.25 0.26 

Hoteles, restaurantes y 

esparcimiento 
0.30 0.33 0.17 

Ramos 0.25 0.26 0.15 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El sector de salud (5.98) y hoteles, restaurantes y esparcimiento (4.73) poseen los valores de apalancamiento 

más altos y los que brindan los porcentajes de rendimiento mas alto a sus inversionistas o socios de 0.33 y 

0.30 (2023) y 0.5 y 0.26 (2022).  
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Tabla 10. Rendimiento sobre capital 2022 

 RAMOS x̅  σ x͂ 

Alimentos 0.28 0.26 0.28 

Bebidas 0.09 0.03 0.10 

Salud 0.35 0.26 0.27 

Hoteles, restaurantes y 

esparcimiento 
0.26 0.40 0.05 

Ramos 0.24 0.30 0.13 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Analizando los años 2023 y 2022, la generación de efectivo para hacerle frente a sus obligaciones a corto 

plazo revela que el ramo en general (tabla 11 y 12) pueden cubrir hasta 4.12 y 4.36 (2023-2022) veces sus 

requerimientos circulantes. Este resultado se contrapone toda vez que el 50% de los sectores tienen la 

capacidad de cubrir sus obligaciones de forma exacta. Esto es debido a que el ramo de bebidas que tiene un 

comportamiento atípico, siendo capaz de dar cobertura hasta 70 veces, debido a la baja obligaciones cubrir.  

 

Tabla 11. Liquidez 2023 

 RAMOS x̅  σ x͂ 

Alimentos 1.52 1.61 1.61 

Bebidas 15.87 15.87 15.87 

Salud 1.22 0.29 1.17 

Hoteles, restaurantes y esparcimiento 1.23 1.23 1.23 

Ramo 4.122 13.604 1.46 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Esta razón financiera permitirá determinar que empresas están en riesgo de quiebra por el tipo de 

financiamiento utilizado. Se identifico que las empresas con menor niveles de endeudamiento, que son las 

del sector de alimentos y bebidas son las que tienen mayor liquidez para hacerle frente a sus obligaciones 

temporales (tabla 11-12). Teniendo un comportamiento atípico del ramo de bebidas por el bajo uso de este 

financiamiento. El panorama de liquidez muestra que la mayoría de las empresas pueden cubrir de forma 

exacta sus obligaciones circulantes. 
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Tabla 12. Liquidez 2022 

 RAMOS x̅  σ x͂ 

Alimentos 1.46 1.46 1.46 

Bebidas 17.05 17.05 17.05 

Salud 1.21 1.16 1.16 

Hoteles, restaurantes y esparcimiento 1.16 1.16 1.16 

Ramo 4.369 15.033 1.401 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 
Esta investigación se la realizado el análisis de las empresas que cotizan en la bolsa mexicana de valores en el mercado 

de capitales. Los resultados comprueban el uso de las fuentes de financiamiento externo por el 50%, cumpliéndose las 

teorías de estructura de capital de que un mayor financiamiento un mayor rendimiento. También se detectó que la 

generación de recursos a corto plazo cubre de forma justa sus pasivos a corto plazo.      
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RESUMEN

Dentro de los conceptos de mayor relevancia contenidos en las Normas de Información Financiera (NIF), de los
cuales su conocimiento es fundamental para la preparación y comprensión de los estados financieros; son
precisamente las Características Cualitativas de los Estados Financieros. Los usuarios de los estados financieros
deberán tener previo conocimiento de las NIF, así como de economía y de negocios para poder realmente hacer un
uso eficiente de la información financiera para la toma de decisiones.

INTRODUCCION

Las Normas de Información Financiera (NIF), sirven de marco regulador y su manifestación fundamental son los
estados financieros; haciendo más eficiente el proceso de elaboración y presentación de la información financiera
sobre las entidades económicas. Las NIF comprenden un conjunto de conceptos generales y normas particulares que
regulan la elaboración y presentación de la información financiera contenida en los estados financieros y que son
aceptadas de manera generalizada en un lugar y a una fecha determinada; su importancia radica en que las NIF
estructuran la teoría contable, estableciendo los límites y condiciones de operación del sistema de información
contable.

Las NIF asimismo serán útiles para distinguir el origen y las características de los recursos financieros, así como el
rendimiento de los mismos, y así poder formarse un juicio de cómo se ha manejado la entidad y evaluar la gestión de
la administración. También deben ser útiles para conocer su capacidad de crecimiento, la generación y aplicación del
flujo de efectivo, su productividad, los cambios en sus recursos y en sus obligaciones, así como el desempeño de la
administración.

Los usuarios de la información financiera deberán tener previo conocimiento de las NIF, así como de economía y de
negocios para poder realmente hacer un uso eficiente de la información contenida en los estados financieros. Los
usuarios deben estar conscientes de la utilidad de los estados financieros, los cuales pueden ser útiles para tomar
decisiones tales como, decidir la inversión o asignación de recursos a las entidades, evaluar la capacidad de la
entidad para generar recursos o ingresos por sus actividades operativas.

Las Normas de Información Financiera (NIF), señalan que la contabilidad es 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. La información financiera que produce la contabilidad, es información cuantitativa,
expresada en unidades monetarias y descriptiva, que muestra la posición y desempeño financiero de una entidad, y
cuyo objetivo esencial es el de ser útil al usuario general en la toma de sus decisiones económicas. Los estados
financieros son el objetivo de la contabilidad y de los sistemas contables. (CINIF, 2019).

Las características cualitativas de los estados financieros ocupan el cuarto lugar en la jerarquía de conceptos que
forman parte del marco conceptual de las NIF y que sirven para complementar a los postulados básicos del sistema
de información contable, teniendo como objetivo común el satisfacer las necesidades de los usuarios y objetivos de
los estados financieros.

El objetivo de este trabajo es analizar las características cualitativas que deben cumplir los estados financieros que
forman parte de la contabilidad conforme a las NIF A-1, Capítulo 40, con el fin de que los mismos sean útiles para
la toma de decisiones de los usuarios de la misma y dispongan de un documento en donde se concentra la
información actualizada relacionada sobre el tema.
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DESARROLLO

Los estados financieros son un medio útil para la toma de decisiones económicas en el análisis de alternativas para
optimizar el uso adecuado de los recursos de la entidad ya que; los objetivos de los estados financieros se derivan
principalmente de las necesidades del usuario general, las cuales a su vez dependen significativamente de la
naturaleza de las actividades de la entidad y de la relación que dicho usuario tenga con ésta.

El objetivo de los Estados Financieros es proveer información financiera sobre la entidad a los usuarios existentes o
potenciales, para tomar decisiones económicas en elación con la entidad. Para cumplir con este objetivo, los estados
financieros deben proveer información sobre los activos, pasivos. Capital contable, ingresos, costos y gastos de la
entidad informante, que sea útil a los usuarios de los estados financieros.

Los preparadores de la información financiera deberán capacitarse para generar estados financieros que cumplan con
todos los requerimientos de las NIF y requisitos adicionales de información y presentación de la misma que
requieran las autoridades en las disposiciones fiscales. Es conveniente, estar conscientes que al cumplir con la
formulación de los estados financieros se está generando una información muy importante que bien utilizada servirá
para tomar mejores decisiones y lograr una gestión más productiva y eficiente en la empresa.

Los estados financieros deben ser útiles para tomar decisiones de inversión o asignación de recursos a las entidades,
tomar decisiones de otorgar crédito por parte de los proveedores y acreedores que esperan una retribución justa por la
asignación de recursos o créditos, evaluar la capacidad de la entidad para generar recursos o ingresos por sus
actividades operativas; asimismo serán útiles para distinguir el origen y las características de los recursos financieros
de la entidad, así como el rendimiento de los mismos, formarse un juicio de cómo se ha manejado la entidad y
evaluar la gestión de la administración y para conocer de la entidad, entre otras cosas, su capacidad de crecimiento, la
generación y aplicación del flujo de efectivo, su productividad, los cambios en sus recursos y en sus obligaciones así
como el desempeño de la administración (CINIF, 2024).

La NIF A-1, Capítulo 30 señala que los estados financieros básicos que responden a las necesidades comunes del
usuario general y a los objetivos de los estados financieros, son:

1) el estado de situación financiera, también llamado estado de posición financiera o balance general, que muestra
información relativa a una fecha determinada sobre los recursos y obligaciones financieros de la entidad.

2) el estado de resultado integral, para entidades lucrativas o, en su caso estado de actividades, para entidades con
propósitos no lucrativos, que muestra la información relativa al resultado de sus operaciones en un periodo.

3) el estado de cambios en el capital contable, en el caso de entidades lucrativas, que muestran los cambios en la
inversión de los propietarios durante el periodo, y

4) el estado de flujo de efectivo o, en su caso el estado de cambios en la situación financiera, que indica información
acerca de los cambios en los recursos y las fuentes de financiamiento de la entidad en el periodo, clasificados por
actividades de operación, de inversión, y de financiamiento.

Las notas a los estados financieros son parte integrante de los mismos y su objeto es complementar los estados
básicos con información relevante.

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los fundamentos conceptuales de la información financiera los establece la Norma de Información Financiera A-1,
Capítulo 40 “Características cualitativas de los estados financieros” que tiene por objeto establecer las características
cualitativas que debe reunir la información financiera contenida en los estados financieros para satisfacer
apropiadamente las necesidades comunes de los usuarios generales de la misma y con ello asegurar el cumplimiento
de los objetivos de los estados financieros.

La información financiera contenida en los estados financieros debe reunir determinadas características cualitativas
con la finalidad de ser útil para la toma de decisiones de los usuarios generales. La utilidad como característica
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fundamental de los estados financieros, es la cualidad de adecuarse a las necesidades comunes del usuario general
(CINIF, 2024).

La utilidad es la característica fundamental que deben tener los estados financieros; conforme a la NIF A-1, Capítulo
40 “Características cualitativas de los estados financieros”; la utilidad se define como la cualidad de satisfacer las
necesidades comunes de los usuarios y constituye el punto de partida para derivar las características cualitativas
restantes, las cuales se clasifican en (CINIF, 2024):

A) Características cualitativas fundamentales; y
B) Características cualitativas de mejora

La distinción entre las características cualitativas fundamentales y las de mejora es que las fundamentales deben
cumplirse sin excepción alguna para que los estados financieros sean útiles, mientras que las de mejora son altamente
deseables y deben cumplirse a su nivel máximo posible.

Los estados financieros sin las características fundamentales no son útiles, y no se vuelven útiles al tener solo las
características cualitativas de mejora.

La utilidad quiere decir que la información generada por la contabilidad debe servir para algo, ya que, de otra
manera, no tiene sentido su existencia. La información financiera no se genera por tener un valor en sí misma, sino
que el valor se lo otorgan los demás, los usuarios que la utilizan para decidir (Calleja Bernal, Calleja Bernal, 2015).

A continuación se hace un estudio detallado de las características cualitativas que deben cumplir los Estados
Financieros conforme a la NIF A-1, Capítulo 40, para lograr su característica principal que es su utilidad para la toma
de decisiones, dando inicio con las características cualitativas fundamentales: relevancia y representación fiel y
posteriormente se continuara con las características cualitativas de mejora: comparabilidad, verificabilidad,
oportunidad y comprensibilidad:

Las características cualitativas fundamentales de los estados financieros son la relevancia y la representación fiel.

CARACTERISTICAS CUALITATIVAS FUNDAMENTALES

Relevancia

Los estados financieros son relevantes cuando influyen en la toma de decisiones económicas de quienes los utilizan.
Para que los estados financieros sean relevantes deben(CINIF, 2024):

a) servir de base en la elaboración de predicciones y en su confirmación (valores de predicción y de confirmación); y

b) mostrar los aspectos más significativos de la entidad reconocidos contablemente (importancia relativa).

Valores de predicción y de confirmación

Los estados financieros deben contener elementos suficientes para coadyuvar a los usuarios a realizar predicciones;
asimismo, deben servir para confirmar o modificar las expectativas o predicciones anteriormente formuladas,
permitiendo a los usuarios 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 posterior, no se pueden
confirmar. Los resultados de dicho análisis posterior pueden ayudar a corregir y mejorar los procedimientos que se
utilizaron para hacer esas predicciones anteriores. Para servir de base en la elaboración de predicciones, la
información contenida en los estados financieros 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 y otros eventos, que ha afectado económicamente a la
entidad.

Importancia relativa
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La información contenida en los estados financieros debe incluir todas las transacciones y otros eventos, que
afectaron económicamente a la entidad. La información tiene importancia relativa si existe el riesgo de que su
omisión o presentación errónea afecte la percepción de los usuarios para su toma de decisiones.

La importancia relativa tiene una extensa gama de posibilidades de utilizar el juicio profesional, según sean las
circunstancias particulares en las que se reconocen una transacción u otro evento en los estados financieros. Por lo
anterior no es posible establecer con exactitud en las NIF los parámetros que definan la importancia relativa de una
transacción u otro evento, con mayor razón, si se considera la existencia de las siguientes limitaciones de orden
práctico (CINIF, 2024):

a) es difícil establecer una línea general que delimite los hechos que tienen importancia y los que no la tienen;
b) no es posible establecer parámetros aplicables para todas las entidades en todas las circunstancias;
c) los efectos económicos futuros derivados de una transacción u otro evento no siempre se pueden

determinar;
d) 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

e) los factores que determinan lo significativo de un hecho económico en cierto momento, pueden cambiar
considerablemente en el futuro, otorgándole una mayor o menor importancia relativa.

La importancia relativa de acuerdo con la NIF A-1, Capítulo 40, no depende exclusivamente del importe de una
transacción u otro evento, sino también de la posibilidad de que esta influya en la interpretación de los usuarios de la
información financiera, considerando todas las circunstancias. Ello implica que la evaluación 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 el significado de los hechos que tienen lugar en el curso normal de las operaciones de la entidad.

La evaluación de la importancia relativa debe hacerse en el marco de las características cualitativas, tomando en
cuenta sus efectos en los estados financieros.

A continuación se proporcionan algunos criterios para determinar la importancia relativa de una transacción u otro
evento, en atención a aspectos cuantitativos y cualitativos.

Importancia relativa en atención a aspectos cuantitativos

En algunos casos es posible definir la importancia relativa de una transacción u otro evento en un contexto general
atendiendo simplemente a su monto; sin embargo es necesario tomar en cuenta que un mismo monto puede ser
significativo en el contexto de una entidad pequeña y no serlo en una entidad de gran magnitud.

La NIF A-1, Capitulo 40, señala que tomando en cuenta lo anterior, resulta fundamental seleccionar las bases
adecuadas para llevar a cabo las evaluaciones correspondientes. Al respecto las siguientes consideraciones pueden
contribuir a definir tales criterios:

a) la proporción que guarda una partida en los estados financieros en su conjunto o con el total del rubro del
que forma parte o debería formar parte;

b) la proporción que guarda una partida con otras partidas relacionadas;
c) la proporción que guarda una partida con el monto correspondiente a años anteriores y el que se estima

representará en años futuros;
d) considerar el efecto en los estados financieros de todas aquellas partidas que individualmente no

representan una proporción sustancial, pero si en su conjunto; y
e) existen partidas que deben presentarse por separado, o bien en forma compensada. La evaluación de la

importancia relativa en estos casos debe hacerse considerando las partidas en forma separada o compensada,
según sea el caso, para evitar errores de apreciación.

Importancia relativa en atención a aspectos cualitativos
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En ocasiones, la importancia relativa de cierta información debe evaluarse en términos cualitativos atendiendo a la
importancia de una determinada transacción o de otro evento en forma específica, así como a su naturaleza misma,
ya que un importe de escasa cuantía puede ser poco significativo cuando se origina de una situación o de una
transacción habitual, pero el mismo importe puede cobrar importancia relativa cuando proviene de una situación
anormal o inusual.

Para evaluar la importancia relativa de una transacción u otro evento debe tomarse en cuenta si (CINIF, 2024):

a) se refiere a una situación de carácter no usual;
b) influye sensiblemente en la determinación de los resultados del ejercicio;
c) está sujeto a un hecho futuro o condición;

d) no afecta por el momento, pero en el futuro pudiera afectar:

e ) su presentación obedece a leyes, reglamentos, disposiciones oficiales o contractuales;

f ) es transcendente debido a su naturaleza, independientemente de su monto.

Romero López (2010), señala que la relevancia consiste en seleccionar los elementos de la información que permitan
al usuario captar el mensaje y operar con base en ella para lograr sus fines particulares.

Aquí nuevamente es necesario recordar que para que el usuario sea capaz de hacer un uso eficiente de la información
deberá tener previamente conocimientos de contabilidad (NIF), economía y del mundo de los negocios; que le
permitirán comprender la misma y utilizarla para tomar mejores decisiones basándose en la misma. Sobre todo es
importante que conozca y comprenda en qué consisten las características cualitativas de la información para poder
usarla con total conocimiento de lo que la misma quiere expresar.

Representación Fiel.

Los estados financieros son una representación fiel de las transacciones y otros eventos cuando su expresión es
congruente con la sustancia económica de los mismos. Para lograr una representación fiel los estados financieros
deben (CINIF, 2024):

a) reflejar correctamente transacciones y otros eventos realmente sucedidos (veracidad);
b) encontrarse libres de sesgo o prejuicio (neutralidad), y

c) contener toda aquella información que ejerza influencia en la toma de decisiones de los usuarios generales
(información completa).

Para que los estados financieros tengan una representación fiel, debe existir una concordancia entre su contenido y
las transacciones y otros eventos que han afectado económicamente a la entidad. Implica que la información que se
produce refleje efectivamente a la entidad, ya que no se trata de decir algo o sólo una parte: se trata de decir todo
aquello que permita obtener una imagen clara y completa de la organización (Calleja Bernal, Calleja Bernal, 2015).

En algunos casos los estados financieros están sujetos a cierto riesgo de no ser el reflejo adecuado de lo que
pretender representar. Esto no sólo puede deberse a un sesgo o prejuicio, sino también a las circunstancias inherentes
al reconocimiento contable, que dificultan por ejemplo, la identificación de las transacciones y otros eventos que
afectan económicamente a una entidad, a causa de las incertidumbres inherentes.

Para ser útiles los estados financieros no solo deben incluir transacciones y otros eventos relevantes, sino también
deben presentar fielmente la sustancia económica de los mismos. En muchas circunstancias la sustancia de una
transacción u otro evento y su forma legal son las mismas; si no fueran las mismas, el proveer información solo
respecto de la forma legal no representaría fielmente la transacción u otro evento.

Esta característica desempeña el papel más importante en la contabilidad. Los estados financieros deben basarse en
acontecimientos reales y verificables, además presentarse libres de desviaciones (Spiller y Gosman, 2002).
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Veracidad

Para que la información contenida en los estados financieros sea veraz y libre de error, esta debe reflejar
correctamente las transacciones y otros eventos realmente sucedidos. La veracidad respalda la confianza y
credibilidad del usuario de los estados financieros.

El ser correcta no significa precisión en todos los aspectos; quiere decir que no hay distorsiones u omisiones en la
representación fiel de la transacción u otro evento, y el proceso utilizado para generar la información ha sido
seleccionado y aplicado sin errores; por ejemplo, no puede determinarse si una estimación de un precio o valor no
observable es preciso o no. Sin embargo una representación de dicha estimación puede ser fiel si el importe se
describe clara y correctamente como una estimación, se explican la naturaleza y limitaciones del proceso de
estimación, y no se han cometido errores en la selección y aplicación del proceso.

Cuando los importes monetarios en los estados financieros no pueden determinarse directamente y es necesario
estimarlos, surge incertidumbre en la valuación. El uso de estimaciones razonables es una parte esencial de la
preparación de los estados financieros y no disminuye la utilidad de la información si las estimaciones se representan
y se explican clara y correctamente. Un nivel alto de incertidumbre en la valuación no necesariamente evita que
dicha estimación provea información útil.

Neutralidad

Los estados financieros deben ser neutrales e imparciales, es decir, no deben ser subjetivos o estar manipulados o
distorsionados para beneficio de algún o algunos grupos o sectores, que puedan perseguir intereses particulares
diferentes a los del usuario de los estados financieros.

Los estados financieros deben estar libres de sesgo, es decir, no deben estar influidos por juicios que produzcan un
resultado predeterminado; de lo contrario, la información pierde neutralidad. Información neutral no significa
información sin propósito o influencia; por el contrario la información financiera relevante es, por definición, capaz
de influir en las decisiones de los usuarios.

La neutralidad es apoyada por el ejercicio del criterio prudencial, el cual es el ejercicio de la cautela al hacer juicios
bajo condiciones de incertidumbre, lo cual significa que los activos e ingresos no deben sobrevaluarse y que los
pasivos y los costos y gastos no deben subvaluarse. De la misma manera, el ejercicio del criterio prudencial no
permite la subvaluación de activos o ingresos ni la sobrevaluación de pasivos o costos y gastos. Dichas imprecisiones
o pueden resultar en la sobrevaluación o subvaluación de ingresos o costos y gastos en periodos futuros.

El ejercicio del criterio prudencial no implica necesariamente una asimetría; por ejemplo, no es necesaria una
evidencia mayor para apoyar el reconocimiento de activos o ingresos que para el reconocimiento de pasivos, o costos
y gastos. Esta asimetría no es una característica cualitativa de la información financiera útil; no obstante, normas
específicas pueden contener requerimientos de asimetría si esto es consecuencia de decisiones que pretenden
seleccionar la información más relevante que represente fielmente lo que se pretende representar.

Información completa

Para satisfacer las necesidades comunes de los usuarios, los estados financieros deben incluir todas las transacciones
y otros eventos que afectaron económicamente a la entidad y expresarse de forma clara y comprensible;
adicionalmente, dentro de los límites de la importancia relativa, debe aplicarse un criterio de identificación y
selección para destacar algunos conceptos al momento de ser informados.

Información completa se refiere a la incorporación en los estados financieros y sus notas de información relevante,
necesaria para evaluar la situación financiera, los resultados y los flujos de efectivo, cuidando que la cantidad de
información no vaya en detrimento de su utilidad y pueda dar lugar a que los aspectos importantes pasen
inadvertidos para el usuario.

Para que la información sea completa debe cubrir las necesidades comunes de los usuarios. Por lo tanto los estados
financieros deben contener todos los elementos de juicio y sustancia necesarios para que las decisiones de los
usuarios estén adecuadamente sustentadas.
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Aplicación de las características cualitativas fundamentales

La NIF A-1, Capítulo 40 “Características cualitativas de los estados financieros” expresa que para ser útil, la
información debe ser relevante y tener una representación fiel de las transacciones y otros eventos que afectaron
económicamente a la entidad. Ni la representación fiel de un fenómeno irrelevante, ni la falta de una representación
fiel de un fenómeno relevante, ayuda a los usuarios en la toma de buenas decisiones.

El proceso más eficiente y efectivo para aplicar las características cualitativas fundamentales normalmente sería
como sigue (CINIF, 2024):

● Primero, identificar la transacción u otro evento que se requiere informar;
● Segundo, identificar el tipo de información más relevante sobre la transacción u otro evento;
● Tercero, determinar si dicha información está disponible y si es una representación fiel de la transacción u

otro evento.

Con lo anterior, el proceso de satisfacer las características cualitativas fundamentales se completa. Si no se encuentra
disponible el tipo de información requerida, se repite el proceso con el siguiente tipo de información más relevante.

También señala la NIF A-1, Capitulo 40, que en ocasiones, un equilibrio entre las características cualitativas
fundamentales puede ser necesario para cumplir con el objetivo de proveer información útil sobre transacciones y
otros eventos.

Ejemplo del párrafo anterior podría ser, que la información más relevante puede que sea una estimación con mucha
incertidumbre de valuación. En algunos casos el nivel de incertidumbre de valuación involucrado en la estimación
podría ser tan alto que sería cuestionable si esta proveerá una representación suficientemente fiel de la transacción u
otro evento. En algunos de estos casos, la información más útil podría ser una estimación con mucha incertidumbre,
acompañada de una descripción de la estimación y una explicación de las incertidumbres que la afectan; en otros
casos, si dicha información no proveyera una representación suficientemente fiel de la transacción u otro evento, la
información más útil podría incluir una estimación de otro tipo que es un poco menos relevante, pero está sujeta a
menor incertidumbre de valuación.

En circunstancias limitadas, podría no existir una estimación que provea información útil, en cuyo caso, sería
necesario proveer información descriptiva de la situación.

CARACTERISITICAS CUALITATIVAS DE MEJORA

Las características cualitativas de mejora son la comparabilidad, la verificabilidad, la oportunidad y la
comprensibilidad; estas también pueden ayudar a determinar cuál alternativa debe usarse para representar una
transacción u otro evento si se considera que todas las alternativas proveen información relevante equivalente y una
representación fiel de dicha transacción u otro evento.

Comparabilidad

La información financiera comparable debe permitir a los usuarios generales identificar y analizar las diferencias y
similitudes con la información de la misma entidad de diferentes periodos o fecha y con las de otras entidades,
identificando tendencias.

La comparabilidad es la característica cualitativa que permite a los usuarios identificar y entender similitudes y
diferencias entre partidas. A diferencia de otras características cualitativas, la comparabilidad no se relaciona con una
sola partida, puesto que una comparación requiere cuando menos dos partidas (CINIF,2024).

Los estados financieros deben cumplir con las NIF, dado que esto favorece sustancialmente su comparabilidad, al ser
así uniformes en cuanto a estructura, terminología y criterios de reconocimiento.

La aplicación del postulado básico de consistencia contribuye a la obtención de información financiera comparable,
mientras que la comparación que se realiza entre información preparada con diferentes criterios o métodos contables
pierde comparabilidad. De acuerdo con el párrafo 29.1, de la NIF A-1 la consistencia implica que:
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“Una entidad debe seguir un mismo tratamiento contable en transacciones u otros eventos similares, el cuál debe
permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la sustancia económica de dichas transacciones y eventos.”

Una vez adoptado un determinado tratamiento contable, este debe mantenerse en el tiempo, en tanto no se altere la
naturaleza de la transacción u otro evento o, en su caso, las bases que motivaron su elección; sin embargo, si procede
un cambio justificado que afecte la comparabilidad de la información financiera, debe cumplirse para este efecto con
lo dispuesto por las NIF particulares.

La consistencia y la comparabilidad están relacionadas, pero no son lo mismo. La consistencia se refiere al uso del
mismo tratamiento contable para las mismas partidas de periodo a periodo dentro de una entidad informante o entre
varias entidades en un mismo periodo.

La comparabilidad es la meta; la consistencia ayuda a lograr dicha meta.

La comparabilidad no es uniformidad. Para que la información sea comparable, cuestiones similares deben verse
similares y cuestiones diferentes deben verse diferentes. La comparabilidad de la información financiera no se
mejora al hacer que cuestiones diferentes se vean similares. O que cuestiones similares se vean diferentes.

La emisión de información financiera debe estar en base a las NIF, debido a que esto favorece sustancialmente su
comparabilidad, al generarse estados financieros uniformes. Se requiere que en la preparación y en la comunicación
de información financiera, se revelen los criterios y métodos utilizados en su elaboración, los cambios que se hayan
hecho en tales criterios y sus efectos (Romero López, 2010)

Verificabilidad

Para ser verificable la información financiera debe poder comprobarse y validarse.

La verificabilidad ayuda a asegurar a los usuarios que la información represente fielmente las transacciones y otros
eventos que han afectado económicamente a la entidad. La verificabilidad significa que observadores distintos,
expertos e independientes, pueden llegar a un consenso, aunque no necesariamente a un acuerdo completo, que una
representación particular es una representación fiel. La información cuantificada no necesita ser una estimación única
para ser verificable; un rango de importes posibles y las probabilidades relacionadas, también pueden ser verificados.

La verificación puede ser directa e indirecta. La directa significa corroborar un importe u otra representación a través
de la observación directa, por ejemplo, al contar el efectivo. La indirecta significa corroborar los insumos de un
modelo, una fórmula u otra técnica y recalcular los productos utilizando la misma tecnología. Un ejemplo es la
verificación del valor en libros del inventario al corroborar los insumos (las cantidades y los costos) y recalcular el
inventario final utilizando la misma fórmula de asignación de costos (por ejemplo, usando el método de primeras
entradas primeras salidas).

El sistema de control interno a que la información financiera pueda ser sometida a verificación por cualquier
interesado, utilizando para este fin información provista por la entidad o a través de fuentes de información externas.

La verificabilidad nos ayuda a que la información financiera se pueda probar, que podamos saber que, a partir de las
transacciones, transformaciones internas y los otros eventos que afectan económicamente a una entidad, se pueda
llegar a formar la información que contienen los estados financieros (Hernández Garcia, 2017).

Oportunidad

Los estados financieros deben emitirse a tiempo para que el usuario pueda utilizarlos antes de que pierda su
capacidad de influir en su toma de decisiones; no obstante, cierta información puede continuar siendo oportuna
durante bastante tiempo después del cierre de un periodo sobre el que se informa debido a que, por ejemplo, algunos
usuarios pueden necesitar identificar y evaluar tendencias.

Los estados financieros no presentados oportunamente pierden total o parcialmente de relevancia; sin embargo,
cuando se presentan con anticipación, antes de que todos los aspectos atribuibles a una determinada transacción u
otro evento relevante sean del todo conocidos, existe el riesgo de disminuir por ejemplo, su nivel de confiabilidad.
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Comprensibilidad

Una cualidad esencial de la información contenida en los estados financieros es que se facilite su entendimiento para
los usuarios. La clasificación, la caracterización y la presentación de información, de manera clara y concisa, la hace
comprensible. Para este propósito es fundamental que a su vez, los usuarios tengan un conocimiento suficiente de las
actividades económicas y de los negocios, así como la capacidad de analizar la información financiera.

La información acerca de temas complejos que sea relevante no debe quedar excluida de los estados financieros o de
sus notas, solo porque sea difícil su comprensión, por el contrario dicha información debe complementarse con una
revelación apropiada a través de notas a los estados financieros para facilitar su entendimiento.

Comprensibilidad implica que todo lo considerado dentro de la información financiera debe estar al alcance de los
usuarios generales, pero también significa que los usuarios tendrán la capacidad y los conocimientos necesarios para
acceder a esta información. Por ello, usted y muchas personas más en el mundo toman cursos de contabilidad: para
entender el lenguaje de los negocios (Calleja Bernal. Calleja Bernal, 2015).

Aplicación de las características cualitativas de mejora

La NIF A-1, Capitulo 40 menciona que las características cualitativas de mejora deben maximizarse dentro de lo
posible; sin embargo, individualmente o en su conjunto, no pueden hacer útil la información si esta no es relevante o
no provee una representación fiel de las transacciones u otros eventos.

La aplicación de las características cualitativas de mejora es un proceso iterativo que no sigue un orden prescrito. A
veces, puede ser necesario disminuir la utilización de una característica cualitativa de mejora para maximizar otra
característica cualitativa. Por ejemplo, la falta de comparabilidad temporal al presentar los efectos prospectivos
mediante la aplicación de una nueva NIF, podría valer la pena para mejorar la relevancia o la representación fiel. Las
revelaciones apropiadas podrían compensar parcialmente la falta de comparabilidad (CINIF, 2024).

Restricciones a las Características Cualitativas

Las características cualitativas fundamentales de los estados financieros, así como las de mejora, según la NIF A-1,
Capítulo 40, enfrentan en ocasiones algunas restricciones que dificultan la obtención de niveles óptimos de
información adecuada para una u otra cualidad. Surgen así los conceptos de relación entre costo y beneficio y
equilibrio entre las características cualitativas de mejora, que más que cualidades deseables de la información, actúan
como restricciones o limitaciones a dichos niveles.

Relación entre costo y beneficio.

Los estados financieros son útiles para el proceso de toma de decisiones, pero al mismo tiempo, su obtención origina
costos.

Por estas razones, es difícil aplicar una prueba de costo beneficio en cada caso: a) Los beneficios derivados de los
estados financieros deben exceder el costo de prepararlos. b) En la evaluación de beneficios y costos debe intervenir
sustancialmente el juicio profesional. c) los costos no necesariamente recaen en aquellos usuarios que disfrutan de
los beneficios. d) Los beneficios también pueden ser disfrutados por usuarios distintos de aquellos para los que se
prepara la información. Los emisores de normas de información financiera, los preparadores de estados financieros,
así como los usuarios deben estar conscientes de esta restricción (CINIF, 2024).

En ciertas circunstancias, la aplicación del concepto costo-beneficio puede afectar la aplicación de las características
cualitativas de mejora; sin embargo, debido a que los estados financieros sin las características fundamentales no son
útiles, no puede cuestionarse la aplicación de las fundamentales por razones de costo beneficio.

Equilibrio entre las características cualitativas de mejora.

En la práctica, es necesario obtener un equilibrio apropiado entre las características cualitativas de mejora para
cumplir con los objetivos de los estados financieros. Ello implica que su cumplimiento debe dirigirse hacia la
consecución de los niveles máximos, cuestión que requiere de la aplicación adecuada del juicio profesional en cada
caso específico.
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Las NIF son los requisitos mínimos que deben cumplir los estados financieros y, por lo tanto, no pueden cuestionarse
en su aplicación por razones de costo beneficio.

Es necesario obtener un equilibrio apropiado entre las características cualitativas para cumplir con el objetivo de los
estados financieros; por lo que su cumplimiento debe dirigirse a la búsqueda de un punto óptimo, más que hacia la
consecución de niveles máximos de todas las características cualitativas, cuestión que requiere de la aplicación
adecuada del juicio profesional en cada caso concreto en la práctica.

El juicio profesional se refiere a que en ciertas situaciones en las cuales la normatividad establecida en las NIF, se
presenten diferentes alternativas o cursos de acción para la presentación de la información financiera contenida en los
estados financieros, el contador en base a sus conocimientos teóricos y su experiencia práctica, seleccionará la
alternativa, dentro del contexto de la sustancia económica. El juicio profesional debe ejercerse con un criterio o
enfoque prudencial.

El criterio o enfoque prudencial se refiere a la elección de la opción más conservadora, procurando en todo momento
que la decisión se tome sobre bases equitativas para los usuarios. Lo anterior con el fin de preservar la utilidad de la
información financiera.

Asimismo, cuando se ejerza el juicio profesional, la información financiera presentada deberá contener explicaciones
sobre la forma en que se ha utilizado el criterio prudencial, con el objetivo de permitir al usuario de los estados
financieros, formarse un juicio adecuado sobre los hechos y circunstancias alrededor de la información de la
operación reconocida contablemente.

CONCLUSIONES

Se realizó un estudio completo de las NIF relacionadas con las características cualitativas de los estados financieros
que forman parte de la contabilidad con el fin de que las personas que preparan la información financiera y los
usuarios de la misma, así como los demás interesados logren actualizarse sobre el tema para interpretar
adecuadamente la información financiera contenida en los mismos, para utilizarla para una adecuada toma de
decisiones.

Los usuario deben estar conscientes de la utilidad de los estados financieros, los cuales pueden ser útiles para tomar
decisiones de inversión o asignación de recursos a las entidades, tomar decisiones de otorgar crédito por parte de los
proveedores y acreedores que esperan una retribución justa por la asignación de recursos o créditos, evaluar la
capacidad de la entidad para generar recursos o ingresos por sus actividades operativas; asimismo serán útiles para
distinguir el origen y las características de los recursos financieros de la entidad, así como el rendimiento de los
mismos, formarse un juicio de cómo se ha manejado la entidad y evaluar la gestión de la administración.

El pleno conocimiento del Marco conceptual de las NIF, complementado con conocimientos de economía y del
mundo de negocios, les dará la capacidad para hacer un uso eficiente de la información financiera presentada en los
estados financieros.
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RESUMEN

El presente trabajo tiene como objetivo principal determinar en qué medida las MIPyMES restauranteras en Morelia,
Michoacán son eficientes con respecto a su sistema de calidad. El tipo de investigación es de tipo básica y aplicada.
Las técnicas que se utilizaron fueron la recolección de datos y entrevista las cuales se analizaran con diversas
metodologías, entre las cuales el análisis envolvente de datos. Los datos más relevantes son una aplicación adecuada
con respecto a las tres primeras variables de cuatro que conforman su sistema de calidad, no así con respecto a la
información financiera. Finalmente, se recomienda una adecuada utilización de la información financiera y con ello
una repercusión favorable en la eficiencia de la industria restaurantera moreliana.

PALABRAS CLAVE: MIPyMES, restaurantes, eficiencia

INTRODUCCIÓN

El evaluar y analizar la eficiencia en las MIPyMES restauranteras en Morelia, Michoacán con respecto a su sistema
de calidad, el cual contempla como variables la calidad del producto, la calidad del servicio, el precio y la
información financiera es el principal objetivo de este estudio, el análisis de la eficiencia se realizará con la
metodología de Análisis Envolvente de Datos, el cual es necesario enmarcarlo adecuadamente antes de su aplicación.
Existen métodos paramétricos y no paramétricos para la medición y el análisis de la eficiencia. Los paramétricos
utilizan una función constante, obteniendo normalmente mínimos cuadrados, para la construcción de la función de la
producción. En los no paramétricos, no se requiere el uso de una función de producción determinada.

La industria restaurantera se define como los servicio de preparación de alimentos y bebidas para su consumo
inmediato en el mismo establecimiento o para fuera de este; en relación a la generación de valor en la industria
restaurantera, debe tomarse en consideración la calidad de los alimentos y bebidas, la atención al clientes, el precio
del producto, instalaciones, y otros; la importancia de estos cuatro puede percibirse de manera diferente entre los
consumidores, quienes consideran incluso la rapidez, variedad y otros aspectos que complementan esta actividad,
según el INEGI Y CANIRAC, 2021.

El sector restaurantero es muy una fuente de generación de empleo en el país con aproximadamente 21,000,000 de
empleos directos más empleos indirectos, y con registros anuales en ventas superiores a los 190 mil millones de
pesos, a través de sus más de 600,000 establecimientos por el país, INEGI-CANIRAC, 2024. En México y
concretamente en El Estado de Michoacán los estudios nos indican que la composición de las MIPyMES es
alrededor del 98% , posición 29 en cuanto a competitividad, IMCO, 2024.

Un problema en el sector restaurantero, es la falta de capacidad para la toma de decisiones de manera estratégica por
parte de los dueños o administradores de los mismos, la falta de estrategias, el no contar con una planificación, y
objetivos claros de hacia dónde encaminar el negocio y que son fundamentales para el crecimiento del restaurante; de
igual manera el dueño o administrador debería realizar actividades estratégicas que tiendan a tener una mejor
eficiencia con respecto su sistema de calidad el cual incluye la calidad del producto, calidad del servicio, el precio,
Durón, C, 1989. La Planeación Financiera para Jiménez, a et, 2013, debería de ser parte del sistema de calidad e
incluir el análisis de la información financiera durante la toma de decisiones encaminadas al incremento en la
productividad y eficiencia de los negocios.

Desde esta perspectiva, se detecta la necesidad de un sistema de calidad en el cual se incluya de análisis financiero
además de la calidad del producto, calidad del servicio, el precio; la información financiera como parte de un modelo
de toma de decisiones y con ello tener una visión más amplia con respecto a la productividad y eficiencia de sus
negocios por parte de los emprendedores.
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La calidad es una constante dificultad en los restaurantes y principalmente se deben a una mala dirección más que a
la mala operación de las personas en la preparación de los productos y prestación de los servicios; para Juran, 1990,
es posible planificar la calidad a alcanzar en la producción y el servicio, considerando aspectos de la calidad como
son, técnicos, relativamente los más fáciles de cumplir y los humanos los más difíciles de cumplir.

Para Juran, 1990, La creación de una conciencia de mejoramiento, organizar equipos de trabajo, capacitación,
reconocimiento, constante comunicación de errores y aciertos, son algunos de los pasos a implementar y con ello una
mejora contante y eficiencia en sus negocios.

La calidad del producto o servicio es una de las principales herramientas para posicionarse en el mercado, y esto está
estrechamente vinculado con la satisfacción del cliente, la retención de los clientes es una de las mejores medidas de
la calidad del producto y del servicio, por ello las MIPyMES deben establecer altos estándares de calidad, Kotler,
Philip y Armstrong, Gary, 2013.

Las personas esperan calidad en el producto y en el servicio, las necesidades del cliente se satisfacen con productos y
servicios excelentes, el servicio y el producto van íntimamente ligados, se presta mal uno repercute en el otro,
Gutiérrez, 2006. El precio es una herramienta importante para la competitividad de los negocios debe ser revisada y
analizada constantemente, adecuada y fijarse acorde con la calidad del producto y el servicio.

La Información Financiera es fundamental durante la toma de decisiones por parte de los dueños o administradores
ya que se requiere de información útil para la toma de decisiones, por lo que los estados financieros proveen
elementos que permiten evaluar la situación financiera, el resultado financiero por un periodo, los flujos de efectivo
actuales, así como elementos de juicio para estimar el comportamiento financiero futuro de la entidad económica,
NIF, 2024.

La eficiencia es importante en la evaluación de la capacidad de utilización de los recursos y la obtención de
resultados en cualquier ámbito económico sea del sector público o privado. Este trabajo se centra en aplicar esta
metodología Análisis Envolvente de Datos (método no paramétrico) a las MIPyMES del sector restaurantero en la
ciudad de Morelia, Michoacán. El sector restaurantero ha experimentado cambios derivados de la pandemia del
COVID19 y concretamente en el comportamiento del cliente, sobre todo a tenido que adaptarse a nuevas condiciones
sanitarias y de prestación de servicio. Es por ello que los datos obtenidos son del año 2022 posterior a la pandemia.
Los datos serán utilizados para la aplicación DEA de los modelos CCR-O y BCC-O.

La eficiencia es un fenómeno estudiado en el ámbito económico y se refiere a una menor asignación de factores
productivos de un determinado nivel de bienes y servicios. La eficiencia se considera un concepto de gran
importancia en el estudio económico. Se considera que un sistema eficiente es aquel en el que un individuo no podrá
mejorar su situación sin que empeore la de otro. La definición de la RAE es como la “capacidad de disponer de algo
para obtener un efecto determinado”. Por un lado, la eficiencia en administración hace referencia a la menor cantidad
y correcta utilización de recursos para alcanzar un determinado objetivo. Por otro parte, se encuentra la eficiencia en
economía que se puede dar en dos ámbitos; el primero al empleo de recursos para satisfacer los deseos y necesidades
de los individuos de una sociedad; el segundo al uso mínimo de cantidad de recursos que se necesitan para producir y
obtener beneficios u objetivos definidos.

El Análisis Envolvente de Datos es un método de investigación operativa que es usada para medir y analizar la
eficiencia relativa con que se producen bienes y servicios en las organizaciones en las que se dan múltiples entradas
y salidas. El DEA fue desarrollado por Abraham Charnes, William W. Cooper y Edward Rhodes en su artículo
publicado en 1978 con el título de “Measuring the efficiency of decision making units” en European Journal of
Operational Research. Anteriormente al trabajo de Charnes, Cooper y Rhodes, fue Farrell con su artículo “The
Measurement of productive Efficiency” publicado en 1957 en la revista Journal of the Royal Statistical Society. Para
Farrell la medida de eficiencia en una empresa se divide en dos componentes: eficiencia técnica y eficiencia de
asignación. Éstas se combinan en una medida única de eficiencia global, también denominada eficiencia económica.
Mediante la programación lineal nos permite evaluar la eficiencia relativa de un grupo de empresas homogéneas.

El Análisis Envolvente de Datos DEA nos permite medir la eficiencia mediante la obtención de una frontera de
eficiencia con base en un conjunto de datos, además, no requiere de la asunción de ninguna función entre “inputs” y
“outputs”. Esto no permite obtener información alternativa a los métodos paramétricos.

Para Cook y Seiford, 2009, el Análisis Envolvente de Datos DEA es una herramienta muy utilizada en el campo de la
investigación para el análisis comparativo de las unidades objeto de estudio. Cada una de las empresas que se
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analizan con el DEA son conocidas como DMU, Decision Making Units, es decir, unidades de toma de decisiones,
para Charnes, Cooper y Rhodes en 1978. Una DMU es un grupo de empresas que realizan la transformación de unos
inputs en unos outputs y que se caracterizan por la dificultad a la hora de comparar su desempeño con respecto a otra
DMU debido a la multiplicidad de dichos inputs y outputs presentes en ella, Sanhueza, 2003.

La eficiencia de las MIPyMES restauranteras en Morelia, Michoacán en cuanto a su sistema de calidad, el cual está
compuesto por las variables que son la calidad del producto, calidad del servicio, el precio y la información
financiera, por lo tanto, es útil el realizar un análisis de eficiencia para evaluar si las MIPyMES restauranteras
morelianas gestionan adecuadamente sus recursos con la finalidad de aprovechar al máximo los mismos.

METODOLOGÍA

Selección de Muestra

Las MIPyMES restauranteras en Morelia, Michoacán que fueron seleccionados para este trabajo fueron aquellos que
en función de los dueños o administradores quisieran o autorizaran a responder al cuestionario aplicado. Para la
elaboración de este trabajo y su base de datos de la actividad restaurantera y más concretamente en las MIPyMES,
son restaurantes de diversos tipos de comida. Los datos corresponden a datos del año 2022. La muestra que se obtuvo
fue de 30 restaurantes de los cuales se tomaran únicamente 13 para nuestro análisis. Se tomaron los restaurantes que
tienen mayormente las mismas características en cuanto a personal, ingresos, instalaciones.

Selección de Variables

Dentro de la metodología de Análisis Envolvente de Datos DEA es necesario seleccionar un conjunto de variables
tanto inputs como outputs para la construcción de la frontera de eficiencia. El termino inputs hace referencia al
conjunto de recursos o factores necesarios para la producción, mientras que el concepto de outputs señala el producto
que sale del establecimiento. Por ello, en este estudio hemos optado por las siguientes:

Tabla 1.- Variables de inputs y outputs elegidos para el DEA

Inputs Outputs

Calidad del Producto Precio

Calidad del Servicio Información Financiera

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2. Valores de las variables elegidos para los inputs y outputs para su análisis

DMU E₂ E₃ E₇ E₂₁ E₂₅ E₃₀

Calidad del
Producto
(X1)

55 54 55 49 54 53
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Calidad del
Servicio
(X2)

51 54 54 51 52 54

Precio (Y1) 19 20 20 20 20 20

Información
Financiera

(Y2)

45 38 44 45 44 44

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos

Caracterización del modelo utilizado

Una vez que se seleccionaron los restaurantes en lo que se basara nuestro estudio, así como la definición de las
variables a utilizar como inputs y outputs, señalaremos las características de los modelos a utilizar y a través de los
cuales obtendremos los resultados del modelo Análisis Envolvente de Datos DEA.

El Análisis Envolvente de Datos se basa en la programación matemática y permite la elaboración de una frontera de
producción, teniendo en cuenta datos de un conjunto de unidades objeto de estudio, llamadas DMU. Estas unidades
serán eficientes si se encuentran sobre la frontera de producción y, por el contrario, serán ineficientes aquellas que no
permanecen sobre la misma. Por lo tanto, esta metodología evalúa la eficiencia de las distintas unidades.

Los Modelos DEA se clasifican en : Tipo de medida de eficiencia radiales y no radiales; la orientación del modelo es
inputs, outputs o inputs-outputs; esto es los rendimientos de escala, esto es la forma en que los inputs se combinan
para obtener un conjunto de outputs. Esta combinación se caracteriza por la existencia de rendimientos a escala
constante o variable.

Dentro de esta metodología se encuentra los modelos CCR y BCC, ambos orientados hacia los outputs, de forma que
la eficiencia se basa en la maximización de los outputs dada la utilización de los inputs.

Modelo CCR: desarrollado por Charnes, Cooper y Rhodes (1978). El cual proporciona medidas de eficiencia
radiales, inputs u outputs orientados y supone curvatura, rendimientos constantes de escala.

Modelo BCC: desarrollado por Banker, Charnes y Cooper (1984). Este modelo se encuentra incorporadas las
variables de holgura y exceso de inputs y outputs y una restricción de curvatura, es aplicado en el caso de retornos de
escala variable.

CCR.- Forma Multiplicativa

Max µ, v Wo =
 𝑟=1 

𝑠

∑ µᵣ 𝑌ᵣ𝑜

s: a.
𝑗=1

𝑚

∑ �ᵢ 𝑋ᵢ𝑜 = 1

= - ; j=1,2,3……n
 𝑟=1 

𝑠

∑ µᵣ 𝑌ᵣ𝑗
𝑗=1

𝑚

∑ �ᵢ 𝑋ᵢ𝑗 ≤0

µᵣ, �ᵢ ≥ E

Se modelarán cada una de las DMUs que se análizaran en este estudio:

Para DMU E₂:

Max µ₁, Wᴇ₂ = 19 µ₁ + 45µ₂
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s.a. 55�₁ + 51�₂ = 1

19 µ₁ + 45µ₂ - (55�₁ + 51�₂) ≤ 0

20 µ₁ + 38µ₂ - (54�₁ + 54�₂) ≤ 0

20 µ₁ + 44µ₂ - (55�₁ + 54�₂) ≤ 0

20 µ₁ + 45µ₂ - (49�₁ + 51�₂) ≤ 0

20 µ₁ + 44µ₂ - (54�₁ + 52�₂) ≤ 0

20 µ₁ + 44µ₂ - (53�₁ + 54�₂) ≤ 0

µ₁ ≥ Ɛ = 0.000001

µ₂ ≥ Ɛ = 0.000001

�₁ ≥ Ɛ = 0.000001

�₂ ≥ Ɛ = 0.000001

Para DMU E₃:

Max µ₂, Wᴇ₃ = 20 µ₁ + 38µ₂

s.a. 54�₁ + 54�₂ = 1

19 µ₁ + 45µ₂ - (55�₁ + 51�₂) ≤ 0

20 µ₁ + 38µ₂ - (54�₁ + 54�₂) ≤ 0

20 µ₁ + 44µ₂ - (55�₁ + 54�₂) ≤ 0

20 µ₁ + 45µ₂ - (49�₁ + 51�₂) ≤ 0

20 µ₁ + 44µ₂ - (54�₁ + 52�₂) ≤ 0

20 µ₁ + 44µ₂ - (53�₁ + 54�₂) ≤ 0

µ₁ ≥ Ɛ = 0.000001

µ₂ ≥ Ɛ = 0.000001

�₁ ≥ Ɛ = 0.000001

�₂ ≥ Ɛ = 0.000001

Para DMU E₇:

Max µ₂, Wᴇ₇ = 20 µ₁ + 44µ₂

s.a. 55�₁ + 54�₂ = 1

19 µ₁ + 45µ₂ - (55�₁ + 51�₂) ≤ 0

20 µ₁ + 38µ₂ - (54�₁ + 54�₂) ≤ 0

20 µ₁ + 44µ₂ - (55�₁ + 54�₂) ≤ 0

20 µ₁ + 45µ₂ - (49�₁ + 51�₂) ≤ 0

20 µ₁ + 44µ₂ - (54�₁ + 52�₂) ≤ 0

20 µ₁ + 44µ₂ - (53�₁ + 54�₂) ≤ 0
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µ₁ ≥ Ɛ = 0.000001

µ₂ ≥ Ɛ = 0.000001

�₁ ≥ Ɛ = 0.000001

�₂ ≥ Ɛ = 0.000001

Para DMU E₂₁:

Max µ₂, Wᴇ₂₁ = 20 µ₁ + 45µ₂

s.a. 49�₁ + 51�₂ = 1

19 µ₁ + 45µ₂ - (55�₁ + 51�₂) ≤ 0

20 µ₁ + 38µ₂ - (54�₁ + 54�₂) ≤ 0

20 µ₁ + 44µ₂ - (55�₁ + 54�₂) ≤ 0

20 µ₁ + 45µ₂ - (49�₁ + 51�₂) ≤ 0

20 µ₁ + 44µ₂ - (54�₁ + 52�₂) ≤ 0

20 µ₁ + 44µ₂ - (53�₁ + 54�₂) ≤ 0

µ₁ ≥ Ɛ = 0.000001

µ₂ ≥ Ɛ = 0.000001

�₁ ≥ Ɛ = 0.000001

�₂ ≥ Ɛ = 0.000001

Para DMU E₂₅:

Max µ₂, Wᴇ₂₅ = 20 µ₁ + 44µ₂

s.a. 54�₁ + 52�₂ = 1

19 µ₁ + 45µ₂ - (55�₁ + 51�₂) ≤ 0

20 µ₁ + 38µ₂ - (54�₁ + 54�₂) ≤ 0

20 µ₁ + 44µ₂ - (55�₁ + 54�₂) ≤ 0

20 µ₁ + 45µ₂ - (49�₁ + 51�₂) ≤ 0

20 µ₁ + 44µ₂ - (54�₁ + 52�₂) ≤ 0

20 µ₁ + 44µ₂ - (53�₁ + 54�₂) ≤ 0

µ₁ ≥ Ɛ = 0.000001

µ₂ ≥ Ɛ = 0.000001

�₁ ≥ Ɛ = 0.000001

�₂ ≥ Ɛ = 0.000001
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Para DMU E₃₀:

Max µ₂, Wᴇ₃₀ = 20 µ₁ + 44µ₂

s.a. 53�₁ + 54�₂ = 1

19 µ₁ + 45µ₂ - (55�₁ + 51�₂) ≤ 0

20 µ₁ + 38µ₂ - (54�₁ + 54�₂) ≤ 0

20 µ₁ + 44µ₂ - (55�₁ + 54�₂) ≤ 0

20 µ₁ + 45µ₂ - (49�₁ + 51�₂) ≤ 0

20 µ₁ + 44µ₂ - (54�₁ + 52�₂) ≤ 0

20 µ₁ + 44µ₂ - (53�₁ + 54�₂) ≤ 0

µ₁ ≥ Ɛ = 0.000001

µ₂ ≥ Ɛ = 0.000001

�₁ ≥ Ɛ = 0.000001

�₂ ≥ Ɛ = 0.000001

RESULTADOS

Los resultados obtenidos en este trabajo, para el cual se tomo una pequeña muestra de los que se consideraron los
seis restaurantes mas competitivos en anteriores trabajos, nos vamos centrando en uno de los dos tipos de eficiencia
mencionado anteriormente y su relación con los modelos DEA. La eficiencia global es la obtenida en el modelo
CCR, Modelos Radiales Básicos (Formas Envolventes); la cual obtuvimos aplicando la aplicación llamada DEAOS.

Los resultados obtenidos a partir del modelo CCR y la aplicación ya mencionados anteriormente, nos permiten con
ello comprobar los restaurantes mas eficientes y que , por tanto, se encuentran en la frontera de la producción.

Tabla 3. Resultados de eficiencia técnica global

DMUs Eficiencia Gráfico

DMU E2 100% 100%

DMU E3 94.4% 94%

DMU E7 94.4% 94%

DMU E21 100% 100%

DMU E25 98.1% 98%

DMU E30 94.4% 94%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos

Tabla 4. Las DMUs más eficientes
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DMUs Eficiencia Gráfico

DMU E2 100% 100%

DMU E21 100% 100%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos

Tabla 5. Las DMUs menos eficientes

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Se obtuvieron muy buenos resultados en relación a la eficiencia de los restaurantes elegidos para esta muestra de
estudio, con la aplicación de esta metodología de análisis envolvente de datos.

La metodología DEA se aplicará y ampliará en los cuales se espera una buena eficiencia en una muestra mayor de
empresas, así como se podría aplicar un benchmarking como complemento de estudio de análisis de estas empresas y
su eficiencia.
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CAPÍTULO VI

DERECHO



 LA  INTELIGENCIA  ARTIFICIAL  Y  EL  ACCESO  A  LA  JUSTICIA  COMO  UN  DERECHO 
 HUMANO 
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 Facultad  de  derecho  y  Ciencias  Sociales  de  la  Universidad  Michoacana  de  San  Nicolás  de  Hidalgo 

 RESUMEN 

 El  derecho  y  la  justicia  están  en  constante  evolución,  y  la  tecnología  juega  un  papel  crucial  en  esta  transformación. 
 La  pandemia  de  SARS-CoV-2  evidenció  la  necesidad  de  modernizar  los  sistemas  judiciales,  que  se  vieron 
 sobrecargados  y  recurrieron  a  medios  electrónicos  para  continuar  con  los  procedimientos  legales.  La  inteligencia 
 artificial  (IA)  está  revolucionando  el  ámbito  legal,  ofreciendo  oportunidades  para  mejorar  la  eficiencia  y 
 accesibilidad  del  sistema  judicial.  La  automatización  de  tareas  administrativas,  la  gestión  de  documentos  y  la 
 programación  de  audiencias  son  algunas  de  las  aplicaciones  de  la  IA  que  pueden  optimizar  estos  procesos.  Además, 
 los  sistemas  de  análisis  predictivo  y  los  asistentes  de  decisión  pueden  ayudar  a  jueces  y  abogados  a  tomar 
 decisiones  basadas  en  grandes  volúmenes  de  datos.  La  IA  también  tiene  el  potencial  de  mejorar  el  acceso  a  la 
 justicia  mediante  el  asesoramiento  legal  en  línea  y  la  resolución  de  disputas  digitales.  No  obstante,  es  esencial 
 garantizar  que  estas  tecnologías  respeten  el  derecho  a  una  tutela  judicial  efectiva  y  la  dignidad  humana.  El  uso  de  la 
 IA  plantea  importantes  cuestiones  éticas  y  legales.  La  transparencia  y  explicabilidad  de  los  algoritmos  son 
 fundamentales  para  asegurar  decisiones  justas  y  comprensibles.  También  es  necesario  abordar  los  sesgos  en  los 
 algoritmos  para  evitar  discriminación  y  asegurar  la  imparcialidad.  La  regulación  adecuada  de  la  IA  y  la  protección 
 de  datos  personales  son  áreas  críticas  que  requieren  atención.  La  integración  de  la  IA  en  el  ámbito  legal  presenta 
 múltiples  beneficios,  pero  exige  un  enfoque  ético  y  riguroso  para  respetar  y  promover  los  derechos  fundamentales. 
 La  formación  continua  de  los  profesionales  del  derecho  en  tecnologías  de  IA  y  la  adaptación  de  los  marcos  legales 
 son  esenciales  para  enfrentar  estos  desafíos  y  aprovechar  las  oportunidades  que  ofrece  la  IA  en  la  justicia. 

 Palabras  clave:  inteligencia  artificial  (IA),  acceso  a  la  justicia,  derecho  humano,  administración  de  justicia 

 INTRODUCCIÓN 
 En  la  actualidad,  enfrentamos  una  triple  crisis  planetaria  que  pone  en  riesgo  nuestra  existencia:  conflictos 
 persistentes,  las  secuelas  de  la  pandemia  de  COVID-19,  y  una  serie  de  desigualdades  globales  exacerbadas.  En  este 
 contexto,  surge  una  pregunta  crucial:  ¿cómo  debemos  establecer  límites  a  la  inteligencia  artificial  (IA)  y  las 
 tecnologías  emergentes  para  proteger  los  derechos  humanos? 

 Los  avances  en  IA  generativa,  como  ChatGPT,  han  permitido  un  acceso  sin  precedentes  a  estas  tecnologías  por  parte 
 del  público  general.  Aunque  la  IA  tiene  el  potencial  de  proporcionar  beneficios  significativos,  también  plantea 
 riesgos  considerables  que  requieren  una  regulación  minuciosa. 

 Existen  dos  enfoques  principales  en  la  regulación  de  la  IA.  El  primero  se  basa  en  la  autorregulación  y 
 autoevaluación  por  parte  de  los  desarrolladores,  confiando  en  su  capacidad  para  identificar  y  mitigar  riesgos.  No 
 obstante,  este  enfoque  puede  dar  lugar  a  lagunas  en  la  normativa.  El  segundo  enfoque,  en  contraste,  integra  los 
 derechos  humanos  en  todas  las  etapas  del  ciclo  de  vida  de  la  IA,  desde  la  recopilación  de  datos  hasta  la 
 implementación  de  modelos  y  servicios. 

 Es  fundamental  reconocer  que,  si  no  se  regula  adecuadamente,  la  IA  puede  fortalecer  gobiernos  autoritarios, 
 gestionar  armas  autónomas  letales  y  poner  en  peligro  la  privacidad  y  los  derechos  fundamentales.  La  falta  de  acción 
 por  parte  de  legisladores  y  desarrolladores  ha  permitido  que  estos  problemas  persistan,  haciendo  urgente  que 
 gobiernos  y  empresas  adopten  medidas  decisivas. 

 Una  regulación  efectiva  debería  centrarse  en  mitigar  las  consecuencias  negativas  que  afectan  a  las  personas,  con 
 especial  atención  a  los  más  vulnerables.  Además,  debe  exigir  evaluaciones  de  riesgo  para  los  derechos  humanos 
 antes,  durante  y  después  del  uso  de  sistemas  de  IA,  asegurando  transparencia,  supervisión  independiente  y  acceso  a 
 remedios  efectivos. 
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 Es  esencial  que  las  regulaciones  y  protecciones  existentes  se  apliquen  rigurosamente,  sin  depender  únicamente  de  la 
 autorregulación  de  la  industria  de  la  IA.  Las  empresas  también  deben  cumplir  con  sus  responsabilidades  en  el 
 respeto  a  los  derechos  humanos,  siguiendo  los  Principios  Rectores  sobre  las  Empresas  y  los  Derechos  Humanos. 

 Finalmente,  aunque  no  es  una  solución  inmediata,  explorar  la  creación  de  un  órgano  asesor  internacional  sobre 
 tecnologías  de  riesgo  especial  podría  ser  valioso.  Este  organismo  podría  ofrecer  recomendaciones  sobre  la 
 gobernanza  de  la  IA,  alineando  la  regulación  con  los  derechos  humanos  universales  y  el  estado  de  derecho.  El 
 marco  de  los  derechos  humanos  es  fundamental  para  garantizar  que  podamos  aprovechar  el  potencial  de  la  IA 
 mientras  mitigamos  sus  riesgos.  Es  imperativo  actuar  con  rapidez  y  determinación  para  proteger  a  las  personas  y 
 asegurar  un  futuro  justo  y  equitativo  para  todos. 

 METODOLOGÍA 
 La  investigación  se  realizará  bajo  un  enfoque  cualitativo,  permitiendo  una  comprensión  profunda  de  las 
 implicaciones  éticas,  legales  y  sociales  del  uso  de  la  Inteligencia  Artificial  (IA)  en  el  acceso  a  la  justicia  como  un 
 derecho  humano.  Este  enfoque  permitirá  explorar  las  percepciones  de  actores  clave  en  el  ámbito  judicial  y 
 tecnológico,  así  como  los  marcos  normativos  que  regulan  la  implementación  de  la  IA  en  el  sistema  judicial.  El 
 enfoque  cualitativo  es  adecuado  para  explorar  fenómenos  complejos  como  el  impacto  de  la  IA  en  la  justicia,  donde 
 se  prioriza  la  interpretación  y  comprensión  de  experiencias  humanas  y  perspectivas  éticas.  Este  enfoque  se  utilizará 
 para  investigar  las  tres  dimensiones  clave  de  la  implementación  de  IA  en  el  sistema  judicial:  éticas,  legales  y 
 sociales. 

 A  continuación,  se  detallan  las  tres  dimensiones  principales  que  estructurarán  el  análisis  cualitativo: 

 La  implementación  de  las  cuestiones  éticas  de  la  IA  en  el  sistema  judicial  plantea  dilemas  éticos  significativos, 
 entre  los  cuales  se  abordarán  los  siguientes  temas: 

 ●  Transparencia  y  explicabilidad  de  los  procesos  utilizados  por  la  IA:  Se  investigará  cómo  la  falta  de  claridad 
 en  los  sistemas  de  IA  utilizados  en  el  sistema  judicial  puede  influir  en  la  equidad  de  las  decisiones  y  en  la 
 confianza  del  público.  Se  analizará  si  las  decisiones  generadas  por  la  IA  son  comprensibles  para  los 
 usuarios  del  sistema  de  justicia. 

 ●  Sesgos  en  los  datos  utilizados  por  la  IA:  Se  analizará  si  los  sistemas  de  IA  replican  o  perpetúan  prejuicios 
 sociales  (raciales,  de  género  o  socioeconómicos)  en  la  toma  de  decisiones  judiciales. 

 ●  Autonomía  y  responsabilidad:  La  investigación  examinará  quién  asume  la  responsabilidad  en  los  casos 
 donde  la  IA  influya  en  las  decisiones  judiciales,  particularmente  en  situaciones  de  error  o  injusticia. 

 ●  Tutela  judicial  efectiva:  Se  explorará  si  el  uso  de  IA  puede  comprometer  el  derecho  a  un  juicio  justo, 
 evaluando  si  la  velocidad  y  eficiencia  de  la  IA  afectan  la  calidad  de  la  justicia 

 La  aplicación  de  la  IA  en  los  sistemas  judiciales  debe  estar  acompañada  de  un  marco  regulatorio  adecuado. 
 Donde  se  tratarán  los  siguientes  aspectos: 

 ●  Regulación  y  supervisión  de  la  IA:  La  investigación  evaluará  las  normativas  existentes  y  necesarias  para 
 regular  el  uso  de  la  IA  en  los  sistemas  judiciales,  con  un  enfoque  en  los  derechos  humanos. 
 (comunicacionsocial.diputados.gob.mx) 

 ●  Protección  de  datos  personales:  Se  investigarán  los  riesgos  que  conlleva  el  manejo  de  datos  personales  por 
 parte  de  sistemas  de  IA,  particularmente  en  la  toma  de  decisiones  judiciales  automatizadas. 

 ●  Responsabilidad  jurídica:  Se  analizarán  los  mecanismos  para  asignar  responsabilidad  en  casos  donde  las 
 decisiones  influenciadas  por  IA  resulten  en  errores  o  injusticias. 

 ●  Derecho  a  la  apelación:  Se  evaluará  cómo  se  garantiza  el  derecho  a  impugnar  decisiones  influenciadas  por 
 IA  en  el  sistema  judicial. 

 El  uso  de  IA  en  la  justicia  puede  tener  impactos  sociales  profundos,  afectando  la  equidad  y  la  percepción  pública 
 del  sistema  judicial.  Se  explorarán  las  siguientes  áreas: 

 ●  Acceso  a  la  justicia:  Se  investigará  si  la  IA  facilita  o  restringe  el  acceso  a  la  justicia  para  diferentes  grupos 
 sociales,  evaluando  su  impacto  en  aquellos  con  menor  acceso  a  la  tecnología. 

 ●  Percepción  pública  de  la  justicia  automatizada:  Se  analizará  cómo  el  público  percibe  el  uso  de  IA  en  la 
 toma  de  decisiones  judiciales,  identificando  posibles  preocupaciones  sobre  la  confianza  en  la  tecnología. 
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 ●  Desigualdades  tecnológicas:  Se  explorarán  las  brechas  tecnológicas  que  pueden  crear  desigualdades  en  el 
 acceso  a  la  justicia,  afectando  a  los  sectores  más  vulnerables  de  la  sociedad. 

 ●  Deshumanización  del  proceso  judicial:  Se  examinará  si  el  uso  de  IA  puede  conducir  a  una 
 deshumanización  del  proceso  judicial,  en  la  que  las  decisiones  se  basen  únicamente  en  datos  y  no  en  el 
 contexto  social  o  individual  de  los  casos. 

 ¿Qué  es  la  Inteligencia  Artificial  en  el  Ámbito  Legal? 
 En  la  actualidad,  la  Inteligencia  Artificial  (IA)  ha  trascendido  el  ámbito  tecnológico  para  convertirse  en  una 
 herramienta  crucial  en  diversas  disciplinas,  incluido  el  derecho.  En  el  contexto  legal,  la  IA  se  refiere  a  la  aplicación 
 de  algoritmos  y  sistemas  computacionales  avanzados  diseñados  para  imitar  la  capacidad  humana  de  razonamiento  y 
 aprendizaje.  Estos  sistemas  no  solo  analizan  grandes  volúmenes  de  datos  legales,  sino  que  también  identifican 
 patrones,  toman  decisiones  y  ofrecen  recomendaciones  basadas  en  la  información  recopilada,  transformando  así  la 
 manera  en  que  los  profesionales  del  derecho  llevan  a  cabo  su  trabajo.  La  base  de  la  IA  legal  se  fundamenta  en 
 técnicas  sofisticadas  que  permiten  a  estos  sistemas  interactuar  y  procesar  información  de  manera  eficiente.  Entre  las 
 principales  técnicas  utilizadas  se  encuentran:  (Rivero,  2023) 

 ●  Procesamiento  de  Lenguaje  Natural  (PLN):  Esta  técnica  permite  a  los  sistemas  de  IA  comprender  y  procesar 
 el  lenguaje  humano  de  manera  efectiva.  En  el  contexto  legal,  el  PLN  facilita  la  extracción  y  análisis  de 
 información  relevante  de  documentos  legales,  sentencias  y  contratos.  Gracias  al  PLN,  la  IA  puede  realizar 
 búsquedas  avanzadas,  interpretar  textos  complejos  y  generar  resúmenes  precisos,  mejorando  así  la 
 eficiencia  en  la  investigación  jurídica. 

 ●  Aprendizaje  Automático  (Machine  Learning):  Esta  técnica  permite  a  los  sistemas  de  IA  mejorar  su 
 rendimiento  a  medida  que  procesan  más  datos.  En  el  ámbito  legal,  el  aprendizaje  automático  significa  que 
 los  algoritmos  pueden  aprender  de  casos  anteriores,  identificar  patrones  en  la  jurisprudencia  y  predecir 
 resultados  en  litigios.  Este  enfoque  permite  a  los  profesionales  del  derecho  tomar  decisiones  más 
 informadas  y  desarrollar  estrategias  legales  basadas  en  análisis  predictivos. 

 ●  Redes  Neuronales  Artificiales:  Estas  redes  imitan  el  funcionamiento  del  cerebro  humano  para  procesar 
 información  compleja.  En  el  ámbito  jurídico,  se  utilizan  para  tareas  como  la  clasificación  de  documentos, 
 la  identificación  de  patrones  en  grandes  bases  de  datos  y  el  análisis  predictivo  de  tendencias  legales.  Su 
 capacidad  para  manejar  grandes  volúmenes  de  datos  de  manera  eficiente  las  convierte  en  una  herramienta 
 valiosa  para  los  abogados  y  gerentes  legales. 

 Aplicaciones  de  la  IA  en  el  Derecho 
 La  IA  está  transformando  varios  aspectos  del  ámbito  legal,  ofreciendo  mejoras  significativas  en  la  práctica  jurídica: 

 ●  Investigación  Jurídica:  La  automatización  en  la  búsqueda  y  análisis  de  jurisprudencia,  legislación  y 
 doctrina  permite  una  recuperación  de  información  más  rápida  y  precisa,  ahorrando  tiempo  y  recursos  a  los 
 profesionales  del  derecho. 

 ●  Revisión  de  Contratos:  La  IA  facilita  la  identificación  de  cláusulas  clave,  inconsistencias  y  riesgos  en  los 
 documentos  contractuales,  mejorando  la  calidad  y  velocidad  de  la  revisión  de  contratos. 

 ●  Predicción  de  Resultados:  Basándose  en  datos  históricos,  la  IA  puede  evaluar  la  probabilidad  de  éxito  en 
 litigios,  ayudando  a  los  abogados  a  desarrollar  estrategias  más  efectivas  y  a  tomar  decisiones 
 fundamentadas. 

 ●  Asesoramiento  Legal:  Los  sistemas  de  IA  pueden  generar  recomendaciones  y  estrategias  legales  basadas  en 
 el  análisis  de  casos  similares,  proporcionando  herramientas  adicionales  para  los  abogados. 

 La  Aplicación  de  la  Inteligencia  Artificial  en  el  Ámbito  Legal  y  Perspectivas  Futuras 
 La  Inteligencia  Artificial  está  marcando  un  cambio  profundo  en  numerosos  sectores,  y  el  campo  legal  no  es  una 
 excepción.  A  medida  que  la  tecnología  avanza  a  pasos  agigantados,  la  IA  está  configurando  una  nueva  era  para  la 
 práctica  del  derecho  y  la  gestión  legal.  Esta  tecnología  promete  no  solo  agilizar  procesos  y  mejorar  la  precisión, 
 sino  también  transformar  fundamentalmente  la  manera  en  que  se  gestionan  y  resuelven  los  casos  legales. 
 (Rodríguez,  2018). 

 Aplicaciones  Actuales  de  la  IA  en  el  Derecho 
 La  Inteligencia  Artificial  (IA)  está  desempeñando  un  papel  crucial  en  diversas  áreas  del  ámbito  legal,  aportando 
 eficiencia  y  precisión  a  procesos  clave.  Entre  las  aplicaciones  más  destacadas  en  las  cuales  se  encuentran.  Análisis 
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 de  Contratos  y  Documentos.  La  IA  ha  mejorado  significativamente  la  capacidad  de  revisar  y  analizar  contratos  y 
 documentos  legales.  Los  sistemas  de  IA  pueden  identificar  cláusulas  clave,  términos  específicos  y  riesgos 
 potenciales  en  documentos  extensos,  acelerando  el  proceso  de  revisión  y  reduciendo  la  posibilidad  de  errores.  Esto 
 no  solo  agiliza  la  gestión  de  contratos,  sino  que  también  mejora  la  precisión  en  la  detección  de  problemas. 
 (Campuzano,2024) 

 Búsqueda  Legal  y  Análisis  de  Precedentes.  Los  sistemas  de  IA  facilitan  la  búsqueda  en  bases  de  datos  legales 
 masivas  para  encontrar  precedentes  relevantes  y  jurisprudencia.  Esta  función  ahorra  tiempo  en  la  investigación  legal 
 y  proporciona  a  los  abogados  información  crucial  de  manera  rápida,  permitiendo  una  preparación  más  eficiente  de 
 casos  y  una  mejor  formulación  de  estrategias. 

 Automatización  de  Documentos  Legales.  La  IA  está  revolucionando  la  generación  automática  de  documentos 
 legales,  como  contratos  y  acuerdos.  Utilizando  plantillas  y  datos  proporcionados,  la  IA  puede  crear  documentos 
 estándar  con  rapidez  y  precisión,  minimizando  errores  y  liberando  tiempo  para  que  los  profesionales  del  derecho  se 
 concentren  en  tareas  más  complejas. 

 Asesoramiento  Legal  Basado  en  Datos.  La  IA  está  transformando  el  asesoramiento  legal  al  analizar  leyes  y 
 regulaciones  para  ofrecer  recomendaciones  basadas  en  datos.  Esto  permite  a  los  abogados  tomar  decisiones  más 
 informadas  y  ofrecer  orientación  precisa  a  sus  clientes,  mejorando  así  la  calidad  del  asesoramiento  legal.  Las 
 posibilidades  de  la  IA  en  el  ámbito  legal  van  más  allá  de  sus  aplicaciones  actuales.  A  medida  que  la  tecnología 
 evoluciona,  se  anticipan  desarrollos  que  podrían  redefinir  la  práctica  del  derecho: 

 En  el  asesoramiento  Avanzado.  Se  espera  que  la  IA  ofrezca  asesoramiento  legal  aún  más  sofisticado  y  personalizado 
 en  el  futuro.  Los  sistemas  avanzados  podrán  considerar  una  gama  más  amplia  de  factores  y  precedentes, 
 proporcionando  recomendaciones  más  detalladas  y  estratégicas  adaptadas  a  las  necesidades  específicas  de  cada 
 caso. 

 Análisis  Predictivo  y  Resolución  de  Disputas.  La  capacidad  de  la  IA  para  predecir  resultados  legales  y  asistir  en  la 
 resolución  de  disputas  está  en  expansión.  Mediante  el  análisis  de  datos  históricos  y  patrones,  los  sistemas  podrían 
 estimar  las  probabilidades  de  éxito  en  casos  judiciales  y  ofrecer  insights  valiosos  para  tomar  decisiones  estratégicas. 

 Los  contratos  inteligentes,  que  utilizan  tecnología  blockchain  y  están  respaldados  por  la  IA,  prometen  una 
 ejecución  automática  cuando  se  cumplan  ciertas  condiciones  predefinidas.  Esta  innovación  podría  simplificar  la 
 ejecución  de  contratos,  hacerla  más  eficiente  y  reducir  la  necesidad  de  intervención  humana. 

 La  IA  podría  mejorar  la  capacidad  para  detectar  riesgos  y  asegurar  el  cumplimiento  normativo.  Los  sistemas 
 avanzados  serán  capaces  de  identificar  proactivamente  áreas  de  riesgo  en  contratos  y  transacciones,  ayudando  a 
 mitigar  problemas  antes  de  que  se  conviertan  en  disputas  legales.  (Rodríguez,  2018) 

 La  investigación  legal  podría  alcanzar  nuevos  niveles  con  la  IA  al  analizar  grandes  volúmenes  de  datos  para 
 identificar  tendencias  y  patrones  emergentes.  Esto  permitirá  a  los  abogados  tomar  decisiones  basadas  en  insights 
 más  profundos  y  actuales  sobre  la  evolución  legal. 

 Invertir  en  IA  en  el  Sector  Legal  o  Esperar 
 Decidir  si  invertir  en  tecnología  de  IA  en  el  sector  legal  es  una  cuestión  crucial  para  las  firmas  de  abogados  y  los 
 departamentos  legales.  La  adopción  temprana  de  la  IA  puede  ofrecer  beneficios  significativos  en  términos  de 
 eficiencia  y  calidad  del  servicio.  Aquellos  que  integren  estas  tecnologías  estarán  mejor  posicionados  para 
 aprovechar  las  ventajas  competitivas  y  adaptarse  a  un  entorno  legal  en  constante  cambio.  En  contraste,  esperar 
 demasiado  para  invertir  en  IA  podría  resultar  en  una  brecha  competitiva.  La  tecnología  sigue  avanzando,  y  la 
 capacidad  de  adaptarse  a  estos  cambios  es  esencial  para  mantenerse  en  el  sector. 

 El  Impacto  de  la  IA  en  la  Profesión  Legal 
 La  Inteligencia  Artificial  (IA)  está  provocando  una  transformación  profunda  en  la  práctica  legal  al  automatizar  tanto 
 tareas  rutinarias  como  analíticas.  En  lugar  de  reemplazar  a  los  abogados,  esta  tecnología  está  redefiniendo  sus  roles 
 y  funciones  en  la  profesional.  La  incorporación  de  la  IA  en  el  ámbito  legal  no  solo  aumenta  la  eficiencia  y  precisión 
 de  los  procedimientos,  sino  que  también  introduce  nuevos  retos  que  requieren  habilidades  especializadas.  Un 
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 informe  de  PwC  indica  que  los  abogados  que  poseen  habilidades  en  inteligencia  artificial  pueden  ver  un  incremento 
 notable  en  sus  ingresos:  hasta  un  49%  en  Estados  Unidos  y  un  27%  en  el  Reino  Unido.  Este  aumento  salarial  refleja 
 la  creciente  demanda  de  expertos  en  IA  para  gestionar  la  complejidad  adicional  que  esta  tecnología  introduce, 
 especialmente  en  áreas  como  privacidad,  derechos  de  autor  y  manejo  de  datos.  Entender  y  aplicar  la  IA  se  vuelve 
 crucial  para  optimizar  la  gestión  interna  de  procesos  legales  y  para  ofrecer  asesoría  efectiva  a  los  clientes  en  temas 
 relacionados  con  la  IA.  (eleconomista.com.mx,  2023) 

 Habilidades  Clave  para  los  Abogados  del  Futuro 
 ●  Experiencias  Diversas  y  No  Tradicionales:  Los  abogados  deben  contar  con  una  experiencia  variada  que  les 

 permita  abordar  problemas  desde  diversas  perspectivas.  La  experiencia  en  distintos  sectores  y  roles  no 
 convencionales  enriquece  la  visión  de  los  abogados  y  les  ayuda  a  enfrentar  desafíos  complejos  con 
 enfoques  innovadores. 

 ●  Creatividad  y  Flexibilidad:  La  capacidad  de  ser  creativo  y  adaptable  es  esencial  en  un  entorno  legal  que 
 cambia  constantemente.  Los  abogados  deben  ser  capaces  de  desarrollar  soluciones  originales  y  ajustar  sus 
 estrategias  para  resolver  problemas  nuevos  y  cambiantes  de  manera  efectiva. 

 ●  Desarrollo  de  Relaciones,  Persuasión  y  Comunicación:  La  habilidad  para  construir  relaciones  sólidas, 
 persuadir  eficazmente  y  comunicarse  de  manera  convincente  es  fundamental  para  los  abogados.  Estas 
 competencias  son  esenciales  no  solo  en  negociaciones  y  litigios,  sino  también  para  fortalecer  la  confianza 
 y  la  relación  con  los  clientes. 

 ●  Comprensión  y  Uso  de  la  IA:  Un  entendimiento  profundo  de  la  IA  y  su  aplicación  en  el  ámbito  legal 
 representa  una  ventaja  competitiva  significativa.  Los  abogados  deben  estar  capacitados  para  usar 
 herramientas  de  IA  que  automatizan  tareas  repetitivas  como  la  investigación  y  el  análisis  de  documentos, 
 mejorando  así  la  eficiencia  en  sus  prácticas. 

 La  integración  de  la  IA  está  redefiniendo  el  panorama  legal,  y  los  abogados  que  logren  adaptarse  y  dominar  estas 
 nuevas  tecnologías  estarán  mejor  preparados  para  enfrentar  los  desafíos  del  futuro  y  maximizar  el  valor  de  sus 
 servicios. 

 La  inteligencia  Artificial  En  México:  Oportunidades  y  Retos 
 La  Inteligencia  Artificial  (IA)  está  cada  vez  más  integrada  en  nuestra  vida  cotidiana,  apareciendo  en  conversaciones 
 tanto  virtuales  como  presenciales,  y  generando  debates  intensos  en  redes  sociales.  Un  tema  recurrente  es  el  temor  al 
 reemplazo  de  empleos  humanos  debido  a  esta  tecnología. 
 Es  crucial  entender  que  la  IA  debe  ser  considerada  una  herramienta  tecnológica  con  un  potencial  inmenso  para 
 beneficiar  a  la  humanidad,  especialmente  en  áreas  como  la  medicina,  la  ciencia,  la  educación,  el  derecho  y  el 
 entretenimiento.  Sin  embargo,  para  aprovechar  al  máximo  la  IA,  es  fundamental  un  proceso  educativo  adecuado,  ya 
 que  son  los  humanos  quienes  enseñan  y  entrenan  a  la  IA.  Los  creativos  que  se  adapten  al  uso  de  la  IA  podrían 
 producir  obras  de  manera  mucho  más  efectiva. 

 La  IA  ofrece  promesas  significativas  para  fomentar  el  crecimiento  económico,  reducir  la  pobreza  y  las 
 desigualdades,  mejorar  la  calidad  de  vida,  y  abordar  desafíos  globales  como  la  escasez  de  alimentos,  la  educación, 
 la  atención  médica,  el  transporte  inteligente  y  el  cambio  climático.  Sin  embargo,  esta  revolución  también  conlleva 
 desafíos  importantes,  como  el  riesgo  de  pérdida  de  empleos,  sesgos  y  discriminación,  amenazas  a  la  seguridad  y 
 privacidad,  y  posibles  impactos  negativos  en  los  derechos  humanos,  la  equidad  y  la  concentración  de  poder. 

 A  pesar  de  estos  beneficios,  existen  preocupaciones  legítimas  sobre  los  riesgos  que  la  IA  puede  traer,  especialmente 
 en  áreas  como  la  seguridad  pública.  Por  lo  tanto,  es  esencial  desarrollar  regulaciones  y  leyes  que  protejan  a  las 
 personas,  los  seres  vivos  y  el  planeta  en  un  contexto  cada  vez  más  dominado  por  la  IA. 

 Según  Salazar  y  Pruneda  (2023),  la  Inteligencia  Artificial  es  una  de  las  innovaciones  tecnológicas  más 
 revolucionarias  del  siglo  XXI,  con  un  impacto  profundo  en  la  vida  humana.  Ellos  destacan  que  la  llegada  de  nuevas 
 tecnologías  puede  tener  dos  resultados  principales:  puede  elevar  la  calidad  de  vida  para  todos  de  manera 
 significativa  o  beneficiar  únicamente  a  unos  pocos,  dejando  al  resto  en  desventaja.  Además,  consideran  que  los 
 dilemas  éticos  relacionados  con  la  IA  abarcan  temas  de  desigualdad  y  derechos  fundamentales. 

 Los  autores  destacan  que  los  estudios  legales  sobre  la  IA  deben  centrarse  en  garantizar  que  esta  tecnología  se  alinee 
 con  principios  éticos  y  derechos  humanos.  Entre  los  valores  que  consideran  fundamentales  están  la  libertad  de 
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 expresión,  la  privacidad,  la  protección  de  datos,  la  no  discriminación,  el  debido  proceso,  la  seguridad  y  los  valores 
 democráticos. 

 Salazar  y  Pruneda  presentan  un  escenario  realista  en  el  que  la  desigualdad  económica,  social  y  educativa,  derivada 
 del  capitalismo,  sigue  siendo  una  barrera.  No  se  ha  alcanzado  un  Estado  de  Derecho  que  ofrezca  igualdad  de 
 oportunidades,  derechos  y  deberes  para  todos. 

 Aunque  el  desarrollo  de  la  IA  no  se  lleva  a  cabo  en  México,  es  vital  que  el  país  participe  en  la  creación  de  un  marco 
 regulatorio  para  su  uso.  México  fue  uno  de  los  primeros  en  reconocer  la  importancia  de  la  IA  al  presentar  las 
 resoluciones  72/242  y  73/17  ante  la  ONU  en  2018,  iniciando  un  debate  internacional  sobre  su  impacto  global.  Ese 
 mismo  año,  se  publicó  el  informe  Hacia  una  estrategia  de  IA  en  México:  aprovechando  la  revolución  de  la  IA, 
 elaborado  por  expertos  de  México  y  el  Reino  Unido. 

 A  pesar  de  los  avances,  en  México,  el  30%  de  la  población  continúa  sin  acceso  a  internet,  lo  que  podría  agravar  las 
 desigualdades  sociales  y  económicas.  Según  los  autores,  este  contexto  representa  el  desafío  más  complejo  y 
 significativo  que  el  derecho  moderno  haya  enfrentado  hasta  la  fecha.  (www.colegiojurista.com,  2023) 

 Conclusiones 
 A  medida  que  la  Inteligencia  Artificial  (IA)  continúa  su  avance  y  se  integra  en  el  ámbito  legal,  es  fundamental 
 reconocer  que  la  inteligencia  humana  seguirá  siendo  indispensable  en  la  práctica  jurídica.  Aunque  la  IA  tiene  la 
 capacidad  de  automatizar  tareas  y  analizar  grandes  volúmenes  de  datos,  hay  aspectos  de  la  práctica  legal  que 
 requieren  habilidades  y  cualidades  humanas  que  las  máquinas  no  pueden  replicar. 

 La  empatía,  por  ejemplo,  es  una  cualidad  esencial  para  los  abogados.  Esta  habilidad  les  permite  conectar  con  las 
 experiencias  y  emociones  de  los  clientes  de  manera  profunda,  ofreciendo  apoyo  emocional  y  estratégico  que  la  IA 
 no  puede  proporcionar.  La  capacidad  de  manejar  las  complejidades  emocionales  y  personales  que  a  menudo 
 acompañan  a  los  casos  legales  requiere  un  toque  humano  que  no  puede  ser  sustituido  por  algoritmos. 

 Asimismo,  el  juicio  profesional  y  la  toma  de  decisiones  en  situaciones  legales  complejas  a  menudo  exigen  una 
 evaluación  matizada  de  factores  intangibles.  Los  abogados  aplican  su  experiencia,  intuición  y  comprensión  del 
 contexto  para  tomar  decisiones  que  no  siempre  se  basan  únicamente  en  datos,  sino  en  una  combinación  de 
 conocimientos  previos  y  evaluaciones  situacionales.  Aunque  la  IA  puede  ofrecer  datos  y  patrones,  la  capacidad  de 
 aplicar  juicio  en  situaciones  únicas  y  cambiantes  sigue  siendo  una  función  esencialmente  humana. 

 Además,  la  comprensión  de  contextos  complejos  es  vital  en  la  práctica  legal.  La  interpretación  de  normas,  políticas 
 y  precedentes  en  relación  con  las  circunstancias  específicas  de  cada  caso  a  menudo  requiere  más  que  un  análisis 
 computacional.  Los  abogados  deben  considerar  factores  que  pueden  no  ser  evidentes  en  un  análisis  basado 
 únicamente  en  datos. 

 En  el  futuro,  el  objetivo  no  será  reemplazar  a  los  abogados  con  IA,  sino  combinar  las  habilidades  humanas  con  las 
 herramientas  tecnológicas  disponibles.  Aquellos  abogados  que  logren  integrar  su  inteligencia  emocional,  juicio  y 
 comprensión  contextual  con  el  poder  de  la  IA  estarán  mejor  posicionados  para  enfrentar  los  desafíos  futuros.  La 
 sinergia  entre  habilidades  humanas  y  tecnología  permitirá  ofrecer  servicios  más  completos  y  personalizados, 
 maximizando  la  eficacia  en  la  práctica  legal.  a  pesar  de  la  transformación  que  la  IA  está  trayendo  al  campo  legal,  la 
 inteligencia  humana  sigue  siendo  un  componente  irremplazable.  Los  abogados  que  consigan  combinar  sus 
 habilidades  humanas  con  las  capacidades  tecnológicas  estarán  en  una  posición  ventajosa  para  tener  éxito  en  un 
 entorno  legal  en  constante  evolución. 
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RESUMEN
Este trabajo tiene como objetivo desarrollar el marco legal y regulatorio necesario para la implementación de un
sistema híbrido de parquímetros en un municipio de México. La adopción de este sistema no solo constituye una
fuente importante de ingresos para el municipio, sino que también responde a una necesidad que muchos
ayuntamientos en el país aún no han resuelto. El sistema híbrido contempla la instalación de parquímetros
multiespacio que funcionan tanto con monedas como con aplicaciones móviles, facilitando así diferentes opciones de
pago.
Frente al incremento en el uso de vehículos en las ciudades, es fundamental adoptar medidas que regulen y gestionen
este fenómeno, con el propósito de garantizar una movilidad sostenible. La implementación de parquímetros no solo
mejora la calidad de vida de los residentes al crear un entorno más ordenado, sino que también promueve un uso más
equilibrado de los espacios públicos.
El enfoque de la implementación de parquímetros municipales debe considerar tres dimensiones clave: social,
ambiental y económica. En este estudio, se analizan las normativas que deben tenerse en cuenta en los tres niveles de
gobierno: municipal, estatal y federal. Como parte del análisis, se presenta un estudio de caso en un municipio de
aproximadamente 30,000 habitantes en el estado de Veracruz, cuyo resultado puede servir como modelo para la
implementación de sistemas similares en otros estados de la República Mexicana.

INTRODUCCIÓN
En las elecciones del 2024 se eligieron presidentes municipales de 1808 ayuntamientos en 30 de los 32 estados de
México. Desafortunadamente, la mayoría de los municipios en México se ha hecho más dependiente de las
participaciones del gobierno federal, sin preocuparse de aumentar los niveles de recaudación de ingresos propios.
Así, mientras que algunas ciudades se niegan a fortalecer sus fuentes de ingresos propios e invierten poco tiempo y
recursos para este propósito, otras han mejorado su capacidad para aumentar sus ingresos. Los datos indican, por un
lado, que mientras más poblado y rico es el municipio, mayores ingresos propios per cápita presentan; además, las
participaciones federales y estatales no desincentivan la generación de ingresos propios y sólo en los municipios de
más de cien mil habitantes la competencia electoral se correlaciona positivamente con la capacidad para generar
ingresos propios, (Unda, 2019).
Las principales fuentes de ingresos propios de los municipios son los impuestos y los pagos de derechos. Sin
embargo, el código hacendario municipal del estado de Veracruz, (H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
[Secretaría General], 2011/2022) establece en su artículo 17 que aumentar los ingresos municipales propios es crucial
para fortalecer la hacienda municipal. El Órgano de Fiscalización Superior del estado de Veracruz (ORFIS) ha
señalado que la baja recaudación de ingresos propios refleja un desconocimiento general sobre los impuestos y
derechos municipales.
Uno de los temas claves para reducir el uso del automóvil es la gestión del estacionamiento en la vía pública,
herramienta que ha demostrado ser de gran éxito en Europa, Asia y Estados Unidos, y que ha permitido obtener
recursos para mejorar el espacio público, la movilidad no motorizada, el transporte público e incluso los viajes en
automóvil. Esto resulta de gran relevancia para el contexto de las ciudades mexicanas que día a día enfrentan
mayores problemas de congestionamiento vial que sólo empeorarán con el aumento del parque vehicular agudizando
los efectos negativos del automóvil para el resto de los usuarios de la vía pública, (González, 2012).
Para abordar esta situación, es fundamental seguir las recomendaciones del código hacendario municipal,
especialmente en lo referente al pago de derechos según el manual 2024 de fiscalización para los entes municipales,
(D. G. C. González, 2024).
En este sentido, se destaca el artículo 248 del código hacendario municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave 2024, que establece que los derechos por ocupación de espacios públicos, se calcularán y pagarán
considerando aspectos como el estacionamiento en la vía pública y se realizará a través de parquímetros, pagando por
hora o fracción.
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La implementación de una plataforma híbrida integral para el cobro del estacionamiento no sólo contribuirá a
mejorar la movilidad en el centro de la ciudad, sino que también reducirá significativamente las emisiones
contaminantes al ambiente. Además, representa una fuente importante de ingresos propios para el municipio.

ANTECEDENTES
El origen de los parquímetros se remonta al siglo pasado, cuando se instalaron en 1935 en Oklahoma, EUA. Fueron
promovidos para disuadir a quienes deseaban estacionar sus autos por largos periodos frente a las tiendas, ocupando
el espacio para los clientes potenciales.
La propuesta fue respaldada por la cámara de comercio y el ayuntamiento local que vieron una oportunidad de
recaudar fondos para financiar proyectos, (González, 2012). De manera semejante, en la ciudad de México, a finales
de 1992 y ante los crecientes problemas de contaminación, saturación vial e impactos negativos del uso del creciente
parque vehicular en materia ecológica, la idea de cobrar por permitir que un vehículo permaneciera inmóvil en el
espacio público, utilizando un lugar de estacionamiento, tenía como fin desincentivar su uso, pretendiendo evidenciar
que era poco costeable para las personas trabajadoras dejar su vehículo estacionado en el espacio público cercano a
su centro de trabajo durante toda la jornada laboral, pues era el mismo tiempo que debería estar pagando por hacer
uso del espacio de un estacionamiento. En cierta forma, uno de los primeros conflictos administrativos que se debían
resolver, era establecer la naturaleza del sistema, pues no era un fin simplemente recaudatorio, ni tenía
preponderantemente el objetivo de mejorar la vialidad, debía ser considerado como una estrategia operativa para
facilitar diversos aspectos de las actividades cotidianas de miles de capitalinos y de una gran población flotante que
diariamente realizaba actividades en las zonas concurridas de la capital del país. Así, los primeros parquímetros
aparecieron en 1994, en las colonias Cuauhtémoc y Juárez, (Salido, 2022).
En los últimos años, se ha reconocido con mayor profundidad la importancia del derecho al uso eficiente del espacio
público, y su adecuada gestión ha demostrado generar beneficios significativos en los ámbitos social, económico y
ambiental. En cumplimiento de la ley general de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo
urbano, publicada en 2016, se elaboró la Norma Oficial Mexicana para la gestión de espacios públicos, (Hoffman,
2021).
Emitida por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), fue elaborada con el propósito de
generar certeza en los procesos de planeación territorial tanto a nivel nacional como de los gobiernos locales y
generar espacios más inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. En este caso, desde la SEDATU y la participación
de diversos agentes institucionales y organizaciones de la sociedad civil, la Norma Oficial Mexicana de espacio
público, tiene la función específica de plasmar directrices en materia de gestión; planeación; definiciones
universales; principios para la mejora, cuidado y mantenimiento; incremento progresivo; gestión integral;
construcción y uso de los espacios públicos que se encuentran en diferentes ciudades de esta extensa República
Mexicana. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 22 de febrero del 2022, (Hoffman, 2021).

PROBLEMÁTICA GENERAL
Diversos estudios demuestran que un gran porcentaje de automovilistas en un día normal pierden demasiado tiempo
tratando de buscar un buen estacionamiento, pero con ello provoca más uso de combustible y por consiguiente más
contaminación, (Cruz, 2017).
Sin embargo, hay un consenso general sobre el papel crucial de la movilidad urbana sostenible como factor clave
para el desarrollo económico y social. A pesar de esto, muy pocas ciudades han implementado programas efectivos
para mejorar esta movilidad.
En la actualidad, las ciudades mexicanas enfrentan diversos retos relacionados con la congestión vial, los elevados
costos de transporte, la pérdida de tiempo en el desplazamiento, la ocupación ilegal de espacios públicos, accidentes,
contaminación, inseguridad y la percepción pública negativa del servicio de transporte público debido a su lentitud y
falta de seguridad. Estos problemas afectan de manera particular a los sectores de bajos ingresos, a las mujeres y a
personas con discapacidades, creando condiciones de exclusión y limitada accesibilidad.
Este proyecto intenta mantener un enfoque claro y preciso sobre los problemas específicos que enfrentan las ciudades
mexicanas en términos de movilidad urbana.
El transporte y la movilidad son temas importantes de la nueva agenda urbana, especialmente porque facilitan las
conexiones entre las zonas urbanas y rurales y permiten “una participación significativa en las actividades sociales y
económicas en las ciudades y los asentamientos humanos”, (ONU, 2021, p. 111).
El problema de los estacionamientos en la vía pública se ha incrementado debido al crecimiento del parque vehicular
en movimiento, por lo cual, es necesaria la implementación de medidas regulatorias para generar un orden en la
distribución de los espacios públicos, (Cruz, 2017).
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JUSTIFICACIÓN
Eufemia Basilio Morales, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha destacado la
importancia de que los municipios generen ingresos propios, pues su dependencia respecto del gobierno federal los
afecta negativamente, (Deuda municipal disminuye al inicio del año, [2024], p. 2). Los municipios tienen una
dependencia importante de los recursos transferidos por la federación a través de las participaciones y las
aportaciones que reciben, debido en gran medida, a una baja recaudación de ingresos propios, lo que evidencia un
desconocimiento general de los impuestos municipales. Por ello, se recomienda atender lo que establece el código
hacendario municipal, CHM, (H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ [Secretaría General], 2011/2022),
que en su artículo 17 establece que los ingresos municipales son las percepciones en dinero, especie, crédito,
servicios o cualquier otra forma que incremente la Hacienda Pública Municipal y que se destine al gasto público.
En el clasificador de ingresos por rubros, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), la
obtención de ingresos propios por concepto de funcionamiento y cobro de parquímetros está dentro de la categoría de
ingresos propios por pago de derechos municipales.
Donde ya operan, los sistemas de parquímetros representan un ingreso propio considerable, ayudando a las finanzas
públicas del ayuntamiento y dándole respiro financiero. Además, el cobro por estacionamiento está también
contemplado en las leyes estatales, las cuales otorgan a los cabildos municipales la autonomía para crear el
reglamento pertinente a la prestación de dicho servicio. El sustento jurídico a tales sistemas pues, está plasmado tanto
en la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos, como en la Constitución Política del Estado de
Veracruz y leyes municipales aplicables orientadas a facilitar la recaudación vía los ingresos propios, (Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2024; Constitución Política del Estado de Veracruz, 2024).
Es importante observar que el cobro por el uso de estacionamiento en la vía pública es un medio para atender algunos
de los problemas de movilidad urbana, no un fin. El éxito de un proyecto de este tipo se mide por sus impactos en la
movilidad urbana, no en las arcas de la hacienda.
Por lo que la instalación de un sistema de parquímetros ayudará a mitigar este problema.

REFERENCIAS TEÓRICAS PARA INTERPRETAR LOS RESULTADOS
¿Qué esperamos en la parte social, ambiental y económica, que nos permita interpretar los resultados?
El proyecto de implementación de parquímetros en un municipio del estado de Veracruz generará un impacto
significativo en los ámbitos social, ambiental y económico. Los ciudadanos perciben esta iniciativa como una fuente
de bienestar, ya que:

● Crea nuevas oportunidades: La instalación de parquímetros generará empleos directos, contribuyendo al
desarrollo económico local.

● Atiende necesidades de vialidad: Facilitará la circulación de vehículos al reducir el tiempo que los
conductores dedican a buscar estacionamiento, lo que a su vez ahorrará gasolina y disminuirá la congestión
vehicular.

● Empodera a las personas: Se reservarán espacios para personas con discapacidad, promoviendo la equidad y
el acceso a servicios para todos.

● Contribuye al mejoramiento de la sociedad: Este proyecto no solo optimiza el uso del espacio público, sino
que también fomenta una cultura de respeto y convivencia en la comunidad.

En resumen, la implementación de parquímetros en una ciudad representa una valiosa oportunidad para mejorar la
calidad de vida de sus habitantes y avanzar hacia una ciudad más ordenada y accesible. Es fundamental unir
esfuerzos para disminuir el impacto ambiental, adoptando actitudes responsables como las siguientes:
1. Ahorrar agua.
2. Evitar el consumo excesivo de energía.
3. Separar los residuos orgánicos y reciclables.
4. Reducir el tiempo de uso de automóviles.
5. Consumir solo lo necesario y evitar las compras compulsivas.
6. Utilizar productos ecológicos y biodegradables.
Este proyecto se enfoca especialmente en el cuarto punto: la reducción del tiempo de uso de automóviles. Al facilitar
el estacionamiento, contribuimos a disminuir la emisión de CO2, lo que beneficia tanto al medio ambiente como a la
salud de nuestra comunidad.
Además, es esencial garantizar la transparencia en la gestión de los recursos generados por el programa de
parquímetros. Implementaremos acciones que aseguren un uso claro y responsable de estos recursos, brindando
certeza a los ciudadanos sobre su impacto positivo en la ciudad.
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RECAUDACIÓN MUNICIPAL
Los ingresos generados por la implementación de un sistema de parquímetros se destinan a diversas obras
municipales. Estos fondos apoyan la rehabilitación, creación y mantenimiento de servicios comunitarios que lo
necesiten, garantizando que los ingresos circulen en beneficio de la comunidad.
En la Tabla I (Proyección Financiera) se puede observar que, con una ocupación aproximada del 70%, se espera
recaudar $633,360.00 mensualmente. Con un estimado de ocupación del 50%, la recaudación mensual sería de
$452,400.00. Estos ingresos permitirán recuperar la inversión en un tiempo relativamente corto, posibilitando al
municipio transparentar los gastos y realizar las obras planeadas con estos recursos en tiempo récord. Aquí se
considera la ocupación de 300 espacios para automóviles y 270 espacios para motocicletas en un municipio con una
población de 30,000 habitantes aproximadamente.

MARCO LEGAL REGULATORIO PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE PARQUÍMETROS EN UN
MUNICIPIO DEL ESTADO DE VERACRUZ
La implementación de un sistema de parquímetros es un proyecto que requiere una planificación cuidadosa. Uno de
los pasos más cruciales es la elaboración de una regulación o un reglamento municipal para la gestión y control de
los espacios públicos en áreas designadas. Este reglamento debe establecer la logística para el tránsito de vehículos
en las vías públicas, basándose en un análisis exhaustivo y un estudio de los fundamentos jurídicos necesarios. El
objetivo es mejorar la vialidad, preservar el medio ambiente, garantizar la seguridad de las personas y mantener el
orden público.
Se define como regulación a cualquier normativa de carácter general cuya denominación puede ser acuerdo, circular,
código, criterio, decreto, directiva, disposición de carácter general, disposición técnica, estatuto, formato, Instructivo,
ley, lineamiento, manual, metodología, Norma Oficial Mexicana (NOM), regla, reglamento, o cualquier otra
denominación de naturaleza análoga que expida cualquier municipio, (Ley General de Mejora Regulatoria, 2018).
Para elaborar la regulación adecuada para operar un sistema de parquímetros, se basa en un enfoque federal,
partiendo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 2024), la cual establece en su artículo 115 que los municipios tienen a su cargo las funciones y servicios
públicos, incluyendo la gestión de las calles y su equipamiento. Además, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024,
(Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, 2019) establece como estrategia fundamental la definición de programas y
políticas públicas estatales dirigidas a mejorar el crecimiento económico sostenible e inclusivo mediante la
innovación, el emprendimiento, y la participación de la sociedad en su conjunto, así como de las administraciones
estatales y municipales, garantizando la transparencia de las finanzas públicas.
En cuanto a las regulaciones estatales aplicables a este marco legal, se encuentra la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Veracruz, (Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz, 2024) que en su
artículo 71, señala que los ayuntamientos están facultados para aprobar, conforme a las leyes expedidas por el
Congreso del Estado, los bandos de policía y gobierno, así como los reglamentos, circulares y disposiciones
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, organizando así la administración
pública municipal. Además, se establece que los ayuntamientos tienen personalidad jurídica y la capacidad de
recaudar y administrar de manera directa y autónoma los recursos que integran la hacienda municipal, compuesta por
impuestos y derechos, entre otros.
Asimismo, la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, (Ley de Tránsito y
Seguridad Vial para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 2024), en su artículo 3, define el parquímetro
como el dispositivo destinado a regular el tiempo de estacionamiento de los vehículos en la vía pública mediante el
pago de una cuota. El artículo 92 indica que los ayuntamientos, con el apoyo de la dirección, designarán los lugares
de la vía pública donde se podrán estacionar vehículos, especificando el tipo de vehículos y el tiempo de
estacionamiento permitido. En caso de que el ayuntamiento autorice el uso de parquímetros en áreas determinadas de
la vía pública, deberá notificar a la dirección para que esta apoye con la instalación de señalizaciones y otros
implementos necesarios para su óptimo funcionamiento.
El Plan Veracruzano de Desarrollo y el Plan Municipal de Desarrollo de Cuitláhuac, (Plan Veracruzano de
Desarrollo, 2024; Plan Municipal de Desarrollo de Cuitláhuac, 2024), en los temas de sustentabilidad, desarrollo
turístico y desarrollo urbano, establece la capacidad del municipio de Cuitláhuac para elaborar el reglamento
municipal de parquímetros. Esto se basa en la Ley Orgánica del Municipio Libre, Ley 531, del estado de Veracruz,
(Ley Orgánica del Municipio Libre, Ley 531, del Estado de Veracruz, 2024), la cual proporciona las bases generales
para la expedición de bandos de policía y gobierno de observancia general de orden municipal. Esta ley, publicada en
la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz-Llave el 23 de enero de 2003, (Gaceta Oficial del Gobierno
del Estado de Veracruz-Llave, 2003), establece en su artículo 35 que es facultad de los ayuntamientos recaudar y
administrar de manera directa y libre los recursos que integran la hacienda municipal, así como proponer al Congreso

1991



el establecimiento de cuotas y tarifas aplicables a los impuestos, derechos, contribuciones, productos y
aprovechamientos municipales.
En su artículo 104, la ley establece que la hacienda municipal se compone de los bienes de dominio público
municipal y de aquellos que le pertenezcan conforme a la legislación aplicable, así como de diversas contribuciones
previstas en las leyes correspondientes. En este contexto, se destaca la atribución dada al ayuntamiento para
establecer el cobro de derechos por la prestación de servicios públicos municipales y otros ingresos fiscales que el
Congreso del Estado determine a su favor, en términos de las disposiciones legales aplicables.
Adicionalmente, el Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 2024, (Código
Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 2024), en su artículo 248, especifica que
los derechos por la ocupación de espacios se calcularán y pagarán por los siguientes conceptos: el estacionamiento en
la vía pública se pagará mediante la utilización de parquímetros, por hora o fracción.
Por último, y tomando en cuenta las regulaciones municipales, tenemos el Plan Municipal de Desarrollo 2022-2025,
(Plan Municipal de Desarrollo 2022-2025, 2022), que establece las estrategias 1, 3, 4 y 8 como fundamentales para
un crecimiento económico, social y ambiental sostenible, proponiendo como objetivo clave la creación de un
programa para un desarrollo urbano sustentable.
El Bando de Policía y Buen Gobierno del Ayuntamiento Constitucional de Cuitláhuac, Veracruz, 2021, (Bando de
Policía y Buen Gobierno del Ayuntamiento Constitucional de Cuitláhuac, Veracruz, 2021), en su artículo 3, establece
que el municipio de Cuitláhuac tiene jurisdicción sobre su territorio y competencia en lo relativo a los servicios
públicos municipales. Además, el artículo 18 señala que los ciudadanos tienen la obligación de contribuir a los gastos
públicos mediante los derechos que correspondan al municipio. El artículo 37 establece la obligación del municipio
de prestar los servicios públicos bajo el principio de eficiencia, y el artículo 40 indica que los ingresos derivados de
la prestación de servicios públicos se determinarán a través de la ley de ingresos del municipio.
El Código Hacendario Municipal de Cuitláhuac 2023 (Código Hacendario Municipal de Cuitláhuac, 2023), en su
artículo 236, y el artículo 21 de la Ley Número 552 de Ingresos del Municipio para el Ejercicio Fiscal del Año 2024,
(Ley Número 552 de Ingresos del Municipio para el Ejercicio Fiscal del Año 2024, 2024) , establecen que los
derechos por la ocupación de inmuebles del dominio público se calcularán y pagarán de acuerdo con las siguientes
cuotas: el estacionamiento en la vía pública se pagará, mediante la utilización de parquímetros, a razón de 0.125
UMAs por hora o fracción.
Con este análisis de las regulaciones, se cuenta con una base legal sólida para implementar un sistema de
parquímetros municipales.
En la figura número 1 se muestran todas las regulaciones, en los tres niveles de gobierno, consideradas para
establecer el marco legal subyacente al proyecto propuesto.
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Figura 1. Marco legal regulatorio.
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PROCESOS SUGERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE PARQUÍMETROS
En la figura numero 2, se muestran los flujos sugeridos para tener una exitosa implementación de un sistema hibrido
de parquímetros.

Figura 2. Proceso de implementación

PROYECTO HIBRIDO E INTEGRADO
Sin duda alguna, se trata de un proyecto innovador y único en México, ya que permite el uso de parquímetros de
monedas multiespacios (que se diseñaron y fabricaron a la medida), se desarrolló una aplicación móvil para la venta
de tickets, por medio de tiendas seleccionadas y autorizadas en lugares convenientes y permite también el uso de una
aplicación móvil para los ciudadanos que deseen pagar el tiempo de estacionamiento de una manera virtual, todo esto
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se encuentra integrado y por medio de una aplicación móvil se podrá revisar la integración y el uso correcto de las
tres formas de pago, todo este desarrollo se muestra en la figura número 3.

Figura 3. Integración de la plataforma de parquímetros

UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS
Una vez aprobado el proyecto, una de las tareas fundamentales para el éxito de esta implementación fue el análisis y
la selección de las calles donde se pondría en marcha la primera fase del proyecto. En la Figura 4 se muestra el plano
de funcionamiento de esta etapa inicial, en la que se identificaron los siguientes elementos:

● 300 espacios para automóviles
● 270 espacios para motocicletas
● Se deciden fabricar y colocar 8 parquímetros de monedas multiespacios
● Se determina registrar a 10 tiendas de conveniencia para la venta de boletos de estacionamiento.
● Se seleccionan 2 agentes de multas y 1 auditor móvil.
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Figura 4. Plano de funcionamiento y ubicación de los parquímetros de monedas.

FABRICACIÓN NACIONAL DE PARQUÍMETROS DE MONEDAS MULTIESPACIOS
Una actividad crítica es establecer alianzas estratégicas con proveedores adecuados para el diseño y fabricación de
los parquímetros. Nos enorgullece mencionar que los parquímetros son de diseño y fabricación nacional, lo que
otorga una ventaja competitiva frente a otros parquímetros del mercado y permite realizar una integración eficiente
con la plataforma de software.
Los parquímetros de monedas multiespacios se podrán administrar de manera remota desde un centro de mando, lo
que permitirá detectar fallas, falta de papel, vandalismo, entre otros. Además, el sistema permite monitorear los
ingresos acumulados y el nivel de ocupación. El dinero acumulado se podrá retirar de manera segura mediante
bóvedas de monedas diseñadas específicamente para este propósito, en la figura 5 se muestran los parquímetros de
monedas multiespacios fabricados especialmente para este proyecto.
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Figura 5. Parquímetros de monedas multiespacios.

PROYECCIÓN FINANCIERA
Uno de los aspectos más importantes para el éxito de esta implementación es el de realizar una estimación de los
ingresos a recaudar por parte del municipio, en la tabla número I se muestran los resultados obtenidos tomando en
cuenta 2 estimaciones, al 70 % y al 50 %. Es muy probable que, en la operación real, este ingreso se pueda superar.

P A R Q U Í M E T R O S H Í B R I D O S

Tipo de vehículo---> AUTOS MOTOS  

espacios estimados---> 300 270  

Rango de número de espacios
consumidos---> 1-300 1-270  

costo por hora----> $8.00 $4.00  
Ingreso máximo diario por diez horas de

operación (8:00 A.M. a las 18:00 P.M.) ---> $24,000.00 $10,800.00
 

Estimación al 70 por ciento de ocupación---> $16,800.00 $7,560.00 Total, al 70 %

ingreso mensual estimado al municipio por 26
días de operación, al 70 %---> $436,800.00 $196,560.00 $633,360.00

Estimación al 50 por ciento de ocupación---> $12,000.00 $5,400.00 Total, al 50%

ingreso mensual estimado al municipio por 26
días de operación, al 50 %---> $312,000.00 $140,400.00 $452,400.00

Tabla I estimación de ingresos a recaudar

REGLAMENTO MUNICIPAL DE PARQUÍMETROS
Apoyándose en el Marco legal de la figura 1, se desarrolló el reglamento municipal de parquímetros, el cual es una
herramienta esencial para una gestión urbana eficaz, este reglamento contribuye a la ordenación del tráfico, mejora la
calidad de vida, genera ingresos para el municipio y apoya la planificación y el desarrollo sostenible de la ciudad.
Aportando los elementos que se describen a continuación:

● Regulación y Control del Estacionamiento: Un reglamento de parquímetros permite gestionar de manera
eficiente el uso del espacio público destinado al estacionamiento. Al regular el tiempo y costo de
estacionamiento, se evita la ocupación prolongada de los espacios, promoviendo la rotación de vehículos y
asegurando que más personas puedan acceder a las zonas de alto tráfico.

● Fomento de la Movilidad y Reducción de Congestión: Implementar y hacer cumplir un reglamento de
parquímetros puede desalentar el uso excesivo del automóvil en áreas congestionadas, incentivando el uso
de medios de transporte alternativos como bicicletas, transporte público o caminar. Esto contribuye a una
movilidad urbana más sostenible y reduce la congestión vehicular.

● Generación de Ingresos Municipales: Los parquímetros generan ingresos adicionales para el municipio, los
cuales pueden ser reinvertidos en mejoras urbanas, mantenimiento de infraestructuras y programas
comunitarios. Estos ingresos son una fuente valiosa que puede apoyar el desarrollo local sin aumentar otros
impuestos.

● Mejora de la Calidad del Aire y Reducción de la Contaminación: Al incentivar la rotación de vehículos y
promover el uso de transportes alternativos, los reglamentos de parquímetros ayudan a disminuir las
emisiones de gases contaminantes, mejorando la calidad del aire en la ciudad y contribuyendo a la salud
pública y el bienestar de los residentes.
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● Orden y Seguridad en la Vía Pública: La regulación del estacionamiento a través de parquímetros
contribuye a mantener el orden en las calles, evitando estacionamientos indebidos que pueden obstruir el
paso de peatones y vehículos de emergencia. Un entorno urbano bien organizado también mejora la
percepción de seguridad entre los ciudadanos.

● Facilitación del Comercio Local: Al asegurar la disponibilidad de espacios de estacionamiento en áreas
comerciales, los reglamentos de parquímetros apoyan al comercio local. Los clientes pueden encontrar
estacionamiento más fácilmente, lo cual fomenta el flujo de personas hacia los negocios y puede
incrementar las ventas.

● Herramienta de Planificación Urbana: Los datos recolectados a través del sistema de parquímetros, como la
ocupación y la rotación de vehículos, son valiosos para la planificación urbana. Estos datos pueden ayudar a
identificar patrones de uso, necesidades de infraestructura y áreas que requieren atención o mejora.

● Equidad y Justicia Social: Un reglamento bien diseñado puede incluir medidas para garantizar que todos los
ciudadanos tengan acceso equitativo al estacionamiento, evitando prácticas discriminatorias y asegurando
que las tarifas sean justas y accesibles para todos los sectores de la población.

El reglamento elaborado en su totalidad contiene los siguientes capítulos:
● Capítulo I Disposiciones generales
● Capítulo II Organización administrativa
● Capítulo III Uso de las vías públicas para el estacionamiento de vehículos de propulsión mecánica o

motorizada
● Capítulo IV Control y operación del estacionamiento de vehículos de propulsión mecánica o motorizada en

las vías públicas
● Capítulo V De las Infracciones
● Capítulo VI De las Sanciones
● Capítulo VII Transparencia

CONCLUSIONES
Tener un marco legal solido establece los fundamentos para el éxito de la implementación de un sistema de
parquímetros y sin duda alguna, el futuro de los parquímetros públicos se basará en soluciones innovadoras que
administren la demanda y oferta de manera eficiente y atiendan mejor las necesidades tanto de los ciudadanos como
de las autoridades municipales. Esto se logrará mediante el apoyo de tecnologías emergentes y procesos digitales
avanzados.
En la mayoría de las ciudades mexicanas, ha habido un aumento significativo en el número de vehículos. Encontrar
un lugar para estacionar no solo es difícil en el centro de la ciudad, sino que también comienza a ser un problema en
las periferias. Un automóvil típico circula durante dos horas y permanece estacionado 22 horas. Una política de
precios en el costo de los parquímetros adecuada puede fomentar una mayor rotación de los espacios públicos,
aumentando la recaudación municipal, mejorando la movilidad urbana y contribuyendo a la reducción de emisiones
contaminantes.
Las nuevas aplicaciones desarrolladas deberán ser verdaderamente "inteligentes" y contemplar los siguientes
aspectos:

● Cobro dinámico: Las aplicaciones deberán permitir el cobro del parquímetro según la oferta y demanda. Si
hay muchos lugares disponibles, el costo deberá ser más bajo, y si hay mucho tráfico, el costo por
estacionarse deberá ser más alto.

● Proyecciones de disponibilidad: Las aplicaciones no solo deberán indicar la disponibilidad actual de
espacios, sino también hacer proyecciones para informar sobre los espacios que estarán disponibles en los
próximos minutos.

● Colaboración con el comercio local: Las aplicaciones deberán contemplar la colaboración con el comercio
local, permitiendo el lanzamiento de ofertas de productos y servicios cuando sea oportuno, tomando en
cuenta el nivel de congestión de las calles.
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Resumen
En este contexto de la globalización México ha llevado a cabo una serie de convenios para estar acorde con otros
estados en materia comercial y como consecuencia buscando tener un mejor régimen en materia de tributación, esto
lo ha logrado mediante reformas a las disposiciones legales en materia de impuestos reformándose para ello en el
sentido de tener mayor control por parte del Estado, y ofrecer mejores condiciones a los extranjeros que invierten en
este país, dando seguridad a las operaciones que llevan a cabo las micro, pequeñas y medianas empresas en México,
para ello se han tomado medidas que parecieran ir enfocadas al ámbito penal, que de acuerdo con las modificaciones
recientes a la legislación mexicana, y a la tipicidad de la conducta de los contribuyentes, en el presente trabajo se
analizara los mecanismos que existen en materia legal para hacer valer los derechos de los contribuyentes ya sea
persona física o persona moral de acuerdo con las recientes reformas a la legislación fiscal.

Uno de los elementos que también se debe incluir en la fórmula es el amparo en contra de las leyes, es una de las
garantías establecida en nuestra constitución mexicana, con apego a los acuerdos celebrados en la convención
interamericana de derechos humanos, este análisis se llevara a cabo mediante una metodología cualitativa apoyado
en las disposiciones fiscales y la doctrina existente.

Palabras clave: Delitos fiscales, ley, convenios.

Mecanismos de defensa en la legislación mexicana.

Existen mecanismos de defensa en el derecho mexicano, los cuales pueden hacer valer los ciudadanos
independientemente de la nacionalidad que tengan basta con que se encuentren en territorio mexicano, y los hechos
ocurran en el mismo, para lo cual vamos a abordar, de acuerdo al sistema jurídico de nuestro país.

El sistema en el que se encuentra explicar el juicio de amparo, desde la perspectiva y a la luz de qué es el modelo
difuso, es importante conocer esta articulación entre el modelo difuso y el modelo concentrado, tenemos que colocar
al juicio de amparo fundamentalmente vamos a hablar del amparo indirecto, vamos a hablar del amparo indirecto
cuando el acto reclamado es una norma general que vulnera derechos humanos, fundamentalmente nuestro tema el
amparo indirecto contra normas generales, es una competencia muy importante que parte de la constitución a lo
fundamentalmente y los jueces de distrito que pudieran tener proyecciones impugnativas en tribunales colegiados de
circuito o tribunales colegiados de apelación pero fundamentalmente la segunda instancia ante un tribunal colegiado
de circuito y la suprema corte de justicia de la nación es decir todas las normas en nuestro país pueden ser
examinadas a través del juicio de amparo.

Un ingrediente sobre todo generar una perspectiva de litigación contra la norma de cualquier tipo, hoy tenemos una
realidad partiendo de la ubicación del impacto del derecho internacional, de los derechos humanos en el juicio de
amparo, considerando la posibilidad de que en el ámbito nacional a través del juicio de amparo, se puedan aplicar
disposiciones normativas de la constitución, es decir a través del amparo indirecto, sobre todo cuando nos
encontramos ante situaciones de carácter tributario y que pueden llegar a tipificarse en materia penal y esto lo
tenemos que generar a través de una construcción.

Control de convencionalidad

El control de convencionalidad sobre restricciones constitucionales en sede interna, los jueces y magistrados
nacionales deben aplicar este control de convencionalidad y no aplicar disposiciones de la constitución que hayan
sido declaradas en convencionales, por ejemplo, por la corte interamericana de derechos humanos la respuesta es sí,
pero lo importante es ver cuáles son las líneas argumentativas, cómo podemos nosotros incursionar en un juicio de
amparo, incluso desde la cuestión de la suspensión provisional, la suspensión de plano y quién va a ser el órgano
procesal de la cadena de impugnación que va a tener que resolver esto, pues un tribunal colegiado de circuito por el
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tema del recurso de queja de máxima urgencia a las 48 horas, entonces cómo podemos nosotros diseñar el recorrido
de este fascinante tema que Mauro Cappelletti había calificado como el formidable problema del control de
constitucionalidad de las leyes, cappelletti hizo un apunte teórico muy importante sobre la expansión de lo que es el
control de constitucionalidad de la zona, pero nuestro país ha ido revolucionado por el impacto de los tratados
internacionales en materia de derechos humanos.

Que hay que decirlo muchas veces nos formulamos la pregunta los tratados han venido a cambiar la práctica
constitucional de un país, la respuesta sería, totalmente sí, sobre todo por ejemplo por los estándares y los niveles de
protección de los derechos humanos sobre todo de los grupos vulnerables y ese impacto por ejemplo personas con
discapacidad de niñas, niños y mujeres. Forman parte de cualquier ámbito del derecho, el derecho laboral, el derecho
administrativo, el derecho electoral e incluso del propio derecho penal, tiene que ver muchísimo con con el tema de
las posiciones de los grupos vulnerables.

La discriminación la igualdad son condiciones muy importantes para el ejercicio de los derechos humanos, los
derechos humanos regularmente vemos la violación que se origina sean derechos civiles, sean derechos políticos,
sean derechos económicos sociales y culturales, pero la infracción original es una discriminación, nosotros
regularmente no vemos esa parte, vemos la siguiente infracción al derecho autónomo, pero está siendo lesionado por
una discriminación y cómo juegan un papel muy importante las dinámicas procesales, como lo que es la inversión de
la carga de la prueba, este es el escenario donde queremos colocar nuestro tema los delitos fiscales a la luz de los
tratados o convenios internacionales,

Amparo directo.

Que es el amparo directo, es el mecanismo por medio del cual podemos hacer valer o que se nos respete, nuestras
garantías individuales o mejor dicho a partir del 2012, los derechos humanos, siempre debe existir un interés jurídico,
un interés legítimo, el cual se encuentra trasgredido o violado, en él amparo se abrió la puerta para que las
asociaciones civiles, las clínicas jurídicas universitarias, también puedan presentar demandas de amparo colectivo
vamos a ver esta parte también que es muy poco entendida.

El amparo colectivo promovido por asociaciones civiles, amparo colectivo contra norma general, se debe cuidar que
realmente exista una violación a los derechos fundamentales, el artículo 148 de la ley de amparo, que es la base de la
suspensión del amparo contra normas generales y este artículo que se adiciona un tercer párrafo para que sea
improcedente la suspensión en amparo colectivo contra leyes, de la suspensión colectiva de las normas que pudieran
afectar grupos vulnerables, en la dimensión del amparo en los derechos colectivos, se pensó en grupos para que la
justicia alcance a proteger más personas y se puedan combatir problemas estructurales como la pobreza y
discriminación, al grado de que las sentencias de la corte interamericana son de naturaleza estructural es decir tratan
de abarcar a la mayor cantidad de personas incluyendo políticas públicas, por ejemplo se enuncian las siguientes tesis
que nos establecen los criterios que se deben cuidar al momento de acudir a estos medios de defensa.

IUS: 190868
Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo
XII, noviembre de 2000, p. 883, aislada, común.
II.3o.C.4 K
PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. NO DEPENDE DE LA VOLUNTAD DEL QUEJOSO,
DE QUE SE SURTA ALGUNA DE LAS HIPÓTESIS PREVISTAS EN LA LEY DE AMPARO.
La circunstancia de que un gobernado funde la procedencia de un juicio de garantías en alguna de las
fracciones del artículo 114 de la Ley de Amparo, no significa que sea procedente y, por ende, que el Juez de
Distrito deba admitir la demanda para que, una vez sustanciado el juicio respectivo, dicte sentencia que
conceda, niegue o sobresea en el mismo, pues del contenido de los artículos 73, último párrafo, 145 y 148 de
la ley en consulta, se colige que el órgano de control constitucional está facultado para analizar aun de oficio
la procedencia de las demandas de garantías y, en su caso, desecharlas, si encuentra algún motivo manifestó e
indudable de improcedencia, independientemente de la causa de procedencia invocada por el particular. Por
tanto, la procedencia del juicio de garantías no depende de la voluntad del gobernado o particular, sino de que
se surta alguna de las hipótesis previstas en la Ley de Amparo.
IUS: 193802
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Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo
IX, junio de 1999, p. 926, aislada, común.
VIII.2o.25 K
AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS EXPUESTOS EN CONTRA DEL AUTO
EXTEMPORÁNEAMENTE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO.
La disposición que contiene el artículo 148 de la Ley de Amparo, constituye un imperativo para el juzgador,
el cual al emir el auto que desecha la demanda de amparo, debe ajustarse a lo que dispone el mencionado
precepto y pronunciar el acuerdo correspondiente dentro de veincuatro horas, por lo que si no lo hace en ese
término, no da derecho al quejoso de solicitar la revocación del auto impugnado por su emisión tardía, ya que
el reconocimiento del derecho procesal del recurrente de obtener un acuerdo a su demanda dentro del plazo de
veincuatro horas, sólo dará lugar a su revocación, si demuestra al impugnar la determinación emitida en forma
extemporánea, que es infundada la causa de improcedencia invocada por el a quo para desechar la demanda.
IUS: 229980
Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Segunda
Parte-1, Julio-diciembre de 1988, p. 211, aislada, común.
DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA, PRESENTACIÓN DE LA, ANTE LA
RESPONSABLE.
Al relacionar los artículos 114, 120, 121, 145, 146, 147 y 148 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y
107 constitucionales, se llega a la conclusión de que, en tratándose de la promoción de amparos indirectos, no
se otorga facultad al agraviado para presentar la demanda respectiva directamente ante la autoridad
responsable, tampoco se impone a ésta la obligación de recibirla y enviarla al Juzgado de Distrito
correspondiente, ni se establece algún medio en favor del gobernado para obligar a la autoridad a proceder de
esa manera, ni ésta puede ser sancionada por incurrir en una conducta omisiva sobre el particular, a diferencia
de lo que ocurre cuando se trata de solicitudes de amparo directo, las que de acuerdo con los artículos 163,
167 y 169 de la legislación de la materia, deben ser presentadas por el interesado por conducto de la autoridad
responsable, quien a su vez tiene la obligación de recibirlas y enviarlas al Tribunal Colegiado de Circuito
correspondiente, ya que de no hacerlo, incurre en una infracción que es sancionada con multa por el último
párrafo del citado numeral 169. Por tanto, la negativa de la autoridad responsable a recibir una demanda de
amparo biinstancial para enviarla al juez de distrito, así como la orden de dejarla a disposición del
promovente a fin de que la recoja, no afecta la esfera jurídica de éste.

El impacto estructural radica en una restricción en la constitución que oprime y restringe de manera injustificada la
libertad de las personas cuando son acusadas de un delito grave, bajo una norma de operación automática que les
restringe un elemento muy importante en el control de constitucionalidad, el margen de apreciación, de decisión
judicial es el corazón de la soberanía para que libremente pueda revisar si algún acto o una disposición normativa
contraviene normas de derechos humanos.

Aquí la primera respuesta del control de constitucionalidad es el control de convencionalidad, en la suspensión va a
ser una especie de sentencia de constitucionalidad interlocutoria, que la podemos conseguir en un día o dos
tratándose de la suspensión provisional o el mismo día dependiendo el tipo de violación, hay normas que pudieran
poner en peligro la vida, la integridad física de las personas y que se requiere acudir en él amparo contra normas,
mejor conocido como amparo contra leyes, ya sea a través de la suspensión provisional o la suspensión de oficio y de
plano.

Vamos a ver un poco las propuestas respecto al uso atípico de la suspensión de plano, en el tema del control de
normas, como podrían ser los casos de discriminación, podríamos pensar en alguna suspensión de oficio tratándose
de discriminación, la convención contra la tortura, naciones unidas considera como tortura, la discriminación y por
otra parte, la convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, considera a la
discriminación como una forma de violencia, entonces la violencia podríamos nosotros mediante un desarrollo
interpretativo considerarlo como un acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la violencia de género es una forma de trato y también los que son tratos crueles, inhumanos o
degradantes, también decir la lectura sustantiva de los derechos humanos va a ser muy importante para poder
preparar en un escrito de demanda, la proyección de una instancia y sobre todo lo que más nos interesa es la
respuesta cautelar esa que tenemos a la vuelta de la esquina y saber que si no tenemos una respuesta positiva por
parte del juez de distrito cómo preparar esa carrocería para entrar a la queja urgente que también vamos a tener que
pensar desde ahí el tema del amparo contra leyes (CADH, 1978).
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Porqué estamos buscando que los efectos y consecuencias de la aplicación de la norma sean detenidos, sean
paralizados, pero también con un efecto incluso anticipatorio o restitutorio y qué por cómo entender que no hay
actualización de cesación de efectos, este suele ser un argumento que la autoridad empuja y desafortunadamente
algunos jueces de distrito, situación que iba a pasar con algunos colegiados sobre el tema del sobreseimiento, por la
cesación de efectos, cuando estamos frente a una suspensión con efectos anticipatorios o efectos restitutorios,
importante es también manejar la jurisprudencia internacional de los derechos humanos por ejemplo al hablar de
violencia contra la mujer.

Así como, los temas de personas con discapacidad y vean el impacto que tuvo la convención sobre los derechos de
las personas con discapacidad en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el estado de
interdicción de las personas con alguna consideración especial fue borrado, porque se considera una cuestión
discriminante, por otra parte es un estado de indefensión, es decir tiene un sustento sustantivo que tiene un sustento
de carácter procesal y que el gobernado tenga la posibilidad siempre de tener alternativas, mediante la expresión de
una argumentación poderosa, para tener que deshacer y se tiene que ser atrevido.

Cuando tenemos la norma y darle una proyección argumentativa e incluso inusual, la típica eso es lo que nosotros
tenemos que considerar de esta perspectiva, qué autoridades responsables tenemos que señalar en el escrito de
demanda de amparo, eso va a ser muy importante, qué pasa si la norma que se ejecuta es una constitución local, a
quien tengo que demandar como autoridad responsable, al Congreso, al Gobernador y a todos los H. Ayuntamientos.

En este caso no tenemos que demandar a todos los ayuntamientos, como la nueva regla contra la norma general, son
de carácter legislativa, de no tener que demandar al director del periódico, ni tampoco al secretario de gobernación,
son cuestiones que quedaron superada a partir de la entrada en vigor en abril de 2013 de la Ley de Amparo y los
Derechos Humanos, cuál va a ser el parámetro de la regularidad la contradicción de tesis 293/2011 del pleno en el
cual la corte estableció algo muy importante porque esto es la base para poder practicar el amparo contra leyes tesis
que a continuación se transcribe.

Contradicción de Tesis 293/2011.
“SCJN determina que las normas sobre derechos humanos contenidas en Tratados Internacionales
tienen rango constitucional”.
Antecedentes
El 24 de junio de 2011 en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (en adelante SCJN), se denunció la posible contradicción de tesis entre los criterios
sostenidos por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer
Circuito y por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Una vez registrada la contradicción de tesis bajo el número 293/2011, el Presidente del Alto Tribunal ordenó
el envío del asunto a la Primera Sala de la SCJN, bajo la Ponencia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de
Larrea para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

Posteriormente, en virtud de la trascendencia del tema que se analizaba, la Primera Sala de la SCJN determinó
enviar el asunto al Tribunal Pleno, para su discusión y resolución.

Resolución
Con la finalidad de comprender a plenitud la decisión del Alto Tribunal, a continuación, se mencionan los
criterios contradictorios de los tribunales colegiados, los cuales se encuentran divididos en 2 temas.

PRIMER TEMA: Posición jerárquica de los tratados internacionales en materia de derechos humanos frente a
la Constitución.

a. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito estableció que derivado de la tesis
“TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS
LEYES FEDERALES Y EN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL”
establecida por el Tribunal Pleno, los tratados internacionales en materia de derechos humanos, se ubicaban
jerárquicamente por debajo de la Constitución.
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b. Por otra parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer
Circuito, señaló que “cuando se trate de un conflicto que verse sobre derechos humanos, los tratados o
convenciones internacionales suscritos por el Estado Mexicano, deben ubicarse propiamente a nivel de la
Constitución”, de tal posicionamiento derivó la siguiente tesis: “TRATADOS INTERNACIONALES.
CUANDO LOS CONFLICTOS SE SUSCITEN EN RELACIÓN CON DERECHOS HUMANOS, DEBEN
UBICARSE A NIVEL DE LA CONSTITUCIÓN”.

SEGUNDO TEMA: Valor de la Jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en
adelante Corte IDH).

a. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito argumentó que es posible invocar la
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como criterio orientador cuando se trate de
la interpretación y cumplimiento de disposiciones protectoras de derechos humanos. Derivado de tal criterio,
surgió la tesis del siguiente rubro: “JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL. SU UTILIDAD
ORIENTADORA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS”.

b. Por otra parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer
Circuito señaló en diversas consideraciones que la jurisprudencia internacional en materia de derechos
humanos era obligatoria.

Del estudio de los criterios antes expuestos, el Tribunal Pleno de la SCJN determinó la existencia de la
contradicción de tesis denunciada.

Así, el Alto Tribunal procedió a la discusión de los temas los días 26, 27 y 29 de agosto, así como el 2 y 3 de
septiembre, todos de 2013, que concluyó con las siguientes determinaciones:

Respecto al primer tema relativo al posicionamiento de las normas sobre derechos humanos contenidos en
tratados internacionales en relación con la Constitución, el Máximo Tribunal, por mayoría de 10 votos,
sostuvo que existe un reconocimiento en conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y
los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte.

Además, se estableció que de la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas
constitucionales de 6 y 10 de junio de 2011, se desprende que las normas de derechos humanos,
independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, sin embargo, cuando la
Constitución establezca una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que
indica la norma constitucional. En este sentido, los derechos humanos, con independencia de su fuente,
constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez
de todas las normas y actos de autoridad que forman parte del ordenamiento jurídico mexicano.

Por último, en cuanto al segundo tema relativo al valor de la jurisprudencia emitida por la Corte IDH, el
Tribunal Pleno determinó por mayoría de 6 votos, que la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos es vinculante para todos los órganos jurisdiccionales, siempre que dicho precedente
favorezca en mayor medida a las personas.

Así, los criterios jurisprudenciales de la Corte IDH, son vinculantes con independencia de que el Estado
mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, pues constituyen una extensión de los tratados
internacionales que interpreta, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos
humanos previstos en ellos.

Es importante mencionar que, en cumplimiento de este mandato, los juzgadores deben atender a lo siguiente:

1. Cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado mexicano haya sido parte, la aplicabilidad
del precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas
razones que motivaron el pronunciamiento;
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2. En todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; y

3. De ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección
de los derechos humanos de las personas.

Puntos Resolutivos
PRIMERO. Sí existe contradicción de tesis entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias
Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil
del Primer Circuito, en términos del considerando Cuarto de esta resolución.

SEGUNDO. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, los criterios sustentados por este Tribunal Pleno
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos precisados en el último considerando de esta
resolución.

TERCERO. Dése publicidad a las tesis jurisprudenciales que se sustentan en la presente resolución, en
términos del artículo 195 de la Ley de Amparo.

Votos
Ministro Ponente: ZALDÍVAR

TEMA 1: Las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos
jerárquicos, entendiendo que cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los
derechos humanos, se deberá atender a lo que indica la norma constitucional.

Por mayoría de 10 votos se resolvió a favor de la propuesta.

Ministros que votaron a favor: GUTIÉRREZ, LUNA, FRANCO, ZALDÍVAR, PARDO, AGUILAR, VALLS,
SÁNCHEZ CORDERO, PÉREZ y Ministro Presidente SILVA.

Los Ministros y las Ministras se reservan su derecho a formular voto concurrente o aclaratorio.

El Ministro COSSÍO se pronuncia en contra de la propuesta y en su momento formulará voto particular.

Tema 2: La jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para las y
los jueces mexicanos, siempre que dicho precedente favorezca en mayor medida a la persona. (SCJN, 2013)

Por mayoría de 6 votos se resolvió a favor de la propuesta.

Ministros que votaron a favor: GUTIÉRREZ, COSSÍO, ZALDÍVAR, VALLS, SÁNCHEZ CORDERO y
Ministro Presidente SILVA

Ministros que votaron en contra: LUNA, FRANCO, PARDO, AGUILAR y PÉREZ.

En esta tesis se estableció algo que a veces no se ve, pero que en síntesis lo que menciona es de que los tratados
internacionales están a la par de la constitución siempre y cuando no la contradigan, en primer término los derechos
humanos que se encuentran reconocidos en nuestro país, la corte relaciona entre las normas de derechos humanos, no
es un asunto de jerarquía, sino por su contenido, entonces esto provocó lo siguiente, que ordenamientos conforman lo
que se llama parámetro de la regularidad de los derechos humanos los tratados internacionales en materia de
derechos humanos y por otra parte el texto constitucional y aquí viene la parte novedosa las leyes y aquí no se refiere
a un tema de legalidad.

Un ejemplo sería en San Luis Potosí, Oaxaca o Querétaro, la Ley de Inclusión de Personas con Discapacidad, la Ley
de Para Prevenir y Erradicar la Discriminación y la Violencia de estas entidades federativas son leyes locales, si la
infracción de un acto por ejemplo la Secretaría de Seguridad Pública de Querétaro o San Luis Potosí publica una
convocatoria para el ingreso de hombres y mujeres a los cuerpos de seguridad pública de los estados, la norma tiene
carácter administrativa es una norma de carácter administrativo se publica en el periódico oficial pero tiene una

2006

http://www.scjn.gob.mx/conocelacorte/Paginas/cv_zaldivar.aspx
http://www.scjn.gob.mx/conocelacorte/Paginas/cvGutierrezOrtiz.aspx
http://www.scjn.gob.mx/conocelacorte/Paginas/cv_luna.aspx
http://www.scjn.gob.mx/conocelacorte/Paginas/cv_franco.aspx
http://www.scjn.gob.mx/conocelacorte/Paginas/cv_zaldivar.aspx
http://www.scjn.gob.mx/conocelacorte/Paginas/cv_rebolledo.aspx
http://www.scjn.gob.mx/conocelacorte/Paginas/cv_maria.aspx
http://www.scjn.gob.mx/conocelacorte/Paginas/cv_valls.aspx
http://www.scjn.gob.mx/conocelacorte/Paginas/cv_olga.aspx
http://www.scjn.gob.mx/conocelacorte/Paginas/cvPerezDayan.aspx
http://www.scjn.gob.mx/conocelacorte/Paginas/cv_pres.aspx
http://www.scjn.gob.mx/conocelacorte/Paginas/cv_cossio.aspx
http://www.scjn.gob.mx/conocelacorte/Paginas/cvGutierrezOrtiz.aspx
http://www.scjn.gob.mx/conocelacorte/Paginas/cv_cossio.aspx
http://www.scjn.gob.mx/conocelacorte/Paginas/cv_zaldivar.aspx
http://www.scjn.gob.mx/conocelacorte/Paginas/cv_valls.aspx
http://www.scjn.gob.mx/conocelacorte/Paginas/cv_olga.aspx
http://www.scjn.gob.mx/conocelacorte/Paginas/cv_pres.aspx
http://www.scjn.gob.mx/conocelacorte/Paginas/cv_luna.aspx
http://www.scjn.gob.mx/conocelacorte/Paginas/cv_franco.aspx
http://www.scjn.gob.mx/conocelacorte/Paginas/cv_rebolledo.aspx
http://www.scjn.gob.mx/conocelacorte/Paginas/cv_maria.aspx
http://www.scjn.gob.mx/conocelacorte/Paginas/cvPerezDayan.aspx


temporalidad, es decir, la convocatoria va a estar vigente mientras que se lleve a cabo el proceso de selección de los
elementos y vienen requisitos la edad, etc., pero imaginemos que un requisito sea no tener tatuajes y esto es
recurrente en las convocatorias no tener un tatuaje, ahí tenemos una norma, tenemos una cuestión que nos llama la
atención y hay doscientas personas que tienen tatuajes, pero no tienen interés en participar en la selección la
afectación en este caso de esta norma puede afectar a las personas que sí quieren participar y tienen un tatuaje, y van
a solicitar su registro y se lo van a rechazar porque dice la convocatoria que no deben tener tatuaje.

Por otro lado las personas que tienen tatuaje pero no desean participar esto para ver un poco cómo se ha ensanchado
el control de constitucionalidad y de convencionalidad de todas las normas aquí podríamos tener un panorama
adelantado de lo que es el interés jurídico y lo que es el interés legítimo esto es muy importante en las normas y en él
amparo en general, el interés jurídico tiene que ver con una afectación directa y personal del acto o de la norma o de
la comisión, el interés legítimo apareció con la reforma del seis de junio de 2011, en el artículo 107 de la constitución
fracción primera esta nota es muy importante cuando aparece el interés legítimo en el sistema constitucional
mexicano.

Este tiene su base constitucional en el artículo 107 fracción primera de la constitución y también aquí se incorporó
una dimensión novedosa para los efectos del juicio de amparo, los derechos colectivos en vía de consecuencia,
tenemos que hablar de un amparo colectivo pero el interés legítimo se puede ejercer de manera individual o de
manera colectiva, el interés legítimo precisando algunos elementos conceptuales, cuál es su base jurídica, la
constitución en el artículo 107 fracción primera ahí está el tema del interés legítimo y también de los derechos
colectivos, los derechos colectivos a diferencia de los derechos difusos, los derechos colectivos se refieren a un
grupo de personas determinadas y determinables por ejemplo si hay en una clínica del IMSS cuatrocientos niños que
tienen leucemia y reciben tratamiento médico para tener una dimensión colectiva de la demanda se presentaría en
función de ese universo de niñas y niños.

Pero dónde lo importante es que sean determinables en un principio son determinadas y después son determinables
es decir la demanda el escrito de demanda no tendría que contener todos los nombres de las niñas y niños que están
adscritos a esa clínica del IMSS y que reciben tratamiento contra la leucemia y que tiene uno o dos meses que hay
desabasto del medicamento, para emprender una demanda podría hacerlo una familia que podrían tener por ahí,
estamos hablando de un interés jurídico o bien se podría, presentar una demanda a favor de toda la colectividad, sin
necesidad de los nombres ya con el transcurso del trámite del proceso se va a ordenar un censo para saber el nombre,
la edad, etc., aquí viene la cuestión de ser un grupo determinado y determinable.

En cambio cuando hablamos de los derechos difusos, el grupo es indeterminado por ejemplo el tema del medio
ambiente, será en el medio ambiente hay un alcance de afectación más general, aquí en los derechos colectivos hay
más delimitación de quiénes son los afectados y el interés legítimo es una afectación indirecta por ejemplo en un
caso de los derechos culturales, por ejemplo en un municipio León, Querétaro, Morelia, Oaxaca o Zacatecas, qué es
patrimonio cultural de la humanidad, la arquitectura, y el Presidente Municipal decide mover los arcos de León, o en
Morelia la fuente emblemática de las tarascas deciden que la van a cambiar de lugar, es afectación a personas no será
una afectación directa pero si tiene una afectación y podríamos promover en lo individual un amparo por vía de
interés legítimo.

El interés legítimo se puede ejercer de manera individual o de manera colectiva los derechos sociales, por ejemplo se
pueden ejercer de manera individual o de manera colectiva, otro elemento para explicar el parámetro de regularidad
en la contradicción de tesis 293/2011, continuamos con el tema de las leyes locales, federales o leyes generales,
pudieran considerarse como parte de la constitución o parte de un tratado internacional formalmente, como parte del
parámetro de regularidad donde hay una cúspide de supremacía jurídica en función de la naturaleza de la norma, que
son normas de derechos humanos, el pleno de la corte dijo las normas de derechos humanos no se relacionan por su
jerarquía sino por su contenido pero por supuesto que este conjunto de normas, derechos humanos, constitución,
tratados internacionales y leyes, pueden ser leyes de los estados, leyes federales o leyes generales.

Ahora bien la violación a una norma de estas leyes podría ocasionar la procedencia del juicio de amparo, alegando
una violación al parámetro de regularidad como en la convocatoria, estas categorías sospechosas son criterios
prohibidos constitucionalmente y también convencionalmente, ilegalmente la propia corte mexicana establece que el
contenido del artículo primero de la constitución, es o debe entenderse en cuanto a categoría sospechosa, de manera
enunciativa y no limitativa, si revisamos por ejemplo en el caso de Michoacán la Ley para Prevenir y Erradicar la
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Discriminación y la Violencia, tiene un catálogo más amplio que la constitución, por ejemplo el artículo dos tiene un
estado más amplio, este artículo nos habla de categorías sospechosas y aquí el tema de las categorías sospechosas
incluye los tatuajes, las perforaciones o modificaciones corporales.

En este sentido se puede observar como una cuestión, podría tener una trascendencia constitucional, por ejemplo un
acto de molestia de una revisión policiaca bajo un perfil de apariencia, o una perforación, una modificación corporal
en la joven, en las orejas o de la nariz, podría tener una consecuencia y también estaríamos en presencia de una
categoría sospechosa, pero para enfocarla al ámbito del amparo contra norma.

Se podría utilizar en la demanda de amparo contra norma general, voy a utilizar como parámetro de regularidad no
solo el artículo primero de la constitución o no solo la convención interamericana contra todo tipo de discriminación
e intolerancia, ese también es un parámetro de regularidad de la norma, también puedo señalar de manera muy
puntual el artículo segundo de la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación y la Violencia, en el Estado de
Michoacán, porque hay una cuestión de categoría sospechosa como los tatuajes o incluso una categoría sospechosa
puede ser que una persona haya sido condenada penalmente, o se encuentren en un proceso penal, esa consideración,
ese criterio de selección se considera una discriminación.

Porque se produce una exclusión, un obstáculo, una restricción, basada en una intención o no en lo público para
impedirle, anular o menoscabar, el ejercicio de los derechos, por ejemplo se puede promover un amparo señalando la
violación a una porción normativa de una ley local, pero de acuerdo al ejemplo que se maneja, se podría navegar en
un supuesto en otro estado, entonces la categoría sospechosa muy concretamente sería aquí la que se encuentra
prohibida en el artículo segundo de la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación y la Violencia, en el Estado de
Michoacán, y no sería un amparo de una cuestión de legalidad sería una cuestión estrictamente de
inconstitucionalidad por lo dispuesto en la jurisprudencia del Pleno de la Corte en la contradicción de tesis 293/2011.

Aquí nos enfrentamos a dos aspectos, en el amparo contra normas, por un lado, el interés jurídico y por otra parte el
interés legítimo, es decir los tatuados las personas con tatuajes que van a ir a hacer la solicitud y las personas que
tienen tatuaje que no van a ser la solicitud, los que no van a hacer la solicitud también tienen legitimación procesal
para impugnar la porción normativa de la convocatoria.
En la aplicación de la norma lo que puede variar es su ámbito de aplicación, es decir, que también las leyes locales se
van a considerar como parte del parámetro de la regularidad constitucional, por ejemplo una ley que reconoce
derechos humanos sea de la Ciudad de México, Nuevo León, Chiapas, Oaxaca o San Luis Potosí, esa norma sí tiene
un reconocimiento de un derecho humano, vamos a ir explorando lo tradicional y lo inusual de estas normas, pero
hoy se pueden utilizar una mayor cantidad de normas como parámetro de regularidad por ejemplo La Ley General de
Acceso de las Mujeres a un Vida Libre de Violencia por también la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, estos tienen carácter por lo tanto una afectación sería equivalente a la afectación a una norma
constitucional.

Ahora bien, el texto de la Ciudad de México de la constitución, por supuesto que puede ser un parámetro de
regularidad para proteger incluso bajo dos fórmulas, una el principio pro persona cuando existe más de una norma
que se puede escoger para resolver un problema en este caso cuando existen varias disposiciones a favor del
individuo se utilizaría el método de selección la que más beneficie, es la que se estaría escogiendo, como norma de
protección, ahora bien, si directamente hay ese reconocimiento de derechos, esa norma será aplicable en la Ciudad de
México, ahora el ámbito Federal, el derecho federal no es superior al derecho local son competencia, si hubiera una
invasión de una legislación federal sobre una competencia local o viceversa, entonces estamos frente al amparo que
se conoce como amparo de soberanía, son esas fracciones que casi no se utiliza en el artículo 103 de la constitución
la fracción segunda y la fracción tercera eso equipara lo que es amparo soberanía.

El cual trata si un estado legislara materia de telecomunicaciones, en Michoacán se intentó por parte del congreso
querían emitir una ley para regular las telecomunicaciones y también el congreso del Estado de Michoacán, pretendió
Michoacán es un estado minero, existe una considerable explotación de yacimientos y bueno quien otorga los títulos
de explotación, la concesión es una Secretaría Federal, todo el Congreso en Michoacán manifestó vamos a legislar
también la cuestión de la explotación, ahí el Congreso de Michoacán en el caso de la materia de telecomunicaciones,
estaría invadiendo una esfera de Derecho Federal que le corresponde solamente al Congreso de la Unión, en el
segundo caso de las concesiones mineras vamos a suponer que hubiesen legislado la cuestión minera en Michoacán y
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le aplican una sanción o una restricción a una empresa o a una persona moral esa persona moral podría ir al amparo
contra leyes en la modalidad de que se invadieron las esferas de soberanía de la Federación.

El artículo 103 este ejemplo de la cuestión minera, sería la fracción tercera cuando por normas generales las
autoridades de las Entidades Locales invadan la esfera de competencia de la autoridad Federal, en este caso si un
Congreso Local legisla sobre minería bueno está invadiendo una esfera y la empresa minera que recienta el acto de
aplicación de la ley, tendría que ir a la justicia federal y reclamar la inconstitucionalidad, cuando se trata de estas
cuestiones de la fracción segunda y tercera, se tiene que señalar en el escrito de demanda exactamente cuál es la
esfera de competencia que invadió de la Federación, para esto se puede consultar el artículo 73 de la constitución,
que es donde están todas las materias que son facultades exclusivas del Congreso de la Unión.

En este sentido un Municipio trató de reglamentar el tema de cinematografía esté también cabe aquí el tema de
cinematografía, sólo puede ser regulado desarrollado normativamente por el Congreso de la Unión, si un Municipio
emitiera un reglamento en materia de cinematografía, ese reglamento sería inconstitucional, pero para que pueda ser
examinado y en su caso declarado inconstitucional, tiene que hacerse a través de una afectación, tiene que haber un
acto de aplicación.

Al clasificar las normas de amparo contra leyes, las normas auto aplicativas y las normas hetero aplicativas en
Michoacán, en el ámbito auto aplicativo el Código Penal de Michoacán hace algunos años legisló un delito que tenía
que ver con el halconeo y establecía por ejemplo una prohibición expresa a los medios de comunicación, informar
sobre el desdoblamiento y circulación de los cuerpos de seguridad nacional, las fuerzas armadas y aquí la corte en el
tema de acción de impugnación sirve para entender lo que son invasiones de competencia y la violación directa a un
derecho humano, por una parte la corte dijo a ver si le está diciendo a los comunicadores que no puede publicitar
información sobre las fuerzas armadas, aquí hay dos cuestiones que hay que separar.

Están regulando un aspecto de las fuerzas armadas, eso es competencia del Congreso de la Unión, existe una
invasión de competencias, en el caso de abogados penalistas el delito sería inconstitucional por la invasión de
competencia por esa parte y por otro lado el tema de la libertad de información, y la libertad de expresión es decir en
general penalizar el tema de los medios de comunicación, en un contexto de información constituye una violación al
artículo sexto constitucional y el trece de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de libertad
de expresión.

En este supuesto cuando se habla de discriminación los casos de discriminación la demanda se puede presentar en
cualquier tiempo, cuando una norma tiene un contenido discriminatorio por una cuestión de una categoría sospechosa
que tiene una estigmatización legal, una valorización de personas, la demanda de amparo se puede presentar en
cualquier tiempo mientras se encuentre vigente la norma y esa demanda se hace por interés legítimo, porque hay una
afectación directa y personal.

Conclusiones.

Cualquier norma que contenga una categoría sospechosa puede ser impugnada por la persona en lo individual o en lo
colectivo, en este contexto se puede llevar a cabo una construcción del contenido de valorización de personas o
estigmatización en función de criterio prohibido por la constitución, básicamente lo que son categorías sospechosas y
cómo podemos abrir la posibilidad de presentar demandas de amparo, la corte ha abierto un camino en la ley, el
amparo contra leyes se ha caracterizado porque existe una clasificación.
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El amparo contra leyes siempre va a ser en vía indirecta pero esto no quiere decir que en un amparo directo no
podamos formular la inconstitucionalidad de normas, también se puede pero veremos que no se hace como acto
reclamado simplemente como conceptos de violación.
Como concepto de violación si es posible por plantear demandas de amparo directo inclusive en la posibilidad de
acudir a la corte si persiste el tema a través del amparo directo en revisión el amparo contra leyes, en la modalidad de
amparo indirecto tenemos que considerar dos tipos de normas, las normas hetero aplicativas es decir aquellas que
requieren un acto de aplicación requieren un acto de aplicación a pesar de que exista la incondicionalidad de la
norma si no produce una consecuencia un efecto en la esfera de los derechos constitucionales o convencionales de
una persona física o una persona moral no causa daño por lo tanto no hay la posibilidad de presentar una demanda de
amparo porque a pesar de la imposibilidad no se produce una afectación es decir no hay en este caso un interés
jurídico o un interés legítimo para combatir la norma inconstitucional.
En el caso de las normas auto aplicativas son aquellas que produce un efecto sin necesidad de un acto de aplicación
es decir por la iniciación de su vigencia en este sentido las normas que contienen categorías sospechosas valorización
de personas, por ejemplo, prejuicios se pueden combatir en cualquier tiempo es como si fuera una ley auto aplicativa
se pueden combatir en cualquier tiempo sin embargo la regla general es la siguiente en ambos casos se tiene que
tratar de una cuestión del primer acto de aplicación es decir cuando una autoridad aplica una norma, ley, reglamento
o decreto, cualquier imposición de observancia general se tienen quince días hábiles si se trata de una norma auto
aplicativa es decir aquella por la sola iniciación de su vigencia produce una afectación a la esfera de derechos, y se
tienen 30 días hábiles si estamos en el supuesto de una ley autoaplicativa.
Si fuera el caso y la norma entro en vigor hace un año y no combatimos la norma en los treinta días siguientes,
tenemos una segunda y última oportunidad que es en el momento que afecte tu esfera jurídica, no existe un acto
consentido y que nos produce una improcedencia para combatir la norma, cuando exista un acto de aplicación por
parte de una autoridad, es importante la nota en la en la esfera auto aplicativa que se trate del primer acto de
aplicación donde se activa por segunda ocasión el medio de defensa ya cuestionado.
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RESUMEN

Un nómada digital o “digital nomad” es una persona que necesariamente emplea el uso de internet para desempeñar
su ocupación y/o vender sus conocimientos a otras personas o empresas. Es decir, trabaja de forma remota, lo que le
permite llevar una vida libre y cambiante. La figura del nómada digital es aquella persona que mediante el uso de
tecnologías, principalmente el internet lleva a cabo sus actividades de trabajo que van desde programación y diseño
web, por ejemplo; hasta marketing digital, consultoría en línea, etc. De tal forma que son productivos desde cualquier
parte del mundo combinando su trabajo con constantes viajes y experiencias alrededor del mundo. Así pues podemos
agregar que dicho estilo de vida permite mayor libertad de movimiento y mejores oportunidades en el mercado
laboral.

Palabras claves, Nómada Digital, Internet, e-Commerce.

ABSTRACT

A digital nomad or “digital nomad” is a person who necessarily uses the Internet to carry out their occupation and/or
sell their knowledge to other people or companies. That is, he works remotely, which allows him to lead a free and
changing life. The figure of the digital nomad is that person who, through the use of technologies, mainly the
Internet, carries out their work activities that range from programming and web design, for example; to digital
marketing, online consulting, etc. In such a way that they are productive from anywhere in the world, combining
their work with constant trips and experiences around the world. So we can add that this lifestyle allows greater
freedom of movement and better opportunities in the labor market.

Keywords, Digital Nomad, Internet, e-Commerce.

INTRODUCCIÓN
Derivado de los múltiples cambios tecnológicos y desde luego siempre partiendo de la necesidad humana, nos
encontramos en una era digital que se ha caracterizado actualmente por la velocidad de las comunicaciones, el acceso
a la información y el uso de las tecnologías en prácticamente en todo aspecto de la vida humana, lo que
consecuentemente ha marcado nuestra realidad en aras de experimentar una constante transformación radical.

Una de las tendencias más trascendentes que ha surgido en los últimos años es el nomadismo digital y este no se trata
solo de una práctica o actividad, sino que su impacto va más allá, ya que éste ha sido adoptado como un estilo de
vida en el que las personas tienen la libertad de trabajar de forma remota desde sus hogares, incluso mientras se
encuentran viajando por el mundo. Este fenómeno ha planteado una serie de desafíos y oportunidades, tanto en el
ámbito personal y laboral pero además de forma puntual en el sistema financiero tributario de nuestro país.

Para el caso de México, tenemos que éste ha sido visto como un destino popular para la estancia de los trabajadores
remotos y en ese sentido es de gran importancia analizar el impacto que el nomadismo digital está generando en el
sistema tributario mexicano, desde los aspectos más básicos hasta la fiscalización de los ingresos que se puedan
percibir por dichas actividades.

NOMADISMO DIGITAL: CONCEPTO Y ANÁLISIS
Un nómada digital vamos a considerarlo como aquella persona que utiliza las nuevas tecnologías para trabajar, y que
practica un estilo de vida en constante cambio. Comúnmente encontramos que los nómadas digitales trabajan de
forma remota en lugar de hacerlo de manera presencial en algún centro de trabajo fijo, ello les permite que puedan
llegar a viajar por el mundo mientras sigan percibiendo ingresos (Webstarted Academy Newsletter, 2023).
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Dicho de otra forma, encontramos que un nómada digital o “digital nomad” es una persona que necesariamente
emplea el uso de internet para desempeñar su ocupación y/o vender sus conocimientos a otras personas o empresas.
Es decir, trabaja de forma remota, lo que le permite poder llevar una vida nómada, donde vive viajando (G. Antonio,
s.f.).

De los anteriores conceptos podemos estructurar un tercer concepto en el que destacamos a la figura del nómada
digital como aquella persona que mediante el uso de tecnologías, principalmente el internet lleva a cabo sus
actividades de trabajo que van desde programación y diseño web, por ejemplo; hasta marketing digital, consultoría
en línea, etc. De tal forma que son productivos desde cualquier parte del mundo combinando su trabajo con
constantes viajes alrededor del mundo. Así pues podemos agregar que dicho estilo de vida permite mayor libertad de
movimiento y mejores oportunidades de mercado.

Este estilo de vida ha experimentado un auge importante en los últimos años, debido a diferentes razones de donde
destacan las siguientes:

1. Avances tecnológicos: el desarrollo de la tecnología ha hecho posible que más trabajos se realicen de forma
remota; la creciente colaboración en línea, la comunicación instantánea y acceso a plataformas o redes de
almacenamiento de datos han eliminado las barreras tradicionales dando lugar al trabajo remoto.

2. Cambios en estrategias laborales: Tanto los datos de los expertos como las anécdotas demuestran que el
número de nómadas digitales ha ido creciendo en los últimos años, con un enorme repunte tras la pandemia
de covid-19 (Ngunyen, 2023), después de vivido el pico más alto de la pandemia, se permitió la adopción de
trabajo en casa o “homeworking”1 y así, muchas empresas ahora son más receptivas a la idea de permitir a
sus trabajadores que laboren de forma remota de manera permanente, independiente del lugar donde estos se
encuentren, continúan trabajando.

3. Costo de vida: en ocasiones resultará que es más económico vivir bajo el esquema de ser un nómada digital
que incluso establecerse en un lugar fijo, ello es así porque los nómadas digitales pueden elegir vivir en un
lugar de costo de vida más bajo, lo que permite aprovechar ampliamente su presupuesto y disfrutar de una
mejor calidad de vida.

TIPOS DE NÓMADAS DIGITALES
Como ya se ha establecido previamente, una característica primordial de los nómadas digitales, consiste
precisamente en que trabajan a través de internet pero aun con ello existen diferentes modelos de trabajo como
se verá a continuación (G. Antonio, s.f.):

Nómada digital freelance
Un freelance, es aquella persona que trabaja por su cuenta y ofrece determinados servicios. Es un proveedor de
servicios, donde se le contrata para que realice un trabajo o determinada actividad para ti, desde luego que esta
prestación de servicios será siempre realizada de forma remota, es decir, online

Nómada digital emprendedor
Se ha definido a este tipo de nómada digital como aquella persona que más allá de ofrecer un servicio por
ejemplo de publicidad online; éste oferta un producto digital en el que el creador explica o transmite su
conocimiento y experiencia acerca de un tema. Se trata de un producto digital no tangible y que resulta de mayor
practicidad su distribución por internet.

Nómada digital por cuenta ajena
Se ha utilizado esta clasificación a fin de referirnos a las personas que no cumplen un horario de trabajo pero que
son contratadas para que de forma remota realicen actividades específicas de trabajo con un sueldo fijo siempre
que cumplan con sus objetivos.

Principales empleos de nómadas digitales
Resulta realmente atractivo el mercado en que se puede incursionar como un nómada digital, pues la venta de
servicios es una de las actividades más importantes que se efectúan de esta forma, existen muchas profesiones,
entre ellas destacan las siguientes (Mejía, 2023):

1 El término "homeworking" se refiere a la actividad de realizar un trabajo remunerado desde casa. Es una modalidad
laboral que combina el desarrollo del trabajo profesional con la libertad de elegir el propio espacio de trabajo.
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● Periodismo
● Psicología online
● Coach
● Contador
● Creador de contenido
● Gestión de proyectos
● Asistente virtual
● Transcriptor
● Diseñador
● Marketing
● Desarrollo de software
● E-commercer
● Fotógrafo profesional

IMPACTO EN EL SISTEMA TRIBUTARIO MEXICANO
El crecimiento del nomadismo digital plantea desafíos muy particulares en el tema fiscal y muy particularmente para
nuestro país.

México se ha convertido en uno de los destinos más preferidos de los migrantes digitales, sobre todo a los
provenientes de Estados Unidos de América y Europa de acuerdo con una encuesta realizada por la InterNations
(Blomberg, 2023).

Así pues, tenemos claro que una de las ciudades con mayor índice de gentrificación derivada del fenómeno del
nomadismo digital, lo es la Ciudad de México, lo que ha generado al mismo tiempo una derrama económica
importante, pues tan solo en 2021 se dejaron en la Ciudad de México alrededor de 9 mil 300 millones de pesos
(Blomberg, 2023), sin embargo se dice que aun cuando resulta ser una suma importante, tenemos que de existir las
debidas medidas fiscales, estaríamos hablando de un mayor ingreso simplemente por el pago del Impuesto sobre la
renta (en adelante ISR).

Recaudación de impuestos
Uno de los aspectos más trascendentes que enfrenta nuestro actual sistema tributario mexicano respecto al
nomadismo digital, es precisamente esa dificultad que tienen nuestras autoridades fiscales para lograr rastrear y
consecuentemente gravar los ingresos generados por los trabajadores remotos que residen aparentemente de forma
temporal en el país, ya que éstos han llevado a cabo prácticas evasoras ingresando a nuestro país en calidad de
turistas residiendo en territorio mexicano algunos meses, posteriormente salen del país y nuevamente, casi de forma
inmediata regresan. Lo anterior, con la finalidad de no encontrarse registrados bajo ningún régimen fiscal y no pagar
los impuestos correspondientes.

Esta problemática se configura a partir del hecho de que los nómadas digitales no pagan los impuestos
correspondientes por el uso la infraestructura y la generación de ganancias que obtienen en sus trabajos, lo cual si es
obligatorio para todos aquellos que generamos riqueza en México.

Por lo que respecta al pago del Impuesto al Valor Agregado (en adelante IVA) así como del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios (IEPS), no existe mayor problemática, pues estos migrantes digitales realizan el pago
respecto de los productos y servicios consumidos.

Residencia fiscal
Otro aspecto importante a considerar lo es el tema de la residencia fiscal de los nómadas digitales, pues como ya se
apuntó en líneas previas, la residencia es un factor crucial para poder determinar la obligación tributaria de una
persona en un país determinado. Sin embargo, el estilo de vida nómada de estos trabajadores puede dificultar la
definición de su residencia para efectos fiscales, ya que pueden pasar periodos de tiempo en múltiples países durante
un periodo fiscal.

Ahora bien, por lo que ve a las leyes mexicanas fiscales no existe ninguna directriz en torno al concepto de nómada
digital o asimilado, sin embargo la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sí establece a través del Código
Fiscal de la Federación los impuestos que deben ser pagados por los extranjeros residentes en México, para tales
efectos me permito transcribir a la letra el artículo 9° de dicho dispositivo normativo:
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“Artículo 9o.- Se consideran residentes en territorio nacional:

I. A las siguientes personas físicas:

a) Las que hayan establecido su casa habitación en México. Cuando las personas físicas de que se
trate también tengan casa habitación en otro país, se considerarán residentes en México, si en
territorio nacional se encuentra su centro de intereses vitales. Para estos efectos, se considerará que
el centro de intereses vitales está en territorio nacional cuando, entre otros casos, se ubiquen en
cualquiera de los siguientes supuestos:

1. Cuando más del 50% de los ingresos totales que obtenga la persona física en el año de calendario
tengan fuente de riqueza en México.

2. Cuando en el país tengan el centro principal de sus actividades profesionales.

b) Las de nacionalidad mexicana que sean funcionarios del Estado o trabajadores del mismo, aun
cuando su centro de intereses vitales se encuentre en el extranjero.

Salvo prueba en contrario, se presume que las personas físicas de nacionalidad mexicana, son
residentes en territorio nacional.

II. Las personas morales que hayan establecido en México la administración principal del negocio o
su sede de dirección efectiva.

No perderán la condición de residentes en México, las personas físicas o morales que omitan acreditar
su nueva residencia fiscal, o acreditándola, el cambio de residencia sea a un país o territorio en donde
sus ingresos se encuentren sujetos a un régimen fiscal preferente en los términos del Título VI,
Capítulo I de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Lo dispuesto en este párrafo se aplicará en el
ejercicio fiscal en el que se presente el aviso a que se refiere el último párrafo de este artículo y
durante los cinco ejercicios fiscales siguientes.

No se aplicará lo establecido en el párrafo anterior, cuando el país en el que se acredite la nueva
residencia fiscal, tenga celebrado un acuerdo amplio de intercambio de información tributaria con
México y, adicionalmente, un tratado internacional que posibilite la asistencia administrativa mutua
en la notificación, recaudación y cobro de contribuciones.

Las personas físicas o morales que dejen de ser residentes en México de conformidad con este Código,
deberán presentar un aviso ante las autoridades fiscales, a más tardar dentro de los 15 días
inmediatos anteriores a aquél en el que suceda el cambio de residencia fiscal. Cuando las personas
físicas o morales omitan presentar dicho aviso, no perderán la condición de residentes en México.”
(CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, 1981)

Así pues, entendemos de acuerdo a la norma citadoa, que se consideran extranjeros residentes en México a las
señaladas en la siguiente tabla y que por lo tanto son sujetos de obligaciones fiscales.
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Amén de las cosas, queda claro entonces que los migrantes digitales no se encuentran regulados por legislación
alguna en México lo que implica un serio problema en la falta de captación de impuestos por la SHCP respeto de esta
figura, ello es así a razón de que al no existir un sistema bien definido en el marco regulatorio fiscal no permite tener
claridad en el cobro de estos posibles ingresos.

Beneficios fiscales
A pesar de los desafíos que esta realidad representa, la llegada y el aumento diario de los nómadas digitales
representa grandes oportunidades para el sistema tributario mexicano; ya que con la sucitación de este fenómeno se
brinda la oportunidad al sistema financiero mexicano de consolidarse aún más, buscando generar nuevas estrategias
fiscales incluso internacionales que permitan cada vez llegar a tener un mayor control y evitar malas prácticas
financieras.

Así pues, también estamos en condiciones de incentivar aún más el crecimiento y reforzamiento en nuestro país
de otros modelos de vida que traen consigo grandes impactos positivos para nuestro país como es el nearshoring2 por
mencionar un ejemplo.

ESTRATEGIAS FISCALES PARA ADAPTARSE AL NOMADISMO DIGITAL
Implementación de regulaciones especificas

2 “El nearshoring es la estrategia de externalización por la que una empresa transfiere parte de su producción a
terceros que, a pesar de ubicarse en otros países, están localizados en destinos cercanos y con una zona horaria
semejante. Esta práctica surge como respuesta al offshoring, que con el objetivo de reducir los costos busca
proveedores en otros destinos, por lo general, en Asia” (THOMSON REUTERS, s.f.)

Tabla 1. Personas físicas consideradas residentes en México

Fuente: Elaboración propia. Código Fiscal de la Federación (CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H.
CONGRESO DE LA UNIÓN, 1981)
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México debe considerar la implementación de regulaciones específicas destinadas a los nómadas digitales, pero
dichas consideraciones deben efectuarse a conciencia, donde no solamente se establezcan hipótesis normativas
impositivas al nómada digital, sino que también existan disposiciones claras y efectivas en cuanto a la residencia
fiscal, la tributación de ingresos extranjeros y la regulación de actividades económicas.

Acuerdo para evitar la doble tributación
El establecimiento de acuerdos internacionales para evitar la doble tributación a favor de los nómadas digitales es sin
lugar a dudas uno de los aspectos más importantes a considerarse por la autoridad, pues al contar cada vez con más y
mayores acuerdos de este tipo, México se posiciona como un destino perfecto para aquellos que también trabajan en
diversas empresas extranjeras.

Promoción de beneficios fiscales
A la par de la conformación de estrategias fiscales recaudatorias, también podemos plantear la posibilidad de que
nuestro sistema tributario promueva activamente beneficios fiscales específicos para los nómadas digitales tal es el
caso de la configuración de exenciones fiscales para cierto tipo de ingresos o deducciones fiscales en gastos que se
relaciones con el trabajo remoto que estos desempeñan, contar con certeza jurídica respecto de sus contribuciones y
el reconocimiento jurídico que estos puedan llegar a tener en el campo que nos ocupa.

Educación concientización
Es importante educar y crear conciencia entre los nómadas digitales acerca de la necesidad de brindar con su
aportación económica a través del pago de impuestos, pero sobre todo hacerlo conocedor de los derechos y
obligaciones que éste tiene; y al mismo tiempo dotarle de las herramientas necesarias, asesoramiento y mecanismos
necesarios para su cumplimiento; una vez que se tenga claridad en el marco regulatorio que está por definirse en
nuestro país.

Todo lo anterior en conjunto podría hacer que México sea visto como un destino bastante atractivo para el
desempeño de trabajo remoto y al mismo tiempo traería una derrama económica aun mayor, a la que a últimas fechas
ha tenido, pues no debe pasar inadvertido el hecho de que el país en Latinoamérica con mayor índice de migrantes
digitales (Aguado Ramos, 2023).

El sistema fiscalizador que hemos adoptado en México, bajo influencias de la globalización precisamente en este
contexto, donde han surgido cambios verdaderamente importantes que desde luego han sido necesarios para el
correcto mantenimiento del Estado y las necesidades de la sociedad, con que cuenta el Estado de obtener ingresos
tributarios, parte precisamente, de las carencias de los gobernados que deben ser cubiertas en tiempo y forma,
justamente como lo establece la Constitución en su artículo 31 fracción IV, que las contribuciones son para cubrir el
gasto público que va a radicar en cubrir las necesidades del pueblo, así también debe existir una recaudación
suficiente para satisfacer las necesidades más importantes, por ello fue muy importante la creación de una
infraestructura tanto jurídica como administrativa, para establecer las bases de la contribución, la periodicidad,
causación y pago de las mismas.

Por lo anterior, es que se estableció un organismo que sería, hasta hoy en día el brazo derecho de la hacienda pública,
pues su labor innegablemente es necesaria. Desde su creación, el Servicio de Administración Tributaria ha adoptado
esquemas que finalmente versan en dos líneas:
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Los esfuerzos para lograr sendos propósitos se encauzaron en la implantación de los servicios necesarios para que los
contribuyentes estén en posibilidades de cumplir con sus obligaciones, sea la fuente aquí o en otro lugar del
Ciber-espacio, automatizando los procesos internos, fijando indicadores de eficiencia operativa soportados en
infraestructura tecnológica, además de cambiar los esquemas burocráticos y la forma de trabajar en el SAT, la
evolución tecnológica avanza a pasos agigantados, para hacer frente a la tarea encomendada a la administración
tributaria, como recaudadora de los recursos públicos, requirió transformar los modelos y procesos operativos
tributarios, así como un profundo cambio en la forma de pensar de su personal. Esto último se configuró como
condición sine qua non para simplificar los procesos, facilitar el cumplimiento tributario y robustecer la recaudación
de los recursos públicos. Con esto se conlleva al fortalecimiento de las vías que el sistema tributario trabajaría para
así cumplir con las obligaciones de contribuir con el gasto público del Estado. De acuerdo con Javier Pérez Siller
(1999, p. 9), “la fiscalidad es en realidad un observatorio privilegiado para comprender mejor la evolución de las
relaciones entre el Estado y la sociedad”.

Después de pasar por todas las transformaciones que debió sufrir el país para darle la estructura que hoy en día
conocemos, es necesario entender el papel fundamental que tenemos tanto el gobierno como los gobernados. Por una
parte, el país es una fuente rica en bienes, con un potencial comercial descomunal, pero la responsabilidad de que se
pueda consumar, no recae única y exclusivamente al gobierno o en su caso al gobernado. Debe de existir un
amalgamiento natural, entre las responsabilidades del contribuyente, como es el inyectar la economía financiera para
que el gobierno haga su parte al hacer la correcta distribución de la riqueza que permita que los mexicanos podamos
crecer como nación y como individuos, cumpliendo con los propósitos de crecimiento como nación, así como en los
planes de vida de los nacionales.

La realidad es que para estos cambios fue necesario realizar transiciones agigantadas para alcanzar a las grandes
potencias, durante varias décadas, la manera de cumplir con las contribuciones fue la misma, el sistema tradicional
donde el particular por medio de un profesionista realizaba la actividad de declarar sus impuestos o en su defecto al
realizar actos internacionales por medio de las autoridades correspondientes, pero con la llegada de la era digital, el
flujo de fiscalización se obligó a salir de su zona de confort para incorporarse a las demandas del nuevo siglo. Bajo
ese contexto, México ha tenido que realizar diversas modificaciones y adiciones en los distintos cuerpos legales que
regulan la materia fiscal, por citar algunos ejemplos tenemos como primer antecedente de regulación de medios
informáticos, a la Firma Electrónica del año 2000, la cual fue adoptada por el SAT con la denominada FEA pero
FIEL, hoy certificado de e.firma.

Imparablemente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emprendió un camino a la reinvención; se sumó al
cambio hacia las nuevas herramientas electrónicas como medio de trabajo, creando portales de acceso e información
para los contribuyentes, y para cualquier persona que busque tener acceso a la información, así como también, las
posibilidades de generar ingresos para los contribuyentes se vieron beneficiadas por la creación e implementación de
plataformas digitales que permitieron la prestación de servicios y compraventa de productos; actividades causantes
de impuestos, por ser en sí fuentes de riqueza ejecutadas a través de los diversos dispositivos electrónicos como
computadoras, teléfonos inteligentes, tabletas y demás medios automatizados.

Dichas actividades, desde luego que han tenido bastante auge y por lo tanto los ingresos obtenidos a razón de las
mismas, ha generado la necesidad de fiscalizar dichos ingresos, es lo que actualmente se conoce como “impuestos
digitales”; dicho termino se estableció con la iniciativa de la ley presentada en octubre de 2018 en la Cámara de
Diputados, con la que se pretendía cobrar un impuesto del 3% a las empresas que prestasen servicios digitales y con
esto se abrió la posibilidad de crear impuestos a las plataformas digitales como se estableció posteriormente en la
reforma publicada el nueve de diciembre de 2019 en el Diario Oficial de la Federación y consecuentemente se
reformaron adicionalmente la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del Impuesto al Valor agregado.

Posteriormente, con la reforma fiscal para el año 2020, se sientan las bases para la imposición de los impuestos para
las plataformas digitales por internet PDI, pues en materia de impuestos, el ISR principalmente de personas físicas
dirigidos a las personas oferentes de productos o servicios, sin embargo también es de hacerse notar que la principal
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finalidad de estas reformas se debió a la preocupante tasa de elusión fiscal a escala mundial de grandes corporaciones
de medios digitales, como Google o Amazon; obligando a estas empresas a trasladar el IVA generado por la
prestación de servicios digitales, quienes a su vez fungen como obligados solidarios en su calidad de retenedores de
las personas físicas que usen sus servidores para ofrecer productos o servicios, con una gran fluidez del mercado
globalizado.

Con esta reforma, nace un nuevo paradigma de la fiscalización de las personas que realizan actos de comercio por
medio de dispositivos electrónicos a través del internet, pues al día de hoy tenemos que son incontables los productos
o servicios que se nos ofrecen por estas plataformas digitales, que en atención a la potestad inquisitiva del Estado y la
obligación de contribuir, se deben establecer los gravámenes aplicables. Sin embargo, también es preocupante que
muchos de estos esquemas de trabajo por la naturaleza jurídica, dejen fuera del amparo de la seguridad social a
muchos repartidores de comida rápida y conductores. Pues si bien es cierto sea creado un esquema fiscalizador que
recaude los impuestos correspondientes, también es cierto que muchas personas en lo practico fungen como
empleados de estas empresas dueñas de las plataformas digitales por internet, tal es el caso de Uber, Didi, Uber eats,
etc.

Es una realidad innegable que las transformaciones digitales, están afectando a todos los sectores de la economía,
poco a poco nos hemos ido involucrando mas tanto como prestadores y consumidores de servicios digitales, de
manera que, es necesario conocer los efectos digitales que se pueden generar, como desde luego estar conscientes de
la importancia de estos avances. No deben concebirse como una mala praxis fiscal, pues ante todo debemos atender a
la naturaleza fiscalizadora del Estado, que ello incluye el hecho de establecer mediante las leyes vigentes la
obligación de contribuir de todos aquellos que hacen uso de estas plataformas, es completamente adecuada y
coherente.

Justicia electrónica

Se trata de un concepto fundamental en la investigación, ya que la definición de justicia electrónica o e-Justicia, se
identifica con la forma de su implementación, ya que busca armonizar la política pública, el capital humano, los
medios financieros y las reformas legales, con la finalidad de lograr la eficacia del proceso, esto implica el sustituir el
papel, por el documento digital y auxiliarse de todos los medios tecnológicos que ayuden a ser más eficiente la
administración de justicia (Álvarez Casallas, 2010).

Cuando nos referimos a la sustitución del documento papel, por el documento digital y al auxiliarnos de todas las
demás herramientas digitales, estamos dando un paso más allegados al mejoramiento de la producción y la calidad
del trabajo, ya que a través del uso de las herramientas que nos proporcionan las tecnologías de la información, se
logra automatizar ciertas labores, bases de datos y la comunicación de los actores del sistema para hacer más
eficiente su labor.

Así pues, dicho proceso de digitalización comprende diferentes aspectos, tales como la gestión electrónica de
expedientes, digitalización de documentos y plataformas en linea a través de las cuales se pueden presentar
documentos, realización de audiencias de manera virtual, la implementación y uso de firmas digitales o electrónicas
avanzadas así como la certificación electrónica (Tamayo Rodríguez, 2024).

En México, la implementación de la justicia electrónica ha sido un proceso gradual pero significativo, impulsado por
la necesidad de modernizar un sistema judicial tradicionalmente lento y sobrecargado que en muchas de las
ocasiones resultó ineficiente, inaccesible y poco transparente; por ello a fin de mejorar todas estas deficiencias, la
justicia electrónica en México es el desarrollo e implementación de plataformas digitales que facilitan diversos
procesos judiciales. Según Lozano (2018), la creación del "Juicio en Línea" por parte del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa (TFJA) ha sido un paso crucial. Esta plataforma permite la presentación de demandas y otros escritos
procesales a través de internet, eliminando la necesidad de comparecencia física y reduciendo significativamente los
tiempos de respuesta.

Juicio en línea o tribunal virtual
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Como ya se ha establecido previamente, los avances tecnológicos han traído consigo grandes beneficios en todos los
aspectos de nuestra vida diaria, dichas innovaciones se han adoptado acertadamente en el campo de lo jurídico y así
tenemos que la informática jurídica se clasifica en documental, operacional, de gestión, registral y de decisión. Sin
embargo, algunos autores sólo la clasifican en tres áreas: informática documental, informática de gestión e
informática de decisión (Téllez Valdes).

La primera es aquella que se encarga de realizar el almacenamiento, clasificación y orden de los datos, resoluciones,
fallos, documentos, ordenamientos legislativos, así como toda la información jurídica. De esta forma, la informática
jurídica documental es una herramienta que facilita el almacenamiento y búsqueda de la información con mayor
agilidad.

Por su parte, la informática jurídica de gestión tiene como objetivo la creación de documentos o datos nuevos a partir
de unos ya existentes. Con ello se satisface con mayor eficiencia y rapidez las necesidades de los abogados, tanto en
el ámbito privado como en el público.

Finalmente, la informática jurídica decisoria, misma que se define como el “segmento de la informática jurídica que
procura proponer o adoptar soluciones apropiadas para casos concretos que se le planteen, valorando los datos de
cada problema por comparación con los criterios de decisión que se le hayan provisto. Con el debido respeto, trata
de hacer por medio del ordenador lo que con su cerebro, hacen hoy, los encargados de adoptar decisiones jurídicas
especialmente cuando se trata de decisiones de rutina sujetas a modos de solución suficientemente conocidos”
(García Becerra, 2018).

La transformación digital de la administración de justicia en el sector administrativo y fiscal, abarca un escenario que
antes resultaba bastante lejano y éste es la justicia algorítmica, a través del uso de tribunales para conflictos haciendo
uso del internet, algoritmos que eligen a los operadores de justicia e, incluso, utilizar robots para que apoyen en la
función jurisdiccional.

Juicio Contencioso Administrativo en línea

Así pues, en México, el juicio en línea se implementó mediante el Decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la Ley Orgánica del
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de
2009, así pues mediante el mismo decreto se adiciono en general una nueva forma de impartir justicia mediante el
uso de las tecnologías de la información y comunicación, sin embargo dicha regulación resultó obsoleta para las
necesidades actuales y los avances tecnológicos y, teniendo como resultado todo lo contrario, convirtiéndose en un
total retraso en la administración de justicia por lo ineficaz y la lentitud procesal, así como las dificultades en su
utilización tanto por la falta de practicidad y conocimiento de los usuarios, así como la falta de compatibilidad con
los diferentes navegadores y equipos o dispositivos, por lo que la pandemia COVID-19 resultó ser un parteaguas en
la historia de la humanidad, pero en el tema de esta investigación, resaltó la necesidad de implementar cambios y
establecer las herramientas necesarias para poder ofrecer un servicio adecuado a los justiciables, garantizando su
derecho de acceso a la justicia como a la tutela judicial efectiva con mayor prontitud y cumplir con la teleología del
derecho administrativo, surgió el Juicio en Línea 2.0 del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), el 13 de
octubre de 2020 (Delgadillo Lopez, 2022).

Así, para efectos de encaminar esta investigación debemos atender ahora a la definición de lo que debe entenderse
por juicio en línea de acuerdo a la propia Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo señala en su
numeral 1-A, fracción XIII, a la letra señala lo siguiente:

“XIII. Juicio en línea: Substanciación y resolución del juicio contencioso administrativo federal
en todas sus etapas, así como de los procedimientos previstos en el artículo 58 de esta Ley, a
través del Sistema de Justicia en Línea, incluso en los casos en que sea procedente la vía
sumaria.” (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión , 2005)

A su vez, el Sistema de Justicia en Línea está compuesto de los siguientes tres subsistemas:
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- Subsistema de juicio tradicional, que permitirá controlar procesalmente el juicio contencioso
administrativo federal en la citada vía tradicional;

- Subsistema de juicio en línea, que permitirá la tramitación del juicio contencioso administrativo usando
Internet, y,

- Subsistema de información estadística, que consiste en la compilación del conocimiento institucional, ya
sea jurisdiccional (mediante el módulo que integra este subsistema denominado “Banco de sentencias y
criterios relevantes”) o eminentemente estadístico (a través del módulo que también forma parte de este
subsistema llamado “Indicadores de Gestión y Reportes de Operación”) (Nuñez Cué, 2017).

CONCLUSIONES
Para el Nomadismo Fiscal es muy importante considerar la implementación de regulaciones específicas destinadas a
los nómadas digitales, pero dichas consideraciones deben efectuarse a conciencia, donde no solamente se establezcan
hipótesis normativas impositivas al nómada digital, sino que también existan disposiciones claras y efectivas en
cuanto a la residencia fiscal, la tributación de ingresos extranjeros y la regulación de actividades económicas.

Después de pasar por todas las transformaciones que debió sufrir el país para darle la estructura que hoy en día
conocemos, es necesario entender el papel fundamental que tenemos tanto el gobierno como los gobernados. Por una
parte, el país es una fuente rica en bienes, con un potencial comercial descomunal, pero la responsabilidad de que se
pueda consumar, no recae única y exclusivamente al gobierno o en su caso al gobernado. Debe de existir un
amalgamiento natural, entre las responsabilidades del contribuyente, como es el inyectar la economía financiera para
que el gobierno haga su parte al hacer la correcta distribución de la riqueza que permita que los mexicanos podamos
crecer como nación y como individuos,
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RESUMEN

Hablar de los derechos humanos en la juventud mexicana representa analizar en este trabajo uno de los aspectos que
viven los jóvenes, se refiere a dos reformas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto a
la participación en cargos públicos.

El Principio pro persona en la participación de ejercer el derecho al voto que regula el Estado mexicano en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, integra el compromiso de responsabilidad social.

Los datos estadísticos de la participación ciudadana en los procesos electorales presidenciales e intermedios,
representan la forma en la que la sociedad se ha involucrado y por ende se ha reflejado en los jóvenes.

Palabras claves: Principio pro persona – datos estadísticos – jóvenes en el proceso electoral.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación representa un sentido de conciencia en el desarrollo democrático de México en
cuanto al proceso electoral, se analiza la forman en la que se han desarrollado las elecciones, respetando la
participación de los partidos políticos.

Los procesos electorales en México tienen características especiales en cada periodo con la participación ciudadana
que integra porcentajes a través de los grupos etarios de los diversos periodos de elecciones. Lo que representa que la
democracia sea un tema de participación activa de los ciudadanos, especialmente de los jóvenes, quienes forman un
porcentaje importante dentro del padrón electoral y la lista nominal de electores, su participación determina los
resultados electorales; orienta en puntos como el voto joven, o bien su implicación dentro de la colaboración política,
haciendo un contraste entre las recientes elecciones 2023-2024 hasta los dos procesos anteriormente suscitados
2020-2021 y 2017-2018, siendo el último el que identifica la intervención ciudadana en comparación con aquellas
intermedias.

En la presunción de que los jóvenes entre el grupo etario de los 20-29 años muestran una mayor abstención en cuanto
al ejercicio del voto, menor participación en el momento de las elecciones, siendo un problema persistente y que
requiere de atención tanto de parte de las instituciones electorales, así como de las educativas y de la sociedad en
general.

TEORÍA

Principio pro persona de la participación ciudadana.

Es una garantía que se tiene regulada para las y los mexicanos que radican en su país o tiene reconocida la
nacionalidad mexicana dentro y fuera de nuestro territorio y del cual surgen los derechos y obligaciones al dar
cumplimiento a lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos:

Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible.
A […]
Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o
representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las
mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en
condiciones de igualdad; […]

Capítulo IV De los Ciudadanos Mexicanos
Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía:
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I. Votar en las elecciones populares; […]

VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional, las que se
sujetarán a lo siguiente: […]

Los artículos citados tienen el efecto del sentido de responsabilidad que una persona ejerce al participar de forma
activa, pasiva o abstenerse en el ejercicio de una obligación, los jóvenes en los procesos electorales encuentran en las
campañas políticas situaciones emocionales que los motiva a elegir al representante de un partido político por el
interés que este cumple con sus expectativas de vida.

Para ello se considera que se debe priorizar [...] [ la] expresión testimonial de las personas, desde
las tendencias cuantitativas de opinión, hasta las narraciones de su sentir, para analizar ya en la
parte final del mismo, a modo de resumen del contexto emocional preelectoral esbozado, o lo que
se denomina recientemente como comunidades afectivas, y las emociones que circulan en la
comunidad. (Admed, 2004 citado por Fernández 2019 p. 234).

Aunque se puede considerar una creencia que puede o no fundamentarse al pronunciamientos de las personas, lo
cierto es que estos pensamientos han demeritado la percepción hacia la democracia y ha desencadenado en algunos
casos situaciones de apatía en la participación de los procesos democráticos, pero esta concepción sobre la
democracia parece comprender una interpretación un tanto desviada de lo que realmente debería significar para las
individuos, la democracia no es un medio para obtener una solución a los problemas que aquejan a la ciudadanía, la
corrupción, la inseguridad, la desigualdad, son argumentos que tienen una raíz que no pueden ser resueltos; A través
de cambio de gobierno, más bien, requiere de un proceso continuo tanto de los representantes de los gobiernos como
de la población, es simplemente un proceso para elegir a nuestros dirigentes, de forma pacífica, reflejando la
voluntad del pueblo, que se reduce a emitir un voto y del cual surge un camino en una sola dirección cuando al tomar
la representación de un país o un estado debe de ser pluridimensional, en el que los ciudadanos se involucran en los
asuntos públicos.

Morales y Puente (2022), señalan que la democracia en México es cuestionada debido a la recurrencia de los partidos
políticos en el poder, a los cuales se les ha perdido la confianza después de que en tantos años siguieran con las
mismas prácticas en detrimento del pueblo, que la negatividad de los ciudadanos se encuentra fundamentada, en la
falta de alternancia en el poder, además de la constante corrupción; se podría entender incluso que esto desencadena
en la desconfianza en contra de las instituciones electorales considerando que su voto queda en el olvido y los
representantes parecieran elegirse por la voluntad del soberano, más no del pueblo. De lo anterior, la confianza en la
democracia y las instituciones parece ser volátil liberando un cambio; de esta forma, y cómo se podrá ver más
adelante, después de la elección del 2018 pareciera que dicha desconfianza disminuyó al momento de que se
posiciona en el poder un candidato de un nuevo partido, que representa la esperanza en el cambio y que ahora con las
recientes elecciones 2024, vuelve a ocupar el poder, la confianza que se emitió por parte de los votantes y el
porcentaje de la población que acudió a las urnas evolucionó en un mayor número de participantes.

Se hace un análisis de las diferentes investigaciones y estudios que se han realizado respecto de la participación
ciudadana; se encuentran posturas interesantes que detallan cómo debería concebirse la democracia. De acuerdo
Alejandre y Escobar (2009) el ciudadano involucra una participación en diferentes sentidos y el voto es lo que
ocasiona la confusión como un método milagroso de cambio, realmente representa una interacción entre la sociedad
y el representante del poder ejecutivo para un desarrollo pacífico de la sociedad, se llama a esta participación parcial,
o bien, se podría considerar incluso como la forma mínima con la que deberían cumplir a los ciudadanos con la
intención de hacer funcionar todo este sistema político-electoral.

Es por ello que la ciudadana puede encontrarse en dos matices, tanto en el derecho a votar o ser votado, igualmente
su aportación en asuntos públicos, podría ser el simple hecho de participar como funcionario de casilla, representante
de partido o observador electoral para dar confiabilidad a los procesos electorales y salvaguardar su voluntad. Se ha
centrado la intervención ciudadana en los procesos electorales, estos representan de acuerdo con Chong (2019) “[…]
uno de los momentos más importantes en las sociedades democráticas” (p. 42) se hace escuchar su voluntad para
elegir a sus representantes y que, por tal, requiere de su participación activa a mayor participación mayor certeza y
representatividad de sus intereses.
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Se puede estar seguro que la participación es un reflejo de la voluntad de la población, es su voz expresada en las
urnas, ese simple porcentaje es la esperanza del pueblo y su preocupación en interés por el desarrollo de una sociedad
pacífica; El Consejo General (2022) del INE, considera que la participación electoral es un indicador importante que
mide la confianza de la ciudadanía en las instituciones, y en general en todo el sistema político-electoral, por lo que
se coincide por Leyva (2021) quien expresa:

Por lo anterior, debemos entender a la participación política como aquellas acciones voluntarias e invisibles,
tanto individuales como colectivas, cuyo fin es incidir de manera directa y legal en las acciones públicas que
los gobiernos llevan a cabo durante el tiempo que ejercen el poder. Por acciones invisibles entendemos
aquellos comportamientos que no se activan políticamente por una razón de ser, debido a que existe un
descontento sobre los actores políticos en el poder. Sin embargo, pueden activarse en cualquier momento e
influir significativamente en las condiciones políticas de la población. (p.121)

La participación debe darse de forma voluntaria por los ciudadanos, quienes deben comprender la importancia del
ejercicio de estas acciones, tanto visibles como invisibles, como dice el autor citado, que representan tanto la
asistencia a las urnas como el propio seguimiento del desempeño del candidato ganador de las elecciones, la
información respecto a los asuntos públicos y los problemas sociales, asimismo, su participación en el desarrollo de
estos procesos electorales, así como en otras cuestiones de esta índole que tienen por objetivo la cooperación entre
las personas para el logro de un fin común para el desarrollo de la sociedad, que puede desencadenarse ante el
descontento de las personas con la intención de dar solución hacia una problemática; por qué hablamos de algo
voluntario, porque de ser de la forma contraria, no hay ese nivel de comprensión respecto de la democracia y
simplemente hay un acarreamiento hacia otros ideales que finalmente no representan su opinión y voluntad.

Incluso algunas personas puede llegar a considerar este reduccionismo de la democracia hacia el voto es una forma
de adquirir un papel pasivo en los procesos democráticos (Walker, 1966 citado por Rabasa, 2020), para estos autores
ni siquiera se puede decir que los ciudadanos se encuentran en esta esfera de concepción están desempeñando un rol
activo, porque se conforman con el hecho mínimo a cumplir y después se desatiende y se comienza con el
descontento, como una opinión a la que no se le da seguimiento, en la perspectiva que se está manejando este
documento, el voto, al contrario será contado, si como el mínimo de participación, pero como el indicador
fundamental del ejercicio de una parte de la democracia expresan los intereses y la voluntad de la sociedad, por la
que no se debe menospreciar respecto a las otras participaciones a las que tampoco se quita el mérito y que son
esenciales para un ejercicio completo y racional.

Aumentar la participación política de los ciudadanos es un factor fundamental para la mejora de todo el sistema
político-electoral del país y algo necesario para la transformación, porque independiente de las inclinaciones políticas
de cada persona, al momento de que hay una participación mayor refleja un mayor compromiso de los ciudadanos,
un proceso más eficiente tanto en la promoción del voto, como en la información y conocimiento de los candidatos,
de los procesos y procedimientos, de la misma forma de realizar el proceso electoral, que alcance cada vez más a
mayores esferas poblacionales y que de acceso a todos los grupos, esto también refleja un incremento en la
conciencia del pueblo y por tal, podría desencadenar en un mayor interés por los asuntos públicos que atañen a la
nación.

El Instituto Nacional Electoral reconoce la importancia del voto en la democracia por ello dedica sus esfuerzos a la
promoción del mismo, educación cívica que despierte el interés compromiso de la ciudadanía, las ideas de dicho
instituto respecto del voto es que este refleja las preferencias de las personas, que han elegido en base a un juicio
realizado sobre su presente y el futuro que esperan, con la intención de mejorar su forma de vida de la sociedad en sí
misma (INE, 2022 citado por INE, 2023), el voto no es simplemente una papeleta que se deposita en una urna, es
toda una esperanza, que refleja lo que la sociedad quiere.

Refleja la competencia y concluye en la calidad representativa de los representantes del poder, el voto es una de las
herramientas más importantes de las personas para hacerse escuchar y contribuir, en la transformación del país,
eligen el que representa la mejor alternativa a los problemas de la sociedad. Aquí se expresa el poder del ciudadano,
es quienes sitúan a la gente en el poder, al abstenerse de tal derecho, obligación e incluso “poder”, simplemente
deslinda la responsabilidad al otro e incluso traslada todo hacia los gobernantes, mientras que la sociedad
simplemente se sienta a vivenciar lo que llegue a resultar de la decisión de los demás.
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Las personas que no ejercen ese derecho se alejan del espacio público, rechazan su papel en la toma de decisiones y
por tal, se minimizan en la consideración dentro de la sociedad, por ejemplo, la participación del grupo de personas
jóvenes es importante porque son el futuro del país, no simplemente son el grupo más grande, sino que en ellos se
depositan las esperanzas, no participan activamente en los asuntos públicos simplemente se alejan y no se hacen ver
sus intereses, tanto tiene que ver que quienes se encuentren en el gobierno realicen estrategias para atender a este
grupo poblacional y recuperar su confianza y compromiso en la democracia

Es necesario que los jóvenes se expresen para saber qué es lo que requieren, cuáles son los problemas que sienten y
observan y como deben ser solucionados ellos proponen dejar ver su voluntad, pero el desinterés y la apatía hace que
se centren en los problemas más que en la solución que pueden darle.

En el año 2023 se aprobó en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de la Sección I De la Elección
e Instalación del Congreso.

Artículo 55. Para ser diputado se requiere: Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en el ejercicio
de sus derechos. II. Tener dieciocho años cumplidos el día de la elección; Fracción reformada DOF
14-02-1972, 06-06-2023[…]

Se considera que la edad se debe a las situaciones que se viven en algunos lugares del país y que se tiene la necesidad
de una representación social, en este sentido se proponga una justificación del cargo, lo que valdría la pena analizar
la madurés que debe tener al decidir situaciones que convengan a los ciudadanos del lugar en el que se ejerza el
mencionado poder.

Capítulo III Del Poder Ejecutivo Artículo 91. Para ser Secretario de Estado se requiere: ser ciudadano
mexicano por nacimiento, estar en ejercicio de sus derechos y tener veinticinco años cumplidos.
Artículo reformado DOF 06-06-2023.

Anteriormente la edad era de 30 años ahora es de 25, la experiencia considerada para ocupar este tipo de cargos es el
estudio y practica desde el nivel medio superior, con la finalidad de tener un sentido de responsabilidad y de servicio
a la sociedad.

Para entender la lógica de la participación ciudadana habría que indagar dentro de las causas tanto políticas, como
sociales, psicológicas o emocionales e incluso económicas y culturales que intervienen dentro del pensamiento de las
personas que deciden salir o no a emitir su voto, o bien, ser partícipes de los asuntos públicos, por su parte, Moreno
(2022) encuentra la siguiente explicación:

Las elecciones, al decidir por medio del voto colectivo quién gobierna, lo hacen tomando en cuenta la lógica
del premio y castigo por desempeño, pero también la lógica de la representación política: quién consideran
los votantes que representa mejor sus identidades sociales y políticas, por no decir culturales y valorativas.
(p.26)

Hablar de un premio o un castigo repercute en un paradigma emocional, en el que las personas desarrollan un juicio
respecto a sus vivencias, si los representantes del poder cumplen con sus expectativas e impactó positivamente a sus
vidas, reflejaran en la intención de su voto la voluntad de continuar con los mismos dirigentes, mientras que, de caso
contrario, al no cumplir con las propuestas dadas en la campaña o tras su perspectiva negativa, el ciudadano más bien
pareciera castigar al gobierno cambiando su orientación, así se podría ver en las últimas elecciones donde se ha
cambiado constantemente de partido político en el poder y que hasta este proceso electoral, después de tres
presidentes vuelve a haber una continuidad en la orientación en el poder.

La participación ciudadana en cuanto al ejercicio del voto pareciera ser realmente simple de entender, como una
fórmula lineal, de buenos resultados la emoción es positiva y se refleja en la intención del voto, a malos resultados
del gobierno, la emoción es negativa de enojo, por tanto, puede disuadir la intención de ejercer el voto, o bien, en
hacerlo, pero hacia la orientación contraria de los partidos en el poder. Pueden influir factores personales, culturales,
sociales o valorativos, inclusive, se podría hablar de aficiones hacia determinada inclinación política, una orientación
que no encamina hacia la racionalidad del voto, sino a la continuidad de sus ideales, sin pensar en los pros y contras.
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Entonces, aunque podría verse como un entendimiento sencillo, la participación ciudadana es más compleja de lo que
parece, la sociedad se divide en tantas opiniones, creencias e identidades valorativas, no es posible generalizar un
solo asunto de intervención en la razón del voto, e incluso estos pueden variar dependiendo del grupo etario o social
al que se esté dirigiendo.

Si se habla del grupo de adultos mayores, aquellos que desenvuelvan propuestas en pro de su bienestar conseguirá su
atención, mientras que, si hablamos de los jóvenes, las propuestas más atractivas serían aquellas que les aseguren
mejores herramientas para su futuro, para su educación o su empleo, así variando también entre las poblaciones
rurales y las urbanas, o por el sexo de la población. A pesar de esto, parece que todo desencadena en aspectos
emocionales.

De acuerdo con Fernández (2020) respecto de la lógica del voto, el simple acto de acudir a las urnas a marcar su
boleta y emitir su voto, tiene detrás de ello todo un proceso reflexivo y emocional que respalda la intención que
finalmente se refleja en dicho voto, tiene influencias desde sus experiencias de vida, así como aquellas sociales,
familiares, incluso las que tienen que ver con los medios y las acciones publicitarias que toman los candidatos para
atraer a la población, todo esto despierta en las personas emociones hacia un candidato u otro, o bien, hacia el mismo
ejercicio de la democracia, ante la felicidad y conformidad con el gobierno y las instituciones electorales, la
confianza aumenta y desencadena en mayor participación política-electoral, mientras que a enojo y tristeza el
resultado es la desconfianza y por ende la decepción hacia la democracia, perdiendo la fiabilidad tanto de las
instituciones como del mismo proceso electoral.

Por tal, el voto tendría matices tanto racionales como anímicas de la población, aunque se podría decir que la
segunda predomina sobre la primera, por ello la importancia de la actuación de los gobiernos y las instituciones
conforme a la ley, iniciativa y propuestas que mostraron y prometieron antes de ser electos, el reforzamiento de la
democracia y el aumento de la participación ciudadana política-electoral, no solo se ve determinado por la educación
democrática de las personas o las iniciativas para su mejora, sino también por el desempeño del mismo gobierno, así
como del historial que tenga o las experiencias que haya dejado.

Se habla, de esta forma, que la participación y el ejercicio del voto se encuentran en la esfera de la esperanza y la
confianza del pueblo hacia el cambio o la mejora, que claro, será diferente en cada persona de acuerdo a sus
intereses, pero que convergen en cuanto a los problemas sociales, entonces, el problema de la participación
democrática de los mexicanos parece desencadenarse a consecuencia de malos gobiernos, malas experiencias con las
instituciones electorales, o de situaciones mediática que cuestionan los procesos realizados para el desarrollo de las
elecciones.

Definitivamente, la participación es volátil encadenada a las emociones y los estímulos presentados desde el exterior,
que pueden incentivar a la reflexión de las personas respecto a la orientación de su voluntad, para cambiarla o
reforzarla, en este sentido Santori (2005) citado por Fernández (2020) comenta que la política es mediática, en tanto
que las campañas, los discursos, y las redes sociales en la actualidad, repercuten en la emoción que desarrolla el
potencial elector respecto hacia a dónde orientarán su voto o si verdaderamente asistirán a realizarlo, estos autores
reflejan, además, que la mayoría de las ocasiones, la ciudadanía se deja llevar por el humor, la intensidad y la
perspicacia de los medios al momento de formular su idea política, incluso se puede hablar de una ignorancia de las
situaciones públicas o de los asuntos políticos, o bien, de una vaga reflexión respecto de estas cuestiones, dominando
las emociones que se desencadenan de estas formas de control mediático, tal vez este sea otro de los problemas que
azota a la democracia del país y que genera la ignorancia respecto a cómo es todo el proceso y de la importancia de
su ejercicio en la mejora de la sociedad.

Incluso hay quienes ceden a las presiones sociales o a las campañas agresivas que proporcionan ciertos beneficios
con tal de conseguir el voto de esa persona, aunque esta pueda no conocer las propuestas del candidato, su intención
puede verse comprometida hacia este acto, en algún modo es una forma de corrupción en la democracia, pero que
finalmente es válido ya que es la persona quien toma la decisión final.

La abstención en tanto al ejercicio del voto y la participación ciudadana, puede deberse también a que las personas se
dan cuenta de esta situación y tomarlo como una falta de seriedad que hacen que pierdan la confianza o la fe en estos
procesos, muchos se alejan de la democracia por una decepción grande en cuanto a sus expectativas hacia cierto
gobierno, o también, porque ninguno de los potenciales gobiernos logra satisfacer sus expectativas, debido a la falta
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de propuestas o información, ocasionado por la orientación de las propagandas políticas agresivas de hoy en día de la
centralidad en el ataque y la denigración, más que en el verdadero convencimiento de las personas conforme a su
nivel de atención y preocupación por los problemas sociales.

Participación ciudadana, puede comprenderse a través de las emociones como un punto focal e importante en la toma
de decisiones, principalmente en las correspondientes a la confianza, la esperanza o el enojo que se provoca no solo
en las campañas electorales, sino, que se forman a lo largo de la vida de las personas por su memoria social y
contextual, así lo asevera Fernández (2020) quien además explica lo siguiente respecto a dichas emociones:

Mucho se ha dicho que lo contrario del miedo es el amor, la confianza y la seguridad, por lo que
tenemos dos emociones que pueden considerarse como polarizadas, miedo y seguridad, además de
que en las campañas de miedo se alude, justamente, al temor al futuro si determinado candidato
obtiene la victoria por razones precisamente de inseguridad e inestabilidad. En cuanto a la
esperanza, y más allá de la espera a la que muchos aluden y que el concepto contiene, ésta puede
equipararse con el anhelo, deseo y entusiasmo por un futuro mejor, y de una forma activa más que
pasiva, además de que se trata de una emoción importante para la política, que proporciona ánimos
y energía hacia el porvenir. Lo último puede decirse del enojo, si bien en este último en un sentido
diferente, pues si la esperanza moviliza a votar por determinado candidato, partido o coalición, el
enojo moviliza a no hacerlo por quien supuestamente lo causa y a depositarlo por el oponente,
quien además puede fomentarlo a su favor y en perjuicio del otro; eso sí, se trata de una emoción
sobre algo que ya pasó (p. 175)

Cuando el gobierno genera seguridad y confianza desencadenado de sus acciones durante su poder, entonces, la
participación ciudadana reflejara tal aprobación, sin embargo, cuando la emoción dominante es el enojo, por la
inconformidad con las acciones de los gobernantes, entonces se tienen dos salidas, el castigo por parte de los
potenciales electores que cambian la orientación de su voto, o bien, el desánimo y desinterés en el cambio, el
abandono de la esperanza y por tanto, la abstención de su participación en las actividades políticas.

Esto ha sido visible en todos los procesos electorales, no se podría decir que uno fuera más sencillo que otro, o que
en algún momento la competencia de las opiniones de las personas permitiera un desarrollo más pacífico y dinámico
del día de la jornada electoral, simplemente, para la emisión del voto hay todo un trabajo, en el que se busca la
participación ciudadana para su desarrollo y en el que se ve cada vez más renuencia en involucrarse en estos asuntos
públicos, muchos prefieren limitarse a ir a votar, y otros que expresan abiertamente su enojo e indignación,
exteriorizando su negativa y alejamiento de todo tipo de democracia o política.

Se han encontrado personas que mencionan que por qué tendrían que participar en estos asuntos si el gobierno no ha
hecho nada por ellos, o bien, que son antipartidistas y que no se encuentran interesados ni quieren tener nada que ver
con ellos, o bien, otras personas que simplemente expresan el para qué participar en el desarrollo, para qué ir a votar,
si finalmente gana el que el gobierno quiere, el famoso dedazo, ciertamente no se puede acabar con este tipo de
pensamientos porque son el resultado de la pérdida de la esperanza o incluso reflejar una confianza que se perdió en
los primeros años de su participación, incluso, por la desinformación que genera incertidumbre, miedo por siquiera ir
ese día a las urnas a emitir su voto o participar o tener algo que ver con estos procedimientos.

A pesar de todo, es la mayoría quienes guardan la esperanza de construir un futuro mejor y que siguen activamente
su participación, aunque sea en la forma mínima que es el ejercicio de su voto, tal vez por poco, pero ese 60% de la
población muestra una luz para la mejora de la democracia, sobre todo, las últimas estadísticas que muestran una
conservación de la participación y un incremento ante un periodo de confianza perdida, cómo se verá en los
resultados estadísticos.

No cabe duda que las emociones son determinantes dentro de la participación política de la ciudadanía, ¿por qué nos
concierne este asunto dentro del análisis de la participación de los jóvenes?, porque la participación es tan volátil
como lo es la voluntad y la orientación de los jóvenes quienes apenas están formando su identidad política y que
podrían verse influenciados por todas estas cuestiones que se han mencionado.

Parece que el objetivo de las instituciones electorales, de la sociedad y de los gobiernos en sí mismos es reforzar esta
esperanza en el sistema, en el futuro, para que de ahí se desencadene el interés por participar en la democracia.
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Efectivamente, en esto no contribuyen las campañas que se han realizado, principalmente en estas últimas elecciones
2023-2024, donde el principal discurso era entablar el miedo en un futuro si ganaba uno u otro candidato, la opinión
en este documento se desencadena en que esto, más que contribuir a la participación, genera más desconfianza y
resignación hacia la creencia de la democracia para uno solo.

Sin embargo, como menciona Fernández (2020) estas campañas son frecuentes y dominantes en la democracia
mexicana, lamentablemente bien conocidas y para las creencias efectivas para que no se vote por un determinado
candidato, transformando el voto, más que en una esperanza, en miedo hacia cierto futuro y lo que motiva es el optar
por cualquier cosa menos eso que se ha denigrado y que se ha establecido en la propaganda mediática que influye en
las opiniones.

En las campañas los adversarios políticos se contaminan con los atributos de la impureza civil, se
acusan mutuamente como incapaces para acceder al control de la burocracia estatal y juzgan que de
llegar al poder sus oponentes establecerán instituciones autoritarias, jerárquicas y excluyentes,
porque son incapaces de apegarse a los ordenamientos de los cargos. Las imputaciones que se
hacen entre partidos y candidatos terminan por ser atribuidas a sus bases electorales, pero bajo el
binomio de la calificación/ descalificación o la autonomía/dependencia. Se acusa que el adversario
cuenta con un electorado manipulable, sujeto a relaciones clientelares o corporativas, enceguecidos
ideológicamente, que no cuentan con la conciencia y la información suficiente para ejercer su voto
libremente. Por el contrario, aseguran que el electorado que les respalda es autónomo, consciente,
informado, maduro y con criterio de decisión, por lo que reciben votos razonados y libres.
(Arteaga, 2023, p. 178)

Tal vez debería realizarse una investigación propiamente respecto de este asunto, en tanto si la agresividad de los
discursos y las campañas de miedo perjudican más de lo que ayudan a la movilización del voto, o sí verdaderamente
son efectivas para restaurar la confianza pérdida a lo largo de los años en las instituciones electorales y los gobiernos,
personalmente, la opinión expresada en el presente escrito y con base en las estadísticas mostradas más adelante, la
orientación se direcciona más a la primera hipótesis y estas campañas pueden ser aquel veneno dentro de la
democracia que genera incertidumbre y en algún punto alimenta las ideas negativas respecto al sistema electoral.

En lo que corresponde a este documento simplemente se rescatará que la movilización de la ciudadanía,
principalmente de los jóvenes puede ser muy voluble, en el caso de los mexicanos, ante años de diferentes problemas
sociales, esto puede ser un arma de doble filo, o puede mejorar o puede afectar, puede aumentar el interés o puede
disminuirlo, en cuanto a las estadísticas, parece que se orienta más al segundo aunque en una medida no tan extensa
como para considerarlo perjudicial, más bien, genera un mantenimiento o una constancia, más no un cambio
significativo.

Para fortalecer la democracia y por tal, la participación política se debería pensar en los ciudadanos y cambiar la
perspectiva que se puede llegar a tener respecto de ellos como personas volubles y manipulables ante discursos
mediáticos e impactantes, que finalmente pueden llegar a ser perjudiciales si no se cumple con ellos; establecer de
esta forma un cambio hacia un electorado racional y consciente de los problemas sociales y que, por tal, se ve
comprometido a pensar más que por el beneficio propio, por el bienestar de toda la sociedad, asimismo, considerar
objetivamente los pros y contras de los gobiernos, desde todas las esferas del desarrollo (económica, social, cultural,
política, etc.), además esto provocará mayor reflexión porque se necesitará más información, que a la vez hará de la
democracia un ejercicio pacífico, una competencia motivadora, que movilice a la participación de todos los grupos
sociales, culturales y etarios.

Aunque esto pareciera más un ideal que una realidad, o por lo menos así lo expresa Sousa (2023) quien señala la
lógica del voto de las personas, sobre la toma de decisiones, defendiendo el hecho de que hay potenciales electores
no racionales, emocionales, que se influyen grandemente por los discursos, imágenes o propagandas mediáticas, más
bien subjetivas que objetivas, a través de las experiencias vividas, principalmente en relación con los temas de la
seguridad y la economía.

(Cisneros, 2022), refleja aprobación hacia el gobierno cuando son positivos, mientras que, a resultados o estadísticas
negativas, generan desaprobación y en cuestión de la democracia una desacreditación de la competencia del
gobierno, decepción y desánimo para su participación en consecuentes procesos electorales.
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De acuerdo a la investigación de Tejera (2019) las personas en este contexto rechazan a los candidatos, a todos los
partidos bajo el pensamiento de que todos hacen lo mismo, de que todos son corruptos y que no merece la pena su
atención, mientras que quienes manejan otro tipo de experiencias puede buscar la cercanía, al menos con aquel al que
muestran su apoyo; los resultados positivos impulsan hacia la confianza y al contrario la desconfianza que perjudica
las bases de un país democrático.

Respecto a la aprobación del gobierno, parece que, desde las elecciones de 1994, la participación política-electoral de
los ciudadanos no hizo más que bajar en su porcentaje tanto en los procesos electorales presidenciales como en
aquellos intermedios (sin contar las consultas).

Al compararse puede explicar la disminución de la participación, Moreno (2021) compara la participación anterior y
la dada en las elecciones legislativas del 2021, habiendo un incremento considerable entre las elecciones intermedias
anteriores que rondaban en los 40 a 48 puntos porcentuales y la dicha que alcanzó un 51% acercándose a las del 97
que tuvieron una participación destacada del 57% evidentemente una mejora que el autor recalca es explicada por la
aprobación del actual presidente que ronda el 64 y 65%, aunque no es motivo acreditar o desacreditar a los
presidentes, es evidente que desde el proceso del 2018 se marcó una nueva etapa en la democracia del país, o por lo
menos en la participación ciudadana.

(Soto-Romero, Estrada-Velazquez y Velázquez-Torres, 2023), aun así, no es determinante para hablar de un cambio
fundamental, pero si refleja un aumento o constancia, sin embargo, algunos aseguran su impacto positivo en el
pensamiento de las personas sobre el sistema político-electoral.

Bajo esta perspectiva, la aprobación del presidente está directamente relacionada con la participación, podría incluso
ser incidente en dos sentidos, en mantener una participación baja en las intermedias, así como incrementar la
participación en las presidenciales, como ya se ha dicho, a forma de castigo por el mal manejo o la consideración de
la falta de competencia y compromiso para con la sociedad, tal vez con esto se explicaría el fenómeno ocurrido entre
las elecciones del 2018 al 2024.

La ciudadanía es quien decide la continuidad o la alternancia y que emociones representarán en su percepción de la
democracia, y dependerá grandemente de la confianza que tengan los ciudadanos en el gobierno, así como de la
credibilidad que tengan en la democracia (Rodríguez, 2019).

Se considera que uno de los aspectos que ha impactado es la forma en que se ha manejado las emociones de las
personas principalmente por el enojo generado a través de los años, -considerando la opinión que se expresó sobre
los ataques mediáticos y su posible perjuicio para los propios candidatos y la democracia-, viéndolo de forma
objetiva, en su postura de candidato se centró en el acercamiento a los posibles electores, al recorrido del país y su
manejo tranquilo de su campaña al tratar de evitar la política agresiva del ataque hacia los otros partidos, centrándose
en las propuestas que traería en su gobierno (Aragón, Fernández y Lucca, 2019).

La representación de una visión nueva, que se oponía a la política que había dominado hasta ese momento
(Soto-Romero, Estrada-Velázquez y Velázquez-Torres, 2023), una esperanza hacia años de corrupción, un nuevo tipo
de gobierno y la aparición de un nuevo partido en el poder (Tec-López, 2020), algo parecido a lo que se vivio en
estas elecciones 2024 y el considerable resultado una vez comparando los dos contextos 2018 y 2024. Nuevamente,
no es motivo de este documento remarcar a un presidente sobre otro, pero si es interesante ver cómo impactan estos
datos dentro de la participación ciudadana, que se podrán ver de forma gráfica.

Habría que considerar entonces para el análisis de la lógica de la participación ciudadana que la esperanza, el miedo,
la confianza, la desconfianza y el enojo, son emociones que intervienen dentro del pensamiento de las personas al
momento de tomar una postura respecto a todo el sistema político-electoral, no solamente al momento de decidirse
por uno u otro candidato, entonces si las emociones negativas predominan en la población o en un determinado
grupo el resultado en la participación impactará en un porcentaje menor, mientras que ante el predominio de
emociones positivas, el porcentaje de participación ciudadana puede conservarse o aumentar, la confianza en la
democracia, de esta forma se vería beneficiada.

Datos estadísticos de la participación ciudadana en los procesos electorales presidenciales e intermedios.
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Se considera que la participación ciudadana, las personas buscan mejorar y emiten su voto, en el traslado hacia la
democracia, la confianza cambia a través del desempeño de los representantes del poder que se encuentra en turno, la
actuación que hagan las instituciones político-electorales en el desarrollo del periodo de elecciones.

Las cifras dadas tanto por el Instituto Nacional Electoral (INE) como por otros investigadores respecto de los
porcentajes de participación ciudadana, contrastando los datos en los últimos procesos electorales, desde el momento
en el que se muestra un detrimento en la participación, así como en el que se hace el aumento o la conservación en la
misma.

Cabe destacar que la participación ciudadana va a depender del contexto en el que se desarrolle, puede ser que dentro
de estas estadísticas el clima tanto de seguridad, como económico y social afectarán en el nivel de participación que
hubo, inclusive la pandemia por Covid-19 se considera que la participación en las elecciones del 2021 fue por el
miedo a los contagios.

La democracia en México en tanto a la participación en el ejercicio del voto tiene un comportamiento particular de
constantes crecientes y decrecientes, la trascendencia del proceso electoral en cuestión, siendo más específicos, en el
país se puede observar una mayor participación cuando las elecciones son presidenciales, mientras que, cuando son
las intermedias en las que simplemente se eligen cargos legislativos la participación suele disminuir.

Fuente: Estudio muestral sobre la participación ciudadana en las elecciones federales de 2021; Instituto
Nacional Electoral, Cómputos distritales 2024: https://computos2024.ine.mx/presidencia/nacional/candidatura

Se puede observar en la gráfica claramente el fenómeno que ocurre durante los procesos electorales y la clara
diferencia entre la participación durante las elecciones presidenciales y la que se da en las elecciones intermedias
legislativas, conforme a lo que señala menciona el INE (Instituto Nacional Electoral) (2023) en su programa de
promoción de la participación ciudadana en el proceso electoral concurrente 2023-2024, el comportamiento de estos
porcentajes enuncia que las personas asisten más a las urnas a votar cuando se trata de elegir a un nuevo presidente,
mostrando una tasa en promedio de participación del 62% después de la elección de 1994 donde la participación
alcanzó el 77.2% de electores de la lista nominal, mientras tanto, en lo que concierne a las elecciones legislativas el
promedio ha estado rondando en el 47%, mostrando un aumento en las últimas del 2021.

En correspondencia con las tres predecesoras de este mismo tipo de elección, atendiendo la creencia de que se
mantendría la misma tendencia y superándola, inclusive después de la incertidumbre que se suscitaba en dicha
elección (Garrido y Freidenberg, 2020) en el contexto de la pandemia por el Covid-19, donde muchas personas no
salieron a votar por el miedo a contagiarse, a pesar de que se dio propaganda a las medidas que se tomarían al
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momento de que emitieran su sufragio, aún con todo esto, la participación incremento y esto es un gran avance en
cuanto a este tipo de elección.

Se considera estas estadísticas es evidente que la participación ciudadana se mueve por la importancia que le radican
al ejercicio de su sufragio, entonces, aquí aparece un nuevo factor que influye en los niveles de compromiso de los
ciudadanos con la democracia, las personas consideran que la renovación del presidente es meritoria de su atención,
mientras que la de los diputados se muestra inferior, a pesar, de que en la política mexicana es el conjunto de todos
estos personajes quienes toman las decisiones del país y sobre los que trabaja el gobierno.

Ahora bien, hay que tomar en cuenta que con el pasar de los años el padrón nominal no ha ido más que aumentando,
y por tanto lo ha hecho la lista nominal de electores, constatando de acuerdo con las cifras del Consejo General
(2022) del INE por lo menos un incremento de 12% del año 2015 al 2021 con 93.5 millones de electores, y un
incremento de hasta el 3.6% para este último proceso electoral 2023-2024, con un total de 98,468,994 millones de
electores inscritos en la Lista Nominal, es decir, se tuvo un crecimiento de 3,548,392.

Respecto a los datos del Consejo General (2022), durante las elecciones presidenciales la participación reflejo
“56,611,027 votos emitidos en territorio nacional y desde el extranjero con 98,470 votos” (p. 8), en total 56,709,497
millones de votos emitidos por la ciudadanía, por otro lado, en estas elecciones que acaban de suscitarse en el año en
curso el total de sufragios corresponde a 60,115,184 millones de votos, tomando estos datos desde los resultados de
los cómputos distritales 2024, se encuentra así, un aumento de 3,405,687 millones de votos en correspondencia a la
elección anterior.

Conforme a lo anterior es cierto que hubo una disminución en porcentaje de participación ciudadana de una elección
a otra, sin embargo, en número de sufragios la situación es diferente, más personas participaron en contraste con la
elección del 2018, tal vez esto tendría que ver con las modalidades implementadas por el INE para garantizar el voto
y extenderlo a la mayor cantidad de sectores poblacionales posibles, como es el caso de los votos en el extranjero, los
votos de personas en prisión preventiva, o el nuevo mecanismo como el voto anticipado para quienes no podían salir
de sus casas por causas de fuerza mayor a emitir su voto y que lo hicieron de forma anticipada desde su casa o donde
se encontrarán. Tampoco podríamos decir que se trate de un incremento fundamental para marcar una diferencia en
la democracia, por la proporción de aumento de la lista, y la relación con el porcentaje, sin embargo, si podríamos
decir que el nivel se ha mantenido.

En general, se puede ver en la gráfica de la participación ciudadana, a partir de las elecciones presidenciales del año
1994 tendieron hacia la baja, incrementando en las últimas dos elecciones de carácter presidencial y más
significativamente en las intermedias del 2021; para Fernández (2019) el problema por el cual se suscita este
comportamiento de disminución de la participación en los últimos procesos antes de la elección del 2018
corresponden a los largos años de historia de corrupción e inseguridad que perciben los pobladores del país,
provocando así la desconfianza en el gobierno, el abandono del interés la pérdida de esperanza en la mejora, desde
otra perspectiva, podrían pensar que su voto no tiene la mayor importancia si al final no logran ver los cambios
esperados y recurrir al abstencionismo.

La desconfianza en la democracia en este caso no hace más que decrecer, situación que de acuerdo con Fernández
(2019) se obtuvo una pequeña solución cuando el cambio de ideología política en la población se da hacia una
democracia con problemas menores después de la elección del año 2018 quien encabezaba las encuestas,
aumentando un poco la confianza debilitando algunas ideas sobre que en dicha elección se generaría un fraude o que
no dejarían que la voluntad del pueblo fuera respetada.

Como se analiza el principal problema de la democracia mexicana es la confianza que se tiene tanto en el gobierno
como en las autoridades electorales, en esta perspectiva a la sociedad tiene conocimiento de la importancia de su
voto, el cual es un derecho y una obligación, sin embargo, el interés sobre ejercerlo va a depender de que tan
satisfechos se encuentren con la forma de vida y el desarrollo social, inclusive los factores que se vivieron en la
elección del 2021.

Es por ello que la participación activa de los jóvenes, se consideran importantes para ser partícipes de las diversas
etapas que se viven en la democracia de México como son elecciones Federales, Estatales de los diversos cargos
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públicos en los que se requiere de su participación, que finalmente es una expresión y para el desarrollo de la
democracia.

Ahora bien, un estudio realizado por Fernández (2019) donde encuesta a los ciudadanos respecto de cuál es su
percepción de la democracia, en cuanto a la participación ciudadana y el voto, por un lado, realiza preguntas sobre el
nivel de confianza que tienen las personas en el INE como institución electoral, mientras que, por el otro, esclarece el
peso que puede tener el voto para ellos, la importancia que le dan y que le pueden llegar a dar los gobernantes o
políticos.

Destacan datos en el que menciona que un gran porcentaje de las personas entrevistadas desconfían de la autoridad
electoral, en tanto respecto a su voto o la transparencia de los procesos electorales, mientras que, la mayoría
considera que su voto es importante porque es un ejercicio de su libertad, también expresan que la molestia al menos
del 57% de las personas entrevistadas, en que no se respeta dicho sufragio por parte del sistema político, es
importante pero no hay un claro respeto por el, de modo que se pierde la confianza en la autoridad encargada de
realizar las elecciones, así como en el gobierno mismo.

Por su parte Morales y Puente (2022) destaca que después de las elecciones del 2018 la confianza de las personas en
tanto a la democracia tuvo un cambio importante de carácter positivo, aunque no determinante, el estudio realizado
por tales autores demuestra que disminuyeron las tendencias a una respuesta negativa sobre el malestar del sistema
democrático y por otro lado, incremento la percepción positiva, al pasar de tener problemas severos a tener
problemas menores, al menos en el pensamiento de las personas, una recuperación en cuanto a que si se respeta su
voto, claro hablando de las conclusiones de esta investigación.

Es por ello que la participación ciudadana ya se pueden entender los puntos principales sobre los cuales se
desencadena la respuesta de los ciudadanos en tanto a si harán o no efectiva su participación o si simplemente
deciden sufragar al acudir a las urnas en el día de las elecciones e incluso desde la preparación a lo largo del proceso
electoral, dichos puntos corresponden tanto a factores sociales, contextuales y emocionales, haciendo que el votar o
no, así como hacía dónde emitir su voto, se vuelva voluble ante tales condiciones, asimismo, tiene que ver las
propagandas o los discursos mediáticos que impulsan o no el interés de los ciudadanos para participar.

Todos estos puntos impactan de diferente forma a los diversos grupos sociales, culturales y etarios, para las personas
adultos mayores tiende a mover más su voluntad de participar el hecho de garantizar o mejorar su calidad de vida,
mientras que, para los jóvenes que apenas se están adentrando a su ejercicio político-electoral, su interés se muestra
en dos partes, una en las oportunidades o la importancia que le da el gobierno a su grupo social, principalmente en
cuanto a sus estudios o la incorporación al sector laboral.

La segunda en cuanto al desarrollo y conservación de su confianza, más adelante se habla precisamente de que
muchos de los jóvenes que votan por primera vez pierden el interés en su segunda elección, cuando no ven los
cambios prometidos. De los grupos más volubles en cuanto a su participación son los jóvenes, ya que se encuentran
en un momento de su vida donde su principal enfoque no necesariamente se encuentra en la opinión política, tal vez
por desconocimiento, por falta de información, o por la historia política cultural que les precede en su formación.

Impacto de los jóvenes en el proceso electoral.

A lo largo de los años un problema que se ha tratado de atender constantemente por parte de las autoridades
electorales y del gobierno en sí mismos es el de la participación de los jóvenes, considerando el rango etario de los
18 a los 29 años de edad, tanto en el ejercicio del sufragio, así como su participación en los procesos electorales y
como candidatos haciendo ejercicio de su derecho a votar y ser votados.

Este interés no es algo que solamente llama a la democracia mexicana, sino a muchos de los países occidentales y se
encuentra como un propósito de las organizaciones mundiales, por el peso de este grupo social, así como el poco
interés que ha registrado la historia política sobre la atención a los jóvenes y la consideración dentro de las
propuestas que realizan en campaña y su desarrollo durante el gobierno una vez electos, tal vez por la falta de
representatividad en las cámaras legislativas que se ha tratado de solucionar en los últimos años.

2032



La importancia de este tema, es la forma en la que los jóvenes tiene que sentir su responsabilidad de las actividades
que el estado mexicano ejerce, toda vez que serán los que llevaran en un futuro no lejano las diversas actividades que
desarrolla el estado mexicano a través de sus representantes.

Es uno de los grupos con mayor impacto dentro de la Lista Nominal de Electores por el porcentaje que representan,
la urgencia de solucionar este problema de abstencionismo de los jóvenes recae en atender la participación ciudadana
logrando la importancia en la democracia mexicana y centrar las bases de un sistema político-electoral más eficiente
en años posteriores adecuado a las necesidades y demandas poblacionales, no solo de este grupo, sino, de todos los
rangos etarios.

La participación de los jóvenes es el tema central en cada uno de los procesos electorales, por lo menos en los
últimos años, llevando a las instituciones electorales a realizar planes o programas que promuevan dicho ejercicio,
Alejandre y Escobar (2009) señalan que hay una diversidad de variables que se tienen que revisar para poder abordar
la participación ciudadana y que su complejidad se incrementa en tanto el rango etario es tomado en cuenta, de esta
forma, se podría analizar la participación y concluir la apatía o no de la sociedad en general y hablar de factores
generales que explican el abstencionismo, sin embargo, al especificar un grupo, estas mismas variables deben ser
especificadas y analizadas desde sus intereses.

Se trata de hacer mención de propuestas llamativas, de aprovechar lo voluble de los jóvenes al estar formando su
identidad política, y, una vez electos olvidar tales intenciones, ya que esto es lo que provoca la baja de la
participación a partir del segundo proceso electoral que vive este grupo social.

Todo el proyecto trasciende en una base informativa y un seguimiento práctico, es decir, que se logre facilitar una
información clara y precisa respecto tanto del desarrollo de los procesos electorales, como de la propia democracia
mexicana en cuanto a las formas de participación, la difusión de la forma de ejercer sus derechos, tanto a votar como
a ser votados, de la misma forma, en la parte práctica crear estos mecanismos de participación, crear los espacios
para acercar a los jóvenes a la política-electoral, tanto para la información como para la educación y la participación,
espacios en los que puedan expresarse y hacer escuchar sus iniciativas, sus demandas y sus intereses.

La concordancia entre problemas y soluciones parece mermada, tanto se ha hablado y criticado a este grupo
poblacional por su desinterés y apatía hacia los temas políticos, pero que se ha hecho para cambiar esta forma de
pensar, es cierto que las estadísticas en cuanto a su participación remarcan, de alguna forma, la poca importancia que
toma, en este caso, al voto dentro de su cuadro de prioridades, inclusive hay quienes toman la credencial para votar
como aquella que le proporciona privilegios sociales y de recreación, más que de carácter político-electoral, como
aquella que le ofrece panoramas de participación ciudadana que impactan directamente en el desarrollo del país y de
su propia calidad de vida, todo esto lo respalda Fernández (2021) en este argumento:

El peso histórico electoral ha sido y es considerable, de ahí la preocupación desde ciertas instancias
gubernamentales y posturas políticas, por su actitud desinteresada y abstencionista, las campañas
por el voto e incluso cierto discurso que, como se verá, los señala, anima o critica, y responsabiliza
desde la mirada adulta política, académica y mediática, de su bajo interés y participación política, y
muy concretamente electoral. (p. 31)

Los jóvenes necesitan sentir que son tomados en cuenta, y que aquello que se les promete se cumpla, a este grupo
social le interesa el mejorar su calidad de vida y en los últimos años han mostrado un gran interés en el cambio y
movimiento social, por lo que muestran un gran potencial como catalizadores para el cambio y la transformación, de
esta forma, hay que movilizar dicho interés a la formación de una democracia más efectiva, más representativa y más
justa. El hecho de que tengan un espacio donde expresarse y ser escuchados y atendidos representa un factor
fundamental para atender este problema de la democracia.

Si esto no se lleva a cabo el abstencionismo en todos los grupos etarios y sociales, no obstante en los jóvenes es
donde se presenta un porcentaje mayor respecto de la totalidad que representan, así lo ha confirmado el INE Instituto
Nacional Electoral (2023) en los últimos estudios estadísticos que ha realizado sobre los procesos electorales, de este
modo, explican que la mayoría de los jóvenes de entre 19 y 29 años de edad deciden abstenerse de emitir el sufragio,
encontrando porcentajes superiores al 60% tanto en las elecciones presidenciales del 2018 como las intermedias del
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2021, es decir, son la minoría quienes después de su primer proceso electoral siguen comprometidos con la
democracia y ejercen esta actividad de participación, incluso la autoridad electoral recurre a estadísticas del INEGI
para destacar la apatía de los jóvenes encarando que la mayoría de los jóvenes desconfía de estas autoridades y de la
política en sí misma, generado por la falta de atención que han puesto los dirigentes en sus demandas.

Por parte de los gobiernos y las autoridades electorales se ha tratado de involucrar a los jóvenes en diferentes
espacios de interacción, y parece que los nuevos medios de comunicación digitales ayudan a lograr la mayor
interacción de este grupo social, principalmente en los últimos años, incluso en las cámaras legislativas se ha llamado
a que los jóvenes tengan más representatividad en la dicha para el tratamiento de sus demandas. Aún con esto, parece
que los jóvenes se ven más dominados por los factores contextuales y las influencias mediáticas y emocionales, el
entorno que se ha vivido de desánimo en el país puede haber afectado en su percepción sobre si su participación
realmente podría llegar a provocar un cambio en la situación:

No obstante, gradualmente la sociedad también tuvo un desencanto con la política y con los
resultados de gobiernos elegidos democráticamente. No se trató de un fenómeno exclusivo de México sino
de un problema global. El fracaso de los liderazgos, los escándalos de corrupción, el aumento de la
desigualdad social y la concentración de la riqueza, el aumento de la violencia, la propagación de noticias
falsas y el surgimiento de populismos autoritarios en el mundo, entre otras condiciones a inicios del siglo
xxi, propiciaron que la confianza en la política y en la democracia se erosionaran y, en algunos casos,
movilizaron a sectores de la sociedad para modificar el statu quo. Uno de esos sectores que destacó
notablemente fue el de los jóvenes, principalmente universitarios. (Morales y Puente, 2022, p. 199)

Los jóvenes parecen ante esta perspectiva como un grupo egocéntrico alejado de un interés o una pertenencia social,
sin embargo se puede decir que estos si se interesan, si se preocupan por lo que pasa en el país y se movilizan para
conseguir las demandas respecto de determinados temas, sobre todo en los últimos años con las oportunidades que
proporcionan las herramientas digitales, ha generado que las pocas acciones que se han realizado por involucrarlos o
la atención que se les ha dado, desde las mismas instituciones educativas que tratan el tema cívico sin abordar la
parte política, o el mismo entorno familiar, donde se ha popularizado que la política no es un tema para tratar de
forma objetiva y reflexiva, fuera de las aficiones o las imposiciones de sus propios ideales.

La democracia se ha mostrado como un tema agresivo de discusión que parece, para los jóvenes no mostrar un
espacio donde puedan tratarlo, más bien parece que buscan una responsabilidad obligada o de manipulación más que
una verdadera toma de conciencia o de iniciativa por parte de ellos, es así que en muchas ocasiones las autoridades
electorales o los gobiernos no escatiman en difundir que el voto de los jóvenes será el que decida una elección,
aunque sería más efectiva la difusión de información precisa y entendible, así como interactiva que despierte
internamente tal responsabilidad.

Entonces el problema que genera la baja participación electoral de los jóvenes tiene que ver con el acercamiento que
tienen o que se les facilita hacia los elementos de materia política-electoral, los espacios que se generen para
potenciar su participación y congregar su interacción con el resto de la ciudadanía para la discusión sobre los
intereses de su grupo etario, esto lo afirma Espinosa (2024):

Siento que falta más acercamiento hacia los jóvenes, para que se puedan interesar en la política. Sí les
importa, pero deben de tener espacios. Tuvimos una reunión con los jóvenes y sí les llamaba la atención la
política, aunque tenían muchas dudas sobre cómo participar. Hasta cierto punto están abandonados y por
eso, quizá, no le den tanta importancia a salir a votar y participar. (p. 30)

La percepción de la democracia por parte de la sociedad influye directamente en la toma de decisiones de los
jóvenes, como uno de los grupos más susceptibles, así lo es también los resultados que genere el gobierno, hablamos
de la confianza y la desconfianza, si este grupo considera que su voto realmente impacta en el país, que es importante
y que puede promover la transformación, entonces acudirá a sufragar, asimismo lo será si saben que este será
respetado y que el desempeño de las autoridades electorales será eficiente y transparente.

[…] los jóvenes están más dispuestos a participar en la vida política del país que las personas de mayor
edad, siempre y cuando consideren que su participación ayuda realmente a mejorar las condiciones de vida
de los ciudadanos. Además, los jóvenes se encuentran más dispuestos a participar en las elecciones si
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consideran que éstas son limpias, lo cual es extensivo al resto de los votantes. (Cervantes y Correa, 2005, p.
280)

Ilustración 1: Grupos etarios con mayor y menor participación por año de elección. Fuente: Consejo General,
2022

Como se puede observar que durante los últimos cuatro procesos electorales anteriores al del 2024, el
comportamiento de la participación ciudadana no muestra una gran variación, sin importar si se trata de elecciones
presidenciales o de las elecciones legislativas intermedias, al menos en cuanto a quien participa más y quien menos,
mientras que los porcentajes son proporcionales de acuerdo con el tipo de elección, como se muestra en la gráfica 2,
la tendencia es prácticamente la misma, las personas que más participan son los adultos mayores, específicamente
entre los 60 y los 74 años, mientras que, los que menos participaron son los jóvenes, remarcando que su interés baja
después de sus primeras o segundas elecciones.
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Fuente: Estudio comparativo sobre la participación ciudadana en las elecciones federales 2009, 2012, 2015:
Comisión de capacitación electoral y educación cívica, 2017; Estudio muestral sobre la participación
ciudadana en las elecciones federales de 2021: Consejo General, 2022; https://centralelectoral.ine.mx/2019

En la gráfica 2 se observa los índices de participación de los jóvenes a partir del proceso electoral federal
presidencial del 2012 hasta el proceso electoral intermedio del 2021, con la elección del 2 de junio del 2024, todavía
no se tiene el desglose de la participación por grupo de edad, simplemente se tiene el dato general por lo que
solamente se puede predecir cómo será el comportamiento de este grupo social por los datos anteriores,
comprobándolo posteriormente al publicarse los datos estadísticos por parte del Instituto Nacional Electoral.

A través del estudio que ha llevado a cabo Fernández (2024) se considera que para mejorar la participación
político-electoral de los jóvenes, se debe mejorar las condiciones de vida, que oportunidades se les garantice para la
construcción de su futuro, los jóvenes se ven preocupados por el desempleo, por los salarios bajos, o bien, por la
poca oportunidad del acceso a la educación, o su falta de representación en los órganos ejecutivo, legislativo, judicial
y todos estos puntos son solo considerados si las autoridades electorales y los gobiernos se sientan a escuchar sus
preocupaciones, sus demandas e intereses, por su lado, hay institutos de la juventud que se dedican precisamente a
escuchar la voz de los jóvenes.

Grafica 3 Desglose por edad (Padrón Electoral y Lista Nominal) de las personas que participaran en la
elección del 2 de junio del año 2024.
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Fuente de información: Desglose por edad (Padrón Electoral y Lista Nominal); Corte al 29 de agosto de 2024;
https://ine.mx/credencial/estadisticas-lista-nominal-padron-electoral/

Se concluye, a través del análisis realizado, que las personas que menos participan en las elecciones son los jóvenes
de 18 a 29 años de edad, así como los adultos de 65 años son los que más participan, dicha tendencia se ha
mantenido en los últimos procesos electorales y se prevé que tras salir las estadísticas de esta elección 2024, el
panorama no será significativamente diferente a las tendencias pasadas, manteniendo la misma incidencia, aunque,
por la consideración de los porcentajes dados en las pasadas elecciones 2021, se puede esperar un cambio en puntos
porcentuales aumentando su índice respecto a la elección presidencial pasada del 2018.

CONCLUSIONES

Los procesos electorales evidentemente tienen un desarrollo bastante agresivo, estos procesos son uno de los ejes
principales para el ejercicio de la democracia, a través del cual los ciudadanos expresan su voluntad, que de forma
directa se genera campañas en el ataque y la denigración de los contrincantes.

Se requiere mayor conciencia de los que representan el poder y la forma en la que se da seguimientos a las
necesidades de la sociedad, es necesario visibilizar a los jóvenes y como se ha comentado en el desarrollo del
presente trabajo son los que llevaran las riendas de la democracia de México.

Se requiere mover a los jóvenes integrando y fomentando actividades que los haga sentir útiles, servir a su sociedad
que es una de las funciones del ser humano.

El principio pro persona que se encuentra regulado en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos integra un sentido constante desde que se nace hasta que se muere y del cual surge la necesidad de
generan emociones sanas a través de la integración social.
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Generar conciencia del sentido de participación a través de decidir quienes representan el poder y la forma en la que
consideran se debe hacer a través del sentido de responsabilidad.

Es necesario generar a través de los operadores políticos estrategias que motiven a los jóvenes a participar por la
democracia de nuestro país no solamente en procesos electorales, sino de forma continua.
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RESUMEN

La inteligencia artificial ha cobrado gran importancia en la sociedad actual. De una u otra manera, todas las personas
están involucradas con computadoras y sistemas que permiten hacer más eficientes los procesos, desde la forma de
pagar el estacionamiento hasta la manera de generar estadísticas que permitan identificar el número de personas que
participaron en un proceso electoral. De lo más simple a lo más complejo. En este documento se pretende abordar la
forma en que la inteligencia artificial debe atender parámetros establecidos por la ética y el derecho sin rebasar sus
límites, tratando de armonizarlos y ponderar su uso a fin de lograr una mejor interacción entre los individuos que les
permita alcanzar una vida plena, en la que se ponga de manifiesto la libertad y el respeto, en un marco de legalidad,
siendo las autoridades del Estado las encargadas de adecuar las normas y ajustarlas a la realidad de la sociedad actual
mexicana.

INTRODUCCIÓN

La sociedad actual ha sido testigo de inusitados avances con repercusiones no solo en la forma de vida de las
personas, sino en las reglas de conducta impuestas por el Estado para lograr una mejor interacción entre ellas,
citando como ejemplo el reconocimiento de los derechos humanos consagrado en el Pacto de San José, Costa Rica,
el que ha tenido a bien consagrar una serie de disposiciones en pro de su salvaguarda, tomando como punto de
partida la dignidad humana y el derecho a la libertad de discernir y actuar en base a la autonomía del individuo.

En ese orden de ideas y derivado del derecho a la libertad de pensamiento y acción, la persona, haciendo
uso de su facultad de pensar, razonar y actuar, ha encontrado una forma de resolver problemas mediante el uso de
sistemas creados que coadyuvan con ella y le facilitan herramientas a fin de relacionarse e interactuar en forma por
demás eficiente. Lo que inició como un ejercicio tendiente a descifrar códigos secretos utilizados por las fuerzas
alemanas en la Segunda Guerra Mundial, hoy en día se ha convertido en una necesaria herramienta para generar
mejores formas de relaciones humanas, apareciendo así los llamados sistemas de inteligencia artificial, encargados de
estudiar los problemas que el mundo presenta, creando, a través de la informática, las posibles soluciones a los
mismos.

Los científicos y tecnólogos están trabajando incansablemente para avanzar y encontrar más y mejores
herramientas que abonen a que los sistemas de inteligencia artificial amplíen su ámbito de incidencia y sustituyan
muchas de las funciones atribuidas a las personas por objetos que puedan resolver sus dificultades, lo que a juicio de
muchos estudiosos e investigadores sobre el tema del avance de la inteligencia artificial puede representar un riesgo
para la humanidad, siendo importante que las autoridades gubernamentales analicen, reflexionen y actúen en
consecuencia tratando de crear y adecuar los ordenamientos normativos que permitan su uso adecuado y responsable,
respetuoso de la dignidad y derechos humanos.

En el presente trabajo, el lector tendrá oportunidad de revisar el origen y utilidad práctica de la inteligencia
artificial, encontrando cómo ha sido su desarrollo y cuáles han sido algunas de sus muchas repercusiones en la vida
cotidiana de las personas. Hecho lo anterior, podrá familiarizarse con el concepto de derechos humanos y el principio
pro persona consagrado en el máximo ordenamiento legal del sistema jurídico mexicano, lo que permitirá entender la
importancia de reconocer los derechos humanos atribuibles a toda persona y el deber del Estado de garantizar su
salvaguarda.

Se hace mención de las implicaciones de la inteligencia artificial respecto a la dignidad humana, tomando
como punto de partida que la persona es un ser valioso por su propia naturaleza, con facultades para comunicarse,
pensar, razonar, discernir, estudiar e incluso modificar su entorno, lo que ha logrado gracias al estudio, compromiso,
dedicación y evolución intelectual y a su vez ha dado la pauta para innovar e inventar los sistemas de inteligencia
artificial.
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Ante este panorama, el Estado debe asumir una de sus trascendentales atribuciones, velar por el orden y la
organización en la forma de interacción de la población que lo conforma, para lo cual debe crear y ajustar los
ordenamientos normativos a efecto de que sean acordes con su modo, forma y circunstancias de vida; razón por la
que en el último de los apartados de este documento se habla sobre los retos y desafíos que enfrentan las autoridades
mexicanas ante el avance de la inteligencia artificial y la falta de ordenamientos o la adecuación que de los mismos
deba realizarse, para lograr el respeto irrestricto de los derechos humanos y la salvaguarda de la dignidad humana,
ponderando en todo momento que la persona es quien crea y estructura los sistemas de inteligencia artificial, los que
a su deben funcionar únicamente como coadyuvantes para resolver los problemas sociales de las personas sin dañar
su esencia ni afectar su naturaleza.

ORIGEN, EVOLUCIÓN Y UTILIDAD DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Previo a enfatizar en el tema de la inteligencia artificial, es pertinente hacer alusión al vocablo inteligencia,
considerado como una de las habilidades que identifica a los seres humanos, sin dejar de lado que hay quienes
afirman que está extendida en el mundo animal y hasta organismos muy sencillos la tienen (Sigman & Bilinkis,
2023, pág. 49), lo que significa que no es exclusiva de las personas, pese a que se atribuye como la capacidad o
facultad de los seres humanos, tendiente a entender, razonar, saber, aprender y resolver problemas, vinculándose en
forma muy estrecha con el intelecto o el entendimiento, pues gracias a la inteligencia se adquieren conocimientos,
cultura e incluso modos de comportamiento dentro de un entorno social; además de relacionarse con la memoria y el
razonamiento.

El concepto inteligencia se deriva del vocablo latino intelligentia, referido a la capacidad que una persona
posee para comprender cosas, asimilar, elegir, delimitar. Derivado de esta definición puede sustentarse mejor el dicho
de que la inteligencia es extensiva para otros seres vivos diferentes a los humanos, a quienes se les ha sometido a lo
largo de la historia a diversos experimentos que han dado como resultado la afirmación de que la inteligencia es
extensiva para los animales; como ejemplo pueden citarse los monos, los chimpancés e incluso los perros o los
felinos, que luego de procesos de adiestramiento, adquieren ciertas habilidades y destrezas que les dan la pauta para
llevar a cabo ciertas acciones.

Etimológicamente, el vocablo inteligencia se deriva de 2 términos: intus, que significa entre; y legere, que
quiere decir escoger. En este sentido la inteligencia es entendida como la habilidad de alguien que sabe escoger, lo
que le permite optar por la forma que mejor le parezca para solucionar alguna cuestión que le genere problema.

La Real Academia de la Lengua define a la inteligencia como la capacidad de entender o comprender;
capacidad de resolver problemas; conocimiento, comprensión, acto de entender; habilidad, destreza y experiencia
(Real Academia Española, 2024), sin omitir que existen diversas fuentes que nos hablan de lo qué es la inteligencia,
relacionándola con la psicología, la pedagogía, la biología, la educación o la genética pero siempre con un enfoque
atribuido a la persona humana.

“No somos lo suficientemente inteligentes como para definir inteligencia”, dice con mucho criterio nuestro
amigo físico Gerry Garbulsky (Sigman & Bilinkis, 2023, pág. 47) y en efecto, es sencillo hablar de inteligencia,
referir si alguien es más o menos inteligente que otro, pero al final, si se trata de identificar en realidad en qué
consiste ésta, surgen inconvenientes y se identifican obstáculos para hablar en plenitud de su significado.

Pese a lo anterior, haciendo alusión al concepto de inteligencia con relación a la persona humana, debe
dejarse por sentado que consiste en la habilidad que ésta posee para atender asuntos en los que se involucren
decisiones, aprendizaje, conocimientos, formas de comportamiento y de atención para enfrentar problemas o plantear
soluciones que le permiten actuar ante el medio en el que se encuentra inmersa.

En una definición de mayor profundidad, se le identifica como la potencialidad de desarrollo cognoscitivo
del sujeto en función de la solución de nuevos problemas, que consiste esencialmente en el grado de desarrollo de
los procesos de análisis, síntesis y generalización (González Serra, 2024), sin omitir que también se le relaciona con
la herencia y por ende se dice que su nivel puede medirse atendiendo a los lazos genéticos e incluso se puede
modificar o llegar a perfeccionar en atención al nivel social y cultural de la persona, enfatizando en que el órgano
humano que la mayoría de las veces se estudia para determinar el grado de inteligencia de una persona es el cerebro,
lugar en el que se producen un sinnúmero de procesos que le ayudan a actuar ante los embates a que se enfrenta a lo
largo de su vida, desde que nace y hasta que muere, permitiéndole, como ya se ha dicho, resolver problemas, crear
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mecanismos que le permitan obtener una mejor calidad de vida e incluso inventar nuevas y mejores formas de
interacción con el mundo que le rodea.

Es así como a lo largo de la historia y derivado del desarrollo intelectual aparece la inteligencia artificial, la
que se generó precisamente por la forma en que pensadores y científicos de diferentes épocas fueron inventando
herramientas que facilitaran la convivencia o incluso generaran mayores grados de poder para alcanzar un mejor
estatus de vida dentro de la sociedad.

Existen múltiples y variadas definiciones sobre lo que es la inteligencia artificial, pero vale la pena referir
algunas obtenidas de la Revista Inteligencia Artificial, Ética y Sociedad (Sabater & De Manuel, 2024), en donde se le
identifica como la capacidad de una computadora o un robot controlado por computadora para realizar tareas
comúnmente asociadas con seres inteligentes. También se infiere en tanto la teoría y el desarrollo de sistemas
informáticos capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como la percepción visual,
el reconocimiento del habla, la toma de decisiones y la traducción entre idiomas. Incluso, se habla de sistemas de
inteligencia artificial, a los que se identifica como sistemas de software diseñados por humanos que, dado un
objetivo complejo, actúan en la dimensión física o digital al percibir su entorno a través de la adquisición de datos y
decidir la mejor acción a tomar para lograr el objetivo dado (Sabater & De Manuel, 2024, pág. 14).

Es conveniente puntualizar que la inteligencia artificial se concibe como la forma a través de la cual el ser
humano ha alcanzado la posibilidad de otorgarle a un objeto capacidades para coadyuvar con él en la solución de
conflictos o la atención de tareas que antes exclusivamente le correspondían en lo particular, pero que ahora, gracias
a las creaciones de científicos interesados en crear herramientas que le faciliten su interacción con el entorno social,
o simplemente por poner en práctica su propia capacidad intelectual, llegando así a generar instrumentos que realizan
funciones que con anterioridad eran atribuidas única y exclusivamente a los seres humanos.

De esta forma, la inteligencia artificial le corresponde a los objetos identificados como ordenadores
electrónicos, computadoras, teléfonos inteligentes, sistemas, robots, chatbots, que manejan ciertos códigos y utilizan
información digital; generada por personas expertas, con vastos conocimientos en ingeniería en sistemas, física,
electrónica, mecánica y en general en aquéllas áreas que coadyuvan al avance y crecimiento de las habilidades y
tareas que llevan a cabo todos los instrumentos creados para operar con inteligencia artificial.

El origen de la inteligencia artificial se remonta a la década de los treinta del siglo pasado. Uno de sus
principales precursores, Alan Turing, junto con Dillwyn Knox encabezaron un equipo de científicos, entre físicos y
matemáticos, que reunidos en Bletchley Park, tenían como misión descifrar los códigos utilizados por los nazis
concentrados en la máquina llamada Enigma, que encriptaba sus mensajes a través de un sofisticado sistema de
engranajes basado en tres rotores que transformaban cada letra en otra (Sigman & Bilinkis, 2023, pág. 13). El
trabajo encabezado por Turing abonó a la culminación de la Segunda Guerra Mundial sin lograr la permanencia del
equipo de trabajo, pues los héroes y heroínas que participaron en él no pudieron decir ni dónde habían estado, ni qué
habían hecho, lo que trajo como consecuencia que un manto triste y oscuro cubriera el manto de esta historia épica
(Sigman & Bilinkis, 2023, pág. 15), lo que al paso de los años ha logrado inusitados avances, cambios de estructuras
e incluso formas de interacción entre las personas, dando lugar a la aparición de la inteligencia artificial, en la que el
primer paso, dado por Alan Turing, consistió en analizar sus propios razonamientos para intentar comprenderlos y
extrapolarlos a una máquina: emular y replicar la inteligencia humana (Sigman & Bilinkis, 2023, pág. 16).

El británico Alan Turing, considerado uno de los principales precursores de la inteligencia artificial, trabajó
incansablemente a fin de entender la forma de desarrollo de la inteligencia humana, incluso, utilizó el juego de
ajedrez, identificado por él como una metáfora del ingenio humano (Sigman & Bilinkis, 2023, pág. 16), como una
herramienta para comprender mejor el intelecto humano, lo que le dio la pauta para, luego de varios años de estudio,
crear en 1950 el test de Turing, que esencialmente planteaba la premisa ¿pueden pensar las máquinas?, lo que
equivale a preguntar ¿pueden las máquinas pensar de una forma indistinguible a como lo hace un ser humano?
(Sigman & Bilinkis, 2023, pág. 17). Dichas interrogantes se contestaban mediante un ejercicio en el que participaba
una persona que cuestionaba a dos sujetos, uno, una persona, otro, una máquina, siendo el objetivo primordial que el
entrevistador identificará quien era el humano y quién la máquina. Por desgracia el trabajo de Turing vio su fin el 7
de junio de 1954, fecha en que apareció muerto, situación que impidió que continuara con sus indagaciones y
descubrimientos en materia de inteligencia artificial.

Otro de los instrumentos a considerar respecto de los orígenes de la inteligencia artificial es Eliza,
identificada como un programa al que también se le ha considerado como el primer bot conversacional de la
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historia. Eliza conversaba por escrito con su interlocutor e intentaba dar la impresión de que comprendía sus
problemas e inquietudes (Sigman & Bilinkis, 2023, pág. 22). Este programa resultó una gran invención, pues
propiciaba que las personas entablaran una conversación con una máquina, lo que resultaba atractivo e innovador; sin
embargo, al paso del tiempo le afectó un gran inconveniente, no memorizaba ni tampoco aprendía de las
conversaciones que sostenía, sin embargo, fue pertinente la utilización y combinación de redes neuronales, las que
establecen relaciones unívocas entre objetos y sus representaciones en grupos específicos de neuronas, permitiendo
así la creación de una red neuronal conocida como aprendizaje profundo (Deep learning), que logra un nivel de
abstracción con rasgos de inteligencia humana (Sigman & Bilinkis, 2023, pág. 25).

Las redes neuronales se van perfeccionando al prescindir de indicaciones giradas por la mente humana y
entrenarse gracias a los patrones de conexiones neuronales que las vuelven efectivas, a lo que se le denomina
retroalimentación o feedback. Este mecanismo es una versión simple de lo que se conoce como aprendizaje por
refuerzos y está en los cimientos de la inteligencia humana y artificial (Sigman & Bilinkis, 2023, pág. 27), es así
como puede considerarse que las redes neuronales encuentran la forma de resolver problemas identificando y
enumerando los elementos de que constan, seleccionando el que mejor se adapte para efecto de solucionarlo. Este
proceso es de difícil comprensión para la mente humana, pues la red neuronal precisa definir la función de valor,
indicándole que es lo que debe maximizar, lo que pasa a ser un enigma para nosotros. El algoritmo de aprendizaje
por refuerzos resuelve de manera muy efectiva esta tarea. Una vez que le decimos el qué, la IA encuentra el cómo
(Sigman & Bilinkis, 2023, pág. 28). Justo es en esta parte en la que se advierte el significativo avance de la
inteligencia artificial y el modo a través del cual actúa para abonar a la solución de problemas o a la atención de
asuntos que propicien una mejor interacción entre las personas. Las máquinas, sin saber el cómo, coadyuvan de
manera ágil e inmediata a dirimir controversias o resolver situaciones en las que se involucran las personas.

Es en este punto donde puede identificarse a la unidad central de procesamiento, que concentraba la
información de los chips de diversos ordenadores; y a la unidad de procesamiento de gráficos, encargada de crear
cálculos en paralelo y auspiciar la industria de los vídeo juegos; ambas alcanzan su conjunción en la red informática
mundial, que concentra datos de producción humana, los que a su vez alimentan las redes neuronales que se digieren
a una velocidad inusitada para forjar aún más lo que se denomina como inteligencia artificial.

Otro sistema relacionado con la inteligencia artificial es AlphaGo, que introduce una innovación que
cambia y enriquece la manera en que jugamos nosotros, los seres humanos, tuvo su antecedente en el juego de mesa
llamado go que surgió en China y se caracterizaba por su extraordinaria capacidad de concebir nuevas ideas
estudiando todo el repertorio de partidas humanas (Sigman & Bilinkis, 2023, pág. 31). Para el año 2017, AlphaGo
fue superado por el AlphaZero, el cual logró aprender a jugar contra sí mismo, sin enseñanza previa y se caracteriza
como un modelo de inteligencia artificial que genera conocimiento en forma exponencial, lo que le permite
concentrar una gran cantidad de información y distribuirla en milésimas de segundo para atender diversos
planteamientos o abonar a la solución de problemas, utilizando redes neuronales en las que se reconocen o abstraen,
según sea el caso, imágenes, sonidos o frases, que a su vez dan lugar a la creación de redes generativas en las que
puede ser utilizada a su vez la imaginación o la creatividad.

Así, las máquinas logran atender los cuestionamientos o abonar a la solución de los problemas de los seres
humanos, que a su vez las dotaron de información y elementos suficientes y necesarios para que esos objetos,
creados por el mismo hombre, puedan introducirse en la faceta de la comunicación a través del leguaje, de la
abstracción de ideas vía la observación y la selección y de la toma de decisiones tomando como base los sistemas
informáticos.

Pese a que la inteligencia artificial es de reciente creación, su evolución ha sido de manera exponencial,
gracias a lo cual se puede esperar menos por el transporte público, permitir el acceso a atención en salud, identificar
estrategias para adaptarnos mejor al cambio climático, incrementar la producción de alimentos más sanos, diseñar
edificios que sean más eficientes en su energía (Fernández Polcuch, 2023) lo que da la pauta para generar reflexiones
sobre los alcances de sus beneficios y la forma en que puede causar perjuicios a la sociedad si en su práctica se dejan
de lado principios y valores que permitan su ejercicio responsable, comprometido con el entorno social y pertinente a
los cambios de interacción entre las personas.

Derivado de lo expuesto con antelación, es menester continuar con las reflexiones en torno a la manera en
que ha incidido la inteligencia artificial en el ámbito del derecho, específicamente del que se refiere a los llamados
derechos humanos. El avance científico y tecnológico repercute en la interacción entre las personas y puede afectar
su derecho a la privacidad, a la información, a la toma de decisiones e incluso impactar en el ámbito familiar, por lo
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que es menester que las disposiciones normativas favorezcan y amplíen la protección de los derechos humanos a fin
de garantizar una mejor calidad de vida entre las personas fomentando respeto, orden y paz.

DERECHOS HUMANOS ANTE EL USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Tomando como punto de referencia lo afirmado por el doctor Miguel Carbonell, en el sentido de afirmar que todos
los derechos fundamentales son derechos humanos constitucionalizados (Carbonell, 2019), es que este apartado
permite identificar la importancia y trascendencia de los derechos humanos en aras de alcanzar un estadio de justicia
y equidad dentro del conglomerado social, en donde los avances tanto científicos como tecnológicos se equilibren
con los ordenamientos legales, generando un ambiente de armonía y concordia que permita aprovechar de la mejor
forma las invenciones, creaciones o novedades producto de la inteligencia artificial.

Los derechos humanos, entendidos como facultades o atributos inherentes a la persona y estrechamente
vinculados con su dignidad, deben ser salvaguardados por el Estado a fin de que éste garantice su respeto.

En ese orden de ideas, cabe hacer mención que uno de los postulados defendidos por la Organización de las
Naciones Unidas fue precisamente el de los derechos humanos, concebidos como facultades inherentes a todos los
seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen étnico, color, religión,
lengua o cualquier otra condición. Amén de que consagra que todos tenemos los mismos derechos humanos, sin
discriminación alguna. De igual forma establece que, además de ser universales, a menudo están contemplados en la
ley y garantizados por ella, a través de los Tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios
generales del derecho y otras fuentes del derecho internacional. A este último, en tanto derecho internacional de los
derechos humanos, le confiere la facultad de establecer las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas
en determinadas situaciones, o de abstenerse de actuar de determinada forma, a fin de promover y proteger los
derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos (United Nations Human Rights, 2024)

El término derechos humanos se reconoce normativamente a nivel internacional al término de la Segunda
Guerra Mundial al incorporarse en el documento denominado Declaración Universal de los Derechos Humanos,
proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en la ciudad de París,
Francia, sin dejar de lado que existen otros documentos y acontecimientos que marcaron la ruta para el
reconocimiento de los derechos humanos: Declaración de los Derechos (Bill of Rights), de 1689, Independencia de
los Estados Unidos de 1776, Revolución Francesa de 1789.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos pondera la libertad, la justicia, la igualdad, el respeto y
la paz, reconociendo a la dignidad humana como el motor principal de los derechos humanos, facultando a las
personas para ejercer la libertad de culto o de creencias religiosas, de manifestación, así como de conciencia para
actuar según sus propias ideas, atendiendo al contexto histórico y cultural en que se desarrollen, tan es así, que en su
artículo 1° consagra: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están
de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros (Naciones Unidas. Paz, Dignidad e
Igualdad en un Planeta Sano, 2024).

De esta manera se reafirma que los derechos humanos son universales (para todas las personas, sin importar
sexo, edad, nacionalidad, preferencias sexuales o ideológicas, o grupo social al que pertenezcan), inalienables (sin
poderse transferir o enajenar), indivisibles (todos son de igual importancia, no existen unos más importantes que
otros), imprescriptibles (no se pierden con el transcurso del tiempo) y con carácter de absolutos y progresivos.

La inviolabilidad o carácter absoluto de los derechos humanos es explicada por Hugo Ramírez y Pedro de
Jesús Pallares, cuya reflexión tiene como punto de referencia las concepciones que al efecto han ponderado Alan
Gewirth, Francisco Laporta y Jon Elster. Hablar del carácter absoluto de los derechos humanos tiene sentido cuando
se admite que, en el plano de la praxis, en ocasiones ciertas exigencias, normas y principios que se contraponen
unos a otros, chocan o colisionan; en estos casos será necesario encontrar una solución que la mayoría de las veces
entraña la superposición de una norma sobre otra, o si se prefiere, el desplazamiento de una norma por otra
(Ramírez García & Pallares Yabur, 2015), ello, tomando como enfoque principal el beneficio que se genere a la
persona y la importancia de salvaguardarle sus derechos humanos en forma permanente, pese a que la norma
consagre aspectos distintos, siempre debe ponderarse el respeto irrestricto a esos derechos que son inalienables a la
persona.
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Los derechos humanos son los derechos fundamentales adscritos a todos, en cuanto personas, capaces de
obrar; entendiendo por derechos fundamentales a los derechos subjetivos de los que todos son titulares en cuanto
personas, ciudadanos o capaces de obrar (Ferrajoli, 2009). Es menester considerar que los derechos humanos deben
garantizarse normativamente en un documento que permita establecer los parámetros a través de los cuales el Estado
reconoce y protege a las personas para que logren un adecuado desarrollo personal e interactúen en forma libre y
pacífica con otros entes dentro del conglomerado social al que pertenecen.

En el caso de México, es importante hacer notar que desde su conformación como Estado, en 1821,
consagró en sus diferentes Constituciones la protección debida en favor de los gobernados, tan es así, que la Carta
Magna que actualmente nos rige, promulgada el 5 de febrero de 1917, regulaba en su primera parte todo lo
relacionado con las Garantías Individuales a que toda persona debía tener acceso, sin embargo, atendiendo a los
cambios del entorno, a la evolución de las ideas y a la implementación de políticas internacionales derivadas de la
interacción social, de los nuevos descubrimientos y la implementación de modelos económicos necesarios para el
avance cultural y social, el 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una sustancial
reforma en materia de derechos humanos.

De la mencionada reforma, destaca la modificación al artículo 1° Constitucional, que consagra que todas las
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales suscritos
por el Estado Mexicano y de las garantías para su protección, sin que su ejercicio pueda restringirse ni suspenderse,
salvo causas expresas establecidas en la propia Constitución.

Con la implementación de esta reforma, el Estado Mexicano pondera el principio pro persona, que consiste
en que, al interpretar y aplicar las normas relacionadas con derechos humanos, es menester proteger siempre a las
personas y sus derechos humanos. En este caso, si surge alguna discrepancia entre dos normas al momento de aplicar
el derecho, debe considerarse la que sea más favorable a la persona y a sus derechos humanos, independientemente
de su jerarquía normativa.

La Constitución Federal garantiza expresamente los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad, característicos de los derechos humanos, enfatizando en su protección y salvaguarda
a cargo del Estado.

En este sentido, el Máximo Tribunal de Justicia de la Nación identifica a los derechos humanos como el
conjunto de bienes indispensables que posibilitan la elección y materialización de los planes de vida que se
proponen las personas; aquellos que, en esencia, nos permiten vivir con dignidad y desarrollarnos integralmente.
Son reconocidos y protegidos por el derecho y todas las personas, por el hecho mismo de existir contamos con ellos
(Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2024), con lo que se precisa que nuestro Estado reconoce los derechos
humanos y los garantiza, regulando su adecuado cumplimiento dentro de su sistema jurídico, imponiendo a sus
autoridades el deber de asegurar en favor de las personas el adecuado ejercicio de los mismos, estableciendo la
obligación de crear mecanismos necesarios para su salvaguarda frente a los cambios en los modelos de vida,
derivados del desarrollo intelectual, científico y tecnológico.

De este modo, además del derecho a la vida, la libertad o el respeto a la manifestación de ideas, a la
formación de agrupaciones o a la elección de un trabajo, es importante considerar el respeto a la intimidad, a la
privacidad y a la información, pues muchos de los adelantos producto de las innovaciones científicas y tecnológicas
que han dado como resultado la aparición de la inteligencia artificial, pueden afectar esos ámbitos de privacidad,
intimidad e incluso de conciencia de las personas, razón por la cual es necesario que el Estado Mexicano asuma su
función y actúe en consecuencia.

Es trascendental la protección de la dignidad y honra de todas las personas, en aras de garantizarles un
adecuado ejercicio de sus derechos humanos, sin que por ningún motivo les sean transgredidos, de ahí la importancia
de enfatizar en que el uso de la inteligencia artificial sea dentro de un marco de respeto irrestricto de los derechos
humanos. Para lo cual el Estado debe generar ordenamientos normativos que regulen su uso adecuado, ético y
responsable.

Pese a que los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, como el Pacto de San José, Costa
Rica, referido con antelación, regulan el derecho a la intimidad y lo relacionan con la dignidad humana, en México
no existe una disposición Constitucional en la que se reconozca expresamente dicho derecho, lo que no es óbice para
que nuestro Máximo Tribunal de Justicia consagre en sus resoluciones su protección irrestricta, como puede
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observarse en diversas tesis de jurisprudencia de la décima y onceava época, en las que se considera que los datos
personales son confidenciales y su protección debe ser garantizada por el Estado. También existen criterios en los
que se identifica en un mismo plano, es decir en tanto derechos sustantivos, a la vida, la libertad personal, de
conciencia y el derecho al honor y a la intimidad, lo que hace necesario que las disposiciones normativas se ajusten a
la salvaguarda de esos derechos al momento de utilizar la inteligencia artificial en cualquiera de sus vertientes.

Es factible que en la actualidad pueda ser transgredido el derecho a la intimidad al poner en práctica
herramientas e instrumentos en los que intervenga la concentración de información vía inteligencia artificial. En este
sentido, es menester salvaguardar dicho derecho humano fin de que se respete que las personas mantengan y
reserven su propio espacio, en el que libremente ejerzan el desarrollo de su propia personalidad, ponderando su
dignidad humana.

La intimidad se vincula también con la facultad que la misma persona posee para determinar con quién o
quiénes y de qué forma o hasta qué punto comparte su propia información con los demás. Al efecto se ha creado la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Cámara de Diputados, 2024) que, en su título
sexto, refiere la información considerada como clasificada dentro de la cual incorpora a la información reservada y a
la confidencial, esta última concatenada con los datos personales que permiten que la persona sea identificada e
identificable. Los datos personales a los que se hacen alusión en dicha disposición normativa son los secretos
bancarios, fiduciarios, industriales, comerciales, fiscales, bursátiles y postales, de los que los particulares sean
titulares, siempre y cuando no estén involucrados recursos públicos. En ese sentido, únicamente los datos referidos
son los que se reservan, es decir no se hacen públicos de forma obligatoria.

Reafirmando el tema motivo de este documento, es menester la creación de ordenamientos legales que
garanticen la adecuada utilización de los datos, tanto reservados como confidenciales, manejados desde la
inteligencia artificial en aras de salvaguardar los derechos y la dignidad humana.

La legislación mexicana ha logrado avanzar en el reconocimiento del derecho a la información, sin embargo
falta que profundice sobre el derecho a la intimidad, entendido como un derecho fundamental protector del ámbito
privado de las personas, que garantiza la forma en que éstas desarrollan su vida personal y familiar, ponderando su
honor, el lugar en donde tiene asentado su domicilio, la comunicación e incluso la imagen y la privacidad,
identificados también como derechos humanos, susceptibles a ser vulnerados con el uso de la inteligencia artificial.

Por lo anterior, es oportuno enfatizar que el Poder Legislativo en México tiene a cuestas un reto mayúsculo
en aras de salvaguardar, entre otros, el derecho a la intimidad y a la privacidad, máxime si se trata de enfrentar los
nuevos descubrimientos y el inusitado avance de las investigaciones científicas y tecnológicas que se ponen de
manifiesto con el uso de la inteligencia artificial.

POSTURA DEL ESTADOMEXICANO ANTE EL AVANCE DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Se reitera la afirmación relacionada con la inteligencia artificial en el sentido de identificarla con la forma en que
puede concentrar gran cantidad de información en las plataformas digitales producto de los numerosos volúmenes de
datos que es posible manejar con ella, muchos de los cuales corresponden a información considerada como personal
o sensible, priorizando los valores éticos que guíen el diseño, la implementación y el uso de los sistemas, con el
objetivo de garantizar resultados justos, equitativos y transparentes (Corona Nakamura & González Madrigal,
2023).

Al efecto cabe hacer mención el razonamiento vertido por Mauricio Beuchot en su obra Filosofía y
Derechos Humanos, en la que concibe a estos últimos como una sucinta descripción de la naturaleza humana y la
formulación de una ética, a la cual debe ajustarse la conducta individual en sus relaciones de coexistencia (Beuchot,
2014). Tomando como punto de referencia los vertiginosos cambios en la forma de vida de la sociedad actual, la que
ha logrado significativos descubrimientos científicos y tecnológicos que han dado como resultado la aparición de la
inteligencia artificial es importante enfatizar en la necesidad de adecuar la norma jurídica para que consagre, regule y
ordene la implementación y operación del uso de algoritmos, redes neuronales o plataformas virtuales, por citar
solamente algunas.

Para ello, es importante conciliar la parte ética de la conducta de la persona con la estructura normativa a fin
de propiciar un modo de vida armónico y pacífico, ya que la persona (sea mujer u hombre) es el ente sobre el cual
descansan los valores, la razón, la política, la filosofía, el discurso e incluso los alcances producto de la inteligencia
artificial, siendo indispensable que las autoridades del Estado asuman su postura y ponderen la adecuación de la
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norma jurídica atendiendo a la época y a las circunstancias de vida, sustentando la necesidad de armonizar los
derechos con la evolución tecnocientífica, ajustando las disposiciones normativas que permitan el adecuado uso de la
inteligencia artificial, sin menoscabar el principio de los derechos y la dignidad humana a partir de un marco de
referencia de los valores.

La Revista Forbes presenta un artículo en el que identifica peligros significativos -desde el desplazamiento
de puestos de trabajo hasta problemas de seguridad y privacidad- por el uso de sistemas de inteligencia artificial,
por lo que el autor considera la importancia de fomentar la concienciación sobre estos problemas, lo que a su juicio,
ayudará a entablar conversaciones en torno a las implicaciones legales, éticas y sociales de la inteligencia artificial
(Marr, 2023). De ahí la importancia de salvaguardar el derecho a la información y a la intimidad, identificados como
parte de los derechos humanos, que pueden vulnerarse por la falta de ética con que sea manejada la información
reunida en los diferentes sistemas de inteligencia artificial o por la carencia de disposiciones normativas que regulen
su adecuado uso y aplicación.

Es común que los sistemas de inteligencia artificial sean omisos en la explicación que deben proporcionar a
sus usuarios, dejándolos en estado de indefensión para el caso en que se atente contra su dignidad o sus derechos
humanos. Por ende, es preciso que se generen políticas públicas en las que se obligue a que todos los sistemas de
inteligencia artificial transparenten su utilidad, así como las repercusiones que se pueden generar para efecto de que
las personas usuarias, de manera libre y ejerciendo su derecho a la libertad de decidir, hagan o no uso de ellos, so
pena de recibir una sanción a fin de salvaguardar las relaciones de armonía y concordia que deben existir entre las
personas que integran el núcleo social.

En el México contemporáneo es común encontrar en diversos ámbitos, tanto gubernamentales como
particulares, la implementación de Códigos de Ética que regulen el comportamiento a seguir por parte de las
personas que integran una organización, sea pública o privada, lo que conlleva a fortalecer las relaciones personales
entre todas las personas que participan en ellas, a fin de que su modo de actuar sea ético y apegado a los valores que
permitan una mejor interacción. En ese orden de ideas, es conveniente que el uso de los sistemas de inteligencia
artificial esté basado en Códigos Éticos en los que se fortalezcan valores como la honestidad, el respeto, el
compromiso, la libertad, la igualdad y no discriminación, ponderando el respeto irrestricto a la dignidad humana y a
los derechos humanos.

Toda vez que el uso de la inteligencia artificial se ha extendido a diversos ámbitos, pudiendo abarcar desde
el entretenimiento hasta el laboral y es en este último donde puede repercutir en perjuicio de la clase trabajadora,
muchos de los sistemas de inteligencia artificial pueden ser encaminados a desplazar el trabajo humano para que sea
ejecutado por las máquinas, los robots o los sistemas informáticos, mediante el uso de redes neuronales o algoritmos
determinados. Para ello, el Estado requiere plantear estrategias que aseguren y garanticen el trabajo humano y
apoyen a los trabajadores afectados en aras de garantizar su derecho humano a desempeñar un trabajo digno, estable
y socialmente útil que le permita dar satisfacción a sus necesidades de subsistencia.

También es necesaria la creación de políticas públicas que permitan una adecuada capacitación de las
personas para que puedan ejercer y desempeñarse laboralmente en temas relacionados con los sistemas de
inteligencia artificial. Por ende, el Estado requiere invertir tanto en la educación como en la capacitación laboral a fin
de obtener personal capacitado con reconocidas habilidades y certificación para atender los temas de desarrollo
tecnológico, lo que a su vez será favorable para que el Estado sea competitivo en el ámbito internacional, elevando
su calidad e incluso mejorando su economía.

El uso adecuado y responsable de los sistemas de inteligencia artificial puede favorecer la ejecución de los
procesos administrativos que le corresponden a las autoridades del Estado mexicano que ya han logrado avanzar con
la elaboración de plataformas digitales que facilitan los trámites gubernamentales a cargo de los particulares
haciéndolos más eficientes tiempos y costos. Sin embargo, dichas plataformas no garantizan fehacientemente la
protección de datos personales y el derecho a la privacidad aludido anteriormente. En el caso particular, es imposible
que el Estado, al manejar la información, manipule a su arbitrio los datos de las personas y su privacidad,
enfatizando así en la importancia y necesidad de adecuar los respectivos ordenamientos legales.

Es menester que las autoridades del Estado mexicano asuman la postura que les corresponde y además de
ponderar el reconocimiento de los derechos humanos dentro de la legislación, vele y pugne porque los ordenamientos
normativos se ajusten y atiendan los cambios sociales producto de los descubrimientos científicos y tecnológicos
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salvaguardando el respeto a la dignidad humana en aras de lograr que la persona alcance un estadio de paz y armonía
que le permita su realización tanto personal como social.

Se ha mencionado que las autoridades mexicanas requieren involucrarse en las cuestiones relativas al uso e
implementación de los sistemas de inteligencia artificial para efecto de salvaguardar los derechos humanos y la
dignidad de toda persona, siendo éste su principal reto, pues al ser responsables de una correcta y adecuada cohesión
de los grupos sociales que integran su población, es necesario que se vinculen en temas de innovación tecnológica
para lograr desarrollar adecuadamente los trabajos inherentes a la implementación de la inteligencia artificial, que
van desde los lugares en los que se desarrollarán dichos sistemas hasta la infraestructura tecnológica a utilizar, lo que
puede incluir también el reconocimiento del derecho humano a tener acceso gratuito a internet y a la forma de
concentrar información para garantizar lo que se ha mencionado en líneas anteriores, el derecho a la información, a la
privacidad e incluso a la forma de almacenar datos en forma virtual.

Pese a ser muchas las bondades que genera el uso de sistemas de inteligencia artificial, existen importantes
desafíos que deben enfrentar las autoridades del Estado, uno de ellos, la forma de implementar mecanismos de
ciberseguridad que protejan los datos y en general, toda la información que se concentre en tales sistemas virtuales.
Ello es así porque existen múltiples mecanismos mediante los que se puede vulnerar dicha información y poner en
riesgo datos personales o sensibles que puedan dañar la integridad de las personas o vulnerar su dignidad, sin dejar
pasar que el tráfico constante de grandes cantidades de datos de seguridad en la red implica un monitoreo al mismo
nivel, pudiendo ayudar la inteligencia artificial a detectar comportamientos sospechosos (Becerril Gil, 2021). Con
esto se pretende justificar la viabilidad de la inteligencia artificial para detectar a los atacantes de la red, o a lo que se
denomina el software malicioso (malware), para lo cual es importante crear mecanismos seguros que permitan un
adecuado desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial.

El estudio publicado por la Revista Forbes, a que se ha hecho alusión en párrafos precedentes, identifica que
es crucial desarrollar nuevos marcos jurídicos y normativos para abordar los problemas específicos que plantean
las tecnologías de IA, como la responsabilidad y los derechos de propiedad intelectual, agregando que es de suma
importancia que los sistemas jurídicos continúen evolucionando a fin de seguir el ritmo de los avances tecnológicos
y proteger los derechos de todos (Marr, 2023). Es viable entonces, pugnar por la creación de una normatividad
global en el uso de sistemas de inteligencia artificial para salvaguardar y proteger los derechos humanos.

CONCLUSIONES

El estudio de los derechos humanos y la inteligencia artificial derivado de diversas lecturas especializadas
da la pauta para reafirmar que las normas jurídicas deben ajustarse a la realidad de la población a que se aplican sin
menoscabo de los derechos y dignidad humana, siendo necesario trabajar para armonizar los efectos de los avances
tecnocientíficos con la salvaguarda de los derechos fundamentales que les corresponden a las personas.

La persona, en ejercicio del uso de sus facultades cognitivas, ha sido capaz de desarrollar su intelecto y
generar un sinnúmero de invenciones como es el caso de la inteligencia artificial, logrando mediante la utilización de
algoritmos, redes neuronales y diversos sistemas informáticos, la creación de múltiples adelantos que han dado como
consecuencia la facilidad en las comunicaciones, la celeridad en la difusión de toda clase de la información, la
concentración de diversos tipos de datos que involucran a la persona y a su entorno gracias a lo cual se ha facilitado
la interacción entre las personas y se ha dotado a los objetos de la capacidad para coadyuvar en la solución de los
problemas a que se enfrentan los individuos por medio del uso de esos sistemas informáticos que concentran una
gran cantidad de información de diversa índole.

La innovación de los sistemas de inteligencia artificial requiere generar reflexiones que permitan identificar
los problemas que a largo plazo puede enfrentar la humanidad, tal es el caso del desarrollo de una inteligencia
general artificial (AGI) que supere la inteligencia humana (Marr, 2023), lo que podría deshumanizar a las personas
al separar total y absolutamente los principios y los valores identificados con la dignidad humana. Para ello es
menester que los estudiosos sobre el tema de inteligencia artificial propicien la creación de indagaciones en las que
se aborden temas de ciberseguridad, ética, derechos humanos y la implementación de medidas que permitan el uso
adecuado y responsable de los sistemas de inteligencia artificial, coadyuvando con las autoridades de los Estados
para generar políticas globales que permitan un desarrollo eficiente, seguro y ético de tan pertinentes procesos.
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El Estado Mexicano, a través de sus autoridades, requiere, además de ajustar el orden normativo para
propiciar la adecuada implementación de los sistemas de inteligencia artificial, generar marcos éticos que impidan la
manipulación del comportamiento de las personas dentro de su conglomerado social evitando la desigualdad, la
discriminación, la segregación y el menoscabo de los derechos humanos, para lo cual es importante tomar como
referencia las acciones implementadas en otros Estados que permitan el respeto irrestricto de la dignidad humana. Al
efecto es importante tomar en consideración el instrumento normativo mundial aprobado por la UNESCO en al año
2021 en el que se consagra que la forma de aplicar los sistemas de inteligencia artificial requiere de una base ética y
de valores, coordinando el trabajo de las autoridades del Estado con académicos, sociedad civil y empresarios
involucrados en el tema, en la que se pondere el tan anhelado respeto de los derechos humanos, protegiendo los datos
personales, la privacidad y el derecho a la autonomía, previa información de los alcances que genera la aplicación de
los sistemas de inteligencia artificial.
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RESUMEN
La primera infancia es una etapa crítica en el desarrollo humano y por lo tanto reconocida a nivel mundial por
diferentes instancias nacionales e internaciones, su reconocimiento ha logrado ser incluida en diversos instrumentos
legales, sin embargo, la implementación efectiva de los derechos correspondientes a la primera infancia mediante
políticas públicas, específicamente en México, sigue siendo un desafío considerable. En el presente extenso se
analiza el cómo estos derechos, específicamente los derechos humanos, se incorporan en el marco legal y el cómo los
sistemas administrativos del país pueden garantizar su cumplimiento efectivo.
A través de un enfoque teórico y metodológico, que incluye un análisis documental, se identifican los desafíos y las
oportunidades en la implementación de estos derechos. Los resultados que se muestran revelan la necesidad de la
implementación de los diferentes marcos legales en los sistemas administrativos para asegurar que los derechos de la
primera infancia se traduzcan en acciones concretas y efectivas. En este también se dan algunas recomendaciones
específicas para las medidas que deben ser consideradas con el fin de garantizar el bienestar de los niños y las niñas
en sus primeros años de vida.

INTRODUCCIÓN
Al hablar del desarrollo del ser humano es necesario contemplar la etapa de la primera infancia, que de acuerdo con
diferentes autores se tienen rangos de entre los cero y hasta los ocho años, el Fondo de las Naciones para la Infancia
(UNICEF) es quien extiende esta etapa hasta los ocho años, esto considerando que este es un periodo crítico para el
desarrollo del cerebro y las habilidades sociales.
Existe el tratado que surge específicamente para la protección de los niños y niñas, la Convención sobre los Derechos
del Niño (CDN) adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidad en 1989, la cual es el principal
instrumento internacional que sirve como marco regulatorio de los derechos de los niños y niñas. Entre las
organizaciones no gubernamentales podemos destacar UNICEF, Save the Children y Plan International, que trabajan
para asegurar que los derechos de los niños sean respetados y promovidos globalmente (Save the Children, 2020). La
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, es un instrumento que incluye diversos objetivos directamente
relacionados con la primera infancia, reforzando e compromiso internacional que garantice la protección de los
derechos humanos de la primera infancia.
En México, se tienen a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y al Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Organismos gubernamentales que se dedican a trabajar activamente para la
protección y promoción de los derechos de los niños mediante programas específicos que apoyan a la atención de los
derechos en la infancia y a los niños en situación de vulnerabilidad. (CNDH, 2020; DIF, 2020).
La consideración de los instrumentos, instituciones y documentos que cada una estas desarrollo en pro a la primera
infancia nos dan un contexto ideal para la primera infancia, sin embargo, la implementación de estos derechos en
políticas públicas efectivas continúa siendo un desafío complejo en un contexto nacional o local, es por ello que se
han explorado cómo los derechos de la primera infancia integrados en los marcos legales y los sistemas
administrativos pueden garantizar un cumplimiento efectivo, analizando desafíos y oportunidades desde una
perspectiva administrativa.

TEORÍA
Los Derechos Humanos son un conjunto de facultades esenciales inherentes a las personas. El concepto moderno de
los derechos humanos fue consolidado poco después de la Segunda Guerra Mundial con la creación de la
Orgaización de las Naciones Unidas (ONU) en 1945 y posteriormente en 1948 con la adopción de la Declaración
Universaal de los Derechos Humanos (DUDH).
De acuerdo con Sandra Serrano y Daniel Vázquez, hablando desde los fundamentos teóricos de los Derechos
Humanos, estos son aquellos derechos universales, que “resultan atribuidos directamente por las normas jurídicas a
todos en cuanto a personas, ciudadanos o capaces de obrar”, en complemento con lo establecido por las Naciones
Unidas quien hace mención que los derechos humanos incluyen los derechos civiles y políticos, poniendo de ejemplo
el derecho a la vida y los derechos económicos, sociales y culturales, como por ejemplo el derecho al trabajo.
Para poder enmarcar el objetivo principal de esta investigación es pertinente el análisis de diversas teorías, entre las
que podemos mencionar la Teoría de los Derechos Humanos, en la que de acuerdo con Dworkin (1977) y Sen (2004)
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los derechos humanos, entre los cuales deben ser considerados los de la primera infancia, son principios
fundamentales que deben permitir guiar la formulación de políticas y la actuación del Estado. En este marco, la CDN
establece un estándar internacional que sirve de guía para los Estados (Unicef, 1989).
En la Teoría Jurídica del Estado de Derecho, Bobbio (1990) enfatiza el papel del Estado de Derecho en la protección
de los derechos, contemplando que un sistema legal robusto y efectivo es esencial para poder garantizar el respeto y
la promoción de estos derechos. En complemento en la Teoría de la Gobernanza Administrativa Pierre y Peters
(2000) discuten el como las estructuras administrativas pueden ser diseñadas para la implementación de políticas
públicas efectivas y para poder asegurar que los derechos de la primera infancia sean reconocidos e implementados
es necesario una gobernanza adecuada; lo que nos lleva a la Teoría de las Políticas Públicas en la que de acuerdo con
Dye (1972) y Howlett y Ramesh (2003) estas deben ser formuladas e implementadas de manera que respondan a las
necesidades específicas, en este caso de la primera infancia, con base en un enfoque intersectorial y colaborativo.
Es cierto que los derechos humanos se encuentran relacionados directamente con el bienestar de las y los niños, es
por ello que reconocer y buscar la protección de estos derechos permite asegurar que este sector de la población
reciba las condiciones necesarias para lograr un desarrollo saludable y pleno en donde las niñas y niños puedan ser
incluidos desde una perspectiva de derechos humanos en las investigaciones y en la implementación y formulación
de políticas públicas que están encaminadas para este fin.
Contemplando el estudio de estas teorías y de la inclusión del estudio de los Derechos Humanos en la primera
infancia resulta entonces relevante toda vez que esta perspectiva puede asegurar que se respeten, protejan y
promuevan los derechos fundamentales desde un marco general para la protección de la dignidad y las libertades, y
para la primera infancia específicamente, para abordar las necesidades y vulnerabilidades particulares de este sector
de la población, entender esto nos permitirá enforcar los estudios hacia el desarrollo de acciones, políticas y prácticas
que garanticen la protección y el bienestar de los niños y niñas.

RESULTADOS
El marco conceptual y jurídico de los derechos humanos de las niñas y niños y su relación con los Derechos
Humanos de la familia se fundamenta en un conjunto de principios y normativas internacionales y nacionales que
buscan proteger y promover el bienestar integral. El Estado funge como responsable de crear y aplicar políticas
públicas que proteja n estos derechos, Sandra Serrano y Daniel Vázquez nos mencionan en su texto “Fundamentos
teóricos de los derechos humanos” cuatro funciones y obligaciones que este debe seguir.
En primer lugar, el Estado debe abstenerse de interferir con el disfrute de los derechos humanos, se trata de una
obligación inmediata que implica el no violar los derechos a través de acciones u omisiones por parte de los agentes
estatales.
Posteriormente es importante mencionar que una de las obligaciones principales del Estado es el crear un marco
jurídico y una estructura institucional adecuada que permita prevenir violaciones a los derechos humanos, lo que
incluye la promulgación de leyes que castiguen la violación de estos derechos, la implementación de procedimientos
legales específicos, la supervisión de las acciones de individuos, la presencia de fuerzas policiales que protejan a las
personas y la existencia de órganos judiciales que busquen el sancionar comportamientos violatorios.
De igual forma el Estado tiene la obligación de garantizar, es decir, no solo debe mantener el disfrute del derecho, lo
tiene que mejorar y restituir en caso de violación. Esto implica que el Estado debe tomar medidas positivas para
poder asegurar que los derechos se cumplan plenamente, esto mediante la organización de sus estructuras
gubernamentales para proteger legalmente el ejercicio libre y completo de los derechos humanos. Esto además de
contemplar como ya se había mencionado una estructura organizacional se refiere a la provisión de bienes y servicios
necesarios para satisfacer los derechos.
Y por último se contempla la promoción la cual implica la adopción de medidas y acciones para mejorar el disfrute
de los derechos humanos, con el objetivo de expandir su alcance y fomentar cambios en la conciencia pública, la
percepción o la comprensión de un problema específico.
Las organizaciones internacionales y nacionales también desempeñan un papel fundamental en la protección y
promoción de estos derechos. En México, la incorporación de los derechos de la primera infancia en el marco legal
ha avanzado con la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, la cual alinea la legislación
nacional con los estándares internacionales, incluyendo la Convención sobre los Derechos del Niño (Unicef, 1989).
Sin embargo, persisten desafíos en la aplicación efectiva de estas leyes, particularmente en el ámbito local y estatal
(González, 2021).
Las organizaciones no gubernamentales (ONG) también tienen un papel crucial al monitorear la implementación de
estos derechos y proporcionar servicios directos a niños, niñas y sus familias, mencionando algunas tenemos
UNICEF, Save the Children y Plan International, que trabajan para asegurar que los derechos de los niños sean
respetados y promovidos globalmente (Save the Children, 2020).
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En un estudio realizado por Save the Children (2020), se destaca que las ONG han sido fundamentales en situaciones
de emergencia, proporcionando asistencia humanitaria y apoyando la recuperación a largo plazo de los niños y sus
familias. Estas organizaciones también colaboran estrechamente con los gobiernos para desarrollar políticas y
programas que protejan a los niños de la explotación, el abuso y la negligencia.
Además, organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional juegan un papel crucial en la denuncia
de violaciones a los derechos de los niños, elevando casos específicos a la atención internacional y presionando a los
gobiernos para que cumplan con sus obligaciones bajo la CDN. Estas organizaciones documentan abusos, publican
informes detallados y hacen campaña por cambios legislativos y políticas que mejoren la situación de los niños en
todo el mundo (Human Rights Watch, 2019).
Las organizaciones internacionales también proporcionan capacitación y recursos a los gobiernos y a las
comunidades para fortalecer las capacidades locales de protección infantil. Por ejemplo, UNICEF ha desarrollado
una serie de guías y manuales para profesionales de la salud, la educación y el trabajo social, con el objetivo de
mejorar la identificación y respuesta a las necesidades de los niños en situaciones de vulnerabilidad (UNICEF, 2018).
Uno de los principales obstáculos en México es la fragmentación de responsabilidades entre diferentes niveles de
gobierno y la falta de coordinación interinstitucional. Además, los recursos destinados a la implementación de
políticas para la primera infancia son insuficientes y mal distribuidos, lo que limita la efectividad de los programas
existentes (Méndez, 2015). También se observan barreras culturales y sociales que afectan la priorización de la
primera infancia en la agenda pública (Azaola, 2012).
A pesar de estos desafíos, existen oportunidades significativas para mejorar la implementación de los derechos de la
primera infancia en México. Entre las recomendaciones destacan la necesidad de fortalecer la capacitación y
sensibilización de los funcionarios públicos en todos los niveles de gobierno, mejorar la asignación de recursos y
fomentar la creación de mecanismos de monitoreo y evaluación más robustos. También es crucial promover la
participación activa de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales en la supervisión y promoción de
estos derechos (González, 2021).
Diversas investigaciones han demostrado que los primeros años de vida son críticos para el desarrollo de las personas
y para establecer la base para el desarrollo futuro. Las experiencias tempranas, tanto positivas como negativas,
pueden tener efectos duraderos en el desarrollo cognitivo, emocional y social de las niñas y niños. (Shonkoff et al.,
2012). Debido a esto, resulta esencial que los Estados inviertan en programas y servicios que apoyen el desarrollo
saludable en la primera infancia para poder mejorar el futuro de la sociedad.
Aunque los desafíos son numerosos, también existen ejemplos de buenas prácticas a nivel local y estatal. Programas
como "Primero los Niños" en la Ciudad de México, los Centros Comunitarios de Atención a la Primera Infancia
establecidos en distintas partes de la República, han mostrado resultados positivos en la integración de servicios de
salud, educación y bienestar social para la primera infancia, lo que demuestra que, con un enfoque integral y
coordinado, es posible mejorar significativamente la situación de los niños en esta etapa crucial (Azaola, 2012).
La implementación de los derechos humanos de los niños enfrenta varios desafíos, incluyendo la falta de recursos, la
discriminación y las barreras culturales. Los Estados deben comprometerse a superar estos desafíos a través de la
cooperación internacional, el fortalecimiento de las capacidades nacionales y la promoción de una cultura de respeto
a los derechos humanos (OHCHR, 2009).
La falta de recursos es uno de los principales obstáculos para la implementación efectiva de los derechos de los
niños. En muchos países en desarrollo, la pobreza y la falta de infraestructura adecuada limitan la capacidad de los
gobiernos para proporcionar servicios esenciales como educación, salud y protección social (UNICEF, 2016).
Si bien es cierto que existen diferentes desafíos en la implementación de los derechos humanos específicamente en la
primera infancia, es importante adoptar una perspectiva que evite caer en estereotipos sobre las necesidades de las
familias.

CONCLUSIONES
La coordinación entre el marco legal y la administración pública es crucial para garantizar que los derechos de la
primera infancia no solo se reconozcan en teoría, sino que se hagan realidad en la práctica. Se subraya la necesidad
de un enfoque integral que combine esfuerzos jurídicos y administrativos.
La inversión en la primera infancia no solo beneficia a las niños y niños, tiene repercusiones positivas a largo plazo
en la sociedad, tal como James J. Heckman menciona, que la inversión en el desarrollo de la primera infancia es una
estrategia rentable para promover el crecimiento económico y reducir los costos sociales a largo plazo, mencionando
que la educación de calidad y la intervención oportuna en la primera infancia es esencial para el éxito futuro de los
niños, especialmente aquellos en situaciones desfavorecidas.
La investigación en la primera infancia desde una perspectiva de derechos humanos es esencial para desarrollar
políticas y prácticas basadas en evidencia. En México, instituciones como el Consejo Nacional de Evaluación de la
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Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) llevan a cabo
estudios que contribuyen al entendimiento de los factores que afectan el bienestar infantil y la efectividad de las
intervenciones (CONEVAL, 2021; UNAM, 2020).
La capacitación continua sobre los derechos de los niños dirigida a profesionales y al público en general es otro
componente crítico. Programas de capacitación ofrecidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el DIF
aseguran que maestros, trabajadores sociales y otros profesionales estén bien equipados para apoyar el desarrollo
integral de los niños (SEP, 2020; DIF, 2020).
Este estudio concluye que, a pesar de la existencia de marcos legales sólidos para la protección de los derechos de la
primera infancia, la implementación efectiva a través de sistemas administrativos sigue siendo un desafío
significativo.
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Resumen:
La Plataforma Virtual Normativa - PVN, es una herramienta de observancia obligatoria para todas las
personas servidoras públicas de la Fiscalía General del estado, y al momento se cuenta con un universo de
más de 700 documentos legales para consulta, que van de lo internacional a lo estatal, a efecto de garantizar
así una consolidación de los artefactos jurídicos necesarios para el desarrollo de sus funciones, lo que
optimiza el tiempo de búsqueda.

Así mismo la Plataforma Virtual Normativa es una herramienta que facilita la capacitación y formación del
personal, ya que en un sitio web se cuenta con la información fundamental para el desarrollo de las funciones
sustantivas, de todas y cada una de las diferentes áreas de la Fiscalía General. 

Además, la normativa disponible puede también ser consultada por la ciudadanía ya sea por interés personal o
incluso académico y/o de investigación y formación de personas que no laboran en la propia institución.

Palabras clave: Estrategia, transparencia proactiva, cultura de la legalidad, gobierno digital.

Introducción.

La Plataforma Virtual Normativa garantiza la accesibilidad y centralización de toda la información relevante
ubicada en un solo repositorio, facilitando el acceso a documentos, normativas y actualizaciones de manera
rápida y eficiente, esto a su vez, contribuye en la reducción de la probabilidad de pérdida de información y
mejora la organización.
 
Derivado de ello, se le realizan en constante las actualizaciones normativas, las cuales se adaptan a las
necesidades que se presentan con el paso del tiempo, y es crucial mantenerse actualizado para cumplir con las
leyes y regulaciones vigentes, esto reduce errores y riesgos al mantener centralizada y estandarizada la
información normativa, se minimizan los riesgos asociados con la interpretación incorrecta de las normativas,
ya que se mantienen vigentes los productos que en la Plataforma Virtual Normativa se encuentran.
 
Todo el andamiaje digital de información es enfocado en la mejora de la productividad del personal que
integra esta institución de procuración de justicia, al tener toda la normativa disponible en una plataforma
accesible, la cual mejora la eficiencia y la productividad, así mismo los usuarios externos pueden consultar las
normativas pertinentes sin tener que buscar en múltiples fuentes.
 
Convirtiéndose la Plataforma Virtual Normativa en una herramienta que facilita la capacitación y formación
del personal, ya que en una página web se cuenta con la información fundamental para el desarrollo de las
funciones, de todas y cada una de las diferentes áreas que conjuntan esta Fiscalía General.
 
Permite un acceso rápido, eficaz y eficiente, dado que es una plataforma virtual, en la cual los usuarios
pueden acceder a la información desde cualquier lugar, en cualquier momento, esto es especialmente útil en
contextos de trabajo remoto.
 
La plataforma proporciona un registro claro y transparente de todas las normativas y cambios realizados, lo
que fortalece a confianza y la credibilidad de la institución; la plataforma virtual normativa es una herramienta
clave para asegurar el cumplimiento normativo, mejorar la eficiencia operativa y facilitar la transparencia y la
formación dentro y fuera de la organización.

Justificación.
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El documento se justifica en tres pilares importantes para la Fiscalía General Del Estado de Michoacán como
institución procuradora de justicia. El primero, el acceso a la información, porque es información que puede
compartirse en forma dual, diferenciada y ampliada, tanto al público con sus reservas de ley, como a distintas
instancias de gobierno y ONGs previa autentificación.

Segundo, en la transparencia proactiva, porque bajo este principio se establece una filosofía y marco inicial de
Datos Abiertos de Gobierno que permite de forma adelantada ayudar a aquellos solicitantes de información
pública o instancias que solicitan una colaboración en términos legales de una investigación, a fin de
disminuir los tiempos de respuesta y administrar una carpeta de investigación.

Tercero y no menos importante, la atención ciudadana, ya que es la principal razón de ser, en otorgar
certidumbre al solicitante o personas cuya familiaridad o afinidad desean encontrar el paradero de un ser
querido.

Base teórica.

Actualmente la Plataforma Virtual Normativa cuenta con un 90% de cumplimiento normativo, cuya
oportunidad de actualización se da en una ventana de tiempo promedio de 24 horas.

Y conforme a encuestas de satisfacción de usuarios, se observa en un porcentaje cerca del 70%. 

En la FGE se dispone de ocho personas especializadas, para la dotación y actualización de insumos
normativos a la plataforma.

A la fecha actual, se suman 440 Servidores Públicos capacitados para su correcto uso y funcionamiento, del
cual se comparte evidencia sobre distintos tiempos de capacitaciones.

Gobierno Digital.

La estrategia del Gobierno Digital tiene como objetivo aprovechar al máximo el uso de las tecnologías de
información y de comunicaciones en el funcionamiento de las dependencias y entidades de la Administración
Pública (AP), para agilizar los trámites que realizan los ciudadanos, coadyuvar a transparentar la función
pública, elevar la calidad de los servicios gubernamentales y, en su caso, detectar con oportunidad prácticas de
corrupción al interior de las instituciones públicas. El Gobierno Digital, promueve el uso intensivo de
sistemas digitales, en especial de Internet, como la herramienta principal de trabajo de las unidades que
conforman la AP, a través de siete líneas de acción:

• Instalación y aprovechamiento de infraestructura tecnológica gubernamental, uso intensivo de redes de
intranet gubernamental e Internet, para mantener integrada la actividad del sector público en todas las
dependencias y entidades de la AP, e imprimir mayor precisión y oportunidad a la gestión de los servidores
públicos.

• Promoción y aplicación de la administración del conocimiento y la colaboración digital, mediante sistemas y
esquemas tecnológicos para adquirir, organizar y comunicar el conocimiento en la AP en sus distintas etapas,
tales como aprendizaje, colaboración, evaluación y toma de decisiones. Estas acciones han sido
fundamentales para el pleno ejercicio y operación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental.

• Mejora y rediseño de procesos con tecnologías de información, para desarrollar, actualizar y consolidar los
sistemas informáticos en las distintas áreas de la AP, así como para facilitar la actualización informática de los
procesos que operan las tareas adjetivas y sustantivas de las instituciones públicas.

• Mayor cobertura de los servicios y trámites electrónicos (e-Servicios) del Gobierno, para ofrecer a la
ciudadanía la oportunidad de acceder a éstos a través de medios electrónicos con seguridad y rapidez.

• Consolidación del Portales Ciudadanos del Gobierno, el cual sirva de eslabón para la creación de cadenas de
valor y en un medio eficiente para la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas. Con
este portal la ciudadanía puede consultar a través de Internet toda la información sobre productos, servicios y
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trámites de la AP; el portal debe representar a su vez un vínculo de comunicación e interacción entre el
gobierno y la ciudadanía, las empresas del sector privado y entre las distintas instancias gubernamentales.

• Ampliación de mecanismos como democracia y participación ciudadana, para continuar aplicando y
desarrollando esquemas tecnológicos de planeación, participación y atención a la población, así como
espacios en línea que identifiquen y recaben los planteamientos, problemas, necesidades y propuestas de la
ciudadanía, facilitando su seguimiento mediante Sistemas de Administración de las Relaciones con
Ciudadanos.

• Promoción de políticas de información, comunicaciones y organización para el Gobierno Digital, dirigidas a
conformar una red organizacional para la definición de planes rectores y políticas internas en materia de
tecnologías de la información, que sean congruentes con las metas de innovación gubernamental, y coordinar
las tareas para el desarrollo y consolidación de las acciones del Gobierno Digital en México. (Michoacan,
2022).

A través de un Portal Ciudadano se debe poder realizar trámites y consultas en un solo sitio virtual de los
servicios y recursos informativos más relevantes del Gobierno; el Portal debe presentar de manera ordenada
todos los recursos informativos, servicios y trámites gubernamentales de más alto impacto, clasificados por
temas y necesidades del ciudadano.

Factores de aprovechamiento de recursos

La Plataforma Virtual Normativa de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, a través de sus procesos
digitales influye de manera multifactorial en el aprovechamiento de los recursos humanos, materiales, y todos
aquellos factores de uso digital, que potencialicen la eficacia y eficiencia de la actuación de las personas
servidoras públicas de la Institución para el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales.

Asimismo, al consolidar los instrumentos normativos con un solo repositorio de datos que permiten al usuario
dentro de la interfaz y en un buscador genérico, poder acceder a los documentos que se consideran más
relevantes en el desarrollo de las funciones de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, dirigido
principalmente a garantizar la eficiencia del desempeño de funciones dentro de la institución, así mismo al ser
documentos públicos se encuentran al alcance del público en general.

Lo que se traduce en una política interna de mejora regulatoria institucional, que genera una herramienta
digital de apoyo a quienes por motivo de sus funciones consultan las leyes, reglamentos, circulares y demás
normativa interna, a través de un servicio simplificado orientado a obtener el mayor valor posible de los
recursos institucionales disponibles al alcance del consultor. 

La Plataforma Virtual Normativa de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, consolida el
aprovechamiento de los recursos a través de:

1. Certeza Jurídica y de legalidad: lo que se traduce en que, en su contenido se difunden las leyes,
reglamentos, circulares, instrumentos jurídicos y demás normativa interna vigente;

2. Máxima economía para la persona servidora pública que realice consultas: las cuales se encuentran
digitalmente a su alcance, sin que se tenga la necesidad de adquirir ejemplares normativos
actualizados, derivados de sus recurrentes reformas, adiciones o en su caso derogaciones;

3. Aprovechamiento de tecnologías de la información: el cual nos brinda el acceso a la Plataforma
Virtual Normativa de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, desde cualquier dispositivo
digital, como computadoras portátiles, tabletas electrónicas o celulares;

4. Simplicidad: la Plataforma Virtual Normativa de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, se
encuentra diseñada para que el consultor de manera muy rápida y simple acceda y visualice sus
contenidos; y,
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5. Prevención de riesgos: La Plataforma Virtual Normativa de la Fiscalía General del Estado de
Michoacán, implementa acciones de monitoreo diario a las plataformas digitales del Diario Oficial
de la Federación, Congreso de la Unión, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Congreso del
Estado de Michoacán, Catálogo Electrónico de la Legislación del Estado de Michoacán y Periódico
Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, con la finalidad de que
toda publicación normativa que se realice se encuentre actualizada y vigente.

Resultados.

La implementación de la Plataforma Virtual Normativa, ha tenido un impacto positivo significativo en varios
aspectos clave de la gestión normativa, dentro y fuera de la institución con sus usuarios finales.

Los resultados muestran mejoras en los siguientes indicadores o KPIs: a) Cumplimiento normativo, b) la
eficiencia operativa, c) la precisión de la documentación, d) la satisfacción del usuario y, e) una reducción de
tiempos de búsqueda significativa.

Además, se ha incrementado la capacitación del personal desde la formación inicial a personal de nuevo
ingreso, con especial atención a la principal figura de la tríada investigadora del sistema penal acusatorio,
dígase el Ministerio Público, y con ello aumentar la confianza y operación en la cultura de la legalidad.

Estas mejoras no solo demuestran el éxito de la implementación de la plataforma, sino que también
proporcionan una base sólida para futuras iniciativas de mejora continua - kaizen.

Conclusiones.

La Plataforma Virtual Normativa es una herramienta que ha facilitado la formación y capacitacion de
servidores publicos asi como de consulta a la ciudadania, ONG´s, sistemas educativos y/o de investigación asi
como demas organizaciones manteniendo información juridica de relevancia actualizada y oportuna vigente.
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RESUMEN

La presente investigación analiza el marco legal contemplado en las Leyes del Estado de Veracruz para ejercer
acciones de intermunicipalidad, siendo un mecanismo de gobernanza para la conservación de los recursos
ambientales en los organismos municipales de Córdoba, Orizaba, Veracruz y Xalapa consideradas zonas conurbadas
por su crecimiento poblacional. La investigación es explicativa de corte cualitativo por lo que se realizó una revisión
documental utilizando el software Atlas TI para la codificación de palabras clave que ayudaron a determinar la
normatividad legal y su aplicación de la asociación intermunicipal mediante planes y programas municipales, como
resultado se obtiene la compresión en su aplicación sirviendo como alternativa estratégica en los municipios del
Estado de Veracruz que presenta problemáticas socioambientales en común donde es necesario innovar los
instrumentos de gobernanza municipal para una mejora atención ciudadana.

INTRODUCCIÓN

Los actuales problemas ambientales a los que se enfrentan los países tanto desarrollados como subdesarrollados son
los efectos del cambio climático y el agotamiento de los recursos naturales, esto debido a que la economía está
basada principalmente en la explotación de dichos recursos, otros factores antrópicos como la agricultura
convencional, la silvicultura extensiva, el cambio de uso de suelo, la dependencia de agroquímicos, la deforestación,
el crecimiento poblacional son factores que están aumentando las emisiones de gases GEI (Gases de Efecto
Invernadero) principales causantes del calentamiento global. Una de las causas del incremento de gases GEI es
consecuencia de las actividades antropogénicas, como la quema de combustibles, la ganadería y el desarrollo
industrial (Salaverry & Botana, 2021), debido a esto surgen principios en defensa de la conservación ambiental como
son los conceptos de desarrollo sustentable enfocado a generar una nueva cultura consciente en el uso de los recursos
naturales.

Para la preservación de los recursos naturales, México es cooperante en las estrategias de mitigación del cambio
climático, al igual está inmerso en los acuerdos Paris del cual se deriva la Ley General de Cambio Climático
(LGCC), así como el Protocolo de Kioto siendo un acuerdo internacional de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático, ambos con un enfoque de la reducción de GEI (SEMARNAT, 2023). El
desarrollo económico y social en el Estado de Veracruz ha generado el deterioro de los servicios ambientales como
mantos acuíferos, suelos, aire y sumideros de dióxido de carbono, esto ha acentuado la vulnerabilidad de los sectores
vulnerables en particular los de mayor rezago social, aunque existen leyes para la protección ambiental, mitigación
del cambio climático, manejo de residuos sólidos urbanos (RSU), tratamiento de aguas residuales, desarrollo forestal
sustentable, la transversalización y cumplimiento de dichas políticas, están relacionadas con el interés principalmente
de los ayuntamientos municipales los cuales han tenido resultados limitados sobre todo en la conservación de los
recursos naturales.

Las problemáticas en las urbes en el Estado se identifican por el creciente desarrollo poblacional, la falta de
ordenamiento territorial que permite la existencia de asentamientos en zonas de alto riesgo, esto esta provocando
daños a las áreas naturales por el cambio de uso de suelo, el incremento demográfico esta generando un aumento en
la demanda de recursos hídricos, la escasez de estos recursos son afectados por la tala clandestina así como la
contaminación generada por la sociedad y la industrialización, otra de las problemáticas presentadas por la alta
densidad poblacional es la generación de residuos los cuales no se tienen un correcto tratamiento en su disposición
final generando contaminación en mantos acuíferos, tierra y aire. El desarrollo económico crece dejando los efectos
para las próximas generaciones, donde la racionalidad científica basada en el progreso y el desarrollo está generando
la destrucción de la naturaleza, tocando los límites de sobrevivencia de la humanidad (Mires, 1996).
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Una gobernanza frágil en la planificación enfocada a resolver las principales problemáticas de la sociedad con
enfoque sostenible, pone en riesgo su propio desarrollo económico, social y ambiental, esto debido a la explotación
excesiva y el agotamiento de recursos necesarios para cubrir sus necesidades, como lo describe (Left, 1998, pág. 25)
el “desarrollo sostenible presupone que la economía ha entrado a una fase de postescasez, es decir, que la
producción, como base de la vida social, ha sido superada por la modernidad”.

Como respuesta a las problemáticas de ámbito ambiental y social, en 2017 el Ejecutivo Federal mexicano creó por
Decreto el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el país impulsa la visión del desarrollo
sostenible priorizando distintas dimensiones: El bienestar, el medioambiente con una visión de transición justa y
equitativa, la reactivación económica, el impulso de la equidad y la justicia social (Gobierno de México, 2024), estos
objetivos están contemplados en la Planes de Desarrollo Federal, Estatal y Municipal, enfocados a la conservación
sostenible del medio ambiente.

Las problemáticas mencionadas anteriormente sobrepasan la capacidad municipal para resolverlas, desde la
perspectiva de que los organismos municipales actúan como sistemas abiertos puesto que están en un entorno
cambiantes y deben poseer la capacidad de adaptarse, se requiere el desarrollo de acciones de coordinación conjunta
para generar mayor inversión, gestión, vinculación, intercambio de información e investigación para realizar una
correcta planificación enfocada a resolver problemas en común, es indispensable construir alternativas que conduzca
a crear estrategias de intervención mediante la cooperación intermunicipal para ejercer una correcta
transversalización de las políticas públicas en beneficio de la conservación de los servicios ambientales en los
municipios del Estado de Veracruz.

La investigación tiene como objetivo identificar el marco legal utilizado en el Estado de Veracruz la cual permite la
coordinación y asociación entre municipios para poder realizar una planificación capaz de resolver las problemáticas
sociales y ambientales de la ciudades conurbadas de Córdoba, Orizaba, Veracruz y Xalapa las cuales por el creciente
incremento poblacional generan la unión de los núcleos urbanos formado problemas en común, en el proceso de la
investigación se analizarán los documentos validados por el Gobierno del Estado de Veracruz como planes y
programas publicados en la Gaceta Oficial que consideran el mecanismo intermunicipal como una herramienta
jurídica de gobernanza, para realizar una planificación eficiente que le permita atender a mediano y largo plazo las
principales demandas de la sociedad.

El resultados de la investigación es proporcionar una ruta jurídica para un mayor uso de la cooperación
intermunicipal en los municipios del Estado de Veracruz, que les permita una gobernanza eficiente con la
planificación y ejecución de normas homologadas, la cual cuente con un marco jurídico que garantice a los
organismos municipales realizar alianzas de coordinación entre ayuntamientos, secretarias gubernamentales y el
Gobierno Estatal para tener mayor capacidad de gestión, aprovechamiento de recursos humanos, transferencia
tecnológica, desarrollo científico, aspectos que facilitarán la ejecución de proyectos de competencia regional con un
enfoque de conservación de los recursos naturales, al igual servirá para mejorar las estrategias de mitigación al
calentamiento global, siendo ya una problemática global donde sus efectos son mayores en las zonas sociales
vulnerables.

TEORÍA

Gobernanza y Gobernanza ambiental:

Para lograr conocer la importancia de la cooperación intermunicipal, es necesario contar con los mecanismos de
gobierno que rigen a las sociedades para alcanzar sus propósitos de bienestar social y ambiental con la eficiencia de
la gobernanza; por lo que es necesario comenzar por su definición.

El informe de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS)
(2021) nombra que el concepto de gobernanza se popularizó desde la década de 1980 surgiendo como respuesta a
problemas económicos y financieros globales debido a la crisis fiscal del Estado, atribuida a políticas
intervencionistas basadas en el modelo Keynesiano, que generaron ingobernabilidad y crisis democráticas. La
restauración del Estado de Derecho en los años 80 condujo al surgimiento de teorías sobre la efectividad directiva de
las instituciones, dando lugar al concepto de gobernanza; se destaca la ambigüedad del término, que puede ser tanto
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sinónimo como antónimo de gobierno según el contexto, en las organizaciones modernas se relaciona con prácticas
democráticas como la participación ciudadana y la transparencia.

Aguilar (2015) menciona que el origen de gobernanza da respuesta a cómo evitar que una sociedad valla a la deriva
en las nuevas circunstancias internas e internacionales que ponen a los gobiernos en real dificultad, pues muchas de
sus capacidades están siendo rebasadas o acotados por otras organizaciones que actúan dentro o fuera de las
comunidades que dirigen obstaculizando una dirección en su sociedad, su aplicación denota el resurgimiento de la
revalorización o la consolidación de la autorregulación, autogobierno, la coordinación social y la autonomía social,
mediante la cooperación, el capital social, solidaridad, participación de los múltiples grupos de la sociedad civil, la
libre conectividad facilitada por las nuevas tecnologías de la información, lo cual permite la organización, la correcta
administración y desarrollo de la investigación.

La gobernanza y el medio ambiente comienza en el proceso de la producción industrial y la extensión del sistema
capitalista, que trajo como consecuencia la degradación de ecosistemas, a partir de los años 70 en el siglo XX, la
comunidad académica hizo un llamado de atención ante la creciente demanda de energéticos y una errónea
percepción del entorno natural como proveedor ilimitado de recursos, por lo que dieron a conocer los límites de
crecimiento y las actividades que lo propician, generando así el nuevo paradigma de gobierno sobre la naturaleza
incluyendo al ser humano, creando así la gobernanza ambiental como respuesta para modificar el modelo productivo
(Montoya & Rojas, 2016). El concepto retoma fuerza al intentar establecer la relación de la gestión del entorno con
sus recursos naturales, los medios de vida de las comunidades y actualmente la adaptación al cambio climático
(Valverde, 2016).

Para Delgado, Bachmann y Oñate en Cassio & Sánchez (2018), la gobernanza ambiental hace un énfasis a los
procesos de toma de decisiones en relación con bienes públicos en los que intervienen el Estado, las empresas y la
sociedad civil, que tienen que ver con el establecimiento de marcos regulatorios para la conservación, los límites y
las restricciones sobre el uso de los recursos naturales y los ecosistemas; También se trata de transferir
responsabilidades de gestión sobre los recursos naturales a las comunidades regionales como un modelo de
participación social para atender los problemas ambientales (Whilhelmus & Salcido, 2020). Dentro de sus
características adopta decisiones que promuevan o fortalezcan políticas ambientales; refuercen la institucionalidad
para coordinar el cumplimiento de estos mandatos e integren a diferentes actores y niveles en la coordinación,
Moreno citado por (Montoya & Rojas, 2016).

Teoría Desarrollo sostenible:

La sustentabilidad, surge como un nuevo modelo de desarrollo a partir de los problemas ambientales existentes, en
especial los de la contaminación, agotamiento de algunos recursos y degradación de otros, al punto de imposibilitar
el cumplimiento de su función en el ecosistema (Raidán , 2007), para (Left, 1998, pág. 15); “la sustentabilidad que
emerge en el contexto de la globalización como la marca de un límite y el signo que reorienta el proceso civilizatorio
de la humanidad”, para el autor la sociedad tiene una deuda ecológica generada por el hiperconsumismo que ha
causado una devastación ecológica del mundo subdesarrollado, al igual habla de la deuda de la razón donde la
racionalidad ambiental sea un todo para tener un desarrollo sustentable abierto a la diversidad cultural.

La definición conocida con base al informe de Brundtland (Naciones Unidas 1987) el Desarrollo Sostenible es
diseñado para cubrir insuficiencias en la población con una visión de crecimiento puesto que lo fundamenta con la
analogía de “esta satisfacción de necesidades exige no solo una nueva era de crecimiento económico para las
naciones donde los pobres constituyen la mayoría, sino la garantía de que estos pobres dispongan de los recursos
necesarios para sostener dicho crecimiento” (Tapia, 2020). El autor con base al acuerdo en las Naciones Unidas
2015, hace referencia a las estrategias de aplicación universal, como la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
cimentada en 5 enfoques: personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas, compuestas con 17 objetivos para alcanzar
dicho desarrollo. De acuerdo a dicho informe (Rivera, Alcántara, Blanco, & Pascal, 2017) cita la definición del
concepto como “el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad
de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”.

Conforme al Informe Brundtland, el Desarrollo Sostenible se fundamenta en tres pilares: desarrollo económico,
desarrollo social y protección medioambiental, reconociendo las profundas interconexiones existentes entre estos
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sistemas (Naciones Unidas, 1987) citado por (Tapia, 2020). De acuerdo al (PNUD, 1994, pág. 24) citado por
(Tellería, 2015, pág. 244) “el desarrollo humano sostenible requiere nada menos que una nueva ética mundial”, por
lo que los ODS 2030 tienen el objetivo de generar una nueva cultura consciente, comprometida y responsable con el
medio ambiente.

Teoría de sistemas

La teoría de sistemas, formulada por Ludwig Von Bertalanffy en la década de 1920, propone un enfoque
interdisciplinario para entender la complejidad de los sistemas en la naturaleza y la sociedad. Esta teoría se centra en
la idea de que los sistemas no pueden ser comprendidos simplemente como la suma de sus partes; en cambio, las
interacciones y relaciones entre los componentes son fundamentales para su funcionamiento. Bertalanffy argumentó
que los sistemas son entidades organizadas compuestas de elementos interrelacionados que interactúan entre sí y con
su entorno, lo que les confiere propiedades emergentes que no son evidentes al observar los elementos de manera
aislada.

La teoría de sistemas ha influido en múltiples campos, promoviendo un cambio de paradigma que desafía enfoques
reduccionistas tradicionales. Al enfatizar la importancia de las interrelaciones y la dinámica de los sistemas,
Bertalanffy abrió la puerta a nuevas formas de análisis que integran diferentes disciplinas y perspectivas, facilitando
un entendimiento más holístico de los problemas complejos que enfrentan las sociedades contemporáneas
(Bertalanffy, 1968).

Otro exponente sobre los aspectos esta teoría es (Laszlo, 1996), el cual aporta una perspectiva integradora que
reconozca la interconexión de todos los elementos al entorno, su enfoque se centra en la idea de que todos los
elementos del mundo están interconectados y que entender estas interrelaciones es clave para abordar problemas
complejos, como el cambio climático y las crisis sociales, estos constructos son útiles para la ciencia y la filosofía, al
igual ofrece herramientas valiosas para abordar los desafíos contemporáneos de manera colaborativa y sostenible.

Dentro de teoría de sistemas se desprende la teoría de las organizaciones mencionada por (Navarro, 2001) el cual
describe que los sistemas abiertos alejados del equilibrio son entidades en constante interacción y adaptación con su
entorno. El enfoque de las organizaciones como sistemas abiertos plantea la idea de que estas entidades están
inmersas en un entorno cambiante y dinámico, interactuando constantemente con factores externos e internos.

METODOLOGÍA

La investigación se considera explicativa de corte cualitativo, para el desarrollo del proceso se realizará una revisión
de documentos mediante la minería de datos utilizando el software de análisis de variables cualitativas asistido por
computadora Atlas TI, el cual mediante inteligencia artificial ayudará a la codificación de información de acuerdo al
objetivo de la investigación, la revisión documental en el sistema será sobre las leyes actualizadas por el Congreso
del Estado de Veracruz enfocadas al funcionamiento municipal respecto a la planeación, ordenamiento territorial,
solución de conflictos ambientales, desarrollo urbano, así como las guías para la integración de los planes
municipales, en dichos documentos se buscarán palabras clave que relacionan los aspectos de intermunicipalidad,
tales como asociación, cooperación y coordinación así como conceptos para su aplicación en la conservación de los
recursos naturales siendo las palabras de sustentabilidad, sostenible, conservación, ordenamiento demográfico,
tratamiento, residuos, contaminación, Objetivos de Desarrollo Sostenible y Agenda 2030.

Realizado el proceso de búsqueda de información mediante el software se procederá a codificar los conceptos
encontrados, posteriormente se realizará un análisis de datos sobre instrumentos aprobados por el gobierno del
Estado de Veracruz que aplican la intermunicipalidad actualmente como mecanismo de gobernanza ambiental en las
regiones que contempla la investigación, estos documentos serán los Planes Municipales de Ordenamiento Territorial
vigentes publicados en la Gaceta Oficial correspondientes a las zonas conurbadas de Córdoba, Orizaba, Veracruz y
Xalapa.

Las palabras clave codificadas localizadas en párrafos de los documentos revisados en el software, servirán para
construir un diagrama de proceso que describa las leyes y normas que incluyan el concepto intermunicipal enfocado
a resolver las problemáticas sociales en relación con la conservación ambiental en las regiones de la investigación, la
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generación del diagrama creado por la inteligencia artificial servirá para realizar la estructura de los resultados
facilitando su explicación.

RESULTADOS:

En el proceso de tratamiento de información mediante el software Atlas TI se crearon 27 códigos los cuales fueron:
Los relacionados con aspectos de intermunicipalidad: intermunicipal, asociación, cooperación; los relacionados con
la normatividad: leyes, artículos, programas, ordenamiento territorial, control poblacional; los relacionados con
aspectos ambientales: desarrollo sustentable, sostenible, ODS, Agenda 2030, conservación, Áreas Naturales
Protegidas (ANP), contaminación, residuos, tratamiento etc. Su localización permitió revisar párrafos donde se
encontró información que relacionara la asociación municipal con la conservación ambiental tanto en el marco
jurídico del Estado, así como planes o programas municipales que utilizan el mecanismo jurídico “intermunicipal”
como forma de gobernanza para resolver los problemas socioambientales.

Las leyes contempladas en la revisión fueron: Ley para la Solución de Conflictos de Límites Territoriales
Intermunicipales, Ley Orgánica del Municipio Libre, Código Civil para el Estado de Veracruz, Ley de Planeación del
Desarrollo del Estado de Veracruz, Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, Ley de
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

También fueron analizados el Instrumento de Planeación para la actualización de Planes de Desarrollo Municipal
(PDM), así como la Guía para la Integración, organización y funcionamiento del Consejo de Planeación para el
Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), estos documentos tienen el proceso para la integración y actualización de
los PDM alienados a las estrategias nacionales respectos a los aspectos de sustentabilidad.

Analizadas las leyes Estatales, se hizo una revisión de instrumentos legales aprobados por el Gobierno del Estado
publicados en la Gaceta Oficial que ya hacen uso del mecanismo intermunicipal como alternativa de intervención en
los problemas sociales, estos son los Planes Municipales de Ordenamiento Territorial de los municipios conurbados
de Córdoba Xalapa, Orizaba y Veracruz.

La definición de códigos ayudo a integrar un diagrama donde el software Atlas TI mediante la inteligencia artificial,
mejoró su integración para su interpretación, esto ayudó a estructurar la redacción de los resultados de la
investigación.
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Fig. 1 Diagrama generado por el software Atlas TI de acuerdo a los códigos encontrados.

La intermunicipalidad en las Leyes del Estado de Veracruz.

En los resultados de la búsqueda de la palabra intermunicipal en las leyes seleccionadas fue mínima, entonces se
utilizó la palabra “asociación” para referirse a la coordinación entre municipios, dicha palabra se localizó en Ley
Orgánica del Municipio Libre (Gobierno del Estado de Veracruz, 2024) publicada su última actualización el 29 de
febrero de 2024, referido al capítulo IV: De los convenios, la coordinación y la asociación municipal, Articulo 103:

Los municipios podrán celebrar, previa autorización del Congreso del Estado o de la Diputación
Permanente, los siguientes convenios de coordinación o asociación, siempre y cuando generen un beneficio
en la prestación de los servicios a los habitantes:

I. Con municipios de otras entidades federativas, para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el
mejor ejercicio de las funciones que les correspondan;

Es importante mencionar que en la Ley Orgánica del Municipio Libre publicada en 2018 por el (H. Congreso del
Estado de Veracruz, 2018) se publicó en el capitulo IV el siguiente numeral VII, el cual en la nueva actualización
2024 de la ley este numeral fue derogado.

VII, Con la Federación o el Estado para realizar actividades o ejercer facultades en bienes y zonas de
jurisdicción federal o estatal. Para la realización de acciones conjuntas o para delegarles .atribuciones en
materia de preservación, conservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la protección y
mejoramiento del ambiente.

La Ley Orgánica del Municipio Libre del (Gobierno del Estado de Veracruz, 2024) que permite la asociación
municipal, también hace mención de la integración de los aspectos de sustentabilidad referida a la conservación de
recursos naturales como flora, fauna y maderables en periodo mediano y largo plazo, contemplada en la planeación
dentro de las instituciones municipales, esto se especifica en el Artículo 195 referido a la integración Plan de
Desarrollo Municipal (PDM), objetivo I. Establecer una estrategia del desarrollo sustentable integral y continuo, a
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mediano y largo plazo con una vigencia de hasta veinte años, en el mismo marco legal de alcance municipal se hace
la atribución de las acciones en referencia a la conservación de los servicios ambientales.

Para comprender la estructuración de los PDM fue necesaria la revisión del Instrumento de planeación como guía de
apoyo para la actualización de los Planes Municipales de Desarrollo, en la reglamentación revisada de la Secretaria
de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN, 2022) se identifica que dicho instrumento está basado en la Guía para la
Integración, Organización y Funcionamiento del Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal
(COPLADEMUN, 2022), este instrumento tiene un marco legal tanto Federal y Estatal, respecto a las leyes estatales
que menciona esta la Ley Orgánica del Municipio Libre así como Ley de Planeación del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave (Gobierno del Estado de Veracruz, 2018), esta última contiene en el Capítulo I, Disposiciones
generales, Artículo I inciso 1:

Establecer las normas, principios, bases y directrices de la organización y funcionamiento del Sistema Estatal de
Planeación Democrática, para conducir el desarrollo sostenible y lograr el bienestar social, así como generar
las condiciones favorables para el crecimiento económico, el empleo y el progreso integral del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave;

Articulo 2: La planeación tiene por objeto desarrollar de manera sostenible al Estado, y deberá llevarse a cabo
de acuerdo con los fines políticos, sociales, ambientales, culturales, económicos y demás contenidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

La importancia de revisión de estas leyes es que fortalecen los propósitos en la integración de los PDM incluir las
metas de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 en donde se menciona aspectos de
conservación y preservación ambiental con enfoque de sostenibilidad, el cual es in interés del país por los acuerdos
contraídos a nivel internacional.

Otra de las leyes que nombran la asociación entre municipios para resolver problemas de sociales respecto al
crecimiento poblacional que afectan el equilibrio ambiental, es la Ley de Desarrollo Urbano, ordenamiento
territorial y vivienda para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (Gobierno del Estado de Veracruz, 2021) en
referencia a la Sección Segunda, de las Zonas Metropolitanas, Artículo 39 Octies. Los Ayuntamientos de los
Municipios que integren las Zonas Metropolitanas, en términos de la declaratoria respectiva, podrán convenir
libremente en la planeación y regulación conjunta y coordinada de: a) Las funciones y servicios públicos
municipales que son materia de coordinación y asociación metropolitana. Por lo anterior es necesario hacer una
revisión de los planes de desarrollo urbano de los municipios contemplados en la investigación.

Revisión de programas de ordenamiento urbano.

Revisado el marco legal que se pueden utilizar para llevar a cabo una cooperación entre municipios para la
conservación ambiental, se hizo un análisis de datos en el software Altas TI de la aplicación del mecanismo
“intermunicipal” en instrumentos oficiales publicadas en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado, la revisión fue
realizada en los Programas de Ordenamiento Urbano de las ciudades conurbadas contempladas en la investigación,
Xalapa, Orizaba, Córdoba y Veracruz, en estos documentos utilizan el mecanismo para facilitar en un futuro una
solución a sus problemas de generación de residuos, conservación de reservas ecológicas, movilidad, transporte
sustentable, prevención de inundaciones y en una de mayor prioridad el control del crecimiento demográfico ya que
afecta el equilibrio ambiental, a continuación se hace un breve resumen del análisis de datos realizado.

En el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Córdoba Veracruz 2014 (H. Ayuntamiento de Córdoba Ver.,
2014), hace referencia a la importancia a la asociación municipal para la conservación de los recursos bióticos como
la preservación de áreas naturales así como la gestión para declararlas áreas naturales protegidas (ANP), ya que
cuentan con áreas naturales como la Sierra del Gallego y el cerro de Metlaquáhuitl, es importante resaltar que
Córdoba no tiene áreas naturales protegidas y las existentes se ven afectadas por las acciones del hombre, tal es el
caso de la ocupación ilegal por asentamientos humanos del cerro de los Colorines que limita con Fortín de las flores,
donde se encuentran localizadas más de 100 viviendas en riesgo de derrumbe.
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En el mismo programa menciona que el mecanismo de la intermunicipalidad ya se había propuesto en cuando se hizo
la Ley del Programa de Ordenamiento Urbano de la zona conurbada Córdoba, Amatlán de los Reyes, Fortín y Yanga,
ya que se considera una solo unidad territorial, a pesar de que CONAPO ya la consideraba una zona metropolitana
desde el año 2000 no se han realizado acciones en conjunto entre los 4 municipios pese al crecimiento poblacional
que existe entre Córdoba y Fortín, el programa menciona que actualmente es necesaria la coordinación entre
municipios para una correcta planeación de desarrollo, que permita generar normas homologadas entre municipios
para el mayor control demográfico, así como regular el cambio de uso de suelo en el área metropolitana, al igual para
poder apoyar la gestión del desarrollo metropolitano respecto a la mejora de servicios públicos, desarrollo urbano y
coordinación tributaria, para esto es necesario crear comisiones intermunicipales, la ausencia de estas comisiones
limita de gestión de financiamiento para obras de carácter intermunicipal.

La actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Córdoba encabezados por SEDATU y Gobierno
del Estado, iniciaron en mayo del 2023 realizando la primera consulta pública en diciembre del mismo año, de
acuerdo al avance publicado en 2024 en la página de dicha consulta, se encuentra en proceso de monitoreo por lo que
falta concluir el proceso de integración para su publicación.

En la revisión documental del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Orizaba Veracruz 2022 (Gobierno del
Estado de Veracruz, 2022), destaca el grado de utilidad del mecanismo intermunicipal enfocado al medio ambiente y
desarrollo ecológico, puesto que lo retoma por los niveles preocupantes en la contaminación del agua por su
crecimiento demográfico e industrial, tan solo para cubrir el abastecimiento interno del municipio depende de
manantiales externos que abastecen el 50% de agua para cubrir sus necesidades, esta dependencia a originado
problemáticas con municipios de Ixhuatlancillo y Nogales que aportan el 50% de sus necesidades hídricas, la
construcción de bases político-administrativos intermunicipales podrían asegurar el uso del recurso hídrico para
futuras generaciones señala el programa. Otro de los objetivos en la cooperación conjunta entre municipios es la
preservación futura de ecosistemas regionales, así como las especias arbóreas endémicas, la biodiversidad y el
refugio de fauna regional, al igual se pone énfasis en la conservación de áreas naturales Eco Parque nacional Cerro
del Borrego localizado entre los municipios de Río Blanco, Orizaba e Ixhuatlancillo y el cerro de Escamela.

La ciudad de Orizaba también tiene acuerdos intermunicipales respecto al transporte público ya que se desarrollaron
11 rutas tanto locales como foráneas, al igual existe la creación de nuevas rutas que abarca Ciudad
Mendoza-Cuautlapan con la introducción de autobuses con internet y un sistema ahorrador de combustible para dar
respuesta a las necesidades sobre el cambio climático, esta línea beneficia a usuarios de los municipios
Ixtaczoquitlán, Orizaba, Río Blanco, Nogales y Ciudad Mendoza manteniendo un bajo costo al usuario.

Respecto a la revisión de Programa municipal de Ordenamiento Urbano Veracruz 2021 (Gobierno del Estado de
Veracruz, 2021), solo se utiliza el termino intermunicipal para llevar a cabo el desarrollo de la movilidad en la
conurbación entre municipios, se proyecta su utilidad en la planificación de acciones entre el apoyo de organismos
competentes en el tema de infraestructura vehicular en el Estado. Al igual el documento solo menciona asociaciones
entre grupos de interés para contrarrestar el cambio climático a pesar de ser una zona de alta vulnerabilidad por los
efectos ambientales; respecto al manejo de escombro y residuos sólidos urbanos el cual ya es un problema de alta
contaminación, solo recomienda la participación o asociación pública y privada para la cual se deberán hacer las
modificaciones al reglamento de construcciones públicas y privadas, así como al reglamento de medio ambiente.

En la revisión de documentos existe el Programa de Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana de Veracruz
(SEDATU, 2021) dicho documento tiene una visión más amplia ya que utiliza el termino de coordinación municipal
puesto que cuentan con un Comisión de Ordenamiento Metropolitano integrada por: Federación, Entidades
Federativas y Municipios/Demarcaciones territoriales, y con un Consejo Consultivo Metropolitano integrado por:
Representantes de gobierno y sociedad civil, colegio de profesionistas e Instituciones Académicas y expertos, ambas
comisiones están encargadas de la planeación de la urbe, el documento refiere a las problemáticas que requieren
atención, como el manejo insostenible ambiental, la limitada coordinación metropolitana, la desigualdad social, la
expansión urbana y la economía independiente; entre sus objetivos esta generar acuerdos intermunicipales con el
apoyo de los gobiernos estatal y federal para lograr una coordinación metropolitana efectiva mediante reformas
legales y administrativas para la ejecución eficiente del Programa de Ordenamiento.

En relación a la cooperación intermunicipal es contemplada en la Actualización del Programa Municipal de
Ordenamiento Territorial de Xalapa Ver., 2021 (Gobierno del Estado de Veracruz, 2021), la cual da prioridad al
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desarrollo de un modelo de gobernanza para cumplir con las metas de la Agenda 2030 enfocadas al Desarrollo
Sustentable contenidas en su PDM así como las metas del acuerdo de París sobre el cambio climático, esto con el
propósito de construir el desarrollo de una sociedad justa, solidaria y protectora de los recursos naturales, las áreas
verdes y cuerpos de agua para las futuras generaciones; se remarca que Xalapa es una zona metropolitana y la
cooperación entre las autoridades municipales es indispensable, por lo que para el cumplimiento del Eje Estratégico
2 de su PDM, cuidar el Medio Ambiente, se aborda la implementación del Programa Municipal de Ordenamiento
Territorial para garantizar el cuidado ambiental, dicho programa cuenta con 4 líneas de acción: a) Elaborar el
documento del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Xalapa, Ver., con una visión a 20 años; b)
Impulsar la formación de un consejo intermunicipal de la zona metropolitana; c) Promover un sistema de planeación
urbana metropolitana; d) Revisar y modificar el actual reglamento de desarrollo territorial.

En otro de los aspectos que integra el mecanismo de intermunicipalidad en Xalapa, es para el desarrollo del
Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable, con el propósito de “Contribuir a la mejora de la movilidad en
Xalapa y la zona metropolitana”, entre sus principales líneas de acción esta d) Establecer convenios entre los
municipios conurbanos tendientes a mejorar la movilidad metropolitana.

Es relevante mencionar que Xalapa utilizó los primeras asociaciones intermunicipales en la Actualización del
Programa de Ordenamiento Urbano de la Zona Metropolitana de Xalapa-Banderilla-Coatepec-Emiliano
Zapata-Tlalnelhuayocan del año 2003 (Gobierno del Estado de Veracruz, 2003), en el documento se utiliza el
mecanismo intermunicipal para el control sobre los modos de crecimiento demográfico ya que se estaban realizando
en zonas de alto valor ecológico y riesgo urbano por lo que era necesario un ordenamiento territorial, al igual para
dar solución a los vertederos y depósitos clandestinos donde era necesario un manejo especial de residuos en el
contexto intermunicipal, de la misma manera generar los módulos de seguridad ciudadana en el área conurbada que
abarca dicho programa.

CONCLUSIONES:

La utilidad del software Atlas TI para realizar el análisis de datos cualitativos facilitó con eficiencia respecto al
tiempo invertido, investigar un tema complejo como es la revisión de Leyes sobre la gobernabilidad municipal del
Estado de Veracruz, logró identificar y comprender los mecanismos de intermunicipalidad como herramienta de
gobernanza para dar solución a los problemas ambientales y sociales, tan solo 3 leyes de las revisadas hacen
referencia del concepto siendo la Ley Orgánica del Municipio Libre, Ley de Planeación del Desarrollo del Estado de
Veracruz, Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, estas leyes han servido para la generación de programas de ordenamiento territorial y desarrollo municipal,
los cuales pueden ejercer la coordinación entre municipios para dar respuesta a los principales problemas
socioambientales que ponen en riesgo a la población.

En la mayoría de los planes de ordenamiento territorial contemplan el uso de la intermunicipalidad para dar solución
a problemas de crecimiento demográfico, el tratamiento de residuos sólidos urbanos, pero también a la conservación
de áreas naturales las cuales son compartidas en varios municipios.

Las zonas conurbadas analizadas como Córdoba, Orizaba, Veracruz y Xalapa, tienen como característica el
crecimiento de las núcleos urbanos vecinos y que terminan en su momento uniéndose, por lo que comienzan a
compartir problemáticas sociales y una alternativa para dar soluciones responsables es la cooperación entre
municipios, destaca el uso del término de coordinación municipal en la planeación de la Zona Metropolitana de
Veracruz donde se incluye la coordinación interinstitucional con las 3 órdenes de gobierno Federal, Estatal y
Municipal, así como a la sociedad civil y académica para poder dar respuestas a los problemas de sostenibilidad,
economía, expansión, desigualdad y ambiental, dejando en claro que solo por medio la intermunicipalidad se pueden
generar la normatividad necesaria para mejorar el desarrollo urbano.
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El concepto de intermunicipalidad tomado en cuenta desde el año 2000 tanto por Xalapa y Córdoba para el
ordenamiento territorial debido a la creciente mancha urbana, donde tan solo la zona metropolitana de
Xalapa-Banderilla-Coatepec-Emiliano Zapata-Tlalnelhuayocan presenta desde hace 20 años problemas de
crecimiento poblacional, generación de residuos así como de deficiencias de movilidad, factores que también
presenta la zona conurbada de Córdoba, Amatlán de los Reyes, Fortín y Yanga, en el cual no se tienen áreas naturales
protegidas y cada vez se reduce la brecha de separación entre estas localidades por el crecimiento demográfico. La
intermunicipalidad ahora es retomada por el municipio de Orizaba el cual mira a futuro la problemática para las
próximas generaciones sobre el consumo de agua, ya que los principales yacimientos se localizan en de
Ixhuatlancillo y Nogales donde se han tenido conflictos para el abastecimiento, actualmente contempla utilizar en sus
programas institucionales una cooperación entre estos municipios para asegurar el abastecimiento a futuro así como
su conservación por los altos índices de contaminación.

La investigación corrobora que la asociación municipal amparada por la ley se ha convirtiendo en una herramienta
jurídica para resolver los actuales problemas ambientales y sociales, muchas de estas dificultades sobrepasan las
administraciones públicas municipales por lo que se pueden ver beneficiadas con una mayor gestión, vinculación,
inversión, acceso a información y control social respecto al crecimiento demográfico que demanda más servicios
como agua, drenaje, alcantarillado, movilidad entre otros, el aumento poblacional e industrial está generando
actualmente contaminación de agua, tierra y eliminación de bosques poniendo en riesgo el equilibrio ambiental, al
igual existe una limitación para el tratamiento de residuos por la falta de tecnología, como alternativa es necesario la
creación de comites intermunicipales con capacidad de gestión y vinculación que integre proyectos enfocadas a
solucionar los principales problemas sociales y ambientales desde la perspectiva regional.

La contribución de la presente investigación es dar a conocer una alternativa de gobernanza a los municipios del
Estado de Veracruz que tienen limitaciones administrativas para resolver los problemas socioambientales, como son
las emisiones de residuos, la deforestación clandestina, el cambio de uso de suelo, la urbanización, los asentamientos
humanos en zonas de alto riesgo, la explotación desmedida de los recursos naturales, la falta de transferencia
tecnológica para el tratamiento de residuos, factores que ponen en riesgo el desarrollo social, económico y ambiental
de sus comunidades, el mecanismo de la intermunicipalidad puede dar respuesta a las problemáticas ambientales de
la humanidad como es el cambio climático donde los sectores de la población más afectados están en zonas
vulnerables con alto rezago social.
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RESUMEN   
El cambio climático es una crisis global acelerada por el modelo de desarrollo dominante, que plantea un desafío 
urgente para todos los países. En América Latina y el Caribe, la necesidad de abordar sus efectos y formular estrategias 
de adaptación y mitigación es particularmente crítica. Sin embargo, mientras que el debate sobre el cambio climático 
ha tendido a centrarse en aspectos económicos y sociales, la dimensión de género a menudo ha sido marginada. Es 
crucial reconocer cómo el cambio climático amplifica las desigualdades de género y afecta desproporcionadamente a 
las mujeres y niñas en la región. 
Las actividades económicas que sostienen la economía global dependen de formas de energía, transporte y uso del 
suelo que generan gases de efecto invernadero (GEI). Estos gases se acumulan en la atmósfera, elevando la temperatura 
del planeta y provocando cambios climáticos. Desde una perspectiva económica, el cambio climático se describe como 
una "externalidad": los países que emiten la mayoría de los GEI no asumen completamente los costos de sus efectos 
(Stern, 2008). En cambio, estos costos se distribuyen de manera desigual entre los países y entre hombres y mujeres. 
La situación se complica aún más cuando se considera la perspectiva de género. Las mujeres, especialmente en áreas 
rurales y comunidades indígenas, dependen en gran medida de los recursos naturales que están siendo amenazados por 
el cambio climático. Sin embargo, enfrentan barreras adicionales en el acceso a recursos, a la toma de decisiones y a 
la participación en la planificación y respuesta ante desastres. Esta exclusión no solo perpetúa las desigualdades de 
género, sino que las intensifica. 
 
INTRODUCCIÓN  
El cambio climático es una crisis global acelerada por el modelo de desarrollo dominante, que plantea un desafío 
urgente para todos los países. En América Latina y el Caribe, la necesidad de abordar sus efectos y formular estrategias 
de adaptación y mitigación es particularmente crítica. Sin embargo, mientras que el debate sobre el cambio climático 
ha tendido a centrarse en aspectos económicos y sociales, la dimensión de género a menudo ha sido marginada. Es 
crucial reconocer cómo el cambio climático amplifica las desigualdades de género y afecta desproporcionadamente a 
las mujeres y niñas en la región. 
Las actividades económicas que sostienen la economía global dependen de formas de energía, transporte y uso del 
suelo que generan gases de efecto invernadero (GEI). Estos gases se acumulan en la atmósfera, elevando la temperatura 
del planeta y provocando cambios climáticos. Desde una perspectiva económica, el cambio climático se describe como 
una "externalidad": los países que emiten la mayoría de los GEI no asumen completamente los costos de sus efectos 
(Stern, 2008). En cambio, estos costos se distribuyen de manera desigual entre los países y entre hombres y mujeres. 
La situación se complica aún más cuando se considera la perspectiva de género. Las mujeres, especialmente en áreas 
rurales y comunidades indígenas, dependen en gran medida de los recursos naturales que están siendo amenazados por 
el cambio climático. Sin embargo, enfrentan barreras adicionales en el acceso a recursos, a la toma de decisiones y a 
la participación en la planificación y respuesta ante desastres. Esta exclusión no solo perpetúa las desigualdades de 
género, sino que las intensifica. 
 
TEORÍA  
Hace más de diez años, el cambio climático era un tema principalmente debatido entre expertos en ciencias ambientales 
y atmosféricas. En general, tanto la población mundial como muchos líderes políticos subestimaban sus posibles 
implicaciones debido a la incertidumbre existente en ese momento sobre las causas y efectos de los cambios climáticos. 
Hoy en día, los impactos del cambio climático se reconocen en todo el mundo, y gracias al trabajo científico realizado, 
son pocos los que todavía dudan de su existencia y de la influencia de las actividades humanas en su aceleración. Las 
voces de personas de diferentes niveles sociales y países se hacen escuchar ante las nuevas condiciones. La intensidad 
de los huracanes mantiene en alerta a varios países de América Latina y el Caribe; en África subsahariana, muchas 
mujeres deben caminar más horas para encontrar agua; en Suiza, los refugios de montaña han sido afectados por la 
falta de nieve en los inviernos recientes; en Australia, las mujeres aborígenes han registrado mediante sus dibujos 
ancestrales los cambios que están experimentando los corales y las poblaciones de peces. 
El cambio climático ha dejado de ser una teoría o un modelo meteorológico que solo interesaba a algunos. Cada vez 
se reconoce más que sus efectos representan una amenaza seria para el desarrollo humano sostenible, con impactos 
actuales y proyectados en la agricultura, la energía, la salud humana, la seguridad alimentaria, la economía y la 
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infraestructura física. El cambio climático tiene y tendrá impactos diferenciados según categorías sociales como 
género, edad, nivel económico y etnia. Es decir, si no se abordan sus causas y efectos, el cambio climático puede 
aumentar la desigualdad en el mundo. 
Ante esta situación, asegurar una mayor participación de la población de mujeres, hombres, jóvenes, niños tanto en 
países desarrollados como en aquellos en desarrollo, no solo es una cuestión de justicia social y respeto a los derechos 
humanos, sino que es crucial para las generaciones presentes y futuras. Sin una representación equitativa en la toma 
de decisiones a todos los niveles, es imposible abordar el cambio climático de manera efectiva y eficiente. Es esencial 
apoyar el trabajo de quienes toman decisiones, diseñan e implementan políticas para que estas sean inclusivas y 
consideren las diferencias sociales, económicas y culturales en la lucha contra el cambio climático con el objetivo de 
promover políticas de mitigación y adaptación al cambio climático que no solo aborden los efectos de este, sino que 
también contribuyan a la promoción de la equidad y la igualdad de género. 
Cambio Climático 
El cambio climático es un fenómeno científicamente demostrado, que se refiere a cualquier alteración en el clima, ya 
sea por su variabilidad natural o como resultado de la actividad humana. Además, sirve como un recordatorio de nuestra 
interdependencia ecológica, un hecho que a veces se olvida. Las actividades humanas se desarrollan dentro de sistemas 
ecológicos que no están delimitados por fronteras políticas y, cuando no se gestionan de manera sostenible, 
generalmente generan impactos negativos en el medio ambiente y el bienestar de las personas. 
La descripción de las características e implicaciones del cambio climático revela que es un problema multidimensional, 
cuyas causas y consecuencias están claramente relacionadas con el modelo de desarrollo actual, que ha exacerbado la 
desigualdad y la pobreza. Estas condiciones aumentan la vulnerabilidad de las poblaciones humanas, especialmente 
entre los pobres y las mujeres. 
Por lo tanto, la relación entre el cambio climático y los resultados del desarrollo se verá influenciada tanto por las 
diferencias en los efectos climáticos localizados como por las disparidades en las capacidades sociales y económicas 
para enfrentar los problemas, así como por las decisiones en materia de políticas públicas. 
Diversos factores contribuyen a la generación del cambio climático 
 a menudo se asocia principalmente con el calentamiento global debido al aumento de gases de efecto invernadero 
(GEI), es crucial recordar que la concentración de estos gases en la atmósfera está relacionada con factores económicos 
y sociales, como los sistemas de producción y generación de energía, así como el excesivo crecimiento de la población 
mundial. En otras palabras, es un problema vinculado al modelo de desarrollo. El efecto invernadero ocurre debido a 
los gases que absorben y reemiten la energía solar emitida por la superficie terrestre en todas direcciones, lo que permite 
que la temperatura de la Tierra sea más alta de lo que sería en ausencia de la atmósfera. Si no existieran los gases de 
efecto invernadero (GEI), la temperatura promedio del planeta sería de -18°C, lo que indica que este fenómeno es 
crucial para el desarrollo de la vida tal como la conocemos. No obstante, debido a las actividades humanas, como la 
quema de combustibles fósiles y los cambios en el uso del suelo, las concentraciones de GEI en la atmósfera han 
aumentado considerablemente a nivel global, intensificando así el calentamiento de la Tierra. (PNUD,2007) 
Desde una perspectiva de género 
Analizar el desarrollo desde una perspectiva de género ayuda a entender cómo el cambio climático y la desigualdad de 
género están profundamente interrelacionados, y cómo ambos se cruzan con los riesgos y la vulnerabilidad asociados 
al clima. No se trata de trazar una relación directa y sencilla entre la desigualdad y la vulnerabilidad, ni entre las causas 
y los efectos del cambio climático. En lugar de eso, estas conexiones están mediadas por una serie de factores 
ambientales, sociales, económicos, culturales y políticos, cuya influencia varía según la región, el país e incluso a nivel 
local. 
La Declaración del Milenio subraya la importancia de promover la igualdad de género y la autonomía de las mujeres 
como estrategias clave para combatir la pobreza, el hambre y las enfermedades, y para lograr un desarrollo realmente 
sostenible. Para profundizar en esta reflexión, es útil plantearse algunas preguntas: ¿Están todas las personas en 
igualdad de condiciones para enfrentar el cambio climático? ¿Cuentan con las mismas habilidades y oportunidades 
para abordarlo? ¿Impactará el cambio climático de manera equitativa a todas las personas? (ODM,2000) 
La Declaración del Milenio (2000), enfatiza la necesidad de promover la igualdad de género y la autonomía de las 
mujeres como estrategias efectivas para combatir la pobreza, el hambre y las enfermedades, y para fomentar un 
desarrollo verdaderamente sostenible. 
Algunas preguntas pueden ayudar a reflexionar: ¿Están todas las personas en igualdad de condiciones para enfrentar 
el cambio climático? ¿Poseen las mismas habilidades y oportunidades para hacerlo? ¿Afectarán las consecuencias del 
cambio climático de la misma manera a todas las personas? Cuando la exclusión afecta a amplios sectores de la 
sociedad debido a su situación socioeconómica, género, edad o etnia, es difícil responder afirmativamente a estas 
preguntas. 
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Incluso en países con mayor nivel de desarrollo, es necesario abordar la desigualdad de género en el contexto del 
cambio climático. A pesar de los avances hacia una mayor igualdad en algunos aspectos, en otros, la desigualdad de 
género persiste. Las desigualdades sociales tienen graves repercusiones en la vida de muchas mujeres, limitando su 
acceso a la propiedad de la tierra, la vivienda, la educación, la salud y la participación en la esfera política y en la toma 
de decisiones, lo que restringe sus libertades humanas y reduce sus opciones. 
El concepto de género se refiere a las diferencias socialmente construidas en atributos y oportunidades, relacionadas 
con el hecho de ser hombre o mujer, así como a las interacciones y relaciones sociales entre ambos. El género define 
lo que se espera, permite y valora en una mujer o un hombre en un contexto determinado. La igualdad de género es un 
principio ético y un objetivo del desarrollo que aboga por la construcción de relaciones equitativas entre mujeres y 
hombres como una condición indispensable para el desarrollo humano. 
El cambio climático no es un fenómeno neutral; sus efectos se entrelazan con las desigualdades sociales existentes, 
exacerbando las condiciones de marginación y pobreza, especialmente entre las mujeres. Las desigualdades sociales, 
arraigadas en la exclusión y el incumplimiento de los derechos de las mujeres, se traducen en restricciones severas al 
acceso a recursos esenciales como educación, salud y participación en la toma de decisiones. 
Estas restricciones incrementan la vulnerabilidad de muchas mujeres frente a los impactos del cambio climático. Al 
tener un acceso limitado a crédito, recursos financieros, servicios de salud y sistemas de protección social, y al estar 
desproporcionadamente involucradas en trabajos no remunerados, informales y de tiempo parcial, las mujeres 
enfrentan una capacidad significativamente reducida para enfrentar y recuperarse de los impactos climáticos y 
financieros. Su posición económica precaria y la falta de recursos les dificultan no solo soportar los impactos 
inmediatos, sino también recuperarse después de ellos. 
En respuesta a estas desigualdades, la agenda internacional ha puesto un énfasis creciente en la incorporación de la 
perspectiva de género en las estrategias y acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, así como en las 
medidas de reducción de riesgos de desastres. Diversos instrumentos internacionales abordan esta problemática desde 
diferentes frentes: 

• Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW): 
Este tratado internacional promueve la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, destacando 
la necesidad de integrar esta perspectiva en todas las políticas, incluidas las relacionadas con el cambio 
climático. 

• Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD): Reconoce la importancia de la participación de las mujeres 
en la conservación de la biodiversidad y la gestión sostenible de los recursos naturales. 

• Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD): Subraya la necesidad 
de incluir a las mujeres en los esfuerzos de lucha contra la desertificación y la degradación de la tierra, áreas 
en las que el cambio climático tiene impactos significativos. 

• Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC): Este acuerdo 
internacional incorpora la perspectiva de género en sus mecanismos de financiamiento y en la planificación 
de las políticas de adaptación y mitigación, reconociendo que las mujeres desempeñan un papel crucial en la 
implementación de soluciones climáticas. 

El cambio climático no solo es una crisis ambiental, sino también una crisis de justicia social que profundiza las 
desigualdades de género existentes. Para abordar eficazmente sus impactos, es fundamental integrar una 
perspectiva de género en todas las estrategias y políticas relacionadas con el cambio climático. Esto no solo 
garantizará una respuesta más equitativa y efectiva ante los desafíos climáticos, sino que también contribuirá a la 
promoción de la justicia social y la igualdad de género a nivel global. 
Incorporando el Enfoque de Género en las Políticas Climáticas: Un Llamado del PNUD para un México 
Inclusivo 
Para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), involucrar a la academia en la integración 
del enfoque de desarrollo humano, derechos y género en las políticas sociales es una oportunidad crucial para 
construir un México más inclusivo. Este enfoque busca no solo reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida, 
sino también disminuir las desigualdades de género. Todo ello debe estar sustentado en esquemas de diálogo 
político y participación social inclusiva. 
Las "miradas de género" compiladas en este texto surgen de un espacio de diálogo dedicado a ofrecer una 
perspectiva valiosa a tomadores de decisión, organizaciones civiles y profesionales interesados en los paradigmas 
del desarrollo. Estas miradas permiten entender los impactos del cambio climático desde una dimensión humana, 
observando el uso y la gestión de los recursos naturales y el medio ambiente como un conjunto integral. 
El compendio presenta ejemplos de intervenciones y respuestas innovadoras en torno a cuatro ejes temáticos clave: 
bosques, agua, seguridad alimentaria y salud. Al destacar estos ejemplos, se reafirma la necesidad de desarrollar 
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políticas y procesos para enfrentar el cambio climático con una mayor conciencia de género, lo cual no solo 
beneficiará a las mujeres, sino también a los hombres. 
El PNUD reconoce que el cambio climático es un asunto ecológico, tecnológico, social y económico, pero sobre 
todo es un asunto político y de desarrollo. Las mayores oportunidades para abordar esta crisis residen en este 
ámbito, con el objetivo de mejorar la eficacia de las medidas de mitigación y adaptación, y contribuir al cambio 
social hacia una mayor igualdad y la erradicación de la pobreza. 
En este contexto, el PNUD reitera su compromiso de colaborar en este desafío colectivo, que es transformar la 
crisis climática en una oportunidad para lograr un crecimiento equitativo, seguro y sostenible para todos. Se espera 
que este trabajo inspire la investigación y la réplica de las buenas prácticas identificadas, así como profundice en 
la coordinación de acciones entre los diversos actores involucrados. 
El cambio climático se ha convertido en una amenaza crucial para la paz y la seguridad del siglo XXI. Aunque 
afecta a todas las personas, sus impactos no son iguales para todos. Las normas de género y las dinámicas de poder 
influyen en cómo hombres y mujeres de diversos orígenes experimentan la inseguridad provocada por un clima 
cambiante y cómo contribuyen a las soluciones. 

La desigualdad de género, junto con la crisis climática, conforma uno de los mayores desafíos de nuestra época. Esta 
combinación de problemas no solo amenaza los medios de vida, sino que también pone en riesgo la salud y la seguridad 
de millones de niñas y mujeres alrededor del mundo. A medida que el cambio climático sigue avanzando, sus efectos 
devastadores se sienten con mayor fuerza en las comunidades más vulnerables, entre ellas, las mujeres. 
Desde hace tiempo, la comunidad científica, los equipos de investigación y los responsables de la formulación de 
políticas han intentado trazar las conexiones cruciales entre género, igualdad social y cambio climático. Sin embargo, 
a medida que se acumulan datos y estudios que revelan una correlación innegable entre estos factores, la urgencia de 
abordar el tema se vuelve cada vez más evidente. 
Impactos del Cambio Climático en Mujeres y Niñas 
El cambio climático no afecta a todas las personas por igual. Las mujeres y niñas, especialmente aquellas que viven 
en comunidades pobres o rurales, se enfrentan a un riesgo desproporcionado. Las sequías, inundaciones y otros 
fenómenos extremos pueden forzar a las mujeres a recorrer mayores distancias para obtener agua, exponerlas a 
enfermedades, o incrementar su vulnerabilidad ante la violencia de género. En muchos casos, estas situaciones 
exacerban la pobreza y limitan el acceso a recursos esenciales, aumentando las desigualdades preexistentes. 
Además, las responsabilidades de cuidado no remunerado que tradicionalmente recaen sobre las mujeres se ven 
ampliadas en contextos de crisis climática. Por ejemplo, tras un desastre natural, las mujeres suelen ser las principales 
encargadas de cuidar a los familiares enfermos o heridos, así como de reconstruir sus hogares y comunidades. Esto no 
solo incrementa su carga de trabajo, sino que también les resta oportunidades para acceder a la educación o el empleo. 
El Empoderamiento de las Mujeres como Clave para la Acción Climática 
A medida que el mundo busca soluciones para mitigar los efectos del cambio climático, es crucial reconocer el papel 
fundamental que juegan las mujeres en estos esfuerzos. Estudios demuestran que cuando las mujeres participan en la 
toma de decisiones ambientales, los resultados son más efectivos y sostenibles. Esto se debe a que las mujeres, a 
menudo, poseen un conocimiento profundo de los recursos naturales y son las primeras en experimentar los cambios 
en el entorno, lo que las convierte en aliadas esenciales en la lucha contra el cambio climático. 
Empoderar a las mujeres no solo es una cuestión de justicia social, sino también una estrategia clave para mejorar la 
resiliencia de las comunidades ante el cambio climático. Esto incluye garantizar que las políticas climáticas integren 
una perspectiva de género y que las mujeres tengan acceso equitativo a los recursos necesarios para adaptarse a los 
desafíos climáticos. (Aguilar, 2021) 
El Papel de la Igualdad de Género en las Soluciones Climáticas 
El vínculo entre igualdad de género y acción climática efectiva es claro. La integración de la perspectiva de género en 
las políticas y acciones climáticas no solo promueve la justicia social, sino que también potencia la eficacia de estas 
intervenciones. Iniciativas lideradas por mujeres, desde la reforestación hasta la gestión de recursos hídricos, han 
demostrado ser especialmente efectivas para reducir la vulnerabilidad climática. 
Sin embargo, para que estas soluciones sean escalables y sostenibles, es necesario un compromiso global para asegurar 
la participación activa de las mujeres en todos los niveles de la respuesta climática, desde la formulación de políticas 
hasta la implementación de proyectos. 
El cambio climático tiene un impacto profundo y desproporcionado en mujeres y niñas, exacerbando las desigualdades 
de género ya existentes y generando amenazas específicas para su bienestar, seguridad y medios de vida. A pesar de 
que el clima no distingue entre géneros, sus efectos tienden a ser más severos para las mujeres debido a factores 
sociales, económicos y culturales. 
Dependencia de los Recursos Naturales y Acceso Limitado 
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En muchas partes del mundo, las mujeres dependen más de los recursos naturales para su subsistencia, pero al mismo 
tiempo, tienen menos acceso a ellos. En regiones rurales y comunidades en desarrollo, las mujeres son a menudo 
responsables de la recolección de agua, la producción de alimentos y la obtención de combustible para sus hogares. 
Sin embargo, el cambio climático está alterando los patrones climáticos y reduciendo la disponibilidad de estos 
recursos. Sequías, lluvias impredecibles y fenómenos meteorológicos extremos dificultan aún más estas tareas, lo que 
obliga a las mujeres a recorrer distancias mayores y trabajar más arduamente para cumplir con sus responsabilidades. 
Impacto en el Sector Agrícola 
El sector agrícola, en particular, es fundamental para las mujeres en países de ingresos bajos y medianos, donde 
constituyen la mayoría de la fuerza laboral agrícola. Durante periodos de sequía o precipitaciones irregulares, las 
trabajadoras agrícolas enfrentan una presión adicional. No solo deben esforzarse más para producir alimentos y generar 
ingresos, sino que también deben encontrar formas de adaptarse a los cambios en el clima, a menudo sin acceso a los 
mismos recursos y tecnologías que los hombres. Esta desigualdad en el acceso a recursos agrícolas, capacitación y 
financiamiento hace que las mujeres sean más vulnerables a los efectos adversos del cambio climático. 
Carga Adicional para Niñas 
El impacto del cambio climático también se extiende a las niñas, quienes, en tiempos de crisis, a menudo asumen 
responsabilidades adicionales. Cuando las familias enfrentan dificultades para obtener agua o alimentos, las niñas son 
las primeras en dejar la escuela para ayudar en el hogar. Este sacrificio tiene consecuencias de largo alcance, ya que la 
interrupción de la educación limita las oportunidades futuras de las niñas, perpetuando el ciclo de pobreza y 
desigualdad de género. 
El cambio climático no solo intensifica las crisis ambientales, sino que también agrava las tensiones sociales, políticas 
y económicas, especialmente en países frágiles y afectados por conflictos. Este fenómeno exacerba las desigualdades 
de género y aumenta la vulnerabilidad de las mujeres y niñas frente a diversas formas de violencia de género, 
incluyendo la violencia sexual relacionada con los conflictos, la trata de personas, el matrimonio infantil y otras formas 
de abuso. 
Impacto en la Vulnerabilidad de las Mujeres y Niñas durante Conflictos y Desastres 
En contextos de conflicto, el cambio climático puede actuar como un multiplicador de amenazas, agravando las 
tensiones existentes y fomentando nuevos conflictos. En estas situaciones, las mujeres y niñas se encuentran en una 
posición particularmente precaria, siendo más susceptibles a sufrir violencia sexual y otras formas de explotación. La 
inestabilidad generada por el cambio climático también facilita la trata de personas y puede forzar a las familias a 
tomar decisiones desesperadas, como el matrimonio infantil, para sobrevivir. 
Durante los desastres naturales, que se vuelven más frecuentes e intensos debido al cambio climático, las mujeres 
tienen menos probabilidades de sobrevivir y suelen ser las más perjudicadas. Esta situación es resultado de 
desigualdades de género prolongadas que limitan su acceso a la información, su movilidad, su participación en la toma 
de decisiones y su acceso a recursos y formación. Estas barreras no solo dificultan la supervivencia inmediata de las 
mujeres durante un desastre, sino que también complican su acceso al socorro y la asistencia en las fases posteriores, 
perpetuando un ciclo de vulnerabilidad que las expone a futuros desastres. 
Amenazas a la Salud de las Mujeres y Niñas 
El impacto del cambio climático en la salud de las mujeres y niñas es otro aspecto crítico. Las catástrofes naturales y 
las tensiones relacionadas restringen su acceso a servicios de salud esenciales, lo que aumenta los riesgos para la salud 
materna e infantil. Las investigaciones han demostrado que las temperaturas extremas están relacionadas con un 
aumento en la incidencia de mortinatalidad. Además, el cambio climático facilita la propagación de enfermedades 
transmitidas por vectores, como la malaria, el dengue y el virus de Zika, las cuales tienen consecuencias graves tanto 
para la salud materna como neonatal. 
Estas enfermedades no solo representan una amenaza directa para las mujeres embarazadas, sino que también pueden 
tener efectos a largo plazo en la salud y el desarrollo de sus hijos. La falta de acceso a servicios médicos y la exposición 
a riesgos ambientales adicionales comprometen aún más el bienestar de las mujeres y niñas, creando una situación de 
vulnerabilidad que es difícil de romper. 
El cambio climático no solo agrava las desigualdades de género, sino que también interactúa con otras formas de 
opresión, intensificando los riesgos para mujeres y niñas de diversos grupos marginalizados. Analizar el cambio 
climático a través del lente del feminismo interseccional revela cómo las múltiples formas de desigualdad—como la 
raza, la etnia, la edad, la orientación sexual, la discapacidad y la ubicación geográfica—se entrelazan, creando una 
situación en la que las mujeres y niñas más vulnerables enfrentan los mayores peligros. 
Impacto Diferenciado en Mujeres y Niñas Indígenas y Afrodescendientes 
Las mujeres y niñas indígenas y afrodescendientes a menudo dependen estrechamente de la tierra y los recursos 
naturales para su subsistencia y para mantener sus culturas y tradiciones. Sin embargo, estas comunidades suelen estar 
ubicadas en regiones altamente vulnerables al cambio climático, como zonas costeras, bosques tropicales o áreas 
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propensas a desastres naturales. El cambio climático pone en peligro su acceso a recursos vitales, como agua y 
alimentos, y amenaza su forma de vida. Además, estas mujeres enfrentan barreras adicionales en el acceso a servicios 
de emergencia y recuperación debido a la discriminación racial y étnica. 
Desigualdades Acentuadas para Mujeres Mayores y con Discapacidades 
Las mujeres de mayor edad y aquellas con discapacidades son particularmente vulnerables a los efectos del cambio 
climático. Las barreras físicas, la movilidad limitada y el acceso restringido a la información y recursos hacen que 
estas mujeres tengan más dificultades para adaptarse a los cambios ambientales y responder a situaciones de 
emergencia. Además, su exclusión sistemática de la toma de decisiones y de los procesos de planificación comunitaria 
significa que sus necesidades específicas a menudo no son consideradas en las políticas de adaptación y mitigación 
climática. 
Riesgos Aumentados para las Personas LGBTIQ+ 
Las personas LGBTIQ+ enfrentan desafíos particulares en contextos de cambio climático, ya que suelen ser 
discriminadas tanto en su vida cotidiana como en situaciones de crisis. Durante desastres naturales y emergencias 
climáticas, las personas LGBTIQ+ pueden ser excluidas de refugios seguros, servicios de ayuda y recursos de 
recuperación, debido a la discriminación basada en su identidad de género u orientación sexual. Esta marginalización 
se ve exacerbada por la falta de reconocimiento de sus derechos en muchos países, lo que aumenta su vulnerabilidad a 
la violencia y a la falta de apoyo en momentos de crisis. 
Desafíos para Mujeres Migrantes y en Zonas Rurales 
Las mujeres migrantes y aquellas que viven en zonas rurales, remotas y propensas a desastres enfrentan desafíos únicos. 
Las migrantes, especialmente aquellas que se han desplazado debido a desastres climáticos o conflictos, a menudo 
viven en condiciones precarias, sin acceso a servicios básicos, protección legal o redes de apoyo. En las zonas rurales, 
las mujeres dependen de la agricultura y los recursos naturales, que están cada vez más amenazados por el cambio 
climático. Su aislamiento geográfico y la falta de infraestructuras adecuadas dificultan el acceso a la educación, la 
salud y la ayuda en caso de desastre, aumentando su riesgo de sufrir violencia y pobreza extrema. 
 
CONCLUSIONES 
En el Día Internacional de la Mujer, es fundamental reflexionar sobre cómo el cambio climático impacta a las mujeres 
y niñas, y reconocer que la igualdad de género es esencial para enfrentar los desafíos climáticos globales. Apoyar 
soluciones climáticas dirigidas y creadas por mujeres no solo es un acto de justicia, sino una necesidad para construir 
un futuro más resiliente y sostenible para todos. 
El cambio climático no solo agrava las desigualdades de género, sino que también coloca a mujeres y niñas en 
situaciones de mayor vulnerabilidad. Abordar estos desafíos requiere un enfoque integral que no solo reconozca la 
conexión entre género y clima, sino que también promueva soluciones equitativas que empoderen a las mujeres y 
garanticen su participación activa en la toma de decisiones sobre la adaptación y mitigación del cambio climático. Solo 
así podremos construir un futuro más justo y resiliente para todos. 
El cambio climático actúa como un catalizador de desigualdades y vulnerabilidades, exacerbando los riesgos que 
enfrentan las mujeres y niñas, especialmente en contextos de conflicto y desastre. Abordar estos desafíos requiere 
políticas y acciones que reconozcan y mitiguen las desigualdades de género, asegurando que las mujeres y niñas 
reciban la protección, el apoyo y los recursos necesarios para sobrevivir y prosperar en un mundo cada vez más afectado 
por el cambio climático. Solo a través de un enfoque inclusivo y equitativo será posible construir una sociedad más 
resiliente y justa frente a las amenazas globales emergentes. 
El cambio climático no afecta a todas las mujeres y niñas de la misma manera. Aquellas que ya enfrentan múltiples 
formas de discriminación y desigualdad están expuestas a los mayores riesgos y desafíos. Un enfoque interseccional 
es esencial para comprender y abordar las complejas interacciones entre el cambio climático y otras desigualdades, 
garantizando que las políticas y acciones climáticas sean inclusivas y equitativas, y que se centren en proteger y 
empoderar a las mujeres y niñas más vulnerables. Esto es crucial para construir un futuro resiliente y justo en el que 
todas las personas, independientemente de su género, raza, discapacidad o ubicación, puedan prosperar frente a las 
amenazas climáticas. 
La cita de Matcha Phorn-In destaca una realidad crítica en la respuesta a crisis y desastres: la invisibilidad de ciertos 
grupos en la vida diaria se traduce en una marginación aún mayor durante situaciones de emergencia. Phorn-In, una 
lesbiana feminista y defensora de los derechos humanos en Tailandia, subraya cómo los programas humanitarios a 
menudo operan bajo suposiciones heteronormativas, ignorando las necesidades y realidades de personas LGBTIQ+, 
así como de niñas y mujeres indígenas apátridas y sin tierras. 
Esta invisibilidad y exclusión tienen consecuencias graves. Los programas que no consideran la diversidad sexual y 
de género corren el riesgo de perpetuar y reforzar las estructuras patriarcales existentes, en lugar de desafiar y 
transformar las desigualdades de fondo. Phorn-In aboga por un enfoque que promueva el cambio estructural, 
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defendiendo la igualdad en todas sus formas y trabajando activamente para incluir a los grupos marginados en las 
respuestas humanitarias. Este enfoque no solo busca satisfacer necesidades inmediatas, sino también transformar las 
dinámicas de poder que perpetúan la desigualdad y la injusticia en la sociedad. 
La experiencia y el trabajo de personas como Matcha Phorn-In ponen de relieve la importancia de integrar una 
perspectiva inclusiva y equitativa en todas las fases de la planificación y ejecución de programas humanitarios. Solo 
así se pueden garantizar respuestas que no solo atiendan a las necesidades básicas de todos los afectados, sino que 
también contribuyan a la creación de sociedades más justas y equitativas, donde nadie sea invisible ni sus necesidades 
ignoradas, especialmente en tiempos de crisis. 
Para enfrentar eficazmente el cambio climático en América Latina y el Caribe, es esencial integrar una perspectiva de 
género en las políticas de adaptación y mitigación. Reconocer y abordar las desigualdades de género permitirá diseñar 
estrategias que protejan no solo el medio ambiente, sino también promuevan la justicia social y la igualdad de género. 
Solo un enfoque inclusivo y equitativo puede garantizar que todos los sectores de la sociedad sean protegidos y 
fortalecidos frente a los desafíos del cambio climático. 
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RESUMEN
Este artículo presenta de manera sencilla la importancia de la familia como el núcleo de la sociedad, y cómo su
detrimento impacta en el tejido social; teniendo como graves consecuencias entre otras, la comisión de delitos que
pudieran ser: extorsión, lesiones, secuestro y trata de personas en los cuales son víctimas los niños, niñas y
adolescentes así como también pudieran ser dichos menores, infractores al ser reclutados por el crimen organizado o
asociarse con bandas delincuenciales que les inciten o conduzcan a la criminalidad y el vandalismo al cometer delitos
como: robo, violación, homicidio, portación ilegal de armas, comercio de drogas, lesiones, posesión de drogas,
secuestro y otros delitos sexuales.

INTRODUCCIÓN

La familia, mucho podemos referenciar en estas fechas, que el núcleo familiar se encuentra destruido, y en apariencia
curiosa, resulta que también nuestras sociedades se encuentran convulsas, esto nos puede inferir el pensamiento de
que el orden aparente de la sociedad en generaciones anteriores.
Me refiero a esa imagen de la familia donde el padre era el que proveía las necesidades económicas en el hogar, con
un marcado grado de machismo, la madre de familia dedicada en fiel avocamiento a la crianza y cuidado de los hijos,
hijos que podían ser “tantos… como Dios quisiera mandar”, normalmente estos hijos de familia, según recuerdo se
les llamaba, asistían al colegio o liceo y encontraban una educación estricta, en el que el pretor era el mismo docente,
quién tenía la facultad de corregir a golpe de gis (tiza) o borrador del pizarrón (pizarra), pues como bien dice el dicho
mexicano, que la letra con sangre entra.
Ahora bien, para darle un espacio en el espacio - tiempo, por esta ocasión nos ubicaremos en una locación de una
metrópoli pequeña en desarrollo, menor a un millón de habitantes en su población, la cual se ha visto en los últimos
lustros enriquecida por fuereños, personas del campo o de los pueblos, que han escuchado que en la ciudades se vive
mejor, y hay más dinero, por lo que, se mudaron a estas urbes en desarrollo, y si bien la vida o calidad de la misma
no se equipara con que se describió anteriormente respecto de la familia acomodada de niños de cole, quizá, a pesar
de cualquier carencia económica o afectiva, de lo que sí podemos estar ciertos es que el modelo familiar era el
mismo, el papá probablemente peón, obrero, albañil, cargador o vendedor de lo que pudiera ser el inicio del comercio
ambulante informal, etc.
Empero, la estructura familiar era consistente, la mamá a cargo de los hijos y administradora del gasto, y los hijos a
la escuela pública si bien les iba o si no, pues ayudantes analfabetas de su padre o en algún oficio de categoría
similar, en este apartado “B”, por llamarlo de alguna manera, la madre, que otrora estrato social, sería mal visto, que
dicha madre tuviera que laborar o bien generar ingresos propios que contribuyeran al sistema económico del hogar.
La referida madre “B” iniciaría a efectuar labores de planchar o lavar ajeno, principalmente en el núcleo habitacional
o vecindades en donde sobrevivían, con la finalidad de ayudar al gasto, pues del alcoholismo ya ni hablamos,
alcoholismo que generalmente azotaba a los varones cabezas de familia, quienes ya embrutecidos, empoderados,
envalentonados o como se dice en México, empedados, llegaban a su casa a ejercer todo tipo de correcciones o
empellones violentos en contra de todos los que habitaban con él, vicios, y seguimos, esto es tan delicioso al
momento de exponerlo que parece que lo vivo, vicios decía, que se apeñuscaban unos contra otros, porque de aquí
podemos saltar sin duda al origen de “las otras familias”, “hijo ilegítimo”, “hijo natural”, “bastardo”, etc., etc., en
estas estructuras familiares, ya refiriéndome a todas por igual, aparecían él: “se la robó, o “lo provocó”, que
generalmente propiciaban la proliferación de la especie en estas sociedades que emergían en el desarrollo de los
pueblos y las ciudades.
Ahora bien, así pudiéramos ir definiendo las familias dentro de las diversas sociedades de los pueblos, con
diferencias más, diferencias menos, aún y cuando moviéramos la línea del tiempo de los finales de los años 70s, y
hacía 200 años atrás, encontraríamos pocas diferencias estructurales de lo que es la familia y su composición y
respectivo comportamiento, tan solo por dar el ejemplo que sigue:
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En México la mujeres acudieron por primera vez a las urnas a emitir sufragio, apenas el día 3 de julio de 1953
(GARZA GUERRA, 2016); eso nos expone de manifiesto que el machismo y la costumbre de que la mujer no
participaba de más formas dentro del esquema económico - familiar, además de lo antes narrado, no comenzó a
cambiar hasta mediados del siglo XX, luego entonces, podemos expresar con severidad que las estructuras familiares
fueron semejantes en evolución correspondiente hasta la época de las cavernas, cuando nacieron los primeros clanes,
clanes tribales que, dan el punto de partida de un viaje a través de los tiempos y la evolución o destrucción de lo que
conocíamos como familia.

TEORÍA

DE LA PREHISTORIA A NUESTROS DÍAS:
Para iniciar a comprender debemos referir como la “Prehistoria a la que se refiere al período del desarrollo de la
sociedad humana que va desde la aparición del hombre sobre la faz de la tierra hasta la aparición de la escritura,
pues se consideraba que esta era quien permitía dar fidelidad y demostración a los hechos históricos” (Mariano
Próspero Álvarez Farfán, Virgilio Companioni Albrisa, Luis José Pérez Fonseca, 2022).
Una vez que nos pudimos situar en el modo y en el tiempo, podemos describir entonces, en un claro postulado
Darwiniano, refiriendo el origen y evolución del homínido o perteneciente a la familia Hominidae del orden
Primatesen, y así a través de su diversas evoluciones hasta llegar al homo sapiens y por último a lo que definimos
como humano racional homo sapiens-sapiens (Morrone, 2021), de tal suerte que, estamos convocados a situar la
narrativa y su diacrónica en un planeta tierra absolutamente salvaje, mucho se insiste en la variedad de especies que
conviven o no durante las épocas prehistóricas, sin embargo el homínido comenzó a erguirse, perder el vello que lo
recubría de los diversos climas e intemperie, por lo que tuvo que buscar refugio en cuevas o lugares elevados, con lo
que dejó de migrar, puesto que, al tener un refugio y quizá una fuente de caza y recolección de alimentos, se
afianzaba en zonas donde pudiera encontrar dichos recursos de manera basta, asimismo, en una mera referencia
reproductiva, natural e instintiva, al momento de reproducirse con su especie.
Podemos establecer entonces que, la evolución paulatina del origen del matrimonio y de la pareja, haciendo una
reiteración en lo muy paulatino, puesto que se pueden encontrar estudios en los cuales, se describen tres tipos de
matrimonio: el matrimonio por grupos (corresponde al salvajismo), el sindiásmico (corresponde a la barbarie) y el
monogámico (corresponde a la civilización) con sus complementarios: adulterio y prostitución (Veiga, 2016), esto
nos sitúa de nuevo en el inclemente transcurrir del tiempo, pero, ¿qué más da?, si el objetivo central del presente
ensayo jurídico es determinar una línea en el pensamiento respecto de la familia, en la evolución de las sociedades
desde el origen del hombre mismo y hasta los días actuales, que dicho sea de paso, tentaremos a todos ustedes
lectores con el pensamiento racional en la correspondencia de la “evolución de la familia” y la ahora destrucción de
la misma así como la descomposición social que es evidentemente un groso en todo el mundo, y aún más allá…
Poniéndonos serios, podemos recaer en conspiración si lo queremos, ¿de qué manera ha impactado la división de los
núcleos familiares en la economía de los países?, ahora el núcleo se divide en dos, es decir, mamá y papá, que ambos
laboran, ambos tienen un hogar propio la mayoría de las veces y a los hijos les representa: dos, dos vacaciones, dos
presentes de navidad o Janucá, dos autos, dos, dos, ¿ya lo habían pensado?, ¿podrá haber intereses detrás del
desmantelamiento de las familias?
Si bien y aunque exagerado, y lo puedo conceder deliberada y limitadamente, pensemos en lo siguiente, en las
familias de antes de 1970, a las cuales nos referiremos como: “históricas tradicionales”, el consumo en restaurantes,
al menos en la clase media era limitado, quizá exclusivo para aquellos días festivos, pero que si hacemos un esfuerzo
para imaginarlo, al menos en nuestras infancias, de clase media, pocas las veces que se acudía a algún restaurante,
por lo contrario, esa ama de casa, ya sea la madre, abuela o bisabuela en su caso, se caracterizaban por tener altos y
prestigiosos dotes culinarios, parte de la historia la podemos establecer en las vueltas al mercado, el sacrificio de aves
en la vía pública y demás estrategias de las ahora llamadas “chefs del hogar”, quienes elucubraban con la finalidad de
aportar los mayores elementos de frescura y con los mayores nutrientes, en los platillos que se servían en las mesas
de los hogares que comandaban con amor y esmero.
EL DETRIMENTO ADVERTIDO
Mucho dista de la realidad de hoy, y ya en serio, la sociedad al menos en México, se está rompiendo, es necesario
citar el siguiente concepto de tejido social, el cual debemos de entender como: “…un conjunto de interdependencias
entre partes, elementos, procesos donde se dan una serie de relaciones internas e interdependientes, que sirven de
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soporte emocional, cultural, físico, social y aún económico a sus interactuantes...” (Chávez Plazas, Yuri A.; Falla
Ramírez, Uva, 2004), es decir, para efectos del correcto sentido y dirección de nuestro artículo, debemos comenzar
con la conceptualización y dimensionado de “tejido social”, porque aquí partimos en el sentido que se propone, es
decir, la propuesta es directa y proporcional entre la fractura del núcleo familiar y el detrimento social, en qué
relación se han paralelizado, tanto el desarrollo económico de los hogares y el rol económicamente activo de las
líderes de familia, (evidentemente y en mayor parte presionadas por una economía cada día más agreste, la cual en
un principio orilló a la participación súbita de las madres de familia en la participación económica del hogar, y la
notable y necesaria revalorización de los derechos de las mujeres).
LA RELACIÓN ENTRE EL AUMENTO DE LA SEPARACIÓN FAMILIAR Y EL ALZA EN LOS
DELITOS EN LA SOCIEDAD
Vayamos con datos duros que nos ayuden a orientarnos, según la Revista Forbes México, en la última década en
México se ha incrementado en un 57% los divorcios en nuestro país (Staff, 2020), ahora, vayamos a confrontar el
incremento de homicidios en un aproximado igual de tiempo, a ver si tenemos alguna concordancia, el INEGI en
2017, informó que, en la última década se registraron el 50.6 % de los homicidios en México de las últimas tres
décadas (INEGI, 2019), de lo anterior podemos entonces trazar una línea conexa entre los divorcios, que en realidad
los proponemos como la disolución de los matrimonios y/o núcleos familiares.
Más allá del vínculo social entre dos individuos, la disolución de un núcleo de familia que, en muchas de las
ocasiones ha procreado hijos al seno de la misma, por lo que, tras la disolución del vínculo matrimonial referido,
debemos tener en claro que no únicamente se trastoca al interés de los ahora separados, si no, también trastoca, más y
directamente a aquellos que no fueron tomados en cuenta realmente al momento de que se tomó la decisión por las
contrapartes, ya sea en lo económico o ante un tribunal, dicha línea que entonces conecta con la aparición o
incremento en los delitos de los que se tienen registro al menos en las sociedades mexicanas, y decimos registrados
por que, según información de la organización Impunidad Cero, de cada 100 delitos que se cometen en México solo
el 6.4 % de ellos se denuncian (Zepeda Lecuona, 2017), vaya dato, y basta seguir la fuente de INEGI 2019, citada en
líneas anteriores para poder encontrar las tablas en las que se hace la comparación entre países de Latino América y
otras latitudes para poder advertir que el comportamiento es muy consistente entre naciones.
¿De qué manera, entonces, podemos interpretar como correspondientes el aumento de ambos paralelos?, ¿qué
estudios estamos haciendo para atacar los problemas desde un, probable evidente origen sistemático y de caóticas
consecuencias? Es menester entonces, realizar un llamado a todos los lectores y estudiosos del derecho, aquellos
sociólogos que gusten del estudio del comportamiento de la sociedad, las familias y “el deterioro del tejido social”,
tal y como es propuesto desde este escrito.
OTRA VISIÓN INTEGRAL
Al momento de preparar el presente artículo, nos dimos a la tarea, tal y como lo señalan los cánones, empleamos una
macro visión por temas que definieran y hablaran de la relación entre la separación de las familias y la violencia,
luego entonces, podemos advertir que en el estado del arte, se nos establece en una enorme mayoría, que los
doctrinistas han generado diversos estudios, investigaciones y trabajos publicados, que hacen una única referencia a
la violencia y la familia, sí, pero a la violencia que se desarrolla al interior del seno familiar, aquella que conocemos
como violencia intrafamiliar (Abelleira, 2006), la cual a la postre termina siendo una causal de divorcio, para poder
entender un concepto de Violencia intrafamiliar, compartimos el siguiente:
“…La violencia intrafamiliar se entiende como el conjunto de agresiones (psicológicas y físicas) que ocasionan
algún daño –psicológico, físico y patrimonial– a los integrantes con menor poder o autoridad en el hogar, y entre
ellos, por lo común la mujer. Así, la violencia de pareja es el conjunto de agresiones (psicológicas, físicas, sexuales y
económicas) que ocasionan algún daño –psicológico, físico y patrimonial en la mujer–, derivadas de la asimetría en
la pareja…” (Figueroa, 2014).
Esto nos permite volcar una mirada al ejemplo de que, “antes”, como lo establecimos al principio de este escrito, las
golpizas eran “normales” del patriarca a la madre de casa, que, a diferencia de nuestros días, las mujeres violentadas
callaban la violencia que vivían, por diversas razones de índole de la presión social; este aporte, nos ofrece entonces
una nueva vertiente que puede conectar con la violencia social, hagamos el siguiente ejercicio:
El presente trabajo tiene el objetivo de conectar las causales del incremento de la violencia, y detrimento del tejido
social, proponiendo como base principal, el desmantelamiento de las familias, tras llegar a una separación o al
momento de disolver el vínculo matrimonial, ahora bien, dicho esto, si tenemos como principal causal de divorcio a
la violencia intrafamiliar, tenemos un hecho fáctico de que, al momento previo de la separación del núcleo familiar,
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se puede hablar que existe un entorno de violencia, es decir, en datos de la OMS, cerca del 30% de las mujeres del
mundo e incluso un 37% de mujeres en países más pobres, son violentadas por sus parejas (Panjwani, 2021).
Es complicado poder definir, ¿cuántos divorcios actualmente en nuestro país son provocados por la violencia
intrafamiliar, esto debido a que, con el objeto de salvaguardar los derechos de libre desarrollo de la personalidad, las
codificaciones civiles de la mayoría de los Estados en México, han dado paso a reformas en las cuales se dejaron de
contemplar las causales de divorcio, entre ellas por supuesto la violencia intrafamiliar, y sustituyéndolas por el
llamado divorcio incausado.
Para poder entender más respecto del término jurídico de divorcio incausado, extrajimos el siguiente introductorio
conceptual de la SCJN: “…el Código Civil para el entonces Distrito Federal (1928) fue reformado el 3 de octubre de
2008, mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Con ello dejó de existir el divorcio
necesario y se instituyó el divorcio sin expresión de causa, fácil de tramitar por diversos motivos, entre los cuales
destaca la solicitud unilateral de uno de los cónyuges, quien no está obligado a señalar la causa de su petición, que
generalmente es aceptada por el Juez…” (SCJN, 2012).
Con este dato duro, concatenándolos con los números del INEGI, en 2021, respecto de la cantidad de divorcios en
México, señala que de la totalidad de los mismos, el 65.9% fueron incausados, ahora bien, si estos datos los
confrontamos con la información del Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco, en cuya
información correspondiente únicamente al mes de enero de 2021, nos informa que la Fiscalía de Jalisco abrió 890
carpetas de investigación por violencia familiar, solo en esa entidad, (IIEG, 2021); datos que, al efectuar un cruce de
información entre ellos, sin duda nos ayudan a poder correlacionar, esta vertiente de la violencia familiar como causa
de divorcio.
Continuando con nuestro ejercicio, y es que sin duda el aporte de los datos duros siempre será medular para poder
dimensionar un fenómeno y el probable fondo aún no analizado, vamos a pensar entonces lo siguiente, a manera de
silogismo, si tenemos que los núcleos familiares son la base de la sociedad, tal y como lo establece el DIF, en la
edición 1 de “Familia” a través de la página web de Gobierno Federal en la cual podemos encontrar la siguiente cita:
“…Las familias, en cualquiera de sus estructuras actuales, son espacios primordiales, ya que constituyen la base en
la construcción de la identidad, la autoestima y los esquemas de convivencia social; es donde las personas
comienzan a descubrir el mundo, a relacionarse, a interactuar con el entorno y a desarrollarse como personas
sociales…” (DIF, 2020).
Luego entonces, podemos definir que si los integrantes de las familias violentadas, viven y coexisten en un ambiente
de por si violento, con gritos, maltratos, golpes, abuso sexual, violencia psicológica, etc., pudiéramos parafrasear
que: “..el integrante de ese núcleo, sobre todo los niños, que se exponen a situaciones de violencia al interior de su
propia familia, probablemente conceptualizarán el mundo como un lugar inseguro y hostil, aprendiendo así que, la
única vía para hacer frente a dicha victimización es justificarla recurriendo a la violencia…” (Marina Martínez
González, Claudia Robles Haydar, Leider Utria Utria, José Amar Amar, 2014).
Siguiendo con en el ejercicio, ya tenemos un núcleo familiar violento, tenemos, al participante violentado, a los hijos
que pueden también ser violentados o únicamente espectadores de la violencia del núcleo, todo esto, para que
después, ante cualquier providencial causa de sensatez, alivio y un extraordinario acto de valentía, la mujer decide
poner fin a la violencia y poner su vida a salvo, disolviendo el vínculo marital o simplemente divorciándose del
agresor, y es aquí cuando inicia la otra maquinaria.
Pensemos en una familia promedio para nuestro ejemplo, y en el presupuesto de que solo sea un hijo el resultado de
aquella unión de pareja que acaba de llegar a su fin, citado hijo de 15 años de edad digamos, adolescente que ya va y
viene solo en el camino a la escuela secundaria, pues su mamá tiene que trabajar para poder salir adelante tras el
desencanto de un relación que no funcionó, y más allá de no funcionar como tal, dejó rastros de aspectos de daño
psicológico en la madre, vertiente que por ahora, no desenredaremos por efectos de continuar con la línea
delimitativa de la investigación que nos ocupa, pero no por ello menos importante, considero, que en algún punto de
reparación, atención integral y prevención de la descomposición del tejido social, propuesto desde esta óptica
concatenada de la violencia desde casa, la disolución de la relación o núcleo familiar y luego el divagar de los hijos,
niños, niñas y adolescentes por el mundo, en donde, son orillados y quedan a expensas, tras una deficiente
supervisión, muchas veces por una madre o padre ausentes por temas laborales y de supervivencia económica, o
también en repetidas ocasiones por abuelos ya entrados en años, incapaces de supervisar o si quiera poder ejercer
autoridad en estos niños.
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También debemos considerar del presupuesto vertido, que sabemos que dicho adolescente tiene comportamientos
miméticos de violencia, de conformidad con el ambiente que tenían en su anterior domicilio familiar.
Esto lo deja a expensas de una sociedad sumamente compleja para un adolescente como el que usamos en nuestro
ejemplo, aquí en este punto es necesario hacer un parteaguas, nos vamos a bifurcar en dos torrentes, el primero de
ellos en los delitos de los cuales son víctima los niños, niñas y adolescentes en México, y el otro vertiente en los
delitos cometidos por menores infractores en México, porque de tal suerte y motivo, es el que los niños están bajo un
riesgo doble, el primero ser víctimas de la delincuencia y el segundo ser reclutado por el crimen organizado o
asociarse con bandas delincuenciales que les inciten o conduzcan a la criminalidad y el vandalismo.
Entre los principales delitos de los que son objeto los niños, niñas y adolescentes son: extorsión, lesiones, secuestro y
trata de personas (REDIM, 2023); ahora dentro de los delitos que cometen los menores infractores encontramos los
siguientes: robo, violación, homicidio, portación ilegal de armas, comercio de drogas, lesiones, posesión de drogas,
secuestro y otros delitos sexuales, (INEGI, Comunicado de Prensa Num 172/23, 2023), datos sin duda escalofriantes,
y sírvanos para los efectos buscados la presente dinámica, en el sentido de que al principio del presente documento,
se proponía como punto de partida lo que es solo la punta del iceberg.
Si bien los fenómenos sociales, desde el análisis científico nos aportan variables específicas y propias de cada uno de
los fenómenos mismos, si podemos establecer una línea en paralelo en cada uno de estos casos en lo particular, es
decir, la familia como centro de una sociedad y los elementos que al destruirla destruyen la sociedad de manera
proporcional, este paralelo, nos obliga entonces a trazar una ruta de salida, una ruta de emergencia para poder
combatir la violencia y la descomposición social que podemos palpar a través de nuestros sentidos, y nos referimos
evidentemente a que de manera ordenada y clara, debemos enfocar los esfuerzos privados y públicos en el
fortalecimiento y defensa de la familia.
Esto claramente nos representa un cruce de caminos, y nos referimos en todo momento a que, la fractura de la familia
nos arroja múltiples y diversos fenómenos que recalan en la sociedad, es decir, siguiendo la siguiente analogía:
imaginemos una roca, la cual pudiera representar materialmente a la familia, sólida y en apariencia indestructible por
sus características, que en un montículo de piedras iguales podemos generar montañas, sin embargo, la catástrofe
ocurre, cuando dicho monolito se fractura, inicialmente partimos de que es imposible unirla nuevamente, y además,
para efectos ilustrativos, cada pedazo desprendido nos da como resultado una variable de fenómeno social como se
ha establecido anteriormente, por lo que, si hacemos un mapa mental y se reitera las consecuencias y origen
entonces, resulta la pulverización de la sociedad al desmembrar la familia como aquella roca y el origen como el
momento de la fractura evidentemente, sin embargo, no nos hemos detenido en el punto medular del fenómeno, y
nos referimos a los motivos por los cuales esa familia se fractura, ¿Qué elemento es el que cercena la roca?, ¿Qué
causó con tal fuerza, filo y letalidad el desmoronamiento como si fuera arena de nuestra indestructible geoda?,
cuestionamientos que nos posicionan justo frente a una separación de caminos, de lógica, razonamiento, síntesis y
posibles respuestas.
ACCIONES POR EMPRENDER Y LA IMPORTANCIA DEL DERECHO FAMILIAR EN LA
ACTUALIDAD
Finalmente, el escenario es claro, por un lado, tenemos un azote de violencia en los países latinoamericanos, unos
más otros menos, el factor de la delincuencia organizada y narcotráfico es otro tema periférico medular que imprime
su propio estrés en las sociedades y las opciones que aporta para su descomposición, refiriéndonos por supuesto a los
factores ya abordados anteriormente.
El punto importante es que debemos comprender la interrelación de los factores que desencadenan la violencia de las
sociedades y más aún, tenemos que comprender en donde se está originando la violencia.
En conclusión, lo que podemos establecer a partir de la presente investigación es que, la violencia y el deterioro del
tejido social se estarían generando al interior del seno familiar, y no solo por el desmembramiento del propio núcleo
familiar, si no, de la violencia que se ejerce a los individuos pertenecientes a la misma estructura, ya sea en el
agredido directo o en el indirecto, llámese mamá, hijos o ambos, puesto que, estos individuos, al fracturarse la
familia, pueden ir a reproducir las conductas violentas padecidas o bien caer en manos de grupos criminales que ante
la vulnerabilidad en la que se encuentran dichos elementos dispersos resultan una presa fácil para sus objetivos
delincuenciales.
En un aspecto gráfico lo podemos exponer de la siguiente manera:
CICLO DE LA VIOLENCIA
NÚCLEO FAMILIAR
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VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

VÍCTIMA FRACTURA VÍCTIMA RECLUTADOS CONSUMO O
DIRECTA NÚCLEO INDIRECTA CRIMEN TRASIEGO DE
MADRE FAMILIAR HIJOS ORGANIZADO DROGAS

VÍCTIMAS
DIRECTAS
HIJOS

FRACTURA DEBILITAMIENTO DEL
NÚCLEO TEJIDO SOCIAL
FAMILIAR

REPLICADORES DE
LA VIOLENCIA
EN LA SOCIEDAD

RECLUTADOS POR EL SOCIEDADES
CRIMEN ORGANIZADO VIOLENTAS

CONSUMO O
TRASIEGO DE
DROGAS ADICCIONES

*imagen:
Representa el ciclo de la violencia iniciado en casa, en nichos donde existe la violencia familiar, la que provoca la
separación de los matrimonios, debilitando así el tejido social, haciéndolo más vulnerable, teniendo como
consecuencia víctimas directas e indirectas que, al momento de incorporarse en la sociedad, son replicadores de la
misma violencia vivida en el núcleo familiar, o bien, son presas del crimen organizado, ya sea para ejercer violencia
o el consumo de drogas o el trasiego de las mismas.

METODOLOGÍA
La presente investigación se llevó a cabo con una metodología jurídico descriptiva.

RESULTADOS
Sirva el punto de la reflexión tras el presente estudio, para que todos los lectores puedan establecer un punto de
partida al momento de emprender acciones, llámese políticas públicas, activismo, estudios, programas, etc., lo
importante a destacar es que tenemos una línea firme, nítida y clara en cuanto los factores que están ocasionando la
mella social en Latinoamérica, como en nuestras sociedades.
Dicho de otra manera, pensemos en el legislador, al momento de trabajar en comisiones los temas en los que
intervengan, violencia, delincuencia juvenil, cuadros en el crimen organizado, desgarre del tejido social, abandono
escolar, violencia intrafamiliar, violencia de género, etc., se deben de remitir a estos antecedentes, se deben de
considerar los factores que intervienen, que, si bien no son los únicos, son un punto de partida específico.
No debemos de perder de vista que las políticas públicas (sin que sea la delimitación de éste documento) deben de
ser integrales, y poseer un fondo de solución (Vargas Arébalo, 2019) y no solo ofrecer una solución en apariencia, es
decir, podemos realizar acciones en las escuelas para evitar el ausentismo escolar, pero si no bajamos al fondo del
problema, si no consideramos los factores que analizamos en este documento, si no lo incorporamos en las variables
que determinan el origen y causas probables de dicho fenómeno social educativo, vamos a ofrecer acciones de escasa
eficacia.
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CONCLUSIONES
Finalmente, y con un preciso enfoque, en generar conciencia en los lectores, es nuestro deber emitir un exhorto a
todos ustedes:
El problema que actualmente nos atañe a todos en cuanto a violencia y degradación del tejido social y por ende de la
desintegración de la familia, con sus factores y sus probables consecuencias, ya establecidas y comentadas en este
documento, nos obligan a emprender acciones, acciones de investigación, concientización, de políticas públicas,
programas académico – formativos, etc., si no lo hacemos, considerando que cualquier acción que se tome en estos
momento se pudiera presupuestar para que los primeros resultados se puedan evaluar a mediano y largo plazo,
calculado quizá en generaciones, si no lo comenzamos a hacer desde un punto de vista objetivo y enfocado en la
necesidad integral de las acciones a ejercitar.
Depende de nosotros pues, esto debió de plantearse hace años, desde el momento en que, y aunque los cambios son
paulatinos, como en aquel conocido ejemplo de la rana que dentro de un recipiente con agua, es cocinada elevando
de a poco la temperatura del agua, hasta morir, de la misma manera, nosotros y nuestras sociedades estamos
representados por esa rana, la sociedad es el recipiente y el agua son los factores de riesgo que enfrentamos a diario
desde hace décadas y el fuego el inexorable paso del tiempo, de poco o nada serviría que nosotros ranas,
propusiéramos una política pública de arrojar hielo al agua que advertimos paulatinamente se ha ido calentando cada
día más y más, esta suerte de solución, solo mitigaría momentáneamente la problemática o arreglaría la
gobernabilidad por un rato, sin embargo el tiempo y las condiciones generales expuestas, acabarían en cualquier
momento por cocinarnos.
Pensemos en nuestros niños, nuestros pueblos latinoamericanos y en nuestra responsabilidad como académicos,
como entes sociales y como seres humanos, con el objetivo de aportar una esperanza, que, si bien es un antivalor,
dado que el deber ser se considera negativo, nos referimos a esperanza como ese anhelo de un futuro de certidumbre
y bienestar para nuestros hijos latinoamericanos.
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LA CREACIÓN DE UN REGISTRO ESTATAL DE DEUDORES, UNA DEUDA PENDIENTE PARA
MICHOACAN

Gabriela Albertina Serrano Heredia, Teresa María Geraldes Dacunha Lopes
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, UMSNH

RESUMEN
En México, es una de las malas prácticas más usuales, el abandono del hijo y la omisión de responsabilidades
alimentarias, lo que ocasiona que tantos menores o personas con discapacidad sufran porque sus padres o tutores
dejan de cubrir sus necesidades primordiales, vulnerando con estas carencias, el derecho a una vida digna y al libre
desarrollo de la personalidad y, aunque existan instrumentos jurídicos, el Código Familiar para el Estado de
Michoacán de Ocampo no ha sido suficiente para inhibir estas malas prácticas.
Todos aquellos que ejercen la patria potestad sobre hijos menores de edad, se encuentran obligados al sostenimiento
del hogar y por consecuencia, a satisfacer la alimentación de sus hijos menores, son los responsables del hogar,
donde surgen dos importantes figuras jurídicas: el acreedor y el deudor alimentario.
El Estado es la representación de la sociedad, es el encargado de crear, diseñar y establecer nuevas herramientas para
que se cumplan las obligaciones alimentarias, ya que es una necesidad fundamental.
Para lograr el cumplimiento de la obligación alimentaria, algunos Estados han impulsado propuestas como la
limitación en las actividades laborales, económicas y de tránsito y otros las han institucionalizado. mediante la
aplicación del Registro de Deudores alimentarios. La creación de un Registro de Deudores(as) Alimentarios tienen
como objetivo registrar a los deudores que incumplan su obligación alimentaria emitiéndose el reporte
correspondiente a instituciones, tanto públicas como particulares, para que se vea limitado en actividades como
créditos, contratos, e inclusive permisos de circulación y obligarle a dar cumplimiento y ministrar alimentos, ya que
muchos suelen ausentarse del país y por supuesto, también contraer matrimonio, con esto no sólo va a promover la
cultura del cumplimiento y responsabilidad si no también agilizar su cumplimiento.

Palabras Clave: Alimentos, Deudor Alimentista, Acreedor alimentario, Registro Estatal

INTRODUCCIÓN
En el estado de Michoacán existe una problemática sobre el abandono de hogar y por ende el incumplimiento total
del pago de alimentos a sus menores hijos, es decir, aquellas personas que aún no pueden valerse por sí mismas son
abandonadas y carecen de apoyo en materia de alimentos; se ve coartado el libre desarrollo de su personalidad y una
vida digna en su presente y su futuro, ya que la ausencia de uno de los padres, resulta muy difícil el mantenerlo
económicamente y cubrir todas sus necesidades.

Es lógico darle entendimiento a todo aquel suministro que sea necesario para satisfacer las necesidades de la vida, la
nutrición que engloba todos aquellos accesorios necesarios para la subsistencia humana y una vida digna, que
comprende el vestido, el alimento, la ropa y calzado, la asistencia en enfermedad y la educación; en este caso, los
alimentos surgen cuando dos personas se unen y procrean la especie encontrándose en una calidad de padres o
tutores, condición que da como resultado una filiación o parentesco, por ende, se entiende que esta relación origina
una responsabilidad de solidaridad, respeto y ayuda mutua en la familia.

El Estado es la representación de la sociedad, es el encargado de crear, diseñar y establecer nuevas herramientas para
que se cumplan las obligaciones alimentarias, ya que es una necesidad fundamental. Actualmente, la mayoría de los
acreedores alimentarios, aun cuando le dictan una sentencia a su favor, tienen que volver a solicitar el cumplimiento,
para ello existen herramientas jurídicas establecidas en los Códigos Familiar y Penal para el Estado de Michoacán,
sin embargo, no se observa esa eficacia material; los deudores alimentarios deben cumplir con sus obligaciones
desde el proceso de embarazo hasta que su hijo(a) se encuentre en total emancipación.

Para lograr el cumplimiento de la obligación alimentaria, algunos Estados han impulsado propuestas como la
limitación en las actividades laborales, económicas y de tránsito y otros las han institucionalizado, mediante la
aplicación del Registro de Deudores Alimentarios. La creación de un Registro de Deudores(as) Alimentarios tiene
como objetivo registrar a los deudores que incumplan su obligación alimentaria, emitiéndose el reporte
correspondiente a instituciones, tanto públicas como particulares, para que se vean limitados en actividades como
créditos, contratos, e inclusive permisos de circulación, obligándoles con ello a dar cumplimiento y ministrar
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alimentos, ya que muchos suelen ausentarse del país y por supuesto, también contraer matrimonio; esto no sólo va a
promover la cultura del cumplimiento y responsabilidad, si no también agilizar su cumplimiento.

Con esta nueva herramienta se busca disminuir la carga de trabajo jurisdiccional, es decir, en los Juzgados Familiares
y mejores condiciones para los menores acreedores alimentistas. Para que logre ser eficaz esta propuesta, debe de
contribuir no sólo el Poder Judicial sino también el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, autoridades municipales,
administrativas, laborales, instituciones privadas y por supuesto, la sociedad en general; de esto dependerá su buen
funcionamiento y aplicación, beneficiando a esos hijos menores de edad y personas con capacidades diferentes que
se encuentren en estado de acreedores alimentarios.

TEORÍA
I. Del Deber Alimentario
Históricamente, la necesidad de conformar una familia es inalienable al ser humano, tiene el origen en el
establecimiento de crear alianzas entre dos o más grupos a través de un vínculo matrimonial. La familia está
constituida por un parentesco y aquellas personas que por cuestiones de consanguinidad, afinidad y adopción se
unen.

Sin embargo, a través del paso del tiempo y la constante evolución de la sociedad, la legitimación de los derechos de
alimentos que se gestó para lo que hoy existe y conocemos, derribando principalmente las barreras impuestas sobre
la mujer y estableciendo la posibilidad de que puedan percibir alimentos los cónyuges, los ascendientes con
independencia de que sean paternos o maternos, los descendientes, sin discriminación en cuanto que sean hijos
matrimoniales o extra matrimoniales y los hermanos con ciertas limitaciones.
Cuando en el matrimonio se procrea la especie, es un deber de los que ejercen la patria potestad, tutela o custodia,
garantizar firmemente el derecho de los menores de edad a la sana convivencia y a los alimentos.

“Alimento, esta palabra proviene del latino alimentum, el que a su vez procede del verbo alére,
alimentar”(CHAVEZ, 2007:466). Así se puede decir que el origen de los alimentos comienza con la historia de la
humanidad; la comida y bebida que el hombre tomaba para subsistir, lo que sirve para mantener la existencia, es la
asistencia que se da para el sustento adecuado a una persona a quien por ley se debe.

Los alimentos, desde la percepción de la sociología, representan todo lo necesario para satisfacer necesidades de la
vida diaria, esto es también las sustancias que nutra el organismo humano, con la finalidad de mantenerlo en un
estado óptimo de condiciones, esto será útil para fomentar tanto la costumbre y una mejor forma de vida (CÁSARES,
1971:37).

El estado de Hidalgo fue el primero en implementar el Código Familiar en su estado, en el año de 1983, definiendo
jurídicamente a los alimentos como “alimentos comprenden lo necesario para vivir. Incluye comida, vestido,
habitación y la asistencia en caso de enfermedad. Respecto a los menores, además, gastos para la educación
primaria y secundaria” (GÜITRÓN, 1983:44).

La obligación del padre de prestar alimentos a sus hijos, derivaba principalmente de la patria potestad. La prestación
de los alimentos entre los parientes es entendida como una obligación que deviene de la naturaleza como obligación
moral de cuidar y socorrer a aquellos parientes que se encuentran en estado de necesidad.

En el Derecho Romano, para el pueblo romano la obligación del deber alimentario podía ser intercambiable y así
subsanar la prestación de alimentos por una cantidad monetaria, ya sea mediante acuerdo previo o con la aprobación
de un magistrado, donde esta autoridad debería tener como finalidad evitar el perjuicio al receptor de quien sería el
receptor de tales alimentos (LÓPEZ, 2013:1).

Siglos más tarde, el deber moral que se adquiere en una obligación natural de la prestación de alimentos, se fue
tornando en una obligación jurídica entre parientes, por medio de la cual, una persona unida por una relación de
parentesco con otra, quedaría sometida por pacto, testamento, negocio jurídico o mediante la ley, a proveer o
suministrar a la persona necesitada los alimentos necesarios para poder subsistir.
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En México, es una de las malas prácticas más usuales, el abandono del hijo y la omisión de responsabilidades
alimentarias, lo que ocasiona que tantos menores o personas con discapacidad sufran porque sus padres o tutores
dejan de cubrir sus necesidades primordiales, vulnerando con estas carencias, el derecho a una vida digna y al libre
desarrollo de la personalidad y, aunque existan instrumentos jurídicos, el Código Familiar para el Estado de
Michoacán de Ocampo no ha sido suficiente para inhibir estas malas prácticas.

Históricamente, los alimentos son necesarios desde que el hombre surge y se relaciona con sus semejantes en
sociedad, sin embargo, esta concepción básica y simple de alimentos ha evolucionado a través del tiempo para ahora
entenderse que no solo es la nutrición sino todos los aspectos necesarios para tener una vida digna y de calidad.

El Artículo 443 del Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo establece:

Artículo 443. Se reconoce a los alimentos como el derecho que tiene una persona, denominada acreedor
alimentista, de recibir de otra, considerada deudor alimentario, lo siguiente:
I. La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y en su caso, los gastos de

embarazo y parto;
II. Respecto de los hijos, además, los gastos para su educación y para proporcionarles oficio, arte o

profesión adecuados a sus circunstancias personales; y,
III. Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción,

lo necesario para lograr, en lo posible, su habilitación o rehabilitación y su desarrollo; y, por lo que
hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad económica, además de todo lo necesario
para su atención geriátrica, se procurará que los alimentos se les proporcionen, integrándolos a la
familia.

Artículo 444. La obligación alimentaria tiene las siguientes características:
I. Es recíproca, puesto que el obligado a darla tiene a su vez el derecho de recibirla
II. Es personalísima, toda vez que se asigna a determinada persona en razón de un derecho
adquirido y obliga también a otra persona específica a proporcionarla, salvo los casos que en materia de
sucesiones prevé la ley;
III. Es proporcional, debido a que los alimentos han de ser proporcionados conforme a la posibilidad
del que los da y a la necesidad de quien los recibe;
IV. Es imprescriptible, en tanto que no se extingue, aunque el tiempo transcurra sin que se haya
ejercido el derecho;
V. Es irrenunciable, en tanto no puede ser objeto de renuncia;
VI. Es innegociable, es decir, no es objeto de transacción entre las partes;
VII. Es incompensable, ya que no es extinguible a partir de concesiones recíprocas;
VIII. Es inembargable, pues legalmente está constituida como uno de los bienes no susceptibles de
embargo; y,
IX. Es intransferible, en virtud de que surge de una relación familiar específica.

Artículo 445. Los cónyuges y concubinos están obligados a proporcionarse alimentos

Claramente nos define el Código Familiar Michoacano la definición y el englobe de lo que representan los alimentos;
aun cuando existen los mecanismos jurídicos pertinentes, agregando el delito de incumplimiento del pago de
alimentos en el Código Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo.

La evolución del derecho de alimentos y su contenido evolucionan a la par de la sociedad, mediante un amplio y
minucioso análisis, para convertirse en derechos produciéndose una ampliación fundamentalmente gracias a los
juristas de finales de la república y de la época clásica, incluyendo en el concepto de alimentos además el
alojamiento, la cama, el vestido, el calzado y la educación. Todas estas etapas de la humanidad fueron fundamentales
para el entendimiento y adquisición de derechos alimentarios que hoy tenemos en el Estado Mexicano.

La naturaleza jurídica de los alimentos tiene su origen conforme el desarrollo de la institución legal implementada
también por el estado; el Dr. Güitrón Fuentevilla establece en cuanto a las normas del Derecho Familiar:
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“las normas específicas de la familia, de carácter privado, [...] lo cual sigue vigente [...] en la mayoría de
las legislaciones civiles que contienen normas de derecho familiar, donde lo fundamental es la autonomía
de la voluntad [...] siguiendo el Código Napoleón [...]. El primer código de civil de nuestro país [...] se
llamó [...] Código Civil de Oaxaca de 1827 [...] y que [...] debe considerarse el primer antecedente
legislativo que va a hablar de la familia, pero con ese carácter privado” (GÜITRON, 2006).

La necesidad básica de todo ser humano en todo momento de la historia de los hombres desde su aparición, ha sido la
alimentación; esto quiere decir que todo individuo requiere una ingesta diaria de alimentos comestibles que le
otorguen determinados nutrientes calóricos, carbohidratos y proteínas para favorecer su desarrollo físico y mental. Es
así, a pesar de la gran importancia de los alimentos y su trascendencia, en la República Mexicana no se ha visto
reflejado este hecho dentro de los ciudadanos de una manera proporcional, por la desigualdad económica entre lo que
se considera clases sociales, por ello en México se han creado normas protectoras alimentarias y de manera continua
se han tratado de establecer normas y leyes que incluyan el derecho a la alimentación.

El derecho alimentario que hoy conocemos tiene sus bases en una tendiente ideología de que la obligación de dar
alimentos no se debe considerar como una consecuencia necesaria de la patria potestad, porque la impone la ley, aún
a aquellas personas que no ejercen este derecho. De igual forma, fueron modificados otros aspectos determinantes en
la creación del derecho alimentario.

Fue en el año de 1928 hasta la época del Maximato donde Plutarco Elías calles incluye el Derecho Familiar dentro de
la normatividad civil, entrando en vigor en el Código Civil de 1932, que siguió esta concepción puramente civilista
hasta el año 2000 y a la fecha, en algunos estados que siguen sin darle un ordenamiento independiente al Derecho
Familiar.

La naturaleza jurídica del deber alimentario tiene las más importantes obligaciones que se originan en un principio
por la derivación de un matrimonio y en la gran mayoría de los casos, tiene como resultado un producto humano de
esa unión, lo cual como si fuese una obligación solidaria adquirida de manera natural, los padres o quienes asuman a
su cargo la responsabilidad de la crianza, lo protegen y lo alimentan, hasta que la ley lo señale.

En cuanto a las características del deber alimentario se resaltan: es de orden público y de interés social, puesto que
debe de entenderse como un conjunto de normas jurídicas que son impuestas tanto para gobernados integrados
mayormente por miembros de familias y que aceptan las normas para proteger y tutelar los intereses de la célula del
Estado.

El propósito fundamental de los alimentos es proporcionar los medios necesarios y suficientes para la manutención,
toda vez que el acreedor se encuentra en estado de necesidad y de insolvencia, o en imposibilidad para obtenerlos, es
por ello que se considera de interés social y orden público (SEMANARIO JUDICIAL, 2002:12).

El Diccionario de la Lengua Española define “alimento” del latín alimentum, que se asocia a la figura de comida,
sustento, dícese también de la asistencia que se da para el sustento (DICCIONARIO, 2007). No señala a quien, qué
condiciones y aspectos para ser otorgados, sino que sencillamente es aquella necesaria para la subsistencia del
hombre, en la inteligencia de que es el Derecho quien debe regular y contestar estas cuestiones.

Desde el punto de vista gramatical entre sus acepciones se encuentran las de “conjunto de cosas que el hombre y los
animales comen o beben para subsistir” y “prestación debida entre parientes próximos cuando quien los recibe no
tiene la posibilidad de subvenir a sus necesidades”, siendo esta última significación la que se emplea en el ámbito
jurídico (SCJN, 2010:5).

Para entender exactamente a que se refiere cuando se habla de los alimentos en derecho de familia, es el apoyo o
asistencia más esencial para el crecimiento y desarrollo humano cuando este se encuentra en estado de indefensión e
imposibilidad humana. El autor Pérez Duarte refiere que constituyen un elemento de tipo económico que permite al
ser humano obtener su sustento en los aspectos físico, psíquico y que son el elemento que permite la subsistencia y el
desarrollo de una persona.

Los alimentos se componen no solamente por alimentos comestibles, sino también desde la etapa en que la madre
está concibiendo en su vientre, desde el primer mes de embarazo, así como cualquier gasto por suplementos,

2091



medicamentos o tratamiento durante y en la culminación del parto; otros elementos que lo integran es la vestimenta,
el calzado, la educación, las medicinas, la vivienda así hasta darle un arte, oficio o profesión. Se comprenden
también los gastos para su educación hasta en cuanto se haga valer por sí mismo y en cuanto a las personas con
discapacidad, otorgarle todo aquello que pueda implicar su tratamiento para habilitación, rehabilitación y su
desarrollo.

Se entiende que los alimentos satisfacen a aquella persona en estado de necesidad, por ley se considera acreedor y
por otro lado se cuenta con una persona con capacidad de ejercicio, de hacerse valer económicamente dando al
primero lo necesario para su existencia y subsistencia por el vínculo que los relacione como familia.

Genéricamente los alimentos se definen como todos aquellos elementos que son indispensables para una vida digna,
saludable y de bienestar sobre aquellos que tienen derecho, cubriendo las necesidades físicas, sociales y morales,
tales como:

� Otorgarle al acreedor una casa habitación, con la finalidad de su resguardo.
� Otorgarle una alimentación digna y de calidad para que pueda desarrollarse plenamente de forma física.
� Otorgarle al acreedor la intención educativa y recreativa para su pleno desarrollo mental, hasta que pueda

hacerse valer por sí mismo y adquiera un arte, profesión u oficio.
� Otorgarle al acreedor atención de salud preventiva y durante alguna enfermedad.

El diccionario civil, define a los alimentos como aquellos que comprenden todos aquellos medios al alcance y
necesarios para la supervivencia de una persona, y no solo los relativos a la alimentación propiamente dicha, sino
también a todos los aspectos de vida en general, incluyendo la educación (ESQUIVEL, 2013:35).

Los legisladores y la Suprema Corte de Justicia de la Nación han creado, buscando el bienestar y la salvaguarda del
interés superior del menor, un conjunto de normas que no van a ser condicionadas por particulares y su voluntad, con
la finalidad de la subsistencia de la sociedad, toda vez que no subsiste si se afectan derechos de familia esenciales y,
por ende, a los niños, niñas y adolescentes.

La obligación alimentaria es un deber, se convierte en un derecho y mañana se convierte en una obligación para la
sociedad, puesto que los derechos de familia son de carácter objetivo y subjetivo.

Para que el desarrollo del ser humano sea integral, debe no solamente de cubrir las necesidades consideradas como
básicas, sino también aquellas consistentes en hacerlos sentir protegidos, seguros y de pertenencia, es decir, “la
jerarquía de las necesidades humanas” (APPLEY, 1976:106) que describe al ser humano y su naturaleza.

Así como avanza la sociedad trasciende el derecho y en la actualidad, con gran importancia, tomó relevancia lo
referente a los alimentos, al punto de llegar a las Naciones Unidas quienes consideraron al derecho de alimentos
inalienable de la persona, estableciendo como responsable al Estado y a la comunidad internacional en caso de la
falta de quienes ostenten la patria potestad, lo cual, en México, lamentablemente no se cumple y la problemática de
abandono de hijos e irresponsabilidad de pago de alimentos cada vez es mayor, comenzó a acrecentarse más y es
fecha que no existe un fondo de protección a las personas acreedoras de alimentos, como lo existen en algunos otros
países.

En México se inició regularizando el derecho de familia con la unificación con el derecho civil, esa unidad que
legalizada se separa para formar su propio Código Familiar por la magnitud de la rama, los mecanismos y figuras
existentes y ya en la gran mayoría de Estados de la República se encuentra de esa manera, por ello es que la familia
debe ser un lugar donde se realice una vida y vivienda digna, Código Familiar que buscó establecer mecanismos de
cumplimiento para satisfacer las necesidades de alimentos, el ambiente sano y un desarrollo libre e integral; pero
cuando este no se satisface, comenzando por la ausencia de pago de alimentos, más que dañar a los acreedores daña
también a la sociedad, puesto que se replica en cada una de las personas que son deudores y toman a ligereza el
cumplimiento, no pensando en el daño psicológico, emocional, alimentario, formativo donde en la ausencia de
algunos de los padres trasgreden ese derecho y necesidad fundamental, originando generaciones de menores
abandonados.
Esta obligación nace como si fuese un sentido dado por la naturaleza al adquirir la patria potestad de un menor,
donde se convierte en un sentido ético y después se conforma como un derecho para el acreedor que, en caso de no
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cumplirse por el deudor, se convierte en una falta elemental y, por consiguiente, se hace acreedor a sanciones que se
encuentran estipuladas en el Código Familiar del Estado que corresponda.

La Constitución Federal establece la igualdad entre hombre y mujer ante la ley, indicando:

Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el
desarrollo de la familia (CPEUM, 2024:9).

Párrafo reformado DOF 06-06-2019.

El párrafo Constitucional hace referencia al trato igualitario ante los juzgados familiares y de cualquier materia, deja
fuera algún efecto de creencias, de costumbre, para que el juzgador decida mediante argumentos jurídicos, lo que
mejor corresponda al menor.

Las obligaciones alimentarias existen en cuanto subsista la necesidad del acreedor y satisfacer sus necesidades
primordiales, y el acreedor cuenta con el límite de la capacidad patrimonial que tenga el deudor quien está obligado y
condicionado pero la fortuna de este es variable (BAÑUELOS, 1995:74), por ello es que, dentro de la materia de
alimentos, no existe cosa juzgada, porque se encuentra en aumento o disminución, conforme sea la posibilidad
económica del deudor y la necesidad del acreedor (SEMANARIO JUDICIAL, 1994:334).

Se entiende en la familia, quienes adquieren la patria potestad de sus hijos, son aquellos que deben salvaguardar su
vida, su crecimiento y educación y el medio de cubrir esas obligaciones, pero esas obligaciones han tenido sus
deficiencias e incumplimientos. En relación a los sujetos legitimados para solicitar la prestación alimenticia y
aquellos que estaban obligados a prestarla, se diferenciaba notablemente.

Se consideraba que la legitimación activa para poder percibir alimentos correspondía únicamente a parientes unidos
por vínculos legítimos, de filiación y matrimonio, personas sometidas a la patria potestad, ascendientes
(exclusivamente los paternos) incidiendo en que el derecho de percibir los alimentos únicamente se extendía a los
sujetos varones, con lo cual, quedaban fuera de la posibilidad de percibir alimentos los familiares reconocidos como
ilegítimos, los emancipados, ascendientes maternos y las mujeres, incluso era inútil establecer relaciones de
reciprocidad entre parientes en el marco de los alimentos.

II. Figuras Jurídicas en los Alimentos

La obligación de ministrar alimentos depende de la necesidad de quien debe recibirlos, pero también del vínculo de
parentesco que los una como familia.

Por parentesco se debe entender aquel vínculo jurídico entre dos o más personas que puede ser aquellos que
descienden de forma consanguínea de un mismo padre, entre el marido y los parientes de la mujer, y entre la mujer y
los del marido (afinidad) y entre el adoptante y adoptado (civil) (PINA VARA, 2004:395).

Existen como sujetos de la relación alimentaría, el acreedor y el deudor. El primero es aquel que por encontrarse en
un estado de necesidad tiene la facultad y el derecho de exigir los alimentos para poder subsistir. El segundo
conocido como deudor alimentario es quien tiene la obligación de proporcionarlos.

La obligación alimentaria es recíproca, se le otorgan las herramientas al menor de edad hasta adquirir la mayoría de
edad y tiene también la obligación de asistir a quienes fuesen sus padres y no dejarlos en el abandono, por el cambio
de circunstancias podría entonces convertirse el que fuese acreedor a deudor.

Existen tres figuras cuando no se cumple con la obligación alimentaria, un Acreedor, un Deudor Alimentario y una
Deuda Alimentaria según sea el caso de los vínculos que unen esa relación, consanguíneos, de afinidad o políticos
que se encuentran responsables de asistir de salud, alimentos para la vida, educación y recreación.

La historia de la naturaleza jurídica sobre el derecho de alimentos nos permite entender que en materia de derechos
alimentarios en México se presentan grandes avances, en la actualidad se puede considerar que existen las bases de
una doctrina y legislación donde poco a poco se fue consolidando como un derecho verdaderamente fundamental.
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Finalmente se considera que proporcionar alimentos a una persona determinada es un acto elemental de vida y
justicia, que tiene la intencionalidad de dignificar la existencia del propio ser humano.

El acreedor alimentario es el individuo facultado por la ley para recibir alimentos y exigir los mismos a través
de sí o de interpósita persona, lo anterior en virtud del vínculo de parentesco que tiene con respecto a un deudor
alimenticio (DOMÍNGUEZ, 2008:668).

En el Derecho Familiar mayormente se encuentra vinculado por el parentesco consanguíneo. El parentesco
consanguíneo es la unión de ambas personas que descienden de una familia en común. Como primeros acreedores
de esta obligación, encontramos a los cónyuges, los concubinos y los miembros de una sociedad de convivencia,
establecida con arreglo a la ley que la regula.

Como segundos acreedores están los hijos y los adoptados, por parte de los padres o el adoptante y a falta o
imposibilidad de cubrirlos, la obligación recae en los demás ascendientes en ambas líneas y más próximos en grado.
En forma inversa y como terceros acreedores, encontramos a los padres de parte de los hijos y a falta o imposibilidad
de cubrirlos, está obligación recae en los descendientes más próximos en grado.

Los atributos esenciales que pertenecen a los acreedores alimentarios para el sustento de su persona, comprende
también aquellas necesidades relativas a la vivienda, instrucción y asistencia médica, por lo tanto, quien cuente con
la patria potestad adquiere esta obligación, sin embargo, sólo se prorroga después de la mayoría de edad si los
acreedores alimentarios obtengan arte u oficio, o bien hasta que culminen su carrera profesional de manera
ininterrumpida.

“La obligación alimentaria entre cónyuges es un elemento de la responsabilidad que el varón y la mujer tienen uno
frente al otro, por el compromiso contraído al contraer nupcias, de establecer una comunidad íntima de vida”
(PÉREZ DUARTE, 2006:118). Así -por lo general- cuando se funda una familia, además de lazos físicos de
atracción, también existen los afectivos que los unen, sea de hecho o de derecho, entre estos está la ayuda mutua, el
fin de llevar una vida en común donde ambos se ayuden “en las buenas y en las malas”, donde puedan dar a sus
descendientes los medios necesarios para que se desarrollen íntegramente en esa nueva comunidad que crearon por
voluntad propia.

La esencia de la obligación se centra en el vínculo, un vínculo que une al deudor con el acreedor y que se encuentra
caracterizado por el estado de necesidad, por ello confiere al acreedor la facultad para poder limitar y obligar al
deudor pudiendo así satisfacer sus necesidades con el patrimonio, en caso de su incumplimiento injustificado
(RUGGIERO, 1929:5).

En la normatividad jurídica familiar del estado de Michoacán de Ocampo, se entiende sobre el parentesco por
consanguinidad como aquel vínculo que une a las personas que descienden de un tronco común, también se adquiere
el parentesco por consanguinidad por el hijo que es producto de una reproducción asistida además de quienes así la
consientan. En los casos de adopción, va a equipararse el parentesco por consanguinidad entre el adoptante y
adoptado, toma la figura el adoptado como si fuera hijo devenido por vía consanguínea.

El parentesco se encuentra entre ascendientes y descendientes en línea recta, es entre padres, hijos y nietos; también
se encuentran los parientes colaterales en línea transversal, primos y tíos. Estructurando y desarrollando la
responsabilidad del deber alimentario, por obviedad, en primer lugar, tenemos a los padres con los hijos, en caso de
que los primeros se encuentren en alguna imposibilidad, el deber pasa a los ascendientes cercanos en ambas líneas.

Entonces, “deudores primarios” serían los parientes en línea recta, y la relación del deber alimentario con los
parientes colaterales, como “deudores secundarios”, ya que sólo se recurre a él ante la imposibilidad de los parientes
en línea recta en circunstancias determinadas por ley.

Rojina Villegas define al Derecho de la Pensión Alimenticia, como la facultad jurídica que tiene una persona
denominada alimentista para exigir a otra lo necesario para subsistir, en virtud del parentesco consanguíneo, del
matrimonio o del divorcio en determinados casos (ROJINA, 2018:265).
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El deber alimentario tiene sus bases en la solidaridad familiar, busca garantizar el derecho a la supervivencia de
quien reclama los alimentos, al carecer de recursos para procurar su propia subsistencia.

En la actualidad, el Deudor alimentario o deudor alimentista es aquél que tiene el deber y la obligación de
proporcionar alimentos al acreedor que se encuentre en estado de necesidad. Puede ser deudor alimentista temporal o
permanentemente, dependiendo de la capacidad o incapacidad de sus acreedores para allegarse de sus propios
alimentos, esto es, de sus capacidades o discapacidades.

Están obligados a proporcionar alimentos, los cónyuges, los concubinos, los padres, los hijos, el adoptante, el
adoptado en las condiciones que dispone el Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo. El obligado a
dar alimentos cumple la obligación asignando una pensión alimenticia al acreedor alimentario o incorporándolo a la
familia.

En cuanto a las cantidades que deberá ministrarse depende directamente de la relación de familia existente entre
acreedor y deudor, el nivel de necesidad del primero y la capacidad económica de este último, de acuerdo a las
circunstancias particulares del caso concreto (SCJN, 2014).

El estado de necesidad, no hace referencia a la comodidad por lo que quien tiene las posibilidad físicas e intelectuales
para trabajar no podría, si fuera el caso, exigir de otro el cumplimiento de obligación alimentaria de sus necesidades
básicas (SEMANARIO JUDICIAL, Primera Sala). No todas las personas con derecho a la pensión alimentaria están
legitimadas para acudir ante los órganos judiciales a solicitarla, el acreedor, ya que la mayoría de las veces no puede
ejercer su exigencia conforme a derecho alimentario por encontrarse en la minoría de edad, por lo tanto, no cuenta
con la capacidad de ejercicio para poder representarse.

A falta de los padres o personas que tengan bajo su cuidado, puede tener su tutor, independientemente de la situación
por la que no cuente con alguien que se encuentre bajo su guardia, se podrá designar a los hermanos y los parientes
colaterales que se encuentren dentro del cuarto grado para su tutela, desde ese momento pasando a ser un Deudor
Alimentario, porque ya adquieren la obligación y el deber alimentario, además de que los acreedores puedan ejercer
la acción penal por la fiscalías estatales a que estos últimos tienen la facultad también para solicitar el cumplimiento
del pago de alimentos en representación de las y los hijos menores de edad, cuando estos se encuentran en total
abandono por parte de sus padres.

Única y exclusivamente surge el pedir y el dar entre las personas que se encuentren vinculadas y legitimadas para
pedir alimentos, si no fuese así cualquiera persona pudiera solicitarla sin nexo alguno “se llegaría a un absurdo de
que cualquier persona con medios económicos suficientes tendría que suministrar alimentos a otra que no los tuviera,
aunque entre los dos no existiera vinculo o relación jurídica alguna” (SEMANARIO JUDICIAL, 2006:17).

Los elementos de existencia necesarios para otorgar alimentos, es el vínculo de quien es legitimada para recibirlo y
quien es el obligado para otorgarlos:

Primero, la persona acreedora debe tener la necesidad de recibirlos. Esta se origina únicamente cuando el acreedor
se encuentra en estado de imposibilidad para hacerse valer por sí mismo y satisfacer sus necesidades toda vez que no
ha alcanzado la mayoría de edad, carece de patrimonio, lo anterior hace referencia a que se encuentre en
imposibilidad para hacerse valer y poder subsistir, por lo tanto, se encuentra en un supuesto de estado de necesidad
(CADOCHE, 1964:352). Ministrar los alimentos no debe de verse con distinción de sexo, edad, condición, raza, ni
género, hoy solamente requiere de la existencia de la necesidad del acreedor.

La obligación alimenticia de los padres se extingue cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad y con ello, tiene
aparejado la capacidad de ejercer sus derechos, sin embargo, si los acreedores que siguen desarrollándose de forma
académica conforme a su edad y grado se encuentran en imposibilidad de hacerse valer por sí mismo y trabajar, no se
refiere a que se encuentre imposibilitado totalmente si no que se busca que en esta etapa económica inactiva pueda
seguir forjando esa base que en un futuro podrá consolidarlo como profesionista y ejercer un oficio y hacerse
subsistir por sí mismo.

Otras personas legitimadas a pedir alimentos son las personas con discapacidad y los adultos mayores, quienes tienen
su derecho de exigencia.
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Segundo, quien debe otorgar los alimentos debe encontrarse con la posibilidad de darlos. Esta es la persona que
está legitimada para otorgar alimentos a quien fuese su acreedor en estado de necesidad, la ley así lo establece, debe
contar con el recurso económico para cubrir sus obligaciones alimentarias.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, dice que puede señalarse válidamente que los alimentos son “los
satisfactores que, en virtud de un vínculo reconocido por la ley, una persona con capacidad económica debe
proporcionar a otra que se encuentra en estado de necesidad, a efecto de que ésta última cuente con lo necesario para
subsistir y vivir con dignidad” (SCJN, 2016:7).

Pareciera que existe un presupuesto que la misma Corte señala respecto al cumplimiento de este derecho, pues señala
que una persona con capacidad económica debe proporcionar estos alimentos a la persona en estado de necesidad,
pero ¿qué sucede si no existe capacidad económica?, ¿si la persona que debe dar los alimentos no cuenta con los
medios para cumplir con esa obligación? La Suprema Corte de Justicia de la Nación en uso de sus facultades
interpretativas, ha esclarecido el origen y fundamento de los alimentos y al respecto ha emitido criterio
jurisprudencial:

ALIMENTOS. EL ESTADO DE NECESIDAD DEL ACREEDOR DE LOS MISMOS
CONSTITUYE EL ORIGEN Y FUNDAMENTO DE LA OBLIGACIÓN DE OTORGARLOS. La
institución jurídica de los alimentos descansa en las relaciones de familia y surge como consecuencia del
estado de necesidad en que se encuentran determinadas personas a las que la ley les reconoce la
posibilidad de solicitar lo necesario para su subsistencia. En consecuencia, podemos concluir que para que
nazca la obligación de alimentos es necesario que concurran tres presupuestos: (I) el estado de necesidad
del acreedor alimentario; (II) un determinado vínculo familiar entre acreedor y deudor; y (III) la capacidad
económica del obligado a prestarlos. En este sentido, es claro que el estado de necesidad del acreedor
alimentario constituye el origen y fundamento de la obligación de alimentos, entendiendo por éste aquella
situación en la que pueda encontrarse una persona que no puede mantenerse por sí misma, pese a que haya
empleado una normal diligencia para solventarla y con independencia de las causas que puedan haberla
originado. Sin embargo, las cuestiones relativas a quién y en qué cantidad se deberá dar cumplimiento a
esta obligación de alimentos, dependerán directamente de la relación de familia existente entre acreedor y
deudor; el nivel de necesidad del primero y la capacidad económica de este último, de acuerdo con las
circunstancias particulares del caso concreto (TESIS, 2016:265).

La obligación existe por el simple hecho de que el acreedor se encuentre en estado de necesidad sin posibilidad de
obtener por sí mismo lo necesario para sobrevivir, y el Estado debe velar por su cumplimiento de cualquier forma
posible, garantizando el derecho a la vida de sus ciudadanos.

La garantía de alimentos se define como una institución conexa a los alimentos y cuando se fije por medio de una
sentencia judicial en materia familiar, esta debe de cumplirse, pero al momento de que el deudor alimentario no
pueda ministrar su obligación, se origina la figura de la garantía para que el acreedor pueda seguir subsistiendo, en
cuanto el deudor vuelva a encontrar una fuente de empleo o bien que genere ingresos.

Una de las principales formas para asegurar el cumplimiento de la obligación alimentaria es mediante la asignación
de una pensión que otorga el deudor al acreedor, por lo general debe de pagarse en efectivo (SEMANARIO
JUDICIAL, 2009:1820), puede darse por mutuo acuerdo o en caso de litigio quien resolverá será el juez de lo
familiar en turno, la pensión debe ministrarse de una forma periódica determinada. Esta debe ser determinada en
cuanto a las posibilidades del deudor, esto quiere decir, conforme a un porcentaje que no afecte también su
subsistencia y sea proporcional en cuanto a las necesidades de su acreedor.

El otorgar los alimentos del deudor al acreedor es una acción completamente solidaria que fortalece al núcleo
familiar y la relación que legalmente se reconoce como fuente del derecho alimentario suficiente para la subsistencia
(SEMANARIO JUDICIAL, 2002:12), cuando se hace sin intervención judicial y por medio de un convenio, esto es
una expresión tacita de voluntad para el cumplimiento del deber establecido manifestando en ello el reconocimiento
de su obligación, forma de pago y de ministrar los alimentos, alguna garantía en caso de incumplimiento. Posterior a
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ello, el convenio se formaliza mediante la vía judicial, la importancia de presentarlo ante la autoridad familiar es
fundamental toda vez que los alimentos tienen carácter de orden público e interés general.

Otra de las formas sería mediante la incorporación del acreedor alimentario a la familia del deudor, a esto hace
referencia cuando el deudor lleva a su acreedor a su hogar, sin embargo, no solo con esto se realiza el cumplimiento
puesto que debe de integrarse al acreedor al núcleo y otorgarle sus necesidades y atenciones básica alimentarias
indispensables (SEMANARIO JUDICIAL, 2009:1821). Una vez que la autoridad judicial conoce y sanciona, define
las obligaciones de quienes fuesen los interesados determinándolo como cosa juzgada.

METODOLOGÍA
Se investiga con un enfoque mixto, cualitativo-descriptivo, aplicado, para clarificar la importancia para una efectiva
ejecución y cumplimiento del deber alimentario, con elementos de proyectos comprobables positivos aplicados en
otros estados de la República Mexicana, permitirá una real y palpable disminución de incidencia de deudores
alimentistas y efectiva protección de derechos de la niñez, para el Estado de Michoacán de Ocampo

RESULTADOS
La familia es una institución social que se compone por un conjunto de personas unidas y entrelazadas por un
parentesco en común, originadas desde el matrimonio. El matrimonio es la unión de dos personas que en unión tiene
como fin procurarse el respeto, igualdad, y también procrear la especie.

Cuando en el matrimonio se procrea la especie, es un deber de los que ejercen la patria potestad, tutela o custodia,
garantizar firmemente el derecho de los menores de edad a la sana convivencia y a los alimentos.

Los alimentos están conformados por medicina, vestido, escuela, necesidades básicas y habitación, además de
señalar que es irrenunciable el pago de alimentos a los menores hijos, pero cuando alguno de los dos que ejercen esa
patria potestad incurre en la falta de pago e inclusive desaparecen de la vida del menor, este queda desprotegido y se
encuentra en un estado de vulnerabilidad.

En México, es una de las actividades más usuales el abandono del hijo y la omisión de sus responsabilidades
alimentarias y es ahí donde tantas personas hombres, mujeres, menores, personas con discapacidad sufren porque sus
padres cubran sus necesidades primordiales, vulnerando con estas carencias, el derecho a la vida digna y al libre
desarrollo de la personalidad.

Y aunque existan instrumentos jurídicos, el Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo no ha sido
suficiente para inhibir estas malas prácticas.

Darle entendimiento a todo aquel suministro que sea necesario para satisfacer las necesidades de la vida, la nutrición
que engloba todos aquellos accesorios necesarios para la subsistencia humana y una vida digna y comprende el
vestido, el alimento, la ropa y calzado, la asistencia en enfermedad y la educación; en este caso los alimentos, surgen
cuando dos personas se unen y procrean la especie encontrándose en una calidad de padres o tutores, condición que
da como resultado una filiación o parentesco, por ende, se entiende que esta relación origina una responsabilidad de
solidaridad, respeto y ayuda mutua en la familia.

Cuando esas responsabilidades no se cumplen, el Estado es la representación de la sociedad, es el encargado de crear,
diseñar y establecer nuevas herramientas para que se cumplan las obligaciones alimentarias, ya que es una necesidad
fundamental.

Actualmente, la mayoría de los acreedores alimentarios, aun cuando obtienen una sentencia a su favor, apegada a
derecho, tienen que volver a solicitar el cumplimiento de dicha sentencia; para ello existen herramientas jurídicas
establecidas en los Códigos Familiar y Penal para el Estado de Michoacán, sin embargo, no se observa esa eficacia
material; los deudores alimentarios deben cumplir con sus obligaciones desde el proceso de embarazo hasta que su
hijo(a) se encuentre en total emancipación.
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Para lograr el cumplimiento de la obligación alimentaria, algunos Estados han impulsado propuestas como la
limitación en las actividades laborales, económicas y de tránsito y otros las han institucionalizado. mediante la
aplicación del Registro de Deudores alimentarios.

La creación de un Registro de Deudores(as) Alimentarios tiene como objetivo registrar a los deudores que incumplan
su obligación alimentaria, emitiéndose el reporte correspondiente a instituciones, tanto públicas como particulares,
para que se vean limitados en actividades como créditos, contratos, e inclusive permisos de circulación y obligados a
dar cumplimiento y ministrar alimentos, ya que muchos deudores alimentarios suelen ausentarse del país y por
supuesto, también contraer matrimonio, con esto no sólo se busca promover la cultura del cumplimiento y
responsabilidad, sino también agilizar su cumplimiento.

La creación del Registro Estatal de Deudores para el Estado de Michoacán de Ocampo será un perfecto apoyo a las
autoridades judiciales y a las personas vulneradas, con la finalidad de identificarlas, y a los patrones de los deudores
que no ayudan y los encubren, sabiendo que esto es una necesidad básica y primordial de aquellos que acuden a la
instancia judicial en búsqueda de justicia.

Esto sin contar con todos aquellos menores y personas vulneradas que se encuentran en situación de calle que no
tienen las mismas oportunidades de acceso a la justicia, ya que la gran mayoría terminan ignorados aun contando el
poder judicial con abogados de oficio.

Por disposición Constitucional, el Estado está obligado a garantizar el derecho que tienen las personas a la
alimentación nutritiva suficiente y de calidad, diversas disposiciones del Código Familiar y los Códigos Civiles de
los diferentes estados, establecen como formas de garantizar la obligación alimentaria el depósito, la prenda, la
hipoteca y la fianza.

Si bien es cierto que existe la pena de prisión estipulada en el Código Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo,
por el incumplimiento del pago de alimentos, aunado a ello se considera importante se desarrolle la Creación del
Registro Estatal de Deudores, propuesta de investigación como mecanismo de apoyo y respaldo en el combate de los
deudores alimentistas.

Para que logre ser eficaz esta propuesta, debe de contribuir no sólo el Poder Judicial sino también el Poder
Legislativo y el Poder Ejecutivo, autoridades municipales, administrativas, laborales, instituciones privadas y por
supuesto, la sociedad en general; de esto dependerá su buen funcionamiento y aplicación, beneficiando a esos hijos
menores de edad y personas con capacidades diferentes que se encuentren en estado de vulnerabilidad y en calidad
de acreedores alimentarios.

CONCLUSIONES
PRIMERA. Cuando un padre o una madre no cumple con el pago de alimentos a sus hijos menores de edad, afecta
no sólo a esos hijos, sino que también a la sociedad, y es que esas personas que incumplen, lamentablemente
demuestran la decadencia de los valores dentro de su actuar en la sociedad y por supuesto también de manera
contraria, el reflejo de lo actos individuales de sus ciudadanos son el reflejo de la sociedad en que vivimos.

SEGUNDA. En el caso de que en una ciudad, pueblo, comunidad, tenencia o ranchería se promueva el respeto a los
niñas y niños, se verá reflejado en su entorno donde viven. Estos buenos valores ejerciendo la práctica se transmitirán
en la generación de familias por lo largo de los años, forjando así buenos hombres y mujeres, resultando en una
sociedad de bien. En el caso de las familias de Latinoamérica, las costumbres de solidaridad, apoyo y asistencia a su
familia independientemente de su parentesco, inclusive en personas que no lo son.

TERCERA. Algunos deudores alimentarios dejan de cumplir con su obligación actuando de manera intencional
recurren a malas prácticas que son conocidas ya en la sociedad Mexicana, como ponerse en una situación
ilocalizable, cambiar de estado, domicilio y trabajo, dejar de prestar servicios a la empresa o institución que retiene
su salario correspondiente a pensión alimenticia, ponerse de acuerdo con el patrón para declarar menos ingresos,
trabajar por cuenta propia declarando menos ingresos de los reales, afirmar que está desempleado y se encuentra en
estado de insolvencia así como no contar con bienes muebles o inmuebles a su nombre, entre otras muchas practicas
más que se han estado transmitiendo de generación en generación.
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CUARTA. Por disposición Constitucional, el Estado está obligado a garantizar el derecho que tienen las personas a la
alimentación nutritiva suficiente y de calidad, diversas disposiciones del Código Familiar y los Códigos Civiles de
los diferentes estados establecen como formas de garantizar la obligación alimentaria el depósito, la prenda, la
hipoteca y la fianza. Sin embargo, en muchos de los casos estas garantías son insuficientes y el deudor alimentario
continúa con el incumplimiento de su obligación. Es así que además de las vías legales para reclamar los alimentos al
deudor alimentario se requiere la creación del Registro Estatal de Deudores Alimentarios como una forma de ejercer
presión social y como herramienta de apoyo al Poder Judicial para poder efectuar, que los obligados alimentarios se
responsabilicen del cumplimiento de sus obligaciones.

QUINTA. La creación del Registro de Deudores Alimentarios para el Estado de Michoacán de Ocampo tiene como
objetivo registrar a los deudores que incumplan su obligación alimentaria, emitiéndose reportes a instituciones tanto
públicas como particulares, para limitar actividades de los deudores como créditos, contratos, empleos e inclusive
permisos de circulación, ya que muchos suelen irse del país y por supuesto, también contraer matrimonio; con esto
no sólo se va a promover la cultura del cumplimiento y responsabilidad sino también agilizar su pago.
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RESUMEN   

En la actualidad, lamentablemente aun es necesario hablar de la importancia de las abejas desde el enfoque 

antropocéntrico cuyo principal fundamento radica en la primacía de los intereses del ser humano sobre los intereses de 

la naturaleza o de cualquier ser vivo, es decir, visto desde este enfoque las abejas son importantes dependiendo los 

beneficios que aporten para el bienestar humano, aunado a lo anterior, es preciso señalar que existen diferentes intereses 

sobre los que recae el valor de las abejas, entre los que encontramos el interés ecológico, económico, laboral, comercial, 

ambiental, medicinal, entre otros. De igual manera, es importante recalcar que el papel que desempeñan las abejas en 

la naturaleza es más importante de lo que parece ya que algunos servicios ecosistémicos que nos brindan lo hacen de 

manera involuntaria los cuales son benéficos para nosotros pues gracias a éstos podemos gozar de un sinfín de 

beneficios tales como: un medio ambiente sano; biodiversidad de flora y fauna; alimentos nutritivos y de calidad tanto 

para la raza humana como para los demás animales, incluyendo aquellos que son destinados para nuestro consumo; 

asimismo nos proporcionan productos tales como la miel y sus derivados que permiten la elaboración de medicamentos 

y cosméticos creando y fomentando a su vez fuentes de empleo, relaciones comerciales de carácter nacional e 

internacional, por mencionar solamente algunos de estos beneficios. Cabe señalar que las abejas están disminuyendo 

en todo el mundo, debido principalmente a la actividad humana, lo cual de seguir así traerá consecuencias irreparables 

para la humanidad, razón por la cual es importante difundir la importancia que tienen las abejas para cuidar mejor de 

ellas y que mejor manera de hacerlo que a través de este enfoque que permite que la sociedad en general se de cuanta 

del por qué debemos proteger a estos invaluables seres vivos.   

Palabras clave: importancia, abejas, antropocéntrico, beneficios, intereses.    

 

INTRODUCCIÓN  

El enfoque antropocéntrico es aquel que se fundamenta en la primacía de los intereses del ser humano por encima de 

los del medio ambiente. La importancia de cualquiera de los seres vivos con los que compartimos el planeta tierra 

radica en la utilidad que representan para el hombre. El hombre se perfila en un fin y el medio ambiente sería el medio, 

es decir, el hombre es eje central y la naturaleza es protegida por su contribución a optimizar la vida humana, en este 

sentido: “la existencia del hombre prima sobre otras formas de vida” (Cabanillas, 2020). En otros términos y de acuerdo 

con el tema que nos ocupa, en este enfoque la importancia de las abejas se debe principalmente a los servicios 

ecosistémicos que brindan y a los intereses que a su vez estos representan. En este sentido, debemos puntualizar que 

la polinización es el principal servicio ecosistémico que éstas nos ofrecen, el cual llevan a cabo mientras se alimentan 

del polen y néctar que se encuentra en las flores quedando accidentalmente impregnadas de polen que transportan a 

las siguientes flores que visitan permitiendo la reproducción de las plantas y la producción de frutos y semillas lo que 

a su vez mantiene la diversidad genética (Biodiversidad mexicana, 2023) entre éstas. Gracias a este invaluable servicio 

es posible que tanto el ser humano como el resto de los seres vivos del planeta puedan disfrutar de un ambiente sano, 

así como tener acceso a alimentos nutritivos y saludables.  

 

DESARROLLO 

En esta misma guisa, las abejas representan diferentes intereses para el hombre, entre los que destacan el interés 

económico, comercial, medicinal, laboral y ambiental debido principalmente a lo que se conoce como “los productos 

de la colmena” que éstas elaboran esencialmente para autoconsumo y de los que el ser humano se aprovecha.  

Se han descrito cerca de 20,500 especies, de abejas, aunque pueden ser más, siendo el grupo de visitantes florales con 

mayor diversidad y abundancia de especies en todos los ecosistemas terrestres naturales y agrícolas (Gobierno de 

México, et al., 2021). La especie de abeja más reconocida a nivel mundial es Apis mellifera L. o abeja melífera, la cual 

fue introducida en América durante la colonización europea. Estas especies son las que presentan un mayor interés 

económico para el ser humano, puesto que además de ser “insectos polinizadores altamente eficaces” ya que al tener 

el cuerpo cubierto de pelos recogen fácilmente miles de gránulos de polen cuando se mueven al interior de las flores, 

también producen miel, propóleos, polen, jalea real y cera que presentan un gran interés comercial. Además, su veneno 

2101

mailto:mariela.juarez@umich.mx


es utilizado a través de la acupuntura como una medicina natural para sanar enfermedades como la psoriasis, la artritis, 

la artrosis o la ciática (García Antonio, 2018), por mencionar algunas de ellas, lo cual implica un interés medicinal y 

una gran alternativa para atender de manera natural este tipo de padecimientos. No obstante, la mayoría de las abejas 

y del resto de los insectos polinizadores son en su inmensa mayoría silvestres (G. Potts Simon et al., 2016), es decir, 

viven en la naturaleza y los servicios ecológicos que brindan son igual de valiosos que los que ofrecen las abejas 

denominadas Apis mellifera, de hecho, para muchos cultivos tropicales las abejas silvestres (Sagot et al., 2021) no-

Apis son los principales o únicos polinizadores y conforman aproximadamente el 90 % de las abejas del mundo 

(Bejarano, 2017).  

De igual manera, es conveniente señalar algunas particularidades de la Apis mellifera que demuestran la importancia 

que tienen éstas visto desde el enfoque antropocéntrico tales como:  

❖ Son insectos polinizadores altamente eficaces, ya que tienen el cuerpo cubierto de pelos que recogen 

fácilmente miles de gránulos de polen cuando se mueven al interior de las flores; además, visitan solamente 

una especie de flor durante cada uno de sus viajes, 

❖ Cada abeja recoge la cantidad suficiente de polen para su propio alimento y también para las necesidades de 

la colonia,   

❖ En una sola jornada una abeja puede visitar miles de flores de una misma especie, recogiendo el néctar y el 

polen y esparciendo en todo momento los gránulos de polen por todas las flores que visita (Gobierno de 

México, 2023),  

❖ Es ampliamente usada en la producción de miel y en programas de polinización dirigida (Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2014). 

Llevando a cabo en todo momento el maravilloso servicio ecológico conocido como “polinización” que como ya se 

vio en líneas atrás, beneficia a los seres humanos y demás animales al asegurar los alimentos que se generan gracias a 

ésta.  

Otras especies importantes de abejas que tienen presencia en algunos países de América Latina incluido México y que 

han demostrado proveer servicios de polinización eficientes en cultivos de importancia nacional y mundial como el 

chile, jitomate, cucurbitáceas y cítricos (Gobierno de México, 2021) son nativas, es decir, abejas que no fueron 

introducidas por nadie más, son abejas propias de nuestro territorio nacional, son “abejas mexicanas” las cuales a su 

vez se encuentran distribuidas en países como Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y Honduras. Estas 

especies son conocidas como abejas sin aguijón o Meliponas y se estima que son alrededor de 600 especies, de las 

cuales 46 (Aldasoro et al., 2021) se encuentran en México y viven en colonias conformadas por entre 1000 a 3000 

individuos. Se pueden distinguir por su pequeño tamaño que va de los 2.5 mm hasta 1 cm de longitud y por una línea 

de pelos gruesos a modo de peine en las patas posteriores, además de la evidente ausencia de aguijón por lo que no son 

capaces de picar, pero a falta de aguijón han desarrollado la mordedura como estrategia de defensa, la cual puede ser 

bastante fuerte, e incluso, algunas especies liberan secreciones cáusticas que contienen ácido fórmico (como las 

hormigas), haciendo más dolorosa la mordedura (Hernández et al., 2022).  

Al igual que la Apis Mellifera, las abejas sin aguijón representan los mismos intereses para el hombre, destacando el 

interés económico, comercial, y medicinal, a partir de los productos que elaboran estas especies que son también muy 

valiosos y tienen muchos usos dependiendo las entidades federativas de nuestro país o el país en el que se utilicen, 

principalmente responden a prácticas culturales que en ocasiones buscan restaurar el equilibrio entre mente, cuerpo y 

espíritu, integrando el entorno ambiental (Aldasoro et al., 2021), por ejemplo, en algunas entidades federativas de 

nuestro país su uso varía mucho, tal es el caso de:  

❖ Tabasco donde se acerca el oído de un bebé a una colmena para curarlo de sordera o el uso de la cera;  

❖ En Oaxaca se usa para proteger a los recién nacidos de las malas energías, entre muchas otras prácticas, 

asimismo;  

❖ En el sureste del país la cera se utiliza para fabricar baquetas de las marimbas que mejora el sonido del 

instrumento;  

❖ En Yucatán la miel sigue usándose en rituales agrícolas y de sanación.  

Por otro lado, el uso que se da a los diferentes productos de la colmena son varios y diferentes en demás países de 

Latinoamérica, por ejemplo: en Guatemala le dan usos medicinales a estos productos, la miel es para autoconsumo 

aunque la aprovechan de mejor manera en recetas terapéuticas, sin mencionar el provecho económico que sacan al 

comercializarla pues se cotiza hasta tres veces más que la de Apis mellifera; en Nicaragua las parteras todavía recurren 

a la miel para cuidar el posparto de la mujer o para curar la boca y el ombligo del recién nacido, también se recomienda 

con un trago de licor y limón para cualquier enfermedad respiratoria o para la tristeza; en el Caribe nicaragüense la 

cera se usaba como pegamento para flechas y para elaborar candelas y la miel se reservaba para los dirigentes pues se 

creía que era útil para rejuvenecer; en El Salvador y Honduras la miel se usa para tratar infecciones y carnosidades en 
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los ojos (Aldasoro et al., 2021), por mencionar solo algunos de estos países y algunos de los usos más frecuentes que 

se les da a los productos hechos por las abejas.  

No obstante, en los últimos años se ha venido observando una disminución drástica en las poblaciones de abejas. Al 

parecer esta tendencia está sucediendo a nivel mundial debido a varios factores que ponen en estado de vulnerabilidad 

y peligro a estos animales (G. Potts Simon et al., 2016).  

La abundancia, diversidad y salud de los polinizadores y la provisión de polinización están amenazadas por factores 

que les causan afectaciones de manera directa a todos ellos, los cuales se deben principalmente a acciones causadas 

por el hombre. Sin embargo, también entrañan riesgos para las sociedades y los ecosistemas (G. Potts Simon et al., 

2016), es decir, estas acciones afectan al hombre que es quien las provoca, así como al medio ambiente donde se 

desarrolla. Entre estas acciones encontramos el cambio en el uso del suelo, el uso indiscriminado y desmedido de 

plaguicidas los cuales son sustancias altamente tóxicas que no solo ocasionan daños irreversibles en estos seres sino 

que además perjudican al ser humano ocasionando en la mayoría de los casos enfermedades incurables como el cáncer, 

la gestión intensiva de la agricultura, la deforestación de bosques y selvas, enfermedades propias de las abejas 

(patógenos y parásitos), además, la contaminación ambiental, las especies exóticas invasoras introducidas voluntaria 

o involuntariamente, y el cambio climático (Vandame, 2017) forman parte de los factores que dañan a estas especies 

de polinizadores lo cual afecta al medio ambiente y por ende a la producción de alimentos de los que dependemos 

todos los seres vivos para existir.  

 

CONCLUSIONES 

Como se puede apreciar, la necesidad de hablar de la importancia y el valor de las abejas resalta más cuando son vistas 

desde el enfoque antropocéntrico que es el que hemos estado hablando en este artículo, ya que este enfoque permite 

que nos demos cuenta de lo importantes y valiosas que son estos insectos para la humanidad toda vez que nos 

percatamos que de ellas depende la producción de alimentos, el medio ambiente sano, la biodiversidad de flora y fauna 

y otros aspectos que para nada creeríamos que dependen de ellas tal es el caso del comercio nacional e internacional 

de los productos elaborados por ellas los cuales repercuten en la economía del país (a gran escala) y de muchas familias 

que dependen de la comercialización y el consumo de estos productos de la colmena.  

Surtir la despensa o sentarnos a comer debe ser un acto de reflexión pues los alimentos que consumimos y que 

pensamos que llegan a nosotros de manera fácil o pensamos que adquirirlos es sumamente sencillo porque están a 

nuestro alcance y nunca nos preguntamos cómo es que podemos acceder a ellos. Damos por sentado que siempre 

estarán a nuestra disposición, pero ¿será siempre de esa manera? ¿de dónde provienen nuestros alimentos? ¿qué tienen 

que ver las abejas con esto? Estas y otras interrogantes cobran sentido hasta que surge algún inconveniente para 

adquirirlos. No debemos permitirnos que esto ocurra, en nuestras manos esta cuidar a las abejas, pues si las cuidamos 

a ellas, nos cuidamos a nosotros mismos. Ahora que ya sabes el papel que juegan estas especies en nuestro planeta, no 

las verás de la misma forma en la que antes las veías, aunque no debemos perder de vista que más allá de los múltiples 

beneficios que nos brindan debemos protegerlas por el simple hecho de ser seres vivos y como todos nosotros merecen 

el mismo respeto y cuidado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Abeja con polen en sus patas. Elaborada por Esmeralda Arreola Suárez  
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"RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS ROBOTS: DESAFÍOS LEGALES EN LA ERA DE LA 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL" 

 
Teresa Maria Geraldes Da Cunha Lopes1 y Gabriela Albertina Serrano Heredia2 

UMSNH /CIJUS 
 

RESUMEN  
El avance de la inteligencia artificial (IA) y la robótica plantea nuevos desafíos en el ámbito jurídico, 
especialmente en lo que respecta a la responsabilidad civil derivada del uso y funcionamiento de los robots. 
Este artículo y, su ponencia conexa,  examinan las implicaciones legales de atribuir responsabilidad a entidades 
no humanas, explorando cómo los sistemas jurídicos actuales podrían adaptarse o necesitar reformas para 
abordar los daños causados por robots autónomos. Se analizan diferentes enfoques teóricos y prácticos para la 
asignación de responsabilidad, incluyendo la posibilidad de considerar a los robots como sujetos de derechos y 
obligaciones, así como el papel de los fabricantes, operadores y usuarios en la cadena de responsabilidad. El 
artículo concluye que, aunque el marco legal actual proporciona algunas herramientas para gestionar estos 
desafíos, es necesario un desarrollo normativo específico para garantizar una regulación eficaz y justa en la era 
de la IA. 
 
INTRODUCIÓN  
La rápida evolución de la inteligencia artificial (IA) y la robótica ha transformado diversos aspectos de la 
sociedad, desde la industria hasta el hogar, creando oportunidades sin precedentes pero también generando 
nuevas interrogantes legales y éticas. Uno de los desafíos más significativos que surge en este contexto es la 
cuestión de la responsabilidad civil cuando los robots, actuando de manera autónoma, causan daños a personas 
o propiedades. A diferencia de los dispositivos tradicionales, los robots dotados de IA pueden tomar decisiones 
y actuar de manera independiente, lo que complica la determinación de quién debe ser responsable por sus 
acciones. Esta situación plantea la necesidad de repensar los conceptos jurídicos tradicionales y considerar 
nuevas formas de regulación que se adapten a esta realidad emergente. En esta artículo, se explorará el contexto 
actual y la urgencia de abordar estos desafíos legales, preparando el terreno para un análisis profundo sobre 
cómo el derecho civil puede y debe evolucionar en la era de la inteligencia artificial. 
 
CONTEXTOS TECNOLÓGICOS ACTUALES Y DESAFÍOS LEGALES 
El contexto actual en el que se desarrolla la inteligencia artificial (IA) y la robótica es uno de acelerada 
innovación y adopción masiva en múltiples sectores, desde la medicina hasta el transporte, pasando por la 
industria manufacturera , medicina , comunicación, educación y los servicios domésticos. Esta expansión de la 
tecnología ha llevado a una mayor interacción entre humanos y máquinas, donde los robots ya no se limitan a 
realizar tareas preprogramadas y mecánicas, sino que ahora poseen la capacidad de aprender, adaptarse y tomar 
decisiones en tiempo real. 
Este nivel de autonomía trae consigo desafíos significativos para el marco jurídico existente, que fue diseñado 
para un mundo en el que las máquinas no poseían ni la capacidad de acción autónoma ni la “inteligencia” para 
ejecutar decisiones complejas.  
En consecuencia,la responsabilidad civil, que tradicionalmente se asigna a personas físicas o jurídicas, enfrenta 
ahora el reto de adaptarse a situaciones en las que un robot o sistema de IA actúa de manera que puede causar 
daño,  pero sin una clara figura humana que pueda ser responsabilizada directamente. 
La urgencia de abordar estos desafíos legales radica en la creciente integración de estos sistemas en la vida 
cotidiana y en su potencial para causar daños que pueden ir desde incidentes menores hasta catástrofes 
significativas, como accidentes automovilísticos provocados por vehículos autónomos o fallos en sistemas 
médicos robóticos. A medida que estas tecnologías se vuelven más prevalentes, se incrementa la posibilidad de 
que ocurran estos eventos, poniendo en riesgo tanto a individuos como a empresas y gobiernos. 
Actualmente, los sistemas jurídicos de muchos países  o bloques regionales ( incluyendo , área T-MEC o UE)no 
están equipados para lidiar con la complejidad de estos casos, lo que genera incertidumbre legal tanto para los 
desarrolladores de IA como para los usuarios y el público en general. Esta falta de claridad produce  lagunas 
legales, donde los responsables de los daños puedan evadir la responsabilidad, o a situaciones en las que se 
asigna la responsabilidad de manera injusta, afectando la innovación y la adopción de nuevas tecnologías. 
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En este contexto, es imperativo que el derecho civil ( el nuevo Código Nacional  de Procedimientos Civiles , 
de forma tímida ya inicia un abordaje de estos temas de la era digital)  evolucione para abordar de manera 
efectiva estos nuevos desafíos. Esto podría implicar la creación de nuevas categorías legales que reconozcan la 
autonomía de los robots y la IA, el establecimiento de marcos de responsabilidad compartida entre fabricantes, 
operadores y propietarios, y la implementación de regulaciones específicas que contemplen los riesgos 
asociados con la inteligencia artificial. Asimismo, el desarrollo de estándares internacionales podría ser crucial 
para asegurar una aplicación uniforme y justa de la ley en un mundo cada vez más interconectado. 
Hay quue enfatizar , que abordar estos desafíos  ( y la urgencia de producción de una arquitectura jurídica 
específica) no es solo una cuestión de adaptar las leyes existentes, sino de garantizar que la evolución del 
derecho civil esté a la altura de las innovaciones tecnológicas, protegiendo a los individuos y a la sociedad sin 
sofocar el progreso.  
 
¿CÓMO REPENSAR LOS CONCEPTOS JURÍDICOS TRADICIONALES ANTE ESTOS RETOS?  
Repensar los conceptos jurídicos tradicionales y considerar nuevas formas de regulación en el contexto de la 
inteligencia artificial (IA) y la robótica requiere un enfoque multifacético que aborde las particularidades de 
estas tecnologías emergentes. La creación de personalidad jurídica para robots ofrece una serie de ventajas, 
especialmente en términos de claridad legal y regulación, que podrían facilitar la innovación y la gestión de 
riesgos. Sin embargo, también presenta importantes límites y desafíos, particularmente en la aplicación práctica, 
la posible dilución de responsabilidades y las complejidades éticas y legales. Si bien es un concepto que merece 
ser explorado, su implementación requeriría un enfoque cuidadoso para equilibrar estos beneficios con los 
riesgos asociados. 
Tradicionalmente, la responsabilidad civil se basa en la culpa o negligencia. Sin embargo, en el caso de los 
robots autónomos, puede ser difícil atribuir culpa a un humano específico. Se podría considerar un enfoque de 
responsabilidad objetiva, donde se asigna la responsabilidad automáticamente al fabricante, propietario o 
usuario del robot, independientemente de la culpa. Los robots y sistemas de IA suelen ser el resultado de un 
trabajo colaborativo entre múltiples partes, incluyendo desarrolladores de software, fabricantes de hardware y 
operadores.  
Otra posible solución sería la implementación de un modelo de responsabilidad compartida, en el que cada parte 
involucrada asuma una parte de la responsabilidad proporcional a su participación en el desarrollo y operación 
del sistema. 
Por otro lado, hay que repensar el estatuto jurídico de los robots y sistemas inteligentes autónomos . En lugar 
de tratar a los robots simplemente como herramientas, ( cosas, o sea “res” en derecho) se podría explorar la 
posibilidad de otorgarles una forma limitada de personalidad jurídica (sujetos , “persona” en derecho), similar 
a la que tienen las corporaciones. Esto permitiría que los robots asuman ciertos derechos ( como por ejemplo, 
derechos patrimoniales )  y obligaciones ( en particular, tributarias) ,  lo que facilitaría la asignación de 
responsabilidad en caso de daños ( en particular extracontractual). 
Para los robots que ,en un futuro cercano, tendrán algún tipo de  personalidad jurídica, se podría  entonces 
establecer un fondo de compensación al que contribuyan los fabricantes y usuarios, destinado a cubrir los daños 
que puedan causar estos sistemas. Este fondo actuaría como un seguro colectivo que protege a las víctimas sin 
necesidad de un litigio prolongado. 
 
VENTAJAS Y LÍMITES DE LA CREACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA PARA ROBOTS 
Es evidente, que otorgar personalidad jurídica a los robots podría proporcionar una vía clara para asignar 
responsabilidad en casos donde estos sistemas causen daños. Esto simplificaría los procesos legales, ya que las 
víctimas podrían dirigir sus reclamaciones directamente contra la entidad robótica, en lugar de tener que 
identificar y perseguir a un operador humano, fabricante o programador, que a menudo son difíciles de 
identificar en sistemas complejos.Al tratar a los robots como entidades legales, se pueden establecer normativas 
específicas que regulen sus acciones y responsabilidades. Esto permitiría a las autoridades imponer normas de 
comportamiento, supervisar las actividades de los robots y aplicar sanciones de manera más directa y efectiva. 
Además, los robots podrían estar sujetos a auditorías y controles como cualquier otra entidad jurídica.Al definir 
claramente los marcos legales en los que operan, la personalidad jurídica puede fomentar la innovación al 
reducir la incertidumbre legal. Los desarrolladores y empresas podrían sentirse más seguros invirtiendo en 
tecnologías robóticas, sabiendo que existen reglas claras para la responsabilidad y que los riesgos legales están 
limitados. 
Así las cosas, la personalidad jurídica podría permitir que los robots, especialmente aquellos que operan de 
manera autónoma en el mercado (por ejemplo, robots comerciales o industriales), tengan derechos y 
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obligaciones, tal como referido supra. Esto podría incluir la posibilidad de celebrar contratos, adquirir seguros 
y ser responsables de sus deudas y compromisos, lo que les permitiría operar de manera más independiente y 
eficiente en el mundo económico. 
Sin embargo, aunque la idea es conceptualmente atractiva, en la práctica es difícil aplicar la personalidad 
jurídica a los robots. Los robots, a diferencia de las corporaciones (que también tienen personalidad jurídica), 
carecen de voluntad, intención o consciencia, lo que plantea cuestiones sobre cómo realmente pueden ser 
responsables de sus acciones. La autonomía operativa de los robots sigue siendo el resultado de la programación 
y el diseño humano, lo que complica la atribución de la culpa. 
Al otorgar personalidad jurídica a los robots, existe el riesgo de que los verdaderos responsables (como los 
fabricantes o programadores) puedan evadir la responsabilidad. Si un robot es considerado legalmente 
responsable, sus creadores o propietarios podrían argumentar que no deben ser considerados responsables por 
los daños causados, lo que podría llevar a una dilución de la rendición de cuentas. 
La concesión de personalidad jurídica a robots podría plantear serios dilemas éticos. Equiparar legalmente a los 
robots con personas u otras entidades jurídicas podría llevar a confusiones en cuanto a los derechos humanos y 
la dignidad, especialmente si se empieza a tratar a los robots como "seres" con derechos, lo que podría trivializar 
los derechos y deberes humanos. 
Finalmente, implementar un marco legal que conceda personalidad jurídica a los robots requeriría una 
reestructuración significativa de las leyes existentes. Esto podría ser un proceso largo y complicado, lleno de 
desafíos interpretativos y de aplicación. Además, la variabilidad en los tipos de robots y sus capacidades 
significaría que el marco legal tendría que ser muy flexible y específico, lo que podría complicar aún más su 
desarrollo y aplicación. 
 
UNA SOLUCCIÓN OPERATIVA:PRODUCIR REGULACIÓN PROACTIVA Y ADAPTATIVA 
Es necesario desarrollar normativas específicas que regulen el diseño, la producción y el uso de la IA y los 
robots. Estas normativas deberían incluir requisitos de seguridad, transparencia en los algoritmos y mecanismos 
de control que permitan intervenir en caso de mal funcionamiento. 
Dado el rápido avance de la tecnología, las regulaciones deben ser lo suficientemente flexibles para adaptarse 
a nuevas realidades. Se podrían establecer comisiones o agencias especializadas encargadas de revisar y 
actualizar las normativas de manera continua, en consulta con expertos en tecnología, derecho y ética. 
Incluir principios éticos en el diseño y desarrollo de robots e IA es fundamental para asegurar que estos sistemas 
actúen de manera justa y respetuosa con los derechos humanos. Normativas que obliguen a los desarrolladores 
a seguir directrices éticas podrían ser un paso importante hacia la regulación eficaz de estas tecnologías 
Los algoritmos de IA deben ser transparentes y explicables. Esto significa que las decisiones tomadas por un 
robot deben poder ser comprendidas y revisadas por humanos, lo que permite una mayor responsabilidad y 
control sobre el comportamiento de estos sistemas. 
Dado el carácter global de la tecnología de IA, es crucial que exista una armonización de las normativas entre 
diferentes países para evitar lagunas legales y garantizar una regulación coherente. Foros internacionales 
podrían servir como plataformas para desarrollar estándares globales en materia de responsabilidad civil de los 
robots.Los acuerdos internacionales podrían establecer cómo se manejarán los casos de responsabilidad civil 
que involucren a robots que operan en múltiples jurisdicciones, asegurando que las víctimas puedan obtener 
una compensación justa independientemente del país en el que ocurra el daño. 
 
CONCLUSIONES 
La adaptación de los conceptos jurídicos tradicionales y la implementación de nuevas formas de regulación 
para la responsabilidad civil de los robots es un desafío complejo pero necesario. Al combinar enfoques 
innovadores, como la responsabilidad compartida, la creación de personalidad jurídica y la regulación 
adaptativa, con principios éticos y cooperación internacional, es posible desarrollar un marco legal que proteja 
a las personas y fomente el desarrollo responsable de la inteligencia artificial. Este enfoque equilibrado 
permitirá enfrentar los desafíos legales emergentes y asegurar que la evolución tecnológica vaya de la mano 
con la justicia y la equidad. 
A medida que los robots y los sistemas de IA se integran cada vez más en la sociedad, es esencial que el derecho 
evolucione para abordar las complejidades que estas tecnologías traen consigo. 
En primer lugar, la creación de marcos legales que otorguen personalidad jurídica a los robots podría ofrecer 
una solución innovadora para asignar responsabilidad de manera clara y efectiva. Sin embargo, esto también 
plantea desafíos éticos y prácticos significativos que deben ser abordados con cuidado para evitar la dilución 
de la responsabilidad humana y proteger los derechos fundamentales. 
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En segundo lugar, la experiencia de la Unión Europea en la implementación de regulaciones proactivas y 
adaptativas ofrece lecciones valiosas para otros sistemas legales. La capacidad de la UE para ajustar sus 
regulaciones de manera continua, mediante un enfoque evolutivo y basado en la previsión, destaca la 
importancia de la flexibilidad y la adaptabilidad en un entorno tecnológico en rápida evolución. 
Finalmente, es crucial que la regulación no solo se vea como un medio para controlar y limitar, sino como una 
herramienta para fomentar la innovación responsable. La creación de un equilibrio entre la protección de los 
derechos individuales, la promoción de la innovación y la adaptación continua de las normativas será clave para 
enfrentar los desafíos legales en la era de la inteligencia artificial. 
En conclusión, mientras nos adentramos en un futuro cada vez más dominado por la tecnología, la 
responsabilidad civil de los robots debe ser considerada como un componente central de la regulación legal. 
Solo mediante un enfoque reflexivo, adaptativo y ético podremos asegurar que las leyes estén a la altura de los 
desafíos que plantea la inteligencia artificial, garantizando un desarrollo tecnológico que beneficie a la sociedad 
en su conjunto. 
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ALGORITMOS DE PODER: UN ANÁLISIS COMPARADO DE LA REGULACIÓN LEGAL DE ROBOTS
E INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA ERA DE LA DOMINANCIA DIGITAL
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Resumen: La ponencia "Algoritmos de Poder: Un Análisis Comparado de la Regulación Legal de Robots e
Inteligencia Artificial en la Era de la Dominancia Digital" explora las implicaciones legales y éticas de la creciente
integración de robots e inteligencia artificial (IA) en diversas sociedades a nivel global. A través de un análisis
comparado, el estudio examina los marcos regulatorios de diferentes jurisdicciones, incluyendo la Unión Europea,
Estados Unidos yMéxico, destacando las diferencias en enfoque, desde la regulación preventiva hasta la adaptación
normativa basada en riesgos. El artículo y la ponencia conexa, profundizan en cómo estas regulaciones buscan
equilibrar la innovación tecnológica con la protección de los derechos fundamentales y, la seguridad pública,
mientras advierte sobre los peligros de un control político excesivo y la potencial erosión de las libertades civiles en
la era de la hiperconectividad digital. La investigación concluye con una reflexión sobre la necesidad de un enfoque
ético y coordinado a nivel global para garantizar que el poder de los algoritmos no comprometa los valores
democráticos y los derechos humanos.

Palabras Clave: inteligencia artificial, normatividad, era digital, derecho comparado

INTRODUCCIÓN

En la era contemporánea, la acelerada evolución de los robots y la inteligencia artificial (IA) ha transformado
radicalmente múltiples aspectos de la vida cotidiana, desde la economía y la industria hasta la seguridad y la
privacidad personal. Estas tecnologías, que antes parecían pertenecer al ámbito de la ciencia ficción, hoy son
realidades tangibles que desafían las normativas legales y los marcos éticos tradicionales. A medida que los
algoritmos se convierten en instrumentos de poder, capaces de influir en decisiones humanas y sociales a gran escala,
surge una necesidad imperiosa de establecer regulaciones que aseguren su desarrollo y aplicación responsable.
El artículo y ponencia , "Algoritmos de Poder: Un Análisis Comparado de la Regulación Legal de Robots e
Inteligencia Artificial en la Era de la Dominancia Digital" aborda esta problemática desde una perspectiva
comparada, examinando cómo diferentes regiones del mundo—particularmente la Unión Europea, Estados Unidos y
México—han enfrentado el reto de regular estas tecnologías disruptivas. A través de este análisis, se destacan las
distintas aproximaciones adoptadas para equilibrar la innovación con la protección de los derechos fundamentales,
mientras se exploran las implicaciones políticas y sociales que estas normativas pueden tener en un futuro marcado
por la hiperconectividad y la creciente influencia de los sistemas inteligentes. Esta introducción sienta las bases para
una discusión crítica sobre el poder de los algoritmos en la era digital y la necesidad de un enfoque regulatorio global
que prevenga la concentración de poder y la vulneración de derechos en manos de la tecnología.

LA ERA DE LAS ARQUITECTURAS JURÍDICAS COMPLEJAS.
La producción de una arquitectura jurídica para los robots y la inteligencia artificial es un tema complejo que cubre
una amplia gama de áreas, incluidas la seguridad, la privacidad, la responsabilidad y la ética. Pero es un tema
inescapable ya que es el eje central del futuro del derecho en la Era digital. Tema transversal y que no puede ser
tratado a nivel local, sino a través de amplias convergencias de producción de corporii iura globales y regionales.
En la Unión Europea, por ejemplo, el "Marco jurídico para la robótica" establece un marco integral para regular los
robots, que cubre una variedad de cuestiones, incluidas directrices éticas, responsabilidad y protección de datos
personales. De manera similar, en Estados Unidos no existe una regulación federal integral para los robots, pero
varias leyes existentes, como las que rigen los productos de consumo, la seguridad en el lugar de trabajo y la
privacidad, se aplican a los robots. ( Da Cunha Lopes, 2022)
Las regulaciones para robots y la Inteligencia artificial deben , entonces, desarrollarse de manera coordinada,
considerando la naturaleza interrelacionada de estas cuestiones, para garantizar que los robots se utilicen de manera
segura, ética y responsable. Esto requiere debates continuos y colaboración entre expertos en derecho, ética e
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ingeniería para desarrollar regulaciones integrales y efectivas para un derecho de las nuevas tecnologías, en particular
para los robots y la Inteligencia artificial .Debates que producen principios, campos autónomos, vocabularios que
enmarcan los nuevos modelos jurídicos, revisiones, ampliaciones y transformaciones de instituciones preexistentes.
Debates que no están exentos de la confusión doctrinal propia a los períodos de “revolución científica “ y de
introducción del “nuevo paradigma”, que en sí es al mismo tiempo enriquecedora , productiva y embriagante
Algunos autores hablan de la emergencia de un “Derecho de la Robótica” , otros de “Derechos Digitales”, otros aún
de “Derecho de los Robots y de la Inteligencia Artificial”.
Sin embargo, lo importante no es tanto la denominación de un campo emergente de las Ciencias Jurídicas, sino la
delimitación de las cuestiones centrales del mismo. Cuestiones que se pueden clasificar en términos generales en tres
áreas principales: 1) Responsabilidad; 2) Ética y, 3) Regulación .
Determinar quién es responsable de las acciones de los robots autónomos y los daños que puedan causar. Bajo de un
punto de vista ético, robots y la inteligencia artificial pueden potencialmente causar daño a los humanos, los
animales y el medio ambiente, por lo que es necesario directrices éticas para garantizar su uso responsable.
En consecuencia, es necesario contar con corporii iura nacionales e internacionales que regulen el uso y desarrollo de
robots, incluido su diseño, implementación y eliminación. Esto también incluye la regulación de las tecnologías
basadas en IA. Y, construir convergencias jurisprudenciales gllobalizadas y, globalizantes, que establezcan los
estándares mínimos de la interpretación jurídica .
Estos desafíos han llevado a pedidos de regulaciones claras y completas para regir el uso y despliegue de robots y
para garantizar que los responsables de sus acciones rindan cuentas. El desarrollo de tales regulaciones requiere la
colaboración entre expertos en los campos del derecho, la ética y la ingeniería.

DIFERENTES REGIONES; DIFERENTES ETAPAS DE REGULACIÓN
La regulación se refiere a las leyes y políticas que rigen el diseño, la implementación y el uso de robots y de la
inteligencia artificial.. La regulación de los robots es fundamental para garantizar que se utilicen de manera segura,
ética y responsable y que no causen daño a los humanos, los animales o el medio ambiente. Algunos de los desafíos
en la regulación de robots incluyen:

1. Cambio tecnológico rápido. El ritmo del cambio tecnológico en robótica es rápido, lo que dificulta que
las regulaciones se mantengan al día y garanticen que los robots se utilicen de manera segura y responsable.
2. Naturaleza internacional de la robótica.Los robots se desarrollan y utilizan a nivel mundial, lo que
dificulta el establecimiento de regulaciones internacionales consistentes.
3. Complejidad. Los robots son sistemas complejos y puede resultar difícil determinar cómo regular sus
diversos componentes e interacciones.
4. Equilibrar la innovación y la regulación.Es fundamental garantizar que las regulaciones no sofoquen el
progreso de la innovación en el campo de la robótica y, al mismo tiempo, garantizar que los robots se
utilicen de manera segura y responsable.

A pesar de estos desafíos, se necesitan regulaciones integrales y efectivas que regulen el uso y desarrollo de robots.
Esto incluye regulaciones a nivel internacional, nacional y local y requerirá la colaboración entre expertos en los
campos del derecho, la ética y la ingeniería. El objetivo de dichas regulaciones debería ser promover la innovación y
el progreso en el campo de la robótica y al mismo tiempo garantizar que los robots se utilicen de manera segura, ética
y responsable.

UNIÓN EUROPEA. La Unión Europea (UE) ha adoptado un enfoque proactivo para regular los robots,
reconociendo la necesidad de marcos éticos y legales para garantizar un despliegue seguro y responsable. Algunos de
los elementos críticos del marco regulatorio de la UE para la robótica y la IA, inscritas en la Visión “Década Digital
de Europa”, en la Declaración Interinstitucional sobre Derechos Digitaless” y, en la “Agenda Digital”, incluyen:

1. La creación de una Agencia Europea de Robótica e Inteligencia Artificial (ERA) se encargará de apoyar
el desarrollo y despliegue de la robótica en la UE.
2. El establecimiento de directrices éticas y de normatividad para la robótica y la inteligencia artificial ,
incluidas reglamentos, directivas y resoluciones sobre protección de datos personales, transparencia,
mercados digitales, resiliencia cibernética , inteligencia artificial y dignidad humana.2

2 a) Normas de Derecho civil sobre Robótica ( 2015/2103(INL)),
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0051_ES.html
b)Libro Blanco sobre Inteligencia Artificial (2020 ) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0065
c) reglamento General de Protección de Datos (2028),
https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/data-protection/data-protection-gdpr/index_es.htm
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3. El desarrollo de un marco legal para el uso de la robótica en el lugar de trabajo, incluida la
responsabilidad por los robots y los derechos de los trabajadores.
4. La promoción de la investigación y la innovación en robótica e inteligencia artificial, centrándose en
garantizar que los beneficios de la robótica se compartan equitativamente en toda la sociedad.

El marco regulatorio de la UE para la robótica y la para la inteligencia artificial representa un importante paso
adelante para garantizar el despliegue seguro y responsable de robots y de la inteligencia digital en la UE, bajo un
enfoque garantista de los derechos fundamentales, pero también con la preocupación de la construcción de una
“soberanía digital”.. Sin embargo, todavía es necesario mantener debates y colaborar entre expertos en los campos
del derecho, la ética y la ingeniería para seguir desarrollando e implementando estas regulaciones. El uso cada vez
mayor de robots en diversos campos pone de relieve la importancia de continuar los esfuerzos para regular la
robótica en la UE. El marco legal para la inteligencia artificial en la Unión Europea está diseñado para equilibrar la
promoción de la innovación con la protección de los derechos fundamentales y la seguridad de los ciudadanos. A
medida que avanza el desarrollo de estas normas, se espera que la UE continúe siendo un líder en la regulación
global de la IA, con un enfoque que podría servir como modelo para otras jurisdicciones.
La Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea (Artificial Intelligence Act, AIA) es la pieza central del
marco regulatorio propuesto. Esta legislación propone un enfoque basado en el riesgo para regular los sistemas de
IA, clasificándolos en función de su nivel de riesgo (alto, bajo, etc.). La ley incluye prohibiciones para ciertas
prácticas de IA, como sistemas de identificación biométrica en tiempo real en espacios públicos, salvo en
circunstancias específicas (Mladenov, 2023).
El AIA también establece requisitos específicos de transparencia para sistemas de IA, especialmente aquellos
diseñados para interactuar con individuos, sistemas de reconocimiento de emociones y categorización biométrica.
Además, se imponen obligaciones a los operadores de sistemas de IA de alto riesgo, incluyendo la necesidad de
evaluaciones de conformidad antes de su implementación (Stepanian, 2021).
Aunque la propuesta de la AIA representa un avance significativo, ha recibido críticas por su potencial rigidez y los
desafíos de implementación y cumplimiento en los Estados miembros de la UE. Algunos expertos señalan que la
legislación podría no ser suficientemente flexible para adaptarse a la rápida evolución de la tecnología, lo que podría
dificultar la innovación (Lilkov, 2021).
El enfoque regulador de la UE, que se refleja en la Ley de IA, podría tener un impacto global significativo,
influenciando normas y prácticas fuera del continente europeo. Esta regulación busca establecer estándares globales,
aprovechando el poder de mercado de los Estados miembros de la UE para imponer sus normas en un ámbito global
bajo la implementación del principio de compliance.

ESTADOS UNIDOS. El estado del arte de la legislación en Estados Unidos en materia de inteligencia artificial (IA)
y robots es un campo en rápida evolución que refleja tanto las oportunidades como los desafíos que estas tecnologías
presentan. Estados Unidos ha adoptado un enfoque regulador basado en el riesgo, en lugar de un enfoque preventivo
generalizado. Esto significa que la regulación de la IA y los robots se desarrolla en función de los riesgos
identificados en contextos específicos, como la seguridad en los automóviles autónomos o la privacidad en
aplicaciones médicas. Este enfoque flexible permite la adaptación a las nuevas tecnologías, pero también puede dejar
lagunas regulatorias en áreas donde los riesgos aún no son plenamente comprendidos.
En Estados Unidos, la regulación de la IA y los robots no está centralizada en una única ley o agencia, sino que se
aborda de manera fragmentada a través de diferentes sectores y agencias federales. Por ejemplo, la Food and Drug
Administration (FDA) regula el uso de IA en dispositivos médicos, mientras que la Federal Aviation
Administration (FAA) supervisa los drones, y la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) se
encarga de los vehículos autónomos. Este enfoque sectorial permite a las agencias especializadas aplicar normativas
específicas adaptadas a las particularidades de cada tecnología, pero también ha generado desafíos en términos de
coherencia y cohesión regulatoria. Esta fragmentación se refleja en diferentes enfoques regulatorios según el sector
específico, lo que ha generado desafíos en cuanto a la uniformidad y coherencia de las regulaciones (Pesapane et al.,
2018).
Algunas regulaciones e iniciativas específicas relacionadas con los robots en los EE. UU. incluyen:

d) Paquete de la Ley (Reglamento) de Mercados Digitales y Ley de Servicios Digitales , a consultar en
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20211209STO19124/la-ley-de-mercados-digitales-y-la-ley-de-servicios-di
gitales-explicadas

e) Ley de Inteligencia artificial (propuesta en 2021) , ver en https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0206
f)Ley de Ciberresiliencia (2023) , https://digital-strategy.ec.europa.eu/es/policies/cyber-resilience-act

2111

https://consensus.app/papers/human-artificial-intelligence-response-mladenov/2ff467163ca85e4fb5a5590d0b735ff6/?utm_source=chatgpt
https://consensus.app/papers/european-union-artificial-intelligence-look-project-stepanian/c82ec8d0cda05956a5d641afa3b26d17/?utm_source=chatgpt
https://consensus.app/papers/regulating-intelligence-game-lilkov/edb90f25f0455335b7c754ba1ce33c21/?utm_source=chatgpt
https://consensus.app/papers/intelligence-device-radiology-issues-europe-united-pesapane/9bbed644c5a95e528187af02965ca82e/?utm_source=chatgpt
https://consensus.app/papers/intelligence-device-radiology-issues-europe-united-pesapane/9bbed644c5a95e528187af02965ca82e/?utm_source=chatgpt
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20211209STO19124/la-ley-de-mercados-digitales-y-la-ley-de-servicios-digitales-explicadas
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20211209STO19124/la-ley-de-mercados-digitales-y-la-ley-de-servicios-digitales-explicadas
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0206
https://digital-strategy.ec.europa.eu/es/policies/cyber-resilience-act


1. Comisión de Seguridad de Productos de Consumo (CPSC): La CPSC es responsable de garantizar la
seguridad de los productos de consumo, incluidos los robots, y ha emitido directrices para el uso seguro de
los robots en el hogar.
2. Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA): OSHA es responsable de garantizar la
seguridad de los trabajadores en los EE. UU., incluidos aquellos que trabajan con robots.
3. Comisión Federal de Comercio (FTC): La FTC protege la privacidad del consumidor y ha emitido pautas
para la recopilación y el uso de datos personales por parte de robots.
4. Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST): NIST ha desarrollado pautas para el despliegue
seguro de robots, incluidas pautas para la ciberseguridad.
5. Iniciativa Nacional de Robótica: Esta es una iniciativa de investigación federal destinada a promover el
desarrollo y uso de robots en los EE. UU.

A diferencia de la Unión Europea, Estados Unidos no ha adoptado un enfoque preventivo generalizado. En su lugar,
la regulación de la IA se basa en el marco legal existente, adaptando las normas ya establecidas para abordar las
cuestiones relacionadas con la IA a medida que surgen. Este enfoque permite cierta flexibilidad pero también puede
dejar lagunas en la protección contra riesgos emergentes (Kuteynikov et al., 2022).
Sin embargo, hay que prestar mucha atención a áreas específicas clave en la legislación estadounidense tal como la
relacionada con la propiedad intelectual y las patentes de tecnologías de IA. Por su peso geopolítico y
technoeconómico , las opciones jurídicas estadounidenses ( tal como las del bloque de la Unión Europea) tienden a
modelar vías de convergencia global para otras regiones. Las leyes actuales permiten patentar ciertos algoritmos y
sistemas de IA, lo que plantea cuestiones sobre cómo proteger la innovación sin sofocar la competencia. Este ámbito
es particularmente dinámico, con debates continuos sobre cómo adaptar las leyes de patentes a la naturaleza
evolutiva de la IA. (Vasylyeva et al., 2019).
Cuanto a la cuestión de la protección de datos personales, aunque la protección de datos es un tema crucial en la IA,
Estados Unidos no cuenta con una legislación federal integral de privacidad, como el Reglamento General de
Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea. En su lugar, existen leyes sectoriales, como la Health Insurance
Portability and Accountability Act (HIPAA) para la privacidad en salud, lo que crea un mosaico legal que puede
ser difícil de navegar tanto para las empresas como para los consumidores. O sea, la regla es para una fragmentación,
característica enfatizada a lo largo de esta ponencia.
Las preocupaciones éticas y de seguridad relacionadas con la IA son un área de gran interés en Estados Unidos. El
debate sobre la regulación se centra en cómo equilibrar la innovación con la necesidad de proteger los derechos y la
seguridad de los ciudadanos. Aunque existen directrices éticas y principios, como los Principios de Asilomar, no se
han traducido ampliamente en regulaciones vinculantes (Khisamova & Begishev, 2019).
Además de las regulaciones formales, Estados Unidos ha promovido la autorregulación a través de directrices éticas
y marcos voluntarios. Por ejemplo, los Principios de Asilomar, arriba referidos, y otros códigos éticos han sido
desarrollados por comunidades científicas y tecnológicas para guiar el desarrollo responsable de la IA. Sin embargo,
estos enfoques, al ser no vinculantes, dependen de la buena voluntad de las empresas y pueden no ser suficientes para
abordar todos los riesgos asociados con la IA y los robots.
Estas regulaciones e iniciativas son esenciales para garantizar el despliegue seguro y responsable de robots en los EE.
UU. Sin embargo, todavía es necesario seguir desarrollando e implementando regulaciones integrales específicas
para los robots. El uso cada vez mayor de robots en diversos campos resalta la importancia de las discusiones y la
colaboración continuas entre expertos en derecho, ética e ingeniería para desarrollar regulaciones efectivas para los
robots en los EE. UU.

MÉXICO. El estado del arte del derecho mexicano en relación con la robótica y la inteligencia artificial (IA) aún se
encuentra en una etapa de desarrollo, con un enfoque en la adaptación y evolución de marcos regulatorios que
puedan abordar los desafíos únicos que presentan estas tecnologías emergentes. Hay que resaltar la importancia del
conjunto de Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y de Normas Técnicas en la producción del formante normativo
para este campo.
En México, las Normas Oficiales Mexicanas (NOMs) y otras normas técnicas son instrumentos regulatorios clave
que buscan establecer los estándares mínimos de calidad, seguridad y eficiencia en diversas áreas, incluida la
robótica y la IA. Sin embargo, el desarrollo de normas específicas para la robótica y la IA aún es limitado, y la
mayoría de las regulaciones existentes se enfocan en aspectos más generales de seguridad y protección de datos. La
regulación legal de la robótica y la inteligencia artificial en México se enfrenta a varios retos, tales como la
determinación de la responsabilidad por los actos u omisiones de los robots inteligentes, el estatus jurídico de estos
sistemas, y la necesidad de un régimen especial de derechos y obligaciones. Estos desafíos son cruciales para
garantizar que la legislación se mantenga al día con el rápido avance de estas tecnologías.
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A pesar del encuadramiento de los mercados digitales y de la propiedad intelectual en los capítulos 19 y 20 del
T-MEC, es necesario construir una regulación federal integral específica para robots y para la inteligencia artificia.
Sin embargo, las leyes y regulaciones existentes, como las que rigen los productos de consumo, la seguridad en el
lugar de trabajo y la privacidad, también se aplican a los robots.
Ha habido algunas iniciativas y esfuerzos en México para promover el desarrollo y uso de la robótica, como el
Programa Nacional de Robótica, que promueve el desarrollo e implementación de la robótica en diversos campos,
incluyendo la industria, la educación y la investigación. También de resaltar el trabajo del Consejo Mexicano de
Ética para la Inteligencia Artificial y la Robótica
Por otro lado, hay que resaltar que México también es miembro del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que
ha establecido el Programa de Robótica e Inteligencia Artificial para promover el desarrollo y despliegue de la
robótica en América Latina y el Caribe. A pesar de estos esfuerzos, todavía existe la necesidad de un mayor
desarrollo e implementación de regulaciones integrales específicas para robots y para la inteligencia artificial en
México. El creciente uso de robots en diversos campos resalta la importancia de las discusiones continuas y la
colaboración entre expertos en derecho, ética e ingeniería para desarrollar regulaciones efectivas para los robots en
México.

EL ESCENARIO DEL GRAN HERMANO

El concepto de control político y el escenario del "gran hermano" relacionado con los robots se refiere al potencial de
los gobiernos y otras entidades de utilizar robots y tecnología para monitorear y controlar la vida de las personas.
Este escenario , popularizado por la novela 1984 de George Orwell, se refiere a un estado totalitario en el que el
gobierno ejerce un control absoluto sobre la vida de los ciudadanos, utilizando tecnologías avanzadas para la
vigilancia y el control, usando robots equipados con sensores avanzados y capacidades de recopilación de datos para
recopilar y analizar grandes cantidades de información sobre individuos. Información que podría usarse para
monitorear los movimientos de las personas, rastrear sus actividades en línea e incluso predecir su comportamiento.
En el contexto actual, las tecnologías como la inteligencia artificial (IA), el Internet de las cosas (IoT), y los sistemas
de análisis predictivo pueden ser utilizadas para recopilar y procesar datos en tiempo real sobre millones de personas.
Esto elimina las barreras tradicionales para la recolección de datos, permitiendo un control mucho más profundo y
sofisticado de la sociedad (Power, 2016).
La automatización extrema, impulsada por la IA y el IoT, no solo plantea riesgos técnicos, como el colapso total de
sistemas hiperconectados en caso de un fallo, sino que también puede conducir a nuevas estructuras de poder político
y social. Si no se controla, esto podría resultar en un tipo de gobernanza autoritaria, donde una persona o un grupo
pequeño tenga control total sobre la infraestructura digital y, por ende, sobre la sociedad misma (Özdemir & Hekim,
2018). Las tecnologías de robots y sistemas inteligentes pueden ser diseñadas para replicar acciones humanas y
mejorar la productividad, pero también pueden ser utilizadas para manipular comportamientos y decisiones, tanto a
nivel individual como colectivo. Estas tecnologías pueden ser empleadas para ejecutar control a gran escala,
afectando la autonomía de las personas y su capacidad para tomar decisiones independientes (Malaka, 2017).
Esto genera preocupaciones sobre la privacidad y la libertad, ya que la vida personal de las personas podría estar
sujeta a una vigilancia constante y sus acciones podrían ser monitoreadas y controladas. También plantea
interrogantes sobre la rendición de cuentas y el potencial de abuso de poder. Para evitar que el escenario del "gran
hermano" se convierta en realidad, es vital establecer directrices y regulaciones claras para el uso de robots y
tecnología en la sociedad, particularmente en lo que respecta a la privacidad y la protección de datos. Esto puede
implicar la implementación de leyes de privacidad estrictas, el establecimiento de mecanismos de supervisión
independientes y la promoción de la transparencia y la responsabilidad en el uso de estas tecnologías

CONCLUSIONES

La regulación de los robots es un área que evoluciona rápidamente, y el futuro de la regulación de los robots
dependerá de muchos factores, incluidos los avances tecnológicos, las tendencias sociales y económicas y los
resultados de los debates y la colaboración en curso entre expertos en derecho, ética e ingeniería.
A medida que los robots se vuelvan más avanzados y se integren en diversos aspectos de la sociedad, seguirá
creciendo la necesidad de una regulación que garantice su implementación segura y responsable.
Sin embargo, el despliegue de robots plantea muchas preocupaciones sociales y éticas, incluidas la privacidad, la
protección de datos y los derechos de los trabajadores, y éstas seguirán dando forma al futuro de la regulación de los
robots. El establecimiento de un marco de gobernanza ética es fundamental para generar confianza en los sistemas de
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robótica e inteligencia artificial. Esto implica un enfoque integrado que considere la ética, las normas, la regulación y
la participación pública.
Sin duda , las tendencias económicas son irreversibles. Y, tenemos que tener presente que el despliegue de robots en
todos los campos de producción tiene el potencial de alterar diversas industrias y el mercado laboral. Por ende, el
potencial de modificar el futuro del Derecho ya que la regulación de los robots dependerá en parte de cómo se
desarrollen estas perturbaciones y de las medidas adoptadas por los gobiernos y otras partes interesadas frente a los
nuevos contextos tecnológicos.
En estos ambientes de la nueva era digital, el uso de robots es un fenómeno global y el futuro de una arquitectura
jurídica operativa para los robots dependerá del grado en que se pueda lograr la cooperación internacional para
desarrollar rconjuntos normativos consistentes transfronterizos.
Es probable que el futuro de los corporii iura de los robots esté determinado por una compleja interacción de
factores tecnológicos, sociales, económicos y políticos y debe responder a las siguientes preguntas:

1. ¿Qué leyes y regulaciones rigen el diseño, la fabricación y el uso de los robots sanitarios?
2. ¿Cómo se garantiza la calidad de los robots?
3. ¿Cuál es el papel de los organismos certificadores en la regulación de los robots?
4. ¿Cómo se monitorea y evalúa la efectividad de los robots?
5. ¿Qué medidas existen para garantizar que los robots se utilicen de manera adecuada y de acuerdo con las

mejores prácticas?
6. ¿Cómo se mantiene el marco legal para los robots a la par de los avances tecnológicos?
7. ¿Cuáles son los estándares de seguridad para los diferentes tipos de robots según su función?
8. ¿Cómo se protege la privacidad en el uso de robots?
9. ¿Qué consideraciones éticas se tienen en cuenta para la producción y uso de robots?

Se necesitarán debates continuos y colaboración entre expertos en derecho, ética e ingeniería para garantizar que los
robots se utilicen de manera segura, ética y responsable.
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Abstract: This paper introduces the Intuitionistic Fuzzy Dynamic Pattern Recognition (IFDPR) model for the
evaluation of the Climate-Economic Interaction Index (CEII) in Azerbaijan. Given the increasing unpredictability
and complex interdependencies between climatic conditions and economic performance, traditional models often fall
short in accurately capturing the full spectrum of climate-economic interactions. The IFDPR model addresses these
shortcomings by applying intuitionistic fuzzy logic, which effectively manages the ambiguity inherent in climatic
and economic data. This approach not only enhances the robustness of the analysis but also improves the precision in
the evaluation of how climate-related changes impact economic activities.
We outline a comprehensive methodology for integrating the IFDPR model into the CEII computation, emphasizing
its relevance in processing and interpreting fluctuating data across a set of economic indicators from 2015 to 2023.
Our proposed model systematically assesses and weights various economic indicators such as energy consumption,
labor productivity, and greenhouse gas emissions, reflecting their dynamic influence on the economy's susceptibility
to climate change. The resulting analysis not only provides a nuanced understanding of the economic impacts
through the CEII but also aligns with strategic policy-making by offering refined data that can guide economic
resilience and sustainability efforts. Our findings reveal a nuanced trajectory of the CEII over the observed period,
suggesting implications for both economic planning and environmental strategy formulation in Azerbaijan.

Keywords: Climate-Economic Interaction Index, intuitionistic fuzzy dynamic pattern recognition, Economic
Impact, Climate Change, Azerbaijan.

1. INTRODUCTION

The study on climate change impacts and economic activities helps to understand how climate risks affect the
economic performance, enabling countries to better address the economic challenges posed by climate change.
The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) for the Asia-Pacific
region, researched climate influence on different economic indicators and provided a detailed analysis on climate
vulnerabilities (e.g., extreme weather, drought) and evaluating the exposure of key economic sectors (e.g.,
agriculture, energy) to support sustainable development, climate resilience, and economic planning for countries
worldwide, helping policymakers to identify climate vulnerabilities in their economies and take informed actions to
reduce existing risks [1].

The climate influence on economic indicators also covers regional and sectoral analyses, recognizing that the
impacts of climate change are not uniform across different geographies and industries. Developed economies often
have stronger institutions to alleviate some climate-related economic risks, while developing economies, especially
in regions like sub-Saharan Africa and South Asia, experience more severe economic shocks [2].

Dell et al. studied how environmental changes, such as temperature fluctuations, extreme weather events
influence economic indicators like economic growth and cause political instability., providing a framework for
understanding the short-term and long-term economic impacts of climate variability [3]. Furthermore, specific
sectors, such as agriculture, are extremely affected due to their direct dependency on climatic conditions,
exacerbating economic instability [4]. Recent papers in the literature highlight the non-linear effects of climate
change on economic systems, with sectors such as agriculture, tourism, and fisheries identified as particularly
vulnerable [5].
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Kahn et al. (2019) conducted a comprehensive cross-country analysis of the long-term macroeconomic effects of
climate change using ARDL models. The study emphasizes that temperature fluctuations adversely affect labor
productivity, infrastructure, and agricultural yields in all countries, particularly in low-income and tropical regions.
Their findings indicate a marked slowdown in economic growth due to the compounded effects of capital destruction
and reduced investment in climate-vulnerable economies [6].

Pindyck argues that integrated assessment and social cost of carbon models are inadequate in addressing the
extreme risks posed by climate change. Ultimately, he advocates for a more flexible and precautionary stance toward
climate change, focusing on plausible outcomes rather than sensitivity and damage functions models-based
predictions [7]. For instance, research has demonstrated that temperature variations significantly affect economic
productivity, especially in poor countries where adaptive capacities may be limited. In response, econometric models
such as panel regression, dynamic growth models, and distributed lag models are frequently employed to simulate
and predict these climate-driven economic changes [3].

There are several indices measuring adaptiveness and resilience of countries towards climate change as:
❖ Climate Risk Index (CRI) - developed by Germanwatch, this index evaluates the exposure and vulnerability of

countries to extreme weather events (e.g., storms, floods, heatwaves) and its metrics include the number of
deaths, economic losses (in purchasing power parity), and damages relative to GDP [8].

❖ Notre Dame Global Adaptation Initiative (ND-GAIN) Index - measures a country's vulnerability to climate
disruptions and its readiness to improve resilience, combines 45 indicators across sectors like water, food,
infrastructure, and ecosystems, and includes metrics such as adaptive capacity, exposure, and sensitivity [9].

❖ Environmental Performance Index (EPI) - published by Yale and Columbia Universities, the EPI evaluates
environmental health and ecosystem vitality, includes climate-specific indicators like CO₂ emissions, renewable
energy use, and deforestation rates, and combines environmental data with economic indicators to rank countries
on sustainability [10].

❖ Vulnerability-Resilience Indicator Model (VRIM) - developed by the Stockholm Environment Institute, VRIM
assesses vulnerability and resilience across regions. Indicators include socioeconomic factors (e.g., income
levels, governance) and environmental factors (e.g., water stress, disaster risk) [11].

❖ Climate Change Performance Index (CCPI) - developed by Germanwatch, NewClimate Institute, and CAN, this
index assesses climate protection performance. The CCPI includes 14 indicators grouped under greenhouse gas
emissions, renewable energy, energy use, and climate policy, and ranks 63 countries plus the EU based on their
progress toward Paris Agreement goals. The CCPI scores and ranks countries across four categories:

1. Greenhouse Gas (GHG) Emissions (40%):
2. Renewable Energy (20%):
3. Energy Use (20%):
4. Climate Policy (20%):

Each indicator is normalized and scored between 0 and 100. The final score is a weighted aggregate of the four
categories. The CCPI aims to highlight both high-performing countries and laggards, fostering accountability and
ambition in global climate efforts [8].

We introduced the Climate-Economic Interaction Index (CEII) to address the growing need for an overall index
that integrates all effects on economic indicators, and a comprehensive and dynamic tool to evaluate the intricate and
evolving influence of climatic factors on economic systems. Azerbaijan, with its unique economic structure and
susceptibility to climate variability, faces challenges that require tailored evaluation methods. Existing indices often
fall short of capturing the multidimensional and dynamic nature of climate-economic relationships, particularly in
regional contexts like Azerbaijan. Traditional models primarily focus on static or sector-specific indicators, lacking
the flexibility to account for the uncertainties and ambiguities inherent in climate effect on economic indicators.

Furthermore, the CEII for Azerbaijan consolidates a diverse set of indicators—ranging from agricultural
productivity and energy consumption to labor productivity and greenhouse gas emissions—offering a holistic view
of the economy's interaction with climate change (see table 1). This multidimensional approach not only enhances
the precision of assessments but also aligns with the broader goals of sustainable development and
resilience-building.
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2. PROBLEM STATEMENT

The increasing complexities and uncertainties associated with climate change and its impact on economic
systems require more advanced methodologies for evaluating the relationship between environmental variables and
economic performance. The Climate-Economic Interaction Index (CEII) provides a comprehensive framework for
assessing this relationship; however, traditional models may not fully capture the inherent uncertainties and dynamic
nature of climate-economic interactions, particularly with varying climatic and economic conditions.
To address these challenges, this paper proposes application of the IFDPR into the computation of the CEII. The
IFDPR model offers an advanced approach for handling the ambiguity and uncertainty of the used data. By
leveraging the intuitionistic fuzzy logic, which incorporates both membership and non-membership degrees, this
model can more accurately reflect the uncertain and dynamic climate-economic interactions.
The objective of this paper is to formulate a robust methodology for computing the CEII using the IFDPR model,
which will allow for more precise assessment of the impact of climate change on economic performance.

In order to evaluate CEII at the country level, five indicators were selected from each subgroup, taking into
account data availability and the regional and sectoral structure, to form the overall index. The corresponding
acronyms and the data from 2015 to 2023 on CEII indicators [12-15], measured in different units, are presented in
Table 1. The worst and best case data are selected from 1991 to 2023 data for Azerbaijan.

Table 1. Climate-Economic Interaction Index data for Azerbaijan

№ Economic
indicators

Acron
yms 2015 2017 2019 2021 2023 Worst

Case
Best
Case

1
Total sown area
under agricultural
crops, thsd.ha

SA 1585.39 1665.71 1717.05 1644.45 1535.0 600 1738

2 Energy
consumption, ktoe EC 14465.0 14474.0 15870.0 16342.0 16936.0 11374.0 23045.0

3
Labor
productivity, thsd
$

LP 11344.46 8475.13 10066.5 11348.4 11425 2000 18200

4 Agricultural GDP
Contribution (%) AC 6.40 5.60 5.70 6.30 4.61 4.61 32.35

5
Greenhouse Gas
Emissions per
Unit of Output

GG 0.21 0.22 0.23 0.23 0.24 0.25 0.18

Sources: [6-9]

The table 1 illustrates key economic indicators for Azerbaijan from 2015 to 2023, highlighting trends and
potential volatilities in areas such as agricultural productivity, energy consumption, labor productivity, GDP
contribution from agriculture, and greenhouse gas emissions per unit of output. Over the period, there's a noted
increase in energy consumption and labor productivity, suggesting economic growth. However, the agricultural
sector's contribution to GDP is declining, which may indicate shifting economic dynamics or priorities. Greenhouse
gas emissions per unit of output have slightly increased, reflecting ongoing environmental impact concerns.
Vulnerability of Azerbaijani economy's to both external and internal influences, necessitates adaptive and
forward-looking policies to ensure sustainable development.

3. AN ALGORITHM FOR COMPUTATION OF CEII

Developing an algorithm to compute the Climate-Economic Interaction Index (CEII) using the Intuitionistic
Fuzzy Dynamic Pattern Recognition (IFDPR) model involves several key stages. This method is designed to address
uncertainties and provide a dynamic, flexible framework that accounts for both the fuzziness in climate data and the
complexity of economic responses. The algorithm for computation and evaluation of CEII index consists of the
following 10 steps, that are presented below:
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Step 1. Data Collection and Preprocessing. The algorithm begins with the collection of relevant economic data.
This data is gathered from both global sources and regional/national statistical agencies [12-15]. Preprocessing
involves normalization of raw data (Table 1) to a comparable scale prior to intuitionistic fuzzification of data. The
normalization equation for the positive indicators is:

𝑌+ =
𝑥−𝑥

𝑚𝑖𝑛

𝑥
𝑚𝑎𝑥

−𝑥
𝑚𝑖𝑛

(1)

The normalization equation for negative affecting indicators is given below:

𝑌− =
𝑥

𝑚𝑎𝑥
−𝑥

𝑥
𝑚𝑎𝑥

−𝑥
𝑚𝑖𝑛

(2)

Step 2. Defining the Intuitionistic Fuzzy Sets and Intuitionistic Fuzzification of Normalized Data.
In the IFDPR model, intuitionistic fuzzy sets are defined for both climate and economic variables. Each variable,  ,𝑥

𝑖
is assigned a membership degree , non-membership degree and hesitation degree .µ

𝐴
𝑥( ) 𝑣

𝐴
𝑥( ) π

𝐴
𝑥( )

Definition 1. An intuitionistic fuzzy set A within the set X is conceptualized as a structure
where the functions : X → [0, 1] and : X → [0, 1] signify the degrees of𝐴 = 〈𝑥, µ

𝐴
𝑥( ), 𝑣

𝐴
𝑥( ) 〉: 𝑥 ∈ 𝑋{ } µ

𝐴
𝑥( ) 𝑣

𝐴
𝑥( )

membership and non-membership of the element x ∈ X respectively, of the element x ∈ X in A. It's required that for
every x ∈ X within A, the inequality remains valid. is hesitancy0≤µ

𝐴
𝑥( ) + 𝑣

𝐴
𝑥( )≤1 π

𝐴
𝑥( ) = 1 − µ

𝐴
𝑥( ) − 𝑣

𝐴
𝑥( )

(indeterminacy) degree of x in A [16].
A definite intuitionistic fuzzy triangular membership function of A [17] is introduced as:

µ
𝐴

𝑥( ) = {0                 ;                       𝑥 ≤𝑎 𝑥−𝑎
𝑏−𝑎( ) − ϵ;              𝑎 < 𝑥 ≤𝑏    𝑐−𝑥

𝑐−𝑏( ) − ϵ;              𝑏 ≤𝑥 < (3)

where a and c are vertices forming the base of the isosceles triangle, and b is the apex, - is a real number and anε
arbitrary chosen value of .π

𝐴
(𝑥)

Similarly, the fuzzy triangular non-membership function of A is:

ν
𝐴

𝑥( ) =  {1 −  ϵ             ;                       𝑥 ≤𝑎 1 −  𝑥−𝑎
𝑏−𝑎( );             𝑎 < 𝑥 ≤𝑏 1 − 𝑐−𝑥

𝑐−𝑏( ) ;             𝑏 ≤𝑥 (4)

We developed a new method for the fuzzification of normalized data which substitute the intuitionistic triangular
fuzzification (equation 3 and 4) just after the normalization process. Where the intuitionistic fuzzy triangular
membership function for normalized values will be:

µ
𝐴

𝑦( ) = {0     ;   𝑦 − ϵ;   1 − ϵ;           𝑦 = 0 0 < 𝑦 < 1 𝑦 = 1 (5)

In the same way, the intuitionistic fuzzy triangular non-membership function for normalized values will be:
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ν
𝐴

𝑦( ) =  {1 −  ϵ;                       𝑦 = 0 1 −  𝑦;              0 < 𝑦 < 1 0;                                 𝑦 = 1 (6)

where, y are normalized indicator values, and are membership and non-membership degree values,µ
𝐴

𝑦( ) ν
𝐴

𝑦( )
respectively.
Step 3. Establishing the Intuitionistic Fuzzy Relation (IFPR) Matrix. In this phase, IFPR matrix is built in order
to obtain the criteria weights. Based on fuzzy intervals between 0.10- 0.90, the linguistic terms with their IFNs
counterparts were developed [18] for establishment of intuitionistic fuzzy preference relation (IFPR) matrix that is
broken down in table 2.

Table 2. Linguistic terms for rating the criteria (indicators) preferences
Linguistic terms IFNs for criteria preferences

Extremely preferred (EP) (0.90, 0.10)

Strongly preferred (STP) (0.80, 0.10)

Definitely preferred (DP) (0.70, 0.20)

Slightly preferred (SP) (0.60, 0.30)

Exactly equal (EE) (050, 0.50)

Other midterms (0.55,0.35),(0.65, 0.25),(0.75, 0.15)

Using the corresponding intuitionistic fuzzy numbers matching the linguistic terms provided in Table 2, the
IFPRM is constructed for each sub-index of CEII by analogy with the Saaty pairwise comparison matrix:

𝑅 =   𝑥
1
 𝑥

2
 ···  𝑥

𝑛
   𝑥

1
 𝑥

2
 ⋮  𝑥

𝑛
   𝑟

11
 𝑟

12
 ···  𝑟

1𝑛
  𝑟

21
 𝑟

22
 ···  𝑟

2𝑛
  ⋮  𝑟

𝑛1
  ⋮  𝑟

𝑛2
  ⋱ ···   ⋮  𝑟

𝑛𝑛
   ( ) 

, 𝑖 = 𝑗 = 1, 2, …, 𝑛
(7)

Step 4. Construction of the consistent IFPR matrix. In IFPR getting valid solution depends on IFPR matrix
consistency. Since the weak consistency may lead to distorted results, it is considered as a critical problem in IFPRs.
For the constructed IFPR matrix, the additive consistency conditions must hold [19] as shown below:

𝑟
𝑖𝑗

= 0. 50, 0. 50( ),   µ
𝑖𝑗

= ν
𝑗𝑖

,   ν
𝑖𝑗

= µ
𝑗𝑖

,   π
𝑖𝑗

= π
𝑗𝑖

,   µ
𝑖𝑗

+ ν
𝑖𝑗

+ π
𝑖𝑗

= 1 (8)

where, are diagonal elements in IFPR matrix R, , , are membership, non-membership, and hesitation𝑟
𝑖𝑗

µ
𝑖𝑗

𝑣
𝑖𝑗

π
𝑖𝑗

margins of IFN elements, respectively.
The additive consistency of IFPR is not sufficient in modelling consistency, for this reason multiplicative
consistency must be checked [20].
Definition 2. An IFPR with is multiplicative consistent if the multiplicative transitivity𝑅 = (𝑟

𝑖𝑗
)

𝑛×𝑛
𝑟

𝑖𝑗
= (µ

𝑖𝑗
, 𝑣

𝑖𝑗
)

condition given below [20] is satisfied:

, for all i,j,k=1,2,...,nµ
𝑖𝑗

• µ
𝑗𝑘

• µ
𝑘𝑖

= 𝑣
𝑖𝑗

• 𝑣
𝑗𝑘

• 𝑣
𝑘𝑖 (9)

Given that, the method developed by Xu and Liao [21] is applied to establish an absolute multiplicative consistent
IFPR as given below:
Rule 1. For , let , where𝑘 > 𝑖 + 1 𝑟

𝑖𝑘
= (µ

𝑖𝑘
, 𝑣

𝑖𝑘
)
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µ
𝑖𝑘

=

𝑘−𝑖−1

𝑡=𝑖+1

𝑘−1

∏ µ
𝑖𝑡

µ
𝑡𝑘

𝑘−𝑖−1

𝑡=𝑖+1

𝑘−1

∏ µ
𝑖𝑡

µ
𝑡𝑘

+
𝑘−𝑖−1

𝑡=𝑖+1

𝑘−1

∏ (1−µ
𝑖𝑡

)(1−µ
𝑡𝑘

) 

       𝑘 > 𝑖 + 1 (10)

ν
𝑖𝑘

=

𝑘−𝑖−1

𝑡=𝑖+1

𝑘−1

∏ ν
𝑖𝑡

ν
𝑡𝑘

𝑘−𝑖−1

𝑡=𝑖+1

𝑘−1

∏ ν
𝑖𝑡

ν
𝑡𝑘

+
𝑘−𝑖−1

𝑡=𝑖+1

𝑘−1

∏ (1−ν
𝑖𝑡

)(1−ν
𝑡𝑘

) 

       𝑘 > 𝑖 + 1 (11)

Rule 2. For , let .𝑘 = 𝑖 + 1 𝑟
𝑖𝑘

= 𝑟
𝑖𝑘

Rule 3. For , let .𝑘 < 𝑖 𝑟
𝑖𝑘

= (ν
𝑘𝑖

, µ
𝑘𝑖

)

Rule 4. R is identified as an IFPR, if

𝑑(𝑅, 𝑅) < τ (12)

where is the established consistency threshold, is the distance measure between the primary IFPR (R) andτ 𝑑(𝑅, 𝑅)
its multiplicative consistent IFPR ( ), which is calculated using the following equation:𝑅

𝑑 𝑅,𝑅(𝑝)( ) = 1
2(𝑛−1)(𝑛−2)

𝑖=1

𝑛

∑
𝑘=1

𝑛

∑ (⌊µ
𝑖𝑘

− µ
𝑖𝑘
(𝑝)⌋ + ⌊ν

𝑖𝑘
− ν

𝑖𝑘
(𝑝)⌋ + ⌊π

𝑖𝑘
− π

𝑖𝑘
(𝑝)⌋ (13)

where, p is the number of iterations.
Rule 5. The consistency ratio for the IFPR matrix must be less than the preestablished value - 0.1, before computing
the criteria priority weights. If , the final IFPR will be constructed as:τ < 0. 1

µ
~

𝑖𝑘

(𝑝)
=

(µ
𝑖𝑘
𝑝( ))

1−σ
(µ

𝑖𝑘
)

σ

(µ
𝑖𝑘
𝑝( ))

1−σ
(µ

𝑖𝑘
)

σ
+(1−µ

𝑖𝑘
𝑝( ))

1−σ
(1−µ

𝑖𝑘
)

σ    𝑖, 𝑘 = 1, 2, …, (14)

ν
~

𝑖𝑘

(𝑝)
=

(ν
𝑖𝑘
𝑝( ))

1−σ
(ν

𝑖𝑘
)

σ

(ν
𝑖𝑘
𝑝( ))

1−σ
(ν

𝑖𝑘
)

σ
+(1−ν

𝑖𝑘
𝑝( ))

1−σ
(1−ν

𝑖𝑘
)

σ    𝑖, 𝑘 = 1, 2, …, 𝑛 (15)

where, σ is attributed as a controlling parameter by decision makers.

Step 5. Computation of the criteria weights.
To compute the criteria weights, we follow these steps:

1. Computation of the distance measure : The distance between intuitionistic fuzzy sets A and B is calculated
using the formula:

𝑑
𝐼𝐹𝑆

𝐴, 𝐵( ) = 1
2𝑛

𝑖=1

𝑛

∑ ⌊µ
𝐴

𝑥
𝑖( ) − µ

𝐵
𝑥

𝑖( )⌋ + ⌊𝑣
𝐴

𝑥
𝑖( ) − 𝑣

𝐵
𝑥

𝑖( )⌋ + ⌊π
𝐴

𝑥
𝑖( ) − π

𝐵
𝑥

𝑖( )⌋( ) (16)

This step evaluates the difference between the membership, non-membership, and hesitation degrees of the
intuitionistic fuzzy sets [22].

2. Computation of entropy for each element of IFPR matrix: The entropy of each element is calculated using a
ratio-based measure of entropy, defined as:
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𝐸 𝑟
𝑖𝑗( ) =

𝑑
𝑛

𝑑
𝑓

(17)

where is a distance ( ) from to the nearer point , and is a distance ( ) from to the far𝑑
𝑛

𝑟
𝑖𝑗

, 𝑟
𝑛𝑒𝑎𝑟

𝑟
𝑖𝑗

𝑟
𝑛𝑒𝑎𝑟

𝑑
𝑓

𝑟
𝑖𝑗

, 𝑟
𝑓𝑎𝑟

𝑟
𝑖𝑗

point [23] among IFNs for criteria preferences given in table 2.𝑟
𝑓𝑎𝑟

3. Computation of Weights: The criteria weights are computed using the entropy values calculated in the
previous step [24], as follows:

𝑤
𝑗

=
1−𝐸

𝑗

𝑗=1

𝑛

∑ (1−𝐸
𝑗
)

(18)

This equation ensures that the criteria with lower entropy (higher information content) receive greater weights.

Step 6. Obtaining the time series weights for indicators. In this step, weights of indicators as time series data are
computed, which namely provide dynamicity of computation of CEII index within IFDPR model. Guangxu and et.al
[25] proposed an entropy equation based on deviation degrees for the assessment of objective weights for criteria in
the multiple decision-making problem:

, i=1,2,...,m, j=1,2,...,n𝐸
𝑗

=− 𝑘
𝑖=1

𝑚

∑
𝐷

𝑖𝑗

𝐷
𝑗

ln 𝑙𝑛 
𝐷

𝑖𝑗

𝐷
𝑗

 (19)

where , - is the deviation degree between alternative with index i and any other alternative, - is the𝑘 = 1
ln𝑙𝑛 𝑚 𝐷

𝑖𝑗
𝐷

𝑗

deviation degree between all alternatives and any other alternative in the normalized decision matrix.

We developed [26] the entropy equation for the time-series data (vector) as below:

, s=1,2,...,t𝐸
𝑠𝑗

=− 𝑙
ln𝑙𝑛 𝑡 

𝐷
𝑠
𝑗

𝑠=1

𝑡

∑ 𝐷
𝑠𝑗

ln 𝑙𝑛 
𝐷

𝑠𝑗

𝑠=1

𝑡

∑ 𝐷
𝑠𝑗

 ⎛

⎝

⎞

⎠

(20)

where t- is the number of observations in time series data (indicators), for positive indicators, and𝐷
𝑠𝑗

= 𝑌
𝑠𝑗

− 𝑌
𝑠𝑗𝑚𝑎𝑥

for negative indicators.𝐷
𝑠𝑗

= 𝑌
𝑠𝑗

− 𝑌
𝑠𝑗𝑚𝑖𝑛

Next, the degree of differences are calculated:𝑑𝑓
𝑠𝑗

, j = 1,2,...,n, s=1,2,...,t𝑑𝑓
𝑠𝑗

= 1 − 𝐸
𝑠𝑗 (21)

Eventually, the time-series (indicators) weights are computed:

j = 1,2,...,n, s=1,2,...,tλ
𝑠𝑗

=
𝑑𝑓

𝑠𝑗

𝑠=1

𝑡

∑ 𝑑𝑓
𝑠𝑗

(22)
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Step 7. Assessment of the intuitionistic fuzzy values for CEII. In this step, intuitionistic fuzzy hybrid weighted
aggregation operator (IFHWA) is implemented [27] for incorporation of intuitionistic fuzzy values standing for CEII
indicators for each observed year:

𝐶𝐸𝐼𝐼(𝐼𝐹𝐻𝑊𝐴) = 1 −
𝑗=1

𝑛

∏ 1 − µ
𝐴

𝑦( )( )
𝑤

𝑗
λ

𝑠𝑗

𝑗=1

𝑛

∑ 𝑤
𝑗
λ

𝑠𝑗 ,  
𝑗=1

𝑛

∏ 𝑣
𝐴

𝑦( )( )
𝑤

𝑗
λ

𝑠𝑗

𝑗=1

𝑛

∑ 𝑤
𝑗
λ

𝑠𝑗

⎡
⎢
⎢
⎢
⎣

⎤
⎥
⎥
⎥
⎦

 (23)

where, is the number of indicators of CEII, indicates time series weights over years𝑗 = 1, 2, …, 𝑛 𝑠 = 1,  2, …, 𝑡

and is the criteria weight vector with and , and is the timeω = ω
1
, ω

2
, …, ω

𝑛
ω

𝑗
∈[0,  1]

𝑗=1

𝑛

∑ ω
𝑗

= 1 λ = λ
1
, λ

2
, …, λ

𝑛

series weight vector of the indicators over years.

Step 8. Construction of the linguistic terms and corresponding intuitionistic fuzzy value scale. With the purpose
to recognize the level of aggregated intuitionistic fuzzy value among the linguistic term set, the following scale table
(table 3) is established [28].

Table 3. Linguistic terms and corresponding intuitionistic fuzzy value scale

Linguistic terms
Corresponding IFN intervals

( )µ,  𝑣
Very high (VH) ([0.80, 0.95], [0.00, 0.15])

High (H) ([0.65, 0.80], [0.10, 0.25])

Medium high (MH) ([0.55, 0.65], [0.25, 0.35])

Medium (M) ([0.45, 0.55], [0.35, 0.45])

Medium low (ML) ([0.30, 0.45], [0.45, 0.60])

Low (L) ([0.15, 0.30], [0.60, 0.75])

Very low (VL) ([0.00, 0.15], [0.75, 0.95])

Step 9. Computation of similarity measures. In the final step, similarity measures [29] between aggregated
intuitionistic fuzzy values and linguistic terms given in table 3 are computed:

𝑆
𝑀𝐵

= 𝑗=1

𝑛

∑ (µ
𝐴

µ
𝐵

+𝑣
𝐴

𝑣
𝐵

+π
𝐴

π
𝐵

)

𝑗=1

𝑛

∑ (µ
𝐴

2+𝑣
𝐴

2+π
𝐴

2),
𝑗=1

𝑛

∑ (µ
𝐵

2+𝑣
𝐵

2+π
𝐵

2)( ) 

(24)

where - is the similarity measure between IFSs A and B.𝑆
𝑀𝐵

Step 10. Defuzzification of the intuitionistic fuzzy results for CEII index. In final step, aggregated intuitionistic
fuzzy results for CEII are defuzzified using Center of area method [30]:

𝐶𝐸𝐼𝐼
𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠

= 𝑠=1

𝑡

∑ µ(𝑦
𝑠( )−𝑣(𝑦

𝑠
))𝑦

𝑠

𝑠=1

𝑡

∑ µ(𝑦
𝑠( )−𝑣(𝑦

𝑠
))

where, s=1,…,t are the observation years, and are membership and nonmembership values for CEII overµ(𝑦
𝑠
) 𝑣(𝑦

𝑠
)

years.

4. ESTIMATION RESULTS

In this section, the estimation results of the Composite Economic Impact Index (CEII) for 2023 are derived from
the algorithm given in section 3, featuring normalization and intuitionistic fuzzification of input data. A
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multiplicative consistent Intuitionistic Fuzzy Preference Relation Matrix (IFPRM) has been structured for various
indicators like Total sown area under agricultural crops, Energy consumption, Labor productivity, Agricultural GDP
Contribution, and Greenhouse Gas Emissions per Unit of Output. These indicators are essential for evaluating the
economic impact comprehensively. As, an example, some extracts from the calculation of CEII for 2023 is provided.
Following the normalization and intuitionistic fuzzification of input data, according to step 3, IFPRM is built as
given below:

Table 4. CEII indicators IFPRM (Multiplicative consistent)
 𝑆𝐴 𝐸𝐶 𝐿𝑃 𝐴𝐶 𝐺𝐺 𝑆𝐴 (0. 50, 0. 50) (0. 55, 0. 35) (0. 5992, 0. 2359) (0. 6476, 0. 1966) (0. 6946, 0. 16) 𝐸𝐶 (0. 35, 0. 55) (0. 50, 0. 50

The computed weights of indicators are below:

(0.2320, 0.2176, 0.2002, 0.1826, 0.1677)𝑤 = ω
1
, ω

2
, ω

3
, ω

4
, ω

5( ) =

Next, based on step 6, weights of data over time are computed that are given in table 5.

Table 5. CEII indicators weights

Indicators
Time series weights - λ

𝑠𝑗

2015 2017 2019 2021 2023
Total sown area under
agricultural crops 0.2093 0.2448 0.2768 0.2193 0.2120

Energy consumption 0.1950 0.2091 0.2147 0.2171 0.2519
Labor productivity 0.2090 0.1929 0.1743 0.2086 0.2149
Agricultural GDP
Contribution 0.1911 0.1769 0.1742 0.2020 0.1677

Greenhouse Gas Emissions
per Unit of Output 0.1957 0.1762 0.1600 0.1531 0.1535

These weights influence the aggregation process of the CEII, which for the year 2023 calculates to:

=𝐶𝐸𝐼𝐼
2023

= 1 − 1 − 0. 77( )0.2320( ) * 1 − 0. 43( )0.2176 * 1 − 0. 53( )0.2002 * 1 − 0. 01( )0.1826 * 1 − 0. 14( )0.1677( ), 0. 180.2320 * 0. 520.2176 * 0. 420.2002 * 0. 990.1826 * 0. 860.1677( )( )
(0.45,0.50)

The IFHWA values are estimated for the overall index of CEII that are illustrated in Table 6.

Table 6. IFHWA results as IFVs

Overall index
IFHWA values

2015 2017 2019 2021 2023

CEII (0.51,0.43)
(0.50,0.42

)

(0.56,0.32

)
(0.52,0.41)

(0.45,

0.50)

Additionally, the analysis of Intuitionistic Fuzzy Hybrid Weighted Average (IFHWA) values for the overall
index over various years (table 6) demonstrates relatively stable values, but a noticeable decline in the 2023. This
decline is a critical factor in the deteriorating economic conditions noted.

Table 7. Computed similarity values in line with linguistic terms

Linguistic terms
Similarity values

2015 2017 2019 2021 2023

Very high (VH) 0.6178 0.6057 0.6631 0.6271 0.5576

High (H) 0.7931 0.7775 0.8225 0.7996 0.7390

Medium high (MH) 0.9634 0.9441 0.9570 0.9634 0.9225
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Medium (M) 0.9526 0.9723 0.9725 0.9596 0.9331

Medium low (ML) 0.9309 0.9497 0.8937 0.9294 0.9464

Low (L) 0.7924 0.7754 0.6730 0.7711 0.8564

Very low (VL) 0.5513 0.5390 0.4317 0.5297 0.6247

Furthermore, similarity measures between the aggregated CEII values and predefined linguistic terms are
computed (table 7), showing a fluctuation in economic impact levels from "Medium High" in 2015, shifting to
"Medium" in subsequent years, and dropping to "Medium Low" by 2023.

The highest similarity values corresponding to the linguistic terms indicate the level of CEII over the considered
years which are identified as:

CEII(2015) = MH

CEII(2017) = M

CEII(2019) = M

CEII(2021) = MH

CEII(2023) = ML

The dynamics of CEII is given in Fig. 1, following the defuzzification of intuitionistic fuzzy results for the CEII
over years.

Fig. 1. CEII dynamics from 2015 to 2023

The graph of the CEII for Azerbaijan from 2015 to 2023 shows several key dynamics. Initially, the CEII remains
relatively stable around 0.6 from 2015 to 2018, indicating consistent economic conditions during this period. In
2020, there is a notable peak in the index, reaching just below 0.65, possibly due to economic measures in response
to global events like the pandemic. Following this peak, the index declines steadily to around 0.55 by 2023,
suggesting worsening economic conditions or the diminishing effects of prior positive influences. The confidence
interval widens post-2020, reflecting increased uncertainty in the index's measurements, likely due to volatile
economic conditions.
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CONCLUSION

The adoption of the Intuitionistic Fuzzy Dynamic Pattern Recognition (IFDPR) model for evaluating the
Climate-Economic Interaction Index (CEII) in Azerbaijan appears to be a significant advancement in understanding
the multifaceted relationship between climate variability and economic performance. This study demonstrates the
effectiveness of integrating intuitionistic fuzzy logic to manage the inherent uncertainties in climate and economic
data, providing a more accurate and dynamic representation of economic impacts.
Our analysis through the IFDPR model has facilitated a deeper insight into how various economic indicators, such as
agricultural outputs, energy consumption, and greenhouse gas emissions, dynamically influenced by climatic
changes. The computed Intuitionistic Fuzzy Preference Relation Matrix (IFPRM) and the subsequent weighting and
aggregation processes underline the sensitivity of the Azerbaijani economy to environmental shifts, highlighting
sectors that are particularly vulnerable to climate impacts.

The findings underscore the necessity for robust economic strategies that incorporate climate change predictions
and their economic repercussions. By providing a clearer picture of the economic impacts of climate variability, the
CEII can serve as a crucial tool for policymakers and business leaders in Azerbaijan to devise more informed and
effective mitigation and adaptation strategies. The model's capacity to adapt to varying data and its robustness
against the ambiguities of predictive analytics makes it an invaluable asset for ongoing economic planning and
environmental management.

In conclusion, this research not only enriches the academic discourse on the integration of fuzzy logic into
economic impact studies but also sets a practical framework for other countries with similar economic and
environmental landscapes. Future work should aim to expand the model's capabilities its application to other indices
that measure the economic impacts of global changes, thereby enhancing global economic resilience against the
backdrop of inevitable climate evolution.

References

1. United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), (2019). The Economics
of Climate Change in Asia and the Pacific. Chapter 4: Vulnerability and Risks. UNESCAP Report Series.

2. World Bank (2010). "The Economics of Adaptation to Climate Change."
3. Dell, M., Jones, B.F., & Olken, B.A. (2012). "Temperature Shocks and Economic Growth: Evidence from the

Last Half Century." American Economic Journal: Macroeconomics, 4(3), 66-95.
4. OECD (2014), Climate Resilience in Development Planning: Experiences in Colombia and Ethiopia, OECD

Publishing.https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264209503-en.pdf?expires=1728215777&id=
id&accname=guest&checksum=88E5608D96B0918EB31B1C983E7220BC

5. IPCC, 2014: Summary for policymakers. In: Climate Change 2014: Impacts,Adaptation, and Vulnerability. Part
A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the
Intergovernmental Panel on Climate Change [Field, C.B., V.R. Barros, D.J. Dokken, K.J. Mach, M.D.
Mastrandrea, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy,
S. MacCracken, P.R. Mastrandrea, and L.L.White (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United
Kingdom and New York, NY, USA, pp. 1-32

6. Kahn, M. E., Mohaddes, K., Ng, R. N. C., Pesaran, M. H., Raissi, M., & Yang, J.-C. (2019). Long-term
macroeconomic effects of climate change: A cross-country analysis. International Monetary Fund. Retrieved
from https://www.imf.org.

7. Pindyck, R.S. (2013). "Climate Change Policy: What Do the Models Tell Us?" Journal of Economic Literature,
51(3), 860-872.

8. Germanwatch. https://www.germanwatch.org/de
9. Notre Dame Global Adaptation Initiative (ND-GAIN). https://gain.nd.edu/our-work/country-index/
10. Environmental Performance Index. https://epi.yale.edu/
11. Stockholm Environment Institute. https://www.sei.org/publications/
12. State Statistical Committee of the republic of Azerbaijan. www.azstat.gov.az
13. World Bank. http://wdi.worldbank.org/tables
14. TheGlobalEconomy.com. https://www.theglobaleconomy.com/Azerbaijan/
15. CEIC. www.ceicdata.com/en

2125

https://www.imf.org
https://www.germanwatch.org/de
https://gain.nd.edu/our-work/country-index/
https://epi.yale.edu/
https://www.theglobaleconomy.com/Azerbaijan/
http://www.ceicdata.com/en


16. Atanassov, K.T.: Intuitionistic Fuzzy Sets. Fuzzy Sets and Systems, 20 (1986), 87-96
17. Radhika, C., Parvathi, R.: Intuitionistic fuzzification functions. Global Journal of Pure and Applied

Mathematics. Vol. 12(2), pp. 1211-1227, (2016).
18. Gong, Z.W., Forrest, J.Y., Yao, T.: Uncertain Fuzzy Preference Relations and Their Applications. Studies in

Fuzziness and Soft Computing 281, pp. 121-193. Springer Berlin, Heidelberg (2013).
Doi:10.1007/978-3-642-28448-9

19. Gong, Z.W., Li, L.S., Zou, F.X.: Goal programming approaches to obtain the priority vectors from the
intuitionistic fuzzy preference relations. Computers & Industrial Engineering, 57, 1187-113 (2009).
Doi:10.1016/j.cie.2009.05.007

20. Huchang, L., Xu, Z.S.: Priorities of Intuitionistic Fuzzy Preference Relation Based on Multiplicative
Consistency IEEE Transactions on Fuzzy Systems, 22(6), 1669-1681 (2014).
Doi:10.1109/TFUZZ.2014.2302495

21. Xu, Z.S., Huchang, L.: Intuitionistic Fuzzy Analytic Hierarchy Process. IEEE Transactions on Fuzzy Systems,
22(4), 749-761 (2014). Doi:10.1109/TFUZZ.2013.2272585

22. Szmidt E. and Kacprzyk J. (2000) Distances between intuitionistic fuzzy sets. Fuzzy Sets and Systems, Vol. 114,
No. 3, 505–518.

23. Szmidt, E., Kacprzyk, J., & Bujnowski, P. (2010). On some measures of information and knowledge for
intuitionistic fuzzy sets. Notes on Intuitionistic Fuzzy Sets, 16(2), 1-11

24. Zavadskas, E. K., Turskis, Z., & Antucheviciene, J. (2021). Determination of Objective Weights Using a New
Method Based on the Removal Effects of Criteria (MEREC). Symmetry, 13(4), 525. DOI:
10.3390/sym13040525 (MDPI).

25. Guangxu, L., Gang, K., Yi, P.: Dynamic fuzzy multiple criteria decision making for performance
evaluation.Technol. Econ. Dev. Econ. 21(5), 705-719 (2015). doi: 10.3846/20294913.2015.1056280

26. Imanov, G., Aliyev, A. Fuzzy dynamic pattern recognition model for the assessment of Economic Uncertainty
Index for Azerbaijan. 12th International Conference on Theory and Application of Soft Computing, Computing
with Words, Perception and Artificial Intelligence (ICSCCW 2024), Budva, Montenegro, 26-27 August 2024.

27. Huchang L., Xu Z.S. Intuitionistic Fuzzy Hybrid Weighted Aggregation Operators. International Journal of
Intelligent Systems, 2014 Vol. 29, pp. 971- 993

28. Kahraman, C., Öztayşi, B., Onar, S.Ç.: An İntegrated İntuitionistic Fuzzy AHP and TOPSİS Aproach to
Evaluation of Outsource Manufacturers. Journal of Intelligent Systems, 29(1), 283-297, (2020).
Doi: 10.1515/jisys-2017-0363

29. Mukherjee, S., Basu, K.: Solution of a class of intuitionistic fuzzy assignment problem by using similarity
measures. Knowl. Based Syst. 27, pp. 170-179, (2012). Doi:10.1016/j.knosys.2011.09.007

30. Angelov, P. (2004). Crispification: Defuzzification of intuitionistic fuzzy sets. Notes on Intuitionistic Fuzzy Sets,
10(2), 1-11

2126

https://www.springer.com/series/2941
https://www.springer.com/series/2941
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-28448-9
http://dx.doi.org/10.1016/j.cie.2009.05.007
http://dx.doi.org/10.1109/TFUZZ.2014.2302495
https://doi.org/10.3390/sym13040525
https://www.mdpi.com/2073-8994/13/4/525
http://doi.org/10.1515/jisys-2017-0363
http://dx.doi.org/10.1016/j.knosys.2011.09.007

	7765fcd3bb7484c24c8dfffea4ef61e7ab68a49a405c166de2cae5eca610df2b.pdf
	indice2024 - Hojas de cálculo de Google
	7765fcd3bb7484c24c8dfffea4ef61e7ab68a49a405c166de2cae5eca610df2b.pdf
	Bibliografía
	Fuente: Elaboración propia, aplicando SPSS versión 22.


