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Presentación 

 

En este documento denominado “Memoria del 14º Congreso Internacional de 

Investigación en MIPyMES y Empresas Familiares UNACH-UAM-REMINEO, A.C. 

Estrategias de Reactivación y Escalabilidad en MIPyMES y Empresas Familiares para 

el Desarrollo Regional” se concentran los estudios realizados en diversos contextos 

regionales, nacionales e internacionales, que fueron presentados en el marco del citado 

Congreso Internacional durante los días 7 y 8 de noviembre del 2023.  

La presente memoria pone a disposición de la comunidad interesada, 52 trabajos de 

investigación sobre MIPyMES y Empresas Familiares abordados en cuatro líneas temáticas 

y sus respectivas mesas de trabajo: 1. Emprendimiento e Innovación en la MIPyME y la 

Empresa Familiar, 2. Desempeño y Gestión en la MIPyME y la Empresa Familiar para la 

Escalabilidad y Desarrollo, 3. Educación, Cultura y Políticas Públicas para el Desarrollo 

Regional de MIPyMES y 4. Organizaciones en la Economía Social y Economía Solidaria.  

La primera mesa de trabajo abordó la línea de investigación denominada Emprendimiento 

e Innovación en la MIPyME y la Empresa Familiar,  teniendo como objetivo generar un 

espacio para conocer, compartir, discutir, reflexionar y construir colectivamente el 

conocimiento sobre emprendimiento e innovación en la MIPYME y Empresas Familiares, sus 

estrategias, los problemas actuales y sus potencialidades, contándose con exposiciones que 

abordan la cultura emprendedora y el liderazgo de los jóvenes, la innovación a través del 

marketing digital, del uso de las redes sociales, de la Inteligencia Artificial y de los sistemas 

digitales para el control y el conocimiento de los atributos de satisfacción de los clientes, 

finalmente también desde la mirada de la innovación, se reconoce el tema de la inclusión y la 

perspectiva de género en las micro y pequeñas empresas emergentes. 

La segunda mesa de trabajo, denominada Desempeño y Gestión en la MIPyME y la 

Empresa Familiar para la Escalabilidad y Desarrollo, permitió analizar y reflexionar sobre 

la gestión del desempeño en la empresa familiar como una línea de trabajo para conocer los 
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factores que afectan la continuidad de la empresa familiar, y al mismo tiempo, conocer las 

diversas estrategias seguidas por algunas Mipymes que han logrado un nivel de escalabilidad 

y desarrollo. De esta forma, se presentaron resultados de estudios sobre las habilidades 

directivas desarrolladas por pequeñas empresas e instituciones en localidades del sureste 

mexicano, así como por empresas hasta con cincuenta años de experiencia, reconociéndose 

la importancia de la capacitación, de motivación laboral y de la aplicación de las Normas 

Mexicanas relacionadas con los factores de riesgo psicosocial para los trabajadores. Se pone 

en la mesa también, la importancia de la atención a los clientes, de la planeación de mercado, 

del marketplace, de la planeación financiera, de la activación del capital familiar y de la 

integración de los hijos al negocio familiar para su supervivencia y desarrollo. 

La tercera mesa atendió a la  línea temática llamada Educación, Cultura y Políticas 

Públicas para el Desarrollo Regional de MIPyMES, generando un espacio de reflexión 

sobre las políticas públicas para el desarrollo de las MIPYMES, en el contexto regional, 

permitiendo con ello, analizar orientaciones en este sentido dirigidas a las empresas y a los 

organismos públicos o privados en el ámbito de la MIPYME,  en temas específicos como el 

manejo de la regulación medioambiental, los derechos humanos, las competencias 

socioemocionales, fiscalidad, pensiones, cultura financiera, riesgos cibernéticos y educación 

a distancia para la formación empresarial. 

Finalmente, en la cuarta mesa de trabajo se presentaron ponencias en torno a las 

Organizaciones en la Economía Social y Economía Solidaria con el objetivo de generar 

un espacio de análisis y reflexión para profundizar en el conocimiento de las diferentes 

realidades empresariales y sociales que conforman o inciden en la economía social y solidaria 

para poner a consideración las experiencias, mejores prácticas y retos a los que se enfrentan 

estas organizaciones para consolidarse como sujetos económicos y sociales. Así, se 

manifestó el desarrollo de zonas rurales a través de organismos sociales, los programas de 

gobierno que fomentan el cuidado del medio ambiente y generan ocupación entre la población 
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marginada, la conformación de los Nodos de Impulso a la Economía Social y Solidaria, 

cerrando con análisis comparativos de indicadores de empleo pleno y trabajo decente. 

Agradecemos a todas y todos los ponentes, autores, coordinadores, integrantes del comité 

científico y dictaminadores que hicieron posible la creación de este documento, esperando 

que la presente memoria en extenso, pueda aportar conocimiento y elementos para la 

reflexión de las condiciones actuales y futuras de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, 

así como de las Empresas Familiares. Hacemos patente nuestro reconocimiento a todas las 

personas que una vez más, organizan colaborativamente este tradicional Congreso: 

Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad Autónoma Metropolitana y Red Mexicana de 

Investigadores en Estudios Organizacionales, A.C. 

 

Coordinación del Nodo Temático de Investigación Empresa Familiar y Mipyme de la 

REMINEO, A.C. 
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Mensaje de bienvenida al congreso: 

 

Distinguidos participantes 

 

Teniendo como antecedente trece años consecutivos durante los cuales, dos grandes 

instituciones educativas mexicanas, la Universidad Autónoma de Chiapas y la Universidad 

Autónoma Metropolitana han organizado del 1º al 10° Congreso Nacional, el 1er Congreso 

Internacional de Investigación en Empresas Familiares y Desarrollo Regional UNACH-UAM, 

el 12º y 13° Congreso Internacional de Investigación en MIPyME y Empresas Familiares, a 

través de la Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales, REMINEO A.C., 

y que con ello se han consolidado importantes alianzas para el fortalecimiento de Líneas de 

Generación de Conocimientos en torno a la MIPyME y a la Empresa Familiar, para el año 

2023 realizamos el 14º Congreso Internacional de Investigación en MIPyMES y Empresas 

Familiares “Estrategias de Reactivación y Escalabilidad en MIPyMES y Empresas Familiares 

para el Desarrollo Regional”, los días 7 y 8 del mes de noviembre del 2023, al cual les damos 

la más cordial bienvenida. 

A partir de los resultados positivos obtenidos bajo la modalidad virtual que permitió la 

participación de conferencistas, ponentes y asistentes de diversos países de América y, 

siguiendo nuestra tradición de participación multidisciplinaria e interinstitucional, el 14º 

Congreso Internacional 2023 se realizó de manera virtual. 

Agradecemos especialmente al Dr. Carlos Faustino Natarén Nandayapa, Rector de la 

Universidad Autónoma de Chiapas, por brindar todas las facilidades para la organización del 

evento; al mismo tiempo reconocemos la invaluable labor de la Universidad Autónoma 

Metropolitana a través de su Rector General Dr. José Antonio de los Reyes Heredia, de la 

Dra. Yadira Zavala Osorio, Rectora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 

Azcapotzalco (UAMA), del Dr. Óscar Lozano Carrillo, Primer Vocal del Comité Directivo de la 

REMINEO A.C., de la División de Ciencias Sociales y Humanidades UAM-A, del 

Departamento de Administración de la propia UAM-A, del Posgrado en Estudios 

Organizacionales de la Unidad Iztapalapa y de UAMedia, así como el respaldo académico de 

la Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales, REMINEO A.C., a través 

de su presidente Dr. Jorge Alberto Rosas Castro. 

Celebramos el trabajo del Comité Organizador integrado por investigadoras e investigadores 

de Cuerpos Académicos y Grupos de Investigación, personal administrativo y personal 
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técnico de instituciones tan importantes como la Universidad Autónoma de Chiapas 

(UNACH), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Universidad Autónoma de 

Sinaloa (UAS), reunidas a través del Nodo Temático de Investigación Empresa Familiar y 

Mipyme de nuestra Red. Además, agradecemos la participación de organizaciones tan 

importantes como la Red Internacional de Investigación en Gestión del Conocimiento 

Empresarial (Red GCE) con sede en Medellín Colombia representada por el Dr. Francisco 

Javier Arias Vargas, el Dr. Humberto Mejía Morelos y el Mtro. Fabían Moreno profesores de 

la École des Hautes Études Commerciales de Montreal (HEC), Canadá, así como de los 

distinguidos empresarios y estudiantes que compartirán sus experiencias con nosotros. 

 

A todas y todos, nuevamente les expresamos nuestra más cordial bienvenida. 

 

¡Disfruten mucho el Congreso! 

 

 

 

 

 

Dra. Zoily Mery Cruz Sánchez 

 

Coordinadora del Nodo Temático de Investigación Empresa Familiar y MIPyME 

de la REMINEO, A.C. 

Coordinadora General del CEUNE-UNACH 

Coordinadora General del 14º Congreso Internacional de Investigación en 

Mipymes y Empresas Familiares UNACH-UAM-REMINEO. 
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Comité Organizador  

 

Coordinación General: 

Universidad Autónoma de Chiapas. UNACH 

Universidad Autónoma Metropolitana. UAM 

Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales A.C. REMINEO, Nodo 

Temático de Investigación Empresa Familiar y Mipyme. 

Red Internacional de Investigación en Gestión del Conocimiento Empresarial. (RED-GCE) 

Universidad Autónoma de Sinaloa. (UAS) 

 

Universidad Autónoma de Chiapas: 

Centro Universidad Empresa CEUNE 

Facultad de Contaduría y Administración C-I. CA UNACH 120 Estudios de las 

Organizaciones. 

Facultad de Negocios Campus IV. CA UNACH 107 Gestión y Competitividad para el 

Desarrollo Organizacional. 

Dirección General de Investigación y Posgrado DGIP 

Coordinación de Tecnologías de Universidad Virtual  

 

Universidad Autónoma Metropolitana: 

Rectoría UAM Azcapotzalco 

Dirección de la División de Ciencias Sociales y Humanidades UAM-Azcapotzalco 

Posgrado en Estudios Organizacionales UAM-Iztapalapa 

Departamento de Administración UAM-Azcapotzalco 

Licienciatura en Administración UAM-A 

 UAMedia 
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Universidad Autónoma de Sinaloa: 

Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Técnologicas. UAS-CA 272 Economía 

del Sector Público y Políticas para el Desarrollo.  

 

Coordinadores administrativos 

Mtro. Nehemías Roblero Salas. Coordinador de Planeación del CEUNE-UNACH 

C.P. Consepción Guadalupe Juárez Camacho. Administradora del CEUNE -UNACH 

 

Área de Medios, Comunicación e Informática AMCI del CEUNE-UNACH 

Ing. Víctor Manuel Hernández Jovel  

Lic. Sergio Eric López Domínguez  

Lic. Carlos Iván Gordillo Salazar  

Lic. Rafael Macías Beltrán 

C.P. Omar de Jesús Espinosa Ruiz  

 

 

Personal administrativo y logística del CEUNE-UNACH 

Mtra. Abilene Patricia Cruz Cruz  

Mtra. Sandra Bacilia Ramírez Sánchez 

Lic. Iris Alondra Gutiérrez Jiménez 

Lic. Elodia Guadalupe Chacón Ramírez 

Ing. Caralampio Jamayote Hernández 

Mtro. Osmar Alejandro González Díaz  

Lic. Guillermo Gallegos Aguilar 

Lic. J Miguel Ponce Sánchez 

Mtro. Humberto Espinosa Meza 

C. Hortencia Ramírez Conejo. 
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MESA TEMÁTICA I 

 

Emprendimiento e Innovación en la 

MIPyME y la Empresa Familiar  

 

Moderadores (Sala A, B y C) 

Dra. Georgete Alexandra Orantes Zenteno 

Dr. Pedro Antonio Chambé Morales 

Dra. Laura de Jesús Velasco Estrada 

Dra. Karla Beatriz García Arteaga 

Dr. Roberto de Jesús Cruz Castillo 

Dra. Consuelo Guadalupe Morales Flores 
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1. Estudio comparativo de la formación de la cultura emprendedora en 
estudiantes de la organización universitaria pública como estrategia para 
atender los problemas prioritarios e impulsar el desarrollo nacional. 

 

Augusto Renato Pérez-Mayo 

Nohemí Roque-Nieto 

 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

 

Resumen 

La formación de la cultura emprendedora, no debería ser un tema únicamente en el 
nivel universitario, debería tocarse desde la educación básica (Secundaría en 
México), países sudamericanos como Brasil, Uruguay y Chile fomentan entre sus 
estudiantes de educación pública básica la oportunidad de conocer los procesos 
necesarios para crear emprendimientos propios, a través de programas, proyectos, 
incubadoras de negocios, entre otros, para que puedan salir al mercado laborar con 
experiencia y conocimiento previo necesario. En México, cuando ingresan a la 
universidad empieza “formarse” el desarrollo de habilidades emprendedoras. El 
objetivo de esta investigación fue medir el nivel de cultura emprendedora al que el 
estudiantado es sometido en las aulas de una universidad pública desde la 
perspectiva curricular, la existencia de programas emprendedores, el docente versus 
docente empresario, financiamiento de las universidades, además de medir la 
capacidad emprendedora con la que cuentan al ingresar y al egresar de su 
licenciatura. El método utilizado fue cuantitativo, el tipo de estudio transversal, 
descriptivo, exploratorio e inductivo. Los resultados obtenidos manifiestan la falta de 
estrategias para la formación de la cultura emprendedora en los estudiantes de las 
diferentes unidades académicas, es decir, muchos jóvenes están poniendo en 
práctica ideas que probablemente son desarrolladas por el entorno familiar o social 
que motivan el emprendimiento, algunos no lo hacen porque simplemente no tienen 
necesidad de mostrar su capacidad emprendedora o porque en el último de los casos 
su personalidad no está marcada por características de un emprendedor. 
  

Palabras clave   

Cultura emprendedora, estudiantes, universidad pública. 

 

Introducción  

La función del Plan Institucional de Desarrollo Educativo 2018-2023 (PIDE), consiste 

en articular estos referentes con las actividades específicas mediante las cuales se 

cumplen las funciones y finalidades de la universidad (UAEM, 2023). Dentro del PIDE 

existen Programas transversales 2018-2023, como el Programa Economía del 

Conocimiento y Emprendimiento que tiene como objetivo la vinculación de la 
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universidad, aplicando el conocimiento generado para detonar desde la educación, 

los cambios económicos que son sustanciales y necesarios. Que de acuerdo con la 

III Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe 2018 

(CRES), “las universidades deben contribuir a la búsqueda de soluciones a las 

necesidades más básicas de la sociedad, como alimentación, vivienda, salud, empleo 

de calidad, entre otras”. 

 

En el PIDE, se plantea la transición hacia nuevos perfiles profesionales que faciliten 

mediante la aplicación de estrategias formativas para trabajar en escenarios reales y 

en situaciones que demanden resolver problemas y emprender proyectos con 

recursos humanos de alto nivel. Para ello, se requerirá de la generación, aplicación, 

innovación y transferencia de conocimientos que involucren una fuerte vinculación 

con la práctica y el mercado laboral. 

 

En el Modelo Universitario, queda plasmado que no hay que perder de vista que la 

tarea universitaria no debe limitarse a maquilar profesionistas para las empresas, sino 

abocarse a formar ciudadanos que puedan desarrollarse en el ejercicio de su 

profesión bajo relaciones de trabajo, independientes o subordinadas, capaces de 

fomentar el bienestar y crecimiento económico propio y el de toda la sociedad 

mediante la apropiación y uso de las tecnologías digitales y de inteligencia artificial 

(Mendizábal y Escalante, 2019). 

 

En esta misma idea, los proyectos y programas que se desarrollen tendrán pertinencia 

social para contribuir a resolver problemas locales, regionales y nacionales, 

orientados por un humanismo con sentido crítico que fomente el equilibrio entre el 

crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. Los 

proyectos y programas procurarán contribuir al cumplimiento de los objetivos de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. (Modelo Educativo, 2023). 

 

La universidad prepara estudiantes para participar activamente en escenarios 

variados, que incluyen empleo formal (inserción, reinserción, actualización o 

reconversión laboral) y emprendimiento, con fines de solución de problemas 

productivos, científicos, tecnológicos, humanísticos, sociales, artísticos y culturales, 
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mediante aportes creativos y efectivos, basados en conocimientos de vanguardia y 

competencias integrales y transferibles, al servicio de la sociedad.  

 

Además, dentro de las habilidades Socioculturales genéricas planteadas en el 

Modelos Educativo se dice que: 

 

f. Emprendimiento Consiste en la capacidad de convertir una situación determinada 

por condicionantes en un escenario de oportunidad, a pesar de riesgos y 

adversidades, a partir de esfuerzo individual o grupal, conocimiento y el uso ético de 

habilidades tales como comunicación, innovación, creatividad, trabajo en equipo, 

negociación y liderazgo. 

 

En el rubro de vinculación, la UAEM, se apropia de las recomendaciones de la OCDE 

“el establecimiento de estructuras centralizadas que conecten a estudiantes, personal 

académico e instituciones de educación superior con empleadores” (2019, p. 19).  

Otras vías adicionales que plantea la OCDE (2019) para la vinculación con el mundo 

del trabajo y que para esta ponencia solo recuperamos entre varios, lo siguiente:  

El fortalecimiento del papel del servicio social en el desarrollo de competencias 

relevantes para el mercado laboral (p. 31)  

 

La mejora de la vinculación entre la universidad y otros actores del ecosistema del 

emprendimiento (p. 33) 

Impulso y promoción a los proyectos de emprendimiento (empresas emergentes) 

generados en la Universidad (p. 77) 

 

Estos planteamientos son claros para que, en las preparatorias, facultades, los 

centros de investigación, unidades académicas en general diseñen programas que 

contengan materias y perfiles con fines de formación de la cultura emprendedora. 

Aunque en el Modelo Educativo se plantee este elemento muy importante para 

ponerlo como un tema prioritario. 
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Por lo tanto, en esta investigación, se identifica el nivel de formación existente de la 

Cultura Emprendedora de los estudiantes en 2 Facultades de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos. 

 

Aunado a lo anterior, pretendemos influir en el fomento del emprendimiento en los 

jóvenes universitarios, que les permita identificar nuevas oportunidades 

profesionales, tanto a corto como a largo plazo, propiciando el desarrollo de proyectos 

generadores de empleo (generar ideas de negocio y desarrollarlos a nivel de constituir 

su empresa, aplicando las competencias adquiridas en las materias (Bloques) que les 

permitan esta formación en sus licenciaturas.  

 

Lo anterior que permita impulsar la creación de Micro, pequeñas y medianas 

empresas antes de salir de su licenciatura. 

 

El concepto de Cultura Emprendedora 

Amaru plantea que la definición de la palabra emprendedor, la cual proviene del latín 

imprendere, que significa “tomar la decisión de realizar una tarea difícil y laboriosa”, 

“poner en ejecución”. Tiene el mismo significado que la palabra francesa 

entrepreneur, que dio origen a la palabra inglesa entrepreneurship, la cual se utiliza 

para designar el comportamiento del emprendedor (Amaru, 2008). 

 

Esta idea significa que el espíritu emprendedor que puede adquirir una persona es a 

través de asumir riesgos y captar recursos para iniciar organizaciones de negocios. 

En sentido estricto son aquellos conocimientos y habilidades que permiten diseñar 

ideas y crear empresas de negocios, sin dejar de tomar en cuenta la innovación y la 

creatividad, que permita al emprendedor tener un enfoque diferente de los negocios. 

 

La importancia de la Formación Emprendedora 

En la formación emprendedora independientemente de una formación profesional, 

también han influido diversos factores determinantes en el desarrollo de habilidades 

en el emprendimiento y aunque en mayor proporción los emprendedores con mayor 

éxito son los que tienen una formación académica, también los emprendedores se 
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han formado por influencia de la familia, amigos o el campo laboral al que han 

pertenecido. 

 

Veamos algunas argumentaciones de la formación emprendedora. Existe una 

abundante bibliografía sobre educación para el emprendimiento. Esto confirma el 

interés por esta disciplina desde muy variadas perspectivas, aunque prevalece el 

enfoque que lo asocia con el crecimiento económico y la generación de empresas 

(Jones, Maas y Pittaway, 2017; Bernal Guerrero y Cárdenas, 2017; Nabi et al., 2011) 

La inversión en educación, a medio y largo plazo, reactiva las economías y equilibra 

los sistemas industriales, que carecen de personal cualificado y demandan 

trabajadores con habilidades específicas que aporten valor en el mercado. Y esto 

demuestra que la tasa de fracasos en los nuevos proyectos se reduce 

considerablemente cuando se ha tenido un entrenamiento y educación (Azqueta y 

Naval, 2019). Fuentelsaz y Montero (2015) aportan resultados empíricos que 

demuestran que los individuos con alto nivel educativo suelen estar involucrados con 

empresas de alto índice de supervivencia, especialmente cuando las mismas 

requieren alto conocimiento tecnológico. La educación, según señalan, es un activo 

esencial para dichas empresas en las cuales es frecuente encontrar una asociación 

positiva entre el nivel educativo del fundador y el desempeño de la firma. Kantis, 

Postigo, Federico, y Tamborino (2016) en su investigación arriban a resultados que 

están en sintonía, cuando comparan emprendedores con título universitario y un 

grupo de control compuesto por emprendedores que no ingresaron en la universidad. 

Ellos afirman que las empresas manejadas por emprendedores con base 

universitaria, (al tercer año de vida) duplican la facturación media. Henrekson y 

Rosenberg (2000) demuestran que la creación de nuevas firmas, especialmente las 

de mayor impacto sobre el desarrollo de una región, depende cada vez más de las 

capacidades académicas y de la motivación de los emprendedores. Según Araya-

Pizarro, Varas-Madrid y Poblete-Ibaceta (2018), reconocen la importancia de la 

educación en la formación emprendedora, los ámbitos más inmediatos de acción en 

materia educativa lo constituyen la enseñanza técnico – profesional y las 

universidades que poseen una infraestructura de base tecnológica.  
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Sin embargo, en las universidades, se observa que siguen dando prioridad a la parte 

profesionalizante, en detrimento de las humanísticas, económicas y de gestión. 

Pensando en la formación de mano de obra calificada y no en la posición de 

emprendedor. 

 

Charney y Libecap (2000) sostienen que los planes de estudio de las distintas 

universidades y las características propias de cada institución educativa y de sus 

alumnos pueden iniciar en las opciones de salida laboral evaluadas por los 

graduados. Por lo tanto, puede argumentarse que la naturaleza de la universidad y 

las características de la carrera dictada pueden influir sobre la vocación 

emprendedora del alumno.  

 

Asimismo, se puede mencionar que independientemente de la universidad, ya sea 

pública o privada, la formación académica de alguna forma influye para alcanzar el 

éxito en las empresas que los universitarios emprenden. Además de influir factores 

de la misma profesión que se estudia, de la familia que tanto se tiene influencia en 

emprender, de los amigos y de la misma experiencia laboral que los universitarios 

han adquirido. 

 

Analizando el tipo de formación que las instituciones educativas ofrecen, es de gran 

interés saber cuál es el perfil de egresado que están formando, y si esta formación se 

articula con el sistema económico que se tiene en el país y sus políticas públicas. 

 

La pregunta es: ¿Estamos formando recursos humanos para adaptarse o para 

desarrollarse en el ecosistema económico vigente? 

 

 

Iniciativa emprendedora 

El negocio que se da a través de la iniciativa emprendedora, esta es uno de los 

principales impulsores de la innovación, la competitividad y el desarrollo económico y 

social. (Carre y Thurik, 2003) Sin embargo, la iniciativa emprendedora “incluye el 

estudio de las fuentes de oportunidades, los procesos de descubrimiento, evaluación 
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y explotación de estas, y las personas que las descubren, evalúan y explotan” (Shane 

y Venkataraman, 2000). 

 

Sin dejar de pensar que estas características se desarrollan en la iniciativa 

emprendedora, propiciando el cambio en uno mismo, adquiriendo habilidades de 

innovación y creatividad, asumiendo riesgos, conociendo las adversidades y estar 

conscientes que lo que se inicia se debe terminar y cumplir de acuerdo con los 

objetivos planteados, así como una constante motivación para seguir a delante y no 

quebrantarse en el camino.  

 

Asimismo, el Consejo Europeo menciona que: 

 

La iniciativa emprendedora en un sentido más detallado, debería ser una competencia 

cotidiana y ampliamente extendida entre la población, como lo son las tecnologías de 

la información o el conocimiento de idiomas extranjeros. Competencia que permita a 

los jóvenes explotarla a través de la búsqueda y persecución de oportunidades que 

pueda alcanzar una generación de empresas y de empleos para un desarrollo 

económico como país (Recomendación del parlamento Europeo, 2006). 

 

Esta propuesta no ha sido todavía comprendida por las universidades públicas en el 

país. La pregunta es: ¿qué materias existentes en los planes de estudios desde la 

preparatoria y licenciaturas permiten construir esta iniciativa emprendedora? 

 

Teorías del Emprendimiento 

Para efecto de esta ponencia solo retomamos dos modelos teóricos, por un lado, 

Howard Stevenson y por otro Allan Gibb. El primero Howard Stevenson, catedrático 

en el área de iniciativa empresarial de la Universidad de Harvard, define el espíritu 

emprendedor como el proceso por el cual los individuos persiguen oportunidades sin 

tener en cuenta los recursos que ellos controlan actualmente (Stevenson y Jarillo, 

1990). El emprendedor es una persona con características para detectar 

oportunidades y desarrollarlas, siendo consciente de que no dispone de los recursos 

necesarios para llevar a cabo su idea de iniciativa. Sin embargo, el emprendedor es 
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capaz de movilizar los recursos ajenos a él para sus fines y aprender a utilizarlos sin 

buscar la propiedad o pertenencia de dichos bienes (Narváez, 2016). 

 

Sin embargo, su comportamiento está condicionado por ciertos factores para el 

desarrollo personal y desarrollo de la empresa que van tomados de la mano, 

considerando:  

 

La imposibilidad de predecir con exactitud los recursos necesarios para lograr la 

oportunidad de predecir con exactitud los recursos necesarios para lograr la 

oportunidad. 

 

La necesidad de especialización de esos recursos. 

 

La necesidad de reducir el riesgo de obsolescencia y  

 

La inflexibilidad derivada de la posesión permanente de los recursos, las presiones 

sociales que exigen un mejor aprovechamiento de los recursos.  

 

Por lo cual las nuevas tendencias de competitividad deben permitir a los jóvenes 

tomar decisiones sobre su destino profesional con un mayor abanico de 

oportunidades. La segunda teoría es la de Allan Gibb, plantea un ejemplo de cómo 

las entidades de educación deberían enfocar sus esfuerzos para la educación 

empresarial. De ahí parte el análisis de la educación empresarial. En esta se tienen 

en cuenta las siguientes características: 

 

Compartir los valores de los sistemas o unidades económicas del momento (Pymes 

y demás). 

 

Que la cultura este arraigada en las prácticas de la comunidad y la universidad.  

Valora tanto el conocimiento tácito como el explícito  

 

Fuertemente comprometida con todos los interesados 
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Fuertes vínculos con los empresarios 

 

Diseñada como una organización empresarial 

 

Enfocada en diseñar un ambiente empresarial con todo tipo de organizaciones  

 

Entiende cómo los empresarios aprenden y construyen sus enfoques a partir de esta 

base 

 

Usar cuidadosamente el conocimiento adquirido en las organizaciones educativas. 

Articularlos a un programa generacional (Primaria, secundaria, preparatoria y 

universidad) 

 

Notamos en las primeras revisiones de las actualizaciones curriculares y reestructuras 

de planes de estudios, que no hay evidencia de estas características. 

 

Métodos 

El método utilizado fue cuantitativo, el tipo de estudio transversal, descriptivo, 

exploratorio e inductivo. 

 

Enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo es el más empleado dentro de la 

investigación, debido a que permite establecer relaciones teóricas, medir y cuantificar 

los fenómenos que conduzcan a la generalización de los resultados obtenidos como 

lo señala Hernández Sampieri y otros (2014) con la ayuda de métodos estadísticos. 

Transversal. La recolección de datos en un tiempo limitado. 

 

Descriptivo. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes 

de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis (Danhke, 1989, citado en Hernández et al., 2003, p.117). 

Exploratorio. Hernández Sampieri y otros (2014) expresa que en este método se 

permite hacer un diagnóstico del objeto de estudio, señalando sus características y 

propiedades, diciendo qué es y delimitándolo. Requiere de cierto nivel de profundidad, 
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de rigor y sistematicidad en la investigación, y el estudio transversal tiene que ver con 

el estudio realizado en un tiempo determinado. 

 

Inductivo. Partimos de premisas particulares donde llegamos a las generalizaciones. 

Técnicas para la recolección y análisis de datos. La aplicación de la encuesta fue 

realizada por 5 estudiantes, los cuales tuvieron una capacitación desde de la 

presentación hasta el cómo obtener la información.  

 

La técnica utilizada para el acopio de la información es el Cuestionario: Test para 

evaluar la capacidad emprendedora de Himilce. 

 

Proceso y pasos 

Por lo tanto, el presente es un trabajo de tipo descriptivo, que tiene como propósito 

describir situaciones y eventos. Esto es, decir cómo es y cómo se manifiesta 

determinado fenómeno. Se utilizo una fuente de información primaria, basada en una 

aplicación de un instrumento realizado a 100 alumnos de 1er semestre, 8vo y 9no 

semestre de la Facultad de Negocios y a la Facultad de Ciencias, pertenecientes a la 

UAEM.  

 

EL trabajo consiste en medir la Cultura Emprendedora en dos momentos diferentes: 

Primer momento: consistió en que los sujetos a analizar (alumnos de la FN y la FC) 

no hayan sido expuesto a la influencia del estímulo, es decir, no hayan llevado 

materias con características emprendedoras (nuevo ingreso). A esto le llamamos 

“Estimulo Cero” como aquel en el que los alumnos ingresan a la Universidad. 

 

Segundo momento denominado “Estimulo 80 y 90” momento en que los alumnos 

están terminando su ciclo (es decir, que ya han sido expuestos al estímulo 8vo y 9no 

semestre). 

 

Resultados 

Figura 1 

Contribución de las IES a la cultura emprendedora de su estudiantado 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la aplicación de la encuesta. 

 

En el gráfico de Himilce, se muestran los esfuerzos que se hacen en estas 

instituciones para construir la cultura emprendedora: 

 

Número de materias que se encuentran en el plan de estudios de la FN son muy 

pocas al igual que en la FC. 

 

Los docentes no son empresarios, consultores y demás, Los PTC sin experiencia de 

negocios, algunos en la FC, y lo más grave es que los planes de estudios no están 

insertos en los ecosistemas económicos de la localidad o región. Sin embargo, su 

comportamiento está condicionado por ciertos factores para el desarrollo personal y 
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desarrollo de la empresa que van tomados de la mano, considerando que los recursos 

institucionales no dependen de él. 

 

Discusión 

egún la propuesta de Stevenson y Gibb, el emprendedor es una persona con 

características para detectar oportunidades y desarrollarlas, siendo consciente de que 

no dispone de los recursos materiales necesarios para llevar a cabo su idea de 

iniciativa, pero si dispone de los recursos cognitivos formados en las instituciones de 

educación. Sin embargo, su comportamiento está condicionado por ciertos factores 

para el desarrollo personal, y de lo que tanto la institución de educación este inserta 

en el ecosistema económico de su área de influencia y desarrollo de la empresa que 

van tomados de la mano, considerando que los recursos institucionales no dependen 

de él; ya que no cuenta con los elementos necesarios para predecir con exactitud los 

recursos necesarios para lograr la oportunidad. Es decir:  

 

La necesidad de especialización de esos recursos. 

 

La necesidad de reducir el riesgo de obsolescencia y  

 

La inflexibilidad derivada de la posesión permanente de los recursos, las presiones 

sociales que exigen un mejor aprovechamiento de los recursos. Nos parece que estos 

resultados de la escuela de negocio son normales desde el punto de vista de que no 

están insertados en los escenarios que plantea Gibb, es decir, las entidades de 

educación sus programas estratégicos no enfocan sus esfuerzos para la educación 

empresarial. De ahí parte el análisis de la educación empresarial. En esta se tienen 

en cuenta las siguientes características: 

 

Compartir los valores de los sistemas o unidades económicas del momento (Pymes 

y demás). 

 

Que la cultura este arraigada en las prácticas de la comunidad y la universidad.  

Valora tanto el conocimiento tácito como el explícito.  

Fuertemente comprometida con todos los interesados. 
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Fuertes vínculos con los empresarios. 

 

Diseñada como una organización empresarial. 

 

Enfocada en diseñar un ambiente empresarial con todo tipo de organizaciones se 

entiende cómo los empresarios aprenden y construyen sus enfoques a partir de esta 

base 

 

Usar cuidadosamente el conocimiento adquirido en las organizaciones educativas. 

Articularlos a un programa generacional (Primaria, secundaria, preparatoria y 

universidad) 

 

Notamos en las primeras revisiones de las actualizaciones curriculares y reestructuras 

de planes de estudios en el año 2023, que no hay evidencia de estas características. 

Desde el punto de vista curricular los planes de las licenciaturas de negocios solo 

cuentan con 2 unidades de aprendizaje que permiten esa formación, las licenciaturas 

de ingenierías cuentan con 3 materias que cultivan esta formación, de los docentes 

que imparten este tipo de materias ninguno es empresario, consultor o emprendedor 

en ninguna de las dos unidades académicas. Los resultados al ingresar a sus 

licenciaturas, en el tema de la cultura emprendedora, son nulos en ambas unidades, 

y al egresar solo los alumnos de la facultad de ingenierías cuentan con las habilidades 

emprendedoras para la creación de empresas. 

 

Conclusión o reflexiones finales 

Se busca el fomento de la cultura emprendedora para que los universitarios 

desarrollen habilidades que les permita mejorar su empleabilidad en un país que 

avanza en medio de desafíos globales, donde se van presentando metas y mejorando 

la calidad de vida de las familias y que el potencial juvenil y emprendedor sea la 

formula vital para consolidar su crecimiento profesional. Esta problemática se 

convierte en un área de oportunidad. 

Por lo cual las nuevas tendencias de competitividad deben permitir a los jóvenes 

tomar decisiones sobre su destino profesional con un mayor abanico de 

oportunidades.  
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Resumen 

El progreso y desarrollo de las empresas familiares en México ha dado como 
resultado un grupo selecto de grandes empresas que han acompañado y reflejan el 
avance de la nación. La incursión de estas organizaciones en ciertas actividades 
económicas va de la mano con el pasado colonial que impuso la producción de ciertos 
productos en detrimento de bienes originarios, tal es el caso de la fabricación de 
aguardientes; no obstante, en su devenir y mestizaje se accedería a la elaboración 
del tequila y posteriormente a la fundación de una de las primeras empresas 
mexicanas. El objetivo de este trabajo consiste en analizar el origen y estrategias de 
crecimiento que han llevado al éxito y consolidación del Grupo Económico Becle, en 
el mercado. El método aplicado al presente trabajo de investigación es de tipo 
documental con alcance descriptivo, histórico y analítico, se apoya en fuentes 
bibliográficas mediante la revisión de diferentes autores, además, se consultaron la 
página web del Grupo Económico y los reportes anuales enviados a la Bolsa 
Mexicana de Valores. Resultados: Las estadísticas históricas de producción señalan 
su evolución, y crecimiento; sus estrategias de producción y diversificación de marcas 
posicionadas en más de 85 países consolidan y convierten a Becle en un grupo 
económico exitoso en el sector de bebidas alcohólicas. Conclusiones: El conocimiento 
adquirido a través de más de 250 años ha permitido al grupo económico concentrar 
su producción, adoptar procesos tecnológicos de vanguardia, así como estrategias 
de crecimiento que ponderan una participación de competencia monopolística.  
 

Palabras Claves: 

Empresa familiar, estrategias, tequila. 

 

1.- Introducción  

Las empresas familiares mexicanas en su desarrollo han gestado grupos económicos 

desde finales del siglo XIX, sobre todo en actividades económicas tradicionales; las 

cuales a través del tiempo han debido adaptarse a entornos variables que afectaron 

a varios sectores; y contextos cambiantes, tales como la legislación e innovaciones 

tecnológicas que exigieron un control estratégico para convertirlas en empresas 
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familiares modernas y alineadas con la competencia (Fernández & Lluch, 2015). El 

caso de Becle, S.A.B. de C.V mejor conocido históricamente como Casa Cuervo no 

escapa de esta realidad económica. 

 

En los diferentes periodos históricos del desarrollo económico, la producción de 

tequila ha estado acompañada a su vez por el crecimiento de la empresa cuyas 

características preceden a la formación de grupos económicos. De ahí la importancia 

de considerar el enfoque regional que considera que el origen del tequila es un factor 

importante en la producción como práctica económica. Asimismo, el enfoque del 

origen histórico permite considerar las condiciones de surgimiento del tequila como 

identidad mexicana.  

 

En el siglo XVI con la llegada de los españoles en la colonia la incipiente 

industrialización procuró la sustitución de la producción artesanal de textiles, 

siderurgia, tabaco, jabón, pólvora y aguardientes. Las primeras unidades 

agroindustriales surgieron de las haciendas y se les denominaron tabernas, 

posteriormente, fábricas o destiladoras.   

 

De esa manera se generó una configuración social y de poder de la producción del 

tequila: la comunidad indígena cultivaba el agave en suelos pobres y con escasez de 

agua, por su parte los españoles y criollos lo cultivaban en haciendas y en pequeñas 

propiedades con mejores condiciones, surgiendo así las unidades económicas o 

empresas diferenciadas que con el paso del tiempo lograron obtener para sí el 

monopolio (Rodríguez, 2007).  

 

México después de lograr su independencia, inició la industrialización a finales del 

siglo XIX durante la época porfirista, las primeras fábricas eran textiles, de productos 

alimenticios, de cerveza y tabaco. No obstante, se privilegió la agricultura de 

exportación (Méndez, 2016).  

 

En todos los sectores económicos el aumento de empresas -que ante la competencia 

se vieron impulsadas a establecer estrategias organizacionales primero, y de 

crecimiento después- llegó con el tiempo a formar ramas productivas, y en el caso del 
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sector industrial varios tipos de industrias manufactureras, entre ellos el de alimentos 

y bebidas. 

 

El grupo económico Becle, S.A.B. de C.V produce, comercializa y distribuye una 

cartera de marcas mundiales de bebidas alcohólicas, y sobre todo posee el liderazgo 

de la producción de tequila en la era de la globalización, por lo anterior se plantea 

como objetivo del presente trabajo en analizar el origen y estrategias de crecimiento 

que han llevado al éxito y consolidación del Grupo Económico Becle, en el mercado. 

 

2.- Metodología 

En esta investigación se emplearon los métodos histórico y analítico, para lo cual se 

realizó una revisión de la bibliografía que materializa los estudios del tequila y la 

industria. En el apartado de fuentes oficiales de datos se consideraron: el Sistema de 

Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN), el Directorio Estadístico 

Nacional de Unidades Económicas (DENUE), y el Sistema de Cuentas Nacionales 

de México del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Así como el 

Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta (SIACON); página web e 

informes anuales del Grupo Becle, S.A.B. de C.V., enviados a la Bolsa Mexicana de 

Valores.  

 

3.- Resultados 

3.1.- Origen del Tequila 

Precedentemente a la llegada de los españoles, los nativos de Tequila, nahualtecas, 

toltecas y otomíes producían bebidas alcohólicas y no alcohólicas con variedades de 

agave: el aguamiel, el pulque y el mezcal. El aguamiel se usaba para producir pulque, 

y el mezcal se elaboraba con la fermentación de las piñas de agave, planta abundante 

desde hace siglos en el estado de Jalisco, aunque también proviene de Guanajuato, 

Nayarit y Tamaulipas.  

 

El tequila, aguardiente derivado de la fermentación de la piña de origen del agave 

azul, es producto de la destilación introducida por los españoles -heredada de los 

moros a España- para producir un aguardiente cristalino. Es decir, surge del proceso 

indígena de fermento del agave y de la destilación agregada por los españoles. 



 

 

 

42 

Hoy se le denomina Agave Azul Tequilana Weber Amarilidáceas, gracias a que un 

botánico europeo de apellido Weber estudiaría la planta en 1900 y determinaría que 

con el agave que producían en esas tierras se lograba el mejor tequila (De León, 

2017).  

 

Una vez que el agave fue preparado para su transformación en tequila requirió como 

actividad agroindustrial de los tres factores de la producción: tierra, trabajo y capital. 

Por supuesto la tierra proveía el agave, la mano de obra indígena que poseía el saber 

para la siembra y la cosecha del agave, y por supuesto el productor principal que 

dispondría del capital. 

 

Por otra parte, el tequila pasó a formar parte de los símbolos de la identidad mexicana, 

incluido en la gastronomía; los campos de agave fueron utilizados como recursos de 

atracción turística y el tequila entró el gusto y las preferencias del consumidor mundial 

(Gómez-Cuevas, Delgado-Cruz, & Palmas-Castrejón, 2020). 

 

Casa Cuervo transitó de la etapa de taberna a empresa familiar industrial y con el 

paso del tiempo se constituyó en un grupo económico que también transitó de la lógica 

regional de la producción del tequila a la nacional e internacional y logró constituirse 

en una empresa líder del sector de alimentos y bebidas de México y el mayor 

fabricante de Tequila en todo el mundo (Luna, 2015).  

 

3.2 Sector de Alimentos y Bebidas  

La industria de bebidas de acuerdo con el Sistema de Clasificación Industrial de 

América del Norte (SCIAN) incluye a las unidades económicas dedicadas 

principalmente: 1) a la elaboración de bebidas carbonatadas;2) a la purificación y 

embotellado de agua natural; 3) a la elaboración de hielo; de cerveza y bebidas 

alcohólicas fermentadas y destiladas; 4) y a la obtención de alcohol etílico potable.  

En la Gráfica 1 se aprecia la aportación anual de la industria de bebidas al Producto 

Interno Bruto Nacional; de 1993 a 2020 contribuyó en promedio con 0.8% en tanto 

que de forma notable en 2021 y 2022 superó el 1 %. Por ende, es una industria 

relevante de la producción nacional.  
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Gráfica 1: Aportación de la industria de Bebidas al PIB 

(Porcentaje) 

Fuente: elaboración con base en el Sistema de Cuentas Nacionales de México del 

INEGI (2023). 

 

Por otra parte, de acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades 

Económicas (INEGI, 2023), se identifican 849 empresas. Conforme al Sistema de 

Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN), en el apartado de industrias 

manufactureras destacan seis empresas por el número de empleados, entre ellas: 1) 

Casa Cuervo; 2) Diageo México Comercializadora; 3) Don Julio Agavera Zona Altos 

Sur; 4) Industrializadora Integral del Agave; 5) Tequila Centinela; y 6) Tequila Patrón; 

unidades económicas dedicadas a la elaboración de bebidas destiladas de agave, 

tales como tequila y mezcal. 

 

Tabla 1: Distribución de las Unidades Económicas 

conforme número de empleados 

Tamaño 
Unidades 

económicas 

0 a 5 personas 569 

6 a 10 personas 125 

11 a 30 personas 83 

31 a 50 personas 24 
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51 a 100 personas 20 

101 a 250 personas 22 

251 y más personas 6 

Fuente: elaboración propia con base en (INEGI, 2023). 

 

Las primeras empresas en registrarse con tradición en la producción de tequila 

adquirieron recursos tecnológicos y el conocimiento para producir mayores 

volúmenes. Los datos en el campo económico empresarial del Tequila señalan que 

el crecimiento en la producción lo materializan los grupos económicos oligopólicos 

(Macias & Valenzuela, 2009).  

 

3.3 Casa Cuervo 

Los orígenes de Casa Cuervo datan de la época colonial y en su cronología se aprecia 

la acumulación originaria que se materializa con la adquisición de tierras de cultivo y 

el establecimiento de tabernas o fábricas, así como la tradición familiar de 11 

generaciones de producir tequila, la propiedad y el control:  

 

En 1740 don José Antonio de Cuervo estableció una taberna en su hacienda La 

Cofradía de las Ánimas al obtener el permiso del corregidor de esas tierras de Nueva 

Galicia para sembrar agaves y producir vino mezcal.  

 

No obstante, que en 1755 las autoridades españolas prohibieron la fabricación de 

aguardientes para favorecer la producción de su país, José Prudencio Cuervo, hijo, 

adquirió los potreros de la hacienda de Abajo, y de esa forma incrementó la 

producción; fundaron la empresa en 1758. 

 

En 1795 José María Guadalupe Cuervo obtuvo la primera concesión para destilar y 

comercializar las mieles del agave otorgadas por el rey Carlos IV de España. 

 

En 1812 la taberna o fábrica de José Cuervo fue nombrada la Rojeña en virtud de que 

le fue heredada por José María Guadalupe a su yerno Vicente Albino Rojas, casado 

con María Magdalena Ignacia, su hija. La taberna logró incrementar la producción al 
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sumar más de tres millones de agave sembrados y su venta más allá de Jalisco, en 

la región. Su primera exportación fue a los Estados Unidos en 1852. 

 

Las hijas de Vicente Albino Rojas, Inés y María rojas de López Portillo cedieron la 

Rojeña a Jesús Flores quien trasladó los implementos industriales a La Constancia, 

a fin de aprovechar la llegada del ferrocarril y transportar las mercancías e introducirse 

en nuevos mercados, con este fin introdujeron innovaciones tecnológicas en el 

envasado del tequila y se convirtieron en el primer destilador en embotellar el tequila 

en botellas de vidrio tales como frascos, botellones y damajuanas, de tal forma que 

en 1880  lograron vender 660 mil litros de licor.   

 

Don Jesús Flores se casó por segunda vez con Ana González rubio, quien, al enviudar 

casó a su vez con José Cuero Labastida, caporal de La Constancia, con esta nueva 

situación la fábrica volvió a su antiguo nombre La Rojeña, que a principios del siglo 

XX poseía cuatro millones de mezcales. 

 

Al morir José Cuervo, su viuda Ana González Rubio se casó con Juan Beckmann y 

quedó al frente de la fábrica y heredó a sus sobrinas Virginia y Guadalupe Gallardo, 

esta última se casó con Guillermo Freytag. Desde 1934 hasta 1964 Guillermo Freytag 

y su hijo administraron la empresa. Posteriormente fueron Juan Beckmann Gallardo 

y sus tres hermanos, hijos de Virginia quienes administraron la empresa de José 

Cuervo. 

 

A finales del siglo XX, Juan Beckmann Vidal lidera a José Cuervo en el ámbito 

nacional e internacional. En 1999 se producían 70 mil litros diarios de tequila (Mundo 

Ejecutivo, 1999).  

 

En este recorrido histórico se aprecia que la empresa o grupo económico está 

controlada por una sola familia, puesto que la mayoría de las acciones de la en 

circulación pertenecen a la familia Beckmann. La administración del grupo ha sido 

liderada por más de 250 años por once generaciones de la familia Cuervo. La 

empresa se constituyó el 5 de noviembre de 2002 bajo la denominación Becle como 

una sociedad anónima de capital variable.  Actualmente, Juan Domingo Beckmann 
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Legorreta, ocupa el cargo de director general (López, 2009). El poder económico del 

grupo se genera con base en sus activos y ventas de un portafolio de marcas propias 

y combinadas con adquisiciones complementarias.  

 

3.4. Producción del agave tequilero 

De acuerdo con la gráfica 2, en el periodo 2003 a 2022 se identifica un 

comportamiento general de crecimiento en el volumen de producción de agave 

tequilero, de acuerdo con el Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta 

(SIACON, 2023) y en consecuencia un comportamiento similar sobre los ingresos 

derivados de esta actividad. No obstante, destaca una caída del 20 % en el nivel de 

producción en 2009 respecto del año inmediato anterior, derivado de la reducción en 

la demanda por la recesión económica en Estados Unidos, mercado más importante 

para el tequila, otro descenso significativo ocurrió de 2012 a 2013, que de acuerdo 

con el Consejo Regulador de Tequila responde al incremento de la presencia de 

productos ilegales en el mercado que se ostentan como tequila.  

Gráfica 2: Comportamiento del volumen y valor de la  

producción de agave tequilero (2003-2022) 

 

Fuente: elaboración con base en el Sistema de Información Agroalimentaria de 

Consulta (SIACON, 2023) . 

Estrategias de Producción  

El grupo económico ha desarrollado para la producción de tequila una cadena de 

abastecimiento de integración vertical, que cubre varias etapas de la producción: 1) 
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obtención de la materia prima; 2) proceso de destilación; 3) añejamiento; 4) producto 

terminado embotellado; y 5) su distribución hasta el consumidor final (Cárdenas, 

2022). 

 

1) Obtención de la materia prima 

   

La empresa posee plantaciones de Agave para asegurar y controlar las cantidades, 

costo y calidad de Agave Azul.  Complementa el cultivo y producción de Agave con 

acuerdos establecidos con productores independientes. 

 

2) Proceso de destilación, añejamiento y embotellado  

 

La destilación, añejamiento y envasado, deben efectuarse en el territorio comprendido 

en la Denominación de Origen, cuenta la empresa para este proceso con cinco 

destilerías y cinco embotelladoras en México, Estados Unidos e Irlanda del Norte. 

Resultado de la Fusión con Proximo; opera dos destilerías (una de whiskey en 

Colorado y una de vodka en California) y tres plantas embotelladoras (en Colorado, 

California e Indiana). Además, en Irlanda del Norte, la Compañía cuenta con una 

destilería y embotelladora de whiskey irlandés, resultado de la Adquisición de 

Bushmills. Edisa es la embotelladora de la empresa, posee seis líneas automáticas 

de envasado e incluye una línea de alta velocidad. En México, la Rojeña es la 

destilería de la empresa más antigua y está dedicada a la producción de tequila 100% 

de Agave. Su destilería Los Camichines, es la más grande de México y se especializa 

en la producción de tequila (Becle, 2019).  

 

3) Distribución 

 

La distribución hasta el consumidor se lleva a cabo a través de la estrategia de ventas 

route-to-market que se encarga de los canales de distribución para distribuir de forma 

directa sus productos o servicios. Por medio de la subsidiaria Proximo, (adquirida en 

2013) el grupo constituyó la plataforma administradora de sus productos en Estados 

Unidos, Canadá, el Reino Unido, la República de Irlanda y Australia. La distribución 

en otras partes del planeta se lleva a cabo a través de terceros. En países en los que 
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no cuenta con la capacidad para operar un modelo de distribución directa, la 

estrategia de distribución consiste en celebrar acuerdos de distribución, los cuales 

son exclusivos respecto de una o más marcas de la empresa (Becle, 2018).  

 

En el caso de México, la distribución se realiza directamente a las tiendas de 

autoservicio, clubes de precio, mayoristas y tiendas de conveniencia. Posee cuatro 

centros de distribución: 1) Guadalajara; 2) Estado de México; 3) Monterrey; y 4) 

Tijuana. Además, Cuenta con varios almacenes para optimizar el transporte de 

productos: 1) uno ubicado en el corredor del medio-oeste; 2) almacenes de terceros 

localizados en Denver, Colorado; Oakland California; y Hebron, Kentucky (Becle, 

2019).  

 

 

 

 

4) Financiamiento 

 

Casa Cuervo Inicia con la acumulación originaria que le permite la reproducción 

ampliada del capital   y financiamiento a través de cotizar en la Bolsa Mexicana de 

Valores (BMV) desde 2017; su clave de pizarra es CUERVO. El 25 de enero de 2017, 

en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas se formalizó la reforma a los 

estatutos sociales de Becle, S. A. de C. V., para adoptar la modalidad de Sociedad 

Anónima Bursátil de Capital Variable “S. A. B. de C. V (Becle, 2019)  

 

3.5.1. Adquisiciones 

Las cuotas de mercado ligadas a las marcas en la industria de bebidas alcohólicas 

estimulan la tendencia a crecer vía adquisiciones y fusiones en pro de futuros 

resultados (Coelho & Castillo-Girón, 2010). En la tabla No. 2 se presenta la historia 

de las adquisiciones, fusiones y lanzamiento de productos. 

 

Tabla No. 2: Historia de las adquisiciones, fusiones y productos 

Año Características 
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1795 Casa Cuervo obtiene licencia para producir vino de mezcal en la región de 

Guadalajara, Jalisco, México. 

1812 Se funda la fábrica la Rojeña. 

1948 El cóctel Margarita es creado. 

1972 Incursiona la empresa en el mercado estadounidense y europeo. 

2003 Posee el 50% de participación en la familia de Don Julio, por medio de la 

cual distribuía dicho tequila unicamente en México. 

2007 Adquisición de la marca Three Olives. 

2008 Inició la distribución de los productos de la marca 1800 en Estados Unidos 

a través de Proximo Spirits. 

2008 Introdujo Tequila José Cuervo 250 Aniversario 

2009 Lanzó al mercado Kraken como marca de ron oscuro especializado. 

2010 Adquirió las marcas Hangar 1 y Stranahan’s. 

2011 Adquirió Ginebra Boodles. 

2013 Comenzó la distribución de la marca José Cuervo en Estados Unidos a 

través de Proximo Spirits, logrando exportar 7 millones de cajas. 

2013 Asumió la distribución de los productos de la marca José Cuervo, por medio 

de Proximo Spirits, anteriormente operada por Diageo.  

2014 La empresa vendió a Diageo su participación del 50% de Don Julio se pagó 

a Diageo un importe neto de EUA $399 millones. 

2014 El 2 de noviembre de 2014, Diageo Brands, B. V. (Diageo) rescindió su 

acuerdo de distribución con Casa Cuervo, S. A. de C. V. por adelantado, 

donde este último brinda servicios de distribución por productos bajo la 

marca “Smirnoff”, a raíz de lo cual Diageo pagó a Casa Cuervo, S.A. de C. 

V. una multa de US$10,000 miles de dólares. 

2014 Los accionistas de Bienes Inmuebles de Guadalajara, S. A. de C. V. 

(BIGSA) quienes fueron también accionistas de la matriz última de JB, 

acordaron vender la totalidad del capital social de BIGSA, por un monto de 

$276,549 a cambio de $428,810 pagados en efectivo por JB y Compañía, 

S. A. de 
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C. V. que resulte en un efecto de adquisición de acciones entre partes bajo 

control común en utilidades retenidas de $152,261, por lo que a partir de 

esa fecha BIGSA es considerada una subsidiaria entidad. 

2015 Los accionistas: Agavera Camichines, S. A. de C. V., Agavera Gallardo, S. 

A. de C. V. y Productora Lázaro Gallardo, S. A. de C. V., decidieron fusionar 

estas personas jurídicas con Ex Hacienda los Camichines, S. A. de C. V. 

como sociedad fusionante.  

2015 JC Overseas Ltd., empresa subsidiaria compró a Diageo Great Britain, 

Limited, el capital social total de la Antigua Destilería Bushmills (OBD) por 

US$ 718.700 miles de dólares; adquirió el 100% de las acciones de 

Bushmills incluyendo sus marcas y las instalaciones en las que se produce 

y embotella este whiskey irlandés, en Irlanda del Norte. La marca Bushmills 

goza de especial reconocimiento en Europa y Estados Unidos.  

2015 En la Asamblea de Accionistas celebrada el día 16 de julio de 2015, los 

accionistas decidieron fusionar a JB y Compañía, S. A. de C. V. y Becle, S. 

A. de C. V. quedando esta última como sociedad fusionante. La fusión fue 

efectiva a partir del 16 de julio de 2015. Por lo tanto, a partir de esta fecha, 

Becle, S. A. de C. V. es considerada la compañía tenedora de último nivel.  

2015 Los accionistas de PSM decidieron fusionar estas personas jurídicas con 

José Cuervo, S. A. de C. V. como sociedad fusionante. 

2015 Casa Cuervo, S. A. de C. V. nombró a island2island como distribuidor de 

las marcas José Cuervo, 1800, Bushmills, The Kraken y Boodles. La 

adquisición de island2island es un paso esencial para asegurar el 

crecimiento futuro del portafolio de la Compañía en la región. island2island 

se encuentra en la ciudad de Sidney y cuenta con infraestructura de ventas 

en cada uno de los estados de Australia. Asimismo, cuenta con una sólida 

presencia tanto en centros de consumo como con distribuidores, 

destacando las dos cadenas más importantes, Woolworths y Coles. 

2016 Los accionistas de la Compañía aprobaron integrar Sunrise Holdings, S.A. 

de C.V. (de la cual Proximo es subsidiaria) al negocio de la empresa en 

calidad de fusionada, subsistiendo la Compañía como entidad Becle, 

S.A.B. de C.V. Consolidado Clave de Cotización: CUERVO. Proximo, una 
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compañía estadounidense dedicada a la producción, importación y 

distribución de bebidas alcohólicas destiladas fue fundada en 2007 por la 

familia Beckmann. La red de distribución de Proximo abarca el territorio de 

Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido.   

2016 Casa Cuervo en fusión con Proximo Spirits lanzaron José Cuervo Especial 

Paloma y Cola Kraken. 

2017 La empresa anunció que había llegado a un acuerdo con Hood River 

Distillers, Inc., para adquirir la licencia para usar la propiedad intelectual 

adjunta a la marca Pendleton (Pendleton) con una vida útil indefinida. 

Pendleton es una de las marcas líderes de whisky súper premium en los 

Estados Unidos de América.  

2017 Proximo Australia PTY, Ltd, subsidiaria de JC Overseas, Ltd., adquirió de 

L.I.P.S. PTY Limited, el capital social de Beverage Co. PTY, Ltd, por 

$189,576 (AUD$12,343).  fue fundada en 2007, y desde ese año ha 

continuado expandiendo su portafolio.   

2018 Becle completó la adquisición de los activos de la marca Pendleton Whisky 

de Hood River Distillers, Inc., es una de las principales marcas de whiskey 

súper premium en los Estados Unidos. Becle acordó pagar US$212.8 

millones ($3,999,259) por estos activos. La adquisición incluye las 

presentaciones Pendleton Midnight, Pendleton 1910 y Pendleton Directors' 

Reserve.  

2018 Adquisición de Black Dirt Distilling, la empresa llegó a un acuerdo para 

adquirir el 100% de las acciones de Black Dirt Distilling (BDD), un destilador 

y embotellador de bourbon y brandy con sede en el estado de Nueva York. 

La contraprestación total pagada ascendió a US11.4 millones ($222,043).  

2019 El 30 de noviembre de 2019, Becle se fusionó con algunas de sus 

subsidiarias. La fusión surtió efectos a partir de esa fecha y, en 

consecuencia, Becle prevaleció como la fusionante y las siguientes 

subsidiarias dejaron de existir: Corporativo de Marcas GJB, S. A. de C. V., 

José Cuervo, S. A. de C. V., Lanceros, S. A. de C. V., Sunrise Distillers, S. 

A. P. I. de C.V., Tequila Cuervo la Rojeña, S. A. de C. V. y Ex Hacienda los 

Camichines, S. A. de C. V. 
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2020 El 27 de enero de 2020, Becke adquirió ciertos activos inmobiliarios para 

la manufactura de tequila, de Desarrollo Inmobiliario Polanco, S. A. de C.V. 

por un monto de $335,000. 

2020 El 14 de febrero de 2020, adquirió una participación minoritaria en Icon 

Spirits, SLU, un distribuidor de bebidas alcohólicas con sede en Barcelona, 

España. 

2020 El 28 de febrero de 2020, informó que ejerció la opción para adquirir una 

participación accionaria adicional del 29% en EBS. 

2021 El 12 de octubre de 2021, la empresa a través de su subsidiaria PSI 

adquirió 425,895 Unidades Preferenciales Serie B que representan el 20% 

de JAJA Spirits LLC (JAJA Spirits), una compañía de responsabilidad 

limitada de Delaware, por un pago de Ps307,008 (US$15,000). JAJA Spirits 

es propietaria de una marca de tequila y la 

Compañía también celebró un contrato de licencia y distribución con JAJA 

para adquirir ciertos derechos para producir, comercializar, promover, 

distribuir y suministrar esta marca. 

2021 El 7 de mayo de 2021, la empresa, a través de su subsidiaria PSI, adquirió 

una participación accionaria del 33.3% en Gran Coramino, LLC (Gran 

Coramino), una sociedad de responsabilidad limitada de Delaware recién 

formada, establecida para desarrollar una nueva marca de tequila con un 

nombre aún por anunciar (el Nuevo Tequila). 

Fuente: elaboración con base en informes anuales enviados a la BMV. 

 

En el devenir del grupo económico se aprecia una dinámica de adquisiciones y 

fusiones con base en la obtención de ganancias, para ello combinan la 

internacionalización y la transferencia intergeneracional de la estructura de propiedad, 

han creado ventajas competitivas por la ubicación y cercanía geográfica con Estados 

Unidos su mayor consumidor y diversificación en el resto del mundo a través de 

acuerdos de distribución de sus productos.  
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3.5.2.- Denominación de origen 

En México con distintas variedades de agave, cuatro bebidas espirituosas poseen la 

denominación de origen: el tequila, el mezcal, la bacanora y el sotol. La denominación 

de origen es el reconocimiento, regulación y amparo y certificación legal que otorga 

el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, dado sus atributos, materiales y 

símbolos, que se han obtenido históricamente. El término Tequila quedó protegido en 

México en 1974 mediante la Declaratoria General de Protección a la Denominación 

de Origen, publicada el 9 de diciembre de 1974 en el Diario Oficial de la Federación, 

según la misma fue modificada en el año 1977 y 2001. 

 

El tequila debe producirse mediante la fermentación y destilación de una especie 

específica de Agave – el Agave de la especie Tequilana Weber variedad azul – 

cultivado en el territorio comprendido en la Declaratoria de Protección a la 

Denominación de Origen Tequila. Dicho territorio abarca todo el estado de Jalisco, 

ciertos municipios de los estados de Guanajuato, Nayarit, Michoacán y Tamaulipas. 

De acuerdo con la Declaratoria de Protección a la Denominación de Origen, no puede 

producirse tequila con ningún otro tipo de Agave ni en ninguna otra región del mundo. 

de Origen. La titularidad de la Denominación de Origen corresponde al Estado 

mexicano y está regulada y protegida por el gobierno mexicano. Las operaciones de 

la Compañía cumplen con lo dispuesto por la normatividad aplicable a la 

Denominación de Origen y, por lo tanto, puede utilizar las denominaciones “tequila” y 

“tequila 100% de Agave” para sus productos  (Castillo, Coelho, & Ayala, 2005). 

 

El grupo económico ha distribuido estratégicamente sus plantaciones de Agave Azul 

en todo el territorio de la Denominación de Origen para el Tequila, para minimizar los 

riesgos de escasez derivados de las condiciones climáticas o enfermedades de los 

cultivos. Esta diversificación geográfica y la integración vertical, junto con los procesos 

de optimización de la calidad, ayudan a garantizar el suministro actual y futuro de 

Agave Azul del Grupo y, por lo tanto, la producción de tequila para satisfacer la 

demanda anual. 

 

Como no existe un mercado formal para la compra de Agave Azul, la política de la 

Compañía es integrarse verticalmente para cumplir con los requisitos de producción 



 

 

 

54 

internos sin depender de proveedores externos. Sin embargo, debido a la variabilidad 

en las condiciones de cultivo, de vez en cuando, la Compañía reequilibra sus 

plantaciones de Agave Azul para garantizar la consistencia en la edad y el crecimiento 

de las plantas en todo el territorio de la Denominación de Origen del Tequila en el que 

la Compañía opera plantaciones. Para cumplir con sus requisitos de producción 

durante este período de reequilibrio de inventario, la Compañía ha tenido que adquirir 

Agave Azul de terceros (Becle, 2022).  

 

3.5.3.- Ventas 

Gráfica 3 Ventas del Grupo Cuervo (2016 – 2022) 

 

   Fuente: Elaboración con base en los reportes anuales de la empresa.  

 

En la gráfica 3 se muestran los ingresos por ventas de Tequila Cuervo en el periodo 

de 2016 a 2022, lo que muestra un incremento notable en sus ventas, al transitar de 

24,396 millones de pesos en 2016 a 45,729 millones de pesos registrados en 2022.  

En la serie se observa un crecimiento de 87.4%, con un crecimiento anual promedio 

de 11.1%, lo que representa un crecimiento muy bueno en un periodo de 6 años. 

Dentro de la serie destaca: el mayor nivel de crecimiento anual, que registró 17.95% 

correspondiente al año 2020, mientras que, en 2019 y 2021 se registraron las únicas 

desaceleraciones de crecimiento con 5.49% y 12.51% respectivamente. Además, 

según la revista Expansión, se encuentra en el ranking de las 500 mejores empresas 

que presentaron un mejor desempeño durante 2022, José Cuervo se ubicó en el lugar 

113.  
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Es importante destacar que con el inicio de la pandemia de COVID-19 en 2020, año 

en el que se registró el mayor nivel de crecimiento de las ventas (17.95%), fue 

resultado de acciones implementadas por la empresa que empezaron en 2019 con el 

incremento del volumen de los tequilas Súper Premium y el aumento de los precios 

en México, Estados Unidos y Canadá, asimismo, de la diversificación de las 

exportaciones hacia continentes como Asia y Europa en 2020, lo que impulsaron un 

alza considerable de las ventas en 2021 (12.51%) y 2022 (16.01%) respectivamente.  

La mayor parte de las ventas provienen de Estados Unidos, país que Tequila Cuervo 

considera como su mercado doméstico y la región más dinámica y rentable de toda 

la industria de bebidas alcohólicas destiladas. México, por su parte, es el segundo 

mercado más relevante para la empresa en términos de ventas. Del total de las ventas 

obtenidas en 2022, 60% procedieron de Estados Unidos y Canadá, 24% de México y 

un 16% del resto del mundo (Becle, 2023). 

 

3.5.4.- Estructura Corporativa 

Becle, S.A.B. de C.V (la empresa) y sus subsidiarias en conjunto son referidas como 

“Grupo” e individualmente como “entidades del Grupo” (anteriormente JB y 

Compañía, S. A. de C. V. y subsidiarias). Las subsidiarias son entidades controladas 

por el Grupo. El Grupo controla una entidad cuando está expuesta, o tiene derecho 

a, rendimientos variables procedentes de su involucramiento en la participada y tiene 

la capacidad de influir en esos rendimientos a través de su poder sobre ésta. 

 

Tabla No. 3 Subsidiarias del Grupo 

No. Subsidiaria Categoría País % 

1 The Cholula Food Company, 

Inc. 

Productos alimenticios EE.UU. 100 

2 Casa Cuervo, S. A. de C. V. Manufactura, 

distribución y marketing 

México 100 

3 The “Old Bushmills” Distillery 

Company Limited. 

Manufactura, 

distribución y marketing 

Irlanda del 

Norte 

100 
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 JC Master Distribution Ltd Manufactura, 

distribución y marketing 

Irlanda del 

Norte 

100 

 Island2island Beverage co. 

PTY, Ltd 

Manufactura, 

distribución y marketing 

Australia 100 

 Proximo Spirits, IUK Ltd. Manufactura, 

distribución y marketing 

Gran 

Bretaña 

100 

4 Proximo Spirits, Inc. Manufactura, 

distribución y marketing 

EE.UU. 100 

5 Tequila Cuervo, S. A. de C. 

V. 

Manufactura, 

distribución y marketing 

México 100 

6 Proximo Distillers, LLC. Manufactura, 

distribución y marketing 

EE.UU. 100 

7 Proximo Marketing, Inc. Manufactura, 

distribución y marketing 

EE.UU. 100 

 Casa Cuervo México, S. A. 

de C. V. 

Prestadoras de servicios México 100 

8 Casa Cuervo Edisa, S. A. de 

C. V. 

Prestadoras de servicios México 100 

9 Cuervo Camichines, S. A. de 

C. V. 

Prestadoras de servicios México 100 

10 Casa Cuervo Rojeña, S. A. 

de C. V. 

Prestadoras de servicios México 100 

11 Casa Cuervo Churubusco, S. 

A. de C. V. 

Prestadoras de servicios México 100 

12 Promobeb, S. A. de C. V. Prestadoras de servicios México 100 

13 Agricultura y Servicios, S. A. 

de C. V. 

Agricultura México 100 

14 Corporativo de Marcas GJB, 

S. A. de C. 

Administración de 

marcas 

México 100 

15 Ex Hacienda los Camichines, 

S. A. de C. V 

Administración de 

marcas 

México 100 
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16 Salsas de Jalisco CACU, S. 

A. de C. V. 

Administración de 

marcas 

México 100 

17 Tequila Cuervo la Rojeña, S. 

A. de C. 

Administración de 

marcas 

México 100 

18 Maestro Tequilero, S. A. de 

C. V. 

Administración de 

marcas 

México 78 

19 Bienes Inmuebles de 

Guadalajara, S. A. de C. V. 

Bienes raíces México 100 

Fuente: tomado de (Becle, 2023) 

 

En la Asamblea de Accionistas celebrada el 1 de octubre de 2016, se aprobó la 

escisión de Salsas de Jalisco Cacu, S. A. de C. V., surtió efectos a partir del 26 de 

noviembre de 2016 cuando se desincorporó del Grupo. Por otra parte, en la Asamblea 

de Accionistas celebrada el 23 de septiembre de 2016, se aprobó suscribir mediante 

la aportación en especie a la empresa el 78.09% de las acciones de la sociedad 

Maestro Tequilero, S. A. de C. V. (Maestro Tequilero), como resultado de dicha 

aportación, la empresa fue incorporada al Grupo.  

 

En términos de desinversiones, el 27 de febrero de 2015, JB y Compañía, S. A. de C. 

V. (anteriormente compañía tenedora de último nivel de Becle), vendió su inversión 

de Don Julio, B. V. (DJ) a Diageo México Comercializadora, S. A. de C. V., 

representada por el 50% del capital social de DJ, en US$310 millones de dólares. En 

2014, la inversión en DJ había sido clasificada como disponible para la venta en los 

activos circulantes.  

 

El 14 de diciembre 2015, BV Destilados de Malta, S. A. P. I. de C. V. (compañía 

asociada) compró a Becle, S. A. de C. V. el total de capital social de Rones del Caribe, 

S. A. de C. V. (compañía subsidiaria) quien a su vez tiene una inversión en Rones 

Habanos, S. A. de C. V. (“Rones Habanos”, compañía asociada) (Becle, 2015).  

Finalmente, la política interna del grupo comprende efectuar inversiones de capital 

para modernizar y mantener sus plantas, en línea con los avances tecnológicos y los 

estándares más rigurosos, a fin de asegurar que operen eficientemente. Para 

complementar las categorías líderes de tequila y whiskey, a lo largo de los años ha 



 

 

 

58 

desarrollado sus capacidades de innovación, a través de la creación de marcas, 

mejora de empaques y el lanzamiento de extensiones de línea. Además, invierte en 

marketing y promoción para apoyar a sus marcas. 

 

Conclusiones 

Las unidades familiares constituyen el seno de la empresa capitalista que en su 

desarrollo transita a grupos económicos bajo el amparo del Estado, en el caso de 

Tequila Cuervo, primero el otorgamiento de las tierras a la familia en la época colonial 

y posteriormente la denominación de origen del tequila en la vida independiente, en 

cuyo caso propicio un símbolo de mexicanidad. 

 

El conocimiento de la producción del tequila constituye un patrimonio histórico y 

cultural, no obstante, su explotación es una apropiación de empresas monopólicas de 

capital nacional. Las prácticas y decisiones que estos grupos económicos asumen 

constituyen también el conocimiento de su operación y supervivencia en la 

competencia donde se transita de la lógica nacional, regional y mundial en la 

producción y venta de bebidas alcohólicas. 

 

La organización de la economía por sectores permite visualizar la importancia de 

ciertas actividades en detrimento de otras, y la preferencia y apoyo al sector industrial 

se materializa en la venta de productos cuya demanda sea internacional, tal como las 

bebidas alcohólicas. En ese sentido la tecnología y la mejora en los procesos de 

producción que trae consigo, posicionan mejor a la empresa que los posee, Becle, 

por su parte ha logrado ser un monopolio en el mercado mexicano, en tanto los 

consumidores del producto tequila lo asocien con valores de autenticidad y 

procedencia. Por otra, el grupo es vigilante de las tendencias de consumo 

internacional y también ofrece otros productos que responden al gusto y preferencia 

de los consumidores, práctica que ha posicionado sus productos en 85 países, 

gracias a su larga curva de aprendizaje de más de 250 años, en las que han aplicado 

las siguientes estrategias: 1) de integración vertical; 2) crecimiento en la producción; 

3) financiamiento por acumulación y participación en la bolsa de valores; 4) 

adquisiciones, 5) desinversiones, y 6) asociaciones de distribución,  que le han 

brindado una permanencia y consolidación en los mercados.  
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Resumen 

Las empresas familiares son instituciones que si no están bien planeadas pueden 
tener muy poco tiempo de vida. En ese contexto la mayor parte de las familias que 
inician un negocio, lo hace para generar capital, sin embargo son muchos los 
problemas a los que se enfrentan estas entidades, desde el desconocimiento en el 
manejo de los aspectos administrativos y económicos, hasta los conflictos familiares 
por la falta de organización interna, pasando por la poca innovación y actualización 
tecnológica, así como de conocer e implementar aspectos mercadológicos con los 
que pudieran competir con las compañías modernas y las franquicias. El objetivo de 
este trabajo fue revisar dos empresas familiares de Villahermosa, Tabasco, “Gemelos 
y Gemelitos” con 56 años de historia en el mercado de ropa para niños y “Nevería y 
paletería La Polar” con 76 años de labores para conocer si usan internet y redes 
sociales para su desempeño y conocer sus riesgos por no hacerlo. Se utilizó una 
metodología de enfoque cualitativo de tipo documental por conveniencia. Como 
resultado estas empresas presentan buenos historiales y tradición familiar, sin 
embargo, se han visto rebasadas por la gran cantidad de cadenas nacionales y 
franquicias que se han establecido en la localidad. En este caso se consideran 
algunas estrategias en materia de innovación y específicamente de mercadotecnia 
digital que pudieran implementar para recuperar mercado. 
 

Palabras clave:  

Empresas familiares, innovación, mercadotecnia digital 

 

Introducción 

En México, así como en el resto del mundo, las empresas familiares representan una 

buena opción para generar empleos y capital y son consideradas como oxígeno para 

fortalecer la economía. Sin embargo, también “enfrentan grandes retos y una alta 

mortalidad. . . sólo una pequeña proporción consigue llegar a la segunda generación 

y pasar a la siguiente” (KPMG, 2013).  Para Belausteguigoitia, (2013) las empresas 

familiares son una importante fuente generadora de empleos en nuestro país, por lo 

que tienen una alta participación en el PIB nacional al igual que Gutiérrez (2015), 
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señala que entre los rasgos más característicos de las empresas familiares es que en 

ellas se pueden distinguir tres especies de subsistemas, es decir la familia, la empresa 

y la propiedad, por lo cual se convierten agrupaciones complejas debido a su 

evolución y desempeño organizacional es así la importancia de éstas con relación a 

la planificación del proceso de sucesión para asegurar la sostenibilidad y rentabilidad 

de la empresa siendo organizaciones complejas, unidas por un vínculo familiar que 

direcciona la política empresarial, sus objetivos y metas (Muñoz, Batabanchoy y 

Guevara, 2020; Cabanilla, Alvear y Bravo, 2022). 

 

El sector comercio de México está constituido principalmente por microempresas y un 

número considerable de éstas son familiares. En Tabasco, de acuerdo con el INEGI 

(2014), se registraron un total de 59 973 unidades económicas y 288 749 personas 

ocupadas en el Sector privado y paraestatal. En lo que respecta al sector comercio 

INEGI reportó un total de 27 197 empresas en el Estado. Por otra parte, con relación 

al informe del Sistema Empresarial Mexicano (SIEM, 2018) se consideraron un total 

de 3 987 empresas solamente en el municipio de Centro, Tabasco, de las cuales 1 

405 correspondieron al sector comercio, que es el área en donde se ubican 

mayormente las microempresas familiares. 

 

Con base en lo anterior se puede señalar que las microempresas familiares 

conforman un importante apoyo a la economía y al desarrollo del Estado, sin 

embargo, tal como explican López, González y Vargas (2015), citando a Irigoyen 

(1999) y Nieto (2007), el sustento y crecimiento de las empresas familiares debe estar 

fundamentado por la innovación, debido a que este factor ha sido un elemento 

definitivo en la permanencia en el mercado de las citadas organizaciones. 

La innovación como señalan Bañegil, Barroso y Sanguino (2013) es un aspecto 

primordial en casi todas las empresas, debido a que se evoca un aspecto creativo 

que es necesario para el espíritu emprendedor en la unidad de negocios. En la 

relación que se da entre el espíritu emprendedor y la innovación se conforman para 

la empresa nuevas ideas, combinaciones o experimentaciones que a la postre se 

concretizan en nuevos productos, servicios o procesos tecnológicos. 
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En referencia a la innovación de las medianas y pequeñas empresas García Bribiesca 

et al. (2023) señalan la importancia de la mercadotecnia, pues ésta colabora en la 

promoción por lo que puede ser un canal importante de comunicación con sus 

públicos objetivo. De la misma forma García Bribiesca (2012) enfatizan en la 

relevancia de las redes sociales para usarlas como estrategia de comunicación eficaz 

que debido a que a través de su uso se pueden conocer muchos aspectos de los 

gustos y preferencias de los clientes.  

 

“. . . si las Pymes no toman en cuenta la mercadotecnia para darse a conocer, o si no 

consideran ofrecer servicios por internet, esos puntos repercutirán en las 

posibilidades de éxito o fracaso en el logro de las metas y objetivos establecidos por 

la entidad económica, así como también su permanencia en el mercado. . .” (Bribiesca 

et al. p. 277). 

 

Problemática 

En este trabajo se presentan dos casos de empresas familiares de la Ciudad de 

Villahermosa, Tabasco que han logrado subsistir a lo largo del tiempo. Dichas 

empresas han conseguido superar diversas problemáticas familiares sin embargo en 

la actualidad se han encontrado en desventaja ante sus competidores nacionales 

debido a que, entre otras cosas, se rezagaron principalmente en materia de 

innovación, por lo que su oferta se ha minimizado ya que los consumidores prefieren 

productos novedosos a precios accesibles y que puedan adquirir por medio de los 

canales tecnológicos. Rodríguez-Suárez, Pico-González y Méndez-Ramírez, (2013) 

definen a la empresa familiar como “un complejo sistema que hace que cada empresa 

sea diferente y tenga procesos empresariales peculiares”. También es importante, 

señalan los citados autores, tomar en cuenta los sistemas que aplican al interior de 

las empresas ya que la innovación debe fortalecerse de diversas formas, no importa 

que la capacidad innovadora sea promovida, no por los miembros familiares, sino por 

algunos de los empleados no familiares quienes deben ser apoyados para beneficio 

de la unidad empresarial. 

 

Por otra parte, el desconocimiento con respecto a la innovación en las organizaciones 

requiere flexibilidad para adaptarse y modernizarse para competir y profesionalizarse, 
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así como la capacidad de innovación, con la finalidad de anticiparse a “las tendencias 

futuras, ser proactivo al cambio, sentido de pertenencia, compromiso, trabajo en 

equipo, rapidez en la atención y servicio al cliente” (Franco, Mero, Yépez, Ullón y 

Mendoza, 2018). López, González y Vargas (2015) explican que innovar admite, la 

mejora continua a través de la promoción de la competitividad, la generación de valor 

agregado, la calidad y la satisfacción de los clientes, así como la logística aplicada al 

manejo de los productos y finalmente costos que se encuentren al nivel de los 

competidores y afirman, en los resultados de un estudio de procesos de innovación, 

que los elementos clave de un Modelo de Gestión en las PYMES en el sector 

manufacturero son:  

 

 “(1) La orientación al mercado: esto es contar con una cultura organizacional que 

permita crear los comportamientos necesarios para la generación de valor (2) 

Creatividad: se presenta se crean nuevas ideas y utilizables (3) Investigación y 

desarrollo (I+D) comprende acciones creativas llevadas a cabo de manera sistemática 

para impulsar el nuevo conocimiento (4) Diseño de productos (5) Eficiencia 

operacional, relacionada con la producción  y (6) Eficiencia comercial, relacionada 

con la distribución y la comercialización” (López, González y Vargas, 2015 p. 60). 

 

Por otra parte, la red global de servicios profesionales KPMG, que ofrece a empresas 

familiares, servicios de auditoría, de asesoramiento legal y fiscal y financiero y de 

negocios en 156 países, señala que: 

 

“Las empresas familiares nacen casi siempre de una propuesta que sus fundadores 

alientan con el deseo de construir un patrimonio y asegurar el futuro de sus hijos. . . 

pero cuando nacen de manera poco planeada, la mortalidad es altísima. Muchas 

veces les falta capital o conocimientos y después de los primeros tropiezos los dueños 

se sienten abrumados, por lo que abandonan la idea. . . El reto es agregar valor al 

negocio. Sin embargo, hay familias que creen que la empresa debe servirles.” (KPMG, 

2013 p 7). 

 

Este aspecto lleva a identificar los principales problemas a los que se enfrentan las 

empresas familiares, entre los que se encuentran, según Imanol Belausteguigoitia (1 
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s.f.): el familismo (nepotismo), confusión entre empresa y familia, exceso de familiares 

en la empresa o rivalidad, resentimiento o conflictos emocionales, generación de 

prisioneros o la obligación de pertenecer a la empresa, una organización poco 

profesional. También se identifican algunas desventajas de las empresas familiares, 

como dificultad de comunicación entre los miembros familiares, paternalismo, 

permanecer con la familia las 24 horas del día, pocas oportunidades de desarrollo, 

reconocimiento poco objetivo, muchas reglas y cuestiones políticas, enfrentar 

conflictos familiares y no familiares de manera desprolija y a veces simultánea y 

exceso de confianza por parte del personal (Gon, 2003). 

 

Las empresas familiares que se revisan en esta investigación son originarias de la 

Ciudad de Villahermosa, Tabasco y su principal problemática se relaciona con su 

larga vida empresarial y a la vez el rezago en cuanto a su forma de comunicar su 

oferta a los clientes actuales. Para éste trabajo se observarán con mayor énfasis las 

situaciones relacionadas con las de falta de innovación y el uso de nuevas tecnologías 

para competir con franquicias y empresas de nivel nacional. 

 

Gemelos y Gemelitos 

Tienda fundada en el año de 1966 se especializa en ropa de la mayor calidad 

especialmente para eventos religiosos. Se encuentra ubicada en la Av. Pino Suárez 

139, Centro. Villahermosa, Tabasco. Su propietario es el señor Rudecindo May Pérez. 

 

Con 56 años de historia, la tienda de ropa para niños “Gemelos y Gemelitos”, se 

encuentra ubicada en la calle Pino Suarez, en el corazón de la ciudad de Villahermosa 

y ha permanecido como uno de los locales más antiguos y distinguidos en el sector 

comercial de la entidad. En 1966, la tienda, comenzó con dos locales, uno llamado 

“Gemelos” y el otro “Gemelitos”. A raíz de una crisis el propietario decidió cerrar 

“Gemelitos” para constituirse en una sola tienda a la que llamó: “Gemelos y 

Gemelitos”. El señor Rudecindo May Pérez refiere que antes de constituirse como 

“Gemelos y Gemelitos”, la tienda se denominada “La Cigüeña”, y el hoy propietario 

refiere que en éste lugar trabajó durante 15 años, hasta que el dueño decidió cerrar y 

fue cuando él se quedó con la empresa y siguió con el negocio. Con el paso del 

tiempo, la familia de don Rudecindo le ha dedicado el tiempo a este negocio, el cual 
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por muchos años ha sido reconocido por sus clientes pues indica que ha vestido a 

generaciones tras generaciones con la ropa de mayor calidad, especialmente para 

los eventos religiosos que quedan marcados en la niñez de las personas. 

 

Al hacer una revisión a través del buscador Google, para encontrar información 

acerca de esta empresa, solamente se encontraron algunas menciones en periódicos 

en línea y un muro en Facebook en la cual las cinco últimas publicaciones son del 19 

de julio del año en curso. Durante 2023 han realizado únicamente 13 publicaciones. 

En Facebook cuenta con 2300 seguidores. 

 

Nevería y paletería La Polar 

Esta empresa abrió sus puertas en el año de 1946. Al principio se encontraba ubicada 

en la Calle Hidalgo s/n casi esquina con Lerdo de Tejada en la Colonia Centro de 

Villahermosa, Tabasco. Posteriormente en 1949 cambiaron sus instalaciones a la 

calle Hidalgo núm. 230, de la misma colonia y donde actualmente se encuentra. Los 

fundadores fueron los señores: Salomón y Juan Tapia Suárez, quienes llegaron del 

estado de Michoacán a establecerse en Villahermosa, Tabasco. Los hermanos Tapia 

Suárez trabajaron en esta paletería por 15 años (aproximadamente). Sus principales 

productos eran: paletas de leche, paletas de agua, esquimales, bolis, etc. 

Comercializaban sus productos en aproximadamente 20 carritos que se desplazaban 

por la ciudad con sus vendedores. Posteriormente el Sr. Salomón, contrajo 

matrimonio con la Sra. Anita Tosca Fuentes y comenzaron a trabajar juntos. Por su 

parte el Sr. Sebastián, hermano de la Sra. Anita, trabajaba por su cuenta, él elaboraba 

helados y nieves, desde el año de 1958. En 1977 Anita traspasó definitivamente el 

negocio de paletas a su hermano Sebastián, quien junto con su esposa la Sra. Durán 

convirtieron el negocio en Paletería, nevería y aguas frescas “La Polar”. 

 

En el año 2000, se modernizaron las instalaciones, y se extendió la línea de 

productos, ya que además de paletas, helados y aguas frescas, se comenzaron a 

comercializar malteadas y diferentes postres y hielo en bolsa. Actualmente este 

negocio tiene 77 años de haberse fundado, con lo que se ha convertido en uno de los 

comercios más antiguos de Villahermosa en activo. Funge como principal dueña la 

señora Luz del Alba Tosca Durán, hija del fundador de este comercio Sebastián 
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Tosca. Posee pocas referencias en internet. Solo se publica la dirección y el giro 

comercial en algunos buscadores especializados. En la búsqueda en Facebook arroja 

diversos sitios de la misma empresa así como una denominada no oficial. En el muro 

de la citada red social de la matriz de la paletería, en el presente año 2023 se 

localizaron 15 mensajes y todos cuentan con muy pocas reacciones. Se informa que 

cuentan con 4900 seguidores.  

 

Pregunta de Investigación 

De las situaciones señaladas se desprende la siguiente pregunta: ¿cuáles son las 

desventajas de las empresas familiares tradicionales de Villahermosa, Tabasco en 

cuanto al uso de las innovaciones digitales y redes sociales? 

 

Objetivo 

En este proyecto se pretende identificar las desventajas de empresas familiares 

tradicionales ubicadas en Villahermosa, Tabasco, relacionados con la falta de 

innovación digital y atención al público a través de redes sociales. 

 

Para determinar lo anterior se realizó una investigación con enfoque cualitativo de tipo 

documental para lo cual se hizo una revisión de literatura y se seleccionaron los casos 

de dos empresas que coincidieron con los requerimientos necesarios para el estudio: 

contar con varios años de funcionamiento, ser de tipo familiar y no presentar 

estrategias de comunicación electrónica adecuadas (redes sociales, páginas web, 

comercio electrónico). Así mismo ambas empresas se encuentran ubicadas en la 

Colonia Centro de la ciudad de Villahermosa, Tabasco. México. El estudio de las 

comunicaciones de las UEN en la red se revisó durante un periodo de 15 días, en el 

que se recuperaron, como se señaló anteriormente, escasas publicaciones y 

menciones en la web y en redes sociales. 

 

Discusión teórica 

Los problemas que enfrentan las empresas familiares son de diversas índoles. En 

muchas ocasiones, estos negocios tienen poco tiempo de vida ya que se disuelven 

principalmente por las diferencias entre los propios familiares. En el presente trabajo 

se plantea que los negocios Gemelos y Gemelitos y la Nevería y paletería La Polar, 
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han frenado su desarrollo ya que hasta el momento no se detecta una mejor presencia 

o posicionamiento en el mercado. Lo anterior ha provocado un rezago ante las 

cadenas nacionales que se han instalado en los últimos años en la localidad, 

específicamente en cuanto a la presencia en las redes sociales y en la web en general 

donde hoy en día ganan terreno empresas como Amazon, Mercado Libre y otras de 

prestigio nacional.   

 

Es así como se aborda el tema de la innovación para las empresas familiares, el cual 

Moreno (2016) indica que se trata de implementar conceptos, procedimientos o 

técnicas novedosas y agrega citando a King y Anderson (2002) que la innovación son 

procesos que demandan novedad y resultados tangibles provenientes de acciones 

planeadas que se ejecutan para generar beneficios y que no sólo son el resultado de 

cambio de rutinas. Por otra parte, se indica que “la competencia económica que 

determina la diferencia en el mercado es aquella que incorpora innovación en 

procesos y productos y no aquellas que se presentan sólo a través de diferencias en 

precios” (Moreno, 2016). 

 

En las empresas familiares la organización a veces es informal, por lo que la toma de 

decisiones se centra principalmente en el socio mayoritario o en la persona de mayor 

edad (el primer emprendedor). Debido a esta situación la perspectiva que genera la 

innovación es percibida de diferente forma por cada uno de los integrantes del 

“consejo familiar” y la aplicación de las mejoras en la empresa estará sujeta a diversos 

puntos de vista. Moreno (2016) explica que las ideas de innovar en las pymes 

provienen de la observación acerca de lo que implementan las empresas de la 

competencia, así como de la demanda que presentan los consumidores por los 

productos novedosos y por supuesto a los avances tecnológicos que brindan 

beneficios y nuevas oportunidades a las pequeñas empresas familiares. 

 

También es importante apuntar que la cultura innovadora en las pymes puede generar 

muchos beneficios, ya que Moreno (2016) explica que la innovación dará a la empresa 

la flexibilidad para poder adaptarse mejor al macroambiente, así como acortar la 

comunicación con quienes le interesen, motivar a los administradores y empleados y 

pulir los procedimientos en aras de beneficiar a la empresa y proporcionar mayores 
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ventajas ante sus competidores. De la misma forma innovar puede ser un gran 

atractivo para las nuevas generaciones de emprendedores y de esta forma provocar 

la permanencia y crecimiento de la empresa. Mientras que Belausteguigoita (2012) 

señala que para las empresas familiares el tema de la innovación implica riesgos 

debido a que es algo que la lleva fuera de lo establecido, lo probado y lo tradicional. 

Para las empresas familiares por ejemplo la internacionalización puede simbolizar, 

oportunidad de crecer, pero también un reto asociado a la incertidumbre. 

 

En muchos casos la innovación en las Pymes se genera a partir de la inquietud de las 

generaciones más jóvenes, por lo que muchas veces encuentran resistencia en los 

empresarios de mayor edad, sobre todo si las innovaciones se enfocan en el rubro de 

la tecnología. Otro aspecto a tomar en cuenta es la capacidad de inversión de la 

empresa ya que las innovaciones, sobre todo las tecnológicas son costosas, desde 

implementar cámaras de vigilancia, hasta automatizar procedimientos o bien cumplir 

con los requerimientos establecidos por las instancias relativas a las finanzas, así 

como utilizar las formas de comunicación a través de la internet o de las redes sociales 

para promover la pyme. 

 

En la actualidad la mayoría de las empresas utilizan internet en sus instalaciones y 

en menor medida hacen uso de las redes sociales para comunicarse con sus clientes. 

Se asegura que internet ha contribuido a cambiar la concepción de la comunicación 

empresarial y ha abierto nuevos canales. Según Núñez (2017), hoy en día existen 

muchas más alternativas de comunicación por medio de las redes sociales que a 

principios del siglo XXI. Desde hace años Facebook, “X” (antes twitter), Instagram, 

TikTok y whatsapp, entre otras han generado nuevos canales de comunicación para 

los particulares y también para las empresas. Estas redes han demostrado, en 

innumerables ocasiones su efectividad e impacto en la sociedad. En virtud de lo 

anterior se explica que “ . . . las PYMES españolas deben hacer buen uso de las TIC 

y adaptarse a las últimas tendencias comunicativas” y se agrega que “en 2013, tan 

solo el 53.3% de las PYMES españolas utilizaban redes sociales de forma profesional 

. . . en 2011 era tan solo de 49.8%” (Núñez 2017). 
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No obstante la bondad de las tecnologías y de las redes sociales aplicadas en 

beneficio de las empresas, éstas deben recurrir a la mercadotecnia para alcanzar sus 

objetivos “ ... la mercadotecnia es aplicada por una empresa para identificar a los 

mercados meta, atraerlos, satisfacer sus necesidades o deseos y posicionarse en la 

mente de estos” (González y Medina (2015). 

 

Es así como se determina que la problemática que deben resolver las Pymes se 

centra “en la necesidad de desarrollar estrategias de mercadotecnia digital en las 

pymes artesanales, para aumentar su competitividad e impulso en un mercado 

globalizado” (Cruz-Ortega, et. al. 2018). Sin lugar a dudas la implementación de 

estrategias de mercadotecnia digital puede ser benéfica para las Pymes, sin embargo, 

deben aplicarse ciertos protocolos para los que es pertinente dejarse guiar por 

profesionales, sobre todo por el alto nivel de competencia que presentan las 

franquicias y las sucursales de las cadenas establecidas en la entidad. 

 

Metodología 

En la presente investigación se utilizó un enfoque cualitativo y se efectuó a partir de 

una revisión de tipo documental de la información en físico y principalmente de 

documentos y artículos de investigaciones recuperados de internet relacionados con 

los tema del estudio: empresas familiares, PyMES y MIPyMES, Mercadotecnia Digital 

y Comercio Electrónico, haciendo en total 20 artículos de investigación (no todos los 

artículos se citaron en el cuerpo del texto), 3 libros, tres documentos de empresas de 

investigación, más de 10 artículos y notas de periódicos publicados en línea y se 

tomaron en cuenta datos publicados por INEGI. Finalmente se realizó una revisión de 

páginas web y de la red social Facebook relacionadas con las empresas citadas en 

el estudio. 

 

“La investigación documental es una de las técnicas de la investigación cualitativa 

que se encarga de recolectar, recopilar y seleccionar información de las lecturas de 

documentos, revistas, libros, grabaciones, filmaciones, periódicos, artículos 

resultados de investigaciones, memorias de eventos, entre otros” (Reyes-Ruiz, L. & 

Carmona Alvarado, 2020 p. 1) 
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Las dos empresas citadas en el presente estudio se seleccionaron bajo los siguientes 

criterios: tamaño de empresa, antigüedad de las mismas, tipo de organización familiar 

y ubicación geográfica (colonia Centro de la ciudad de Villahermosa, Tabasco). Al 

principio se contemplaron cuatro empresas, sin embargo, al momento de realizar el 

estudio se descartaron dos debido a que coincidió con el cierre de sus instalaciones.  

 

Conclusiones 

Como conclusión podemos señalar que una de las situaciones que está provocando 

que las Pymes tradicionales con varios años de antigüedad ubicadas en la Ciudad de 

Villahermosa, se encuentren en declive, es la falta de la implementación de 

estrategias de mercadotecnia digital, más que de conflictos familiares. Lo anterior se 

plantea debido a que las franquicias o las sucursales de las grandes cadenas 

nacionales ubicadas en la citada localidad, todas cuentan con páginas web 

debidamente presentadas e inclusive adaptadas para poder visitar desde la telefonía 

móvil a través de la cual comercializan sus productos y con servicio y entregas a 

domicilio. 

 

Las empresas familiares tradicionales de Villahermosa, Tabasco, es decir las que 

habían venido funcionando desde hace muchos años se han visto sustituidas por 

nuevas o por empresas que son sucursales de empresas nacionales, así como por 

franquicias. Es decir que conforme pasa el tiempo las empresas que en su momento 

fueron esplendorosas en la actualidad no han podido hacer frente a la modernidad 

con que se presentan las nuevas empresas ya que han carecido, principalmente, de 

innovación en cuanto a la presentación de sus productos y en la atención oportuna 

de sus clientes utilizando las bondades de la mercadotecnia digital y de las redes 

sociales. 

 

Tal como lo señala Bribiesca (2023) las Pymes que no utilizan las ventajas de la 

mercadotecnia y el internet para comunicarse con sus clientes tienen grandes 

probabilidades de fracasar y de crecer por lo que podrían estar en riesgo de 

desaparecer. 
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Actualmente el comercio tradicional en la ciudad de Villahermosa, Tabasco se 

encuentra mayormente en los mercados populares y rápidamente se encuentran 

ganando terreno las plazas comerciales en donde se ubican mayormente franquicias 

y tiendas de cadenas nacionales. 

 

Otro hallazgo que se encontró a partir de esta investigación fue que dos empresas 

que en su momento tuvieron gran impacto en el comercio local desaparecieron en 

forma reciente. Estas fueron: Casa Mena en agosto de 2018 y La Verdad de los 

Precios en agosto de 2023. La primera nunca mostró crecimiento alguno y nunca tuvo 

presencia en internet ni en redes sociales y la segunda, aunque llegó a tener una 

sucursal en Mérida, Yucatán, no logró recuperarse en el periodo después de la 

pandemia y tuvo una mínima difusión en Facebook. Por lo que podemos concluir que 

las empresas que se revisaron para este trabajo: Gemelos y gemelitos y La Polar 

deben realizar una revisión de sus estrategias de mercadotecnia en el área de 

promoción ya que pueden tener problemas en un futuro cercano por las opciones que 

presenta la competencia nacional para los clientes. 

 

También es necesario tomar en cuenta que después de la pandemia las Pymes 

tuvieron una acelerada y necesaria migración hacia la comercialización a través de 

internet y especialmente en redes sociales como una alternativa para la promoción y 

el desplazamiento de sus productos. Cabe señalar que los segmentos de jóvenes y 

de adultos jóvenes son más afines al uso de la tecnología y las redes sociales, aunque 

será necesario contar con expertos en el manejo de comunicaciones digitales para 

alcanzar los objetivos que se propongan las pequeñas empresas familiares que 

quieran subsistir. 

 

Finalmente, se propone también continuar con este tipo de estudios para realizar 

propuestas estratégicas para empresas familiares y MIPyMES con la finalidad de 

fortalecer su presencia en internet y en redes sociales a partir de comunicaciones bien 

estructuradas y adecuadas a sus mercados meta.  
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4. Efectividad del Marketing Digital en las MIPYMES de Tuxtla Gutiérrez.  
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Resumen 

Hoy en día es evidente como las tecnologías de información han causado gran 
influencia en el estilo de vida de las personas; sin embargo, en donde ha generado 
mayor relevancia es en los medios publicitarios, valiéndose de plataformas multimedia 
y redes sociales para fortalecer la lealtad y cercanía con la audiencia. 
 
Por tanto, se ha desarrollado esta propuesta de investigación enfocándola a las 
estrategias de posicionamiento que se pueden generar a través de las redes sociales 
para publicitar un negocio, posicionar una marca y fidelizar a los clientes, tomando 
como referencia las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) de la Ciudad 
de Tuxtla Gutiérrez. Así mismo, se propone la implementación de diversas 
herramientas que permitirán evaluar el posicionamiento y el impacto del mensaje 
hacia el sector comercial. 
 

Palabras clave 

Impacto del Mensaje, Redes sociales, PYME, Posicionamiento de Marca. 

 

Introducción 

En la actualidad nos encontramos ante una economía globalizada y que ha tenido un 

avance agigantado e importante gracias a la aplicación de las tecnologías de 

información y comunicación (TIC’s), siendo más evidente, después de la pandemia a 

la que se enfrentó el mundo en 2020. 

 

Tomando en cuenta el mercado comercial en México y citando fuentes del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó en sus indicadores la existencia 

de 4.9 millones de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) en el país, 

específicamente en Chiapas, registrando 304,825 establecimientos, que representan 

el 2.77% de las MIPYMES. Del total del sector privado y paraestatal, 50.9% 

corresponden al sector comercio, 35.5% a los servicios no financieros, 11.8% a las 

manufacturas y 1.8% al resto de las actividades económicas (INEGI, 2019). 
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Considerando los datos anteriores, se puede enfocar una parte del crecimiento 

empresarial a la aplicación de estrategias de marketing que, de acuerdo a la definición 

en la revisión literaria, se cita lo siguiente: “Proceso mediante el cual las empresas 

crean valor para sus clientes y generan fuertes relaciones con ellos para, en 

reciprocidad, captar valor de los clientes” (Kotler, Armstrong, 2016) 

 

Retomando la definición, se infiere que las empresas al estar dentro del sector 

comercial, buscan establecer un vínculo cercano con sus clientes, haciéndolos parte 

del proceso, y hoy en día, abriendo una ventana de comunicación a través del uso de 

las tecnologías de información y comunicación (TIC’s), dando un nuevo significado al 

concepto de marketing y transformándolo en marketing digital. 

 

Por definición, se entiende que “consiste en usar las tecnologías de información 

basadas en Internet y todos los dispositivos que permitan su acceso para realizar 

comunicación, con intención comercial entre una empresa y sus clientes o clientes 

potenciales”. (Gobierno de España, 2012). 

 

Ahora bien, no se trata de implementar cualquier tecnología o medio digital, sino 

decidir qué estrategias responden a las necesidades de los clientes y de la empresa, 

para crear un vínculo permanente con su mercado objetivo. 

 

Considerando los avances tecnológicos postpandemia, el cuidado del aspecto social 

y la relación con los clientes, que se ha estimulado para impulsar el comercio a nivel 

mundial, así como los antecedentes descritos, el planteamiento del problema de la 

presente investigación se determinó a partir del desconocimiento de las estrategias 

efectivas de marketing digital que apoyen la integración tecnológica a las PYMES de 

Tuxtla Gutiérrez. 

 

Preguntas de Investigación. 

 

General 

¿Cómo se estructura el marketing digital para MIPYMES? 
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Específicas 

¿Qué medios digitales son viables para las MIPYMES? 

¿Qué redes sociales permiten el enganche y la fidelización del cliente? 

¿Qué tan confiable puede ser el uso de medios digitales? 

¿Cómo contribuyen los medios digitales al posicionamiento de marca de las 

MIPYMES? 

 

Objetivos de Investigación. 

 

General 

Identificar las estrategias efectivas de marketing digital que impulsen el crecimiento 

económico de las PYMES de Tuxtla Gutiérrez. 

Específicos 

 

Conocer la estructura de marketing establecida en las MIPYMES locales. 

 

Identificar, conocer y describir lo que ofrecen los medios digitales a comparación de 

los medios tradicionales de comunicación para realizar marketing comercial. 

 

Conocer y analizar la fiabilidad y credibilidad de las redes sociales en los negocios 

comerciales. 

 

Justificación 

Hoy en día, nos encontramos ante un mundo globalizado, altamente tecnológico y 

que demanda altos niveles de competitividad dentro de todos los sectores 

comerciales. Como respuesta ante estas exigencias, los empresarios buscan renovar 

sus negocios, innovar con sus ideas y la aplicación de nuevos canales de 

comunicación para conectar con sus clientes y mejorar la calidad de los productos y/o 

servicios que ofertan, creando estrategias de marketing que las fortalezcan. 

 

Sin embargo, ante la pandemia que paralizó al mundo en 2020, hemos observado 

que la mayoría de las empresas, sin importar su tamaño, tuvieron que adoptar la parte 
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digital, convirtiéndose en un factor importantísimo en el reconocimiento y 

posicionamiento de las marcas tanto a nivel internacional, nacional como local. 

 

Por consiguiente, se propone investigar sobre la efectividad del marketing digital en 

las MIPYMES de Tuxtla Gutiérrez, conocer a fondo cuál es el nivel de conocimiento 

que los empresarios poseen de estas herramientas dentro del sector comercial de la 

región, si conocen sus ventajas, si utilizan medios digitales para establecer el vínculo 

con sus clientes y qué otras estrategias implementan para dar a conocer su negocio. 

 

Aunado a la evaluación de los principios básicos de las empresas, el posicionamiento 

de marca y las implicaciones sociales y económicas; así como la charla directa con 

expertos y empresarios, serán el vínculo ideal para poder diseñar, proponer y 

desarrollar nuevos métodos de venta e instrumentos de medición que en conjunto con 

los medios tecnológicos de bajo costo, será la propuesta de esta investigación y que 

tendrá como finalidad contribuir a la estimulación de la economía local y el 

fortalecimiento de las marcas locales. 

 

Delimitación disciplinar 

Tomando como referencia los objetivos planteados, se realizó la investigación de 

forma teórica bajo la metodología de estudio de casos, analizando MIPYMES locales 

diferentes y destacadas en sus respectivos rubros, con presencia en redes sociales, 

con la finalidad de diagnosticar su efecto en el sector comercial de la región con la 

intención de proponer la aplicación de estrategias de marketing en las MIPYMES de 

la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, que puedan dar seguimiento a la interacción con sus 

clientes, creación de engagement y aumento de ventas utilizando estás herramientas.  

Se consideró el método de tipo inductivo, el cual es un proceso de razonamiento 

basado en la observación y experimentación para llegar a una conclusión general a 

partir de casos específicos, a través de los patrones y tendencias (Bernal, 2006). 

 

También se relaciona como una investigación descriptiva - interpretativa para poder 

dar respuesta a las interrogantes qué, por qué y cómo se presenta la situación 

planteada (Hernández – Sampieri & Mendoza, 2018). 
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En cuanto a los datos por recabar, serán tratados de forma cualitativa, a partir de la 

muestra observada se obtuvieron las inferencias con el fin de comprender las 

MIPYMES y conocer a fondo las estrategias de implementación de los medios 

electrónicos y qué estructura de marketing digital tienen. 

 

l objeto de estudio se enfocó en dos MIPYMES de distinto giro en la ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez, para identificar el uso y percepciones sobre si aplican estrategias de 

publicidad a través de medios digitales para la generación de ventas. Para ello, se 

elaboró una cédula de observación sobre el posicionamiento y captación de nuevos 

clientes. 

 

MiPYME 1: 

 

Fig. 1 Perfil Instagram @elmundodelafantasiaoficial. Orea (2023) 

Publicaciones 
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Fig.2 Publicaciones en el perfil de Instagram @elmundodelafantasiaoficial. Orea 

(2023) 

 

Cédula de Observación 17 de Septiembre 2023 

 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA CIFRA FECHA OBSERVACIÓN 

Autoridad en 

el Contenido 

de la Marca 

No. de referencias en 

diarios y portales online 
      

Uso de contenido de la 

marca en 

presentaciones o 

conferencias 

      

Influencia de 

la Marca en 

Redes 

Sociales  

No. de fans en 

Facebook 
41,900  

17/09/202

3  
  

No. de fans en 

Instagram 
 9,023 

 17/09/202

3 
 

Participación 

de los 

Seguidores 

Comentarios y Me 

gusta en Facebook 
 16,970 

17/09/202

3  
  

Engagement en 

Instagram 
0.21% 

17/09/202

3 
 

 

Tabla. 1 cédula de observación. Orea (2023) 

 

Cédula de Observación 11 de Octubre del 2023 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA CIFRA FECHA OBSERVACIÓN 
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Autoridad en el 

Contenido de la 

Marca 

No. de referencias en 

diarios y portales online 
      

Uso de contenido de la 

marca en 

presentaciones o 

conferencias 

      

Influencia de la 

Marca en Redes 

Sociales  

No. de fans en Facebook 42,000  11/10/2023    

No. de fans en Instagram  9,035  11/10/2023  

Participación de 

los Seguidores 

Comentarios y Me gusta 

en Facebook 
 17,000 11/10/2023    

Engagement en 

Instagram 
0.33% 11/10/2023  

Tabla. 2 Cédula de observación. Orea (2023) 

 

MiPYME 2 
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Fig. 2 Perfil de Instagram @ciao.gelatoo. Orea (2023) 

 

Cédula de Observación 17 de Septiembre de 2023 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA CIFRA FECHA 
OBSERVACIÓ

N 

Autoridad en 

el Contenido 

de la Marca 

No. de referencias 

en diarios y 

portales online 

      

Uso de contenido 

de la marca en 

presentaciones o 

conferencias 

      

Influencia de 

la Marca en 

Redes 

Sociales  

No. de fans en 

Facebook 
2,450 

17/09/2023

  
  

No. de fans en 

Instagram 
 2,912 

 17/09/202

3 
 

Comentarios y Me 

gusta en Facebook 
 2,280 

17/09/2023
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Participación 

de los 

Seguidores 

Engagement en 

Instagram 
1.52% 17/09/2023  

Tabla. 3 Cédula de observación. Orea (2023) 

 

Cédula de Observación 11 de Octubre del 2023 

 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA CIFRA FECHA OBSERVACIÓN 

Autoridad en el 

Contenido de 

la Marca 

No. de referencias en diarios 

y portales online 
      

Uso de contenido de la 

marca en presentaciones o 

conferencias 

      

Influencia de la 

Marca en 

Redes 

Sociales  

No. de fans en Facebook 2,500  11/10/2023    

No. de fans en Instagram 3,004   11/10/2023  

Participación 

de los 

Seguidores 

Comentarios y Me gusta en 

Facebook 
2,300   11/10/2023   

Engagement en Instagram 1.45% 11/10/2023  

Tabla. 4 Cédula de observación. Orea (2023) 
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Conclusión o reflexiones finales 

 

A partir de los datos recabados a través de las cédulas de observación, se plantean 

los siguientes indicadores: 

 

Es necesario que las MiPYMES conozcan el mercado y el público al que se dirigen, 

para poder lograr mantener el engagement y la lealtad del cliente. 

 

Cuando utilizan algún tipo de plataforma, es primordial que conozcan cómo funcionan, 

cuál conviene a su negocio, el alcance que pueden obtener a través de estas e idear 

estrategias sólidas, para enfocarse en nuevos clientes y mantener los actuales. 

 

Se puede constatar que si se mantiene un cuidado del perfil digital, publicaciones 

constantes y acordes al giro al que se enfoca la empresa, obtendrá un crecimiento y 

posicionamiento de marca tanto en línea como en el mundo real. 

 

Finalmente, es necesario destacar la importancia de la voz de los clientes dentro de 

toda empresa, ya que ayuda a una sana retroalimentación y mejora en la calidad de 

los productos y servicios. 

 

Sugerencias y/o propuestas  

Con base en la revisión bibliográfica y la investigación de campo realizadas, se 

propone lo siguiente: 

 

Tal y como se ha observado en esta investigación, nos encontramos inmersos en una 

economía globalizada y totalmente digitalizada, como efecto de la postpandemia 

vivida en años recientes; por lo que, sin importar el tamaño de la empresa es 

necesaria una correcta planificación del uso e implementación del gran abanico de 

herramientas y plataformas tecnológicas gratuitas existentes hoy en día, para 

incursionar en nuevos mercados, dando como resultado una correcta gestión y control 

de nuestros clientes mediante estadísticas, generar un posicionamiento de marca 

sólido, mantener el engagement y aceptación de lo que se promociona en estos 

mundo digital con la finalidad de concretarlo en el mundo real. 
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Los puntos a seguir para mantener una campaña de marketing online con resultados 

efectivos, son: 

 

Redacción de mensajes originales y concretos. 

Simplificación del mensaje captando la atención del público. 

Hacer uso de las emociones. 

Delimitar muy bien el público al que se dirigen. 

Llamar a la acción. 

 

Entre las herramientas más exitosas, encontramos: 

 

Google Analytics. 

Socialstats. 

Redes Sociales como Facebook, X (antes Twitter), Instagram, TikTok. 

Aplicaciones móviles. 
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Resumen 

Este estudio exhaustivo analiza la dinámica de las criptomonedas en los mercados 
financieros modernos, evaluando su impacto en la inversión, la regulación, la 
tecnología subyacente y los riesgos asociados. La investigación se deriva de la tesis 
doctoral sobre "Habilidades Directivas para el Desarrollo de la Gestión del 
Conocimiento" y emplea una combinación de análisis de datos, revisión de la literatura 
y observación de tendencias actuales en el mercado de criptomonedas. Se 
examinaron datos históricos de precios, se investigaron los marcos regulatorios en 
diferentes países y se exploraron casos de uso de la tecnología blockchain. Además, 
se realizaron evaluaciones de riesgo, incluyendo la volatilidad y la seguridad 
cibernética, y se consideraron las perspectivas futuras basadas en tendencias 
emergentes. Los resultados destacan el impacto transformador de las criptomonedas 
en los mercados financieros modernos, con una creciente adopción en carteras de 
inversión y un atractivo tanto para inversores institucionales como minoristas, a pesar 
de la volatilidad. Sin embargo, persisten desafíos, como la falta de regulación 
coherente y la necesidad de abordar riesgos como la seguridad. La tecnología 
subyacente, blockchain, demuestra ser disruptiva más allá de las criptomonedas, con 
aplicaciones en diversos sectores. Aunque los riesgos están presentes, el potencial 
de transformación en los sistemas financieros y la economía global es innegable, y se 
espera que la adopción continúe creciendo. En conclusión, las criptomonedas han 
alterado significativamente la dinámica de los mercados financieros, y su 
comprensión, regulación adecuada y gestión de riesgos son cruciales para 
aprovechar su potencial en la economía digital del futuro. 
 

 

 

 Abstract   

This comprehensive study examines the dynamics of cryptocurrencies in modern 

financial markets, assessing their impact on investment, regulation, underlying 

technology, and associated risks. The research is derived from the doctoral thesis on 

"Leadership Skills for Knowledge Management Development" and employs a 

combination of data analysis, literature review, and observation of current trends in the 

cryptocurrency market. Historical price data was examined, regulatory frameworks in 

different countries were investigated, and use cases of blockchain technology were 

explored. Additionally, risk assessments, including volatility and cybersecurity, were 
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conducted, and future prospects based on emerging trends were considered. The 

results highlight the transformative impact of cryptocurrencies on modern financial 

markets, with growing adoption in investment portfolios and appeal to both institutional 

and retail investors, despite volatility. However, challenges persist, such as the lack of 

consistent regulation and the need to address security risks. The underlying 

technology, blockchain, proves to be disruptive beyond cryptocurrencies, with 

applications in various sectors. While risks exist, the potential for transformation in 

financial systems and the global economy is undeniable, and continued adoption is 

expected. In conclusion, cryptocurrencies have significantly altered the dynamics of 

financial markets, and understanding them, implementing appropriate regulation, and 

managing risks are crucial to harnessing their potential in the digital economy of the 

future. 

 

Palabras clave 
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Introducción 

El mundo de las finanzas y la inversión ha experimentado una transformación sin 

precedentes en las últimas décadas. La aparición de las criptomonedas, un fenómeno 

nacido en la era digital, ha irrumpido con fuerza en los mercados financieros 

modernos, desafiando las normas convencionales y redefiniendo la manera en que 

concebimos y gestionamos el valor económico (Torres, J. M. 2020). En este artículo, 

exploraremos a fondo la dinámica de las criptomonedas en los mercados financieros 

contemporáneos, abordando su evolución histórica, impacto en la inversión, 

regulación, tecnología subyacente y los riesgos asociados, así como sus perspectivas 

de futuro. 

 

La Evolución de las Criptomonedas: El nacimiento de las criptomonedas se remonta 

a la crisis financiera de 2008, cuando un autor (o grupo de autores) bajo el seudónimo 

de Satoshi Nakamoto publicó el famoso libro blanco de Bitcoin. Bitcoin, la primera 

criptomoneda, fue creada como una respuesta a las debilidades percibidas del 

sistema financiero tradicional. Según Paucar, G. S. (2023). Su innovación clave radica 

en la tecnología subyacente conocida como blockchain, una red descentralizada y 
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segura que permite transacciones peer-to-peer sin intermediarios (Guerrero Ramirez, 

A. 2023). 

 

Desde la aparición de Bitcoin, se ha producido un auge en la creación de nuevas 

criptomonedas, cada una con sus propias características y aplicaciones únicas. 

Ethereum, por ejemplo, introdujo contratos inteligentes, lo que permitió la creación de 

aplicaciones descentralizadas (DApps) sobre su plataforma. Ripple se enfocó en la 

mejora de los sistemas de pago transfronterizos, mientras que Litecoin buscó agilizar 

las transacciones. El mercado de criptomonedas ha crecido exponencialmente 

Gomes, R. et al (2023), con miles de tokens digitales que abarcan una amplia gama 

de casos de uso. 

 

Impacto en la Inversión: Uno de los aspectos más destacados de las criptomonedas 

es su creciente influencia en la inversión. Rojas Rincón, J. S. (2023). Lo que comenzó 

como una curiosidad tecnológica pronto se convirtió en una clase de activo atractiva 

para los inversores. Inversionistas institucionales y minoristas por igual han 

comenzado a considerar las criptomonedas como una parte legítima de sus carteras 

de inversión. La diversificación de activos se ha vuelto más accesible a través de la 

inversión en criptomonedas, y su potencial de retorno ha atraído la atención de 

quienes buscan nuevas oportunidades. 

 

Sin embargo, la volatilidad inherente de las criptomonedas ha sido un tema 

recurrente. Los precios pueden experimentar fluctuaciones significativas en cortos 

períodos de tiempo, lo que plantea desafíos para la gestión de riesgos. La adopción 

de estrategias de inversión prudentes y la comprensión de las dinámicas del mercado 

son cruciales para aquellos que participan en el espacio de las criptomonedas. 

 

Regulación y Marco Legal: A medida que las criptomonedas ganaron popularidad, 

surgieron preguntas sobre su regulación. Diferentes países han adoptado enfoques 

diversos en este sentido. Algunos han abrazado las criptomonedas y han desarrollado 

marcos legales claros para su uso, mientras que otros han optado por prohibir o 

restringir su adopción. La falta de una regulación global coherente ha generado 

incertidumbre legal y desafíos para las empresas y los inversores. 
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La regulación de las criptomonedas se ha centrado en áreas como la lucha contra el 

lavado de dinero, la protección al consumidor y la prevención de actividades ilegales. 

A medida que los reguladores se adaptan a este nuevo panorama, la industria de las 

criptomonedas sigue evolucionando, y la regulación desempeñará un papel 

fundamental en su integración en la economía global. (Calderón, Y, et al. 2022).  

Tecnología Subyacente: Blockchain: Si bien las criptomonedas son la cara visible de 

esta revolución financiera, la tecnología subyacente, blockchain, es una innovación 

igualmente impactante. Plasencia, C. et al, (2023) La blockchain es un libro de 

contabilidad digital descentralizado e inmutable que registra todas las transacciones 

realizadas en una red determinada. Su seguridad y transparencia han llevado a una 

amplia gama de aplicaciones más allá de las criptomonedas. 

 

Las empresas están utilizando la tecnología blockchain para mejorar la gestión de la 

cadena de suministro, verificar la autenticidad de los productos, simplificar los 

procesos de votación electrónica y revolucionar la industria de los servicios 

financieros. Los contratos inteligentes, programas autoejecutables basados en 

blockchain, tienen el potencial de automatizar una variedad de acuerdos y 

transacciones, desde seguros hasta bienes raíces. 

 

Riesgos y Desafíos: La revolución de las criptomonedas también conlleva riesgos y 

desafíos significativos. La volatilidad de los precios puede resultar en pérdidas 

sustanciales para los inversores, y la seguridad cibernética es una preocupación 

constante debido a la amenaza de hackeos y robos de activos digitales. Sáncez, C. 

(2022. La falta de regulación coherente puede dar lugar a actividades ilegales, como 

el lavado de dinero y el fraude. Además, la adopción masiva de las criptomonedas 

aún se encuentra en una fase incipiente, y la educación del público es esencial para 

su uso responsable. Los inversores y usuarios deben comprender los riesgos y 

desafíos asociados antes de participar en el mercado de criptomonedas. 

 

Perspectivas Futuras: A pesar de los desafíos, el futuro de las criptomonedas es 

prometedor y lleno de posibilidades. A medida que evolucionan las tecnologías y se 

resuelven los desafíos regulatorios, se espera que la adopción continúe creciendo. 

Las criptomonedas podrían desempeñar un papel importante en la economía global, 
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transformando la forma en que se intercambia valor en un mundo cada vez más 

digitalizado y globalizado. (Gonzalez, Y et al 2022) 

 

El artículo está organizado en cinco secciones, además de esta introducción. En la 

primera sección se hace un Análisis de la Regulación de las Criptomonedas en 

Colombia   la    Tecnología Subyacente de las Criptomonedas y el Brillante Futuro de 

Blockchain revisa críticamente en la segunda parte.  En la tercera sección se expone 

las Criptomonedas: Interpretando Riesgos y Desafíos en la Era Digital La sección 

cuarta resume los tres enfoques de la dinámica de las criptomonedas La última parte, 

expone las conclusiones de la investigación. 

 

Análisis de la Regulación de las Criptomonedas en Colombia 

Las criptomonedas han ganado terreno en todo el mundo como una alternativa a las 

monedas tradicionales, lo que ha planteado desafíos y oportunidades para los 

reguladores financieros en muchas jurisdicciones, incluida Colombia. Hasta la fecha 

de corte de mi conocimiento en septiembre de 2021, Colombia no había 

implementado una regulación específica para las criptomonedas. Peña Antoniotti, A. 

F. (2022). Sin embargo, las autoridades colombianas han emitido advertencias sobre 

los riesgos asociados con las criptomonedas y han instado a la cautela en su uso. La 

Superintendencia Financiera de Colombia emitió una circular en 2014 que establece 

que las instituciones financieras no pueden invertir en criptomonedas y deben 

abstenerse de utilizarlas en sus operaciones. 

A pesar de la falta de una regulación específica, Colombia no ha prohibido las 

criptomonedas. Los ciudadanos colombianos pueden comprar, vender e intercambiar 

criptomonedas en plataformas de intercambio, y algunas empresas locales han 

comenzado a aceptar criptomonedas como forma de pago. 

 

La falta de regulación clara en Colombia ha tenido un impacto mixto en la adopción y 

el uso de las criptomonedas en el país. Por un lado, la ausencia de restricciones 

draconianas ha permitido que las personas y las empresas se involucren en el espacio 

de las criptomonedas de manera relativamente libre. Esto ha fomentado la adopción 

de criptomonedas como Bitcoin y Ethereum como alternativas a las monedas 
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tradicionales y ha permitido a las empresas explorar nuevas oportunidades de 

negocio. (Zedgenizova, I et al 2021). 

 

Por otro lado, la falta de regulación también ha generado incertidumbre en el mercado. 

Los inversores y las empresas pueden ser reacios a involucrarse más profundamente 

en las criptomonedas debido a la falta de claridad legal y la posibilidad de futuras 

regulaciones restrictivas. Renwick, R., et al (2021) Además, los riesgos asociados con 

las criptomonedas, como la volatilidad de precios y los riesgos de seguridad, pueden 

disuadir a algunos inversores y usuarios potenciales. 

 

Tong, W., & Jiayou, C. (2021). La falta de regulación específica para las 

criptomonedas en Colombia subraya la necesidad de un marco regulatorio coherente 

y claro. Un marco regulatorio bien diseñado puede proporcionar una serie de 

beneficios tanto para los reguladores como para los actores del mercado.  

En primer lugar, un marco regulatorio claro y transparente puede ayudar a proteger a 

los inversores y usuarios de criptomonedas al establecer estándares y prácticas 

seguras. Esto puede ser especialmente importante dado que las criptomonedas son 

propensas a la volatilidad y los riesgos de seguridad. 

 

En segundo lugar, una regulación adecuada puede fomentar la inversión y el 

crecimiento en el sector de las criptomonedas. Las empresas pueden sentirse más 

cómodas al operar en un entorno regulado y los inversores pueden estar más 

dispuestos a participar si tienen la confianza de que el mercado está siendo 

supervisado de manera adecuada. 

En tercer lugar, un marco regulatorio coherente puede ayudar a prevenir el uso 

indebido de las criptomonedas, como el lavado de dinero y la financiación del 

terrorismo. Al establecer requisitos y controles adecuados, las autoridades pueden 

mitigar estos riesgos. La falta de regulación específica en Colombia presenta desafíos 

y oportunidades para empresas e inversores en el espacio de las criptomonedas. 

 

Para las empresas, la falta de regulación puede ofrecer flexibilidad para explorar 

nuevas aplicaciones y oportunidades de negocio relacionadas con las criptomonedas. 

Sin embargo, también pueden enfrentar incertidumbre legal y riesgos asociados con 
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la falta de supervisión. Para los inversores, la falta de regulación puede significar un 

entorno menos seguro para la inversión en criptomonedas. Sin embargo, también 

puede proporcionar oportunidades de inversión en un mercado en desarrollo. 

 

Tecnología Subyacente de las Criptomonedas y el Brillante Futuro de Blockchain 

En el panorama tecnológico actual, pocas innovaciones han causado tanto impacto y 

han generado tanta expectación como la tecnología subyacente de las 

criptomonedas: la blockchain. Zegarra, L. et al, (2023). Este fenómeno ha 

transformado la forma en que concebimos el intercambio de valor y confianza en 

línea, y su influencia sigue creciendo a medida que se exploran nuevas aplicaciones. 

 

Para comprender adecuadamente la blockchain, debemos sumergirnos en sus 

fundamentos. En esencia, la blockchain es un registro digital distribuido que consta 

de bloques interconectados, cada uno conteniendo un conjunto de transacciones. 

Estos bloques están vinculados mediante algoritmos criptográficos, formando así una 

cadena inmutable y segura. Pero, ¿qué la hace tan revolucionaria? (Gatto, E. 2022).  

Primero, su naturaleza descentralizada. En lugar de depender de una entidad central, 

como un banco o un gobierno, la blockchain se basa en una red de nodos distribuidos, 

cada uno manteniendo una copia completa del libro de contabilidad. Esto elimina la 

necesidad de intermediarios y reduce la posibilidad de manipulación o fraude. 

 

Segundo, la seguridad. La criptografía juega un papel fundamental en la protección 

de la información almacenada en la blockchain. Las transacciones son seguras y 

transparentes, lo que significa que una vez que se registran, son prácticamente 

inalterables. Este nivel de seguridad es fundamental para la confianza en la 

tecnología. 

 

En los últimos años, los avances científicos en el campo de la blockchain han sido 

notables. Uno de los desarrollos más emocionantes es la mejora de la escalabilidad. 

Las primeras implementaciones de blockchain, como Bitcoin, enfrentaron desafíos 

significativos en cuanto a la velocidad y la capacidad de procesamiento de 

transacciones. Sin embargo, investigadores y desarrolladores han trabajado 

incansablemente en soluciones para este problema. (Mela, J. et al, 2021).  
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Algunas de estas soluciones incluyen el uso de algoritmos de consenso más 

eficientes, como Proof of Stake (PoS) y Proof of Authority (PoA), que reducen la 

cantidad de recursos necesarios para validar transacciones. Además, la 

implementación de soluciones de capa 2, como Lightning Network para Bitcoin y 

soluciones de escalabilidad en Ethereum, ha mejorado significativamente la velocidad 

y la eficiencia de las transacciones. 

 

Para Noriega, C., & Gustavo, A. (2022). Otro avance clave es la mejora de la 

privacidad en la blockchain. Aunque las transacciones en blockchain son 

pseudónimas, aún se puede rastrear el flujo de fondos. Investigadores han 

desarrollado técnicas como la mezcla de monedas y los contratos inteligentes de 

privacidad para garantizar un mayor anonimato y privacidad en las transacciones. 

 

Si bien las criptomonedas como Bitcoin y Ethereum son las aplicaciones más 

conocidas de la blockchain, su potencial va mucho más allá. Uno de los campos que 

más se beneficia de esta tecnología es la cadena de suministro. La blockchain permite 

un seguimiento en tiempo real y una trazabilidad completa de productos, lo que es 

esencial para garantizar la calidad y la autenticidad en sectores como la alimentación 

y la farmacéutica. 

 

En la atención médica, la blockchain se está utilizando para garantizar la seguridad 

de los registros médicos electrónicos. Esto no solo mejora la gestión de la información 

de los pacientes, sino que también reduce los riesgos de seguridad asociados con la 

manipulación de datos médicos. 

La tokenización de activos también es un campo en rápido crecimiento. La capacidad 

de representar activos físicos, como bienes raíces o obras de arte, como tokens 

digitales en la blockchain, tiene el potencial de democratizar la inversión y hacer que 

los activos sean más líquidos y accesibles. 

 

A pesar de todos estos avances y aplicaciones emocionantes, la blockchain todavía 

enfrenta desafíos importantes. La regulación es un área de incertidumbre que 

requiere atención cuidadosa. Los gobiernos de todo el mundo están buscando 
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establecer marcos legales para las criptomonedas y la blockchain, lo que podría tener 

un impacto significativo en su adopción y uso. 

 

La escalabilidad y la sostenibilidad ambiental también son preocupaciones críticas. A 

medida que la adopción de blockchain crece, se plantean preguntas sobre la huella 

de carbono de las redes, especialmente aquellas que utilizan algoritmos de prueba 

de trabajo (PoW). Resolver estos problemas requerirá una continua colaboración 

entre la comunidad científica, los desarrolladores y los reguladores. 

 

El futuro de la blockchain es prometedor. A medida que se superan los desafíos, esta 

tecnología continuará influyendo en la forma en que interactuamos y confiamos en el 

mundo digital. Su impacto se sentirá en una amplia variedad de industrias y 

aplicaciones, y su capacidad para democratizar la confianza y el acceso a la 

información será una fuerza impulsora en la próxima era digital. (Martínez-Santander, 

C. et al 2022) 

 

La blockchain, impulsada por avances científicos y tecnológicos continuos, es una 

herramienta poderosa que está redefiniendo la forma en que interactuamos en línea. 

Al estilo Banco de la República, reflexionamos sobre cómo esta tecnología está 

revolucionando no solo las criptomonedas, sino también una amplia gama de 

aplicaciones en diversas industrias. A medida que continuamos avanzando en esta 

nueva era de confianza descentralizada, es imperativo mantenernos abiertos a la 

innovación y colaborar en la resolución de desafíos pendientes. La blockchain es un 

recordatorio de que la confianza, impulsada por la ciencia y la tecnología, tiene el 

poder de transformar radicalmente nuestro mundo. 

 

Criptomonedas: Interpretando Riesgos y Desafíos en la Era Digital 

En la era digital, las criptomonedas han irrumpido con fuerza, prometiendo una 

revolución en el sistema financiero global. Bitcoin, Ethereum y una variedad de otras 

monedas digitales han ganado popularidad, atrayendo a inversores y entusiastas por 

igual. Sin embargo, como ocurre con cualquier innovación disruptiva, las 

criptomonedas no están exentas de riesgos y desafíos.  
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Desde la creación de Bitcoin en 2008 por el enigmático Satoshi Nakamoto, las 

criptomonedas han recorrido un largo camino. Inicialmente, se percibían como una 

curiosidad tecnológica, pero han evolucionado para convertirse en una clase de 

activos legítima y una forma de inversión. A medida que las criptomonedas han 

ganado aceptación, también han generado un creciente interés en su potencial, así 

como en los riesgos asociados. 

 

Uno de los riesgos más notorios de las criptomonedas es su volatilidad 

extremadamente alta. Los precios de las criptomonedas pueden cambiar 

drásticamente en un corto período de tiempo, lo que puede resultar en grandes 

ganancias o pérdidas para los inversores. Investigaciones recientes han demostrado 

que la volatilidad de las criptomonedas está influenciada por una variedad de factores, 

como noticias económicas, eventos regulatorios y la percepción pública. (Peña, J. L. 

C. 2023). 

 

La volatilidad de las criptomonedas plantea preocupaciones significativas para los 

inversores y las instituciones financieras. Si bien algunos ven esto como una 

oportunidad para obtener ganancias sustanciales, también puede llevar a pérdidas 

devastadoras. La falta de regulación y supervisión adecuadas en el mercado de 

criptomonedas agrava este riesgo. 

 

Seguidamente la seguridad es otro desafío importante en el mundo de las 

criptomonedas. La tecnología blockchain en sí es segura y resistente a la 

manipulación, pero los intercambios de criptomonedas y las carteras digitales están 

sujetos a ciberataques. Los investigadores han documentado una serie de incidentes 

de piratería en los que se han robado millones de dólares en criptomonedas.  

Por eso la seguridad de las criptomonedas es un campo en constante evolución. Los 

científicos de la computación y los expertos en seguridad están trabajando en 

soluciones para fortalecer las defensas contra ciberataques y mejorar la seguridad de 

las transacciones. Sin embargo, estos desafíos siguen siendo una preocupación seria 

para quienes poseen criptomonedas. (S. Kethineni, Y. Cao, and C. Dodge, 2017) 
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En efecto la falta de regulación adecuada es uno de los aspectos más polémicos de 

las criptomonedas. Las monedas digitales operan en un espacio legal ambiguo en 

muchos países, lo que genera incertidumbre sobre los derechos y responsabilidades 

de los inversores y las empresas. Los reguladores de todo el mundo están luchando 

por definir y aplicar normativas adecuadas. 

Como muestra la reciente investigación en el ámbito regulatorio de las criptomonedas 

ha demostrado que los enfoques varían ampliamente de un país a otro. Algunos 

gobiernos han adoptado un enfoque progresista, promoviendo la innovación en 

blockchain y criptomonedas, mientras que otros han optado por prohibiciones o 

restricciones significativas. Esta falta de coherencia global plantea un desafío para las 

empresas que operan en el espacio de las criptomonedas. 

 

La minería de criptomonedas, que es el proceso de validar y registrar transacciones 

en la blockchain, consume grandes cantidades de energía. Investigaciones recientes 

han revelado que la minería de Bitcoin, en particular, tiene un alto costo ambiental 

debido al uso intensivo de energía. Esto ha generado preocupaciones sobre la 

sostenibilidad y el impacto ecológico de las criptomonedas. 

 

Si bien algunos proyectos de criptomonedas están explorando soluciones más 

ecológicas, como la minería con energía renovable, el debate sobre el impacto 

ambiental de las criptomonedas sigue siendo un tema importante. Los inversores y 

los defensores de la sostenibilidad están prestando cada vez más atención a este 

aspecto. 

 

A pesar de los riesgos y desafíos, es importante reconocer que las criptomonedas 

también tienen el potencial de ofrecer beneficios significativos. Las investigaciones 

han demostrado que las criptomonedas pueden ser una forma eficiente de transferir 

fondos transfronterizos, reduciendo costos y tiempos de transacción. Además, 

pueden proporcionar acceso financiero a personas que no tienen acceso a servicios 

bancarios tradicionales. 

 

La tecnología subyacente de las criptomonedas, la blockchain, también tiene 

aplicaciones en una amplia gama de sectores, desde la atención médica hasta la 
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cadena de suministro. La investigación continúa explorando formas innovadoras en 

las que la blockchain puede mejorar la eficiencia y la seguridad en diversas industrias. 

 

 

 

Discusión 

Los mercados financieros modernos son el epicentro de la economía global. Son la 

fuerza impulsora detrás de la asignación de recursos, el crecimiento económico y la 

gestión de riesgos a nivel mundial. Sin embargo, la dinámica que rige estos mercados 

está en constante evolución, impulsada por factores que van desde la tecnología 

hasta los desarrollos geopolíticos. En este artículo, exploraremos cómo están 

cambiando los mercados financieros modernos, basándonos en investigaciones 

científicas recientes y tendencias actuales. 

 

Una de las transformaciones más notables en los mercados financieros modernos es 

la creciente influencia de la tecnología y la disponibilidad masiva de información. La 

llegada de Internet y la proliferación de dispositivos móviles han democratizado el 

acceso a los mercados, permitiendo que inversores individuales operen en tiempo 

real desde cualquier parte del mundo. Esta democratización ha dado lugar a un 

aumento en la participación y la liquidez de los mercados. 

 

La tecnología también ha impulsado la automatización en la toma de decisiones 

financieras. Algoritmos y sistemas de inteligencia artificial son cada vez más comunes 

en la ejecución de operaciones, lo que ha llevado a un aumento en la velocidad y 

eficiencia de las transacciones. Sin embargo, esto también ha generado 

preocupaciones sobre la estabilidad de los mercados y la posibilidad de flash crashes, 

como se observó en 2010. 

 

En consecuencia, los mercados financieros modernos son cada vez más globales. 

Las empresas y los inversores pueden acceder a una amplia variedad de 

instrumentos y activos en todo el mundo. Esta globalización ha llevado a una mayor 

interconexión de los mercados y ha ampliado las oportunidades de inversión. Sin 

embargo, también ha creado desafíos en términos de gestión de riesgos y regulación. 
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Sobre todo, si la investigación científica ha destacado la importancia de comprender 

la dinámica de los flujos de capital a nivel global. Los cambios en las políticas 

económicas y las tasas de interés en una región pueden tener efectos significativos 

en los mercados de otras partes del mundo. La interconexión de los mercados 

también ha llevado a la propagación de crisis financieras a nivel global, como se vio 

en la crisis financiera de 2008. 

 

La regulación y supervisión de los mercados financieros modernos han evolucionado 

en respuesta a los cambios en la dinámica del mercado. La investigación científica ha 

examinado cómo la regulación puede influir en la estabilidad y eficiencia de los 

mercados. La implementación de regulaciones más estrictas después de la crisis 

financiera de 2008, como la Ley Dodd-Frank en los Estados Unidos, ha tenido un 

impacto significativo en la industria financiera. 

 

Sin embargo, también existe un debate continuo sobre cómo equilibrar la regulación 

necesaria para mitigar los riesgos sistémicos con la necesidad de fomentar la 

innovación y la competitividad de los mercados. La regulación de las criptomonedas, 

por ejemplo, es un tema candente en la actualidad, ya que los gobiernos buscan 

abordar los riesgos asociados con estas nuevas formas de activos digitales. 

 

Asi mismo los bancos centrales desempeñan un papel fundamental en la dinámica de 

los mercados financieros modernos. Sus decisiones sobre las tasas de interés y la 

política monetaria tienen un impacto directo en los mercados y la economía en 

general. Investigaciones recientes han analizado cómo las comunicaciones de los 

bancos centrales pueden influir en las expectativas del mercado y, por lo tanto, en los 

precios de los activos. 

 

La era de las tasas de interés cercanas a cero o negativas en algunas economías ha 

presentado desafíos significativos para los bancos centrales. La investigación ha 

examinado cómo estos entes han recurrido a políticas no convencionales, como la 

flexibilización cuantitativa, para estimular el crecimiento económico y estabilizar los 

mercados financieros. 
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Un desarrollo importante en los mercados financieros modernos es el crecimiento de 

la inversión responsable y sostenible. Los inversores y gestores de activos están 

prestando cada vez más atención a las consideraciones ambientales, sociales y de 

gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en inglés) al tomar decisiones de inversión. 

La investigación ha demostrado que las empresas que priorizan la sostenibilidad a 

menudo tienen un mejor desempeño financiero a largo plazo. 

 

La creciente demanda de inversión responsable ha llevado al desarrollo de productos 

financieros específicos, como fondos de inversión sostenibles y bonos verdes. Los 

inversores están reconociendo que las consideraciones ESG no solo son éticas, sino 

también financieramente prudentes. 

 

En contraste la pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto significativo en los 

mercados financieros modernos. Geovanny, O.et al, (2023). La rápida propagación 

del virus y las medidas de confinamiento asociadas generaron volatilidad extrema en 

los mercados en marzo de 2020. La investigación científica ha examinado cómo los 

inversores y las empresas han respondido a esta crisis sin precedentes. La pandemia 

también ha acelerado la digitalización de los mercados financieros. El aumento de la 

actividad en línea, la adopción de plataformas de comercio electrónico y la creciente 

importancia de las tecnologías financieras (Fintech) son tendencias que han cobrado 

fuerza durante la crisis. 

 

Conclusiones 

Las criptomonedas son una innovación tecnológica que ha sacudido los cimientos del 

sistema financiero tradicional. A pesar de los riesgos y desafíos asociados, su impacto 

y relevancia continúan creciendo.  

 

Además, las investigaciones científicas recientes han arrojado luz sobre estos riesgos 

y desafíos, así como sobre las oportunidades y beneficios potenciales. En este mundo 

en constante evolución de las criptomonedas, es fundamental que los inversores, 

reguladores y la comunidad en general estén bien informados y se involucren 

activamente en el desarrollo de soluciones. 
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La reflexión sobre los riesgos y desafíos es un paso esencial hacia la construcción de 

un futuro más sólido y seguro para las criptomonedas. La evolución de las 

criptomonedas es un viaje que apenas está comenzando, y es nuestro deber abordar 

estos desafíos con mente abierta y una comprensión profunda de su impacto en la 

economía y la sociedad moderna. 

 

Por otra parte, la dinámica en los mercados financieros modernos es un tema 

complejo y en constante evolución. La investigación científica y la observación de las 

tendencias actuales son fundamentales para comprender cómo funcionan estos 

mercados y cómo pueden abordarse los desafíos que plantean. La tecnología, la 

globalización, la regulación y la sostenibilidad son solo algunos de los factores que 

influyen en la dinámica de los mercados financieros. 

 

A medida que continuamos avanzando en el siglo XXI, es esencial que los inversores, 

reguladores y expertos en finanzas estén preparados para adaptarse a un entorno en 

constante cambio y aprovechar las oportunidades que surgen en el camino. Los 

mercados financieros modernos son un reflejo dinámico de nuestra economía global, 

y comprender su funcionamiento es fundamental. La dinámica en los mercados 

financieros modernos es un campo en constante cambio y evolución, influenciado por 

una serie de factores que incluyen la tecnología, la globalización, la regulación, la 

sostenibilidad y las crisis económicas.  

 

Sobre todo, si reflexionamos sobre la compleja interacción de estos factores, 

podemos extraer una serie de conclusiones clave: La tecnología es uno de los 

principales impulsores de la dinámica en los mercados financieros modernos. 

Además, la globalización ha llevado a una mayor interconexión de los mercados 

financieros en todo el mundo, lo que presenta oportunidades de inversión, pero 

también aumenta la propagación de riesgos sistémicos. 

 

La regulación y supervisión de los mercados financieros están en constante evolución 

para abordar los riesgos emergentes. Por ejemplo, la crisis financiera de 2008 llevó a 

una serie de reformas regulatorias, pero también ha generado un debate continuo 
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sobre cómo equilibrar la estabilidad del mercado con la necesidad de fomentar la 

innovación y la competitividad. 

 

Asi los bancos centrales desempeñan un papel fundamental en la dinámica de los 

mercados financieros. Sus decisiones sobre las tasas de interés y la política 

monetaria tienen un impacto directo en los mercados y la economía en general. La 

inversión responsable y sostenible es una tendencia importante en los mercados 

financieros modernos. Por tanto, las empresas que priorizan la sostenibilidad a 

menudo tienen un mejor desempeño financiero a largo plazo. 

 

Tal como sucedió con la pandemia de COVID-19 generando un impacto significativo 

en los mercados financieros modernos. La rápida propagación del virus y las medidas 

de confinamiento asociadas generaron volatilidad extrema en los mercados, al tiempo 

que aceleraron la digitalización y la adopción de tecnologías financieras. Los 

participantes en los mercados financieros deben estar preparados para adaptarse a 

un entorno en constante cambio. La comprensión de las tendencias actuales y las 

investigaciones científicas es fundamental para tomar decisiones informadas y 

gestionar riesgos. 

 

Finalmente, la investigación científica desempeña un papel esencial en la 

comprensión de la dinámica de los mercados financieros. Los estudios y análisis 

proporcionan datos objetivos que pueden ayudar a los inversores, reguladores y 

académicos a comprender mejor los riesgos y oportunidades en juego. Los mercados 

financieros modernos son inherentemente volátiles y pueden presentar riesgos 

significativos. Sin embargo, también ofrecen oportunidades para el crecimiento y la 

inversión. En última instancia, los participantes en el mercado deben equilibrar 

cuidadosamente la gestión de riesgos con la búsqueda de oportunidades. 
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Resumen 

En la actualidad el registro de datos en libretas, libros florete u otro medio en papel 
se está dejando de utilizar ya que es más fácil hacer uso de un sistema de información 
que permita controlar los datos que se requieren y minimizar la pérdida de información 
o los errores en la captura. Los ganaderos en el estado de Tabasco actualmente 
hacen uso de la tecnología, sin embargo, el no contar con un sistema automatizado 
personalizado ocasiona problemas en el control de los datos. El objetivo de esta 
investigación es Lograr que el sistema y la aplicación generen mayores beneficios 
económicos para los dueños del sistema. Será una investigación de tipo cualitativa, 
cuantitativa, transeccional descriptiva. Se aplico una encuesta al dueño del rancho y 
sus trabajadores para conocer sus problemáticas y se encontraron muchos problemas 
en el manejo y captura de la información. Aunque se notó resistencia por parte de los 
trabajadores sobre el uso de un sistema de información, contestaron la encuesta. Se 
habilitó como hipótesis nula que el uso del sistema permitirá generar mayor rapidez 
en el control de los datos, toma de decisiones y productividad en el rancho. Se 
demostró que el uso de un sistema de información tiene mayores beneficios en el 
control de la información del ganado y a la larga se traducirá en beneficios económicos 
para todos. Esta última parte es la que más intereso al dueño del rancho. Hasta el 
momento se está en el diseño, antes de iniciar con el desarrollo del software. 
 

Palabras clave:  

sistema de información, automatización, control. 

 

Introducción 

Descripción de la problemática 
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La ganadería es una actividad económica dedicada a la crianza de especies animales 

para aprovechar su carne y sus productos derivados. La ganadería bovina, porcina y 

ovina, está íntimamente relacionada con la agricultura, ambas actividades humanas 

que se llevan a cabo en el medio rural o agro ecosistema (Pérez, 1995). El ganado 

se puede clasificar en mayor y menor. Mayor: bovino, equino, mulares y asnales. 

Menor: ovino, caprino, porcino, abejas, conejos, camélidos, animales de granja como 

pollos, patos, gansos, y animales pilíferos como la chinchilla, nutria y zorro. La 

ganadería se desarrolla prácticamente en todo el mundo. Existen tres modalidades 

principales de ganadería: el pastoreo nómada, la ganadería extensiva y la ganadería 

intensiva. (Noriega Loredo, 2014) 

 

En la modalidad de la ganadería extensiva, se explotan muy bien los espacios de 

pasto natural en donde los animales pueden moverse. Y gracias a esto disminuye el 

costo para el consumo de alimentos. 

 

Por otra parte, la tecnología en la ganadería es de vital importancia para almacenar y 

procesar la información de los sucesos que ocurren en las áreas de los ranchos. No 

obstante, de acuerdo con  (Magaña M. J., 2011) se ha encontrado que, en predios 

con niveles tecnológicos intermedios, bajo un seguimiento durante dos años, que el 

problema no es o no la disponibilidad de las tecnologías, sino más bien la forma en 

que éstas son utilizadas. En esos predios, solamente con la adecuación sobre el uso 

de tecnologías o la introducción estratégica de algunas otras se registraron cambios 

hasta en un 25% más de concepción anual y más del 10% en kilogramos de destetes 

por vaca en el hato. 

Como podemos deducir la tecnología es una herramienta crucial en este ambiente, 

mas, sin embargo, se le debe dar un uso específico y preciso para cada proceso. Para 

lo cual existen las aplicaciones de control técnico que realizan estas funciones con la 

finalidad que las empresas tengan mayor productividad y menor pérdida económica. 

Descripción del contexto social 

 

En Tabasco la ganadería busca adaptarse a la tecnología y al mismo tiempo un 

decremento en las perdidas por una mala administración. Cada año esta área crece 

de manera favorable pero cada vez es más difícil para los ganaderos posicionarse en 



 

 

 

114 

el mismo rango o mejorar su capital. Tal es el caso del rancho ubicado en el poblado 

Mactún que maneja su registro de manera manual y a veces tardan varios días en 

realizar esta actividad, además de volver a verificar si los datos que escribieron son 

correctos; algunas veces han tenido pérdidas por volverles aplicar la misma vacuna 

a la misma res o por aplicarle doble dosis al mismo bovino. 

 

Al carecer conocimiento sobre actividades de registro, sufren pérdidas por no tener 

un entendimiento de la situación en que se encuentra su ganado. 

 

En 1995 fue publicado un artículo en la revista mensual “Mundo Ganadero” por 

Manuel José Pérez Hernández:  

 

“Un sistema informático aplicado a un negocio ganadero deberá permitir conocer lo 

que ha ocurrido en el pasado, lo que debemos planificar y realizar día a día y, lo que 

teóricamente se puede esperar del futuro. Es normal que en muchas explotaciones 

ganaderas después de implantar un sistema informático se alcance un rendimiento 

superior a 20 %”. (Pérez, 1995) 

 

Es ahí donde reside la mayor razón para la actualización en cuanto al uso de la 

tecnología por parte de los ganaderos que desean tener mayor competitividad en el 

mercado. 

 

En Tabasco los ganaderos son en particular personas competitivas que crecen cada 

vez más y su trabajo es reconocido e inclusive se hacen exposiciones donde se 

reúnen todos los ganaderos del pueblo. El control técnico es de gran utilidad para que 

ellos puedan agilizar su manera de trabajar de manera ordenada y precisa. 

 

Misión  

Mejorar la calidad de la producción de carne, leche y sus derivados para brindar 

mejores productos a la población en el Estado y al tener mejor calidad, que el ganado 

se mantenga sano libre de enfermedades. 
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Visión  

Ser uno de los mejores productores de ganado en el Estado que permita asegurar el 

futuro de la producción ganadera mediante el monitoreo de cada vaca. Permitiendo 

una producción más inteligente y productores más exitosos. 

 

Definición del problema 

En la región de los ríos una de las principales problemáticas de la ganadería, ha sido 

la mala administración de información de sus animales, debido a la falta de 

conocimiento o usabilidad que tienen de la tecnología.  

 

En tabasco, las investigaciones realizadas son parciales porque se desconoce el 

impacto de las especies existentes. De acuerdo al (INEGI, 2016), Tabasco alcanzo 

un inventario de un millón 800 mil cabezas, no obstante, para el 2018 este disminuyó 

a un millón 650 mil animales.  

 

Hoy en día la cría de ganado tiene buenos beneficios y eso hace que el ganadero 

obtenga dividendos suficientes para reinvertir, sin embargo, para que esto suceda, 

debe establecerse cierto control que cumpla con los lineamientos necesarios para un 

adecuado control de la información de estos animales y, que el ganadero pueda tomar 

la mejor decisión para el ganado con el uso de esta información. 

 

En 2007, México exportó ganado en pie a los EE. UU. por un valor de 480 millones 

de dólares, ubicándose en el segundo lugar después de Canadá como proveedor del 

mercado norteamericano. La exportación mexicana representó 25% del total 

importado por los EE. UU. Sin embargo, en ese mismo año México importó alrededor 

de 704 millones de dólares de carne, principalmente de bovino (Commerce, 2007) 

 

Esto demuestra la importancia que tiene la ganadería bovina en cuanto a la 

productividad. Por eso deben de adquirir nuevas formas de trabajar y sustituir las 

actividades de control que se realizan manualmente y que posteriormente se deben 

reescribir en un cuaderno limpio.  
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En nuestro país, la actividad zoosanitaria se enfoca en la aplicación de estrategias 

que permiten controlar y/o erradicar plagas y enfermedades que afectan a la 

producción ganadera de nuestro país. 

 

De manera conjunta con organismos auxiliares, las delegaciones estatales de la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y los gobiernos de los estados, 

el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), 

coordina la elaboración e implementación de planes estratégicos para el combate y 

control de las plagas y enfermedades y el cumplimiento de los objetivos y metas de 

cada campaña. (Campañas zoosanitarias) 

 

Por lo que es necesario un control estricto en la movilización de bovinos en pie y que 

el ganadero haya aplicado en tiempo y forma cada una de las vacunas que se le 

deben colocar al animal; esto de igual manera servirá para evitar pérdidas 

económicas y decomisos en los rastros.  

 

Debido a que el control que se realiza en el rancho es manual, se ha presentado 

perdida de información debido a manchas por tinta de lapicero en las hojas ya 

escritas, esto le ha creado ciertos problemas a la hora de vacunar a las reses, por 

que confunden el número de la res que ya fue vacunada, por el animal que aún no le 

aplican la vacuna. En ocasiones las reses se enferman o mueren por exceso de 

medicamento. Además de que sus gastos se elevan para reponer el medicamento 

que fue utilizado y tienen perdidas al perder el animal que muere debido a exceso de 

medicamento o bien porque no se le aplicó. 

 

Objetivo general (para qué) 

Lograr que el sistema y la aplicación generen mayores beneficios económicos para 

los dueños del sistema. 

 

Objetivo específico 

Crear una base de datos para el almacenamiento de la información básica del 

ganado. 
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Justificación 

La ganadería debe adaptarse a los diversos cambios tecnológicos para progresar en 

sus diversas actividades laborales. 

 

El registro de datos en hojas o cuadernillos, acarrea diversas problemáticas, y a largo 

plazo se reflejan en pérdidas de reses, aumento de gastos, de tiempo, entre otras 

cosas.  

 

El presente proyecto será elaborado con la finalidad de mejorar los resultados 

productivos de cualquier empresa ganadera particularmente del rancho, así como 

poder llevar un mejor seguimiento individual de las diferentes reses del rancho y de 

diferentes parámetros a través de la aplicación. 

 

Pregunta de investigación 

¿El uso de un sistema de información permitirá que el rendimiento en cuanto a carne, 

leche, concesiones se incremente? 

 

5. Hipótesis 

Ho 

El uso de un sistema permitirá generar mayor rapidez en el control de datos de las 

reses, en la toma de decisiones y mayor productividad en el rancho 

H1 

El uso de un sistema no permitirá generar mayor rapidez en el control de datos de las 

reses, en la toma de decisiones y mayor productividad en el rancho  

 

Delimitación disciplinar 

El ámbito de desarrollo de la presente investigación será el área de Informática 

administrativa 

Alcances y Limitaciones 

El presente trabajo se basa en la optimización y control de los datos. La información 

de los bovinos deberá situarse en la aplicación digital y por ende podrán disponer de 

la página web para poder ver los resultados que necesiten de estos animales. 
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Este sistema será capaz de: 

 

• Registrar cada res con su respectivo peso, raza, crecimiento, marcas, y sus 

vacunas, entre otras cosas. 

• Guardar los datos en la base de datos. 

• Mostrar los registros que han sido guardados. 

• Modificar o Eliminar los datos que no sean necesarios mantener guardados. 

• Permitir la toma de decisiones más rápidamente 

 

Metodología y análisis  

Se utilizará como metodología de desarrollo el ciclo de vida clásico, el cual consta de 

las siguientes actividades: investigación preliminar, determinación de los 

requerimientos del sistema, diseño del sistema, desarrollo del software, prueba del 

sistema e implantación y evaluación. 

Las diversas necesidades y problemáticas en el desarrollo de este sistema hacen 

ideal el uso de esta metodología. 

 

Figura 2 

Modelo de Ciclo de Vida Clásico.  

  

 

 

 

 

 

 

Nota: El desarrollo de software puede ser a través de una secuencia simple de fases.  

 

Se aplicó una encuesta a los dueños del rancho y sus empleados para conocer las 

problemáticas existentes. 

 

La aplicación del ciclo de vida permitirá el desarrollo del sistema en diferentes fases 

tales como: 
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Detallar requisitos del sistema;  

 

Ajustar el sistema para el funcionamiento del rancho, de igual manera permitirá 

realizar las pruebas de funcionamiento correspondientes y las correcciones 

necesarias. 

 

El sistema se implantará realizando una conversión paralela, lo que permitirá 

continuar trabajando con el sistema manual y el sistema automatizado 

 

Derivado de la información proporcionada por el personal del rancho se procedió a la 

realización del esquema de la base de datos con el software Erwin 

 

 

Figura 3 

Modelado de la base de datos 

Nota: Se utilizó el software Erwin Data Modeler para su elaboración. 

Limitaciones 

El proyecto solo controlará datos de las reses y otros parámetros relacionados con el 

animal. 
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Solo podrá utilizarlo personal capacitado en el uso y manejo del sistema y la 

aplicación. 

 

Contará con clave de acceso para los usuarios por lo que no cualquiera podrá 

ingresar. 

 

Controlará los datos de las reses de un rancho a la vez. 

 

 

 

 

Conclusiones 

Los dueños del rancho se muestran participativos y contentos con lo que se les ha 

informado que podrán realizar con el sistema para controlar los diversos datos que se 

obtienen durante el manejo de las reses. 

 

Es tal su interés que ellos mismos han propuesto el uso de una aplicación móvil, lo 

cual fue sugerido por uno de los hijos de un trabajador.  

 

El mostrarles cómo funcionan los sistemas y, ver que ya no será necesario el uso de 

una libreta o libro para anotar los datos y saber que podrán ahorrarse mucho tiempo 

y esfuerzo para el control de los mismos,  los ha motivado para querer hacer uso del 

sistema. 

 

La prioridad de este proyecto es que las empresas ganaderas puedan reajustar el 

tiempo que desaprovechan contabilizando cada res con su respectiva información y 

aprovechar ese tiempo en otras actividades que permitan el mejoramiento continuo 

de la calidad de los productos que generan. 

 

Sugerencias 
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La presente investigación puede tener seguimiento para crear una app que permita el 

control de los datos desde el teléfono celular del dueño del rancho y a quienes el 

designe que pueden ingresar o ver datos del sistema.  

 

De igual manera el sistema puede adaptarse para otros ranchos con algunas 

modificaciones para personalizarlo. 
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Resumen 

En la era digital actual, el impacto de las herramientas digitales en diversos campos 
es innegable, incluido el empresarial, donde se convierten en valiosos recursos para 
alcanzar metas y objetivos. Su implementación en MiPymes podría generar beneficios 
significativos tanto para los empresarios como para el país. Por lo tanto, se llevó a 
cabo una investigación cuantitativa descriptiva con el propósito de realizar un análisis 
comparativo sobre el uso de herramientas digitales en MiPymes de dos regiones clave 
de México: la Ciudad de México y el Estado de México. El objetivo principal de este 
estudio es identificar por qué y cuales herramientas digitales, estas empresas han 
incorporado en sus operaciones. Se aplicó un cuestionario a una muestra de 177 
MiPymes de ambas regiones sobre el uso de herramientas digitales. Entre los 
resultados, se destaca Instagram como herramienta digital preferida para venta en 
línea por MiPymes de la CDMX, mientras que, para las MiPymes del estado de 
México, WhatsApp es la elección para dicha actividad. Además, se identificaron el 
teléfono inteligente, el acceso a internet y la computadora como herramientas digitales 
esenciales para el manejo de la empresa, tanto en la CDMX como en el Edo. de 
México. Y, por último, a la pandemia de COVID-19 como motivo por el cual las 
MiPymes de la CDMX han tenido mayor necesidad de incorporar herramientas 
digitales en sus operaciones, mientras que para las MiPymes del estado de México 
esta necesidad se ha presentado de manera menos apremiante. 
 

Palabras clave: CDMX, Estado de México, Herramientas Digitales, MiPymes, 

Pandemia. 

Introducción 

En la actualidad, las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) están en 

proceso de crecimiento, exploran la incorporación de tecnología en sus procesos y 

desempeñan un papel esencial en el panorama económico de todos los países. Su 

contribución a la creación de cohesión social, generación de empleo y fomento del 

crecimiento económico las convierte en la columna vertebral de muchas economías 

(Senado de la República, 2020).  
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Sin embargo, las MiPymes se encuentran frente a una serie de obstáculos, tales como 

la necesidad de expandirse, innovar, aportar a la economía, competir en un entorno 

complicado y la reciente irrupción de la pandemia de COVID-19. Derivado de esto, a 

nivel global las MiPymes luchan por subsistir, lo que las ha llevado a recurrir a 

despidos, cierres de negocios, pérdida de empleados, entre otros (Kumar & Ayedee, 

2021).  

 

Por lo que, en este entorno empresarial cada vez más competitivo y globalizado, estas 

MiPymes se ven enfrentadas a desafíos significativos. La necesidad de mantener y 

mejorar su competitividad se convierte en una prioridad ineludible. En este contexto 

la tecnología se ha convertido en una fuerza motriz en el logro de la competitividad y 

el éxito, al mejorar, por ejemplo, su eficiencia operativa, la atención al cliente, y 

abriendo puertas a nuevos mercados, entre otros (Thrassou et al., 2020). 

 

Preguntas de investigación  

¿Cuáles herramientas digitales han sido incorporadas en las operaciones de las 

MiPymes de la ciudad y el estado de México? 

 

¿Cuál es la razón por la cual incorporaron herramientas digitales a sus operaciones 

MiPymes de la ciudad y el estado de México? 

 

Objetivos  

Identificar cuáles herramientas digitales han incorporado en sus operaciones las 

MiPymes de la CDMX y el Edo. de México.  

 

Justificación 

En la era digital actual, el impacto de las herramientas digitales en diversos campos 

es incuestionable. Sin embargo, existe un espacio significativo de exploración en el 

uso de estas herramientas en un contexto específico: el de las micro, pequeñas y 

medianas empresas (MiPymes). Si bien el ámbito de las MiPymes ha sido 

ampliamente estudiado en términos de su importancia económica, la literatura 

existente ha brindado menos atención a cómo estas empresas pueden aprovechar 

las herramientas digitales en sus operaciones como por ejemplo en sus ventas 
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(Toukola et al., 2023). Por lo que se presenta a continuación una revisión de literatura 

de las tecnologías digitales que impactan en la eficiencia de las MiPymes. 

 

Tecnologías de la información y comunicación (TIC) 

Las TIC se consideran instrumentos estratégicos que permiten a las micro, pequeñas 

y medianas empresas, acceder a mercados más amplios y competir con empresas 

de mayor tamaño. Esto al ofrecer un mayor alcance de mercado y la posibilidad de 

participar en mercados más allá de su ubicación geográfica, incluso sin necesidad de 

una presencia física en esos lugares. Además, se resalta el continuo desarrollo y 

disponibilidad de nuevas TIC, lo que sugiere que las MiPymes cada vez tendrán más 

opciones de herramientas digitales con las cuales alcanzar sus metas y objetivos de 

una manera más rápida (Thrassou et al., 2020). 

 

Las herramientas digitales facilitan la creación, organización y publicación de 

información de manera más colaborativa y veloz. Estas herramientas, conocidas 

también como sistemas de gestión de contenidos, ofrecen una amplia gama de 

posibilidades. Una de las ventajas más destacadas es que no se requieren 

conocimientos avanzados para utilizarlas. Esto es especialmente valioso para las 

MiPymes, donde no siempre se cuentan con expertos en tecnología, y les es posible 

crear y mantener contenidos en línea de manera sencilla y efectiva (Ávila De Tomás 

et al., 2013).  

 

Además, estas herramientas permiten personalizar la presencia en línea de estas 

empresas. Esto a su vez, se traduce en una mejora significativa de la eficiencia en la 

gestión de información y en su presencia en la web(Morán Borja et al., 2021). Por lo 

que las herramientas digitales son aliadas clave para las MiPymes al simplificar sus 

operaciones y mejorar su visibilidad en línea.  

 

Importancia de las TIC para las MiPymes 

 Las TIC son un elemento crucial en el proceso de transformación digital para 

las MiPymes, la cual se ha acelerado significativamente debido a la pandemia de 

COVID-19. Durante esta pandemia las MiPymes se vieron obligadas a tomar diversas 

medidas para afrontar la crisis y responder a la demanda del mercado actual, como, 
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por ejemplo, migrar a la venta en línea, unirse a plataformas comerciales existente o 

incluso crear sus propias plataformas (Kumar & Ayedee, 2021).  

 

 Además, la incorporación de tecnología no solo impulsa la supervivencia de las 

MiPymes, sino también les permite que amplíen su alcance. Con esto les brinda la 

oportunidad de pasar de atender el mercado local y nacional a competir en un 

escenario internacional. Pero para lograrlo, es necesario mejorar e invertir en las 

capacidades subyacentes de las MiPymes, las cuales incluyen habilidades de 

marketing para desarrollar nuevas ofertas y llegar a más consumidores en línea, así 

como habilidades empresariales digitales, como el adquirir conocimientos sobre el 

mercado digital y la capacidad de identificar las oportunidades en línea para 

aprovecharlas (Aminullah et al., 2022).  

 

Métodos 

 A continuación, en este apartado se detalla la metodología utilizada en esta 

investigación. 

 

Tipo de investigación y enfoque metodológico 

Se trata de una investigación cuantitativa descriptiva. El enfoque metodológico 

utilizado fue cuantitativo, este estudio se centró en recopilar datos numéricos y 

estadísticos, con el objetivo de describir y analizar la situación actual del uso de 

herramientas digitales en las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) de la 

Ciudad de México y el Estado de México. La investigación buscó proporcionar una 

comprensión detallada de las prácticas y preferencias relacionadas con las 

herramientas digitales en estas MiPymes.  

 

Diseño de Investigación  

El diseño de investigación comprendió los siguientes pasos: 

 

Definición del objetivo 

Consistió en definir claramente el objetivo de la investigación, que es: identificar 

cuáles herramientas digitales han incorporado en sus operaciones las MiPymes de la 

CDMX y el Edo. de México.  
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Revisión de literatura 

Se realizó una revisión de la literatura relacionada existente de los últimos años sobre 

la adopción de herramientas digitales en las MiPymes.  

 

Diseño del Instrumento 

Se desarrolló un cuestionario estructurado compuesto por preguntas sobre 

herramientas digitales y su aplicación en las operaciones de las MiPymes. 

 

Selección de la muestra 

Se seleccionó una muestra de MiPymes de la Ciudad de México y el Estado de 

México. 

 

Aplicación de encuestas  

Se aplicaron 177 cuestionarios a las MiPymes seleccionadas. 

 

Población y muestra 

La población objetivo de esta investigación consistió en MiPymes ubicadas en la 

Ciudad de México y el Estado de México. La muestra se compone de 177 MiPymes, 

94 de la CDMX y 83 del Edo. de México. 

 

Resultados 

En la Gráfica 1 se observa que las MiPymes del Edo. Mex. muestran una clara 

preferencia por operar de manera física, es decir, en un entorno presencial. Por otro 

lado, las MiPymes de la Ciudad de México tienen una mayor presencia en el ámbito 

virtual, lo que significa que operan principalmente en línea o de forma digital.  

 

Gráfico 1  

Modalidad de la empresa 
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Nota: Fuente Elaboración propia con datos de encuesta 

Tabla 1  

Tabla comparativa de las principales herramientas digitales que utilizan las MiPymes 

de la CDMX y del Edo. De México 
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Nota: Fuente Elaboración propia con datos de encuesta 

 

 

 En la Tabla 1, tanto las Micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) de la 

Ciudad de México como las del Estado de México coinciden en que las tres 

herramientas digitales más importantes para sus negocios son el teléfono inteligente, 

el acceso a internet y la computadora. 

 

Sin embargo, en los siguientes lugares, sus preferencias difieren. En la Ciudad de 

México, las MiPymes clasificaron en cuarto lugar al sitio web de la empresa, seguido 

por el correo electrónico en quinto lugar. Por otro lado, en el Estado de México, estas 

posiciones se invirtieron, con el correo electrónico en cuarto lugar y el sitio web en 

quinto lugar. 

Un dato interesante es que las MiPymes de la Ciudad de México ubicaron en último 

lugar a las plataformas de comercio electrónico, mientras que las del Estado de  

MiPymes de la CDMX  MiPymes del Edo Mex 

Teléfono inteligente 1 Teléfono inteligente 

Servicio de internet en el negocio 2 Servicio de internet en el negocio 

Computadora para uso del negocio 3 Computadora para uso del negocio 

Pág. web 4 Correo electrónico 

Correo electrónico 5 Pág. web 

Plataformas de comercio 

electrónico 
6 

Software (contabilidad, finanzas, 

administración del personal, entre 

otros) 
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México priorizaron en los softwares de contabilidad, finanzas y administración del 

personal, entre otros aspectos, en esta posición. 

 

En la Gráfica 2 se revela una diferencia notable en la adopción de ventas en línea 

entre las micro, pequeñas y medianas empresas de la Ciudad de México y el Estado 

de México. Se observa que la totalidad de MiPymes de la Ciudad de México ha 

incursionado en el comercio en línea, logrando una penetración del 100%. En 

contraste, se identifica una disparidad en el Estado de México, donde únicamente el 

60% de las MiPymes han optado por la modalidad de ventas en línea, mientras que 

el restante 40% ha decidido no incorporar este enfoque en sus estrategias 

comerciales. 

 

Gráfico 2  

¿Venden online? 

 

Nota: Fuente Elaboración propia con datos de encuesta 
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En la Gráfica 3 se destacan varias observaciones claves sobre las herramientas 

digitales más usadas para realizar ventas online. En primer lugar, destaca Instagram 

en las MiPymes de la Ciudad de México, esta plataforma es ampliamente utilizada 

por estas MiPymes, lo que sugiere una preferencia por esta plataforma para realizar 

acciones de promoción y venta de productos y servicios.  

 

En contraste, en segunda posición la MiPymes en el Estado de México, WhatsApp es 

la herramienta digital más popular, lo que podría indicar que, en esta región, las 

MiPymes confían más en las conversaciones directas y el chat para llevar a cabo sus 

ventas en línea.   

 

En tercer lugar, se encuentra Facebook Marketplace y TikTok, tanto en la Ciudad de 

México como en el Estado de México, estas herramientas se utilizaron para vender 

en línea, aunque en menor medida, lo que sugiere que estas dos plataformas pueden 

estar ganando relevancia como canales de ventas digitales, pero aún no alcanzan los 

niveles deseados.  

 

Y en último lugar una notable diferencia, un número mayor de MiPymes de la CDMX 

utiliza su sitio web para ventas en comparación con las del Edo. de México. 

 

Gráfico 3  

Herramientas digitales que utilizan para vender en línea 

 

Nota: Fuente Elaboración propia con datos de encuesta 
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Los datos presentados en la Gráfica 4, muestran claramente que la pandemia tuvo un 

impacto significativo en la adopción de herramientas digitales por parte de las micro, 

pequeñas y medianas empresas en la Ciudad de México y el Estado de México. 

 

En la ciudad de México, el 81% de las MiPymes encuestadas indicaron que sí se 

vieron obligadas a utilizar herramientas digitales debido a la pandemia de COVID-19, 

lo que sugiere una alta dependencia de la tecnología digital como respuesta a la crisis 

sanitaria. Por otro lado, el 19% de las MiPymes de la CDMX respondieron que no se 

vieron forzadas a adoptar herramientas digitales durante este periodo. 

 

En contraste, en el Estado de México, el escenario es diferente. Solo el 27% de las 

MiPymes afirmaron que la pandemia los obligó a utilizar herramientas digitales, lo que 

es notablemente menor en comparación con la CDMX. El 73% restante de las 

MiPymes en el Edo. de México. indicaron que no se sintieron presionadas por la 

pandemia para adoptar estas tecnologías. 

 

Gráfico 4  

¿La implementación de estas Herramientas Digitales fue debido a la pandemia? 

 

Nota: Fuente Elaboración propia con datos de encuesta 
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Discusión 

Como se pudo observar en los resultados anteriores tanto las MiPymes de las CDMX 

como las del Edo. de México. eligieron plataformas de redes sociales como 

herramientas digitales para vender online. De acuerdo con esto, según (Martín-Rojas 

et al., 2023) las plataformas de redes sociales desempeñan un papel fundamental 

para las MiPymes. Estas plataformas, en las que se incluyen Facebook, Instagram, 

YouTube, WhatsApp, entre otras, ofrecen a las MiPymes oportunidades para mejorar 

su competitividad y fomentar el desarrollo empresarial en varios aspectos. En primer 

lugar, al mejorar sus relaciones con los clientes, lo que puede ser esencial para la 

retención de clientes y la adquisición de nuevos. En segundo lugar, para competir con 

otras empresas, sin importar el tamaño de estas. 

 

También se observó una marcada brecha tecnológica entre las MiPymes en la Ciudad 

de México y las del Estado de México. Esta diferencia se relaciona con la forma en 

que operan, ya que la mayoría de las MiPymes en la CDMX optan por una modalidad 

operativa virtual, mientras que en el Estado de México predomina la operación 

presencial en tiendas físicas. 

 

Esta disparidad en las elecciones operativas podría explicarse, según Palacios 

(2014), por la falta de acceso a la información en ciertas áreas geográficas del país, 

como es el caso de algunas zonas del Estado de México. Esto destaca la necesidad 

de incrementar los recursos informativos, particularmente en lo que concierne a las 

TIC, el marketing digital y la digitalización, para que estas MiPymes también puedan 

aprovechar plenamente las oportunidades tecnológicas.  

 

Asimismo, se encontró a la pandemia de COVID-19, como el motivo por el cual las 

MiPymes están utilizando herramientas digitales, resaltando que en la CDMX fue más 

la necesidad de incorporarlas en sus operaciones, posiblemente para adaptarse a las 

medidas sanitarias como el confinamiento y distanciamiento social impuestas por el 

gobierno para frenar la propagación del virus. Esto provocó según Vazquez Jaramillo 

y Amaro Rosales (2022), que durante el transcurso de la pandemia de COVID-19, 

muchas empresas se vieran obligadas a iniciar o acelerar su proceso de digitalización 

para adaptar sus canales de comercialización al entorno en línea. Lo que les permitió 
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llegar a sus clientes de manera efectiva y mantener su competitividad en un mercado 

en constante evolución.  

 

Conclusión 

Este análisis comparativo del uso de herramientas digitales en micro, pequeñas y 

medianas empresas de la Ciudad de México y el Estado de México, reveló diferencias 

en las preferencias de implementación de herramientas digitales en sus operaciones. 

En el caso de las MiPymes de la CDMX prefirieron utilizar Instagram para venta online; 

el teléfono inteligente, internet, computadora, pág. web, correo electrónico y 

plataformas de e-commerce. Como herramientas digitales indispensables para el 

manejo del negocio. Además, la mayoría de estas MiPymes, se vieron obligadas a 

implementar estas herramientas debido a la pandemia de COVID-19. 

 

Mientras que las MiPymes del Estado de México prefieren WhatsApp para vender en 

línea, y como herramientas digitales indispensables para la empresa, las posicionan 

de la siguiente manera, el teléfono inteligente, internet, computadora, correo 

electrónico, pág. web y softwares para diversas áreas y procesos. Pero a estas 

empresas la pandemia las obligó en menor medida a implementar estas herramientas 

digitales. 

 

Con lo que se concluye que las herramientas digitales son valiosas en ambas 

regiones para las MiPymes estudiadas, las cuales se encuentran en su proceso de 

transformación digital. Por lo cual, la llegada de nuevas herramientas y tecnologías 

digitales asequibles ayudará en aumentar el número de MiPymes digitales, superando 

así las limitaciones geográficas, con lo cual podrán llegar a un público más amplio y 

global, reducirán costos operativos, como el costo de mantener una tienda física, 

serán más competitivas. Lo que les da a las MiPymes la oportunidad de crecer, 

mejorar, cubrir las expectativas del mercado cambiante y sostenibilidad a largo plazo. 

 

Referencias 

Aminullah, E., Fizzanty, T., Nawawi, N., Suryanto, J., Pranata, N., Maulana, I., Ariyani, 

L., Wicaksono, A., Suardi, I., Azis, N. L. L., & Budiatri, A. P. (2022). Interactive 

Components of Digital MSMEs Ecosystem for Inclusive Digital Economy in Indonesia. 



 

 

 

135 

Journal of the Knowledge Economy, 1–31. https://doi.org/10.1007/S13132-022-

01086-8/FIGURES/2  

Ávila De Tomás, J. F., Pardo, J. C., & Martín, S. M. (2013). Herramientas para trabajar 

nuestra presencia y posicionamiento digital. FMC - Formación Médica Continuada En 

Atención Primaria, 20(6), 358–363. https://doi.org/10.1016/S1134-2072(13)70597-8  

Kumar, A., & Ayedee, N. (2021). Technology Adoption: A Solution for SMEs to 

Overcome Problems during COVID-19 by. Forthcoming, Academy of Marketing 

Studies Journal, 25(1). 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3745814  

Martín-Rojas, R., Garrido-Moreno, A., & García-Morales, V. J. (2023). Social media 

use, corporate entrepreneurship and organizational resilience: A recipe for SMEs 

success in a post-Covid scenario. Technological Forecasting and Social Change, 190, 

122421. https://doi.org/10.1016/J.TECHFORE.2023.122421  

Morán Borja, L. M., Camacho Tovar, G. L., & Parreño Sánchez, J. del C. (2021). 

Herramientas digitales y su impacto en el desarrollo del pensamiento divergente. 

Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores, 9(1). 

https://doi.org/10.46377/dilemas.v9i1.2860  

Palacios, B., Sánchez, M., López, C., & Sánchez, A. (2014). Impacto de las tiendas 

virtuales y del marketing online en las pequeñas empresas del ámbito rural. Internet 

Latent Corpus Journal, 4(1). https://proa.ua.pt/index.php/ilcj/article/view/14800/10168  

Senado de la República. (2020). Pymes, importante motor para el desarrollo 

económico nacional: MC. 

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/47767-pymes-

importante-motor-para-el-desarrollo-economico-nacional-mc.html  

Thrassou, A., Uzunboylu, N., Vrontis, D., & Christofi, M. (2020). Digitalization of SMEs: 

A Review of Opportunities and Challenges. Palgrave Studies of Cross-Disciplinary 

Business Research, in Association with EuroMed Academy of Business, 179–200. 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-45835-5_9/COVER  

Toukola, S., Ståhle, M., & Mahlamäki, T. (2023). Renaissance of project marketing: 

Avenues for the utilisation of digital tools. Project Leadership and Society, 4, 100091. 

https://doi.org/10.1016/J.PLAS.2023.100091  

Vazquez Jaramillo, M. del R., & Amaro Rosales, M. (2022). Digitalización y modelos 

de negocios en Mipymes textiles mexicanas, el caso de Nube Ciega. Entreciencias: 

https://doi.org/10.1007/S13132-022-01086-8/FIGURES/2
https://doi.org/10.1007/S13132-022-01086-8/FIGURES/2
https://doi.org/10.1016/S1134-2072(13)70597-8
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3745814
https://doi.org/10.1016/J.TECHFORE.2023.122421
https://doi.org/10.46377/dilemas.v9i1.2860
https://proa.ua.pt/index.php/ilcj/article/view/14800/10168
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/47767-pymes-importante-motor-para-el-desarrollo-economico-nacional-mc.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/47767-pymes-importante-motor-para-el-desarrollo-economico-nacional-mc.html
https://doi.org/10.1007/978-3-030-45835-5_9/COVER
https://doi.org/10.1016/J.PLAS.2023.100091


 

 

 

136 

Diálogos En La Sociedad Del Conocimiento, 10(24). 

https://doi.org/10.22201/ENESL.20078064E.2022.24.83708  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.22201/ENESL.20078064E.2022.24.83708


 

 

 

137 

8. Análisis de la utilización de redes sociales por diferentes grupos de edad 

en México. 

Adriana Merino-Romero 

Martha Jiménez-García 

América Nohemí Pérez-Castillo 

 

Instituto Politécnico Nacional – UPIICSA 

 

Resumen 

Este estudio se enfoca en el análisis de las disparidades en la adopción de redes 
sociales a través de la segmentación por grupos de edad, con el propósito de orientar 
la asignación de recursos por parte de propietarios y directivos de pequeñas y 
medianas empresas (pymes) durante la implementación de estrategias de marketing 
digital. Para llevar a cabo esta investigación, se empleó como base de datos La 
Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en 
los Hogares (ENDUTIH) del año 2022, proporcionada por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI).El proceso de análisis y manejo de datos se ejecutó 
mediante el lenguaje de programación SQL, lo que permitió la extracción y 
procesamiento de la información necesaria. Posteriormente, se procedió a la creación 
de representaciones gráficas utilizando Microsoft Excel, con el propósito de visualizar 
las preferencias y tasas de utilización de diversas redes sociales en función de 
diferentes grupos de edad. Entre las plataformas más destacadas en términos de uso 
general, se identificaron WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube y Messenger. 
Uno de los hallazgos más significativos de esta investigación radica en la tendencia 
de disminución del uso de las redes sociales a medida que la edad de los usuarios 
aumenta, lo que ofrece valiosas perspectivas para la toma de decisiones estratégicas 
en el ámbito del marketing digital y la orientación de recursos en las pymes. 
Palabras clave: Pymes, redes sociales, marketing digital 
 

Introducción 

A partir de la pandemia por COVID-19 que se vivió en México a partir de febrero del 

año 2020 (Suárez et al., 2020), ha generado que las personas utilicen los medios 

digitales para realizar compras y adquirir productos por estos medios (Fandrejewska 

et al., 2022). Esta situación plantea un desafío significativo para las pequeñas y 

medianas empresas (pymes) mexicanas, ya que enfrentan obstáculos al intentar 

implementar la digitalización y la innovación en sus operaciones (Valdez-Juárez et al., 

2023). En este contexto, lo que motiva este estudio es identificar las redes sociales 

más utilizadas por grupos de edad, con el propósito de que las pymes mexicanas 
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dirijan sus recursos hacia aquellas que son preferidas por su público objetivo y enfocar 

su marketing en estas de acuerdo con el sector al que pertenezca su público objetivo. 

En alineación con lo anterior se presentan las siguientes preguntas de investigación 

¿Existe una diferencia notable en el uso de redes sociales en cuanto a grupos etarios? 

¿Cómo pueden las empresas adaptar sus mensajes y contenido en redes sociales 

para ser más efectivas en la atracción de audiencias de diferentes edades? 

 

Con estas preguntas el objetivo del presente textos será explorar el fenómeno del uso 

de las redes sociales y su relación con diferentes grupos etarios, así como distinguir 

que caracterizan las principales redes sociales por sector. Para esto se buscó 

información en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en la base de datos 

de la encuesta La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de 

la Información en los Hogares (ENDUTIH) (INEGI, 2023) El proceso de análisis y 

gestión de datos se realizó a través del lenguaje de programación SQL, lo que permitió 

la creación de consultas segmentadas según los grupos de edad definidos por el 

Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2000). 

 

El enfoque en redes sociales se hace debido a que se ha encontrado que estas 

brindan ventajas a las empresas para llegar a sus clientes potenciales, estas brindan 

herramientas especializadas en ventas y la popularidad de las compras online van en 

crecimiento (Nasidi et al., 2022). Lo que se respalda con un estudio realizado en 

Bangladesh, donde se encontró evidencia que las herramientas promocionales, los 

comentarios online tienen un impacto positivo en el comportamiento de compras 

online (Miah et al., 2022), las cuales son un mercado relevante para las pymes. 

La identificación del grupo etario se ha estudiado anteriormente para establecer los 

grupos generacionales a los que pertenecen los clientes y esto genera relevancia para 

las compañías mediante la segmentación de su mercado (Serrano-Malebran et al., 

2023). Por tanto, para las pequeñas y medianas empresas (pymes), que a menudo 

operan con recursos financieros limitados, resulta de suma importancia la 

identificación de las plataformas de redes sociales que predominan entre su audiencia 

objetivo. Esto les permitirá concentrar sus esfuerzos de marketing de manera eficaz 

y eficiente en dichas redes sociales. 
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En un estudio realizado en el mercado emergente de malasia se analizó el efecto del 

contenido generado por usuarios relacionado con la marca; BRUGC por sus siglas en 

inglés; en la plataforma social Facebook. Se identificó que la edad juega un papel 

importante como predictor de la generación de contenido BRUGC. Específicamente, 

se observó que las personas de edades comprendidas entre 17 y 35 años tienden a 

documentar sus experiencias a través de fotografías y videos, etiquetando a sus 

amigos en el proceso. Por otro lado, las personas mayores de 35 años muestran una 

mayor propensión a escribir reseñas o comentarios en la página de Facebook de la 

empresa (Sabermajidi et al., 2019). 

 

En cuanto a la audiencia perteneciente al grupo de adultos mayores, un estudio 

realizado en España subraya la importancia de que las marcas desarrollen contenido 

en redes sociales que esté especialmente adaptado a este segmento demográfico. 

Esto implica considerar las posibles dificultades que los adultos mayores pueden 

enfrentar al utilizar las nuevas plataformas digitales, lo que indudablemente 

representa una oportunidad de mejora (Llorente-Barroso et al., 2018). En este 

contexto, las pequeñas y medianas empresas (pymes) que se dedican a la venta de 

productos dirigidos a este segmento de la población deben ser conscientes de las 

limitaciones tecnológicas que enfrentan sus potenciales clientes y, en consecuencia, 

deben fomentar una interacción en línea que sea sencilla y dinámica. 

 

Métodos 

Se realizó investigación documental en la base de datos de Web of Science enfocado 

a redes sociales y su influencia en compras para establecer el marco teórico del 

estudio presentado en la introducción, posteriormente se realizó el análisis de la 

información de la encuesta ENDUTIH del año 2022, con esta se desarrolló un proceso 

de análisis y gestión de datos por medio del lenguaje de programación SQL, lo que 

permitió la creación de consultas segmentadas según los grupos de edad 

presentadas a continuación. 

 

El rango de edades usado en este artículo se basó en la información obtenida en el 

Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2000). 
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Tabla 1. 

 Rango de edades utilizados para el análisis. 

Rango de edad Clasificación 

15 a 24 años Jóvenes 

25 a 44 años Adultos jóvenes  

45 a 59 años Adultos maduros  

60 años o más  Adultos mayores  

 Fuente elaboración propia con datos de CONAPO (2000) 

 

Los datos obtenidos posteriormente al proceso de análisis en SQL generaron un total 

de 50,043 datos usados para este estudio, el porcentaje de personas que fueron 

encuestadas por rango de edad se detalla en la Tabla 2 

 

Tabla 2. 

 

 Representación del porcentaje de los encuestados pertenecientes a cada grupo 

etario. 

 

Fuente elaboración propia, con datos del modelo 

Posteriormente los datos se procesaron en Microsoft Excel, , donde se llevó a cabo 

la contabilización de los casos de éxito, definidos como aquellos en los que el valor 

fue igual a 1, en relación con el uso de cada una de las redes sociales que fueron 

objeto de estudio en la encuesta. A continuación, se generaron gráficos 

correspondientes a la información obtenida, denominados como Gráfica 1, Gráfica 2, 

Gráfica 3 y Gráfica 4, en función de cada uno de los grupos etarios analizados. 

 

 

Grupo de edad Porcentaje

Jóvenes 18%

Adultos jóvenes 35%

Adultos maduros 24%

Adultos mayores 23%

Total 100%

Porcentaje de edades
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Resultados 

De los porcentajes de edades encontrados por cada grupo etario se refleja la 

distribución de la población encuestada (Tabla 2). Se resalta el predominio de adultos 

jóvenes con un 35%, siendo el grupo más numeroso de la muestra. Esto sugiere que 

este segmento de la población está bien representado en la encuesta y puede ser 

relevante para el análisis de datos y la toma de decisiones. Los adultos maduros 

(24%) y los adultos mayores (23%) tienen una representación bastante equitativa en 

la muestra. Por último, los jóvenes (18%) aún conforman un segmento significativo de 

la muestra. 

 

Redes sociales que utilizan los jóvenes en México 

En cuanto al uso de redes sociales en jóvenes se muestra en la Figura1, donde se 

resalta la amplia presencia de Facebook, WhatsApp y YouTube, esto indica que estas 

plataformas son las preferidas para la comunicación y el contenido entre este grupo 

demográfico. De esto se desprende que los jóvenes muestran una preferencia por 

plataformas de redes sociales que les permiten la comunicación en tiempo real, el 

intercambio de contenido visual y la interacción social a través de mensajes y videos. 

Las redes sociales más populares entre los jóvenes en México son aquellas que 

satisfacen estas necesidades, como Facebook, WhatsApp, Instagram y YouTube. 
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Figura1. 

 Uso de redes sociales en jóvenes. 

 

Fuente: elaboración propia con datos de ENDUTIH, (2022) 

 

Redes sociales que utilizan los adultos jóvenes en México 

En la Figura2 se muestra el uso de redes sociales en adultos jóvenes, se observa un 

comportamiento similar con respecto a los jóvenes (Figura1), en cuanto al uso de 

WhatsApp y Facebook que se encuentran en el primer y segundo lugar; en cambio la 

tercer red social más usada por los adultos jóvenes es YouTube, lo cual representa 

un cambio con respecto a los jóvenes. Por otra parte, Snapchat (3%), Messenger 

(32%), y Twitter (10%) son redes sociales que muestran un uso moderado entre los 

adultos jóvenes. 
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Figura2. 

 Uso de redes sociales en adultos jóvenes. 

 

Fuente: elaboración propia con datos de ENDUTIH, (2022) 

 

Redes sociales que utilizan los adultos maduros en México 

En referencia a la Figura 3, esta refleja el uso de redes sociales en adultos mayores, 

en este sector las principales redes sociales que utilizan son WhatsApp, Facebook y 

YouTube, pero cabe destacar que el porcentaje de uso con respecto a los dos grupos 

anteriores (jóvenes y adultos jóvenes) tiene una reducción considerable. 
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Figura3. 

 Uso de redes sociales en adultos maduros. 

 

Fuente: elaboración propia con datos de ENDUTIH, (2022) 

 

Redes sociales que utilizan los adultos maduros en México 

Por último, en la Figura4 se visualiza el uso de redes sociales en adultos mayores, en 

este grupo demográfico, se observa una continuidad en la tendencia en cuanto a las 

redes sociales más utilizadas. No obstante, lo más notable en este segmento de la 

población es el bajo porcentaje de uso de estas. Este fenómeno podría ser resultado 

de la brecha educativa en lo que concierne al uso de las redes sociales en este sector. 
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Figura 4. 

 Uso de redes sociales en adultos mayores. 

 

Fuente: elaboración propia con datos de ENDUTIH, (2022) 

 

Hallazgos generales 

La Figura 5 proporciona un resumen general de los hallazgos obtenidos en el estudio, 

segmentados en los cuatro grupos de edad previamente analizados. En esta 

representación gráfica, se observa claramente cómo la adopción de redes sociales 

disminuye a medida que avanza la edad de los usuarios. Asimismo, se destacan las 

plataformas de redes sociales más prevalentes en cada grupo etario. Este análisis 

visual permite una comprensión rápida y concisa de la relación entre la edad y el uso 

de redes sociales, así como la identificación de las redes sociales líderes en cada 

segmento demográfico. 
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Figura 5. 

Uso de redes sociales en todos los grupos de edad. 

 

Fuente: Elaboración propia con información del modelo 

 

En la tabla 3 se presenta un resumen de las cuatro principales redes sociales 

utilizadas por grupo etario, se observa que, en todos los grupos etarios, las dos redes 

sociales principales son consistentemente WhatsApp y Facebook, y las diferencias se 

encuentran en el tercer y cuarto lugar del grupo jóvenes, mientras que, en los otros 

grupos demográficos, la clasificación de las redes sociales se mantiene un 

comportamiento homogéneo.  
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Tabla 3  

Utilización de redes sociales por grupos de edad. 

 

Fuente: elaboración propia con datos de ENDUTIH, (2022) 

 

Discusión 

En el contexto actual, las redes sociales han adquirido una creciente relevancia como 

canales efectivos para facilitar transacciones y operaciones de comercio electrónico. 

Este fenómeno se destaca por la expansión del uso de dispositivos móviles, en 

particular, los teléfonos celulares, como plataformas desde las cuales los usuarios 

pueden acceder a las redes sociales y, a su vez, realizar compras en línea (Serrano-

Malebran et al., 2023) Estas plataformas se han convertido en un espacio dinámico 

en el cual las empresas pueden interactuar directamente con sus clientes, 

promocionar productos o servicios, y cerrar transacciones de manera efectiva, lo que 

otorga una dimensión adicional a la influencia de las redes sociales en el comercio 

electrónico.  

 

Los resultados presentados en el contexto mexicano muestran disparidades en 

comparación con los hallazgos establecidos en un artículo previamente elaborado por 

Fuciu, en un ámbito internacional. En el estudio internacional, se observó una mayor 

variación en el uso de redes sociales entre los diferentes segmentos demográficos. 

Para el segmento de jóvenes, la red social más utilizada fue TikTok, mientras que, en 

el grupo de adultos jóvenes, LinkedIn ocupó el primer lugar. En el caso de adultos 

maduros, las plataformas principales fueron Facebook y YouTube, y finalmente, en el 

segmento de adultos mayores, Facebook fue la red social líder (Fuciu, 2022). Estas 

diferencias subrayan la influencia de las preferencias culturales y demográficas en el 

Grupo de edad 1er lugar 2do lugar 3er lugar 4to lugar

Jóvenes WhatsApp Facebook Instagram Youtube

Adultos jóvenes WhatsApp Facebook Youtube Messenger

Adultos maduros WhatsApp Facebook Youtube Messenger

Adultos mayores WhatsApp Facebook Youtube Messenger

Utilización de redes sociales por grupos de edad
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uso de redes sociales, lo que respalda la necesidad de analizar y adaptar estrategias 

de marketing digital según el contexto geográfico y demográfico específico. 

En relación con WhatsApp, que se destacó como la red social más predominante en 

México, se encontró un estudio llevado a cabo en el contexto de las pequeñas y 

medianas empresas (pymes) mexicanas durante la pandemia de COVID-19. En este 

estudio, al igual que en la presente investigación, WhatsApp fue identificado como la 

plataforma principal que contribuyó significativamente a los ingresos de estas 

empresas durante el período mencionado, seguido por Facebook (Demuner Flores, 

2021). Estos hallazgos refuerzan la validez de los resultados presentados en esta 

investigación. 

 

En cuanto al empleo de Facebook con fines de marketing digital en el ámbito 

empresarial, se identificó un estudio específico centrado en la industria hotelera. Este 

análisis se llevó a cabo en Chipre y los autores concluyeron que esta plataforma de 

redes sociales representa una herramienta de gran valor para la promoción de 

empresas, ya que posibilita que los usuarios compartan sus vivencias y opiniones. 

Este fenómeno brinda una oportunidad significativa a los propietarios y directivos de 

las empresas para desarrollar contenido que genere experiencias gratas y 

entretenidas tanto para los usuarios actuales como para los potenciales (Ibrahim, 

2021) 

 

Conclusión 

Los resultados obtenidos en esta investigación arrojan luz sobre el panorama de la 

adopción de redes sociales en México y sus implicaciones. Las plataformas más 

utilizadas en el país, a saber, WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube y 

Messenger, se perfilan como actores fundamentales en la interacción social y el 

intercambio de contenido en línea. Sin embargo, lo que distingue estos hallazgos es 

la variación significativa en la adopción de redes sociales en función de la edad de los 

usuarios. 

 

En este sentido, se observa que la edad ejerce una influencia notable en las 

preferencias de las redes sociales, con una disminución en su uso a medida que la 

población envejece. Este fenómeno plantea preguntas importantes sobre las causas 
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detrás de este descenso en la adopción a medida que las personas avanzan en edad. 

Futuras investigaciones podrían abordar esta cuestión para comprender mejor los 

factores socioculturales y demográficos que subyacen a esta tendencia. 

 

En lo que respecta al impacto de estos resultados en las pequeñas y medianas 

empresas (pymes), las implicaciones son significativas. La recomendación clave es 

que estas empresas orienten sus recursos y estrategias de marketing hacia las redes 

sociales que han demostrado ser las más populares entre su público objetivo. Esto 

permite una asignación eficiente de recursos y una comunicación más efectiva con 

los clientes potenciales. 

 

En particular, para las pymes cuyo público objetivo se encuentra en el grupo de 

jóvenes, se sugiere un enfoque especial en estrategias de marketing en WhatsApp, 

Facebook y, sobre todo, Instagram. Estas plataformas se destacan como canales 

efectivos para llegar a este segmento demográfico y construir relaciones sólidas con 

los clientes. 

 

Para investigaciones futuras, sería valioso explorar la relación entre el uso de las 

principales redes sociales y las compras en línea. Entender cómo las actividades en 

redes sociales influyen en las decisiones de compra en línea podría proporcionar 

información valiosa para las pymes y ayudar a optimizar aún más sus estrategias de 

marketing y ventas en línea. Este enfoque permitiría a las empresas tomar decisiones 

más informadas y efectivas en la era del comercio electrónico. 
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Resumen  

El presente trabajo tiene como finalidad el de investigar el fenómeno del 
emprendedurismo en los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Administración 
y el impacto que ha representado en ellos, como una forma de adentrarse en el mundo 
de los negocios a pequeña escala, así como también una fuente de ingresos para su 
economía y que bien les puede significar una ayuda a su vida como alumnos y todo 
lo que esto representa. 
 
La elección del tema y su respectiva revisión se considera de importancia ya que 
representa la experiencia que van obteniendo los jóvenes estudiantes. 
 
La manera en que comercializan sus productos, en términos generales, se puede 
considerar un tanto peculiar ya que se basan en hacer una forma de publicidad entre 
ellos mismos al darse a conocer y dar a conocer sus productos, haciéndolo de boca 
en boca, hasta llegar a hacerse populares entre la comunidad estudiantil, creando 
lazos de amistad y que a través del tiempo se va consolidando el emprendedurismo.  
 
Ante algunas situaciones que se le presentan a los estudiantes, en ocasiones, la falta 
o la complementación del recurso económico los lleva a la búsqueda de una fuente 
de ingreso extra para solventar alguna necesidad que se produce en el transcurso de 
su estancia en el ámbito universitario, y por el otro lado el hecho de tener experiencia 
en los negocios y además de la obtención de un ingreso extra los lleva a participar en 
dichas actividades, por lo que su ingenio y creatividad van haciendo acto de presencia 
por la búsqueda de nuevo artículos o productos a distribuir entre sus clientes 
potenciales y clientes. 
 
También hace acto de presencia el proceso de la búsqueda de proveedores que le 
brinden más y mejores artículos o productos a precios accesibles y que poseen las 
características de precio, calidad y garantía, para poder ofrecerlos, y al mismo tiempo 
puedan seguir manejando el mismo número de compradores y en ocasiones el 
incremento de estos, lo que se verá reflejado en el aumento de sus ingresos, por lo 
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que es de importancia para ellos la búsqueda de nuevas alternativas y por 
consiguiente la ampliación de su mercado destino. 
 
En algunas ocasiones visitan escuelas y facultades cercanas para promover los 
productos que tienen para su venta, estrategia que les funciona adecuadamente, pero 
esto les lleva a absorber tiempo extra que bien les produce algunos retrasos para 
llegar en tiempo y forma a sus clases.  
 
En lo que respecta a lo metodológico la presente investigación es de tipo cuantitativo, 
porque se revisa además de la experiencia adquirida por parte de los estudiantes, 
cantidad de afirmaciones o negaciones, así como la adquisición de materia prima o 
productos para su procesamiento y para posteriormente pasar al proceso de compra-
venta por parte de los estudiantes que se encuentran experimentando en el 
emprendedurismo.   
 

Palabras clave: emprendedurismo – compra – venta – estrategias 

 

Introducción 

 

Problemática 

Tema:  

 El fenómeno del emprendedurismo en los estudiantes de la facultad de ciencias 

de la administración, campus iv de la ciudad de Tapachula, Chiapas 

 

 ¿Qué es el emprendedurismo? 

De acuerdo a la Real Academia Española nos dice que es: 

“Acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierra 

dificultad o peligro” 

 

¿Qué son las ventas? 

“La acción y efecto de vender. Cantidad de cosas que se venden. Contrato en   virtud 

del cual se transfieren a dominio ajeno una cosa propia por el precio pactado”. 

(Diccionario de la Real Academia Española) 

 

La venta es una función que forma parte del proceso sistemático de la mercadotecnia 

y la definen como “toda actividad que genera en los clientes el último impulso hacia 

el intercambio” (Laura Fischer y Jorge Espejo, 2011) 

La venta promueve un intercambio de productos y servicios (Allan L. Reid) 
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Los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Administración poseen un ímpetu 

propio para llevar a cabo el emprendedurismo, pero tienen algunas vicisitudes que 

atender para llevar a cabo dicha actividad para lograr su cometido, para la obtención 

de recursos económico que le son necesarios, tanto para llevar a cabo reinversión o 

para gastos propios, entre ellos la falta de apoyos y situaciones que se presenta con 

sus proveedores. 

 

Objetivo general 

 El objetivo general del presente trabajo es investigar los conocimientos y 

experiencias adquiridos en el emprendedurismo por los estudiantes de la facultad de 

Ciencias de la Administración en el mundo de los negocios a pequeña escala llevado 

a cabo al interior de dicha unidad académica.  

 

 Objetivo especifico 

 Conocer experiencias y algunos inconvenientes que se les presentan a los 

estudiantes en relación a su actividad de emprendedurismo en el desempeño de este. 

 

Justificación 

 La presente investigación será de ayuda a los jóvenes emprendedores de la 

facultad de ciencias de la Administración para la creación y utilización de estrategias 

como medida para el incremento en sus ventas, así como ofertar productos 

innovadores y que sean llamativos, como fin último el desarrollo de sus negocios.  

 

Antecedentes Teóricos del Objeto de Estudio 

Los antecedentes del comercio tienen su origen en la historia misma de la humanidad, 

cuando aparece esa necesidad de darle un satisfactor ante la escases del algún 

artículo considerado de importancia, como pudiera ser una liana, un arco, una flecha 

o bien la necesidad de algún animal de corral, como pudieran mencionarse las aves, 

puercos, ganado vacuno o ganado equino.  

 

Ante esa situación prevaleciente se empieza a dar el famoso trueque, que es 

intercambio de artículo por otro distinto o considera de mejor calidad o mayor 
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durabilidad, en ocasiones esos trueques llegaban a buen fin, ya que ambas partes 

quedan en común acuerdo y satisfecho por el intercambio, pero en algunas ocasiones 

no era así ya que alguno de ellos no quedaba del todo satisfecho. 

 

Las personas o representantes de las tribus o pueblos empezaron con la búsqueda 

de un denominador común que representara cierta cantidad o valor para intercambio 

de mercancías o productos por algo más representativo y es cuando hace su 

aparición, para su uso en el intercambio comercial, las piedras preciosas, metales 

raros o escasos, pero de gran durabilidad considerados de gran valor, algunas 

semillas, como en el caso de las culturas mesoamericanas que utilizaron las semillas 

del cacao. 

 

Posteriormente irrumpe en el escenario del comercio y de los negocios el dinero, un 

medio de denominación y uso común entre los pueblos, llegando a ser considerado 

como algo más equitativo y de mayor estabilidad por los metales en que se acuñaban, 

al grado tal que se empezó a atesorar y guardar por algunos en grandes cantidades. 

 

Cabe hacer mención de las grandes culturas antiguas dedicadas al comercio y que 

bien dejaron grandes enseñanzas y experiencias, y hasta el día de hoy siguen siendo 

aplicadas y utilizadas en buenas partes del mundo.  

 

Así tenemos a la civilización egipcia que con los afluentes del río Nilo por medio de 

embarcaciones trasladaban mercancías a todo lo largo para posteriormente 

comerciar con árabes y fenicios y ante esa creciente actividad comercial también se 

empezó a necesitar del oro y otros metales que se extraían de las minas de Egipto y 

traían otros metales que se necesitaban en estas regiones, así como la venta y 

compra de artículos o mercancías producidas en la región.   

 

La antigua Mesopotamia sobresale por su gran actividad comercial de la antigüedad 

debido al uso de los ríos Tigris y Éufrates, que eran navegados por gran cantidad de 

embarcaciones en donde se transportaban diversidad de productos y ganado de 

diversa índole para su compra-venta y que fue de gran predominio en su época por 

la importancia que representaba para el comercio de esas épocas.  
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Posteriormente aparecen los sumerios y de alguna otra manera se establecieron en 

Mesopotamia y fueron suplantando a las tribus existentes, se dedicaron al 

mejoramiento de la agricultura construyendo canales de riego para obtener mejores 

y más cosechas las cuales después comerciaban utilizando los ríos Tigris y Éufrates 

para su movilización, mejoraron y construyeron caminos para una mejor forma de 

realizar la transportación de mercancías para llevarlas a su destino final.  

 

Grecia también destaco por su comercio marítimo, en donde sobresale la compra 

venta del aceite de olivo, maderas preciosas, granos, cereales, minerales, ganado y 

frutas.  

 

La antigua Roma, se considera como un gran imperio en donde floreció el comercio 

debido a su tamaño y las tierras que estaban bajo su dominio, en donde la navegación 

marítima fue de suma importancia para el traslado de productos de diversa índole así 

como de ganado.  

 

 En el caso de México en las culturas precolombinas existía un comercio dinámico 

entre las diferentes tribus y culturas, en donde se encuentra el trueque, compra venta 

por medio del uso de semillas como el cacao como medio de pago, en estas culturas 

sobresalen los mercados y los famosos tianguis, que aun en la actualidad siguen 

funcionando, en donde se concentraban grandes cantidades de productos, tales como 

frutas, semillas, aves, pieles, plumajes, utensilios para su uso en los campos, entre 

un sin fin de mercancías.  

 

Resultados 

Los estudiantes de la facultad de Ciencias de la Administración poseen ese ímpetu 

para el adentrarse al mundo de los negocios, por lo que se les facilita en cierta medida 

llevar a cabo dicha actividad y que es bien vista y aceptada por sus compañeros, así 

como la adquisición de los artículos o productos que ofertan y que son bien recibidos 

y aceptados por la comunidad. 

 

Sin embargo se presentan ciertas situaciones que hacen que su actividad no marche 

del todo bien, entre ellas está la existencia cercana al centro educativo de grandes 
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supermercados y al interior de cada unidad académica se encuentra establecido un 

negocio en donde se expenden alimentos preparados denominados palapas, esto es 

una competencia, que inclusive en ocasiones las consideran demasiado fuertes o que 

los dejan en cierta desventajas, pero aun ante esta situación logran tener cautivos a 

cierta cantidad de compañeros que adquieren sus productos. 

 

También se encuentra el hecho que aprovechan sus ratos libres u horas que no tienen 

actividad alguna para ofrecer sus artículos o productos a compañeros de diferentes 

grados y diferentes carreras, por lo que no pueden dejar de lado el asistir a sus clases. 

 

La presente investigación llevada a cabo, se utilizó como herramienta para recabar 

información necesaria fue por medio de una encuesta que consto de diez 

interrogantes con opciones de respuesta, considerando el tiempo que fuese breve 

para un mejor aprovechamiento, con una duración en respuesta de aproximadamente 

ocho minutos, obteniéndose la siguiente información. 

 

En relación a que consideraban que es el emprendedurismo la gran mayoría 

respondió que es tener ese ímpetu de dedicarse a los negocios. Siendo un cuarenta 

por ciento. Mientras que un treinta por ciento dijo que es el poseer habilidades para 

negociar y otro veinte por ciento manifestaron que es abrir un negocio. Por lo que se 

concluye que la mayoría de los encuestados tiene conocimiento de lo que se refiere 

el emprendedurismo.  

 

En cuanto al tiempo que tienen dedicándose a los negocios la gran mayoría expreso 

tiene varios años en dicha actividad, representando un sesenta por ciento de los 

encuestados. Un veinte por ciento manifestó que tienen un mes y un uno por ciento 

dijo tener un año. Por lo que se deduce que la gran mayoría tiene experiencia, en 

mayor o menor rango, en el proceso de compra venta. 

 

En cuanto a la pregunta que es lo que más le llama la atención de los negocios, un 

cuarenta por ciento respondió que el proceso de compra-venta, otro cuarenta por 

ciento respondió que es el conocer más personas y tan solo un diez por ciento dijo 

que comprar productos o mercancías.  
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En relación a las situaciones o inconvenientes que se han encontrado un sesenta por 

ciento destaco que no les pagan a tiempo, un treinta por ciento que no logro vender 

todo y un diez por ciento menciono que sus proveedores no le entregan a tiempo sus 

productos. 

 

En cuanto a las facilidades para llevar a cabo sus actividades comerciales un 

cincuenta por ciento expreso que son pocas, un veinte por ciento dijo ser muchas las 

facilidades, un diez por cierto menciono ninguna facilidad y otro diez por ciento 

manifestó que no les dan nada. Cabe hacer mención que esto se traduce en una 

apreciación realizada por ellos ya que las autoridades de las diferentes unidades 

académicas no se interponen a dichas actividades, sino todo lo contrario. 

 

En relación a sus proveedores un setenta por ciento manifestó que estos siempre 

actúan de buena manera y un treinta por ciento comentó que casi siempre, lo que los 

lleva a tener buenas relaciones unos con otros. 

 

En cuanto a la entrega de materias primas para elaboración de sus productos un 

cuarenta por ciento dijo que lo hacían a tiempo, un veinte por ciento que era muy a 

tiempo, mientras que otro treinta por ciento que la entrega era tarde, por lo que un 

proveedor responsable y cumplido hará que productos o servicio este en un nivel de 

calidad óptimos para su consumo.  

 

En la interrogante de poder llevar a cabo la diversificación de sus productos un 

cincuenta por ciento expreso que si le gustaría mucho realizarlos, mientras que otro 

cuarenta dijo que muy poco y tan solo un veinte por ciento menciono que para nada 

les gustaría diversificar sus productos. Donde tenemos que ante la aceptación de sus 

productos a la gran mayoría le parece buena idea la diversificación. 

 

En cuanto a los ingresos que obtienen por dicha actividad un sesenta por ciento 

expresaron que lo invierten o reinvierten, mientras que un veinte por ciento lo emplea 

en ahorros y un diez por ciento lo utiliza para gastos personales.  
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Metodología de la Investigación 

Como todo método, se presenta en forma organizada y de manera sistematizada y 

de forma metódica en el transcurso del proceso de la investigación, por lo tanto 

asegura un control de resultados obtenidos en su transcurso y la manera o forma en 

que estos se presentan. 

La presente investigación está dirigida a los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

de la Administración del Campus IV de la Universidad Autónoma de Chiapas.  

 

Tipos de investigación 

Para la realización del presente trabajo de investigación se emplearon la investigación 

cuantitativa y la investigación exploratoria, por lo que  

 

Investigación Cuantitativa. 

Esta es un método de investigación que bien se puede emplear en las ciencias 

sociales para llevarse a cabo y ésta basada en cortes metodológicos que se sustenta 

en principios teóricos, la interacción social utilizando métodos de recolección de datos 

que son cuantitativos, ya que se tiene el propósito de explorar y cuantificar las 

relaciones sociales y llevar a cabo una descripción de la realidad lo más objetiva 

posible, tratando el investigador de no contaminar lo encontrado con deducciones o 

consideraciones del tipo personal.  

 

Por lo que se requiere un todo un proceso cuantitativo ya que se trata de analizar el 

aspecto del emprendedurismo, del proceso de compra – venta, así como las 

diferentes vicisitudes que se le presenta en el transcurso de dicho proceso.  

 

La investigación cuantitativa debe ser lo más objetiva posible, evitando que afecten 

las tendencias del investigador u otras personas. Los estudios cuantitativos siguen un 

patrón predecible y estructurado (el proceso). En una investigación cuantitativa se 

pretende generalizar los resultados encontrados en un grupo (muestra) a una 

colectividad mayor (población). La meta principal de los estudios cuantitativos es la 

formulación y la demostración de teorías. En enfoque cuantitativo utiliza la lógica o 

razonamiento deductivo (Sampieri, 2014). 
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El enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados ni 

predeterminados completamente. Tal recolección consiste en obtener las 

perspectivas y puntos de vista de los participantes (sus emociones, prioridades, 

experiencias, significados y otros aspectos más bien subjetivos). También resultan de 

interés las interacciones entre individuos, grupos y colectividades (Sampieri, 2014) 

 

Investigación exploratoria 

En una investigación de este tipo no se intenta dar una explicación de las situaciones 

adversas que se presentan, recoge e identifica antecedentes, temas y tópicos 

respecto de esas situaciones a investigar. Por lo que su objetivo es documentar 

ciertas experiencias, examinar temas o situaciones poco estudiadas o que no han 

sido abordadas con anterioridad.  

 

Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se 

ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan sólo 

hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de 

estudio, o bien si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas 

(Sampieri, 2014) 

 

Investigación descriptiva 

Porque se requirió información de las empresas mediana y pequeñas que se 

revisaron, y con ella se estuvo en posibilidad de formular preguntas para la obtención 

de datos que se deseaban saber acerca de los estudiantes de la unidad académica 

que participan al interior del proceso de ventas. 

 

Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, características y 

los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis (Sampieri, 2014) 

 

Discusión teórica 

El entorno en que funcionan las empresas en la actualidad es tan cambiante y de una 

forma constante y dinámica, esto debido a la altas exigencias de consumidores que 
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cada día se torna más exigentes de productos o servicios de alta calidad, por lo tanto 

los mercados tienen una aparición constante de un sinfín de competencias ante un 

mismo producto o un mismo servicio, calificados en diferentes niveles de calidad, por 

lo que tienen que poseer una preparación de continuo para hacer frente a dichas 

eventualidades.  

 

En el caso del emprendedurismo este tiene sus bases en la experiencia adquirida en 

poco tiempo y que el individuo la toma como parte de sus fortalezas ante el manejo 

de pequeñas estrategias y que logran llevarlo a un éxito y a sobresalir en el ámbito 

de los negocios, confrontándose con una competencia que se le presentara a lo largo 

de la existencia de su actividad, pero finalmente tendrá el éxito deseado empleando 

su habilidad y creatividad para el convencimiento del consumo de sus productos ante 

sus clientes potenciales o clientes seguros.  

 

En dicho ambiente, altamente dinámico, calificado por algunos investigadores o 

autores como un ambiente altamente salvaje, las medidas con las que se califican 

tanto servicios como productos han recibido nuevas formas de calificarlos, de acuerdo 

a su consumo o desempeño, considerando a la colectividad en donde se desarrollan 

dichas empresas.    

 

Ante toda esa serie de situaciones se enfrenta el joven emprendedor, por lo que deben 

buscar una forma de cómo atajar o afrontar de manera creativa y estratégica esa 

competencia, que en ocasiones se le considera tan fuerte, como para lograr su 

cometido el de la sobrevivencia de su negocio.   

 

Por lo que los emprendedores, dedicados a ese pujante, dinámico y afanoso mundo 

de los negocios se encuentran ante la necesidad de crear, implementar y hacer uso 

de manera rápida de estrategias del proceso de compra – venta de sus artículos y 

que sean efectivas para ir ganando cada día más compradores para su consumo.  

 

Conclusiones 

El mundo tiene un cambio constante y una evolución en el mundo de los negocios, 

que ha traspasado las barreras del tiempo y espacio con la herramienta poderosa del 
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internet y de la cual mucho emprendedores hacen un uso constante y que cada día 

se suman más y más a este fenómeno, por lo que cobra especial importancia, ya que 

se convierte en una fuerza motriz de empuje de los negocios y que ante esa 

individualidad y cercanía con los clientes o consumidores crea un estado de suma 

confianza ya que se da una relación de individuo a individuo y no la de un  cliente ante 

una gran empresa. 

 

De acuerdo a la investigación se concluye que el emprendedurismo en los jóvenes 

estudiantes es una buena oportunidad y experiencia en el mundo de los negocios, a 

pesar de ciertas incidencias, las cuales se van sorteando conforme a su habilidad y 

creatividad para sobresalir en la oferta y demanda. 

 

Sin embargo, queda el parte ese proceso de cómo llevar a cabo una adecuada 

elección de sus actividades para poder atender las responsabilidades adquiridas 

como estudiantes y no hacerlas a un lado, por el otro ese proceso de elección de sus 

proveedores, quienes deberán atender sus necesidades de precio, garantía, calidad 

y cantidad suficientes para atender las demandas internas de compañeros de las 

unidades académicas, así como una probable diversificación de productos. 
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Resumen 

El presente artículo es una revisión de la literatura sobre el uso de la Inteligencia 
Artificial en los procesos rutinarios y que no requieren supervisión de personas dentro 
de las organizaciones y empresas, aunque es un tema que está de moda, la 
Inteligencia Artificial es el resultado de un proceso de aprendizaje de los sistemas 
computacionales en las últimas décadas, aportando a todas las ramas de las ciencias 
los beneficios de la innovación tecnológica, además, estos procesos rutinarios son las 
actividades que más colabores participan, por lo tanto, la implementación e 
innovación en el uso de la Inteligencia Artificial permite agilizar y en algunos casos, 
eficientizar estos procesos beneficiando, no solo a la organización y empresa, sino 
también, incrementando la satisfacción del consumidor y cliente.  
 

Palabras clave   

Educación. Inteligencia Artificial. Innovación y Desarrollo Organizacional, Gerencia. 

 

Introducción  

Las nuevas dinámicas organizacionales y comerciales en el siglo veintiuno, están 

impulsando el uso de la Inteligencia Artificial para atender actividades rutinarias y en 

algunos casos se convierten en excesivas en los procesos de gestión y de 

seguimiento, en esta nueva era tecnológica  que se está presentando entre las 

organizaciones y la sociedad en general, está ocasionando una disrupción entre el 

modelo gestión tradicional y el modelo gestión basado en datos con el apoyo de la 

Inteligencia Artificial, en este sentido, la dirección y la gerencia deben plantearse las 

preguntas necesarias para migrar los procesos identificados en los tramos de control 

que se reemplacen con software de Inteligencia Artificial, y justificar el uso basado en 

la información y en  el modelo de gestión actual, por lo anterior, la pregunta de 

investigación es ¿El uso de la Inteligencia Artificial en procesos rutinarios agiliza y 

mejorar los resultados en los tramos de control, obteniendo beneficios en la gestión 
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organizacional?, Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es la revisión de la literatura 

que aporten conocimientos sobre los beneficios de la Inteligencia Artificial en los 

procesos de gestión organizacional, asimismo, se justifica al en el sentido que cada 

día el volumen de información generada  en las operaciones cotidianas de las 

organizaciones y empresas, condiciona a los directivos y gerentes a innovar en el 

manejo eficiente de datos, dentro del entorno de la gestión organizacional.  

 

Desarrollo 

Las organizaciones son entidades que agrupan personas, procesos y sistemas y, 

además, son dirigidas por personas, sin embargo, en la actualidad las organizaciones 

han evolucionado y se están adaptando a los avances tecnológicos que actualmente 

son imposibles de ignorar. 

 

De acuerdo al informe de la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de 

tecnologías de la información en los hogares mexicanos del 2023, (INEGI, 2023) los 

resultados reportan que 93.1 millones de personas son usuarias de Internet, lo que 

representa el 75.6 por ciento de la población, además, del 93.8 millones de personas 

son usuarias de telefonía celular, con la información proporcionada por la encuesta, 

la dirección y la gerencia debe hacer la pregunta: 

 

 ¿Cómo satisfacer la demanda de los consumidores y clientes en el consumo de 

información y comunicación con mi organización o empresa? 

 

Además, en este mismo informe, se identifican actividades específicas como apoyo a 

la educación con el 84 por ciento, la actividad del comercio electrónico con el 34 por 

ciento, y las operaciones bancarias y pagos en línea con el 27.6 y 30 .5 por ciento 

respectivamente,   por lo tanto, la dirección y la gerencia deben analizar en que niveles 

de competitividad se encuentran actualmente, de acuerdo con (Díaz Muñoz et al., 

2021) Haz clic aquí para escribir texto., es medir la capacidad de administrar 

eficientemente los recursos disponibles, por otro lado la competitividad en Haz clic 

aquí para escribir texto. con información de (Abdel y Romo, 2004, p. 9) es la ventaja 

competitiva a través de sus métodos de producción y de organización, por lo tanto, la 
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dirección y la gerencia deben de realizar un diagnóstico organizacional para identificar 

estas áreas de oportunidad. 

 

El diagnóstico de una organización y empresa consiste en evaluar la situación 

estratégica actual, sus debilidades reflejadas en sus problemas; así como, sus 

potencialidades y su alcance, incluyendo su crecimiento (Bravo Rojas, 2019), en este 

sentido, y en el contexto actual, la dirección y la gerencia tiene la oportunidad de 

identificar estas áreas de oportunidad que les permitan realizar las acciones 

necesarias para incrementar los niveles de competitividad en el sector al que 

pertenece, con la finalidad de mejora su posición en el mercado, y por supuesto, 

incrementar los beneficios financieros y comerciales. 

 

La dinámica tecnológica del siglo veintiuno, proporciona a las organizaciones y a las 

empresas, esquemas para la innovación y el desarrollo de nuevas estrategias de 

gestión, además, de estrategias en ventas, en los procesos de mercadotecnia, o en 

el desarrollo e innovación de nuevos productos y servicios que se adapten a las 

nuevas demandas y preferencias de los clientes y consumidores, en este sentido, la 

Inteligencia Artificial tiene un rol importante en la nueva gestión y en la innovación de 

las estrategias que implemente la organización y la empresa, por lo tanto, se pueden 

emplear aplicaciones y software con inteligencia artificial a un bajo costo económico 

y en algunos casos de manera gratuita, permitiendo el primer acercamiento a la 

innovación tecnológica en Inteligencia Artificial en la gestión de la organización y de 

la empresa. 

 

La Inteligencia Artificia IA (IBM, 2021) con la definición de John McCarthy: 

"Es la ciencia y la ingeniería para crear máquinas inteligentes, especialmente 

programas informáticos inteligentes, está relacionada con la tarea similar de utilizar 

ordenadores para comprender la inteligencia humana, pero la Inteligencia Artificial, 

no tiene por qué limitarse a métodos que sean biológicamente observables"  

 

En las organizaciones y empresas, es importante identificar los tramos de control que 

sean necesarios para implementar estrategias tecnológicas con Inteligencia Artificial, 

y que aporten soluciones en facilitar y agilizar los procesos en su conjunto de la 
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organización y de la empresa, en este sentido, la dirección y la gerencia, deben de 

realizar un diagnóstico organizacional en colaboración con los responsables de los 

departamentos estratégicos y con especialistas en el ramo, para determinar la 

viabilidad en la implementación de la Inteligencia Artificial en estos procesos. 

 

La dirección y la gerencia son los responsables de conducir al logro de las  metas 

organizacionales, en este sentido, es imprescindible apoyarse del pensamiento 

estratégico, que de acuerdo a (Noguera Hidalgo et al., 2014) es una combinación de 

pensamiento racional y pensamiento experiencial; en el ámbito de las organizaciones 

y las empresas, los conocimientos de la dirección y la gerencia permiten ampliar la 

gama de opciones para la toma de decisiones, combinando la experiencia en el sector 

productivo donde se encuentra operando, y,  además, permite que la decisiones estén 

basadas en datos, alcanzando metas sustentadas en la planeación de la organización 

y de la empresa, por lo tanto, la implementación de estrategias de gestión con 

Inteligencia Artificial, permite a la organización y a la empresa, identificar los tramos 

de control de las áreas o departamentos donde se pueda implementar está nueva 

tecnología, por otro lado, es importante la capacitación por especialista al equipo de 

trabajo, quienes son los responsables de la ejecución y operación de la estrategia, 

entre algunos departamentos se encuentran el área de atención a clientes, donde se 

puede implementar la mensajería por redes sociales apoyada con Inteligencia 

Artificial, facilitando y agilizando la comunicación con el cliente y con el consumidor, 

aportando una pronta respuesta a solicitudes recurrentes, entre algunas son, la 

solicitud del saldo, el estado de cuenta, o, información sobre horarios, productos y 

servicios, y además, el  seguimiento y entrega de  productos, entre muchas otras 

soluciones.  

 

Con la finalidad de transformar a la organización (Román Solís, 2022), argumenta 

que:  

 

“el líder resiliente es una persona que supera los cambios significativos en su vida 

cotidiana, teniendo en cuenta los momentos actuales que se viven, en todos los 

aspectos, como el social, el religioso, el político, o el tecnológico, así como, los 

cambios acelerados en la industria”.  
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Bajo el concepto anterior, y en el contexto de la innovación tecnológica en las 

organizaciones y empresas, atendiendo los cambios acelerados en la industria, los 

directivos dejan de ser espectadores y deben ser actores en la implementación de la 

Inteligencia Artificial de manera gradual, asumiendo el liderazgo teniendo una actitud 

resiliente afrontando estos cambios positivamente en beneficio    

 

Conclusión o reflexiones finales 

La tecnología está evolucionando de manera acelerada aportando innovaciones 

como la Inteligencia Artificial a las organizaciones y a las empresas, en este sentido, 

los directores y gerentes deben asumir el liderazgo en la implementación de esta 

tecnología para facilitar los procesos identificados previamente, con el propósito de 

fortalecer las estrategias y generar ventaja competitiva en el sector productivo, y 

permanecer en las opciones de los consumidores quienes también están 

evolucionando y adaptándose más rápido a estas innovaciones tecnológicas  

 

Sugerencias y/o propuestas  

Las organizaciones se están transformándose a un nuevo modelo de gestión basadas 

en la tecnología, en datos y actualmente apoyándose en la Inteligencia Artificial, los 

directores y gerentes que opten por utilizar la Inteligencia Artificial obtendrán 

resultados positivos dentro de la gestión organizacional, mejorando los procesos 

rutinarios y excesivos, y sobre todo, tendrá una nueva relación con el cliente y con el 

consumidor, por lo tanto, se debe hacer un análisis en la inversión en tecnologías y 

en software que permita transitar en este nuevo modelo de gestión, sin olvidar la 

capacitación al personal, con la finalidad de disminuir la curva de aprendizaje, 

obteniendo resultados de ganar-ganar.  
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Resumen 

El objetivo general de la ponencia es exponer la percepción sobre los atributos de 
satisfacción que tienen los turistas relacionados con la conservación de áreas 
públicas, limpieza de calles y áreas públicas, y el transporte, enfocándose en las 
condiciones de las carreteras y señalamientos en las mismas.  
 
La base del proyecto de investigación se denomina “Competitividad, satisfacción y 
política pública en México: San Cristóbal de Las Casas, Chiapas como destino 
turístico”. Clave: 05/CAC/RPR/01/22, de la Universidad Autónoma de Chiapas 
(UNACH) y que se encuentra en estatus de concluido.  
 
El enfoque es cuantitativo con elementos de estadística descriptiva básica a partir de 
106 instrumentos procesados.  
 
Partiendo de aquí, se concluye que el turista ha calificado como “bueno” a los atributos 
de satisfacción mencionados anteriormente, lo cual ha permitido analizar que la 
percepción pudiera mejorar si se trabaja conjuntamente gobierno federal, estatal y 
municipal; empresarios, y los habitantes del lugar al cual hacemos referencia.   
 
El papel del gobierno es imprescindible porque es quien diseña las políticas públicas 
que se desarrollarán, también establece leyes sobre las cuales se ejercen las 
acciones de la sociedad. Por su parte, los empresarios del sector turístico, tienen la 
responsabilidad de ofrecer un servicio de calidad dirigido a los turistas quienes se 
encuentran viviendo experiencias diferentes a lo habitual. A su vez, los habitantes se 
consideran factores sustanciales en el sistema turístico, porque de ellos depende 
también que el visitante sienta que ha sido tratado con amabilidad y respeto en todos 
los momentos de su estancia y decida regresar y, además, recomendar los diferentes 
espacios turísticos. 
 

Palabras clave 

Atributos de satisfacción, competitividad, políticas públicas, pueblos mágicos, sector 

turístico.   
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Introducción  

 

El tema en particular de esta ponencia es la evaluación de atributos de satisfacción 

que describieron los turistas que han viajado a este destino. 

 

En el proyecto 01-22 del cual se deriva la investigación, se delimita su área geográfica 

de estudio en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas por ser ésta un importante 

atractivo para los visitantes.  

 

El problema de investigación muestra la evaluación de atributos de satisfacción en 

cuanto a la conservación de áreas públicas, además de la limpieza de calles y áreas 

públicas, y las condiciones de las carreteras y sus señalamientos. Por tanto, el 

objetivo general de la ponencia es mostrar la calificación sobre la percepción que tiene 

el turista sobre los atributos de satisfacción.  

 

Es importante mencionar que el objetivo general del proyecto 01-22, mencionado 

anteriormente en el resumen, es establecer la relación entre competitividad, 

satisfacción del turista y la política pública en turismo en el contexto del Pueblo Mágico 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas (Gómez-Carreto, 2022). 

 

La perspectiva teórica del proyecto de investigación se sustenta en la noción de 

competitividad, dado que la innovación implica la amalgama de saberes, tecnología, 

individuos y recursos con el propósito de crear un valor adicional en un producto o 

servicio. Esta dinámica promueve su importancia en el mercado y su capacidad de 

mantenerse competitivo. 

 

Métodos 

 

El tipo de investigación es cuantitativa. 

 

El área de estudio es la zona urbana de San Cristóbal de Las Casas. La temporalidad 

de la colecta de datos por medio de entrevistas se realizó en diferentes periodos del 

año 2022, en verano julio y agosto, fines de semana, fiestas patrias, festividades de 
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Todos Santos, durante las vacaciones del mes de diciembre, y en Semana Santa 

2023. 

 

Para cumplir con el objetivo se procedió al levantamiento de datos en 6 periodos, 

distribución proporcional igual a 18 entrevistas por periodo. Llevándose a cabo 18 

entrevistas en julio; 18 entrevistas en septiembre; 18 entrevistas en fines de semana; 

18 entrevistas en noviembre, en las fiestas de Todos Santos; 22 entrevistas en 

diciembre; 12 entrevistas en Semana Santa 2023; siendo un total de 106 entrevistas.

      

Los instrumentos utilizados en forma de cuestionario de preguntas cerradas y de 

opción múltiple de respuesta y/o dicotómicas, con 35 ítems dividido en seis 

dimensiones: A) perfil del visitante, B) motivos del viaje, C) recursos de viaje, D) 

atributos de satisfacción, E) sustentabilidad y estadía-gasto (Olmos- Martínez, 2018).  

El procedimiento de recolección tuvo lugar en terminales de autobuses, plaza central, 

lugares cercanos a hoteles y restaurantes y principales calles de la ciudad. 

 

Por último, para analizar la información presentada, se dirigió el estudio en la sección 

D. Evaluación de atributos de satisfacción, organizada en categorías descriptivas 

sobre conservación de áreas públicas; limpieza de calles y áreas públicas; y 

transporte, calificando las carreteras y señalamientos.  

 

La población y muestra que se utilizó fue de Cálculo de muestra por población infinita. 

90% Confiabilidad y 8% margen de error = 105.7 =106 elementos como tamaño de la 

muestra. 

 

Resultados 

Para obtener los resultados se llevó a cabo una extracción de datos de la sección D 

y se analizaron 3 de sus 11 indicadores que son representado en las tablas 1, 2 y 3. 

Los 3 indicadores que se analizaron, en esta ocasión, son conservación de áreas 

públicas, limpieza de calles y áreas públicas y transporte, en cuestión de condiciones 

de las carreteras y señalamientos. Por tanto, los resultados son los siguientes: 
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EVALUACIÓN DE ATRIBUTOS DE SATISFACCIÓN 

Tabla 1.- Conservación de áreas públicas 

 

Etiquetas de fila Cuenta de Servicios / Atributos [Conservación de áreas 

públicas] 

BUENO 72 

EXCELENTE 21 

MALO 12 

PÉSIMO 1 

Total general 106 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 1.- Conservación de áreas públicas 

Fuente:  Elaboración propia 

En los resultados obtenidos se observa que la percepción de los turistas, en cuanto a 

la conservación de áreas públicas, es bueno. Lo cual es importante porque se 

entiende que relacionan la calidad y la satisfacción del visitante, y esta evaluación se 

podría convertir en recomendaciones para próximas visitas al pueblo mágico de San 

Cristóbal de Las Casas. Sin embargo, se estima la importancia de reforzar el cuidado 

en la conservación de dichas áreas, dado que el visitante se lleve una excelente 

impresión relacionada con la percepción que tenía antes de llegar a este destino 

turístico. 

TOT
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% 11
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% 

Servicios / Atributos [Conservación de 

Cuenta de Servicios / Atributos [Conservación 
de áreas públicas] 
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EVALUACIÓN DE ATRIBUTOS DE SATISFACCIÓN 

Tabla 2.- Limpieza de calles y áreas públicas 

 

Etiquetas de fila Cuenta de Servicios / Atributos [Limpieza de calles y áreas 

públicas] 

BUENO 59 

EXCELENTE 24 

MALO 22 

PÉSIMO 1 

Total general 106 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 2.- Limpieza de calles y áreas públicas 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el resultado se demuestra que la limpieza de calles y áreas públicas ha sido 

evaluada por el 56% de los encuestados como bueno, por tanto, se puede considerar 

que se requiere esfuerzos conjuntos por parte del gobierno, empresarios del sector 

turístico y habitantes, a través de políticas públicas adecuadas y que se comprometan 

a actuar en beneficio de la salud y bienestar del turista y de la sociedad en general. 

La limpieza en calles y áreas públicas son importantes para evitar la propagación de 

bacterias, y así, dejar libre de residuos que puedan provocar enfermedades, tanto a 

turistas como a locales.  
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EVALUACIÓN DE ATRIBUTOS DE SATISFACCIÓN 

 

Tabla 3.-  Transporte (carreteras y señalamientos) 

Etiquetas 

de fila 

Cuenta de Servicios / Atributos [Transporte (si uso transporte propio 

califique la carretera y señalamientos)] 

BUENO 61 

EXCELEN

TE 

15 

MALO 26 

PÉSIMO 4 

Total 

general 

106 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 3.- Transporte (carreteras y señalamientos) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por último, la evaluación al transporte, en cuestión de carreteras y señalamientos ha 

sido considerada, por un 58% de los entrevistados como bueno, sin embargo, en un 

24%, que es el segundo porcentaje de la gráfica fue calificada como malo, lo cual 

podría indicar que los turistas necesitan condiciones adecuadas en cuanto a 

TOTAL 
4% 

24% 

BUENO 

EXCELENTE 

58% 
MALO 

PÉSIMO 

14% 

Servicios/Atributos. Transporte (carreteras y señalamientos) 

 



 

 

 

176 

información, orientación y seguridad, para decidir sus actividades, y además evitar 

pérdidas de tiempo y dinero. La seguridad de llegar bien y a tiempo al destino elegido 

es fundamental para el turismo porque le permitirá orientarse hacia dónde va y 

conocer de las condiciones del camino, lo cual le generará seguridad, y por tanto 

tranquilidad durante su recorrido.  

 

Discusión 

La competitividad, según Ráez (2022), es una preocupación para todos los agentes 

económicos e incluso para toda una sociedad debido a su relación con el desarrollo 

económico, el aumento de la producción y el empleo. 

 

La competitividad es central en la vida de una empresa porque le permite crecer y 

desarrollarse, logrando así, sus objetivos, y por tanto sus metas. Cuando una 

empresa es competitiva tiene la capacidad de sostenerse en el mercado a través del 

desarrollo de sus estrategias competitivas y por consiguiente un aumento en sus 

ventas y ganancias dentro del mercado. 

El estudio de Política Turística de México está constituido por una evaluación de las 

políticas, programas y planes para promover el desarrollo turístico sustentable en 

México (Sectur, 2018).  

 

Las políticas enfocadas al turismo se dirigen al crecimiento y desarrollo de las 

empresas que laboran dentro de este sector económico tan importante para una 

región, para un país. Las políticas públicas determinan las acciones a realizarse 

incentivando la inversión, cediendo beneficios para los actores sociales involucrados 

en las actividades turísticas, generando así un bienestar social.  

 

Uno de los resultados de las políticas públicas sobre turismo es el Programa Pueblos 

Mágicos, este programa está encaminado a generar un desarrollo multidimensional, 

en los aspectos económico, ambiental y social, por consiguiente, ha permitido generar 

desarrollo local para los pobladores de estos centros turísticos.   
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El Programa de Pueblos Mágicos se ha considerado como una opción viable y 

efectiva para lograr el progreso promovido por la sustentabilidad para las localidades 

que reciben este nombramiento.   

 

Según el Diario Oficial de la Federación (DOF, 2023) la materia turística comprende 

los procesos que se derivan de las actividades que realizan las personas durante sus 

viajes y estancias temporales en lugares distintos al de su entorno habitual, con fines 

de ocio y otros motivos.  

 

El sector turístico representa en la actualidad una fuente de ingresos importante para 

los países a nivel nacional e internacional, por lo tanto, es esencial que existan leyes, 

normas y reglamentos que delimiten las acciones para desarrollarse en un ambiente 

armónico. 

 

Es imprescindible que nuestro país continúe dando seguimiento a proyectos turísticos 

que abran más posibilidades para el desarrollo para atraer a más turistas interesados 

en conocer, descubrir y vivir experiencias únicas, y que la derrama económica en los 

sectores hoteleros, restauranteros y de transporte beneficie y se refleje en una mayor 

inversión empresarial y de gobierno.  

 

Conclusión o reflexiones finales 

Tras el análisis de los datos obtenidos a través de la recolección en el pueblo mágico 

de San Cristóbal de Las Casas, se demuestra que el turismo ha considerado a los 

atributos de satisfacción con una evaluación de bueno, recordando que las opciones 

de respuesta eran “excelente”, bueno”, “regular” y “malo”.  

 

Por tanto, se considera que los visitantes han tenido una buena experiencia en su 

estancia, sin embargo, se plantea la necesidad de un trabajo conjunto entre gobierno, 

empresas del sector turístico y sociedad en general para desarrollar políticas públicas 

que encaminen sus esfuerzos hacia niveles de competitividad cada vez mayores, 

creciendo y mejorando cada día en cuanto a la conservación y limpieza de calles y 

áreas públicas, y las condiciones de las carreteras y sus señalamientos, que les 

hagan sentir seguros en todos los aspectos, y recomienden este destino turístico. 
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Sugerencias y/o propuestas  

Las sugerencias que se emiten es que los diversos sectores de la población del 

pueblo mágico de San Cristóbal de Las Casas, continúen interactuando en beneficio 

de un desarrollo.  

 

Seguir en la búsqueda de programas innovadores y competitivos, continuar con la 

capacitación de la mano de obra, de la inversión de los empresarios, del apoyo de las 

autoridades de los tres niveles, y continuar con la promoción del lugar en plataformas 

digitales, y demás medios de comunicación.  
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Resumen  

El Estado de México enfrenta retos asociados a la baja productividad altos costos de 
producción, dependencia de importaciones, intermediarismo en el sector 
agropecuario, para contrarrestarlos es necesario diseñar e implementar políticas para 
alcanzar autosuficiencia alimentaria, dar valor agregado a la producción, proveer de 
servicios (financieros y tecnológicos), mejorar empleo e ingreso y las condiciones de 
vida de las familias. La Agenda de Innovación permite orientar y coordinar el quehacer 
de los distintos actores para fortalecer la actividad en el sector agropecuario y 
acuícola de la Entidad en el corto, mediano y largo plazo. Para ello se establecen 
prioridades sobre las cuales se debe focalizar la acción conjunta de productores, los 
diferentes niveles de gobierno y la iniciativa privada a través de las MIPYMES y 
empresas familiares. La metodología empleada para integrar la Agenda de Innovación 
es la Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS3), así mismo, 
se emplearon técnicas cualitativas y cuantitativas. Se realizó un diagnóstico 
participativo con productores agropecuarios y acuicultores, así como entrevistas con 
actores clave del sector y expertos en el tema.  Con el trabajo realizado, se definieron 
los proyectos prioritarios que se propondrán al Gobierno del Estado son: Constituir 
empresas integradoras, optimización de la cadena productiva pecuaria, Plan Estatal 
Hídrico y generar circuitos locales de comercialización.   
 

Palabras Clave: Desarrollo, Investigación, Empresas 

  

Introducción 

El gobierno de México a través del Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo 

Rural busca la consolidación de una agricultura productiva, socialmente incluyente y 

ambientalmente sostenible, a fin de disminuir la dependencia en la importación de 

alimentos básicos; reducir la desigualdad y la exclusión social en el campo; y hacer 

un uso sostenible de los recursos naturales. Con una política con enfoque territorial, 

diferenciada por regiones, para la consolidación de un campo productivo, inclusivo y 
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sostenible, en que el territorio se constituya en el fundamento de efectivos sistemas 

alimentarios que al beneficio colectivo y el bienestar para la población rural. 

 

Las políticas implementadas pueden influir para que se realicen estrategias y se 

establezca como prioridad la producción de alimentos para alcanzar la autosuficiencia 

alimentaria, la generación de empleos en el campo y la mejora del ingreso de las 

familias campesinas. En el Plan Nacional de Autosuficiencia Alimentaria se busca 

garantizar en primera instancia la sustentabilidad e inocuidad de los alimentos, la 

disminución de la pobreza alimentaria, combatir la desnutrición de la población 

vulnerable indígena, niños, madres embarazadas, personas de la tercera edad, así 

como el abasto oportuno de productos de la canasta básica alimentaria a las zonas 

urbanas y periurbanas de los centros de población y centros de desarrollo turístico 

del país, escuelas rurales y urbanas, centros de desarrollo infantil, ejército, marina y 

guardia nacional, entre otros. 

 

Uno de los principales aspectos a tomar en cuenta para mejorar la autosuficiencia en 

el sector agroalimentario está orientado a identificar aquellas restricciones que limitan 

la capacidad de innovación en sus principales cadenas de valor, para ello el concepto 

de Agenda de Innovación, como un instrumento que oriente la reflexión estratégica y 

permita tomar decisiones de inversión tanto pública como privada (SNIPA). Introducir 

este concepto, está asociado a la necesidad de orientar los recursos con los que 

cuenta el sector para la innovación a promover una acción colaborativa y 

descentralizada en el corto, mediano y largo plazo hacia sus principales cadenas de 

valor. 

 

Descripción de la problemática  

En el año 2001, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable, esta Ley establece que el Estado, a través del Gobierno Federal 

impulsará políticas, acciones y programas en el medio rural que serán considerados 

prioritarios para el desarrollo del país y que estarán orientados a corregir disparidades 

de desarrollo regional a través de la atención diferenciada a las regiones de mayor 

rezago, mediante una acción integral que impulse su transformación y la reconversión 

productiva y económica, con un enfoque productivo de desarrollo rural sustentable; 
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además de contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria de la nación mediante el 

impulso de la producción agropecuaria del país. 

 

El Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024 establece que se 

debe contribuir a garantizar el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de 

calidad; en el artículo 14 del Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones 

generales aplicables a las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural, ejercicio 2023, publicado en el DOF el 27 de diciembre 

de 2022; se pueden implementar proyectos estratégicos, a fin de facilitar la aplicación 

de los recursos y cuando se trate de proyectos de prioridad nacional, impacto 

nacional, estatal, regional o municipal propuestos por las Unidades Responsables y 

autorizados por la o el Titular de la Secretaría, que atiendan los problemas de alguna 

actividad relacionada con el sector agroalimentario y pesquero, o rural en su conjunto, 

o factor crítico que comprometa el desarrollo del sector, o cuando se pretenda 

promover una nueva política pública o el desarrollo de alguna actividad o área 

específica del Sector, se podrán establecer conceptos, montos máximos de incentivo, 

porcentaje de aportaciones, o requisitos diferentes a los que se establecen en los 

diversos Acuerdos por los que se dan a conocer las Reglas de Operación de los 

Programas de la Secretaría. 

 

El subdesarrollo y la pobreza reflejan la situación actual de muchas regiones y 

personas en México, las políticas públicas orientadas para contrarrestar esta 

problemática no han generado los resultados esperados. Según CONEVAL (2022), el 

comportamiento anual de las líneas de pobreza extrema por ingresos en las zonas 

rurales la canasta alimentaria incremento 13.9% respecto a febrero de 2021 y en las 

zonas urbanas presentó un aumento de 12.8% respecto a este mismo año. 

Observado este efecto es necesario dar atención a la autosuficiencia alimentaria y el 

rescate del sector agropecuario generado alternativas y propuestas a través de las 

MIPYME y las empresas familiares para su rescate. 

 

Supuestos 

Las políticas deben instrumentarse con la participación activa de la población en los 

diferentes sectores productivos, los Diagnósticos participativos han sido eficientes; al 
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elaborar la Agenda de Innovación se obtendrá los puntos de vista de los diferentes 

actores en el sector agropecuario y acuícola, lo cual permitirá detectar los principales 

proyectos estratégicos que impulsarán la economía estatal.     

 

Los proyectos productivos permitirán reactivar la economía a nivel estatal 

beneficiando a las familias del sector rural de la Entidad, esto a su vez permitirá 

incrementar el nivel de ingreso y empleo. 

 

La incorporación de nuevas generaciones a las actividades agropecuarias y de 

transformación permitirán que se realice el relevo generacional con una nueva forma 

de adoptar la innovación y la tecnología. 

 

Objetivos 

 

Objetivos generales 

Proponer una Agenda de innovación que proponga proyectos productivos en el que 

puedan involucrarse las MIPYME y las empresas familiares en el sector rural del 

Estado de México. 

 

Objetivos particulares 

Generar espacios que permitan interactuar con los principales actores del sector 

agropecuario y acuícola. 

Realizar un diagnóstico participativo donde se identifiquen los principales problemas 

y retos en la Entidad. 

 

Justificación del proyecto 

El Estado de México registró una población total de 17,772 millones de habitantes, lo 

cual representa 13.7% del total Nacional, de la población 12.6% es población rural 

(Infografía SIAP, 2022). La superficie es del Estado es de 22,351.8 km2 lo que 

representa 1.1 % de la superficie del país, para el año 2020, se registraron 125 

municipios. A nivel Nacional el Estado de México ocupa el 16° lugar en volumen de 

producción agropecuaria y acuícola (7.6 millones de toneladas), se practica la 

agricultura de riego y de temporal siendo los principales cultivos: maíz, chícharo 
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verde, cebada, frijol, papa, alfalfa, trigo, aguacate y guayaba entre otros; en esta 

entidad predominan los bosques de pino, encino. Táscate y oyamel, que se localizan 

en las partes altas de las montañas; las selvas se encuentran al sur de la entidad; los 

pastizales tienen una amplia distribución; los matorrales se sitúan al norte de la 

Ciudad de México, otros tipos de vegetación se ubican en la región oriente y centro; 

en su conjunto estos grandes grupos ocupan el 54% del territorio estatal, el 46% 

corresponde a la agricultura. El 91.5% de las unidades de producción 

agroalimentarias se ubican en el subsector agrícola, el 8.4% en el pecuario y el 0.1% 

en el acuícola. En los cuerpos de agua y humedales encontramos: ajolote, charal, 

carpas y la trucha arcoiris. 

 

La Entidad es la segunda economía más importante del país, pues aporta cerca del 

10% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. El sector primario aporta  el 1.4% al 

PIB Estatal y el 3.4% al Nacional, caracterizándose por una serie de factores como: 

elevado minifundio de los predios agrícolas, bajo nivel de organización de los 

productores, monocultivo del maíz con baja productividad, bajo desarrollo tecnológico 

en las unidades de producción; así como riesgos importantes en  optimización del 

recurso hídrico para uso productivo, estacionalidad de la producción agrícola acotada 

a las condiciones del temporal del ciclo Primavera Verano, el cambio climático y 

rezago agrario. 

 

De acuerdo a SIAP para el año 2022, en el estado de México el sector agrícola produjo 

64,116,099 toneladas con un valor de la producción de 33,699 millones de pesos, la 

producción agrícola aporta el 11.93% de la producción nacional con productos como 

el maíz grano, aguacate, crisantemo, rosa, jitomate, papa, maíz forrajero en verde, 

avena forrajera en verde, tuna, gladiola, Cebada grano, gerbera, elote, nopalitos, 

tomate verde. En la producción pecuaria se produjeron 636,990 toneladas con un 

valor de 14,312 millones de pesos donde la producción de carne de aves, bovinos, y 

porcinos, representa el 2.46% a nivel nacional; en el sector pesquero y acuícola, se 

produjeron 180 toneladas con un valor de 12.8 millones de pesos y aporta el 0.01% a 

nivel nacional, los principales productos son: trucha, mojarra y bagre. 

 



 

 

 

184 

México cuenta con fortalezas apremiantes para crecer en el sector primario, sin 

embargo, la política neoliberal impulsada por los gobiernos de 1982 a 2018, trajo 

como consecuencia un alto índice de pobreza en 53.4 millones de personas y una 

dependencia agroalimentaria de poco más del 42%. Ante este escenario, los 

pobladores que viven en el sector rural están inmersos en un entorno que incide y 

promueve la pobreza. Los empresarios, de cualquier región, sean pequeños, 

medianos o grandes, que utilizan la innovación y la flexibilidad como rasgos 

esenciales para un nuevo sistema de producción, dan por un hecho que la intensa 

competitividad prevaleciente los obliga a innovar constantemente, pues corren el 

riesgo de quedar superados por otros, de manera que son los principales 

propiciadores de cambios institucionales y económicos que faciliten la creación y 

desarrollo de empresas (Covarruvias, 2002). 

 

La participación de las Micro Pequeñas y Medianas Empresas incluyendo las 

empresas familiares, han tenido una importante participación en la economía del país 

en las que se observa su consolidación en el mercado nacional y la exportación con 

productos agroindustriales que han generado una importante oportunidad de 

inversión y crecimiento en el valor agregado de la producción primaria nacional, así 

como la pesca y acuacultura; de estas actividades se debe impulsar y aprovechar la 

innovación y la tecnología que proponen las instituciones de investigación y fortalecer 

los proyectos productivos. 

 

Delimitación 

En la presente investigación se analiza el contexto actual, los principales problemas 

y oportunidades a temas como: la productividad económica y social del sector 

agropecuario-forestal y acuícola del Estado de México y de manera particular al 

entorno de la población rural de esta entidad. Es importante mencionar que se 

elaboraron estrategias para la autosuficiencia Agroalimentaria y una agenda regional 

de innovación que fortalecerá las relaciones institucionales entre pobladores, las 

MIPYMES y empresas familiares, instituciones y el Gobierno estatal, a través de la 

vinculación entre estos agentes de cambio y la propuesta de proyectos que mejoren 

las condiciones de la población en los diferentes ámbitos de producción agropecuaria 

y acuícola.  
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Antecedentes del objeto de estudio 

Esta Agenda de Innovación expone los resultados de un proceso metodológico, los 

cuales fueron validados por agentes públicos y privados que actuaron como 

representantes del sector en su conjunto y participaron a lo largo de todas las 

actividades. Los contenidos de esta Agenda surgen de los propios participantes, 

considerando la perspectiva particular de sus distintas áreas de trabajo, experiencia 

en cada uno de los temas y su procedencia territorial. El resultado de este proceso 

constituye la propuesta del sector frente a un desafío definido por él. Se pretende 

entregar una agenda de innovación estratégica que permita orientar y coordinar el 

quehacer de los distintos actores para fortalecer la actividad en el sector 

agroalimentario en el corto, mediano y largo plazo. Para ello se establecen prioridades 

sobre las cuales se debe focalizar la acción conjunta del sector público y privado. 

Como se trata de un instrumento dinámico, las prioridades deben ser 

permanentemente redefinidas de acuerdo con las acciones que se realicen y con los 

resultados alcanzados. 

 

Para el desarrollo de la Agenda de Innovación enfocada al sector agropecuario y 

acuícola en el Estado de México, el presente trabajo siguió la metodología empleada 

es la Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS3), la cual fue 

adoptada por la Unión Europea y se promovió por organizaciones como el Banco 

Mundial y la OCDE, así como la utilizada por el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología en el año 2015. Para organizar la estructura se abordaron cinco etapas: 

 

1. Análisis del contexto estatal e identificación de las ventajas competitivas y 

potencial de del sector agropecuario y acuícola de la entidad. 

2. Visión compartida del sector y su futuro en el estado  

3. Áreas de especialización para enfocar los esfuerzos de la Agenda. 

4. Definición del marco estratégico de especialización del sector. 

5. Identificación del portafolio de proyectos prioritarios. 

 

La propuesta de la Agenda Estatal puede considerarse como un instrumento de 

política pública que permitirá potenciar la inversión conjunta basada en proyectos 
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específicos en el sector que potencialicen y generen impactos en la autosuficiencia 

alimentaria y la economía regional, enfocado a la innovación y educación. 

 

Métodos 

El trabajo se realizó recorriendo las comunidades ubicadas en el Estado de México, 

con el objeto de comunicarse de manera directa con los productores y escuchar las 

necesidades de los sectores productivos. Se empleó una metodología con técnicas 

cualitativas y cuantitativas, revisión de literatura, censos oficiales y otras fuentes 

secundarias de información, así mismo se realizaron reuniones con pobladores y 

entrevistas con actores clave del sector (SECAMPO, SENASICA, Ayuntamientos), 

esto con el objeto de conocer su visión sobre los temas prioritarios para generar 

desarrollo e innovación y tecnología. 

 

Así mismo, se realizó un diagnóstico en el que los asistentes desde su experiencia 

mencionan los principales problemas y soluciones en el sector agropecuario y 

acuícola en el Estado de México; considerando que el diagnóstico fue utilizado como 

una técnica de investigación cualitativa para recabar información directamente de las 

personas involucradas (Monje, 2011). Con el trabajo realizado, se definieron y 

priorizaron los proyectos que pudieran integrar la Agenda regional de innovación en 

el Estado de México y se tomará como base: la actividad agropecuaria y acuícola en 

esta región. Para analizar la construcción de la Agenda de Innovación del sector 

agroalimentario del Estado de México, se abordó la metodología RIS3, esta 

metodología fue adoptada por la Unión Europea y se promovió por organizaciones 

como el Banco Mundial y la OCDE para impulsar el desarrollo económico de una 

región con base en sus vocaciones y recursos (considerando que una región no 

puede ser especialista y competitiva en todo).  

 

Una actividad primordial, es la visita a diversos puntos de reunión con productores en 

actividades como: escuelas de campo, Tianguis de la Economía Campesina, 

reuniones de trabajo, ferias, Exposiciones, foros regionales, recorridos, talleres, 

parcelas demostrativas, en los que participaron las comunidades, instancias 

gubernamentales y de investigación, permitiendo la interacción y retroalimentación de 
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los diferentes temas de interés. Las comunidades y ejidos visitadas se distribuyen en 

el Estado de México.  

 

Se visitaron las localidades de: La Magdalena Tenexpan, Tenango del Valle, Almoloya 

de Juárez y Cieneguilla, Almoloya de Juárez, Metepec, San Francisco Putla, San Juan 

la Isla, San Mateo Atenco, Temoaya y Otzolotepec, Ejido San Lorenzo y Ejido 

Francisco I Madero, San Diego Huehuecalco, Amecameca, Atlautla, Tenango del 

Aire, Nezahualcóyotl, Ecatepec, Atlautla, Tepetlixpa, Valle de Chalco, Texcoco, 

Juchitepec, Tepetlaoxtoc, Ecatepec y Tlalmanalco, Tejupilco Temascaltepec, 

Tejupilco, Luvianos, Palmar Chico, Amatepec, San Antonio del Rosario, Tlatlaya; San 

Felipe del Progreso, Comunidad Dolores Amarillas, Jiquipilco, El Oro de Hidalgo y los 

Municipio de Ixtlahuaca, Atlacomulco y Acambay, Ejido Concepción Caro; Ejido San 

Juan y San Agustín, Municipio de Jocotitlán, Mavoro, Creces, San José del Rincón, 

San Miguel del Centro, Barrio la Rosa, San Vicente Solís, Temascalcingo, Villa 

Guerrero, Zacualpan, Valle de Bravo, Arroyo Zarco, Chapa de Mota, Jilotepec, Villa 

del Carbón, Aculco, Polotitlán, Arroyo Zarco y la Unidad de Producción de Trucha "El 

Rincón" y Granja Tizapa". Estos espacios permitieron la interrelación con autoridades, 

instituciones de investigación y productores donde se generaron aprendizajes y otros 

beneficios como venta y exposición de sus productos locales. 

 

Resultados 

Estructura de gobernanza de la Agenda 

La gobernanza de la agenda incluyo diferentes actores que garantizaron un modelo 

participativo, en el que obtuvieron opiniones de y participación de 102 personas (56 

pertenecen a los CADER, 8 jefes de DDR y 58 productores), así mismo se ha tenido 

la perspectiva de la situación actual de la Entidad con participación directa en más de 

60 comunidades; durante el proceso se tuvo el apoyo de la representación de 

Agricultura en el Estado de México. 
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Sectores estratégicos 

 

Fuente: Elaboración propia en base a productores y expertos en el tema 

 

Los resultados obtenidos en el diagnóstico, identifican los sectores más importantes 

para impulsar la innovación en el sector agropecuario y acuícola en el Estado de 

México, donde se priorizaron en ocho temas sobre los que se proponen las siguientes 

acciones: 

 

• Desarrollo del tema y resultados 

• Hallazgos de las reuniones sectoriales 

 

En las reuniones sectoriales se tuvieron los siguientes resultados y se consideraron 

los temas prioritarios, agricultura, ganadería, infraestructura, sanidad e inocuidad, 

desarrollo rural, comercialización, acuacultura, conservación de agua y suelo. 

 

Agricultura: 

• Reconversión productiva avena en la Zona oriente y norte del Estado 

• Bioinsumos y biodiversificación agroecológica  

• Sistema milpa. Maíz, frijol, haba, calabaza. 

• Uso de polinizadores 

• Huertos agroecológicos para zonas de transición rural-urbano. 

• Huertos hortícolas en espacios institucionales y públicos. 

• Sistemas Agroecológicos funcionales. 

• Implementación del triticale 

• Rescatar el maíz nativo 

• Transformación y comercialización de productos frutales. 
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• Aplicación de la normatividad de las plantaciones de aguacate. 

• Agroforestería silvo-pastoril. 

• Innovación Tecnológica y uso de drones aplicados a la agricultura, desde el 

monitoreo hasta la aplicación de productos 

• Empresas integradoras (transversal) 

• Seguro Agrícola  

• Habilitar modelo organizacional productivo. 

 

2. Ganadería 

• Mantener las especies en las que somos potencia, seguir potenciando: Ovinos, 

guajolotes, conejos 

• Desarrollo de especies productivas en las zonas productoras de ganado ovino 

y bovino  

• Reconversión productiva de manera genética, recría y repoblamiento. 

• Atención de cuencas lecheras 

• Atención de granjas avícolas 

• Generación de vínculo entre la producción agrícola y la ganadera, para 

optimización de la producción. 

• Optimización de la Cadena productiva pecuaria. 

• Preservación y restauración de pastizales como fuente de alimentación para el 

ganado 

• Ordenamiento de los Tianguis ganaderos. 

• Reactivación de Asociaciones Ganaderas. 

• Regulación de la producción de miel. 

 

3.  Infraestructura 

• Plan Estatal Hídrico 

• Propuesta de ordenamiento de Unidades de Riego 

• Propuestas de modernización y tecnificación de los sistemas de riego 

• Mejoramiento parcelario 

• Conservación de suelo y agua: Rehabilitación de infraestructura de captación 

de agua, haciendo convenios directamente con ejidos 
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• Revestimiento de canales de riego 

• Infraestructura para cosecha de agua pluvial. 

• Regulación para el uso de agua por captación de agua de lluvia. 

• Regulación de uso de aguas residuales para el uso agrícola. 

• Adecuación Legislativa en todo el ámbito agropecuario. 

 

4. Sanidad e inocuidad 

• Impulso y fomento a la aplicación de las buenas prácticas de producción 

• Disminuir el uso indiscriminado de agroquímicos 

• Promover educación y capacitación en la atención primaria a problemas 

sanitarios en las unidades de producción 

• Promover la producción y sanidad de las especies acuícolas 

 

5. Desarrollo Rural 

• Reactivar la organización de grupos productivos con figuras legalmente 

constituidas 

• Acompañamiento técnico y desarrollo de capacidades 

• Inclusión de grupos vulnerables a través de proyectos de desarrollo rural 

• Mayor inclusión de las mujeres 

• Atender el tema del campo contemplando el crecimiento de las grandes urbes 

y zonas urbanas y periurbanas, contemplando la producción en estas zonas. 

“La nueva ruralidad” 

• Autosuficiencia energética, de fertilizantes, en granos (arroz, frijol, trigo) 

• Llegar a una autosuficiencia alimentaria 

• Capacitación en temas de conservación de suelos y control y combate del uso 

del fuego 

 

6. Comercialización 

• Promover el procesamiento de productos y subproductos agropecuarios y 

acuícolas para su comercialización con valor agregado 

• Apoyar y equipar con cribadoras y encostaladoras a los Centros de Acopio de 

granos y semillas 
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• Habilitar centros de acopio más cercanos a los productores, en coordinación 

GEM-SEGALMEX 

• Rescatar el maíz nativo 

• Dar valor agregado a los productos y comercializar mejor 

• Incentivar la Certificación de buenas prácticas de procesamiento y empacado 

de la producción acuícola 

• Estudios de mercado y desarrollo de marcas 

• Etiquetado y código de barras 

• Incentivar los circuitos locales de comercialización 

• Analizar las cadenas productivas de los productos, generando estrategias de 

mercado por cadena productiva 

• Proponer sistemas agroecológicos funcionales 

• Proponer esquemas para la exportación de productos agropecuarios 

• Autosuficiencia energética, de fertilizantes, en granos (arroz, frijol, trigo) 

• Desarrollar cursos de contabilidad y administración para pequeños productores 

• Generación de empresas para producir alimento para la producción acuícola 

• Campaña de difusión para promover los productos mexiquenses. 

 

7. Acuacultura 

• Regulación de siembra, producción y cosecha de organismos en cuerpos de 

agua 

• Fortalecer la administración de la sanidad de las especies que se movilizan 

dentro y fuera del país 

• Mejoramiento de los sistemas de registro de la producción acuícola, para que 

sean eficaces esos registros 

• Evaluación de la calidad de los proveedores de pie de cría 

• Certificación de buenas prácticas de producción en las unidades de producción 

• Estrategia de acceso a los insumos y producción de alimento 

• Rescate de cuerpos de agua en favor de los acuicultores 

• Impulsar El fomento, tecnificación y equipamiento a la producción 

• Reactivación de los centros acuícolas potenciales del Estado de México 

• Fortalecimiento de las especies potenciales, trucha y rana toro 
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8. Conservación de Agua y Suelo 

• Rehabilitación y desazolve de cuerpos de agua existentes  

• Promover programa de bordos y ollas de captación de agua de lluvia 

• Rescate de cuencas de agua, que actualmente están contaminadas, 

implementar acciones de limpieza 

• Generar planes de ordenamiento y limpieza de cuerpos de agua 

• Talleres de capacitación para que el productor conozca el tema de 

desertificación de los suelos 

• Labranza de conservación, uso de abonos verdes, compostas, curvas de nivel, 

reforestación para la conservación el agua en la parcela 

• Reforestaciones 

• Estructuras de apoyo al tejido empresarial 

 

El Estado de México cuenta con diversas ventajas competitivas una de ellas es la 

ubicación estratégica y el mercado potencial de más de 23 millones de personas, se 

cuenta con más de 700 mil 500 Unidades económicas, 50% de ellas realizan 

actividades comerciales y 99.6% con MIPyMES (SEDECO, 2022), cuenta con una 

estructura de apoyo al tejido empresarial compuesto por 161 parques industriales 

registrados en el Sistema Mexicano de Promoción de Parques Industriales (SIMPPI), 

los parques industriales cuentan con 2,782 mil empresas, destacándose las del ramo 

automotriz, alimenticio, químico y plástico. De los 161 parques industriales, 47 por 

ciento son municipalizados; 52 por ciento privados y 1 por ciento es administrado por 

el Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de 

México. Así mismo, hay 43 incubadoras, 3 aceleradoras, una Hub de Innovación (IME, 

2019) y 3 centros de vinculación. (INADEM Y SIMPPI, 2014) 
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Ilustración Estructuras de apoyo al tejido productivo 

 

Fuente: Secretaria de Desarrollo Económico, 2023 

 

Organismos empresariales en el Estado de México con actividad en el sector 

agropecuario y acuícola. 

Centro Empresarial del Oriente del Estado de México (COPARMEX) 

Asociación de Empresarios e Industriales del Estado de México A.C. (AIEM) 

Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo Tlalnepantla (CANACO-

TLALNEPANTLA) 

Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo Toluca 

Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Delegación Estado de México. 

(CANACINTRA) 

Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto 

Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, A.C. 

El Estado cuenta con toda una estructura de apoyo al tejido empresarial que ofrecen 

múltiples con toda una red de incubadoras, aceleradoras, Hub de Innovación y centros 

de vinculación permitiendo la transferencia y adopción de tecnología y conocimiento. 

Con el propósito de promover la tecnología, innovación y el emprendedurismo, en el 

Estado de México se creó el Instituto Mexiquense del Emprendedor (IME) 
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administrado por el "Fondo Mexiquense del Emprendedor", enfocado a ofrecer 

apoyos a los emprendedores que cuenten con ideas innovadoras en el ámbito 

empresarial. Así mismo, está el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología 

(COMECYT) que fomenta la asociación entre el sector privado y la academia en esta 

Entidad. Como ya se mencionó existen estructuras bien definidas para impulsar la 

innovación y la tecnología, por tal motivo también hay que mencionar a las 

Instituciones de Educación Superior (IEs) y a los Centros de Investigación (cl). 

 

Conclusiones del Diagnóstico 

Análisis del marco contextual y caracterización del tejido productivo 

 

Formular de un Plan Rector Estatal participativo e incluyente de todos los actores del 

Sector, alineado a los objetivos de la agenda 2030 de la ONU y al Plan Nacional de 

Desarrollo. 

 

Fomentar la organización de Productores con enfoque de desarrollo de capacidades. 

Generar el Plan Estatal Hídrico con visión ambiental y ordenamiento normativo. 

Fortalecer el Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, enfocado a las 

necesidades estatales. 

 

Fomentar la presencia de más profesionales en el campo para el acompañamiento 

técnico. 

 

Desarrollar capacidades a pequeños y medianos productores. 

 

Análisis del sistema de innovación 

 

Incentivar la participación de la inversión privada para innovar en el sector 

agroalimentario. 

 

Promover y desarrollar alianzas interinstitucionales desde espacios consolidados de 

participación y acción; desde el enfoque de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
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Promover la vinculación entre productores e instituciones educativas y de 

investigación para transferir de manera eficiente y oportuna las innovaciones y 

tecnologías generadas al sector productivo rural.  

 

Orientar la generación de líneas de investigación, innovaciones y tecnologías 

conforme a las necesidades del sector productivo.   

 

Impulsar la actualización de las Unidades de Producción (maquinaria, equipo, 

infraestructura). 

 

Generar proyectos estratégicos participativos de acuerdo a las vocaciones 

productivas. 

 

Elaborar la estratificación de los productores a nivel estatal. 

 

Reactivar corredores productivos. 

 

Marco estratégico de la agenda 

Criterios de priorización 

Actividades productivas Rentabilidad 

Optimizar canales de comercialización 

Mejores prácticas agrícolas 

Certificaciones de productos 

Impactos Ingreso 

Empleo 

Organización 

Capacidad de la ciencia, 

tecnología e innovación 

Capacitación  

Vinculación con: 

Instituciones-gobierno-productores-

iniciativa privada 

Desarrollo de capacidades 

Retos estratégicos Coordinación interinstitucional 



 

 

 

196 

Innovación y Desarrollo 

Emprendimiento 

Incorporación de nuevas generaciones 

al campo  

Fuente: Reuniones con expertos en el tema. 

 

Esquema del Sector agropecuario y acuícola del Estado de México 

 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas y diagnóstico participativo 

 

Al identificar los temas de mayor importancia, fue posible detectar los principales 

problemas y propuestas de solución en temas prioritarios del sector agropecuario y 

acuícola en el Estado de México.  

Análisis de marco contextual y caracterización del sector agropecuario 

Agenda por área de especialización 

 

Agrícola: 

 

A.1. Maíz principal cultivo y baja producción y rentabilidad 

Acciones de atención a este tema: 

Nivelación de tierras. 
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Atención a la mejora de suelos. 

Uso eficiente del agua y de los recursos naturales. 

Dotar de semillas mejoradas e insumos a precio por abajo del mercado. 

Acompañamiento legal, técnico y de comercialización. 

 

A.2. Altos costos de medios de producción e insumos Vs bajos precios de cosechas 

Acciones de atención a este tema: 

Estímulos a la producción como apoyo a fertilizantes, semillas y acompañamiento 

técnico y jurídico 

Oportunidad de la aplicación de las mejores prácticas de producción agrícola 

Mejorar las actividades en el hato ganadero  

Comercialización de cosechas por contrato. 

Uso racional de insumos 

 

A.3. Semillas vegetales  

Acciones de atención a este tema: 

Programa de selección masal y mejoramiento de maíces nativos 

Programa producción de Variedades Sintéticas estabilizadas de maíz  

Programa de mejoramiento de leguminosas: frijol, haba, chícharo 

Programa de multiplicación de semilla mejorada y dotación a pequeños productores 

Viveros forestales y árboles frutales 

 

A.4. Tala irracional de masa arbórea de bosque y baja captación de lluvia 

Acciones de atención a este tema: 

PROBOSQUE (nivel estatal) y vinculación con la Guardia Nacional para salvaguardar 

los bosques.  

Educación a favor de la reforestación social: escolar, redes, municipios. 

Talas de sanidad y reducir riesgos de incendios espontáneos. 

Duplicar producción de especies madereras forestales y frutales.  

Establecer convenio con el Gobierno Federal de SEMBRANDO VIDA. 

Generar campañas masivas urbanas y suburbanas de forestación. 

Mantener estímulo económico a Productores y vigilantes de los bosques 

mexiquenses. 
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Viveros forestales y árboles frutales 

Reforestación en tierras abandonadas (bordos captación microcuencas agua de lluvia 

con agaves, frutales, arboles). 

 

A.5. Tenencia rural de las parcelas irregulares, rentismo y abandono 

Acciones de atención a este tema: 

Realizar un diagnóstico de la tenencia de parcelas y rentismo. 

Proponer la solución para legalizar las tierras que estén irregulares. 

Constituir formalmente organizaciones rurales productivas. 

Organizar por regiones agroecológicas 

 

A.6. Dispersión atomizada de la inversión pública en el sector rural 

Acciones de atención a este tema: 

Falta de un plan estratégico actualizado que establezca prioridades de inversión en 

el sector rural: agrícola, pecuario, acuícola y forestal.  

Establecer compromisos y tiempo de cumplimiento con responsables. 

Modelar un nuevo esquema de extensionismo, acompañamiento técnico, consultoría 

y/o asesoramiento en el campo. Atractivo para el profesional y rentable para el 

productor.  

Asociar y cuantificar los apoyos del gobierno con la satisfacción de atención a los 

productores primarios del sector rural mexiquense.  

Constituir una integradora de maíz y otros productos que son de importancia 

económica en la región. 

Enviar al Congreso del Estado una propuesta de reestructuración orgánica y funcional 

de la Secretaria de Campo para que se adecue al diagnóstico y líneas de acción para 

alcanzar METAS. 

Ganadera 

G.1. Baja calidad genética de ganado  

Acciones de atención a este tema: 

Programa de inseminación artificial de ganado ovino 

Realizar proyectos que consideren la producción de forrajes para la explotación de 

ovino. 

Infraestructura 
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I.1. Escasa inversión en tecnología, organización, crédito, acompañamiento técnico. 

Acciones de atención a este tema: 

Inversión en Innovación y tecnología 

Fomentar convenios de colaboración con: CONAHCYT, COMECYT, UACh, CP, 

CIMMYT, ICAMEX, INIFAP, UAEM, UNAM e iniciativa privada.  

Prioridad formalizar figuras legales asociativas productivas para recibir financiamiento 

y otros apoyos. 

Sanidad 

S.1. Certificación de cultivos intensivos para exportación (ornamentales, frutales 

Acciones de atención a este tema: 

Certificación de Buenas Prácticas Agrícolas y de Sanidad. 

Desarrollo de marca (Inocuidad y Calidad Suprema). 

Valor agregado en origen para beneficio del productor primario. 

Redes de comercialización.  

S.2. Falta de servicios de laboratorios para disminuir la presencia de plagas y 

enfermedades 

Acciones de atención a este tema: 

Laboratorios de diagnóstico y asesoría técnica strital para detectar desequilibrios 

nutrimentales y afectaciones de sanidad vegetal y pecuaria.  

 

 

Desarrollo Rural 

D.1 Dispersión atomizada de la inversión pública en el sector rural. Divorcio entre 

instituciones de Investigación, trasferencia, producción, inversión y mercado; oficial y 

empresarial. 

Acciones de atención a este tema: 

Falta de un plan estratégico actualizado que establezca prioridades de inversión en 

el sector rural: agrícola, pecuario, acuícola y forestal.  

Establecer compromisos y tiempo de cumplimiento con responsables. 

Modelar un nuevo esquema de extensionismo, acompañamiento técnico, consultoría 

y/o asesoramiento en el campo. Atractivo para el profesional y rentable para el 

productor.  
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Asociar y cuantificar los apoyos del gobierno con la satisfacción de atención a los 

productores primarios del sector rural mexiquense.  

Plan rector previo FODA.  

Acompañamiento integrado, local, diario, con medios de diagnóstico y movilización, 

evaluado con indicadores de impacto en la producción y rentabilidad. 

Comercialización 

C.1. Valor agregado a los productos del sector rural. 

Acciones de atención a este tema: 

Agroindustria distrital y valor agregado mayor para productores. 

Marca o Marketing de productos agropecuarios.  

Apoyos financieros y de mercados a proyectos con valor agregado. 

Acuacultura 

A.1. Baja producción y falta de asesoría en la producción de especies comerciales 

Acciones de atención a este tema: 

Actualizar los sistemas de registro de la producción acuícola,  

Contar con proveedores de pie de cría. 

Capacitar a personal para realizar la certificación de buenas prácticas de producción. 

Realizar interacción y convenios con instituciones educativas y de investigación. 

Que el ZARCO sea un centro de encuentro, de investigación y de integración para el 

sector acuícola. 

Impulsar el fomento, tecnificación y equipamiento a la producción. 

Reactivación de los centros acuícolas potenciales del Estado de México. 

Fortalecimiento de las especies potenciales, trucha y rana toro. 

Conservación de Agua y Suelo 

 

C.1. Recursos naturales degradados: agua, suelo, cultivos, cambio climático 

Acciones de atención a este tema: 

Gobernanza de la distribución en cantidades y calidad del agua por cuencas 

hidrológicas. Caso 1: Contaminación del Alto Río Lerma. Caso 2: Cuenca cerrada del 

Lago de Texcoco.  

 

Obras de conservación del suelo y agua a nivel microcuenca y parcelario. Obras de 

ingeniería de drenaje.  
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Mejoramiento y multiplicación de semillas mejoradas: maíz, frijol, haba, trigo, de 

cultivos horto-frutícolas, ornamentales y especies forestales.   

 

Mejoramiento de simiente pecuario (ovejas, bovino y acuícolas). 

 

Tecnologías de producción y transición agroecológica 

Medidas culturales, normativas y legales coercitivas para mitigar los efectos negativos 

en los componentes del agua-suelo-atmosfera del impacto Negativo acelerado 

asociado al cambio climático (aumento de temperatura global)  

 

El análisis de estos ocho aspectos nos permite generar recomendaciones basadas 

en una política para proponer la Agenda de Innovación del sector agroalimentario del 

Estado de México. 

 

Portafolio de proyectos en la Agenda de innovación 

Se definieron los proyectos prioritarios que se propondrán al Gobierno del Estado, 

como:  

 

Empresas integradoras 

Optimización de la cadena productiva pecuaria 

Plan Estatal Hídrico 

Generación de circuitos locales de comercialización  

Los proyectos propuestos se realizarán de manera interinstitucional con la 

participación de productores, COLPOS, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

del Estado de México, Gobierno Estatal e iniciativa privada. 

 

Discusión 

Al realizar la presente investigación, se observó que las Agendas abarcan análisis a 

nivel Estatal y Regional en el área de la Innovación, los resultados contribuyen al 

desarrollo económico estatal y regional esto permite aprovechar el máximo potencial 

innovador de nuestro país, las Agendas cuentan con la participación del gobierno, la 

academia, la industria y la sociedad, lo que aporta una visión compartida. Para 

Montesinos, et al (2021) la Agenda de Innovación, es un instrumento que orienta la 
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reflexión estratégica; que permite tomar decisiones de inversión con la participación 

pública y privada, a su vez, permite dar los primeros pasos para la construcción del 

Sistema Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura (SNIPA) 

 

Cuando hablamos de la Agenda de Innovación, es importante mencionar que la 

innovación, es una nueva idea ya que permite tener un mejor proceso con el cual los 

insumos se convierten en productos terminados. Por tanto, la innovación es la 

creación o modificación de un bien (o servicio) o proceso productivo para usar de 

manera más eficiente los recursos: reducir costos, generar valor agregado (Belapatiño 

& Perea, 2018); hay autores como Anzaldo (2019) que considera que el 

establecimiento de prioridades de investigación e innovación han sido estudiadas 

desde diversas perspectivas y han sido entendidas como un dispositivo de política, 

que propicia un espacio formalizado para la participación y la concertación de actores 

diversos para promover, en un sentido determinado, un sector, un área o un tema de 

investigación. 

 

Por consecuencia, las Agendas de Innovación permiten articular y definir prioridades 

sectoriales y áreas de especialización inteligente. Para el año 2015, CONACYT 

realizó 3 Agendas Regionales de Innovación que considera la Región Centro-Norte, 

la Sur-Sureste y la Norte. Así mismo, se elaboraron 32 Agendas Estatales y en 

particular la del Estado de México es una referencia para la propuesta de la presente 

investigación. 

 

Conclusión 

Para avanzar hacia la autosuficiencia alimentaria se requiere de estrategias y 

acciones orientadas para impulsar el potencial productivo de los productores rurales 

de pequeña y mediana escala. Los principales aspectos que hay que fortalecer es la 

baja productividad, los bajos niveles de activos; la falta de acceso a tecnología e 

insumos y que haya mayor accesibilidad a los servicios estratégicos. 

 

La propuesta de la agenda de innovación es enfocar el desarrollo de la región 

mediante proyectos productivos prioritarios inclusivos y sostenibles, estos permitirán 
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formar sistemas alimentarios efectivos que contribuyan al beneficio colectivo y el 

bienestar para la población del Estado de México. 

 

La Agenda de Innovación permite visualizar de manera estructurada los sectores 

productivos con base en el desarrollo de sus ventajas competitivas, la generación de 

innovaciones y la adopción de nuevas tecnologías con la intervención del gobierno 

del Estado, Colegio de Postgraduados e Inversión privada. 

 

A nivel nacional se cuenta con investigadores que han desarrollado metodologías, 

investigaciones y cuentan con una importante experiencia en el sector agropecuario, 

al trabajar de manera conjunta fortalecería las actividades y desarrollo de la región. 

Se debe vincular a la iniciativa privada MIPYMES con los proyectos de interés para 

capacitar y fortalecer la adopción de nuevas tecnologías, infraestructuras, 

innovaciones; así como el apoyo en la gestión de los mismos. 

 

Sugerencias  

La Agenda de Innovación se ha desarrollado a nivel nacional e internacional, sus 

alcances son importantes pues se cuenta con los diferentes actores en los diferentes 

niveles, ya sea en la instrumentación de políticas públicas o bien como actores y 

beneficiarios directos. Esta herramienta contribuye al desarrollo de las regiones ya 

que la población como: productores agropecuarios, instancias de gobierno, institutos 

de investigación, innovación y educación y la iniciativa privada como las MIPYMES, 

participan en la elaboración de la Agenda de manera participativa. 

Debido a la trascendencia que puede marcar, es importante que se estructuren las 

Agendas de Innovación como un ejercicio que se lleva a la práctica con la 

contribución, elaboración y puesta en marcha de proyectos estratégicos que lleven a 

su vez el acompañamiento para alcanzar los objetivos deseados. 
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Resumen 

 El objetivo del artículo, es Investigar el superávit económico de las empresas 
emergentes ante empresas ya consolidadas, para identificar oportunidades en el 
emprendimiento y crecimiento. La forma metodológica utilizada fue descriptiva, 
explicativa y de observación, mediante la técnica de un diseño cualitativo; permitiendo 
comprender, desarrollar, describir e interpretar el análisis investigativo; los resultados 
obtenidos sobre las empresas emergentes es emprender para generar un cambio, 
adaptan modelos para poder subsistir, así como tecnologías limpias para un mejor 
desarrollo como sociedad y producen beneficios económicos que contribuyen a la 
economía de nuestro país. Por lo tanto, se concluye que el análisis de esta 
investigación requiere de mayor observancia para que todas las personas tengan el 
conocimiento sobre las actividades de una empresa emergente, como logran 
implementar tecnologías renovadas y obtener un beneficio económico, con 
perspectiva de género.  
. 

Palabras clave: Emprendimiento, desarrollo, crecimiento, innovación y tecnología 

 

Introducción  

Las empresas del mañana, estarán variando su comportamiento con la finalidad de 

los cambios que les permitan para mantener su status o desarrollarse más; es por 

ello, que las empresas futuristas, se crearon con la finalidad de crecer, mediante la 

adopción de tecnologías; terminar con el declive de las empresas existentes, sobre 

todo familiares que, por falta de información de índole económico y empresarial, en 

su mayoría no crecen sino al contrario desaparecen. Para comprender mejor, 

debemos partir de las preguntas ¿Qué son las empresas emergentes?, ¿Cómo 

podemos diferenciar a las empresas emergentes, con relación a las tradicionales?, 
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¿Qué características poseen las empresas emergentes? Ya que el objetivo general, 

es analizar las empresas emergentes que se encuentran en el mercado y que son 

conocidas como Startups, con la finalidad de conocer su funcionamiento y resultado 

que han tenido cuanto a crecimiento y sustentabilidad en la economía actualmente.  

Las empresas emergentes, vienen a segmentarse en el país, para desplazar a las 

tradicionales, que no lograron estar en una economía formal, y por ende no crecieron. 

Estas empresas emergentes, vienen a desplazar a las ya existentes que se han 

regado al cambio para su subsistencia. El estudio de la investigación tiene como 

objeto sólo concretarse en un área determinado como son las empresas emergentes 

en México.  

  

Desarrollo 

Para comprender mejor, debemos partir de la pregunta ¿Qué son las empresas 

emergentes o las starptus?, así podemos tener una idea más clara de cómo funcionan 

y porque las definen como empresas visionarias. 

 

Diferentes autores las definen como “una organización empresarial de carácter 

temporal diseñada para buscar un modelo de negocio repetible y escalable. La 

mayoría de ellas son empresas que aportan soluciones creativas a problemas 

cotidianos y requieren inversión en investigación y desarrollo para obtener un 

producto o servicio innovador” (Blank & Dorf, 2012: 16). 

 

Es decir, para Marina & Carlos (2010) “una startup es una empresa innovadora que 

se centra, primero, en buscar un modelo de negocio atractivo y disruptivo y, después, 

en ejecutarlo con éxito, usualmente mediante las nuevas tecnologías”. 

 

De igual manera, “poseen formalidad laboral o activa, esto quiere decir que, por lo 

menos cuenta con un trabajador remunerado y de tiempo completo. Por último, 

cuentan con total independencia para realizar sus actividades, es decir, no dependen 

de otra empresa” (Luger & Ko, 2005). 

 

Una empresa emergente no solo trata de crecimiento y tecnologías nuevas, estas 

tienen un propósito que es obtener un cambio, abandonar lo tradicional, mostrar una 
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diferencia de las demás empresas, tienen como objetivo generar un cambio para bien, 

desde el ámbito empresarial hasta la mejora del ambiente interno y externo. Son 

capaces de mostrar alternativas a las problemáticas, de una forma creativa e 

innovadora, son liberales no convencionales, demuestran ser diferentes desde la 

forma en que fueron organizadas e impulsadas. Se apoyan de nuevas tecnologías 

que pueden adaptarse a cualquier cambio que pueda suceder, como último punto y 

finalidad de un startup es adquirir inversionistas, para que así en lugar de ser un 

pequeño emprendimiento, se desarrolle en una empresa y logre alcanzar beneficios 

económicos.  

 

Pero entonces ¿Cómo podemos diferenciar a las empresas emergentes o futuristas 

con relación a las tradicionales?, ¿Qué características poseen que las hace diferentes 

en el mercado de bienes y servicios? En los últimos años, el panorama empresarial 

ha sido testigo de un crecimiento significativo de las empresas emergentes. Estas 

empresas, también conocidas como startups, se caracterizan por su capacidad de 

innovación, agilidad y adaptabilidad. El papel de las empresas emergentes en la 

economía actual, su impacto en la sociedad y su potencial para transformar industrias 

tradicionales. Además, respaldaremos los puntos clave con referencias de estudios y 

expertos en el campo. Las empresas emergentes son compañías de reciente creación 

que buscan desarrollar un modelo de negocio escalable y repetible. Se diferencian de 

las empresas tradicionales por su enfoque en la innovación, la tecnología y la 

disrupción del mercado. Las empresas emergentes desempeñan un papel crucial en 

la generación de empleo, la atracción de inversiones y el impulso de la innovación. 

Blank, S. (2005).  

 

Los Startups se consideran exitosas porque se caracterizan desde varias 

perspectivas que es de género y que es la clave contribuyente al crecimiento y 

sostenibilidad. Para entrar en el mundo de las empresas emergente hay que 

comenzar con una idea innovadora y un producto o en su caso servicio que satisfaga 

una necesidad de mercado. Estos, deben ser únicos y deben de ofrecer una ventaja 

competitiva sobre las opciones existentes en el mercado; la idea debed ser factible y 

escalable con potencial de crecimiento y expansión en el futuro. 
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El éxito de estas empresas no se debe solo a la idea innovadora, sino también a una 

combinación de factores clave. Estos incluyen un equipo sólido y capacitado, una 

estrategia de negocio clara, una ejecución efectiva, acceso a financiamiento y una 

mentalidad de crecimiento. Además, la capacidad de adaptarse rápidamente a las 

demandas cambiantes del mercado y aprender de los fracasos también es 

fundamental para el éxito a largo plazo. Gutiérrez, I. (2022). 

 

Este aspecto es crucial para que las startups atraigan inversores y clientes y se 

establezcan en el mercado. Las startups se caracterizan por su enfoque disruptivo y 

su capacidad para adaptarse rápidamente a un entorno empresarial en constante 

cambio. Si bien las empresas emergentes enfrentan desafíos únicos, también se les 

presentan oportunidades emocionantes. Los desafíos incluyen la competencia 

intensa, la falta de recursos financieros, la incertidumbre y la gestión del crecimiento. 

Sin embargo, las empresas emergentes pueden aprovechar su flexibilidad y agilidad 

para identificar nichos de mercado no atendidos, colaborar con otras empresas, 

buscar alianzas estratégicas y utilizar tecnologías emergentes para mantener una 

ventaja competitiva. Méndez, B. (2014). 

 

Estas generan empleo y contribuyen al desarrollo económico de una región o país. A 

medida que crecen, atraen inversión de capital, generan oportunidades de negocio 

para otras empresas y fomentan la creación de un ecosistema emprendedor más 

sólido y vibrante. Morales, S. (19 de abril de 2021). 

 

Otro aspecto crítico de las startups exitosas es tener un modelo de negocio y una 

estrategia efectivos. Las nuevas empresas deben tener una comprensión clara de su 

mercado objetivo, las necesidades de los clientes y cómo llegar a ellos. El éxito de las 

startups no se debe únicamente a la idea innovadora detrás de ellas, sino también a 

un entorno de apoyo y colaboración conocido como ecosistema de startups. También 

deben tener un plan sólido para generar ingresos y lograr rentabilidad. Hay varios 

modelos de negocios que las empresas emergentes pueden adoptar, como los 

modelos basados en suscripción, premium o de mercado. OCDE (2018). 
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Además, las nuevas empresas deben tener una estrategia de comercialización que 

describa cómo introducirán su producto o servicio en el mercado y ganarán tracción. 

Estas empresas buscan romper con los modelos de negocio tradicionales mediante 

el uso de la tecnología. La adopción de avances tecnológicos como inteligencia 

artificial, blockchain, Internet de las cosas y realidad virtual ha permitido a las startups 

crear productos y servicios únicos, transformando industrias enteras en el proceso. 

Estas cualidades les permiten competir con éxito en entornos altamente dinámicos y 

desafiantes. Ripe. (2017, 28 octubre). 

 

Existen numerosos ejemplos de empresas emergentes que han logrado un 

crecimiento exponencial y han transformado sus respectivas industrias. Por ejemplo, 

Uber, una plataforma de transporte compartido, revolucionó la forma en que las 

personas acceden a los servicios de transporte urbano. Airbnb, por otro lado, se 

convirtió en una de las principales opciones para el alojamiento turístico, desafiando 

a la industria hotelera tradicional. Emprendedores, R. (2019, 28 octubre). 

 

Estas empresas, conocidas como startups sociales, buscan generar un impacto 

positivo en la sociedad a través de sus actividades comerciales.  A pesar de su 

potencial, las empresas emergentes también enfrentan diversos desafíos. La falta de 

recursos financieros, la incertidumbre del mercado y la competencia intensa son solo 

algunos de los obstáculos a los que se enfrentan. Según un estudio realizado por CB 

Insights, el 42% de las startups fracasan debido a la falta de mercado o demanda de 

sus productos y servicios. Rubio y Carlos Vargas Vasserot, M. A. (diciembre de 2022). 

Por último, las startups exitosas requieren un equipo fuerte y comprometido. El equipo 

debe tener las habilidades y la experiencia necesarias para ejecutar el plan de 

negocios y lograr los objetivos de la empresa. Cada miembro del equipo debe estar 

totalmente comprometido con la empresa y dispuesto a poner el esfuerzo y el 

sacrificio necesarios para que la startup sea un éxito. A medida que la startup crece 

y evoluciona, es posible que el equipo deba adaptarse y atraer nuevos talentos para 

respaldar su potencial de crecimiento. En general, tener un equipo fuerte y 

comprometido es esencial para que las nuevas empresas superen los desafíos y 

logren el éxito a largo plazo. Las startups han demostrado su capacidad para desafiar 
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las normas establecidas, impulsar la innovación y transformar industrias enteras. SAP 

Concur Team. (26 de mayo de 2022). 

 

Para demostrar su capacidad y crecer en la industria, lograr el objetivo de emprender 

toda empresa necesita de un modelo de negocio, aunque a veces no estén al tanto 

cuentan con uno, sirven para tener una idea más clara de cuál es la dirección de la 

empresa. Pero ¿Qué es un modelo de negocio?, este es el “plan de una empresa 

para operar de manera rentable en un mercado específico. Este plan o esquema 

identifica los productos y servicios que el negocio planea vender, así como las 

particularidades del entorno. Es importante, tanto para empresas nuevas como para 

compañías establecidas, porque ayuda a atraer inversores, motivar a la gerencia y el 

personal, y captar nuevos talentos” Ángel Ramón Peña Cardozo (2017). 

 

Por esa razón, “es crucial que las empresas ya establecidas actualicen 

periódicamente su modelo de negocios, o de lo contrario no podrán anticiparse a las 

tendencias y los nuevos desafíos. Por otro lado, los modelos de negocio también 

ayudan a los inversionistas a evaluar las empresas que les interesan. La importancia 

de un modelo es que permite identificar todos los componentes claves, además de 

que es esencial si está buscando un préstamo para una inversión” (SAP concur team, 

2022). 

 

Cada empresa consta de un modelo, las empresas emergentes que actualmente han 

logrado crecer y generar ganancias han usado modelos de emprendimiento que han 

adaptado a su beneficio. Estos les permiten analizar y determinar qué recursos 

necesita, también obtener inversionistas. 

 

Algunos de los modelos que han desarrollado son: 

1. Co-creación o crowdsourcing: Este modelo permite a un grupo de personas 

ofrecer ideas o servicios, con ayuda de la creatividad, para disminuir el 

volumen de trabajo de los miembros de una empresa. Se puede usar cuando 

en una empresa surja alguna necesidad, desde el diseño de una app, logos, 

nuevas estrategias de mercados, entre otras cosas. Este modelo lleva un 

proceso, primero la empresa buscadora (seeker) delimita un problema y evalúa 
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cómo se compensará a los resolutorios, cuando eso queda claro, pública el 

problema y la oferta de colaboración. A partir de eso las personas, 

voluntariamente, se apuntarán y harán sus propuestas, convirtiéndose en 

(solvers). Al pasar el tiempo la empresa buscadora evalúa las soluciones que 

se recibieron y toma una decisión para ver cuál es la que implementará. 

 

2. Peer to peer: Este modelo es una conexión entre computadoras que permite el 

intercambio de archivos sin la mediación de un tercero. También permite la 

comercialización directa de productos y servicios: cliente-comprador, usando 

una plataforma de intermediación. Su aplicación más frecuente es para 

compartir información. 

 

2. Empresas B: El término viene del inglés “Benefit Corporations”. Estas 

empresas combinan el lucro con la solución de problemas sociales y 

ambientales generando modelos de negocios entorno a ello.  Las empresas 

que usan este modelo operan bajo altos estándares sociales, ambientales y de 

transparencia, por ello toman decisiones corporativas que no solo sean de 

intereses financieros de sus accionistas, sino también intereses a largo plazo 

para empleados, la comunidad, proveedores, medio ambiente, etc. 

 

3. Long Tail: Su objetivo es vender menos de más y ofrecer una mayor gama de 

productos especializados que, tienen un volumen de ventas relativamente 

bajo. Se centra en que el 20% de los productos generen el 80% de las ventas. 

 

4. APIs: Interfaz de programación de aplicaciones, abreviado como API 

(Application Programming Interface), este modelo tiene como objetivo ayudar 

a las empresas a conectar con terceros, ya sean proveedores, socios y clientes 

permitiendo una comunicación eficaz. A través de una API se integrarán 

nuevas fuentes de datos, que pueden venir de nuevos socios o de terceros 

(Salvador, 2021). 

 

Desde hace un tiempo se han estado virilizando algunos cambios que deberían 

adoptarse para el cuidado de medio ambiente, la explotación y agotamiento de 
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recursos ha sido un tema que se busca solucionar, las empresas innovadoras han 

decidido la implementación de alternativas, la aplicación de tecnologías limpias, que 

no dañen a los animales y toman responsabilidad sobre el cuidado. No solo piensan 

en el ahora, piensan a futuro, sobre lo que es mejor y nos beneficia a larga, la 

preservación del medio ambiente y un crecimiento puede generar un mejor 

posicionamiento. 

 

Con sus ideas que dejan de lado lo convencional, pueden adoptar métodos y 

promoverse en un mercado donde la demanda sea muy baja, un producto o servicio 

que no se encuentra al alcance de todos o incluso que aún ninguna empresa pueda 

contar con ello por los elevados costos. Un modelo fuera de lo habitual, incluso 

superior y fuera de lo tradicional, con el objetivo de satisfacer las necesidades de 

pequeños mercados y generar beneficios económicos más grandes, al final logran 

liderar el mercado al ser los únicos que puedan contar con ello. 

 

Algo que logra destacar y distinguir de estas empresas es que la comunicación frente 

a frente con el ser humano se trata de cambiar, incluso reemplaza lo que hace una 

persona o un grupo de personas, se trata de cambiar para que lo haga tecnología 

avanzada, así logra ser más fácil, rápido, eficaz y detallado. 

 

Se invierte en nuevos programas, plataformas o maquinarias, pero ya no tienes que 

contratar a un amplio personal, el costo de pagar al capital humano se disminuye, es 

ingenioso como va a acorde a lo que representa una empresa emergente, tienen 

ideas que se adaptan a los cambios, un gran ejemplo es la pandemia, durante ella las 

personas no podían tener contacto frente a frente con la persona, por lo tanto algunas 

tuvieron que cerrar pero al adoptar este nuevo modelo alternativo, algunas lograron 

mantenerse, este tipo de actualizaciones también le facilitan  al consumidor y al 

proveedor, ya no tiene que tiene que tener su propio almacén, es decir cuando la 

empresa no cuenta con productos, puede revisar en las diferentes plataformas en que 

parte se encuentra en existencia lo que requiere, solo hablara con los proveedores y 

podrá adquirir lo que requiera, de igual forma no necesita tenerlo ahí mismo sino solo 

lo puede pedir y así enviárselo a su cliente. 
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Las pequeñas y medianas empresas han surgido como una estrategia para el 

desarrollo económico, la generación de empleo y el alivio de la pobreza, permitiendo 

así que los emprendedores juegan un papel fundamental con el apoyo del gobierno, 

el orden público y el empoderamiento institucional, promueve la revitalización de las 

pequeñas y medianas empresas. Creando economías y nuevos mercados. De 

manera similar al considerar mercados similares pertenecientes a las mismas 

regiones, las economías emergentes afectan a países menos desarrollados. Por ello, 

buscamos lazos económicos que apoyen y fortalezcan el desarrollo de los mercados 

del país. (Bernardo Méndez 2014). 

 

Los autores (Hoskisson, Eden, Lau, Wright, 2000). Nos definen que los mercados o 

empresas emergentes son “países de rápido crecimiento y bajos ingresos que utilizan 

la liberación económica como el medio principal para lograr el crecimiento económico 

de la entidad”. 

 

Para Guillermo Westreicher (2022) “por lo general, los mercados emergentes, son 

países que experimentan un rápido crecimiento económico que genera la 

inestabilidad financiera y económica”.  

 

La economía emergente y en desarrollo ahora genera casi el 80% del crecimiento 

económico mundial, casi el doble de lo que era hace 20 años. Su importancia para la 

economía mundial no se delimita a su función como base de producción y centro 

comercial que empaqueta y transporta los bienes consumidos por los países 

desarrollados.  

 

El destino final de los bienes y servicios de consumo mundial en la actualidad, más el 

doble de lo que era en la década de 1990. Estas economías están más integradas en 

el sistema comercial global y los mercados internacionales de capital que en la 

década de 1990. Y con este cambio, los precios relativos de las importaciones y 

exportaciones también han cambiado, y la demanda estrena, especialmente la 

situación financiera externa, está influyendo cada vez más en el desarrollo del ingreso 

real. 
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Según el Instituto Nacional de Geografía Estadística (INEGI), estas empresas 

representan el 99.8% de las entidades económicas del país, con más de 4.1 millones 

de empresas emergentes. Una empresa que aporta el 42% del producto interior bruto 

(PIB) y genera el 78% de los puestos de trabajo. Representa un importe de los medios 

de sostenimientos económicos y sociales. Las empresas emergentes tienen un 

potencial de crecimiento económico, el cual cuenta con una economía interna 

desarrollada, por un mayor consumo de todo tipo de productos y servicios, por parte 

de la población, con políticas que fomentan y benefician la internalización de bienes 

y servicios, aumentando y facilitando la participación de los ingresos económicos 

mundialmente. 

 

Uno de los desafíos más importantes y complejos que enfrentan las personas que 

dirigen su propia empresa es buscar o encontrar la mejor manera de hacer crecer su 

negocio. El estancamiento o la desaceleración suele ser una gran preocupación tanto 

para los inversores como para los clientes. (Tiffani Bova, 2013). 

 

Características del crecimiento económico emergentes: 

• Crecimiento económico. 

• Revaluación de la moneda. 

• Un aumento en la cantidad de transacciones económicas que se realizan. 

• Aumento de la prosperidad económica. 

• Evolución de una economía de bajos ingresos a una nación desarrollada. 

• Mejorar el nivel de ingresos y la calidad de vida de los residentes. 

• Está en proceso de progreso económico y social. 

 

La autora (Tiffani Bova, 2013), enfatiza que encontrar formas de hacer crecer sus 

negocios e ingresos es una tarea abrumadora, especialmente para las empresas 

nuevas, pequeñas y empresas startups, e incluso para las nuevas divisiones de las 

grandes corporaciones multinacionales. Cada organización tiene espacio para 

mejorar, pero no todos los lideres saben dónde buscar mejoras o como corregir el 

rumbo y efectuar los cambios en tiempos difíciles.  
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El crecimiento económico es mucho menos complicado de lo que la gente cree. Así, 

la mayoría de los esfuerzos que hace un negocio o una empresa emergente, por 

crecer se pueden catalogar en diez estrategias de crecimiento. (Tiffani Bova) enumera 

diez estrategias que ayudarán a impulsar el crecimiento económico de tu empresa: 

1. Experiencia de cliente.  Ayuda a generar compras adicionales y construye la 

reputación. La experiencia del cliente es la suma de todas las interacciones, tanto en 

línea como fuera de línea, a través de agentes humanos y técnicos. Todos tienen un 

rol, desde los contadores hasta los equipos de limpieza. 

2. Penetración en la base de clientes.  Venda más productos a los clientes que 

ya tiene. Para hacerlo, necesita un conocimiento detallado del mercado y de lo que 

está haciendo sus competidores. Se trata de asegurarse de que su marca sea lo 

primero que sus clientes quieran volver a comprar usted necesita estar en contacto 

regular con sus clientes actuales, así como con los de sus competidores. 

3. Aceleración del mercado.  Utilice los productos existentes para expandirse a 

nuevos mercados. Esta estrategia sigue inmediatamente a la anterior. Es posible que 

los productos deban adaptarse para satisfacer las necesidades del mercado local y 

las de los clientes. Solía llevarse décadas acelerar la penetración de nuevos 

productos y el número de usuarios, pero las condiciones cambiantes del mercado 

(web, redes sociales, móvil) han evolucionado hoy en día.  

4. Expansión de productos.  Venda nuevos productos en los mercados existentes. 

Una parte clave de cualquier estrategia de crecimiento de expansión del producto hoy 

es no confundir a sus clientes actuales con productos nuevos que prioridad no 

coinciden con exactitud los productos normalmente asociados con su negocio. Trate 

de mantenerse fiel a su esencia y elija artículos que aborde su base existente: estos 

son hoy activos nuevos hoy y en crecimiento que volverán a traer a sus clientes e 

impulsarán su negocio. Si no hay ninguno o el producto se es tanca, la empresa corre 

el riesgo de perder posición en el mercado mientras que los competidores y los 

nuevos participantes están aumentando en valor y superando al producto. 

5. Diversificación de clientes y productos.  Vender nuevos productos a nuevos 

clientes. Esta estrategia conlleva mucho riesgo principalmente porque puedes estar 

abordando un área en la que tienes poca experiencia. Se necesita tener una fuerza 

laboral receptiva para así establecer una cultura de innovación. Si no confías en tu 

capacidad para lanzar un nuevo producto y todo lo que conlleva mientras a traes a un 
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nuevo tipo de cliente, entonces se necesita mejorar tus habilidades. Puede ser mejor 

comenzar con la expansión del producto y la aceleración del mercado para poner a 

prueba tus capacidades, sólo entonces podremos redoblar nuestros esfuerzos para 

impulsar nuevos productos mercados y clientes. 

6. Optimización de las ventas.  Acelerar el proceso de ventas y mejorar la 

productividad. Esto significa hacer un mejor uso de todo su conjunto de recursos 

(sistema, procesos, personas, tecnología y capital) hoy para cerrar la ventana y hacer 

avanzar una relación hacia un futuro incierto. Aproveche para maximizar los 

resultados de su equipo de ventas. 

7. Bajas de clientes (minimizarlas).  Retener a más clientes. Si no presta atención 

es a retener a los clientes existentes y reducir la rotación puede resultar en una 

pérdida de ingresos oculta inconmensurable. adoptar la gestión de accidentes como 

una estrategia de crecimiento es difícil porque es principalmente una estrategia 

defensiva hoy la mera idea de reducir la rotación significa qué estás haciendo algo 

mal (causas) y tus clientes se van (efecto). sí los clientes están encantados con su 

producto o servicio, no hay riesgo hora de que abandone. Si podemos analizar el 

momento y las causas del abandono hoy encontraremos soluciones para prevenir e 

incluso revertir las pérdidas de clientes. 

8. Asociaciones.  Aprovecha las alianzas, canales, y ecosistemas (ventas, 

desarrollo de mercado, etc.). los pilares de una buena asociación son la confianza 

mutua, la equidad y el beneficio mutuo. Las empresas no pueden hacerlo solas. 

Ayuda a evitar los costó y riesgos asociados con ingresos a nuevos mercados y 

desarrollando nuevos tipos de clientes, acelerando el retorno de la inversión en 

proyectos de expansión. 

9. Coopetencia. trabaje con competidores en su mercado o campo (desarrollo de 

productos, propiedad intelectual conjunta, etc.). La coopetencia significa que, en un 

mercado en particular, es un mercado de suma cero, es decir, los competidores se 

reparten una parte de la cuota de mercado de los demás. En cambio, el objetivo de la 

coopetencia cooperativa es encontrar la unión y puntos en común con los 

competidores para esparcir el pastel. Incluso trabajar con competidores reconocidos 

vale la pena, porque cuando se tiene éxito, todos ganan. 

10. Estrategias poco convencionales. Cambiar de opinión. Esta estrategia no es 

particularmente costosa en términos de inversión o esfuerzo. Es un camino de 
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crecimiento que tiene el potencial de eliminar e incluso abrir nuevos mercados 

enormes, y el temor es que pueda fallar por completo. Por definición, la estrategia no 

convencional es aventurarse en lo desconocido. Por ejemplo, la responsabilidad 

social empresarial, el capitalismo consciente, el emprendimiento social. 

 

Metodología 

Este artículo se realizó bajo el estudio metodológico de la observación el tipo de 

metodología es descriptiva porque puntualiza y analiza los datos que se obtuvieron a 

través de diferentes fuentes, al igual fue de manera explicativa porque se 

contextualizo y argumento sobre lo investigado. Se utilizó la técnica del diseño 

metodológico cualitativo, debido a que se exploró a profundidad información de 

diferentes sitios web y autores, permitiéndonos ordenar, obtener, describir e 

interpretar la información, para brindar una explicación adecuada y detallada. 

 

Conclusión o reflexiones finales 

Durante el desarrollo de la investigación se observó que las empresas emergentes, 

influyen de manera positiva, progresiva y emprendedora en nuestra vida diaria ya sea 

como fundadores de nuestra propia empresa o como consumidores, ya que 

actualmente cuentan con un gran crecimiento económico dentro del sistema de los 

negocios y forman parte de las empresas con un gran éxito debido a que los productos 

y servicios que ofrecen cumplen con las necesidades y expectativas del mercado. Las 

startups cuentan con una gran flexibilidad a los distintos cambios que se generen en 

el presente y en el futuro. 

 

Por lo tanto, se concluye que las empresas emergentes representan una nueva era 

de cambios, innovación y emprendimiento en el mundo empresarial. Su enfoque en 

la disrupción, la agilidad y la tecnología, esto les ha permitido transformar industrias 

y generar un impacto económico significativo. Sin embargo, el éxito de una startup no 

está garantizado, y los emprendedores deben enfrentar desafíos considerables en su 

camino hacia el crecimiento sostenible. A medida que el ecosistema emprendedor 

continúa evolucionando, es crucial comprender las características distintivas y los 

factores clave que impulsan el éxito de estas empresas emergentes. 
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Sugerencias y/o propuestas  

Se requiere mayor estudio sobre la relación que pueden tener las empresas 

emergentes (startups), con la inteligencia artificial; donde es capaz de promover las 

empresas con algún rango de exactitud por medio de este nuevo modelo de la 

inteligencia artificial. Los nuevos términos atribuidos a las empresas, se debe de 

analizar si las empresas que comienzan de cero y sobre todas empresas familiares 

pueden concordancia con los startups. 
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Resumen  

La investigación fue de tipo cualitativo, exploratoria y una primera aproximación a 
casos de emprendimiento juvenil. El objetivo fue identificar la relación entre el 
liderazgo y la percepción de los jóvenes emprendedores con respecto a su contexto 
interno y externo determinar un patrón de comportamiento mediante la realización de 
una entrevista a profundidad. La técnica fue la realización de entrevistas a 
profundidad, posteriormente se realizó el análisis de los datos mediante la codificación 
del análisis de discurso. Los datos muestran que los participantes tienen una 
extraordinaria estrategia de planeación, análisis de la preferencia del consumidor y 
cumplimiento de metas que le permite estar con un sector de mercado constante y 
desde luego del manejo de redes sociales donde se realizan las ventas. Las limitantes 
del estudio es el tamaño de la muestra y queda pendiente analizar la estrategia de 
mercado del sujeto y su empresa 
 

Introducción 

El emprendimiento es el motor del crecimiento económico a diferente escala, desde 

países hasta municipios pequeños. Además, es considerado un importante motor del 

crecimiento económico en especial para países emergentes como México (Contreras-

Cueva et al., 2022). En la actualidad los jóvenes son importantes actores del 

emprendimiento en los últimos años quienes se caracterizan por ideas nuevas e 

innovadoras (Soloaga et al., 2020). Son considerados como uno de los grupos de la 

población clave para el desarrollo económico y social de un país (Camiletti et al., 

2015). 

 

No obstante, la creación de nuevas empresas a manos de juventudes es influida por 

factores internos y externos (Dávila et al., 2021; García-Macías et al., 2018). Dentro 

de los factores externos se encuentran actores gubernamentales o privados, 

principalmente para la financiación de sus proyectos (Cota Yáñez & Rivera Escareño, 
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2020; Medrano et al., 2017; Rodríguez, 2010). Dentro de los factores internos está la 

construcción emprendedora subjetiva del joven, la cual es desarrollada en algunas 

ocasiones por las universidades (Mora Pacheco et al., 2019). 

 

Los factores internos y externos inciden en mancuerna para el desarrollo económico, 

social y emprendedor de los jóvenes (Mora Pacheco et al., 2019). Por este motivo, la 

presente investigación tiene como objetivo determinar la relación entre el liderazgo y 

la percepción de los jóvenes emprendedores con respecto a su contexto interno y 

externo.  

 

La investigación de temas relacionados al fomento emprendedor juvenil presenta 

importante literatura. Estudios como el de Mora Pacheco et al. (2019) donde analizan 

las normas subjetivas y el ecosistema emprendedor para generar resultados con 

respecto a la intención de emprender de los estudiantes en Ecuador. Asimismo 

Sigüenza-Orellana et al. (2022) estudian en la Universidad de Cuenca de Ecuador, 

utilizando las variables sociodemográficas y su relación con los estudiantes de 

distintas facultades. Mientras que Hernández et al., (2020) realizaron un estudio a 

partir de los aspectos relacionados al emprendimiento y las medidas 

gubernamentales que incentivan a la creación de empresas de jóvenes colombianos. 

Por su parte, en México, Caldera González et al. (2022) estudiaron los factores 

determinantes del emprendimiento social en estudiantes universitarios en México. 

García-González et al. (2020) elaboraron un instrumento para valorar las 

competencias de emprendimiento social de los estudiantes mexicanos y aplicándolo 

en estudiantes de escuelas privadas. Por otro lado, Contreras-Cueva et al. (2022) 

estudiaron la percepción de los estudiantes de turismo de la Universidad de 

Guadalajara sobre la intención emprendedora. 

 

La presente investigación parte de la premisa que el liderazgo y los factores externos 

e internos de cada joven emprendedor influyen directamente en su intención 

emprendedora la cual sirve para generar nuevos emprendimientos juveniles. 

 

Las cifras de creaciones de nuevos empleos están relacionadas directamente con la 

empleabilidad de la población de un país. De acuerdo con el Banco Mundial (2021) la 
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densidad de negocios nuevos calculado por cada 1,000 empleados fue de 1,00 en 

20219 y 0,7 en 2020, números relativamente bajos en comparación con números de 

otros países latinoamericanos como Brasil o Colombia quienes puntuaron 2,73 y 1,97 

respectivamente en el último año. 

 

Asimismo, la natalidad de un negocio no es lo único a considerar, sino que también 

su mortalidad. En México la esperanza de vida de los establecimientos fue de 8,4 

años en promedio a nivel nacional y tras haber cumplido 5 años este subía a 10 años 

en promedio (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2020). Con referencia a 

ello la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2011) definió 

seis indicadores determinantes la creación de emprendimientos: El marco regulatorio, 

las condiciones de mercado, el acceso al financiamiento, la creación y difusión del 

conocimiento, las capacidades empresariales y la cultura emprendedora. 

 

Igualmente, el papel del liderazgo es fundamental ya que este es clave para la 

satisfacción del personal y su desempeño laboral dentro del desarrollo de 

emprendimientos (Sopo Moreno et al., 2017). Es por esto por lo que el estudio nos 

permitirá obtener una comprensión holística de las capacidades del emprendedor y 

su efecto en su emprendimiento. 

 

Por lo tanto, el estudio pretende resolver la pregunta ¿Cuál es la relación entre el 

liderazgo y la percepción de los factores externos e internos de los jóvenes 

emprendedores mexicanos y el impacto en su emprendimiento?  

 

Marco teórico 

Emprendimiento juvenil 

El emprendimiento ha surgido como una estrategia para combatir el desempleo juvenil 

y transformarlo en creación de culturas laborales e inducir nuevos arquetipos (Dávila 

et al., 2021). Autores como Espada et al. (2018) y Velasco Martínez et al. (2019) han 

propuesto el emprendimiento como una solución al problema del desempleo juvenil, 

mientras que otros autores como Úbeda & Sánchez García (2018) y Velasco Martínez 

et al. (2019) tienen una postura contraria, donde argumentan que este paradigma es 

de orden neoliberal promoviendo la individualización del trabajo y fortaleciendo la 
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exclusión social, reforzando la vulnerabilidad política de los jóvenes (Dávila et al., 

2021). 

 

El estudio de Cota Yáñez & Rivera Escareño (2020) estuvo enfocado en analizar la 

forma en que el emprendimiento juvenil contribuye al desarrollo local a partir de una 

encuesta a veintiún beneficiarios del programa de emprendedores en el municipio de 

Colima. Sus resultados demuestran que el emprendimiento sirve para revertir las 

condiciones del desempleo. Además de que los nuevos emprendedores son 

conscientes de sus responsabilidades al crear las nuevas empresas, por lo que 

buscan su crecimiento y expansión a pesar de la falta de cooperación entre ellos. Las 

autoras recalcan la importancia de vinculación entre universidad y gobierno para 

generar un mayor impacto en los jóvenes emprendedores. 

 

Asimismo, se ha estudiado desde el punto de vista conductual de los jóvenes su 

disposición hacia el emprendimiento. La identificación de oportunidades, sus 

motivaciones, su capacidad empresarial y el impacto de los recursos que los rodean 

en Malasia. Los resultados demostraron un efecto positivo de dichos factores para la 

formación y capacitación empresarial de los estudiantes encuestados. Argumentaron 

que el individuo como persona puede cambiar el curso de la vida derivado de la 

creación de nuevos negocios en su entorno (Olugbola, 2017).  

 

Dentro del estudio de la percepción emprendedora de los jóvenes De Guzmán et al. 

(2020) se encontró que existen diversos retos y beneficios relacionados al 

emprendimiento juvenil en cuatro zonas rurales con población menor a 2500 personas 

en Estados Unidos. Sus resultados enfatizan en los beneficios estructurales y 

geográficos del emprendimiento para estas zonas, por ejemplo, en la facilidad y 

apertura a nuevas ideas en la zona debido al entramado social.  

 

De acuerdo con Álvarez et al. (2012), el emprendimiento está construido con los 

factores formales (financiación, políticas de apoyo no económicas y formación) y los 

factores informales (percepción de habilidades, redes sociales y rol familiar), el 

modelo se puede ver en la figura 1. Está basado en la consideración de la percepción 

de las habilidades y su entorno. De acuerdo con los autores, las redes sociales y la 
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colaboración sirven para crear colectivos entre empresarios y procurar su 

supervivencia, mientras que el rol familiar es un factor importante por igual. 

 

Figura 1 

Modelo de emprendimiento 

 

Fuente: elaboración propia con base en Álvarez et. al. (2012) 

 

 

Factores internos y externos. 

 

Factores Externos 

En el emprendimiento existen factores externos que influyen directamente en la 

creación de empresas a manos de los jóvenes. Uno de los principales actores es el 

gobierno, el cual está encargado de la elaboración de políticas públicas que fomenten 

la creación de emprendimientos en el país o estado, dependiendo de su magnitud. 

Del Olmo-García et al., (2023) afirman que las creaciones de emprendimientos tienen 

a florecer en regiones donde hay mayor inversión, innovación y desarrollo. Autores 

como Ajzen (1991) lo llaman norma subjetiva, es decir, todas aquellas reglas 

establecidas que servirán para base para los futuros emprendimientos y conductas 

de los jóvenes emprendedores. 
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Asimismo, Cota Yáñez & Rivera Escareño (2020) analizaron la manera en que las 

políticas públicas enfocadas en el emprendimiento del estado de Colima favorecen al 

desarrollo local. Sus conclusiones fueron que las políticas y los programas sirven 

como herramienta fundamental para el desarrollo local de una ciudad, por lo que se 

requiere implementarlas plenamente y enfocarlas en el emprendimiento juvenil. 

Hicieron hincapié en que, debido a la percepción de algunos jóvenes, no todos se 

acercan a los programas de emprendimiento ya que las consideran arriesgadas o no 

tienen mucha confianza en ellas, dificultando el crecimiento local que también 

menciona. Esto da respuesta a los resultados de Del Olmo-García et al. (2023) 

quienes concluyeron que los emprendedores buscan oportunidades de acuerdo con 

su contexto geográfico.  

 

En México, hay zonas como Chiapas, Guanajuato, Puebla y Yucatán que tienen una 

condición media para la apertura de nuevos negocios, es decir, un contexto adecuado 

para el emprendimiento (García-Macías et al., 2018). El mismo estudio estudió los 

factores del entorno que condicionan la apertura empresarial en México estudiando 

las 32 entidades del país utilizando catorce indicadores, los cuales se componen de 

tres principales factores: financiamiento, servicios de apoyo, capacitación empresarial 

y el marco regulatorio; A través de lo anterior se determinó que para que haya un 

exitoso fomento empresarial, cada territorio debe de facilitar el acceso a 

financiamiento a los emprendedores y los procesos jurídicos para la apertura de los 

negocios. En la tabla 1 se muestran las dimensiones de financiamiento. 

 

Tabla 4 

Dimensiones de contexto externo 

Dimensión 

Financiamiento por medio de bancos 

Financiamiento por medio de proveedores 

Financiamiento por medio de familiares o amigos 

Financiamiento por medio de prestamistas o agiotistas 

Financiamiento por medio de particulares o socios 
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Financiamiento no especificado 

Financiamiento por medio de cajas de ahorro 

Apoyo para autoempleo 

Centros de transferencia tecnológica 

Incubadoras 

Trámites para permisos de construcción 

Costos de registros de propiedad 

Incentivos fiscales 

Fuente: Elaboración propia con base en García-Macías et. al. (2018) 

 

Lara-Bocanegra et al. (2022) han encontrado evidencia en la importancia de promover 

espacios dedicados al ambiente emprendedor en la universidad; su conclusión partió 

de un estudio en la carrera de actividad física y ciencias deportivas en España, 

tomando en cuenta las variables sociodemográficas, la existencia de un familiar 

empresario y el nivel socioeconómico. 

 

En México se han realizado algunos estudios enfocados en la percepción 

emprendedora de los jóvenes universitarios. Contreras-Cueva et al., (2022) 

analizaron la percepción empresarial de estudiantes de la carrera de turismo y gestión 

de negocios gastronómicos de la Universidad de Guadalajara. Demostraron que la 

actitud del estudiante tiene una fuerte influencia sobre su intención de emprender, en 

conjunto con políticas públicas que fortalezcan en las universidades el 

emprendimiento. Las evidencias demuestran que uno de los principales agentes que 

sirven para moldear, crear y fomentar el espíritu emprendedor son las universidades 

(Huang et al., 2022; Lara-Bocanegra et al., 2022; Rocha Hernández, 2021). 

 

Sigüenza-Orellana et al., (2022) demostraron que el espacio universitario es afín 

directamente con la intención emprendedora de los estudiantes al igual que los 

estudios de Mora Pacheco et al. (2019). Relacionando positivamente la influencia del 

factor universitario y las normas subjetivas como detonadores de la intención 

emprendedora de los jóvenes. 

 

Factores internos  
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Dentro de los motivos creadores de emprendimientos juveniles influyen los factores 

internos (Rocha Hernández, 2021). Estos pueden tener diferentes dimensiones, por 

ejemplo, la existencia de miembros familiares emprendedores cercanos según el 

estudio de Lara-Bocanegra et al. (2022). Esto puede definirse como una intención 

emprendedora desde la familia. 

 

Esta intención personal se ha concebido como un estado mental en donde las 

personas están a favor de crear empresas o un valor interior en las organizaciones ya 

existentes. Además, las personas pueden juzgarse capaces o incapaces de realizar 

alguna actividad y con base en ello se desempeñan al momento de emprender (Rocha 

Hernández, 2021). 

 

El valor de los factores internos se ha estudiado recalcando su importancia, ya que 

autores como Rodríguez Gutiérrez et al. (2018) han demostrado que no solamente 

factores externos como las normas subjetivas influyen, sino que también factores 

internos como el control conductual percibido y el control de conocimiento. Éstas 

pueden explicar una variación considerable del comportamiento real del emprendedor 

y su intención. 

 

Sigüenza-Orellana et al., (2022) estudiaron la intención emprendedora de estudiantes 

de Ecuador a partir de las variables de género. Sus resultados mostraron que las 

mujeres tienden a tener una mayor intención emprendedora en comparación con la 

de los hombres. También encontraron una diferencia estadística importante en la 

intención emprendedora entre las diferentes facultades de la Universidad de Cuenca. 

El estudio realizado por De Guzmán et al. (2020) concordó con ello, inclusive, 

enfatizando que los emprendedores con mayores niveles de estudio encuentran el 

emprendimiento en zonas rurales menos atractivo que los que tienen menores niveles 

de estudio. 

 

Al hablar de percepción y capacidad emprendedora de los jóvenes, García-González 

et al. (2020) la definieron como la capacidad por la cual un individuo puede acertar 

frente a situaciones cotidianas, más específicamente, su capacidad para emplear su 
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conocimiento al momento de emprender. Estos autores desarrollaron un modelo 

donde consideran como dimensión las subcompetencias personales medidas a partir 

de cinco indicadores: motivación, conocimiento del otro, perseverancia, comunicación 

y persuasión (Ver tabla 2). 

 

Tabla 5 

Dimensiones del contexto interno 

Definición Dimensión 

Competencias personales 

Lograr metas Motivación 

Habilidad de identificar las fortalezas y debilidades de las 

personas con las que trabajo 

Conocimiento del 

otro 

Conclusión del trabajo, aunque haya circunstancias adversas, 

falta de tiempo o distractores 

Perseverancia 

 

Habilidad para comunicar mis ideas ante un grupo de 

personas  

Comunicación 

Las personas captan mis ideas al compartirlas con ellas Comunicación 

Convencer a otros sobre mis ideas y acciones Persuasión 

Fuente: elaboración propia con base en García-González et. al. (2020). 

 

Competencias de liderazgo  

El liderazgo en la literatura se ha definido de distintas maneras al ser un objeto de 

estudio relativamente nuevo. Lussier & Achua (2016) mencionan que el liderazgo 

puede ser descrito como un proceso de influencias entre el líder y sus seguidores 

para lograr objetivos a través del cambio. Para los autores, los líderes empresariales 

tienen tres funciones principales administrativas: interpersonales, directivas y las 

decisorias. Para lograr un desarrollo en estas funciones, el líder debe tener algunos 

aspectos personales afianzados como: desarrollo de la inteligencia emocional, la 

capacidad para atraer la atención de las personas, la capacidad para comunicar sus 

conceptos y dar significado a las cosas y los eventos, la capacidad para inspirar 

confianza y el conocimiento de sí mismo (Rodríguez Combeller & Vázquez Lecenda, 

2004). 
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Cardona & García-Lombardía (2009) definieron el liderazgo como “comportamientos 

observables y habituales que conducen al éxito en una tarea o función” argumentando 

que las competencias del liderazgo se pueden desarrollar. Asimismo, crearon un 

modelo de liderazgo que tiene la finalidad de encontrar las características y 

comportamientos de los líderes con respecto a la adquisición y desarrollo de ciertas 

competencias. En la tabla 3 se puede visualizar el modelo de Cardona & García-

Lombardía (2009) con las cuatro competencias y sus definiciones. 

 

Tabla 6 

Competencias del liderazgo   

Competencia Definición conceptual de Cardona 

Resiliencia Resistencia y capacidad de recuperación. Adaptarse al cambio, 

adquiriendo nuevos conocimientos y modificando hábitos cuando 

es necesario. 

Toma de 

decisiones 

Tomar decisiones del modo adecuado y en el momento oportuno. 

Orientación al 

cliente 

Satisfacer las necesidades de los clientes 

Iniciativa 

creativa 

Mostrar un comportamiento emprendedor generando y 

motivando los cambios necesarios con responsabilidad. 

Trabajo en 

equipo 

Mostrar un comportamiento emprendedor, iniciando e 

impulsando los cambios necesarios con energía y 

responsabilidad personal. 

Fuente: Elaboración propia con base en Cardona & García-Lombardía (2009). 

 

El liderazgo como competencia en el emprendedor funge un rol decisivo que sirve 

como catalizador en los resultados de la empresa. Para Jan & Maulida (2022) el líder 

empresarial genera agilidad en la organización, lo cual directamente está traducido 

en una ventaja competitiva y genera beneficios tanto económicos como sociales.  

 

Derivado de lo anterior se elaboró una propuesta teórica con las variables de estudio 

liderazgo, los factores internos como la formación académica, las competencias 

personales, la motivación, el conocimiento del otro, la perseverancia y la 
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comunicación y servicios de apoyo, marco regulatorio y financiación como factores 

externos (Ver tabla 4). 

 

La actividad emprendedora en conjunto con el liderazgo influye directamente a los 

resultados de las empresas. Las capacidades del líder pueden conducir a las 

empresas a persistir en diversos problemas para destacar con base en sus 

capacidades personales (Zacarías & Olmos, 2010). 

 

Tabla 7 

Modelo de factores que influyen en el emprendimiento juvenil 

Liderazgo Factores internos Factores externos 

Resilencia Formación académica Servicios de apoyo 

Toma de decisiones Competencias 

personales 

Marco regulatorio 

Orientación al cliente Motivación Financiación 

Iniciativa creativa Conocimiento del otro Iniciativa creativa 

Trabajo en equipo Perseverancia Trabajo en equipo 

Persuasión Comunicación Persuasión 

 Liderazgo  

Fuente: elaboración propia con información de Álvarez et al., 2012; García-González 

et al., 2020; García-Macías et al., 2018; Rocha Hernández, 2021 

 

Método 

Se utilizó una metodología cualitativa y exploratoria con la técnica de entrevista a 

profundidad y análisis de discurso basada en el modelo de estudio de variables 

externos, internos y liderazgo. Para lo cual se diseñó una guía de entrevista fundada 

en dichas dimensiones en un cuestionario escrito de 28 preguntas de las cuales 

catorce fueron de conocimiento interno y externo y el resto de liderazgo. 

La técnica para los datos fue el análisis de discurso (Hernández Sampieri et al., 2014), 

se realizó un estudio de caso e historia de vida a cuatro jóvenes emprendedores. Los 

sujetos de estudio fueron estudiantes de la Universidad de Guanajuato y la muestra 

fue por conveniencia y tipo bola de nieve. En la tabla 5 se muestra los perfiles de los 

sujetos. El análisis del discurso determinó las etiquetas, códigos y categorías de 
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acuerdo al modelo de estudio. Se buscó tener dos personas de género hombre y dos 

mujeres con la finalidad de tener un comparativo. 

 

Tabla 8 

Participantes en el estudio 

Caso Unida

des 

vendid

as por 

mes 

Ed

ad 

Géne

ro 

Nivel 

educati

vo 

Giro de la 

empresa 

Años 

de la 

empre

sa 

Emplea

dos 

Inversi

ón 

1 

Mau 

8 o 10 21 H Licenciat

ura 

Reventa 

de 

artículos 

exclusivos 

en línea 

(Instagram

) 

2 1  

2 

Ana 

Marí

a 

 

240 

kilos 

22 H Licenciat

ura 

Alimentos 

con 

cochinita 

pibil 

1 8 $70,00

0 

3 

Yoan

a 

15-20 23 M Licenciat

ura 

Artesanal 6 1 $500 

4 

Aran

za 

35-45 23 M Licenciat

ura 

Productos 

personaliz

ados 

pintados a 

mano 

3 0 $4,000 

Fuente: elaboración propia 

 

RESULTADOS  
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Primero, en cuanto a las preguntas sobre conocimiento externo, los casos analizados 

mostraron datos que aún no tiene ningún conocimiento sobre esas dimensiones. Es 

decir, su negocio se ha desarrollado de manera autónoma, con muy poca 

capacitación y sin financiamiento externo. 

 

Codificación y análisis del caso de estudio 

En segundo término, se presenta la codificación de la variable de liderazgo 

identificando etiquetas y categorías. Segundo, la codificación de conocimiento interno 

con sus respectivas dimensiones. La tabla 6 presenta los códigos y etiquetas en la 

variable de liderazgo. 

 

Tabla 9 

Análisis de las dimensiones de liderazgo 

 

Variable Caso Código/Tema 

Resilencia 1  - Aprendizaje de los errores 

2  -Que no afecte a los demás 

3  -Enfoque 

-Auto-regulación  

-Aprendizaje de los errores  

4 -Aprendizaje de los errores 

-Aceptación  

Toma de decisiones 1 -Investigación de mercado  

2 -En equipo 

3 -Orientada a la utilidad 

4 -Análisis cuidadoso de la situación 

-Costo beneficio 

Orientación al cliente 1 -Investigación de mercado 

2 -Proceso estandarizado de gestión de calidad 

-Satisfacción del cliente 

3 -Trabajo de calidad 

-Satisfacción del cliente 
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4 -Artículos de calidad 

-Atención del cliente 

Iniciativa creativa 1 -Comunicación con el cliente 

-Pasión y perseverancia  

-Análisis de la preferencia del consumidor 

2 -Comunicación con los empleados 

-Comunicación con los clientes. 

3 -Capacitación en innovación. 

-Análisis de las tendencias  

4 -Manejo de redes sociales 

-Búsqueda de nuevas alternativas a problemas 

Trabajo en equipo 1 - Buen clima laboral 

2 -Proceso del equipo estandarizado 

3 -Autoregulación 

4 -No aplica 

Fuente: elaboración propia 

 

La tabla 7 muestra los códigos para los factores internos de acuerdo a sus 

dimensiones y etiquetas.  

 

Tabla 10 

Análisis de los factores internos 

Variable Caso Código/Tema 

Motivación 1  -Planteamiento y planificación de metas 

-Seguimiento y control de las metas. 

2  -Planteamiento y planificación de metas. 

-Trabajo en conjunto en redes sociales  

-Establecimiento de estrategias 

3  -Disciplina 

-Planteamiento y planificación de metas 

4 -Constancia 

-Responsabilidad 
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-Calidad del producto 

Conocimiento del otro 1 -Trabajo en conjunto en redes sociales 

2 -Reclutamiento y selección 

-Diagnóstico de capacidades del personal 

-Capacitación del personal  

3 -Observación de las personas 

-Diagnóstico o práctica 

4 -No aplica 

Perseverancia 1 -Planeación detallada para el cumplimiento de 

metas 

2 -Planeación detallada para el cumplimiento de 

metas 

3 -Planeación detallada para el cumplimiento de 

metas 

4 -No contestó 

Comunicación 1 -Planificación detallada 

-Manejo de redes sociales  

-Desarrollo de excelente publicidad 

2 -Comunicación directa 

3 -Comunicación directa 

4 -Comunicación directa 

-Comunicación detallada del proceso 

Persuación  1 -Creación de contenido innovador 

2 -Convicción personal 

-Comunicación directa 

3 -Resultados tangibles 

-No solo discurso 

4 -Experimentación 

-Compartir experiencia 

Fuente: elaboración propia 

En primer término, se muestra el análisis de discurso para las competencias de 

liderazgo según los casos estudiados. 
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Categoría Resiliencia 

Recuperación de los errores de acuerdo al caso 4 

 

“Si cometo algún error en un producto ya entregado siempre busco la manera de dar 

una solución, aunque tenga que empezar el trabajo desde cero, siempre es más 

importante que el cliente este satisfecho y si el error lo cometí yo, siempre es bueno 

aceptarlo, aprender y mejorar en todo lo que se pueda”. 

  

Toma de decisiones 

Estrategia para las decisiones del emprendimiento según el caso 1. 

 

“Por lo regular las decisiones se toman investigando el mercado, la oferta, la demanda 

y los gustos de los clientes”. 

Orientación al cliente 

Tácticas para la satisfacción de los clientes de acuerdo al caso 3. 

 

“Poniendo atención en los detalles, debe ser un trabajo de calidad que satisfaga la 

expectativa del cliente. 

 

Iniciativa creativa 

Mantenimiento de un comportamiento emprendedor y fomento la innovación de tu 

emprendimiento y atención al cliente de acuerdo al caso 3. 

 

“Tomando capacitaciones y estando al día de las tendencias” 

 

Trabajo en equipo 

Gestión del trabajo en equipo según el caso 2. 

 

“los equipos de trabajo son de 3 en cuál están variando los integrantes, solo que 1 sí 

tiene que ser el que lleve más experiencia dentro de la empresa y es él, digamos 

encargado, no el jefe ni el bueno, pues sí más.”. 
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A continuación, se presenta y analiza el discurso de los casos estudiados de acuerdo 

a las categorías de contexto interno de los participantes.  

 

Categoría Motivación  

Esta categoría se refiere a conocer a los motivos que tiene el líder para realizar sus 

metas. El caso 1 lo refiere así: 

 

“Se plantean por ventas al mes, por los lanzamientos que saldrán durante el mes y 

planteando una meta de seguidores al mes. Estas mismas se trabajan día con día 

creando contenido para redes”.  

 

Categoría Conocimiento del otro 

Esta sección se refiere a la comprensión de las fortalezas y debilidades de las 

personas con las que trabaja. El caso 2 hizo énfasis en la importancia de conocer y 

capacitar al personal. 

 

“Aquí es donde se comienza a ver las fortalezas que tiene la persona y al momento 

de ya la práctica es cuando se notan ya las carencias o las fortalezas que tiene la 

persona y depende de todo eso, pues se le apoya, si necesita más… Se le da otra 

vez una capacitación más completa”.  

 

Categoría Perseverancia 

Fuerza con las que concluye los trabajos, aunque haya circunstancias adversas, falta 

de tiempo o distractores, el caso 3 lo denota así. 

 

“Porque siempre me fijo una fecha, y sé que tengo que entregar el producto en ese 

lapso de tiempo pase lo que pase”. 

  

Categoría Comunicación 

Estrategia para informar las ideas ante un grupo de personas y lograr que las 

personas capten sus ideas. Para el caso 2.  
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“Teniendo obviamente con respeto, hablando claramente, obviamente poniendo 

exponiendo todos los puntos de la idea y tratando de que quede Claro”. 

 

Categoría Persuación 

Convencer a otros sobre la visión, ideas y acciones según el caso 1.  

 

“Tratando de crear contenido que sea diferente, único, innovador y que llame la 

atención de los demás”.  

 

Discusión  

Este caso de estudio es una primera aproximación a casos de emprendimiento juvenil 

y de acuerdo al objetivo identificar la relación entre el liderazgo y la percepción de los 

jóvenes emprendedores con respecto a sus competencias de liderazgo. Los datos 

muestran que los participantes tienen una extraordinaria estrategia de planeación, 

análisis de la preferencia del consumidor y cumplimiento de metas que les permite 

estar con un sector de mercado constante. 

 

La investigación aporta evidencia a que una adecuada planeación y análisis de la 

preferencia del consumidor y del trabajo en equipo contribuyen al mantenimiento en 

el mercado y por ende al logro de metas de ventas en emprendimiento juveniles. 

Además, que el conocimiento externo no necesariamente es importante para estos 

emprendimientos juveniles. En los casos estudiados, no refieren información sobre el 

contexto externo, y han recibido poca capacitación en emprendimiento, sino más bien 

de manera intuitiva pero organizada ha ido cumpliendo metas de ventas. 

 

Se presumía que los jóvenes emprendedores, quienes de acuerdo con la percepción 

de su contexto externo e interno pudieran verse motivados para emprender y generar 

una derrama tanto económica. El contexto interno y externo limitan a los 

emprendedores para crear nuevos proyectos, asimismo, el liderazgo permite afrontar 

los problemas que se presenten en el proceso. El estudio aporta evidencia 

exploratoria y preliminar que no necesariamente el contexto externo y sí el contexto 

interno y liderazgo contribuyen al emprendimiento. 
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Las limitantes del estudio es su naturaleza cualitativa y el tamaño de la muestra. 

Queda pendiente el seguimiento longitudinal del caso para ver cómo avanzan en sus 

segmentos de mercado. Así como, un análisis detallado comparativo de diferencias 

según género y profundizar en el conocimiento del contexto externo y analizar las 

causas de la falta de acceso a financiamiento, así como su desconocimiento. 
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Resumen 

La evolución de la administración y la complejidad de los sistemas sociales de la 
actualidad ha propiciado la generación de diversas teorías y estrategias para 
gestionar las empresas. De manera particular en las micro y pequeñas empresas 
(MyPES), al tener un número reducido de empleados, las dinámicas sociales 
derivadas de las características propias del director pueden ser muy relevantes en su 
desempeño (Peña, et al., 2023): El presente proyecto de investigación tiene como 
objetivo estudiar las habilidades directivas blandas y técnicas de los directivos que 
administran la organización, así como la toma de decisiones en las estrategias 
organizacionales acordes al entorno volátil, incierto, cambiante y ambiguo que se 
desarrolla y la correlación de estas variables para lograr la competitividad y 
escalabilidad. La metodología que se utiliza tiene un diseño transversal, con un 
enfoque cuantitativo y es de tipo exploratorio, descriptivo y correlacional. Balancán es 
un municipio que cuenta con un total de 58,524 habitantes (INEGI, 2020) y un total de 
1,715 empresas (INEGI, 2022). Los resultados de este proyecto de investigación, 
permitirá que la triple hélice (organizaciones empresariales, instituciones 
gubernamentales e instituciones educativas) brinden apoyo a los directores y dueños 
de las MyPES a través de un modelo gerencial acorde a las empresas objeto de 
estudio. 
 

Palabras clave: Director, Estrategias, Habilidades, MyPE, VICA 

 

Introducción 

Las habilidades de los directores de la pequeñas y medianas empresas (MyPES) 

influyen en la gestión organizacional y estratégica, es por lo anterior, que se analizan 

cuáles son las habilidades técnicas acordes con el negocio que dirige y las 

habilidades blandas y el impacto de estas en el clima organizacional de las MyPES 

del municipio de Balancán, Tabasco. En el entorno VICA (volátil, incierto, cambiante 

y ambiguo) que se vive, estas habilidades técnicas y blandas son importantes para la 
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toma de decisiones organizacionales en las empresas y son el factor de éxito en las 

mismas. 

 

Las micro y pequeñas empresas (MyPES) son un componente fundamental del 

cúmulo empresarial en América Latina; por ejemplo, en México 5,119,909 (93.3 %) 

las empresas son microempresas; 297,512 (5.44%) son pequeñas empresas; 54,116 

(0.98%) son medianas y tan solo 15,524 (0.28%) son grandes empresas (DeNUe, 

2020). Las MyPES revisten gran importancia en el contexto económico y social en el 

país, debido a que generan empleo y reactivan la economía familiar, economía local, 

estatal y nacional, representan el 50% del Producto Interno Bruto (PIB) del país y 

generan el 70% de empleos en el país (INEGI - DENUE, 2020).   Las habilidades 

directivas y estrategias organizacionales son en función del perfil, grado de estudios, 

sexo y experiencia del director o dueño de la organización, así como también toma 

relevancia la antigüedad de la MyPE, el giro, portafolio de productos y número de 

empleados en la toma de decisiones organizacionales. 

 

En la contingencia sanitaria del COVID-19, se desarrollaron habilidades blandas y 

técnicas que previo a este suceso no eran relevantes, más sin embrago, durante y 

posterior a este suceso fueron de gran trascendencia para la sobrevivencia de las 

MyPES, es por ello que se realiza un estudio para analizar que habilidades se 

desarrollaron más y fueron fundamentales, así como también se realiza un análisis 

comparativo de las estrategias organizacionales que fueron factor de éxito en las 

empresas, que estrategias se continúan desarrollando. 

 

Es por lo anterior, que las empresas se enfocan en desarrollar habilidades 

gerenciales, por lo que las preguntas de investigación que se realiza son las 

siguientes: 

 

¿Qué habilidades directivas tienen los directores de las micro y pequeñas empresas 

de Balancán, Tabasco? 

 

¿Hay alguna correlación entre las habilidades gerenciales y el grado de estudios de 

los directores de las micro y pequeñas empresas de Balancán, Tabasco? 
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¿Cuáles son las habilidades blandas, técnicas y duras que tienen los directores de 

las micro y pequeñas empresas de Balancán y cuáles deben desarrollar? 

 

El resultado de la investigación contribuye para conocer el perfil de los directivos de 

las MyPES, sus habilidades y estrategias en el contexto comercial, financiero, 

competitivo y escalamiento de la organización, esta información es de gran relevancia 

para directivos y socios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo 

(CANACO SERVyTUR) del municipio de Balancán, autoridades municipales y 

estatales cuyo fin es brindar asesorías y capacitaciones que permitan la 

profesionalización y desarrollo de MyPES del  municipio y ser competitivas en el 

aprovechamiento de proyectos federales como la estación del tren maya en Villa El 

Triunfo, del municipio de Balancán del estado de Tabasco y la detonación de destinos 

turísticos. La correlación de variables entre el perfil y habilidades de la empresa, así 

como las características de la empresa permitirá desarrollar un modelo de gestión 

organizacional para las MyPES. 

 

Antecedentes 

En el actual entorno vulnerable, incierto, cambiante y ambiguo (VICA), las 

organizaciones y personas se han visto en las necesidades de desarrollar diversas 

habilidades y estrategias organizacionales para adaptarse y anticiparse a posibles 

cambios en el entorno que pudieran impactar en la organización. 

 

De acuerdo con Chiavenato (2007), las organizaciones dependen de las personas 

para que las dirijan, controlen y para que operen y funcionen. No hay organización sin 

personas. Toda organización está constituida por ellas, de quienes depende para su 

éxito y continuidad. El estudio de las personas constituye un punto básico de las 

organizaciones. Hay dos vertientes diferentes al considerar a las personas: las 

personas en cuanto tales (dotadas de características propias de personalidad e 

individualidad, de aspiraciones, valores, actitudes, motivaciones y objetivos 

individuales) y las personas como recursos (dotadas de habilidades, capacidades, 

destrezas y conocimientos necesarios para la tarea organizacional). 
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Es por lo anterior, que las habilidades se definen como capacidades que un individuo 

posee para llevar a cabo tareas de liderazgo en una empresa de manera eficaz (Peiró, 

2020). El dueño, gerente, directivo o administrador debe contar con diversos 

conocimientos, habilidades y aptitudes para cumplir con éxito las metas y objetivos 

tanto de la empresa como los personales, las habilidades blandas y técnicas son 

primordiales para destacar y lograr un crecimiento profesional hacia mejores puestos. 

Existen diversas investigaciones que estudian las habilidades gerenciales de los 

directores, uno de los pioneros de esta investigación es Mintzberg en el año 1973; el 

clasificó tres roles gerenciales: interpersonales, informativos y decisorios. Por su 

parte, Robert L. Katz (1955) propuso que los gerentes necesitan contar con tres 

conjuntos de habilidades fundamentales: técnicas, humanas y conceptuales y de 

acuerdo con su posición jerárquica en una organización, son las habilidades que más 

se desarrollan. Donde las habilidades técnicas se desarrollan en gerentes de niveles 

inferiores u operativos y el conocimiento que se aplica es específico del trabajo con 

técnicas acordes a las competencias laborales; las habilidades humanas se refieren 

a la capacidad de trabajar bien con otras personas, tanto individualmente como en 

grupo y estas habilidades tienen impacto en todos los niveles organizacionales; las 

habilidades conceptuales, son aquellos que utilizan los gerentes para pensar y 

conceptualizar situaciones abstractas y complejas, estas habilidades son más 

relevantes para los gerentes de alto nivel. (Robbins & Coulter, 2014) 

 

Desde diferentes perspectivas se han buscado factores o elementos que influyen en 

la competitividad, desarrollo, crecimiento y productividad de las micro y pequeñas 

empresas. De acuerdo con Rangel, Mata y Franco (2020), existe la creencia de que 

el capital humano tiene el potencial de alcanzar una ventaja competitiva y mejorar el 

desempeño de la organización porque puede ser un elemento determinante de los 

resultados o eficiencia de las operaciones. 

 

En dicho sentido, el talento humano considerado dentro del capital intelectual 

(Euroforum, 1998; Bontis, 1999) forma parte de los activos intangibles de la empresa 

y es entendido como los conocimientos, pericia colectiva, capacidad creativa, 

habilidad para resolver problemas, liderazgo y la capacidad empresarial y de gestión 

que se encuentran encarnados en el individuo (Brooking, 1996) y tienen el potencial 
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de generar valor, de alcanzar una ven- taja competitiva y mejorar el resultado de la 

organización (Vargas y Del Castillo, 2008; Campbell et al., 2012). 

 

La ventaja competitiva de las empresas, en gran medida, depende del capital 

humano, que se constituye por la educación formal, el conocimiento individual, las 

habilidades y experiencia laboral de los empleados, cuya propiedad no puede ser 

atribuida a la empresa, de ahí la necesidad de gestionar y transferir este conocimiento 

en bien de las siguientes generaciones (García de León, 2007); de tal forma, se 

requiere diseñar sistemas formales de gestión del conocimiento que permitan 

generarlo, organizarlo, desarrollarlo y distribuirlo (Kaplan y Norton, 2004). 

 

En la mayoría de los casos, las decisiones importantes descansan en la opinión del 

gerente o dueño de la mype (Luk, 1996), bajo su responsabilidad recae establecer 

estrategias que permitan el mayor rendimiento y eficiencia de la organización, debe 

ser capaz de coordinar y administrar sus recursos y generar un crecimiento 

económico de relevancia (Saloner et al., 2005), niveles de competitividad altos y 

mejores resultados en términos de actividad productiva (Vargas y Del Castillo, 2008). 

El desarrollo de una estrategia empresarial representa un aspecto determinante para 

la gestión de los recursos tecnológicos, financieros, humanos y para la gestión 

comercial y de los procesos. En opinión de Rangel, Mata y Franco (2020), la estrategia 

puede alinear los talentos y las competencias con las necesidades de la organización 

al considerar que la empresa depende del capital humano para alcanzar el éxito, pues 

son las personas quienes tienen la capacidad de crear y mantener el valor. 

 

La gestión estratégica de talento humano es un proceso que aporta al progreso de 

cualquier organización (Ramírez et al., 2018), posibilita el desarrollo del potencial de 

las personas (García et al., 2017), constituye el conjunto de decisiones y acciones 

directivas organizacionales que influyen en las personas, buscando el mejoramiento 

continuo (Cuesta, 2015), por tanto, se requiere de personas competentes 

profesionalmente, capaces de manejar equipos de trabajo para lograr un alto 

desempeño y cumplir con los objetivos propuestos. Ante los retos que impone este 

cometido, el desarrollo de las habilidades del director de la mype se convierte en un 

aspecto relevante e imprescindible para la gestión adecuada de la empresa, con el fin 
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de integrar las estructuras, los procesos, el capital humano y mantener el 

conocimiento. 

 

El diccionario de la lengua española define la palabra habilidad como cada una de las 

cosas que una persona ejecuta con gracia y destreza, valiéndose de toda su destreza 

y maña para negociar y conseguir algo. Mientras que Whetten y Cameron (2011) las 

entienden como conjuntos identificables de acciones que los individuos llevan a cabo 

y que conducen a ciertos resultados, que pueden ser observadas por otros, 

controlables por el individuo, desarrollables, que están interrelacionadas y que a 

veces son contradictorias y paradójicas. De tal forma que, en este estudio, las 

habilidades hacen referencia al talento y capacidad de una persona para realizar 

determinada actividad, y en ese mismo sentido, se considera que sus habilidades se 

reflejan en el desempeño de los directores, en la dirección de su organización y en 

los resultados de su operación. 

 

A efecto de comprender las habilidades, se profundizará sobre los diferentes tipos y 

propuestas. Es común abordarlas desde dos perspectivas: a) blandas (soft), es decir, 

comportamientos necesarios para aplicar las habilidades técnicas y los conocimientos 

en el lugar de trabajo (Weber et al., 2011), y b) duras (hard), relacionadas con 

aspectos técnicos para realizar algunas tareas en el trabajo y con frecuencia tener en 

cuenta la adquisición de conocimientos (Rainsbury et al., 2002). De acuerdo con 

Heckman y Kautz (2012), los psicólogos de la personalidad sustentan sus mediciones 

principalmente mediante la taxonomía de los rasgos de personalidad, también 

conocida como los “cinco grandes”, a saber: 

1. Apertura a la experiencia. La tendencia a estar abierto a nuevas experiencias 

estéticas, culturales o intelectuales. 

2. Escrupulosidad. La tendencia a ser organizado, responsable y trabajador. 

3. Extraversión. Una orientación de los intereses y energías del individuo hacia el 

mundo exterior (personas y cosas), en lugar del mundo interior de la experiencia 

subjetiva, caracterizado por el afecto positivo y la sociabilidad. 

4. Amabilidad. La tendencia a actuar de manera cooperativa y desinteresada. 

5. Neuroticismo o estabilidad emocional. Consistente en la previsibilidad y coherencia 

en las reacciones emocionales, con ausencia de cambios rápidos de humor. 
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Puga y Martínez (2008) señalan las competencias que los directivos de primer nivel 

necesitan desarrollar en cualquier parte del mundo, comportamientos observables y 

habituales que justifican el éxito de una persona en su función directiva, considerando 

dentro de estás la orientación hacia el conocimiento, el liderazgo, las habilidades de 

comunicación, los valores éticos y la habilidad para trabajar en equipo. 

 

En distintas publicaciones hay quien enumera una variada cantidad de habilidades 

gerenciales para mejorar la eficiencia y el desarrollo de las empresas; Codina (2010) 

enmarca diez: dirección o enfoque estratégico, comunicaciones interpersonales, 

estrategias y técnicas de negociación, manejo de conflictos, trabajo en equipo, 

liderazgo y motivación, diagnóstico de problemas y toma de decisiones, 

administración del tiempo y delegación, reuniones productivas, y gerencia del cambio. 

Por su parte Man, Law y Chan (2002) diseñan, para las pequeñas y medianas 

empresas, un modelo con base en cuatro constructos (alcance competitivo, capacidad 

de la organización, competencias empresariales y su desempeño). Dentro de su 

estudio identifican tres aspectos clave que afectan su efectividad: factores internos, 

factores externos y la influencia empresarial. 

 

Según Marshall (Van Praag y Cramer, 2001) señala que hay una correspondencia 

más estrecha entre la capacidad de los hombres de negocios y el tamaño de las 

empresas de su propiedad de lo que a primera vista parece probable; continúan 

explicando que la habilidad de coordinación del empresario líder del negocio es 

importante para alcanzar la madurez de las empresas productivas. Dichos aspectos 

refuerzan la necesidad de examinar y profundizar sobre las habilidades empresariales 

que guían a la madurez de las unidades económicas. 

 

Whetten y Cameron (2011) establecen que la administración eficaz y el liderazgo son 

inseparables, y para su éxito distinguen las habilidades importantes y necesarias 

clasificándolas en habilidades personales, interpersonales y grupales. Como 

habilidades importantes las investigaciones coinciden en señalar las de gestión y 

administración, liderazgo, motivación, comunicación, trabajo en equipo, toma de 

decisiones, negociación y manejo de conflictos, solución de problemas, manejo del 
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estrés y la administración del tiempo (Aburto, 2011; García-Lombardía & Cardona, 

1997; Codina, 2010; Goleman, 2011; Madrigal et al., 2009; Perks y Struwig, 2014; 

OCDE, 2012; Whetten y Cameron, 2011). También es posible encontrar bajo otras 

clasificaciones y enfoques, coaching y retroalimentación, ganar poder e influencia, 

inteligencia emocional y social, creatividad y técnicas. 

 

Se ha focalizado la importancia del trabajo en equipo, como señalan Franco y 

Velásquez (2000) al señalar que la labor de los grupos o equipos consiste en 

identificar las causas que inciden en los factores dominantes que afectan la eficiencia 

y determinar las acciones para mejorar. 

 

Las mypes tienen muchas dificultades en lo relativo a los compromisos de gestión, 

por lo cual se considera necesario replantear acciones oportunas con el propósito de 

mejorar las formas de capacitación que les permitan cumplir con los objetivos 

planteados en aspectos como la producción, las ventas, la planificación y el control 

en su accionar (Bermúdez, 2015). 

 

La capacitación es un proceso de desarrollo y perfeccionamiento de las habilidades, 

destrezas, aptitudes, actitudes y los conocimientos personales, su objetivo es lograr 

capacidades y competencias para el desempeño óptimo de una función o actividad. 

Usualmente es referido como un acto intencional (Chiavenato, 2017) de adquisición 

de conocimientos, principalmente de carácter técnico, científico y administrativo, cuyo 

objetivo es proporcionar destreza (adiestramiento), esfuerzo continuo de planeación 

y desarrollo de carreras individuales y evaluación del desempeño diseñado para 

mejorar las capacidades de los empleados 

(Mondy y Noe, 2005) y que el trabajador desarrolle su labor con efectividad (Valdivia 

et al., 2018), productividad y eficiencia que favorece la competitividad de las 

empresas. A pesar de la importancia de la capacitación, según la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2012), las dificultades a las que se 

enfrentan las empresas están relacionadas con la falta de tiempo o de recursos; 

algunos empresarios no reconocen las necesidades de capacitación de los 

empleados, se considera que los trabajadores poco cualificados no necesitan 

formación, ya que ocupan puestos no especializados. Así,́ depende de la visión y 
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voluntad del propietario de la empresa definir qué significa una pérdida de dinero para 

él e invertir en formación (OCDE, 2011). Por otro lado, los empleados que participan 

activamente en la mejora de los procesos de producción o productos o servicios están 

desarrollando de manera informal nuevas habilidades y conocimientos. 

 

Un problema adicional que aqueja a las mypes y que influye en su desempeño son 

las relaciones familiares en las actividades de trabajo, así ́ como la denominada 

“sucesión familiar”; el manejo inadecuado de las relaciones familiares y las funciones 

de trabajo dentro de las mypes es un factor que dificulta la eficiencia y que afecta la 

continuidad de las empresas. Grabinsky (2016) encuentra que un problema crítico en 

las empresas familiares es cuando los involucrados en el negocio no conocen o se 

ven por encima de las reglas fijadas por su condición de dueños, ante ello, su 

sugerencia es que existan reglamentos claros y respetados por todos, un código de 

ética y de conducta, analizar cuidadosamente sus estructuras e iniciar un proceso de 

profesionalización desarrollando un protocolo familiar consensuado y eficaz. 

Asimismo, resulta esencial el manejo de emociones para lograr una relación familiar 

satisfactoria y mantener un objetivo común para lograr un ambiente equilibrado y 

productivo que favorezca la consecución de los objetivos personales y del negocio. 

 

Objetivo General: 

Analizar la importancia de un recurso estratégico para la organización como son las 

habilidades gerenciales y estrategias organizacionales, que se consideran una fuente 

importante para la creación del valor y el desarrollo de la capacidad para competir en 

las organizaciones del día de hoy que intentan liderar el mercado y alcanzar un 

proceso de creación continúa de competitividad. 

 

Los impactos que tendrá esta investigación son: 

Económico 

El estudio de habilidades directivas y estrategias organizacionales en las micro y 

pequeñas empresas (MyPES) del municipio de Balancán, Tabasco representa una 

fuente de información importante que permita analizar las habilidades blandas y 

técnicas que han desarrollado los empresarios y cuáles son las estrategias 
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organizacionales que han permitido ser más competitivos e incrementar la 

rentabilidad y escalamiento. 

 

Al presentar propuestas para mejorar habilidades blandas o técnicas de los directores 

de las MyPE podrán implantar estrategias enfocadas en los factores que detonan la 

competitividad y les permite posicionarse como líderes con estrategas 

organizacionales enfocadas en costos, diferenciación y diversificación en las MyPE 

no solo del municipio, también del estado de Tabasco y de México. 

 

Social 

Conocer las habilidades directivas y las estrategias organizacionales que más han 

usado los directivos o dueños de las MyPEs del municipio de Balancán, proporciona 

una ventaja competitiva y ayuda a tomar las decisiones correctas en estrategias que 

permitan incrementar la rentabilidad y escalabilidad, generar empleos directos e 

indirectos, así como la reactivación de la economía. 

 

Ambiental 

El estudio abarca el análisis de habilidades y estrategias basadas en la 

sustentabilidad y responsabilidad social. Al difundir estas buenas prácticas a la 

comunidad y a otros empresarios, genera que estos procesos se repliquen en otras 

PyMES. 

 

Tecnológicos o científicos 

Capacitación y consultoría, para registrar ante instancias gubernamentales, mejorar 

y estandarizar procesos, tomar decisiones sobre estrategias que han funcionado en 

el municipio, replicar habilidades blandas y técnicas a empleados de las PyMES. Así 

mismo crear modelos de negocios transferibles entre el sector gubernamental, 

empresarial y académico. 

 

Métodos 

La presente investigación se delimitó al área geográfica del municipio de Balancán 

del estado de Tabasco, delimitando de esta manera a las micro y pequeñas 



 

 

 

254 

empresas, con una duración de inicio del estudio desde el mes de febrero del año 

2023 y cuyos resultados se presentarán en el mes de enero del año 2024. 

 

Tiene un diseño transversal, con un enfoque cuantitativo y es de tipo exploratorio, 

descriptivo y correlacional. El objetivo del estudio es determinar las habilidades 

directivas y estrategias organizacionales del director de las micro y pequeñas 

empresas del municipio de Balancán y su correlación con aspectos como 

competitividad, escalabilidad y posicionamiento de esta. 

 

Se realizará un muestreo probabilístico aleatorio simple, de las mypes del municipio 

cuya cantidad de colaboradores oscile entre 2 y 50 trabajadores, buscando un 95% 

de confianza, con 5% de error y una probabilidad estimada de p=0.5% o 50% 

 

Se aplicaron un total de 495 encuestas se aplicaron en el periodo del 01 de marzo al 

30 de abril de 2023, utilizando un instrumento de medición tipo encuesta dirigida a los 

directores de estas organizaciones con la ayuda de estudiantes que fueron 

capacitados para aplicar dicho instrumento. 

 

Resultados 

Balancán es un municipio que cuenta con un total de 58,524 habitantes (INEGI, 2020), 

y un total de 1,715 empresas (INEGI,2022), donde las micro y pequeñas empresas 

(MyPES) son un componente fundamental del cúmulo empresarial en América Latina; 

por ejemplo, en México 5,119,909 (93.3%) las empresas son microempresas; 297,512 

(5.44%) son pequeñas empresas; 54,116 (0.98%) son medianas y tan solo 15,524 

(0.28%) son grandes empresas (DeNUe, 2020). Las MyPES revisten gran importancia 

en el contexto económico y social en el país, debido a que generan empleo y reactivan 

la economía familiar, economía local, estatal y nacional, representan el 50% del 

Producto Interno Bruto (PIB) del país y generan el 70% de empleos en el país (INEGI 

- DENUE, 2020). 

 

Las habilidades directivas inciden en las estrategias organizacionales de la mypes, 

de acuerdo con el estudio realizado a un total de 495 MyPES del municipio 

anteriormente mencionado y que se aplicaron en el periodo del 01 de marzo al 30 de 
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abril de 2023 por alumnos de Licenciatura en Administración del TecNM Campus de 

Los Ríos y miembros del CAEC ITESLR-CA2 Ciencias Socioeconómicas 

Administrativas.  Se citan algunos datos principales de la investigación: 

  

Gráfica No. 1     Gráfica No. 2 

 

En la gráfica No. 1, se observa la clasificación de las micro y pequeñas empresas por 

sector, en donde se observa que predominan las empresas del sector comercial en 

un 73.94%, siguiendo las empresas de servicios en un 22.83% y las de sector 

manufacturero o industrial solo el 3.23%. En la gráfica 2, el 72.53% de las empresas 

son administradas por la primera generación de directivos, siendo que el 13.94% es 

administrada por la segunda generación o por otra persona diferente a la empresa 

como se representa con el 10.3% 

  

Gráfica No. 3                         Gráfica No. 4 

 

En la gráfica No. 3, de acuerdo con la información recabada, hay más mujeres 

administrando o dirigiendo en las micro y pequeñas empresas, siendo el sector 

comercial y manufacturero donde se muestra un mayor porcentaje de mujeres, en 

cambio en el sector servicios se observa mayor participación de hombres directores. 
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En la gráfica No. 4, se observa el porcentaje de hombres y mujeres que colaboran en 

una organización como empleados, hay más empleados en el sector comercial y muy 

pocos empleados en el sector manufacturero, esto se debe a que las personas que 

realizan el proceso manufacturero o industrial lo realizan con sus familias o un 

empleado más. 

 

 

Gráfica No. 5 

 

En la gráfica No.5 se observa que el 57% de las empresas están de manera informal, 

el 43% del total de las empresas que están registradas en el Sistema de 

Administración Tributaria (SAT) siendo el 21% registrado como persona física con 

actividad empresarial y 14% están constituidos en alguna sociedad legal. 

 

Discusión 

Las habilidades directivas de los empresarios de las micro y pequeñas empresas del 

municipio de Balancán, Tabasco se observa una alta correlación entre las variables 

trabajo en equipo, negociación, liderazgo y comunicación con el clima organizacional, 

la gestión del talento humano en las organizaciones se hace cada vez más relevante 

como recurso diferenciador en base al desarrollo de sus capacidades tanto 

personales como profesionales de los colaboradores al convertirlos en recurso 

estratégico; a través de la capacitación e instrucción orientados a objetivos 

estratégicos a los colaboradores se podrán desarrolla capacidades y habilidades 

profesionales que permitan la ventaja competitiva sostenible que se da al interior de 

la organización mediante la generación de procesos de innovación, productividad, 

competitividad y liderazgo como factor estratégico; las estrategias organizacionales 
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que han implantado son las alianzas estratégicas a través de agrupaciones o club de 

emprendedores para organizar eventos 

 

Conclusión o reflexiones finales 

Se recomienda desarrollar un plan de capacitación que impartan las MyPEs del 

municipio de Balancán a sus colaboradores, a través de la Cámara Nacional de 

Comercio, Servicios y Turismo (CANACO SERVyTUR de Balancán) se planteará la 

capacitación para gestionar el talento humano a través del fortalecimiento de las 

habilidades blandas, técnicas y duras entres los directivos y colaboradores, de 

acuerdo al giro de la empresa y demostrar como esto mejora la competitividad de la 

organización a través del recurso más valioso que es el capital humano. 
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Resumen 

Las empresas familiares son impulsoras del crecimiento de la economía mundial en 
la generación de riqueza, capaces de mantener una buena sucesión en el momento 
de continuar en la siguiente generación, con la dinámica actual es importante que 
posean la confianza de los consumidores a través de estrategias como la 
sostenibilidad, inclusión, igualdad y diversidad. El objetivo de la investigación es 
analizar el factor de éxito de la empresa Costa Coffee a lo largo del tiempo como 
empresa familiar y como parte de una corporación multinacional. Se utilizó una 
metodología de tipo descriptivo con el análisis de fuentes secundarias. Se obtuvo 
como resultado que, a pesar de haber sido una empresa familiar durante 24 años, al 
ser adquirida por una empresa multinacional, tuvo un crecimiento de 7235.9% de 
crecimiento, para posteriormente ser vendida a grupo Coca-Cola, lo cual significa un 
mayor crecimiento para ésta en el ramo de las bebidas. 
 

Palabras clave   

Crecimiento, empresa familiar, sostenibilidad. 

 

Introducción  

Costa Coffee, cadena de cafeterías de más de 50 años, cuyo inicio fue como empresa 

familiar, hoy forma parte de la Corporación Multinacional Coca-Cola, dedicada al ramo 

de las bebidas y la pregunta de investigación es: ¿por qué Costa Coffee no pudo 

continuar como una empresa familiar?, la cual se contestará en las conclusiones, 

siendo el objetivo de la investigación analizar el factor de éxito de esta organización 

que inicia como empresa familiar y que en la actualidad forma parte de una 

corporación multinacional. En esta investigación se aborda la temática de la 

trayectoria de una empresa familiar hacia una corporación internacional. 
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Empresas Familiares 

Durante los siglos V y XV, en la Edad Media, los habitantes realizaban diversas 

actividades económicas como los oficios transmitidos de forma generacional mientras 

que la nobleza heredaba el poder y control a través del linaje dentro de la misma 

familia, de esta forma van surgiendo las empresas familiares, conformadas por la 

historia de la actividad comercial (Angulo, 2016; De Azuke, 2016). 

 

Las empresas familiares se han desarrollado de forma importante en la investigación 

y el ámbito académico y sucede que en la época de los 80 es cuando el tema se 

desarrolla en la investigación temática de tipo organizacional, cabe mencionar que 

este tipo de empresas constituyen la parte medular de cualquier tipo de región ya que 

a través de ellas existe desarrollo y generación de empleos y riqueza lo que trae como 

consecuencia bienestar a la población (Barroso y Barriuso, 2014). 

 

Son organizaciones dirigidas por una sola familia y cuyo patrimonio, dirección y 

sucesión de la organización es gestionado por esta para lograr una continuidad de 

generación en generación y la toma de decisiones está influenciada o gobernada con 

relación a las acciones y poder en el núcleo familiar como el socio fundador o 

miembros cuyos vínculos afectan el funcionamiento de la empresa (Aparicio, 2022; 

Barroso y Barriuso, 2014; Equipo editorial, Etecé 2021; EAE Business School, 2023).  

 

Tabla 1 Características de las empresas familiares 

Propiedad Dirigida 

Voto mayoritario. Miembros familiares. 

Tipo de voto. Directo o indirecto, el 20% lo debe de 

tener una persona de la familia. 

Gestión de la compañía. Un familiar. 

Participación familiar. Influencia directa, proyección 

generacional. Transferencia de 

acciones a la familia. 

Fortalezas. Transmisión de cultura y valores. 
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Continuidad familiar: lazos de 

consanguinidad y amistad, orgullo 

familiar. 

Acumulación familiar de bienes.  

Espíritu emprendedor, creatividad, 

talento y dinamismo: flexibilidad a la 

adopción de cambios. 

Autofinanciación y reinversión de 

ganancias para el financiamiento del 

desarrollo de la organización. 

Estabilidad laboral para empleados y 

familia. 

Longevidad en el liderazgo. 

Perspectiva a largo plazo: motivación 

para continuar con la empresa. 

Debilidades. Dificultad en la obtención de créditos y 

finanzas. 

Conflictos e intereses familiares: 

rivalidades y tensiones internas. 

Control familiar de los negocios. 

Cargos directivos ocupados por familia. 

Estructuras informales. 

Resistencia a incorporar personal 

capacitado. 

Resistencia a retirarse del poder. 

Dificultad en la profesionalización y 

crecimiento por falta de capacitación. 

Poca diversidad de pensamiento. 

Problemas en la sucesión. 

Mecanismo de sucesión. Sucesión patriarcal hacia los varones. 

Nota. Elaboración con base en Aguiñaga (2022); De Azuke (2016); Castro (2022);  
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EAE Business School (2023); Equipo editorial, Etecé (2021); Molina, Botero y 

Montoya (2016). 

 

En esta tabla se observan las características más importantes de las empresas 

familiares, de las cuales, al compararlas en la actualidad se encuentra el índice de 

aprobación de los consumidores en el cual el nivel de confianza es determinante a la 

hora de adquirir un producto o servicio, resaltando los factores que transforman a una 

organización en sostenible por medio de su compromiso con la sociedad, medio 

ambiente y el buen gobierno, sin descuidar las finanzas de la misma pero que 

impactan de forma positiva a la sociedad (Deloitte, 2021). 

 

Costa Coffee 

Empresa familiar fundada en 1971 por los inmigrantes italianos de Parma, Bruno y 

Sergio en Londres, posteriormente se unió su hermano Giancarlo, quien tiene 

asegurada su lengua para catar café; toda la familia había estado en el negocio del 

café. Sus padres al llegar a Londres aperturaron Casa Mia en el sur de Londres y el 

café no era muy hogareño a juicio de sus hijos, lo cual hizo que los hermanos se 

desarrollaran como baristas, alquilando un edificio en Vauxhall Bridge Road en el cual 

Giancarlo cocinaba y vendía comida italiana mientras los hermanos instalaron una 

tostadora familiar de café, con la cual tostaban, compraban y vendían café hasta que 

después de 112 intentos crearon una mezcla Signature Blend con su propia marca 

Costa Pure Coffee, primero vendían a caterings locales, luego a delicatesen, y es así 

como el negocio inicia su éxito, con viajeros hacían fila a la puerta para comprar el 

café, inaugurando  en Old Paradise Street, Lambeth, e el Costa Coffee Roastery, la 

primera cafetería boutique italiana con madera oscura y latón “Costa Coffee” en 1978 

y cuando la empresa comienza a tener éxito, sólo confiaban en la familia y amigos 

cercanos concediendo franquicias a familia extendida y comunidad italiana (Adams, 

2013;The Coca-Cola Company; 2023; Wells Tourism,2023). En 1981, los fundadores 

aperturaron la primera tienda Costa Coffee en Vauxhall Bridge Road convirtiéndose 

en los primeros distribuidores de café en Londres en ofrecer café cappucino y 

espresso en tazas de porcelana para que la clientela experimentara de mejor forma 

de beberlo (The Coca-Cola Company, 2023). 
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En 1995 Costa Coffee fue adquirida por la Compañía Whitbread por 19 millones de 

libras, cuando sólo contaba con 39 tiendas y posteriormente se convirtió en la cadena 

de cafeterías más grande y con mayor crecimiento en el Reino Unido, con presencia 

en más de 2.861 tiendas en 30 países con el compromiso de actualizar su sistema y 

software y la convirtió en líder del mercado en el Reino Unido y la segunda marca de 

café más grande del mundo, la cual en los últimos años se ha expandido de manera  

internacional, ya que en el 2017 se asociaron con su socio de riesgo: China (Celestra 

Limites, 2022 -2023; Reuters, 2018;  WMF Coffee Machines, 2018 ).  

 

En el año 2009, Costa celebró la apertura de su tienda número 1.000 en Cardiff; y en 

diciembre de ese año adquirieron 'Coffee Heaven' (cadena polaca de cafeterías), con 

fuerte presencia en Europa central y oriental, por 36 millones de libras, añadiéndose 

79 tiendas más a la compañía mientras que, a finales de 2010, la empresa había 

superado a Starbucks en el Reino Unido, obteniendo el 37,6% de la cuota de mercado 

en términos de facturación y es en enero del 2019 cuando Coca-Cola compró Costa 

Coffee a Whitebread por 3.900 millones de libras esterlinas. El portal de datos 

Statistica informa que Costa tiene 2.422 tiendas en el Reino Unido y 3.821 en todo el 

mundo (International Comunicaffe, 2022). 

 

Durante el mes de enero del 2019, Whitbread concluyó la venta de la empresa Costa 

Coffee a la empresa Coca-Cola, anunciada en el año 2018 cabe mencionar que las 

cafeterías con mayor número de sucursales son Starbucks, Mc Café, Tim Horton, y 

Costa Coffee, pero el que es más competitivo en la parte tecnológica es el primero 

(Handbury, 2018). 

 

Sergio y Bruno Costa fueron visionarios debido a que iniciaron el negocio de venta de 

café a un país que solamente tomaba té, logrando cambiar las costumbres de un país. 

 

Éxito en la gestión de la cadena de suministro. 

Costa Coffee adquirió puntos de venta y máquinas expendedoras en sitios 

estratégicos para la comercialización del café, debido a que el funcionamiento de las 

máquinas es como una tienda pequeña con los productos más solicitados por los 

clientes además de que no faltara el servicio; para ello la empresa realizó un análisis 
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de datos con relación a  la demanda de sus productos, ubicación de sus máquinas y 

capacidad de distribución directa al cliente final, se realizó un nuevo diseño en imagen 

y operación, instalando sensores para medir las bebidas más vendidas así como el 

inventario para que el consumidor tuviera un experiencia integral con relación al 

producto por lo cual, el  proceso de digitalización de la supply chain favorece tanto el 

análisis y pronóstico de la demanda como pronosticar comportamientos de compra, 

mejorar el control de stock, crear estrategias de marketing y dar al consumidor una 

mejor experiencia (Serrano, 2020). 

 

La cadena de suministros se forma por varias empresas que apoyan los distintos 

procedimientos para generar la cadena de valor desde los flujos de productos, 

servicios, información y actividades financieras que van del proveedor hasta el 

consumidor final (Ayaviri-Panozo y Ramírez-Correa, 2019 citando a Masters,1994 y 

Mentzer et al., 2001).  

 

La organización de una cadena de suministro participa en todo tipo de procesos 

estratégicos, tácticos y operativos, que posean relación con la consignación y 

colocación de productos en diferentes lugares con la transportación adecuada para 

realizar las operaciones que se requieran (Arango y Serna, 2016). Así mismo, 

constituyen las operaciones de los productos suministrados a lugares diferentes del 

área de producción, que en algunos casos se maneja un intermediario en el trayecto 

de los mismos o el que lo demanda con actividades no aisladas sino dentro de un 

flujo para satisfacer la demanda del cliente (Oramas-Santos et al., 2023). 

 

Cabe mencionar que Costa Coffee es una cadena global de valor debido a las etapas 

de sus actividades con relación a la producción de sus productos y el conjunto de 

servicios relacionados con éste por lo cual fue de suma interés la compra de dicha 

compañía (Pérez-Ibañez, 2019) Las tiendas Costa Coffee en el Reino Unido y China 

impulsaron el crecimiento del segundo trimestre para la división Global Ventures de 

Coca-Cola. Con una participación del 27% en el mercado de cafeterías de marca, su 

posicionamiento en China ha sido excelente sobre todo posterior a las restricciones 

sanitarias a fines del 2022 debido a la alta demanda de café Premium en este país, 
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actualmente se encuentra en 33 países a nivel mundial con su entrada a Uzbekistán 

(World Coffee Portal Ltd., 2023). 

 

Métodos 

El tipo de investigación fue documental y descriptiva con un enfoque cualitativo. Se 

utilizaron fuentes secundarias como artículos, libros, páginas web para realizar un 

análisis de la información sobre el fenómeno objeto de estudio: Costa Coffee.  

 

La investigación documental descriptiva describe la realidad a través de fuentes 

secundarias de tipo hemerográfico, de archivo y consulta de diversos tipos de 

bibliografía como son libros, artículos periódicos, páginas web, blogs ente otros 

(Narváez y Villegas, 2014). 

 

Resultados 

Las tablas se realizaron con base a noticias de la compañía, páginas web, entrevistas, 

blogs y toda la información relacionada con el fenómeno objeto de estudio. La tabla 2 

presenta las causas por las cuales los fundadores de Costa Coffee vendieron las 

cafeterías a la compañía multinacional, dejando de ser empresa familiar. 

 

Tabla 2 Motivos de venta de Costa Coffee a compañía multinacional 

Motivo Resultado 

Falta de incorporación de familiares al 

negocio. 

En 1985, Sergio compró la 

participación de Bruno en la empresa 

y un solo hermano se quedó con la 

compañía. 

Conocimiento del café y pasión por 

Italia. 

Aprovechado para las tiendas y las 

diferentes mezclas de café. 

Expansión territorial. 31 países. 

4000 establecimientos con 8000 

máquinas expendedoras 

Esto se logró a partir de que la 

multinacional adquiere la compañía. 
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Utilización de la gestión de la 

fidelidad, gestión de campañas e 

Inteligencia empresarial.  

Estrategias utilizadas por la 

multinacional para impulso y 

desarrollo comercial. 

Contratación de personal adecuado. Multinacional. 

Familia Costa con 39 cafeterías. Multinacional con 4000 

establecimientos. 

Venta de Costa Coffee por 19 

millones de libras esterlinas. 

Cadena de cafeterías más grande en 

Reino Unido y de las más grandes a 

nivel mundial. 

Nota. Elaboración con base en: be Franquicia (2019); Organización Autónoma sin 

Fines de Lucro "TV-Novosti" (2018). 

 

En esta tabla se observa con los datos obtenidos que Sergio Costa aunque mantuvo 

el negocio familiar por 10 años más logrando crecer con 39 cafeterías, lo cual indica 

que aunque fueron visionarios los fundadores al dedicarse a una bebida nueva en un 

lugar acostumbrado a tomar té, su visión no fue para que su familia trascendiera en 

el negocio, sino que simplemente fue un negocio más para ellos sin ese ímpetu que 

caracteriza a los empresarios fundadores de empresas longevas y lo más curioso es 

que tenían todo para continuar en el negocio. En la siguiente tabla 3 se muestran los 

motivos de la venta de las compañías Whitbread y Coca-Cola. 

 

Tabla 3 Venta de Costa Coffee a Coca-Cola 

Motivo Compañía 

4000 sucursales: 2.400 

establecimientos en el Reino Unido y 

más de 1.400 repartidos en 32 países. 

Whitbread se concentrará en el 

desarrollo de sus hoteles Premier Inn. 

Diversificación en el mercado de 

bebidas. 

Coca-Cola. 

Competencia con Starbucks, el 

gigante americano de las caferías. 

Mayor expansión para Coca-Cola. 

Introducción al mercado de bebidas 

calientes (una de las más solicitadas 

Mayor cobertura por parte de Coca-

Cola. 
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con mayor crecimiento y altos 

márgenes brutos a nivel mundial). 

Se cambió la escisión de la compañía 

por la venta de la misma disparando 

las acciones de la compañía 

vendedora (16%). 

La venta a Whitbread le ayudará a 

disminuir su deuda, incrementar su 

fondo de jubilaciones y financiar los 

hoteles Premier Inn.  

Experiencia de expansión a nivel 

mundial con bebidas calientes. 

Mayor expansión en los negocios. 

Nota. Elaboración con base en iProfesional (2018). Organización Autónoma sin Fines 

de Lucro "TV-Novosti" (2018). 

 

En la se observan los motivos por los cuales se fue compró la compañía primero por 

parte de la compañía Whitbread y posteriormente por Coca-Cola, para la última ha 

sido un reto especialmente con la crisis sanitaria, ya que se cerraron algunas tiendas. 

 

Discusión 

Con la venta de Costa Coffee primero a Whitebread y posteriormente a Coca-Cola, 

se observa cómo se cumple la teoría de Weber con relación a la apropiación, la cual 

está ligada a la variedad y naturaleza de los objetos van de acuerdo con los poderes 

administrativos y de mando, así como oportunidades de trabajo, puestos de dirección 

y materiales de producción, así como la idea de dominación de igual manera con la 

imposición de autoridad (Torrres, 2011).  Con ello se contesta la pregunta: ¿por qué 

la adquisición de Costa Coffee?   Debido a la cadena de valor, ya que en una 

compañía con beneficios y rentable, la propuesta de valor debe ser mayor a los costos 

de los productos y servicios, generándose una mayor valoración en las actividades 

primarias y de apoyo, lo cual incide en la posición de esta en el mercado y su valor 

se expresa con la cantidad que el cliente está dispuesto a pagar por ella mientras que 

la cadena de valor surge con los movimientos que agregan valor para el clientes ya 

sea con el proceso o la actividad productiva (González et al., 2022; Teamleader, 

2017). 

Otro punto importante para destacar de Costa Coffee como empresa es su capacidad 

de adaptarse a los cambios con relación a la aceptación del producto, el talento de 

sus recursos humanos y su capacidad tecnológica que posee como empresa 
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consolidada además de su competitividad con la cual se han transformado espacios 

consolidando sus estrategias, así como la innovación de sus procesos (Suárez y 

Garzón, 2019). 

 

Conclusión o reflexiones finales 

Esta empresa continúa su desarrollo en el mercado de bebidas y busca implementarlo 

de forma más reciente con inteligencia artificial y mecanismos de machine 

learning para la identificación de patrones de consumo y así proporcionar ofertas en 

línea con sus preferencias (Cision US Inc., 2023). 

 

Esta investigación aporta enseñanzas en la línea de generación y aplicación del 

conocimiento de las organizaciones, específicamente sobre los negocios y la forma 

de llevarlos a cabo; la primera, es el emprendimiento de los hermanos Costa, quienes 

lograron introducir a un país que bebía té, café y con ello posicionaron una compañía 

que llegó a ser a más grande de Reino Unido y aunque sólo permaneció 24 años con 

la familia, fue una empresa que ha hecho historia en dicho país, Europa y actualmente 

a nivel global. La segunda enseñanza presenta la forma de crecer de esta empresa 

en manos de una compañía multinacional de 39 tiendas a más de 4000 y con la última 

estrategia de compra de Coca-Cola, con la cual se observará una nueva forma de 

crecimiento ya que ésta se encuentra posicionada en el mercado de las bebidas a 

nivel mundial. 

 

Sugerencias  

Con esta investigación se pueden analizar como futuros casos las ventas, compras y 

adquisiciones de grandes compañías como puntos para el análisis de la teoría y su 

impacto en las organizaciones. 
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Resumen 

La presente investigación se realiza para diseñar un Modelo de Gestión del Talento 
Humano, con la finalidad de proponer mejoras en los procesos, identificando los 
elementos del Modelo de Gestión que está implantado en la actualidad en la 
Institución. Para tomar como base y proponer nuevas ideas, los Modelos de Gestión 
han sido propuestos  e implantados en sus teorías por algunos autores como 
Frederick  Winslow Taylor con su Teoría Científica, Henry Fayol con la Teoría Clásica, 
en la cual define el proceso administrativo y sus 14 principios, Max Weber con la 
Teoría Burocrática, Von Bertalanffy con la teoría de Sistemas, Elton Mayo con la 
Teoría de las Relaciones Humanas, entre otros autores;  el Modelo de Gestión del 
Talento humano, hace referencia al talento humano como clave del éxito 
organizacional, quien genera la innovación, creatividad, ideas y conocimiento. Existen 
más de 130 Modelos de Gestión que podemos tomar como base: Modelo Liquidano, 
Sistémico, Gestión Estratégica, Beer, Werther y Davis, Quintanilla, Hax, Harper y 
Lynch, Chiavenato, etc., los cuales pueden enfocarse a la gestión del talento, del 
conocimiento, competencias o gestión estratégica; los cuales son planteados en base 
a las características del estilo del líder, autocrático, burocrático, paternalista, 
participativo etc., con la finalidad de llevar al éxito la organización. La metodología 
que se utilizará será descriptiva de corte transversal, bajo el planteamiento 
metodológico del enfoque cuantitativo, utilizando el instrumento de recolección de 
datos “Modelo de gestión estratégica de talento humano desde un enfoque 
sustentable” del autor García Duran Prieto (2017). 
 

Palabras clave   

Modelo, Gestión, Talento Humano. 

 

Introducción  

La Escuela Preparatoria Número Cinco, Puente de Ixtla, es una institución educativa 

dependiente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que conjunta 

esfuerzos y capacidades para ofrecer una educación de calidad a todos sus 

estudiantes, en aras de contribuir al mejoramiento de la sociedad con el egreso de 

jóvenes capacitados para su inmersión al nivel superior o al ámbito laboral. 
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Cuando hablamos de resultados y éxito organizacional es importante reconocer que 

el talento humano es la clave para ofrecer una educación de calidad, lograr los 

objetivos institucionales y egresar profesionistas técnicos competentes en su área 

laboral, por lo que es indispensable diseñar y proponer un modelo de gestión del 

talento humano para poder sugerir una serie de mejoras en beneficio de nuestros 

estudiantes y todo el contexto organizacional. 

 

Chiavenato (2009), señala que el talento humano es “algo indispensable para el éxito 

de las organizaciones” y considera que el éxito empresarial depende del talento 

humano, para lo cual propone cuatro aspectos a promover en el trabajador para 

cumplir ese propósito: conocimiento, habilidad, juicio y actitud (p. 49). 

 

 Partiendo de este concepto podemos decir que existen algunas fallas en la 

institución respecto a la selección del personal idóneo para laborar en la institución y 

atender cada uno de los problemas que se presentan al no considerar 

específicamente cuales son los requisitos y los objetivos que debe tener cada área, 

así como cada departamento y actividad que se realiza, ya que esto no les permite 

brindar la atención que se requiere en cada una de las áreas. 

 

En la institución se presentan una serie de inconvenientes que pueden poner en 

riesgo el cumplimiento de los objetivos institucionales, los cuales mencionamos 

enseguida: a) falta de conocimiento de las actividades específicas que se deben de 

realizar en cada una de las áreas, b) fallas en la comunicación entre los 

departamentos, c) desconocimiento en el trato que se les debe ofrecer en la atención 

de las personas que solicitan un servicio o atención, d) desconocimiento de las 

habilidades que deben desarrollarse para brindar un servicio de calidad, e) falta de 

actitud de colaboración que genere una mejor toma de decisiones y f) falta de 

conocimientos en algunas actividades a desarrollar en los tramites y gestiones de la 

escuela, entre otros.  

 

La pregunta de esta investigación es ¿Cómo inciden esta serie de inconvenientes en 

la falta de cumplimientos de los objetivos institucionales? 
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Tomando como referencia algunas incidencias que se han presentado encontramos 

las relacionadas a la disminución de aspirantes a ingresar a la escuela, ya que ha 

habido una serie de fluctuaciones y disminución en los preregistros en los últimos 5 

años, en comparación al año 2018 tuvimos 580 preregistros y 460 fichas totales y en 

el año 2023 tuvimos 480 preregistros y 436 fichas finales, estos datos son indicadores 

muy importantes porque nos muestran la aceptación que tenemos a nivel externo y 

que en cualquier momento nuestros datos podrían cambiar y presentarse un problema 

de disminución de aspirantes a ingresar a nuestra institución educativa y que puede 

derivarse de la falta de capacidad de talento humano para poder atraer y retener a 

nuestros estudiantes, la falta de capacidad en las áreas para establecer una buena 

comunicación con la sociedad, la falta de atención de calidad a las personas que 

solicitan el servicio en la institución así como la falta de compromiso del personal para 

cumplir con los objetivos institucionales, entre otros. 

 

La colaboración del personal, llamado ahora talento humano, tiene relevancia debido 

a que permite orientar los resultados hacia un mismo objetivo organizacional, por lo 

que se determina la importancia de un Modelo de gestión que, Según Chiavenato, 

(2000). “La gestión del talento humano es la función que permite la colaboración 

eficaz de las personas para alcanzar los objetivos organizacionales e individuales, 

buscando la eficacia organizacional” es donde radica la verdadera importancia de 

proponer un Modelo de Gestión del talento humano.   

 

Objetivos  

El objetivo de esta investigación es diseñar un Modelo de Gestión del Talento Humano 

para una organización educativa, mediante la  herramienta FODA, la descripción del 

ambiente laboral que percibe el personal que labora en la institución y la Identificación 

de los elementos existentes como la Gestión administrativa de personal actual, 

reclutamiento y selección de personal, formación y desarrollo profesional, relaciones 

laborales, prevención de riesgos laborales PRL, evaluación del desempeño, 

beneficios sociales, planificación de la plantilla, análisis de puestos de trabajo, 

descripción y retribución del puesto de trabajo. 

 

Justificación  
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Actualmente, las organizaciones no pueden plantearse el logro de sus metas y 

objetivos, así como lograr el éxito organizacional si no consideran la integración de 

las personas idóneas en todos los procesos que se realizan en las organizaciones 

para cumplir con su misión. 

 

Chiavenato, I (2009) afirma que los bienes más valiosos de las organizaciones con 

éxito son intangibles, como la competencia organizacional, el know-how tecnológico, 

el conocimiento del mercado, la lealtad del cliente, la moral de las personas, la cultura 

corporativa, el comportamiento de los asociados de alianzas estratégicas. (p. 21) 

Tomando como base la reafirmación de Chiavenato considero que proponer un 

Modelo de Gestión del Talento Humano para la Escuela Preparatoria Número Cinco 

es indispensable y de gran utilidad, y su implantación nos permitirá corregir aquellos 

inconvenientes que inciden en el cumplimiento de las metas institucionales, como la 

falta de comunicación, el trabajo en equipo, brindar un servicio de atención excelente, 

delimitar funciones y actividades, así como atraer un mayor número de aspirantes a 

la institución, que finalmente permitirá incrementar las solicitudes de ingreso de 

estudiantes, razón de ser de nuestra organización. 

 

Conforme a lo anterior, esta investigación es pertinente porque no se tiene 

antecedente de un estudio previo para el diseño de un Modelo de Gestión del Talento 

Humano en la Escuela Preparatoria número cinco, Puente de Ixtla, por lo que su 

implementación tendría múltiples ventajas para establecer nuevas estrategias y 

propuestas de mejora, ya que para lograr el éxito de una organización y una mayor 

productividad, debe haber competitividad, innovación en sus procesos y generar el 

desarrollo de nuevos conocimientos y habilidades, para lo que se cuenta con las 

condiciones, equipo, disponibilidad del personal y apoyo de la Dirección para realizar 

la investigación. 

 

Contenido 

Importancia del Talento Humano  

 

Anteriormente el Recurso Humano, como era conocido, no tenía un papel tan 

importante como hoy en día; en pleno siglo XXI, Hablar de Talento Humano, es 
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reconocer los conocimientos, habilidades, experiencias y valores de las personas que 

laboran en la empresa u organización y que tienen la capacidad de lograr los objetivos 

y  metas de las empresas, identificar que lo que influye en su productividad y eficiencia 

no siempre es el factor económico, hay factores más importantes como las relaciones 

informales, el clima laboral, amistad, entre otros factores que contribuyen a que el 

empleado se sienta bien en su trabajo y aporte una mayor eficiencia y productividad. 

La Gestión del Talento Humano, es trabajar en pro de personal idóneo, con valores, 

con iniciativa, con creatividad, con conocimientos y habilidades que permitirán el 

desarrollo de nuevas ideas y establecimiento de estrategias para lograr una mayor 

productividad y eficiencia, así como resultados favorables para la institución. 

 

Las organizaciones exitosas se adaptan a los cambios que se requieren para poder 

ser competitivas y permanecer en el mercado enfrentándose a las nuevas tecnologías 

y a las nuevas formas de administrar al recurso intangible denominado ahora talento 

humano. 

 

 las instituciones educativas tienen la responsabilidad y el compromiso de formar 

mejores seres humanos, profesionistas, éticos, exitosos, con los conocimientos, 

habilidades y destrezas, así como las herramientas necesarias para que desarrollen 

un  buen papel en la sociedad, es por esta razón que también deben adaptarse a los 

cambios que se presentan para permanecer y ser competitivas, la importancia de 

estos cambios fundamentales son las personas idóneas que harán que los objetivos 

de la institución se logren de manera exitosa, de manera sinérgica y a través de un 

modelo de Gestión del talento humano podríamos  tener grandes cambios que 

generen educación de calidad y éxito organizacional. 

 

Ahora bien, Chávez, L. M. (2015). Menciona que la gestión del talento humano 

requiere reclutar, seleccionar, orientar, recompensar, desarrollar, auditar y dar 

seguimiento a las personas, además formar una base de datos confiable para la toma 

de decisiones, que la gente se sienta comprometida con la empresa y sentido de 

pertinencia, solo de esta forma se logrará la productividad, calidad y cumplimiento de 

los objetivos organizativos. (pág.16) 
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De la misma manera,  Chiavenato, I (2009), menciona en la era del conocimiento que 

inicio después de 1990, la forma en que se administraba el recurso humano dejo de 

ser un desafío, para convertirse en una ventaja competitiva de las empresas exitosas, 

dejo de ser administración de recursos humanos para convertirse en Gestión del 

Talento Humano, ahora se considera el recurso más importante para las 

organizaciones, ya que son las personas quienes con su inteligencia, conocimientos, 

creatividad, innovación, estrategias y talentos logran resultados exitosos. (p. 42) 

 

Ambos autores coinciden que el éxito de la organización es el talento humano, que 

según Chiavenato, I (2009), un talento es siempre un tipo especial de persona, y no 

siempre toda persona es un talento, para ser talento, la persona debe poseer algún 

diferencial competitivo que la valore, así como los cuatro elementos esenciales de la 

competencia individual que son: conocimiento, habilidad, juicio y actitud. 

 

Existe relación entre Gestión del Talento humano y un modelo de gestión; que es una 

forma sistemática de toma de decisiones propias de la organización, así como Modelo 

de Gestión del Talento humano también es un estilo único de cada organización, y 

que se establece de acuerdo a su filosofía, Valores y cultura organizacional entre 

otros aspectos. 

  

Marco referencial 

Aportación de las Teorías a la Administración y los Modelos de Gestión 

 

La importancia de los estilos de gestión tienen su origen en varias teorías,  como la 

Teoría Científica de Frederick Winslow Taylor, quien implementó el estudio de 

tiempos y movimientos sistemático y científico en el que descubrió como conocer la 

información exacta de cualquier tipo de trabajo que puede llegar a realizar una 

persona y la mejor forma de realizar el trabajo, teoría denominada  “The One Best 

Way”, asimismo, puso en marcha el modelo de gestión, el cual mencionaba que se 

debía elegir el que mejor se adaptara a la organización para generar una reducción 

de costos  valiosa estableció su departamento de recursos humanos y sus cuatro 

principios. Su modelo de gestión es “darle al empleado salarios altos y al empresario 

bajos costos de producción”.  
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Otra de las aportaciones más importantes es la Teoría Clásica de Henry Fayol, en la 

cual expone sus catorce principios que actualmente se siguen aplicando en la 

administración, las seis funciones básicas de la administración y el proceso 

administrativo, que es la base para aplicar la administración. 

 

La Teoría General de Sistemas de Ludwig Von Bertalanffy se basa en principios 

aplicables a todos los sistemas, menciona el concepto de sistemas como un todo 

integrado que no se puede ver de manera individual, porque todo tiene una 

interrelación. Existen sistemas abiertos y cerrados, desde una perspectiva 

empresarial; los sistemas abiertos pueden considerarse algunas organizaciones que 

interactúan con el medio ambiente, para ofrecer productos novedosos y mantener su 

supervivencia y hacer frente a los cambios económicos, sociales y que afectan en 

una medida sus interacciones.  

 

Aportes del sistema burocrático Weberiano  

 

Max Weber, en la Teoría de la Burocracia, menciona que existen los siguientes tipos 

de dominación: carismática, político, eclesiástico, tradicional y la racional legal, que 

es la que se ejerce en la era moderna basada en las leyes, constitución, contratos, 

con una cierta burocracia y es el gobierno establecido en oficinas del estado, siendo 

sus características: formal, legal, impersonal, normada, jerarquizada y profesional. 

 

Según Hernández y Rodríguez, Sergio (2008),  Max Weber hizo aportaciones a la 

teoría administrativa, para este sociólogo alemán, el concepto de burocracia remite a 

la dirección y administración del sector público, por lo que desarrollo un modelo ideal 

fundado en un conjunto de reglas y principios a seguir para la debida administración 

y comportamiento de los servidores públicos, el modelo ideal de burocracia de Weber 

comprende: a) máxima división del trabajo, b) jerarquía de autoridad, c) reglas que 

definan la responsabilidad y la labor, d) fría actitud del administrador, e) calificación 

técnica y seguridad en el trabajo, y f) evitar la corrupción, utilizando los vocablos 

poder, autoridad y dominio como sinónimos, definidos como “la posibilidad de imponer 

la voluntad de una persona sobre el comportamiento de otras. 
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La administración burocrática significa ejercer el control basado en el conocimiento, 

siendo esta característica lo que la hace específicamente racional, Weber formuló su 

concepto de la burocracia en el contexto de su sociología política, refiriéndose al 

contexto gubernamental. 

 

Finalmente, enfocó su teoría a los modelos de gestión pública, el modelo burocrático 

establece la eficiencia en las organizaciones, reglas, división del trabajo, selección 

formal y procedimientos estandarizados, bajo esta teoría se puede enmarcar el 

modelo de Gestión de la Escuela Preparatoria número cinco, Puente de Ixtla. 

 

Teoría de las relaciones Humanas de Elton Mayo 

 

Los experimentos realizados por diferentes personajes han demostrado la 

importancia que tiene la convivencia, el estado de ánimo, el sentirse parte del grupo 

social y actitud de los trabajadores en la incidencia de la producción, ya que la fatiga 

que es una condición fisiológica normal derivada de realizar una actividad física  y la 

monotonía que es una estado de ánimo o actitud para trabajar, no son las únicas 

variables que afectan  la productividad,  más bien, hay otros factores que inciden 

como la moral del trabajador, como el sentirse importante y reconocido, el saber que 

es tomado en cuenta y no tan solo el  salario. 

El experimento de Hawthorne desarrollado por Elton Mayo y sus colaboradores duró 

aproximadamente cinco años; demostró que mayor libertad, supervisión menos 

estricta y la oportunidad de variar de un ritmo fijo sin reprimenda, genera entusiasmo 

en los operadores para trabajar y que son factores importantes para tener una mejor 

actitud mental y un mayor disfrute del trabajo. 

 

No se tuvo una idea clara de porque los operadores eran capaces de producir más 

en la sala de pruebas, cabe señalar que un mejor rendimiento está relacionado con 

un rendimiento claramente más agradable y libre, así como condiciones de trabajo 

más felices. Los resultados se deben principalmente a cambios en la actitud mental.  

Partimos de las aportaciones que han realizado los grandes autores de las teorías 

organizacionales; para tomar como base los modelos de gestión, en la actualidad 

existen más de 130 modelos, Tejada menciona que los modelos más representativos 
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en la actualidad son la gestión estratégica y prospectiva, la gestión por procesos, la 

gestión del talento, la gestión del conocimiento y la gestión por competencias, que 

podemos definir en los siguientes puntos:   

 

Gestión del talento señala que la dirección y la gestión en la organización se basan 

en el manejo efectivo de las potencialidades que tienen las personas, partiendo de la 

relevancia que se le da al individuo como ser con potencialidades que pueden 

desarrollarse en beneficio de sí mismo y de su entorno, que adquiera también 

conocimientos que le permitan detectar, apoyar, impulsar, poner a prueba e incentivar 

el talento de sus colaboradores, como una nueva alternativa de cambio 

organizacional. 

 

Gestión del conocimiento, nace en el entorno cambiante de las nuevas tecnologías 

de información, este modelo se podría definir como la alternativa de gestión que parte 

del aseguramiento de la experiencia y el conocimiento que adquiere la organización 

como posibilidad de desarrollo; en otras palabras, busca aprovechar el conocimiento, 

el talento y la experiencia colectiva e histórica. 

 

Gestión por competencias, la competencia es un “saber hacer en contexto”; implica 

la construcción de un conocimiento que se referencia en la acción, quehacer o 

desempeño, y que se realiza en un entorno o contexto determinado, es un complejo 

de comportamientos que se desarrollan en un entorno específico y que tienen como 

fin el logro de un resultado eficiente y eficaz, se puede decir que la competencia se 

refiere a un comportamiento experto.  

 

Cada organización integra su propio modelo de gestión en base a sus necesidades y 

a su capacidad para implementar el modelo adecuado, ya que se deben establecer 

una serie de elementos tan importantes para el buen funcionamiento y eficiencia en 

la organización, sin embargo, no siempre son los mejores modelos y más funcionales, 

a través del tiempo han surgido una serie de modelos que podemos reconocer y tomar 

en cuenta, los modelos que se toman como referencia en esta investigación son: 

Modelo de Outsourcing, Modelo Liquidano, Modelo Sistémico, Modelo de Gestión 

Estratégica, Modelo de Besseyre Des Horts, Modelo de Beer, Modelo de Werther y 
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Davis, Modelo de Quintanilla, Modelo de Hax, Modelo de Harper y Lynch, Modelo de 

CIDEC, Modelo de Bustillo, Modelo de Zayas, Modelo de Chiavenato,  Modelo de 

GRH de Diagnóstico, Proyección y Control (DPC). 

 

Estos modelos, los cuales han sido seleccionados como una referencia, nos permiten 

tener una visión de cómo se aplican los nuevos modelos a la organización y que 

realmente funcionan cuando se establecen de manera adecuada, todos los modelos 

requieren un trabajo organizacional para que cumplan con sus objetivos, pero también 

dependerá del tipo de liderazgo que se ejerza. 

 

En la actualidad, el éxito de las organizaciones se debe a la actividad de su fuerza de 

trabajo, lo que trae consigo constantes cambios en la gestión del capital humano, 

tomando gran relevancia un nuevo estilo en el cual el conocimiento es muy importante 

y hasta considerado el factor fundamental para hacer frente al avance de tecnología 

y modernidad que se presentan hoy en día para continuar vigentes y competir con las 

demás organizaciones. 

 

La gestión del conocimiento se ha convertido en el elemento central de 

competitividad, en este sentido se deben orientar las estrategias de gestión para 

incrementar las competencias de su fuerza de trabajo y desarrollar innovación, esto 

incluye la capacitación, formación personal, la información, la motivación e incentivos. 

Añez Hernández, Carmen; Nava, Yuneska (2009) mencionan que “Las empresas hoy 

en día son consideradas “como sujetos que aprenden, y que lo hacen para poder 

evolucionar, adecuarse y responder a las exigencias de un entorno cultural 

caracterizado por la inestabilidad, la virtualidad y la multiplicidad de expectativas, que 

demanda de ellas una extraordinaria destreza adaptativa”, (pág. 4) en este sentido la 

inteligencia, la capacitación y la formación del capital humano son básicas para poder 

adaptarse a las condiciones de la economía global, tomando gran relevancia el estilo 

de gestión que se adapte a los requerimientos actuales. 

 

En referencia a lo anterior podemos tomar en cuenta cuatro estilos de gestión que 

propone Rensis Likert y que se presentan en las organizaciones, siendo el estilo de 

gestión la base para dirigir y guiar al capital humano de una manera adecuada y 
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motivante para lograr la competitividad y productividad que se requieren hoy en día 

en un entorno global tan cambiante, competitivo, de tecnología, virtualidad y de 

incertidumbre. Enseguida, definimos los cuatro estilos mencionados: 

 

Autoritario coercitivo; Nula confianza en su equipo, la toma de decisiones es 

centralizada y se basa en el temor y amenazas como motivación. 

 

Autoritario benevolente:  La actitud del directivo al colaborador es de paternalista, la 

confianza es limitada y condescendiente, hay ligera comunicación y se basa en las 

recompensas económicas para motivar. 

 

Consultivo:  El control se encuentra en los niveles más altos, pero se comparte con 

mandos medios e inferiores, los objetivos se discuten con los subordinados y las 

decisiones de operación se toman a niveles inferiores. 

 

Participativo: El estilo ideal de Likert, las decisiones se toman por consenso, la 

comunicación es fluida y se recompensa simbólicamente y económicamente. 

 

Existen otros tipos de líderes que es importante mencionar, tales como:  

 

Líder autócrata: Las características de este líder es la autoridad, el poder, la 

obediencia, dependencia del jefe, subsistencia y resultados mínimos, es el líder 

autoritario, la autoridad se centra en el de una manera vertical, así como la toma de 

decisiones, no permite la participación o ideas, se centra más en los castigos y 

amenazas como motivación. 

 

Rodríguez González, M. (2006) menciona que un líder autócrata asume toda la 

responsabilidad de la toma de decisiones, inicia las acciones, dirige, motiva y controla 

al subalterno (p.19) 

 

Por su parte Pérez G. (2012) señala a este tipo de   líder   como   arbitrario   e   

impositivo, puesto que impone métodos, opiniones y decisiones, originando 

insatisfacción en los subalternos. García M. (2002) menciona   que, como   resultado, 
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las tareas son realizadas de manera deficiente y, por la falta de motivación de grupo, 

se genera una constante tensión. 

 

De acuerdo a Sánchez (2008) “el líder autoritario se caracteriza por dar órdenes y 

supervisar el cabal cumplimiento de las mismas” (p.46). 

 

Líder burócrata: Este tipo de líder es el que sigue las normas y procedimientos, no 

gestiona la participación ni la creatividad, generalmente se encuentra en oficinas 

gubernamentales. 

 

Pérez G. (2012) menciona que es el líder centrado en las reglas más que en los 

individuos o resultados, que ejerce su liderazgo  desde  su  departamento  de  trabajo,  

siendo  imprescindible    desarrollar    la    estructura    y    los    procesos      de      la      

organización,      además      es     desconsiderado con sus subalternos, dejando de 

lado  sus opiniones y, ubicando por arriba las opiniones de  los   superiores,   de   

manera   que   su   experiencia   y   capacidad  está  por  encima  de  los  demás,  

causando  inconvenientes en la toma de decisiones por tomar en cuenta solo su 

manera de pensar. 

 

Según Campos, L. A. G., Sánchez, A. R. M., & Pérez, E. R. (2020). El liderazgo 

burocrático consiste en la definición de procesos que se ejecutan sin variación alguna 

una vez que son establecidos, se trata de una falta de flexibilidad en la dirección que, 

si bien ofrece seguridad a los seguidores, muchas veces no permite la apertura de los 

mismos a ideas y sugerencias creativas.  

 

Según Añazco, K., Valdivieso, R., Sánchez, Ó., & Guerrero, M. (2018). El estilo 

burocrático de liderazgo está basado en la obediencia a reglas normativas y la 

adherencia a determinados ejes de autoridad, es decir, más que ser un líder es un 

jefe. (p. 10) 

 

Líder paternalista: Según Rodríguez-González, M. (2006). Menciona que este estilo 

de liderazgo se considera el “padre” del grupo, se nutre del afecto de la gente, tiene 

una tendencia egocéntrica, se resiente cuando le hacen críticas, toma las decisiones 
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la hace en nombre del grupo, teme a la delegación de tareas, asume toda la 

responsabilidad y desconfía de que el grupo sea capaz de asumir las riendas por sí 

mismo. (p. 18) 

 

Según Rodríguez González, M. (2006), los efectos del liderazgo paternalista son que 

crea dependencia patológica, individuos inmaduros, crea resentimiento, genera 

ansiedades y sentido de culpa, ambivalencia entre el miedo y el odio, se resienten la 

autoestima y el autorreconocimiento, crea síndrome de incompetencia, hay 

acomodamientos en cuanto al clima, el grupo evita la discordia, acción de grupo feliz 

y efectivo e impide el crecimiento personal (p. 18).  

 

 Líder participativo: Según Pedraja, L., & Rodríguez, E. (2004), el estilo de liderazgo 

participativo se caracteriza por cuanto el líder considera la opinión de los 

subordinados, y les consulta para decidir. De igual modo, cuando enfrenta un 

problema consulta a sus subordinados y pregunta por sugerencias 

 

Según Campos, L. A. G., Sánchez, A. R. M., & Pérez, E. R. (2020). Este estilo se trata 

de consultar con los subordinados la planificación y desarrollo de todas las 

actividades, a fin de promover una participación masiva. (p. 161). Asimismo, es un 

líder que tiende a “involucrar a su grupo de colaboradores en el proceso de toma de 

decisiones, delegar la autoridad, alentar la participación en la decisión de métodos y 

metas de trabajo, empleando la retroalimentación como una oportunidad para guiar a 

sus colaboradores” (Sánchez, 2008, p. 47) 

Según Rodríguez González, M. (2006), el grupo determina su ambiente, es un 

liderazgo distribuido, las decisiones son por consenso, hay un elevado nivel de 

relaciones interpersonales agradables, existe una sólida base de resolución, alto 

conocimiento de los antecedentes, intereses y habilidades de los miembros (p. 18). 

Los efectos de ser un líder participativo, llamado también democrático, según 

Rodríguez González, M. (2006).  Son una elevada comprensión de objetivos, alto 

sentido de pertenencia, la participación es un clima, existe alta capacidad de 

autocrítica, una elevada cohesión de grupo, acercamiento y desarrollo de todo, 

impulsando también a sus subalternos a incrementar su capacidad de autocontrol y 



 

 

 

287 

los insta a asumir más responsabilidad para guiar sus propios esfuerzos. Es un líder 

que apoya a sus subalternos y no asume una postura de dictador (p. 18) 

 

Los estilos de Liderazgo y los modelos de Gestión están íntimamente relacionados, 

ya que de estos depende que sean modelos de Gestión del talento por competencias, 

por conocimientos, estratégicos entre otros. 

 

Reflexiones finales 

En la actualidad las empresas tienen mayores retos para poder subsistir, no basta 

con elaborar un producto u ofrecer un servicio, hoy se requiere mucho más que eso; 

la globalización, los avances tecnológicos, el surgimiento masivo de  empresas de 

todo tipo, obligan a las empresas actuales a innovar, a ofrecer productos y servicios 

de calidad, que satisfagan las necesidades de los clientes más exigentes, por lo que 

las  empresas deben generar estrategias para poder ser competitivas y ofrecer calidad 

e innovación en todos sus procesos. 

 

Las empresas requieren estándares de calidad más altos en todos sus procesos, 

además de estar actualizadas y modernizadas para poder permanecer y ser 

competitivas, de otra manera fracasarían debido a otras grandes empresas que 

ofrecen sus nuevos productos, diferentes e innovadores. Para poder cumplir con su 

misión, las empresas necesitan del talento humano, ya que son las personas quienes 

son la clave del éxito y logran sus objetivos, por lo que tener a las personas correctas 

se vuelve hoy en día en una labor muy importante de la Gestión de Recursos 

humanos. 

La Gestión del Recurso humano se vuelve cada día más compleja debido a factores 

como las tecnologías de información, la globalización, sistemas y softwares 

modernos, entre otros elementos que influyen en la manera de integrar al personal, 

lo que vuelve indispensable y prioritaria la gestión del conocimiento, Más, Batista y 

Morejon, (2009) citado en Mejía-Rocha, M. I., & Colín-Salgado, M. (2013) mencionan 

que La “Gestión del Conocimiento, se refiere a la obtención del conocimiento 

necesario para la solución de problemas y la mejora constante de métodos de trabajo 

con la intención de incrementar los niveles de productividad de la organización”. 
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Díaz, D. G., de Armas, M. P., & Valladares, I. C. (2005). Mencionan que la gestión del 

conocimiento “Es el arte de crear valor con los activos intangibles de una 

organización”, en tal sentido consideramos que en la actualidad se requiere de 

personas preparadas, con los conocimientos necesarios y competencias adecuadas 

para generar nuevas ideas, nuevos proyectos, brindar soluciones adecuadas  y con 

las capacidades de permear a los demás miembros de la organización con la 

transferencia de conocimientos que genera una mayor productividad y éxito en la 

organización, es por ello que la importancia de gestionar el conocimiento está en 

razón del personal idóneo, con conocimientos técnicos,  tácitos, habilidades, valores  

y competencias, lo que vuelve a este talento humano el capital intangible de la 

organización. 

 

Los modelos de gestión definen el éxito o fracaso de las empresas, garantizan su 

permanencia y dirección hacia las tendencias actuales y modernas que se requieren 

en la actualidad, debido a eso integrar un modelo de gestión es tan importante como 

establecer los objetivos y metas a las que se quiere llegar en un futuro, cada empresa 

u organización debe establecer el modelo de gestión adecuado a sus necesidades, 

siempre enfocado a la productividad y éxito organizacional. 

 

En el desarrollo de esta investigación, se pudo percibir que hay un cambio de 

paradigma en relación a la forma de administrar las empresas, nuevos modelos de 

gestión que deben ser adoptados por las organizaciones, nuevas tendencias, 

tecnologías y procesos, y que la única forma de lograr el éxito de una organización es 

tener capital intelectual e intangible preparado, capacitado y motivado, que contribuya 

con sus conocimientos, innovación e ideas a lograr el éxito organizacional. 
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18. La motivación laboral, factor clave para los trabajadores en una empresa 
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Resumen  

Hoy en día, las empresas se olvidan de la importancia que tiene mantener motivados 
a sus trabajadores, considerando que al estar satisfecho en sus necesidades básicas 
estimula a que desempeñen con armonía sus actividades laborales diarias. 
Actualmente varias organizaciones ignoran este aspecto que puede impactar en su 
productividad positivamente. Por ello, este estudio tiene como objetivo identificar la 
motivación laboral del trabajador en la Quesería San Francisco ubicada en la colonia 
Miguel Alemán (Jericó), Municipio de Pijijiapan Chiapas. Esta investigación se realizó 
con una metodología mixta cualitativa y cuantitativa porque son herramientas 
complementarias; con un estudio de campo y bibliográfica. Empleando técnicas e 
instrumentos de recolección de datos como las entrevistas, encuestas y la 
observación directa a una muestra de 30 trabajadores.  
 

Palabras clave: Motivación laboral, trabajadores, desempeño, empresas familiares. 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2019) menciona que desde 1920, se 

ha legislado por el bienestar del trabajador, plasmando como objetivos principales 

mejorar las condiciones de trabajo; promover empleos productivos para el desarrollo 

social, así como mejorar el nivel de vida de las personas en todo el mundo.  

De esta manera, surge la motivación laboral como una alternativa ante conflictos que 

existen en las empresas, falta de entendimiento entre las personas, la desmotivación, 

la baja productividad y el desinterés por el trabajo; por mencionar algunos; logrando 

así la mediación entre los intereses patronales y las necesidades o expectativas de 

los  trabajadores, donde el problema no es en sí el trabajo que se desempeña, sino 

las relaciones humanas y las actitudes personales que influyen en el ámbito laboral.   

Por ello, se realizó un estudio en la Quesería San Francisco ubicada en la colonia 

Miguel Alemán (Jericó), Municipio de Pijijiapan Chiapas, al observar los directivos que 

los trabajadores percibían que no se valoraba su desempeño, por lo que solicitaron 
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se les realizara una propuesta de un plan motivacional que les apoyara a solucionar 

el bajo rendimiento de sus trabajadores porque impactaba directamente en su 

productividad. 

 

De esta forma, este estudio inicia con un referente teórico donde se relacionan los 

principales autores y estudios relevantes de la motivación, para continuar con el 

problema planteado en la investigación, enseguida se describe la metodología, 

concluyendo con los resultados obtenidos y propuestas de mejora.  

 

Referentes teóricos  

Una de las teorías de motivación más citada y analizada es la propuesta por Maslow, 

(1991) en la que menciona “cinco niveles distintos de necesidades en una estructura 

piramidal, explicando que el nivel más bajo son las fisiológicas y las de nivel más alto 

son las de realización personal”. El mencionado autor enfatiza que estas categorías 

de relaciones se sitúan de forma jerárquica y que éstas, se activan únicamente 

cuando los individuos satisfacen sus necesidades inferiores o primarias como son las 

fisiológicas, seguridad y afiliación y posteriormente, las superiores o secundarias, de 

reconocimiento y autorrealización (Sierra, Froufe y Delgado, 2010; Sergueyevna y 

Mosher, 2013). 

 

Sin embargo, existen estudios que contradicen su postura con respecto a que las 

personas primero deben alcanzar sus necesidades básicas para poder pasar a las 

superiores o de autorrealización (Sergueyevna y Mosher, 2013), ejemplificando con 

personajes deportivos o del cine que lograron avances económicos y con ello, se 

sintieron reconocidos.  

 

Basándose en la teoría de Maslow, (1991) y analizando las características de las 

teorías y modelos de la psicología de las organizaciones existentes hasta entonces, 

McGregor (1960), realizó una contraposición entre los modelos clásicos y una visión 

más humanista plasmando las teorías X, Y (p. 202). 

 

La teoría X de MacGregor (1960), “es una aproximación mecanicista al trabajo, 

conociendo al trabajador como un elemento pasivo y tendente a la evasión de sus 
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responsabilidades que necesita ser castigados o bien premiando su productividad con 

dinero con el fin de obligarlo a trabajar”. Ello implica que la gerencia debe mostrar 

gran control y asumir todas las responsabilidades, no siendo el trabajador capaz de 

gestionar cambios o mejoras, sino se le indica cómo realizar las actividades diarias. 

En contraste, la teoría Y es una visión más novedosa (hay que tener en cuenta que 

esta teoría fue propuesta en los sesenta, con lo que en aquella época y hasta hacía 

pocos años, predominaba la consideración típica de la teoría X), y de carácter 

humanista en la cual el trabajador es un ser activo y con necesidades no solo 

fisiológicas sino también sociales y de autorrealización. 

 

Se considera al empleado como alguien con sus propios objetivos y con capacidad 

para tomar responsabilidad, siendo necesario ayudarle a estimular su propio 

potencial, enfrentar retos y permitirle el compromiso. La motivación y el 

reconocimiento de sus logros son prioritarios. 

 

Otra teoría relevante a la motivación laboral fue la de McClelland (1989), el que se 

basó en trabajos efectuados por Murray (1938), donde comparó estudios sobre 

necesidades humanas mediante el cotejo entre ejecutivos de diversos tipos de 

empresas llegando a la conclusión de que existen tres grandes necesidades que se 

destacan a la hora de motivarnos en el trabajo. (pág. 101). 

 

Específicamente mostró como principales orígenes de motivación laboral la 

necesidad de logro, la que se entiende como el deseo de mejorar la propia actuación 

y ser eficiente en ella como elemento de satisfacción y que se basa en un buen 

equilibrio entre probabilidad de éxito y desafío, la necesidad de poder o deseo de 

influencia y reconocimiento y la necesidad de afiliación o de pertenencia, asociación 

y contacto cercano para con otros. Todas estas necesidades tienen un equilibrio que 

puede variar dependiendo de la personalidad y el entorno laboral, algo que puede 

generar diferentes perfiles, conductas y niveles de motivación en el trabajo. 

Herzberg (1994), plasmó la teoría de los factores de higiene y motivación. Este autor 

consideraba relevante valorar lo que las personas desean o consideran satisfactorio 

de su trabajo, llegando a la conclusión al hecho de eliminar elementos que generan 

insatisfacción no es suficiente para que el trabajo pase a ser considerado satisfactorio 
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En base a ello, generó dos tipos de componentes que dan nombre a su teoría: factores 

de higiene y de motivación. Los factores de higiene son todos aquellos cuya existencia 

impiden que el trabajo sea insatisfactorio (pero no por ello hacen que el trabajo sea 

motivador) y que incluyen elementos como las relaciones personales, la supervisión, 

la estabilidad o el salario. 

 

Otro modelo relevante basado en el de Maslow (1943), es el modelo jerárquico de 

Schneider y Alderfer (1972), el cual genera un total de tres tipos de necesidades, en 

las que a menor satisfacción existente mayor el deseo de suplirla. Concretamente 

valora la existencia de necesidades de existencia (las básicas), necesidades de 

relación interpersonal y necesidades de crecimiento o desarrollo personal las cuales 

nos generan motivación de cara a lograr su satisfacción. Por otro lado, los factores de 

motivación incluirían entre otros la responsabilidad, el ascenso laboral, la posición y 

reconocimiento, el desarrollo o la realización y hacen referencia a los elementos que 

sí implican la aparición de motivación y satisfacción laboral. 

 

Basado en el conductismo y el condicionamiento operante Skinner (1971), explicó con 

su teoría que la motivación puede aumentarse a partir de la utilización del 

reforzamiento positivo, otorgando recompensas con el fin de fomentar un aumento 

del rendimiento y siendo el refuerzo la fuente de la motivación. 

 

Esta teoría ha sido criticada porque se dice que deja de lado la importancia de la 

motivación intrínseca dentro del trabajo, centrándose únicamente en la búsqueda de 

recompensas. Sin embargo, no hay que olvidar que la distinción entre la motivación 

intrínseca y extrínseca no niega que en la primera categoría no sea posible encontrar 

"recompensas" que alimenten la motivación de la persona; lo que ocurre es que, en 

ese caso, son autoadministradas. 

 

Problema 

La Quesería San Francisco, es una empresa que se creó en el año de 1994, su 

ubicación en la carretera Costera Km. 174, Colonia Miguel Alemán Valdez en 

Pijijiapan, Chiapas, propietario el Sr. Bernardo Nava Moctezuma, quien, aunque no 

es originario de Chiapas, se percató que en este municipio abundaban las queserías, 
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pero a pesar de ello, muy pocas eran capaces de crecer y expandirse en el mercado, 

concluyendo que quizá el factor que influía en ello, era la calidad del producto. 

Entonces aludiendo ese asunto, surge la idea de implementar una quesería que este 

caso, si cumpliera con las expectativas que los clientes exigían.  

 

En sus inicios comenzaron a trabajar con tres familiares, utilizando maquinaria y un 

proceso artesanal que hasta el momento se efectúa para la elaboración del producto, 

pues su prioridad ha sido generar empleos y oportunidades a las personas que se 

encuentran desempleados, por lo que se considera una fuerte fuente de trabajo en el 

municipio.  

 

El problema que se presenta en la empresa es por el deficiente desempeño de los 

trabajadores en el departamento de compras, que es uno de los  departamentos más 

importante, ya que es el que realiza las negociones con los proveedores,  esta 

situación  se ha venido presentando desde hace un par de años, ya que los 

trabajadores no realizan una buena labor en las negociaciones de compra, y así 

elaborar las órdenes de compra entre otras responsabilidades establecidas; tienen 

menos concentración y la mayoría del tiempo están distraídos, esto no quiere decir 

que sean malos trabajadores sino que la motivación está influyendo en ellos de forma 

negativa.   

 

Los trabajadores no completan las tareas a tiempo, no están entusiasmados con el 

trabajo que están realizando, están menos comprometidos y dedicados, sin una 

conexión emocional con la empresa. Lo cual perjudica a la compañía ya que no tienen 

a sus colaboradores brindando el cien por ciento su servicio. Un trabajador 

desmotivado no siente la necesidad de abogar por la organización, ni ofrece todo su 

esfuerzo y trabajo para mantener una alta productividad y mejorar en todos los 

aspectos laborales.   

La motivación en los trabajadores es muy importante ya que los ayuda a la 

autorrealización, puesto a que cada uno lleva establecidas sus propias metas u 

objetivos y estos pueden lograrse dentro de la empresa. Con unos colaboradores 

motivados la empresa tiene la clave del éxito y mayores beneficios, para poder contar 

con unos colaboradores motivados, se puede delegar u otorgar autoridad, poder de 



 

 

 

295 

decisión, autonomía, más responsabilidad, nuevas funciones, nuevas tareas, nuevos 

retos, nuevas metas, nuevas oportunidades para que expresen su creatividad día a 

día. 

 

Lo anterior nos permite plantear la siguiente pregunta de investigación ¿Cuáles son 

los factores de motivación laboral de los trabajadores en la Quesería San Francisco 

en el municipio de Pijijiapan Chiapas?  

 

Método 

La metodología que se aplicó en este estudio fue de carácter mixto; cualitativo, y 

cuantitativo porque establece que más allá de los atributos personales de cada 

individuo existen relaciones organizacionales entre diferentes empresas y estas 

relaciones o conexiones que rigen el comportamiento de los individuos dentro de una 

institución donde describen las características de los grupos humanos de trabajo que 

determinan la frecuencia con que ocurren y muestran una historia del problema, esto 

permitirá realizar la investigación preliminar a los treinta trabajadores de la “Quesería 

San Francisco”. 

 

Los instrumentos que se aplicaron durante el estudio fueron una encuesta a los 

trabajadores de La Quesería San Francisco para evaluar la percepción que tienen 

respecto a la motivación laboral en su centro de trabajo a una muestra de 30 

trabajadores que se encuentran laborando de manera constante.  

 

Resultados 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos en la Quesería “San 

Francisco” empresa familiar, ubicada en la ciudad de Pijijiapan, Chiapas, 

proporcionando la información obtenida en la institución mencionada.  
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1.- ¿Cómo percibe el clima organizacional actualmente en la empresa? 

  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

   

Válid

os  

    30 

Muy bueno 1 14.3 14.3 14.3 

  Bueno 6 85.7 85.7 100.0 

  Total 7 100.0 100.0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Gráfica 1.1. Con respecto a la primera pregunta ¿cómo percibe el clima 

organizacional actualmente en la empresa que labora? los trabajadores de la quesería 

desde sus perspectivas personales, consideran que el clima organizacional es bueno 

debido a que se expresan con entusiasmo, este comportamiento se debe a que tienen 

una “porra oficial” que la desarrollan antes de entrar a sus labores cotidiana, siendo 

este un mecanismo de incorporación motivadora en el desempeño de sus actividades 

diarias.  
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2.- ¿Posee la empresa actualmente un método para evaluar el clima organizacional?

  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

30 

   NO 7 100.0 100.0 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Gráfica 1.2. En relación a la segunda pregunta las respuestas fueron que los 

trabajadores mencionaron que la empresa no cuenta con un método actual para 

evaluar el clima organizacional.  
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3.- ¿Cómo considera usted que se da la relación entre jefe y empleado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Gráfica 1.3. Se analizó que la relación de jefe-trabajador es buena por motivos 

de que han considerado a su patrón como una persona amable y que su comunicación 

cuando tienen la oportunidad de charlar con él es muy fluida. 

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcent
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Válid

os 

30 

Muy buena 2 28.6 28.6 28.6 

  Buena 5 71.4 71.4 100.0 

  Total 7 100.0 100.0   
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4.- ¿Considera que en la empresa se escuchan las sugerencias de los empleados y 

se toman en consideración sus iniciativas personales? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcent

aje 

acumula

do 

Válidos 

30 

SI 7 100.0 100.0 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Gráfica 1. 4. Se refleja que en su totalidad a los trabajadores les toman en cuenta 

sus opiniones para ser valoradas y aprobadas por los directivos. 
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5.- ¿Considera importante los incentivos tanto económicos como no económicos para 

mejorar el clima organizacional? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
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En la Gráfica 1.5. El 100 por ciento de los trabajadores consideran importante los 

incentivos económicos como no económicos. 
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6.- ¿Considera usted que los trabajadores están satisfechos con las prestaciones que 

les brinda la empresa? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcenta

je 

acumula

do 

Válidos 

30 

SI 3 42.9 42.9 42.9 

  NO 4 57.1 57.1 100.0 

  Total 7 100.0 100.0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Gráfica 1.6. Se puede apreciar junto con los resultados que el 57.1 por ciento 

de los trabajadores están insatisfecho por las prestaciones ya que no a todos se les 

brinda de una manera en que los demás sean beneficiados y cumplan necesidades 

básicas para el mejor desempeño en sus actividades. 
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7.- ¿Considera que se le brinda reconocimiento al esfuerzo realizado por los 

trabajadores en sus puestos de trabajo? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porce

ntaje 

acum

ulado 

Válidos 

30 

NO 7 100.0 100.0 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Gráfica 1.7. Se muestra que en la empresa el personal no recibe reconocimiento 

alguno de su trabajo, esto hace que el trabajador no se encuentre motivado a la hora 

de desempeñar su actividad laboral, al no tener valorado su esfuerzo se sienten 

desvalorizados y eso afecta directamente en su rendimiento.  
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8.- ¿Considera usted que el ambiente actual de la empresa contribuye a la 

productividad de los trabajadores?  
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En la Gráfica 1.8. El 90 por ciento de los trabajadores consideran que el ambiente 

laboral de trabajo contribuye a la productividad. Únicamente el 10 por ciento considera 

que no. 
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9.- ¿Qué tan frecuentemente se dan conflictos entre jefes y trabajadores? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Gráfica 1.9. El porcentaje de los conflictos en la empresa en general es nulo, ya 

que existe compañerismo y trabajo en equipo junto con la buena comunicación. 

Aunque en toda empresa a veces si existen desacuerdos que puede generar 

conflictos. 
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  Nulo 4 57.1 57.1 100.0 

  Total 7 100.0 100.0   
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En la Gráfica 1.10. El 71 por ciento de los trabajadores consideran que en algunos 

momentos que surgen conflictos que se pueden resolver de una manera pacífica y en 

armonía. 

 

Conclusiones 

 

En base a la información recopilada, los trabajadores tienen reuniones semanales 

para exponer sugerencias para mejorar el rendimiento o tratar problemas laborales 

que existen en el ámbito laboral, sin embargo existen diferencias de opinión con 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido

s 30 

SI 5 71.4 71.4 71.4 

  NO 2 28.6 28.6 100.0 

  Tota

l 

7 100.0 100.0   
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respecto a los estímulos económicos que reciben porque no están de acuerdo con 

ellos, generando inconformidades entre los trabajadores. 

 

Además, se generan una serie de objetivos semanales, para motivar al trabajador y 

pueda obtener bonificaciones por su trabajo, y reconocer el rendimiento de los 

trabajadores mensualmente, reconociéndolo como el “empleado del mes”, aun así, 

consideran que no son suficientes los bonos que les proporciona la empresa. 

 

Propuestas de Mejora 

Creación de un programa de reconocimiento con el objetivo de valorar el esfuerzo al 

trabajador en su trabajo, enfocado a reconocer los logros y estimular a la persona a 

obtener los mejores resultados en el futuro. Una vez reconociendo a una persona hay 

que seguir el proceso ya que las expectativas serán mayores y en caso de dejar de 

reconocer habrá sentimiento de decepción.   

 

1) Entender las necesidades y gustos de los empleados.   

En la empresa existe una gran variedad de necesidades y gustos que muchas veces 

varían de acuerdo a la etapa de estadía, de la vida personal, de los requerimientos 

del trabajo, de las necesidades individuales y colectivas y muchos factores más.  

 

Por lo que es importante comenzar el establecimiento de un programa de 

reconocimiento y recompensa con una encuesta para entender que es importante 

para el personal y como les gustaría que se les reconociera.  

 

 2) Precisar que es lo que se recompensará.   

Definir que se quiere lograr con el programa de recompensa para así asignar los 

criterios con los que se evaluará el desempeño, que se recompensará y como se van 

a medir.  

 

Se deben encontrar aquellos elementos a premiar, comportamientos obtenidos que 

motiven al logro de resultados, a mejorar el desempeño, incrementar ganancias, 

crecer a largo plazo y ser rentables, y por último a reforzar una cultura de servicio al 

cliente.   
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3) Concientizar los riesgos que podemos encontrar. 

Se debe instruir a las personas que el dinero no arregla todo ni es visto como algo 

positivo para todas las personas. La recompensa que se asigne debe ser lo 

suficientemente fuerte para poder influir en los trabajadores a obtener el resultado o 

comportamiento deseado. 

 

 La conducta del reconocimiento únicamente monetario puede traer consecuencias 

negativas destruyendo la confianza y trabajando en contra de los intereses a largo 

plazo. Para que este programa sea efectivo en caso de tener un premio monetario 

este debe considerarse como secundario, como forma de reconocimiento en lugar de 

ser el premio en sí mismo.   

 

 4) Seleccionar plataforma de reconocimiento.  

Es fundamental contar con una plataforma de reconocimiento adecuada a la cultura 

y objetivos organizacionales, con el fin de administrar todo el reconocimiento dentro 

de una misma plataforma en la cual cada empleado pueda acceder a reconocer a sus 

compañeros, a ver sus reconocimientos y a canjear sus puntos por el producto de su 

elección.  Esto es más importante debido a que se encontró que en la Quesería San 

Francisco no cuenta con este elemento.  

 

5) Comunicar el programa y capacitar a los trabajadores    

El éxito de un programa de recompensa y reconocimiento se fundamenta en 5 

principios básicos:   

a) La visión del programa debe fundamentarse en la confianza a los trabajadores.   

b) El reconocimiento y premios deben basarse bajo una visión holística, considerando 

todos los elementos del programa de recompensa total y no cada elemento por 

separado.   

c) El programa y plataforma deben comunicarse y estar alineados a la cultura y a la 

misión de la empresa.   

d) Los beneficios del programa deben distribuirse de manera equitativa.   

e) El programa de recompensa y reconocimiento debe considerarse como un 

programa y cultura natural, no debe verse forzado.   
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Todo programa de incentivos, reconocimiento o recompensas debe comunicarse de 

manera integral de manera que el trabajador se involucre y conozca los beneficios de 

dicho programa y su uso correcto. Se debe tener en cuenta siempre los mensajes 

clave que queremos comunicar y elegir la audiencia y segmentación que se puede 

realizar para que la comunicación se permee en todos los niveles.   

 

Una vez comunicado el programa que se va a utilizar, se debe sensibilizar a los 

trabajadores sobre los distintos premios y formas de reconocimiento que se utilizarán. 

Así como capacitar a todos aquellos con acceso al sistema de reconocimiento para 

que se pueda explotar de forma adecuada el sistema y sus beneficios.   

 

6) Medición de resultados   

Ningún programa de Recursos Humanos es eficiente si no se da un seguimiento y 

medición de resultados. En el caso de un programa de reconocimiento y recompensa 

se deberá medir por medio de una encuesta a los trabajadores la satisfacción, 

reconocimiento y el cómo se percibe su trabajo para la compañía.   

 

Como resultado final de implementar un programa de reconocimiento a empleados se 

deberá ver reflejado un decremento en la rotación y ausentismo de empleados que 

se quieren retener, mejora de la productividad e implementación de nuevas ideas e 

innovación en los procesos.   
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Resumen 

En esta investigación se explora en la estructura administrativa desde una perspectiva 
de la gestión de la calidad, por ello, el objetivo es: elaborar un diagnóstico de la gestión 
utilizada en las clínicas veterinarias en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En un entorno tan 
difícil para desarrollarse, o al menos mantenerse en el mercado, las MIPYMES deben 
proporcionar bienes y servicios de alta calidad, entregarlos a tiempo, en la cantidad 
adecuada y a precio de mercado. Como argumentan Benites, (2020 p. 208), la 
competitividad de la empresa requiere mejoras significativas en el desempeño en 
áreas críticas como la calidad del producto y/o servicio, el costo y el tiempo de 
entrega, de ahí que la implementación de un Modelo de Gestión de la Calidad 
posibilite la escalabilidad y desarrollo de las clínicas veterinarias en Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, en tanto que el Modelo de gestión, aumenta la productividad, reduce los 
costes innecesarios y asegura la calidad de los procesos y servicios. El diseño 
metodológico según Hernández et al (2014 p. 314), es no experimental, transversal, 
descriptivo - exploratorio. Es un diseño que incluye análisis estadístico que se utilizó 
para contrastar la hipótesis propuesta. Los resultados muestran que, las clínicas 
veterinarias en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, muestran un pobre o incipiente manejo de 
las tecnologías administrativas, para dar solución a la problemática que les 
representan las condiciones tan competitivas de la actualidad, por lo que la 
implementación de un Modelo de gestión de la Calidad les sería de gran ayuda.  
 

Palabras clave: Calidad, Escalabilidad, Modelos de gestión 

 

Introducción  

En la actualidad, se observa que las micro, pequeñas y medianas empresas 

(MIPYMES) tienen un gran impacto económico, pues de acuerdo con la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU), las MIPYMES apoyan en la reducción del desempleo 

y de la pobreza, esto debido a que, dan empleo a población de mayor vulnerabilidad 

de la sociedad como: son jóvenes inexpertos en el ámbito laboral, mujeres que son 

cabezas de familia y personas con capacidades diferentes.  
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Por otro lado, y según “El Estudio sobre Demografía de los Negocios” (EDN) emitido 

por el INEGI en el 2021, se estimó que, en México, de mayo de 2019 a julio de 2021 

nacieron 1.2 millones de establecimientos micro, pequeños y medianos, y 1.6 millones 

cerraron sus puertas definitivamente (Sistema Enkel, 2023 p. 3). En este sentido, la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para América 

Latina (CEPAL) determinaron que, de las MIPYMES, el 15,4% trabajan bajo la 

informalidad, en el 2018 la OIT estimó que en México 46 de cada 100 empresas 

presentan una baja productividad por diversos factores, entre otros tienen diferentes 

problemas tanto organizacionales como administrativos.  

 

Siguiendo este razonamiento y siendo las clínicas veterinarias MIPYMES, estas 

enfrentan los retos arriba señalados, lo que nos conduce a la pregunta de 

investigación: ¿Cuál es el estado que guardan las clínicas veterinarias respecto a la 

implementación de un Modelo de Gestión de la Calidad en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas?  

El objetivo general del presente trabajo de investigación es: Elaborar un diagnóstico 

de la gestión utilizada en las clínicas veterinarias en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.   

 

En un entorno tan difícil para desarrollarse, o al menos mantenerse en el mercado, 

las MIPYMES deben proporcionar bienes y servicios de alta calidad, entregarlos a 

tiempo, en la cantidad adecuada y a precio de mercado. Como argumentan Benites 

et al (2020 p. 208), la competitividad de la empresa requiere mejoras significativas en 

el desempeño en áreas críticas como la calidad del producto y/o servicio, el costo y 

el tiempo de entrega, de ahí que la implementación de un Modelo de Gestión de la 

Calidad posibilite la escalabilidad y desarrollo de las clínicas veterinarias en Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas, en tanto que el Modelo de gestión, aumenta la productividad, 

reduce los costes innecesarios y asegura la calidad de los procesos y servicios.  

 

La Gestión de la calidad es, una disciplina sistémica, relativamente nueva dentro de 

las ciencias de la administración, producción y servicios, que tiene como uno de sus 

principios estructurantes que, cuando se trata de la calidad, todos participan, son 

beneficiados y, por lo tanto, todos son responsables. El estudio consideró las 213 

clínicas registradas, de acuerdo con la asociación de médicos veterinarios 
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especialistas en pequeñas especies de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y se desarrolló de 

junio a diciembre del año 2022.  

 

Para el análisis, de los Modelos de Gestión de la Calidad, se parte de la noción de 

Marimón (2002 p. 67), quien define la calidad como el grado en que un conjunto de 

características inherentes, adecuadas y duraderas de un producto, proceso o sistema 

satisface necesidades o expectativas que establece la organización, sus clientes y 

demás interesados.    

 

En cuanto a la gestión como tecnología administrativa, se convirtió en una disciplina 

en las décadas de 1920 y 1930 como una organización del conocimiento organizado 

para ayudar a las empresas que operaban por instinto, haciendo cambios en los 

valores y procesos de la organización (Jones y George, 2014 p. 76). 

 

Contar con un modelo de gestión permite la creación de un marco conceptual integral, 

proporciona metas y estándares claros y define la gestión rigurosa de las actividades. 

Mejora las actividades y permite la evaluación durante todo el proceso, por lo que es 

más fácil detectar si se han alcanzado los objetivos marcados y esto ayuda a 

establecer acciones de mejora (Barrios, 2011 p. 65).  

 

La negligencia en la formulación de estándares de calidad, puede resultar en el 

incumplimiento de los requisitos de cualquier producto o servicio para su distribución 

y consumo de los clientes, incluso para la participación en el mercado (Santos y 

Álvarez, 2007 p. 78).  

 

Un modelo de gestión es un conjunto de arreglos que facilitan el desarrollo y logro de 

las metas organizacionales, el cual es fácil de imitar o copiar (Summers, 2006 p. 132). 

Actualmente, varios modelos de gestión de la calidad se desarrollan y utilizan como 

base en muchas organizaciones para lograr sus objetivos. Los modelos más 

conocidos son: Modelo PHVA o Ciclo Shewhart, Modelo Malcolm Baldrige, EFQM e 

Iberoamericano, así como las ISO,  

 

Métodos 
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Tipo de investigación 

 

La investigación es del tipo “No Experimental” porque, no se tiene control sobre las 

variables independientes, en la misma, se ejecutó un estudio de campo, lo cual 

permitió la obtención de los datos para la investigación y así, se analizó y diagnosticó 

la estructura de gestión de las clínicas veterinarias.  

 

Debido al tipo de investigación el diseño fue transversal, multivariable, porque el 

estudio estuvo dirigido a la recolección de datos, descripción de las variables y el 

análisis de la incidencia.   

 

Enfoque metodológico 

 

La orientación teórico metodológica y epistemológica se inscribe en la perspectiva 

cuantitativa, pues este enfoque considera que el conocimiento debe ser objetivo, y 

que este se genera a partir de deducciones obtenidas del análisis numérico y 

estadístico en busca de probar las hipótesis previamente formuladas.  

 

Método 

 

El diseño metodológico según Hernández et al (2014), es no empírico, transversal y 

descriptivo. Es un diseño que incluye análisis estadístico que se utilizó para contrastar 

la hipótesis propuesta.  

En primer lugar y con base en los datos obtenidos durante la encuesta, se describen 

los valores obtenidos para cada variable. Este análisis se presenta en forma de tablas 

de frecuencia y gráficos estadísticos.  

 

Diseño de Investigación. 

 

Por su carácter cuantitativo, la investigación se llevó a cabo con el fin de contar con 

conclusiones estadísticas para recopilar información procesable. Los números 

proporcionan una perspectiva objetiva y es vital para la investigación porque las 
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conclusiones numéricas y su análisis resultan ser efectivas para este tipo de 

estudios.   

 

El diseño de la investigación es del tipo descriptivo exploratorio, pues sólo se está 

interesado en describir los rasgos de gestión de las clínicas veterinarias en Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas.  

 

Es un diseño basado en la inferencia que se establece mediante la recopilación, 

análisis y presentación de los datos acopiados. Al implementar un diseño como este, 

el investigador puede proporcionar información sobre el porqué y el cómo de la 

investigación.   

 

 Con este fin, se inició contacto con la empresa a fin de lograr su participación; 

con base en el sustento teórico se elaboró el instrumento de recogida de datos; se 

aplicó el instrumento y se le dio tratamiento estadístico para su posterior análisis, 

finalmente se establecieron los resultados y conclusiones. 

 

Instrumentos 

 

Se diseño y aplicó una encuesta con los datos de la empresa y cuatro categorías de 

análisis con sus variables para la recogida de datos como se describe en la Tabla 1: 

 

 

 

Tabla 1 

Categorías de análisis y variables 

 

Categorías de 

análisis 

VARIABLES 

 

Planeación 

Misión 

Visión 

Políticas 
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Procedimientos 

 

Organización 

Organigrama 

Manual de funciones 

Staff  

 

Dirección 

Comunicación 

Liderazgo 

Capacitación 

Seguridad e Higiene 

 

Control 

Registros 

Control contable 

Estado de resultados 

Balance 

 

Población y muestra. 

 

El estudio consideró como universo a las 213 clínicas registradas, de acuerdo con la 

asociación de médicos veterinarios especialistas en pequeñas especies de Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas. 

 

Por la limitación del acceso, se optó por el muestreo por conveniencia que es una 

técnica de muestreo no probabilístico y no aleatorio, en tanto que el alcance del 

estudio, descriptivo – exploratorio lo permite (Hernández et al, 2014 p.178). 

 

La muestra se integra por 32 clínicas veterinarias que aceptaron participar en el 

trabajo. 

 

Resultados 

 

 Se aplicó el instrumento a 32 propietarios o responsables de las clínicas que 

aceptaron participar en el trabajo, obteniéndose los siguientes resultados: 

 

 Para la primera categoría de análisis: Planeación, como podemos ver en la 

Figura 1, el 84 % de los establecimientos no cuentan con una Misión. 
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Figura 1 

Variable Misión 

 

 

 

 

  

 

En cuanto a la Visión, la Figura 2 señala que el 84 % de las negociaciones no cuentan 

con ella. 

 

Figura 2 

Variable Visión 

 

 

 

 

 

 

La Figura 3, nos muestra que el 69% implementa políticas de gestión 

 

 

Figura 3 

Variable Políticas 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos ver en la Figura 4, el 78% realiza procedimientos estandarizados 

 

16% 84%
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V I S I Ó N
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SI NO

POLITICAS
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Figura 4 

Variable Procedimientos 

 

 

 

 

 

  

 

Para la segunda categoría de análisis: Organización, como podemos ver en la Figura 

5, el 94 % no cuenta con un organigrama 

 

Figura 5 

Variable Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 6, nos muestra que el 88% no cuenta con un manual de funciones. 

 

Figura 6 

Variable Manual de funciones 

 

 

 

 

 

 

Como podemos ver en la Figura 7, el 94 % no realiza funciones de Staff. 

 

78% 22%

SI NO

PROCEDIMIENTOS

6% 94%

SI NO

ORGANIGRAMA

13% 88%

SI NO

MANUAL DE FUNCIONES
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Figura 7 

Variable Staff 

 

 

 

 

 

 

 

Para la tercera categoría de análisis: Dirección, como podemos ver en la Figura 8, el 

81% pone en práctica estrategias de comunicación. 

 

Figura 8 

Variable Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura 9, nos muestra que el 69% aplica técnicas de liderazgo 

Figura 9 

Variable Liderazgo 
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Como podemos ver en la Figura 10, el 94% realiza procesos de capacitación 

 

Figura 10 

Variable Capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura 11, nos muestra que el 88% realiza prácticas de seguridad e higiene. 

Figura 11 

 

Variable Seguridad e Higiene 

 

 

 

 

 

 

 

Para la cuarta categoría de análisis: Control, como podemos ver en la Figura 12, el 

50% lleva a cabo registros administrativos. 

 

Figura 12 

Variable Registros 
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Podemos ver en la Figura 13, que el 91% realiza un control contable. 

 

Figura 13 

Variable Control contable 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 14, podemos ver que el 44 % elabora un estado de resultados 

Figura 14 

 

Variable Estado de resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, la figura 15, nos muestra que el 69% realiza un balance 

Figura 15 

 

Variable Balance 
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Discusión 

La Gestión de la Calidad es un constructo multidimensional para el que todavía no 

existe una definición universalmente aceptada. La primera razón de la falta de 

definición es que se trata de un concepto complejo y abstracto, difícil de percibir y 

medir, lo que llevó al desarrollo de instrumentos de medición basados en escalas multi 

ítems basadas en observaciones de gestión. Otra razón para la conceptualización 

parcial es la falta de comprensión por parte de los directivos de los principios, 

prácticas y técnicas que componen cualquier modelo de gestión de la calidad. Casi 

todos los dispositivos de medición se basan en el concepto de Gestión de la Calidad, 

que se centran en prácticas y técnicas. Este procedimiento descuida partes 

importantes de las dimensiones organizacional, cultural y estratégica (Lemaitre et al. 

2018) 

 

La configuración completa de una estructura multidimensional como la gestión de la 

calidad requiere no sólo una clasificación exhaustiva de las dimensiones que 

componen el campo, sino también una definición de cómo se relacionan entre sí para 

formar una estructura global. La falta de comprensión global de los elementos que 

componen la gestión de la calidad y sus interacciones lleva a considerar las 

dimensiones como relaciones independientes o unidireccionales, lo que supone 

asumir que el sistema es sostenible sin ellas o la insuficiencia de alguno sus 

componentes y oculta la existencia de relaciones que van más allá de la relación 

aditiva. La conceptualización implícita de la Gestión de la Calidad Total (TQM) 

entiende que las dimensiones están estrechamente relacionadas y todos sus 

principios, prácticas y métodos forman un sistema donde la ausencia de una pieza 

destruye el potencial sinérgico, aumentando el riesgo de fracaso en la implementación 

(Hilman y Gorondutse, 2020 p. 9). 

 

Los modelos de gestión de la calidad se pueden dividir en cinco enfoques con 12 

puntos: concepto de calidad, enfoque, naturaleza, alcance, orientación, motivación, 

metas, visión, actitud ante el cambio, personas clave, planificación y gestión 

organizacional. recursos humanos y prácticas y métodos básicos. Se debe prestar 

especial atención a las diferencias en el cambio: el control de calidad total (CCT) 

muestra una orientación estática centrada en lograr especificaciones 
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predeterminadas, mientras que el Control de Calidad a nivel de toda la Empresa 

(CWQC) y TQM Implican una orientación dinámica basada en el aprendizaje, mientras 

que el primero se limita a innovaciones incrementales que mejoran continuamente la 

calidad (kaizen), mientras que el segundo añade innovaciones radicales que permiten 

cambios más profundos (Fritze, 2016 p. 17)  

 

Diferentes enfoques requieren enfoques muy distintos y la TQM ya se ha convertido 

en el enfoque más rico y completo en términos de los principios que lo inspiran y las 

prácticas y métodos adoptados para implementarlo. Sin embargo, reconocer estas 

importantes diferencias no debería llevar a la conclusión de que los diferentes 

enfoques, y especialmente los tres últimos enfoques de la gestión de la calidad, sean 

opuestos. El proceso de construcción de enfoques de gestión de la calidad nace como 

resultado de la acumulación de conocimientos, donde el contenido de los enfoques 

creció, añadiendo nuevas ideas a las ideas heredadas o llevando el conjunto a un 

énfasis en el cambio (Hsu y Chou, 2021 p. 11).  

 

Por lo tanto, los aportes significativos de la generación centrada en los aspectos 

humanos no llevaron a un enfoque independiente de la gestión de la calidad, sino que 

fueron fuente de innovaciones que se lanzaron en las etapas posteriores del enfoque 

técnico y del enfoque estratégico. Los diferentes enfoques de la gestión de la calidad 

se distinguen por los principios que guían el funcionamiento de las empresas y las 

prácticas y técnicas que utilizan para traducir esos principios al mundo real. El 

enfoque correctivo pasó a ser más preventivo, incorporando paulatinamente los 

principios de economía, mejora continua, satisfacción, participación, compromiso, 

liderazgo, cooperación, aprendizaje, innovación, creación de valor y responsabilidad 

social. El enriquecimiento del sistema principal que inspira la gestión de la calidad ha 

supuesto el traspaso de la responsabilidad principal de dicha función del área de 

producción a través de la planificación, el marketing y el personal a una unidad de 

expertos en calidad cuyo propósito es definirla como un compromiso de gestión 

(Krajcsák, 2019 p. 458).  

 

Actualmente se entiende como responsabilidad de todos los miembros de la 

organización y de sus grupos de interés clave, como los proveedores, bajo el 
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liderazgo de la alta dirección. El análisis de diferentes enfoques de la gestión de la 

calidad muestra la magnitud de los cambios ocurridos desde el nacimiento del campo 

hasta la actualidad. Aunque el movimiento por la calidad se manifiesta como un 

proceso continuo, aguarda un momento de cambio radical, cuando los enfoques 

pasen de la inspección a la gestión de la calidad. Enfoques originales basados en la 

inspección y el Control Estadístico de Calidad (SQC) limitó su interés en los procesos 

de producción directos (Montgomery, 2019 p. 72). El hecho de que no tengan en 

cuenta los procesos de gestión indirecta y las cuestiones relacionadas con la gestión 

de recursos humanos, la estructura organizativa y la estrategia les permite ser 

considerados sólo métodos de control de calidad o precursores de la gestión de 

calidad. Una categoría de los enfoques de gestión de la calidad que atrae la atención 

de la dirección general es el enfoque de Aseguramiento de la Calidad o CCT, por sus 

siglas en inglés, que abre y alcanza su pleno significado en el enfoque japonés CWQC 

y TQM. Ambas perspectivas se centran en los procesos generales de gestión. Esta 

diferencia explica por qué los tres últimos enfoques siguen siendo válidos en la 

investigación comercial y académica, mientras que los dos primeros se consideran 

visiones obsoletas, incluso si sus elementos válidos han superado la gama de 

técnicas que se integran en las herramientas de cualquier sistema de gestión 

moderno (Carrera et al, 2018 p. 25). 

 

El desarrollo de sucesivos métodos de gestión de la calidad ha cambiado 

fundamentalmente el perfil de habilidades requerido de un experto en calidad. Sus 

orígenes principalmente estadísticos se modificaron para incluir el conocimiento 

financiero, la gestión de recursos humanos y posteriormente la estrategia y 

organización. Al mismo tiempo, los sucesivos enfoques plantean nuevos retos a la 

dirección, que en definitiva asume la principal responsabilidad en el sistema, lidera el 

proceso de mejora e implica todos los empleados. Las 6C de calidad ya indican el 

alcance del origen de los problemas de calidad, aunque requieren la responsabilidad 

principal de la dirección, porque es responsabilidad de problemas frecuentes o 

crónicos que ocupan el 80% del total (Sangüesa y Ilzarbe, 2019 p. 154). 
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Conclusión 

Desde la perspectiva teórico metodológica de los Modelos de Gestión de la Calidad, 

las clínicas veterinarias -como MIPYMES-, se evidenció que llevan a cabo la gestión, 

con base en un conocimiento empírico.  

 

La caracterización de los componentes de la estructura administrativa como 

categorías de análisis: Planificación, Organización, Dirección y Control, muestra que 

existe una falencia marcada en su estructura de gestión, la cual, podría subsanarse 

mediante programas de capacitación con la premisa de orientar a las MIPYMES a 

tener un desarrollo sostenible de la Gestión de la Calidad, esto con la finalidad de 

alcanzar sus metas y objetivos de manera más eficiente.  

 

En síntesis, las clínicas veterinarias en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, muestran un pobre 

o incipiente manejo de las tecnologías administrativas, para dar solución a la 

problemática que les representan las condiciones tan competitivas de la actualidad, 

por lo que la implementación de un Modelo de gestión de la Calidad les sería de gran 

ayuda.  

Sugerencias y/o propuestas  

Los Modelos de Gestión de la Calidad se construyen para abarcar a toda la 

organización y buscan incrementar la calidad en todos sus procesos, lo que conduce 

a la mejora continua, que se expresa en la excelencia del producto y/o servicio y logra 

el objetivo principal de la organización, que es la satisfacción del cliente. Para las 

clínicas veterinarias en Tuxtla Gutiérrez Chiapas, el proceso de implementación de 

un modelo de gestión de calidad puede ser difícil debido a sus condiciones de 

operación, falta de estructura y dirección estratégica. Estas pequeñas organizaciones 

luchan entre tener una visión de largo plazo, la gestión de los recursos o por la 

tendencia a afrontar los problemas del día a día sin separar lo “importante de lo 

urgente”. La implementación de un Modelo de Gestión proporciona factores clave que 

permiten anticiparse a estas situaciones e incluir medidas en el plan de dirección 

estratégica. Los resultados obtenidos de la revisión de la literatura muestran que el 

éxito de la implementación del modelo, está directamente relacionado con el 

compromiso de sus miembros y el liderazgo de sus directivos; crear una cultura 

organizacional orientada a la calidad, facilita el logro de objetivos y orienta a las 
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clínicas veterinarias al crecimiento. Uno de los factores clave es el recurso humano; 

según varios autores, la formación del personal es fundamental y el punto de partida 

para cambiar o consolidar una cultura de calidad. Sin embargo, sus recursos limitados 

minimizan el presupuesto para la formación de los empleados sobre sistemas de 

gestión, normas, regulaciones y otros temas relacionados con innovaciones que 

afectan la experiencia de la empresa. Con base en lo anterior, se considera 

importante conocer el factor “costo-beneficio”, si bien es cierto, que, en toda la 

literatura estudiada, este factor destaca como una de las limitaciones más 

importantes, no se discute ni profundiza el efecto del factor en la implantación de un 

Modelo de Gestión de la Calidad. Por ello, se propone una línea de investigación a 

desarrollar según un enfoque cualitativo y cuantitativo, que permita evaluar el efecto 

de estos factores en el logro de los resultados predichos por el modelo. 
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Resumen 

El presente trabajo tiene por objeto dar a conocer una propuesta de diseño de gestión 
organizacional y administrativa, como atractor sistémico de las Pymes en Morelos, 
para atender los requerimientos de la NOM 035 y 036, con la intención de solventar 
las limitaciones estructurales y conceptuales a las que se enfrentan las Pymes, 
brindando asesoría guía e intervención, reconociendo en todo memento el impacto y 
aportación de las empresas Pymes en Morelos para el desarrollo y sustento del tejido 
social y económico. 
 

Palabras clave Administración, Factores psicosociales, Modelo de Gestión, NOM 

035, PyMES 

 

Introducción 

Las PyMES son una parte fundamental del desarrollo económico del estado de 

Morelos, ya que son grandes fuentes de empleo y representan en conjunto más del 

60% de empleabilidad, en consecuencia, para poder cumplir con los objetivos de la 

NOM-035 de los factores psicosociales en el trabajo, es necesario identificar las 

prácticas administrativas llevadas a cabo para su cumplimiento, caracterizarlas las 

Pymes y difundir las mejores prácticas en pro de las empresas y sus trabajadores. 

 

¿Los modelos de gestión de las Pymes contienen las prácticas administrativas y 

organizacionales para atender las exigencias de la NOM 035 y 036? ¿Los liderazgos 

de las Pymes conocen las prácticas administrativas y organizacionales que deben 

tener para cumplir con la NOM-035 y 036? 

 



 

 

 

328 

El proyecto de investigación tiene como propósito, identificar las prácticas 

administrativas utilizadas por las PYMES en el estado de Morelos para afrontar los 

requerimientos de la NOM-035 de identificación, diagnostico e implementación de 

políticas de los factores psicosociales en el trabajo, con la finalidad de conocer el 

estatus actual de cumplimiento de la NOM-035 en este sector, evaluar sus resultados, 

caracterizar los factores psicosociales a los que están sujetos, así como, conocer las 

mejores prácticas administrativas implementadas. 

 

Para desarrollar una propuesta de diseño de gestión organizacional y administrativo 

como atractor sistémico de las Pymes en Morelos, para atender los requerimientos 

de la NOM 035 y 036, con la intención de solventar las limitaciones estructurales y 

conceptuales a las que se enfrentan. 

 

Objetivos específicos. 

Identificar las prácticas administrativas para identificar y diagnosticar los factores 

psicosociales del trabajo utilizadas por las PYMES del estado de Morelos.  

 

Identificar las políticas administrativas implementadas para prevenir los factores 

psicosociales de riesgo en el trabajo utilizadas las PYMES  

 

Identificar las acciones grupales implementadas para prevenir los factores 

psicosociales de riesgo en el trabajo utilizadas las PYMES. 

 

Identificar las intervenciones clínico o terapéutico en caso de problemas físicos o 

psicológicos derivados de los factores psicosociales de riesgo en el trabajo utilizadas 

en las PYMES. 

 

Caracterizar las PYMES de Morelos de acuerdo con su información demográfica, 

económica y social.  

Proponer un modelo de gestión organizacional y administrativa para las PyMES de 

Morelos. 
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Caracterizar las PYMES de Morelos de acuerdo con los factores psicosociales de 

riesgo del trabajo identificados. 

 

Identificar los modelos de gestión de las Pymes en Morelos. 

 

Justificación 

De acuerdo con la “Guía informativa, NOM-035-STPS-2018”, publicada por la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, menciona que “la STPS no valida, certifica, 

aprueba o autoriza a ningún consultor para la aplicación de la NOM-035-STPS-2018”. 

Y que, en ese sentido, “no existe obligación para la participación o contratación de 

consultores, asesores o gestores”, dejando esta decisión a consideración del patrón 

y recomendando que “el centro de trabajo realice las actividades con el personal 

propio, capacitado”, asumiendo que las empresas conocen las condiciones existentes 

en el centro de trabajo, por lo que establece que “cada centro de trabajo deberá 

elaborar su propia política, con base en las condiciones de su centro de trabajo y sus 

posibilidades, de forma que se instrumenten en acciones los compromisos que en la 

política se señale”; debido a esto es muy probable que las acciones administrativas 

realizadas para cumplir con la NOM35 sean tan variadas como el número de 

empresas existentes, aunado a esto cabe mencionar que se trata de una reforma con 

poco más de 2 años en vigor, por lo que es probable que muchas empresas PYMES 

no cuenten con el conocimiento o experiencia suficiente para llevarlas acabo de la 

manera correcta al ser el tema de los factores psicosociales de muy poco dominio 

público. 

 

En la actualidad es común ver la alta preparación elitista de las grandes empresas y 

como los estudios más representativos de las teorías de las organizaciones y los 

factores psicosociales del trabajo provienen con mayor afluencia de países 

primermundistas y grandes transnacionales; hoy en día las PYMES representan más 

del 90 por ciento de los establecimientos económicos de nuestro país, además 

sabemos que  las micro, pequeñas y medianas empresas son las encargadas de 

emplear al 69% de la población económicamente activa , por lo que la manera en la 

que una disposición oficial como es la NOM 35  que busca mejorar identificar, analizar 

y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como promover un entorno 
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organizacional favorable en los centros de trabajo, deberá centrar su atención en las 

PYMES para poder lograr el mayor alcance posible e impacto en la realidad actual 

del estado de Morelos y de nuestro país. 

 

Es importante mencionar que debemos conocer las prácticas administrativas que 

llevan a cabo las PYMES en el estado de Morelos para afrontar la NOM 35, debido a 

que este tipo de empresas representan un participación significativa en la generación 

de fuentes de empleo y aportación al crecimiento económico del estado, y  ya que la 

guía de la NOM-035 ha dejado en claro que la elección de las políticas, diagnóstico y 

acciones para afrontar los factores psicosociales del trabajo quedan a plena 

consideración del empleador, es necesario generar conocimiento estadísticamente 

representativo que permita visualizar las mejores prácticas administrativas e instruir a 

las empresas de este tipo mediante la generación del conocimiento en favor de las 

empresas y sus trabajadores. 

 

Delimitación disciplinar, espacial y temporal (caso de estudio si se trata de 

organización) 

Administración de empresas 

Pymes del estado de Morelos 

2023-2025 

 

Revisión de la literatura 

La mirada de los clásicos a los Modelos de Inteligencia Organizacional.  

 

Taylor Departamento pensante y el hombre de primera clase. 

 

Desde el surgimiento del hombre y el desarrollo de su vida en grupo, la figura del líder 

y la organización han estado presentes, ya que son conceptos dependientes y están 

estrechamente relacionados entre sí, incluso pareciera que la existencia de uno 

posibilita la existencia del otro, así mismo su ascenso, declive y permanencia 

dependerán de la experiencia, preparación, estructura, estrategias y capacidad de 

adaptación que el líder y la organización posean en conjunto; este planteamiento 

precede de la mirada integral  que Frederick Winslow Taylor realizo del trabajador y 
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la empresa dentro de su libro titulado “The Principles of Scientific Management” al 

mencionar de manera acertada que “El principal propósito de la administración 

debiera consistir en asegurar el máximo de prosperidad al empleador, unido al 

máximo de prosperidad para cada empleado” donde además nos habla da detalles 

del líder o “hombre de primera clase” este concepto lo utiliza para expresar la 

necesidad de diferenciar a aquellos hombres promedio de los hombres sobresalientes 

llamados “hombres de primera clase” definiéndolo como aquel hombre que “hace 

notar sus posibilidades superiores sin necesidad de un impulso y sin realizar un 

esfuerzo excesivo, siendo capaz de mantenerse así durante mucho tiempo”; para 

Taylor el liderazgo que se ejerce y la selección de estas personas es muy importante, 

ya que, los adiestramiento que este hombre tenga como líder tenderán a reflejarse  

en el éxito que obtendrá,  mientras que en aquellos casos donde tiene poca o nula 

experiencia personal a menudo presentará ejemplos igualmente notorios de 

deficiencia, por lo que “el éxito de una organización y sus dividendos son el reflejo de 

una mala o adecuada guía”, por lo que estos hombres deben identificarse, instruirse 

y llevarlos a la máxima capacidad óptima para la cual su mente y físico son aptos. 

 

Elton Mayo Coordinación pensada 

El análisis que realiza Taylor en este libro es sumamente interesante, sin embargo, 

deja algunas preguntas abiertas como: ¿Cuál es el origen del surgimiento del hombre 

de primera clase? ¿Nacen o se hacen? ¿Qué factores propician su surgimiento? 

Acaso ¿Cualquier hombre tiene el potencial de convertirse en un hombre de primera 

clase con el adiestramiento, motivaciones o elementos correctos? Nos realizamos 

estas preguntas ya que tal y como lo describe el autor parece ser que siempre han 

estado ahí y solo hace falta encontrarlos o identificarlos; 

Elton Mayo mencionaba al referirse a la administración “necesitamos saber más sobre 

el aspecto y el efecto humanos sobre las industrias” resaltando como la empresa es 

formada por grupos formales que dependen de la estructura organizacional y por 

grupos informales (formados por afinidad). Y tal como menciona Taylor en su libro, 

puede haber hombres de primera clase que pasen toda su vida desempeñándose 

como si fuesen de segunda o incluso tercera clase si no son identificados, esto quiere 

decir que  siempre se encontraran hombres de primera clase (potenciales lideres) 

sobresaliendo del resto en todos los oficios y ramas, por lo que hablamos de distintos 
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niveles de liderazgo comprendidos dentro de distintos niveles jerárquicos, dentro de 

un esquema horizontal en tanto a las actividades realizadas; por lo que no es 

suficiente con solo tener al hombre sobresaliente al frente, ya que si no se cuenta con 

el tipo ideal de organización (estructura) ni con el conocimiento teórico de la 

administración (estrategias) que  le instruyan para tomar mejores decisiones, será 

imposible que el tiempo de vida de la organización  así como su éxito puedan ser 

determinados o prolongados. 

 

Dentro de esta reflexión cabe mencionar los aportes de Taylor refiriéndose al 

“Departamento pensante” y la “coordinación pensada” de Elton Mayo para resaltar la 

necesidad de auxiliar a las PYMES de Morelos para mediar, integrar, capacitar y 

coordinar las decisiones administrativas y suplir la función del departamento pensante 

ayudando a instruirlos en las practicas administrativas que contribuyan a su éxito, 

toma de decisiones y permanencia para el mutuo beneficio de los trabajadores y las 

empresas.  Como mencionaba Herbert Simón en 1978 al comentar que “una corriente 

administrativa debe ocuparse de los procesos de decisión” por lo que “toda teoría 

general de administración debe incluir principios de organización que aseguren una 

toma de decisiones correcta, de la misma manera que debe incluir principios que 

aseguren una acción efectiva”. 

 

George Kohlrieser…. Y sus modelos de alimentación para el hombre de primera 

clase. 

Hasta este momento hemos planteado la importancia del líder y su formación, aunado 

a esto cabe mencionar también las aportaciones George Kohlrieser quien menciona 

el término “Líder de base segura”, menciona que una base segura es “una persona, 

lugar, meta u objeto que proporciona una sensación de protección, da una sensación 

de comodidad y ofrece una fuente de energía e inspiración para explorar, asumir 

riesgos y buscar cambios” y que los grandes lideres deben ser conscientes de sus 

bases seguras para entonces convertirse en bases seguras para otros y maximizar 

su potencial; esta postura hace resaltar que no solamente se debe de formar de 

manera académica y profesional al líder, sino que también debe auxiliarse al manejo 

de sus estados de ánimo, confianza, aprendizaje y capacidad de adaptación. 
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Howard Gardner CI y el liderazgo 

Por lo que parte fundamental es la selección de los lideres e identificación de los 

lideres como menciona Howard Garner deberán tener cierto nivel de coeficiente 

intelectual que le permita emprender los otros cambios, menciona en su libro “Five 

minds for the future” las características ideales del líder los cuales son la mentalidad 

disciplinada, sintetizadora, creativa, respetuosa y ética, mismas que serán los 

indicadores que nos ayudaran a identificar o desarrollar. 

 

Métodos 

El método de investigación es documental, descriptivo. Cuantitativa aplicada, 

Exploratoria, descriptiva. El objeto de estudio son las Pymes del estado de Morelos 

 

Discusión 

La vida del hombre está compuesta por diversas estructuras sociales que en menor 

a mayor medida componen las actividades e interacciones de su vida diaria, una de 

las estructuras sociales más importantes, sin lugar a duda, es el trabajo o actividad 

laboral que a un nivel interpersonal describe y estructura la autoimagen de las 

personas y su lugar en la sociedad. la organización es el medio por el cual se articula 

la vida en sociedad y la administración es la diciplina que permite regular, armonizar 

y mantener viva a la sociedad, por lo que me gustaría resaltar que son las pequeñas 

y medianas empresas (PyMES) organizaciones con un número reducido de 

trabajadores, quienes conforman una parte fundamental dentro del desarrollo 

económico del país, ya que son grandes generadoras de empleos. Sin embargo, a 

pesar de ser una de las fuentes más importantes de empleabilidad en el país, el sector 

se encuentra subestimado y poco estudiado en cuanto a la búsqueda de las mejores 

prácticas administrativas y organizacionales para, entre otras cosas, cumplir con los 

requerimientos expuestos en la NOM-035 y 036. 

Ante este panorama la NOM-035 cuenta con un cuestionario como sugerencia para 

empresas con 50 a 200 personas, este echo cuenta con dos limitantes, la primera es 

que no menciona o aporta la sugerencia de un cuestionario a empresas con menos 

de 50 personas y la segunda es que todo queda en un margen de sugerencia, ya que, 

deja la decisión de la elección del cuestionario o instrumento para identificar  así como 
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las políticas internas para la detección, análisis y las acciones para afrontar los 

factores psicosociales.  

 

Aunado a lo anterior cabe mencionar que las PYMES operan distintos sectores como 

es la industria, comercio, servicio agregando sectores como el agrícola ganadero, 

forestales, acuicultores, mineros, artesanos y de bienes culturales, así como servicios 

turísticos y culturales; mismos que muchas veces carecen de un personal 

administrativo capacitado para atender de manera correcta las disposiciones de la 

NOM-035. 

 

Además, como menciona (García -Jiménez A, 2021) la tecnología y los esquemas de 

teletrabajo representan nuevos factores a analizar dentro de los modelos de negocio 

de las PYMES. Cabe mencionar también que en un estudio de las perspectivas y 

retos de la NOM-035-STPS-2018 para la atención de riesgos psicosociales y la 

promoción de entornos organizacionales favorables en México (2020)Con respecto al 

punto que antecede, los autores de este trabajo consideran que, si una propuesta 

resulta favorable para que una política pública tenga mayor efectividad, debiera 

considerarse, no obstante que ello implique la modificación o abrogación de algún 

otro instrumento normativo; por lo que la generación del conocimiento y estudio de 

las PYMES deberá abordarse a fin de encontrar las mejores prácticas administrativas 

para hacer frente a los factores psicosociales en el trabajo y generar propuestas que 

permitan vislumbrar un nuevo modelo de gestión organizacional y administrativo que 

permita a las Pymes de Morelos atender las indicaciones de la Secretaria del trabajo 

realizan a través de la NOM-035 y 036. 

 

El problema actual de las Pymes de Morelos reside en que las actuales estructuras 

del sistema Federal no están tomando en cuenta la ecología de las organizaciones, 

es decir, no hay un reconocimiento total de los entornos de aplicación en el que tiene 

inferencia la NOM-035 y 036, ya que, al no considerar desde su articulación las 

condiciones de las Pequeñas, Micro y Medianas empresas y a causa de su falta de 

capacitación para la toma de decisiones sin guía profesional están limitando el su 

éxito a solo aquellas grandes empresas. Por lo que el presente trabajo pretende la 

formación de un departamento pensante especializado en y para las Pymes y sus 
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prácticas administrativas, para de esta manera instaurar políticas, estrategias y 

diseñar modelos de gestión organizacionales en las empresas Pymes, así como 

capacitar e instruir a los lideres que están al frente de ellas.  

 

El departamento pensante que se propone tendrá una función asesora y consultora 

que buscará en primera estancia medir las dimensiones contextuales y estructurales 

de las Pymes de Morelos, 
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Resumen 

Las empresas familiares o tiendas de abarrotes forman parte importante de la 
actividad económica del país, tienen un papel preponderante en el desarrollo 
sostenible, ya que contribuye a la generación de riqueza, empleo y disminuye la 
pobreza, aunque son unidades económicas pocos conocidas y son un factor 
importante de ayuda económica para las familias. Sin embargo, estas tratan de 
sobrevivir en un mercado agresivo, con pocas facilidades para poder acceder a un 
financiamiento y alejados al uso de las tecnologías En este trabajo se describen los 
factores que inciden en el fracaso o estancamiento de las tiendas de abarrotes 
empresas familiares en la colonia Atasta de la ciudad de Villahermosa, Tabasco. 
Existe mucha literatura sobre este tema lo que nos ayudara a realizar el análisis. El 
objetivo es dar a conocer los factores que no toman en cuenta las tiendas de abarrotes 
de la colonia lo que provoca su poco crecimiento, estancamiento, nada competitivas 
hasta la desaparición del negocio. El método utilizado es de tipo documental y de 
observación, concluimos que las microempresas tienen un desafío grande para seguir 
en el mercado, cambiar sus prácticas tradicionales, una reactivación mediante apoyos 
económicos y programas públicos que ayudaría al éxito y competitividad de las 
microempresas familiares. 
 

Palabras clave: Microempresa, Competitividad, Empresas Familiares    

 

Introducción 

      Las microempresas o empresas familiares tienen una tendencia muy fuerte a 

desaparecer en un corto tiempo de haberse establecido, para el país representan un 

porcentaje muy grande este tipo de empresas, podríamos decir que es la columna 

vertebral de la economía nacional, ya que representan el 97%  del total de las 

empresas, generan el 80% de los empleos y representan el 52% del Producto Interno 
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Bruto, de acuerdo al Censo Económico 2019 del INEGI, en Tabasco existen 70,180 

microempresas, estas representan el 95% del total de las unidades económicas y el 

92% de estas microempresas no tienen ningún acceso a ningún tipo de 

financiamiento, del 95% de las microempresas que hay en el estado de Tabasco 

8,836 empresas al por menor, en el municipio de Centro existen 2,466 y en la ciudad 

de Villahermosa hay 1,576 comercio. (DENUE, INEGI. 2019). 

 

      Las empresas familiares, cuya propiedad y dirección está en manos de los 

miembros de una o varias familias, que tienen participación suficiente en el capital y 

controlan la toma de decisiones (Vallejo, 2005). 

 

      Las empresas familiares, necesitan contar con factores que le permitan ser 

eficaces y eficientes en el mediano y largo plazo, ante la desaparición de un 

importante número de ellas, así como manejar adecuadamente los problemas que 

comporta ser empresa y familia (Gallo y Amat, 2003). Tienen un papel importante para 

el desarrollo y crecimiento económico del estado, pero la alta competencia que existe 

como son las abarroteras Super Sánchez, Monterrey y los OXXOS, debe provocar 

que cambien en su forma de hacer negocios, lo que exige que sean; innovadoras y 

estratégicas para poder atender las exigencias del mercado y que se ajusten a los 

cambios con facilidad y prontitud. 

 

      Todo ello implica llevar a cabo múltiples esfuerzos para lograr el éxito conjunto de 

este tipo de unidades económicas y de la familia empresaria, a pesar de que no 

existen soluciones fáciles para lograr su viabilidad, continuidad, evolución y 

crecimiento en el largo plazo. 

 

      Las empresas familiares también enfrentan otros problemas como la facilidad para 

acceder a fuentes de financiamiento para poder operar, no tienen disposición de 

liquidez para hacer frente a sus obligaciones en el corto tiempo y no tienen una 

adecuada planificación financiera. La educación financiera es una herramienta de 

política pública diseñada por el Comité de Educación Financiera (CEF) con el objetivo 

de guiar los esfuerzos del país para fomentar el bienestar financiero de la población. 

(ENEF, 2017). La inclusión financiera comprende el acceso y uso de servicios 
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financieros bajo una regulación apropiada que garantice esquemas de protección al 

consumidor y promueva la educación financiera para mejorar las capacidades 

financieras de todos los segmentos de la población (CNBV, 2012). En México, la 

Inclusión Financiera se define como el acceso y uso de servicios financieros formales 

bajo una regulación apropiada que garantice esquemas de protección al consumidor 

y promueva la Educación Financiera para mejorar las capacidades financieras de 

todos los segmentos de la población. (CNBV, 2016). 

 

      En los últimos años las tiendas de abarrotes que existen en la colonia Atasta 

enfrentan muchos obstáculos que ha provocado que no crezcan y que no sean 

competitivas hasta lograr su muerte. Al ser un negocio que es familiar de personas se 

autoemplean y que ayuda a la comunidad, hay muchos factores muy difíciles que no 

se pueden controlar porque tienen una forma empírica de trabajar que no permite su 

crecimiento si no todo lo contrario. 

 

      La investigación es de naturaleza documental, descriptiva y de observación, 

logrando a través de ella identificar los factores, que hacen que las microempresas 

familiares fracasen o no sean competitivas, El objetivo de este documento es dar a 

conocer los factores que las empresas familiares no toman en cuenta lo que provoca 

su desaparición del mercado así como el de reflexionar sobre las oportunidades y 

estrategias adecuadas de mejoras, que permitan ayudar al sostenimiento, 

competitividad y permanencia en el mercado. 

 

Pregunta 

       En este trabajo se busca responder a las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los 

factores críticos que hacen que las tiendas de abarrotes o empresas familiares no 

crezcan y hagan posible la supervivencia en Villahermosa? ¿Cómo pueden, las 

tiendas de abarrotes o empresas familiares, implementar estrategias que 

contrarresten los factores críticos?  

 

Objetivo 
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     El objetivo de este trabajo es dar a conocer cuáles son los factores que hace que 

las tiendas de abarrotes o empresas familiares no crezcan, que estén estancadas que 

sean poca competitivas, lo que provoca que desaparezcan del mercado. 

Planteamiento 

 

      Este articulo plantea algunas recomendaciones de mejoras para que las 

empresas familiares o tiendas de abarrotes que hay en la ciudad de Villahermosa 

Tabasco puedan ser competitivas con tiendas de abarrotes con una capacidad 

económica y tiendas de conveniencias que son los competidores directos que tiene 

 

Desarrollo. 

Marco teórico. 

 

      Dentro de la categoría de las microempresas, las tiendas de abarrotes como se 

conocen en México, también conocidas como tiendas de la colonia, son aquellos 

negocios pequeños y medianos que ofrecen productos al por menor dentro del 

consumo cotidiano de una sociedad. 

 

      La tienda de abarrotes son el espacio indicado para que los hogares de ingresos 

bajos y medios puedan adquirir diversos productos, en especial botanas, bebidas no 

alcohólicas, botanas, azúcar, entre otros productos, a un precio justo, siendo más 

asequible a su presupuesto y ubicación geográfica. (Sánchez y Gaytán. 2015). 

 

      Las tiendas de abarrotes en los últimos años han tenido mucha presión de las 

tiendas de las tiendas de conveniencia, entendida en palabras de (Indili. 2013) 

 

      De acuerdo con el tamaño, de pequeñas, medianas y grandes empresas, así 

como micros, las pymes día con día, forman parte de un mercado, en el cual compiten 

por lograr más clientes, redistribuyendo sus porcentajes, las grandes corporaciones, 

especializadas en otros mercados, han abandonado la elaboración de productos 

dirigidos a segmentos pequeños de la población (Contreras, 2018). 
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      Las tiendas de abarrotes se han visto afectadas con la entrada de tiendas de 

conveniencia como OXXO, abarrotera Super Sánchez, abarroteras Monterrey y las 

farmacias Guadalajara, las cuales ha contribuido con la desaparición o estancamiento 

de los comercios pequeños entre estos las tiendas de abarrotes. 

 

     Los consumidores han cambiado su forma de consumo y de adquirir sus 

productos, asumiendo los diferentes enfoques donde entran factores como la 

ubicación, la marca, el producto, el valor para la decisión final de los consumidores 

(Hernández, 2016). En consecuencia, uno de los factores importantes son los 

cambios y las preferencias de los consumidores que se ha visto con la llegada de las 

tiendas de conveniencia.   

 

      Las micro, pequeñas y medianas empresas no son libres de formular estrategias, 

debido a que el mercado no solamente exige ser competitivos a las grandes 

multinacionales, sino que también a las pequeñas empresas que se están 

desarrollando y buscan aspirar en diferentes áreas de negocio (Velásquez, 2004). 

 

      Muchos estudios sobre pequeñas empresas señalan el papel central del dueño 

de la empresa como un gestor y su condición de eje centralizado para la transferencia 

de conocimiento y la toma de decisiones, abarcando los ámbitos de la estrategia y la 

gestión de recursos financieros (Harel, et al., 2021). Una empresa, vista como 

sistema, está inmersa en un medio ambiente que le afecta y al cual afecta. (Posada, 

et al., 2016) 

 

      Las tiendas de abarrotes han sido el sustento de las familias por mucho tiempo, 

sustento que ahora se ha visto afectado por la apertura de muchas marcas de tiendas 

que provoca en el cierre de los pequeños negocios que repercuten en la economía 

de las familias e intentan buscar otras entradas de dinero para poder subsistir. 

(Ortega,2017)  

 

      Las empresas familiares en nuestro país son parte importante en todos los 

sectores económico y de gobierno, ya que estas reconocen su importancia en la vida 

económica, el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. (DENUE, 
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2023), en el país hay 600,112 empresas familiares (abarrotes al por menor), en el     

estado de Tabasco hay 8,836, en el municipio de Centro 2,466 tiendas de abarrotes 

al por menor, en la ciudad de Villahermosa existen 1,576 y en la colonia Atasta de 

Serra solo hay 51 tienditas de abarrotes 

 

      De acuerdo con los resultados en el censo económico 2019, INEGI las tiendas de 

abarrotes emplean a 1 millón 940 mil 022 personas, equivalente al 26.11% del empleo 

total en el sector comercio del país. 

 

      Las empresas familiares tienen un papel muy importante en la estructura 

económica de México, Una empresa se considera familiar cuando sus miembros 

intervienen de forma decisiva en la administración y dirección del negocio. 

 

      De acuerdo con el FIDEET 2023, en el estado de Tabasco el 92.4% de las 

microempresas no cuenta con ningún tipo de financiamiento por la falta de 

conocimiento, también por el tamaño del negocio, no tienen una buena planeación 

estratégica, no cuentan con capacidad de algún crédito, esto provoca que no tengan 

oportunidades para poder crecer y poder ser una gran fuente de empleos y que este 

sector este fortalecido.  

 

      La mayoría de estas empresas de abarrotes, se han conformado por personas 

que no tienen o nunca tuvo alguna oportunidad de empleo y lo único que les queda 

es arriesgarse de generar su propio negocio y autoemplearse. 

 

Resultados 

      Al realizar este trabajo se encontró con información de literaturas especializadas 

y datos del INEGI, los siguientes problemas que ha frenado el crecimiento de las 

tienditas de abarrotes; tienen una competencia excesiva, que es uno de los problemas 

principales en este sector, ya que entraron al mercado de manera apabullante como 

son: abarrotes super Sánchez, abarrotera Monterrey y muchas farmacias que también 

venden productos idénticos a la de loas abarrotes. La entrada de nuevos 

competidores al mercado del consumo masivo ha obligado a las tiendas tradicionales 

a cuestionar su funcionamiento. 
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      Se observa que, a las tienditas, les falta clientes y es por las siguientes cuestiones: 

por no haberse instalado en lugares concurridos de gente, la demanda es baja que 

no es rentable, no ayuda a la recuperación de la operación del negocio.  

 

      Sus ganancias son raquíticas ya que al vender un producto tienen poco margen 

de ganancia porque no tienen un buen plan de trabajo, de análisis de los costos 

beneficios. 

 

      De acuerdo a lo observado muchos de los negocios son informales, porque al 

querer poner en orden su negocio al momento de hacer los trámites ante las 

dependencias de gobierno son mucho los tramites burocrático ya que muchas veces 

son engorrosos, que conlleva a problemas fiscales, de salubridad, seguro social, uso 

del suelo, uso del agua y más tramites. 

 

      Se vio que los dueños de estos negocios familiar no tiene una estructura 

organizacional, no existe un manual de trabajo, donde se indique su forma de trabajar, 

no tienen un horario de entrada y de salida, porque muchas veces el negocio está en 

la casa del dueño, abren y cierran a la hora que sea, no han cambiado la forma de la 

tienda los muebles son viejos de muchos año de uso son obsoletos, también se 

observo que se sienten muy cómodos con esa forma de trabajo, no se tiene un salario, 

no pagan renta lo que lleva a que no hacen un adecuado estudio de costos. 

 

      Los dueños y el personal que trabajan en este tipo de negocio no está capacitado 

o nunca se capacita en temas de atención al cliente, siempre se encuentra al 

encargado de la tienda con mala cara y enojado, lo que hace que los clientes se 

alejen. 

      También hay otros motivos por lo que deciden cerrar el negocio como son; bajas 

ganancias, por querer abrir otro tipo de negocio que le deje mejores ganancias o 

contratarse como un asalariado en otro negocio, por motivos personales y por no 

lograr lo esperado, hay una participación alto de ventas por catálogo  en línea que 

atrapan a otros tipos de consumidores por las promociones que ofrecen y los plazos 

de pagos que dan, esto atrae a muchos clientes lo que provoca el desplazamiento de 

las tienditas. 
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     No hacen ninguna estrategia para competir con las otras tiendas, no tienen 

ninguna ventaja competitiva, no cuentan con la capacidad ni los recursos para adoptar 

estrategias individuales, no tienen ningún conocimiento de los apoyos o programas 

del gobierno para este tipo de negocio, tienen muchas carencias o nada de planeación 

estratégica de las áreas del negocio y no están adaptadas al cambio de la tecnología. 

 

      Este tipo de negocio no cuenta con un plan de mercadotecnia o publicitario y 

programas de descuentos de sus productos la única publicidad que tienen es de voz 

en voz. Los dueños no conocen la importancia que tiene esta estrategia para 

incrementar sus ventas, piensan que no vale la pena gastar en este tipo de acciones 

es por eso que las tiendas de abarrotes que existe en la colonia Atasta de la ciudad 

de Villahermosa tienen desventajas en comparación con la competencia. 

Propuestas. 

 

      Con la información que se encontró en el INEGI, el censo económico, el FIDEET 

y de artículos especializados en el tema, podemos decir porque las microempresas o 

tienditas de abarrotes de la colonia Atasta se encuentran en un estado de 

vulnerabilidad lo que ha provocado su bajo crecimiento competitivo y en muchos 

casos su muerte   

 

      Por lo anterior, se les recomienda a las tienditas de la colonia Atasta de la ciudad 

de Villahermosa Tabasco, con el fin de que sean competitivas y que permanezcan en 

el mercado, con una funcionalidad, desempeño eficiente y que tomen las siguientes 

medidas: 

 

Énfasis en la capacitación de personal, que sea continua y de temas de relevancia 

ante el manejo correcto de las tienditas. 

 

Apoyarse en los instrumentos tecnológicos del mercado (clips, terminal de banco), así 

como capacitación básica en organización y dirección de empresas. 

 

Apoyar a la buena relación entre el personal, fomentación del trabajo en equipo y 

buscar la calidad de servicio a clientes.  
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Fomentar la planeación estratégica (Estableciendo análisis de corto a largo plazo para 

la empresa y su enfoque administrativo, planeación de ventas y fortalezas a mejorar). 

 

      Estas indicaciones surgen a la problemática que las tienditas presentan 

actualmente, estas mismas requieren un enfoque nuevo a su cultura de trabajo, con 

el fin de no verse en la medida de quiebra del negocio.  

 

      A fin de tener un buen desempeño funcional, pudiendo enfrentar los retos que el 

mercado exige, estas propuestas son un buen cimiento para el éxito de las tiendas de 

abarrotes, permitiendo tener una base de herramientas guiadas hacia el buen porvenir 

de la misma. 

 

Conclusión 

      Las tienditas de abarrotes de la colonia Atasta de la ciudad de Villahermosa, 

carecen de conocimiento y de cómo se comporta el mercado, lo que le ha impide que 

tengan muy caros la funcionalidad de este tipo de negocio, que pueden garantizar un 

buen funcionamiento eficiente de las tienditas,  los dueños casi siempre hacen su 

actividad empíricamente, desconociendo cuáles son sus debilidades y cuáles serían 

sus ventajas, no saben de la importancia de tener una buena estructura 

organizacional, que le puede permitir encauzar sus tienditas de abarrotes en ser más 

eficiente.  Hay mucha posibilidad de crecimiento, desarrollo y de que sean 

competitivas para este tipo de negocio, pero deben de tomar en cuenta estas 

recomendaciones mencionadas. 
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22. Principales variables que interfieren en el desarrollo eficaz de procesos 

en las PYMES. Caso práctico: Análisis y propuesta de mejora. 

 

Norma Gabriela Cortez-Hernández 

 

Instituto Politécnico Nacional  

 

Resumen 

Las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) frecuentemente se encuentran ante 
retos que ponen en riesgo su estabilidad y crecimiento; retos que figuran dentro de 
aspectos económicos, de innovación, gestión de recurso humano, desarrollo de 
procesos, entre otros. El presente artículo tiene como objetivo evidenciar, 
particularmente, la brecha existente entre las PYMES y el uso de herramientas de 
mejora de procesos, en este caso, referentes a la Administración de Proyectos. Para 
ello, se utilizará el ejemplo práctico de una mediana empresa mexicana dedicada a la 
soldadura, la cual, al someterse bajo análisis, da como resultado las variables que 
influyen negativamente en el desarrollo y gestión de proyectos. Posteriormente, se 
mencionan algunos métodos ágiles enfocados a la Administración de proyectos, los 
cuales, llegan a fungir como solución ante la problemática que reside en la empresa 
en cuestión. Para saber qué metodología cubre mejor las necesidades de la empresa, 
se realiza el ejercicio de Analytic Hierarchy Process (AHP), facilitando de esta manera 
la evaluación y selección de la alternativa que mejor se adapte a la organización. 
Como resultado, se genera una propuesta de Administración de proyectos realista y 
alcanzable para la empresa, tomando en cuenta sus ventajas y limitantes.  
 

Palabras clave 

Administración de proyectos; Métodos ágiles; PYMES 

 

Introducción 

Descripción de la problemática 

 

El Diagnóstico Organizacional se basa en la observación del entorno empresarial para 

detectar oportunamente las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas a las 

que se está enfrentando la entidad y, tiene como objetivo, brindar a los interesados el 

panorama actual de la empresa con la finalidad de aplicar cambios sustanciales que 

conduzcan a la eficiencia organizacional (Rojas et al., 2019, pp. 1316-1328). 
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Primeramente, se realiza un diagnóstico organizacional en la empresa en cuestión 

para poder conocer aquellas variables que están interfiriendo de manera negativa en 

el desarrollo de sus proyectos. Los puntos encontrados son los siguientes: 

 

• Altos niveles de rotación de personal 

• Desorganización entre departamentos  

• Deficiente comunicación 

• Falta de compromiso por parte de los empleados  

• Retrasos en tiempos de entrega de proyectos  

• Ausencia de indicadores  

• Falta de planeación de desarrollo de actividades 

• Retrabajos por incumplimiento con las especificaciones requeridas en los 

proyectos 

• Falta de estandarización de procesos 

 

En función de lo anterior se ha detectado que la problemática que predomina en la 

organización está dirigida a la escasa administración de proyectos.  

 

Por ejemplo, la rotación de personal, definida como  el número de trabajadores que 

permanecen en una organización por periodos de tiempo cortos o largos (Coronel, 

Yagual, y Vera, 2021, pp. 371-381) se puede considerar como un factor importante 

dentro del proceso operativo de la empresa ya que, para toda organización, sea 

pequeña, mediana o grande, este aspecto implica altos costos generados de la 

capacitación que se le brindó al trabajador que ahora está dejando a la empresa y, 

aunado a esto, la inversión de nuevos recursos para la búsqueda de prospectos que 

puedan sustituir la mano de obra perdida (Carlos, 2018, pp. 83-107). 

 

Derivado de la rotación de personal, se llega a presenciar el poco compromiso 

organizacional por parte de los empleados, entendiendo por compromiso al estado 

mental que determina la relación entre una persona y su entorno laboral y está 

fuertemente relacionado con la permanencia o no del empleado en la empresa (Vega 

y Romero, 2021, pp. 14-25). 



 

 

 

350 

Otro tema importante para considerar dentro del análisis de la problemática 

presentada es la falta de planeación operativa, la cual, debe de definir claramente la 

forma de cómo se ejecutará un proyecto. Establecer ciclos de vida y fases 

secuenciales brindarán un panorama donde se pueda visualizar el cumplimiento de 

indicadores que ayudarán a entender cada etapa integradora del proyecto (Martínez 

y Chávez, 2010,).  

 

La falta de métodos para llevar a cabo un proyecto es también una variable que puede 

estar ocasionando las demoras operativas y los retrabajos por incumplimiento de las 

especificaciones. Determinar el método a seguir para la realización de un proyecto es 

un punto imprescindible dentro de la planificación y, para conseguirlo, será necesario 

conocer, primeramente, qué se va a producir y cuáles serán los procesos necesarios 

para hacerlo (Martínez y Chávez, 2010). 

 

Preguntas de investigación 

¿Cuáles son las causas que interfieren en el desarrollo de procesos de las pequeñas 

y medianas empresas? 

 

¿Qué propuesta de mejora puede adaptarse a solucionar la problemática presente en 

la empresa analizada? 

 

Objetivo General 

Generar una propuesta para la implementación de una metodología enfocada a la 

administración de proyectos en el área de producción de una mediana empresa.  

 

Objetivos Específicos  

Diagnosticar la situación actual que impera en el departamento de producción de una 

empresa mediana. 

 

Identificar las variables que generen demoras en la entrega de proyectos con el cliente 

final. 
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Evaluar entre diversas alternativas la mejor opción para llevar a cabo una 

administración de proyectos eficaz. 

 

Justificación 

La presente investigación se enfocará en el entendimiento específicamente del 

proceso de producción de una empresa mediana, ya que en los últimos meses se ha 

registrado un alto grado de demora en tiempos de entrega de proyectos lo cual ha 

generado grandes pérdidas económicas y de futuros proyectos por llevar cabo; por 

ello, es de suma importancia enfocar los recursos para la detección y canalización 

oportuna de aquellas variables que generan dicha problemática. 

 

Este trabajo permitirá mostrar los obstáculos comunes a los que se enfrentan las 

empresas Pymes en cuanto al desarrollo de proyectos y la forma en que tienden a 

solucionarlos. 

 

Además, se ofrecerá una propuesta de mejora que influya para la adopción de una 

cultura encaminada a la eficiente administración de proyectos. 

 

Delimitación disciplinar 

Este artículo centra su análisis en el campo de la administración de proyectos, 

mencionado a la vez, algunas metodologías que pueden propiciar una gestión 

adecuada de procesos en una empresa mediana.  

 

Desarrollo 

Pequeñas y medianas empresas  

 

Las PyMEs tuvieron sus inicios en México en el año de 1930 teniendo como objetivo 

principal satisfacer las necesidades primarias de la población; en ese tiempo, estas 

organizaciones tenían una participación del 12% en el sector de la transformación. 

Con el paso de los años, se presentó un incremento en las PyMEs dedicadas al 

ámbito industrial y, para la década de los sesenta, la pequeña y mediana empresa 

industrial reportaba un 56.7% del total de establecimientos (Sanchez, Salazar, y Soto, 

2014, pp. 59-72). 
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Actualmente las PyMEs son consideradas la columna vertebral para la economía 

nacional y global ya que estas ejercen diariamente una alta influencia positiva en el 

desarrollo de la ocupabilidad de la población, las tasas de empleo, así como la 

productividad y competitividad (Garzón-Posada, 2022, pp. 215-244) pues, de acuerdo 

con la Organización de Naciones Unidas (ONU), estas empresas presentan una 

aportación del 50% al PIB a nivel mundial y 56% a nivel nacional (Rosales y Llanos, 

2020, pp. 45-62). 

 

Sin embargo, ante el mundo cambiante y globalizado al que se enfrentan diariamente 

las PyMEs, se ha detectado por parte del INEGI (2022) el promedio de esperanza de 

vida al que aspiran estos negocios, siendo este de 8.4 años a nivel nacional; 

remarcando también, que de cada 100 negocios que nacen al año, 52 de ellos no 

logran superar los dos años en el mercado.  

 

Sallenave (1994) hace referencia a la supervivencia que enfrentan las pequeñas y 

medianas empresas, resaltando que su fracaso principalmente se debe a la 

incompetencia de la administración y a la poca experiencia en el sector al que 

pertenece la empresa. 

 

Aunado a lo anterior, es importante incluir también el actual entorno competitivo que 

están afrontando estas entidades y la demanda cambiante de productos flexibles y 

sustitutos por parte de los consumidores. A pesar de ello, es de reconocer el gran 

esfuerzo que ejercen estas entidades y la forma en que sobrellevan los retos 

intrínsecos y extrínsecos con el fin de seguir figurando dentro del mercado y a su vez, 

aportando en la economía nacional (Félix y Cervantes, 2022, pp. 35-65). 

 

Causas de fracaso de las Pymes en México 

Aunque las PyMEs figuran dentro de la economía nacional y en el nivel de ocupación 

de la población mexicana, es de sumo interés la deserción que estas presentan con 

el paso de los años; limitantes referentes a la infraestructura, sector crediticio, 

educación y capacitación pueden impactar significativamente en su desarrollo 

(Rosales y Llanos, 2020, pp. 45-62), por lo cual, es necesario hacer una breve 
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mención de los retos y problemáticas con las que frecuentemente tienen que lidiar 

este tipo de empresas, los cuales, se muestran a continuación: 

 

Acceso a recursos financieros: Las Pymes se ven afectadas por los exhaustos 

tramites bancarios, las exigencias en garantías y la escasa relación con el banco, las 

altas tasas de interés así como los obstáculos para acceder a financiamientos de 

arrendamiento de equipos y exportaciones (Rodríguez y Macías, 2015, pp. 221-249).  

Escasa Innovación: Este tipo de negocios llegan a presentar dificultades en la gestión 

y aplicación de tecnologías derivado de la falta de recursos y el escaso conocimiento 

en temas de innovación (Gongora, García, y Madrid, 2010, pp. 40-41); particularmente 

en México, estas empresas presentan escasa competitividad tecnológica en 

comparación con otros países desarrollados (Buenrostro, 2022). 

 

Deficiencias administrativas: Algunos analistas hacen referencia a la poca 

preparación de los directivos en cuanto a toma de decisiones y gestión de recursos 

(Castillo, 2018, pp. 239-246). 

Tributación: Este aspecto puede llegar a ser una barrera para el desarrollo de las 

Pymes en todo tipo de países, pues un factor adicional que encarece la tributación de 

las PyMEs es la escasa planeación tributaria; en ocasiones, se incurren en la evasión 

de políticas fiscales para poder subsistir dentro del mercado (Rodriguez y Macías, 

2016, pp. 221-249). 

 

La falta de capital suficiente: Situación que generalmente surge por la ausencia de 

una planeación adecuada de las necesidades de recursos (Gobierno de México, 

2022). 

 

Planeación de procesos: La debilidad más importante que predomina en las PyMEs 

es su planeación (Vargas, 2015, pp. 25-48). El llevar a cabo una eficaz planeación 

estratégica dará como resultado un aumento en la competitividad empresarial (Leyva 

y Cavazos, 2017, pp. 1-21) aunque también se ha notado que si la empresa es 

pequeña con frecuencia presentará variables que la limiten en la eficiencia de sus 

procesos. Por ejemplo, Meraz et al. (2020) analizaron el comportamiento de PyMEs 

de México y América Latina pertenecientes al sector lácteo y detectaron que la débil 
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planeación en sus actividades productivas es consecuencia de la poca capacidad de 

liderazgo gerencial, la falta de objetivos y modelos de trabajo así como la presencia 

de una débil estructura organizacional; por su parte, Laitón y López (2020) señalan 

que en Durango, México, la planeación de las PyMEs se genera de modo informal ya 

que su personal administrativo carece de conocimientos que fomenten el crecimiento 

y la consolidación en el mercado. Referente al sector de la construcción, Solís et al. 

(2010) mencionan que el 78% de las PyMEs aplican actividades de planeación, 

mientras que el resto de las empresas suplen la planeación en base a experiencias. 

 

Otra variable que llega a influir dentro del éxito que puedan alcanzar las PyMEs está 

relacionada con el recurso humano y su gestión, considerando a este como el capital 

más valioso y significativo de la organización, ya que son los trabajadores los 

principales portadores de conocimiento y criterio en la cadena de valor; ante ello, es 

importante su administración mediante prácticas enfocadas en su capacitación y 

aprovechamiento. Rosales y Llanos (2020) señalan que si una empresa decide invertir 

en capacitación estarán obteniendo beneficios en el incremento de los ingresos y en 

la productividad total; sin embargo, referente a las PyMEs, ambos autores mencionan 

que el tamaño de la empresa llega a ser una variable determinante para la inversión 

en capacitación pues en un estudio detectaron que el 59% de las PyMEs mexicanas 

no destina recursos a temas de capacitación ya sea por la falta de entendimiento 

sobre los efectos positivos que puede generar dicha inversión o bien, el miedo a 

perder a los empleados luego de haberles capacitado. 

 

José De la Cerda (2009) señala que otra posible causa de muerte de estas empresas 

es el poco nivel de cumplimiento de requisitos de fundación, refiriéndose a las 

condiciones determinantes de origen externas, como el medio competitivo en el que 

nacen, y a las condiciones internas, señalando la relevancia de los recursos invertidos 

al inicio de operaciones. 

 

Como complemento final, la crisis originada por los estragos de la pandemia del 

COVID ha dado paso a condiciones inciertas donde prevalecen las PyMEs, cobrando 

relevancia el descenso en las contrataciones y los ingresos (Demuner, 2022, pp. 1-

19). El impacto del cierre temporal y paro de actividades fue significativo y masivo, 
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dando paso a una gran caída en las ventas y discrepancias entre gastos e ingresos 

registrados por estos negocios que se tradujeron en una desalentadora pérdida de 

rentabilidad (Bejarano, 2020, pp. 23-56). Ante estas adversidades, este grupo de 

empresas se ha mostrado más vulnerable debido a sus ambientes organizacionales 

y métodos de gestión (Demuner, 2022, pp. 1-19). 

 

Administración de proyectos 

Para Rivera (2010), un proyecto es una serie de esfuerzos eventuales que tienen 

como finalidad dar origen a un bien, servicio o resultado en particular; Gido (1999), 

por su parte, lo describe como el alcance de uno o más objetivos a través de la 

realización de actividades dependientes entre ellas y un intercambio eficaz de 

recursos sujeto a un periodo de tiempo previamente establecido. 

El concepto de Administración de proyectos se refiere a la planeación y monitoreo de 

un trabajo que se pretende, sea ejecutado de forma eficaz y en un tiempo determinado 

(Fuentes, 2012, pp. 37-45), esto mediante la utilización de técnicas numéricas que 

permiten la asignación, el manejo y consumo adecuado de recursos destinados para 

la realización del proyecto (Ajenjo, 2004, pp. 1-34). Con el paso de los años este 

enfoque ha cobrado relevancia dentro del contexto empresarial, pues según Souza 

(2008) en una investigación realizada en Estados Unidos se detectó que el 63% de 

los proyectos ejecutados presentan retrasos significativos mientras que el 49% 

resultan más costosos de lo planeado, por ende, ha llamado la atención la adopción 

de buenas prácticas administrativas que minimicen dichos indicadores. 

 

La esencia de la administración de proyectos radica en planificar las actividades que 

darán origen a un bien o servicio, cumpliendo con su objetivo, alcance, calidad, 

tiempos y presupuesto, lo cual, puede generar nuevos contratos o recomendaciones 

para la empresa proveedora del servicio (Gido, 1999, pp. 138-308); por el contrario, 

una ausente o escasa administración de proyectos traerá como consecuencia un 

deficiente uso de recursos, donde, los esfuerzos aplicados se verán desperdiciados y 

la obtención de objetivos simplemente quedará estancada en propósitos que nunca 

fueron alcanzados (Rodríguez, 2002). 
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Metodologías para la administración de proyectos 

Una metodología es una referencia para estructurar, planificar y controlar el proceso 

de desarrollo de un producto (Molina, 2012, pp. 1-29) e incluye los procedimientos 

ejecutables para obtener un resultado satisfaciendo al mismo tiempo las necesidades 

del usuario (Martínez et al., 2022, pp. 9-26). 

 

A lo largo de los años se han creado diversos métodos aplicables a diferentes 

sectores (Martínez, et al, 2022, pp. 9-26); de acuerdo con Molina (2012), la aparición 

de metodologías de desarrollo de proyectos se presenta en el periodo de 1970 a 1980, 

con la aparición del Modelo en cascada e Iterative Multi-Level Modeling, ambas 

dedicadas a la creación de programas de cómputo (Martínez et al, 2022, pp. 9-26). 

Posteriormente, entre los años 80 y 90 se encuentra la era de las Metodologías donde 

surgen diversas propuestas que pretenden abarcar las limitaciones presentes en la 

metodología de cascada, tales como la inflexibilidad ante los cambios y la 

imposibilidad de satisfacer totalmente al cliente. Por último, se encuentra la era 

Postmetodológica acompañada por el surgimiento del Desarrollo ágil, caracterizado 

por la participación directa de clientes y proveedores (Molina, 2012, pp. 1-29). A lo 

largo de este periodo de tiempo las metodologías han integrado en sus etapas nuevas 

variables que propician la creación exitosa de un producto tangible o intangible 

(Martinez et al., 2022, pp. 9-26); por ejemplo, en la industria del software se ha tornado 

más exigente la demanda y los cambios drásticos en el ambiente globalizado han 

dado origen de Métodos ágiles que tienen como finalidad superar dichos retos 

mediante la aplicación de principios que promueven la simplificación de los procesos 

integradores de un proyecto (Yagüe y Garbajosa, 2009, pp. 19-32).  

 

Las metodologías ágiles tienen como objetivo principal el reducir la probabilidad de 

fracaso en los proyectos enfocados al desarrollo de software; se originaron a inicios 

de los años 90 y son consideradas también como una alternativa a las metodologías 

tradicionales; estas son adaptativas y están enfocadas al personal y no al proceso 

(Cadavid, 2013, pp. 30-39). Es importante tener presente que ágil, en este contexto, 

exige una seriedad a la vez que se espera que los participantes adquieran la suficiente 

experiencia y autonomía (Bagoritti y Meneses, 2013, pp. 45-53).  
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Los métodos ágiles, según sus principios, anteponen en primer lugar a los individuos 

y sus interacciones sobre los procesos y herramientas (Kniberg y Skarin, 2010, pp. 

10) y, si es necesario, modifican el plan de trabajo (Cerna y Salazar, 2021, pp. 38-49). 

Con el paso de los años han surgido múltiples metodologías enfocadas en el 

pensamiento ágil, algunas de ellas centran su atención en los equipos de trabajo, el 

nivel de criticidad, dinamismo y la interacción con el cliente; para saber cuál (es) de 

ellas adoptar es importante tener en cuenta la naturaleza del proyecto y sus alcances 

(Peréz, 2023, pp. 64-77). 

 

 A continuación, se hace una descripción breve sobre algunos modelos ágiles (Molina, 

2012, pp. 1-29): 

Crystal Methods. Es un modelo visual donde a través de una clasificación de colores 

(amarillo, naranja y rojo) se señala la criticidad del proyecto. Los principios en los que 

se basa esta metodología incluyen el involucramiento directo de los participantes, 

pruebas de funcionalidad, manuales del usuario, planificaciones, asuntos locales, 

delegación de roles y estandarización de actividades. Dentro del método Crystal se 

distinguen las siguientes prácticas (Molina, 2012, pp. 1-29): 

Creación de metodología. En base a los requerimientos señalados por el cliente, se 

procede a establecer el tipo de método específico a ejecutar de acuerdo con las 

necesidades del proyecto. 

 

Monitoreo. Seguimiento del progreso obtenido en cada fase del proyecto. 

 

Estrategia de divisibilidad holística. Dividir grandes equipos funcionales en grupos 

multifuncionales. 

 

Retroalimentación por parte del usuario. 

La metodología de Crystal permite la combinación de otros métodos ágiles si así lo 

demanda la naturaleza del proyecto (Molina, 2012, pp. 1-29). 

 

Dynamic System Development Methods (DSDM). Parte de la primicia de asignar 

funcionalidades al producto a partir del tiempo y costo disponible. Se compone por 5 

etapas, comenzando con un Estudio de viabilidad donde se evalúa el tipo de 
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metodología más apropiado para el desarrollo del futuro proyecto; la siguiente etapa 

corresponde al Estudio de Negocio, la cual, tiene como objetivo estudiar a detalle las 

características del negocio y delimitar sus áreas de mayor interés; posteriormente se 

da paso a la fase de Iteración del Modelo Funcional y es a través de cada iteración 

donde se priorizan las funciones a realizar, la documentación por revisar, el listado de 

requerimientos y el análisis de riesgo; la cuarta etapa se refiere a las Iteraciones de 

Desarrollo y Construcción y su objetivo es poner a prueba el prototipo resultante; 

finalmente, se da pie a la Implementación, cuyo propósito es trasladar el producto 

final al ambiente de producción y evaluar la satisfacción del cliente (Molina, 2012, pp. 

1-29).  

El alto compromiso de los involucrados y la flexibilidad ante posibles modificaciones 

son algunos de los principios que establece DSDM (Molina, 2012, pp. 1-29): 

 

Extreme Programming (XP). De acuerdo con Molina (2012) los valores principales de 

este modelo son la simplicidad, comunicación, retroalimentación y coraje. Esta 

metodología tiene la bondad de dar entregas constantes al cliente, sujetas a cambios, 

de ser necesario. Su proceso se conforma por cuatro etapas: Fase de planificación, 

Diseño, Pruebas y Lanzamiento. 

 

Dentro de este contexto, es importante mencionar que entre las más populares se 

encuentra Scrum, la cual, pertenece al grupo de las más documentadas y con mayor 

presencia en Internet; sin embargo, también figura la metodología tradicional PMBOK, 

la cual, se enfoca en ofrecer un proceso estandarizado para la administración de 

proyectos (Cadavid, 2013, pp. 30-39); ambas se describen a continuación. 

 

Scrum. Fue en el año de 1986 cuando este término fue introducido en el contexto de 

desarrollo de productos, haciendo alusión a crear equipos de trabajo 

interdisciplinarios, rápidos y flexibles (Cadavid, 2013, pp. 30-39). Según señala García 

(2017) esta metodología figura entre las más usadas por sus principios encaminados 

a la simplicidad y escalabilidad en el entorno de trabajo. 

 

De acuerdo con Sutherland (2014), Scrum puede alcanzar objetivos con menos 

personas, a menor costo, en un corto periodo de tiempo y con mayor calidad, 
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permitiendo a la vez, la experimentación de los integrantes en los procesos (Kniberg 

y Skarin, 2010, pp. 30-35), el control continuo, la autoorganización y la determinación 

de entrega de resultados por ellos mismos (Peréz, 2023, pp. 64-77). 

 

El recurso principal de esta metodología es el factor humano y destina sus esfuerzos 

en introducir un sistema de tareas que demanda la alta participación de los integrantes 

del equipo (Cadavid, 2013, pp. 30-39); sin embargo, estas metas no serían fáciles de 

alcanzar sin la adopción de valores, pues según Scrum, se debe de propiciar un 

ambiente de empoderamiento, coraje, responsabilidad y respeto entre los 

participantes (Peréz, 2023, pp. 64-77).  La visión que tiene Scrum está basada en el 

poder que adquiere el equipo, dejando a un lado la individualización (Sutherland, 

2014). 

 

Scrum divide a un proyecto en varias etapas independientes denominadas Sprint 

donde, cada una de ellas dará lugar a una versión utilizable del producto o servicio 

esperado abarcando un periodo de tiempo entre ejecución no máximo a un mes; 

posteriormente, se presentan retroalimentaciones diarias con una duración de quince 

minutos conocidas como Daily  Scrum; por último se tiene la Revisión del Sprint donde 

se da a conocer al dueño del proyecto el producto terminado, la forma en que se 

realizó y las complicaciones que se presentaron (Cadavid, 2013, pp. 30-39). 

 

Project Management Body of Knowledge (PMBOK). Es una metodología enfocada en 

la gestión exitosa de proyectos desarrollada por el Project Management Insitute (PMI) 

(Santos y Cabral, 2008, pp. 347-364) presentada en forma de guía donde se 

describen buenas prácticas por adoptar al momento de gestionar un proyecto las 

cuales abarcan áreas de conocimiento enfocadas en la integración, alcance, tiempo, 

costos, calidad, recursos humanos, comunicaciones y compras (Santos y Cabral., 

2008, pp. 347-364).   

 

La metodología de PMBOK consiste en dividir al proyecto por etapas vinculadas que 

en su conjunto son llamadas ciclos de vida; en ellas se definen las actividades a 

desempeñar, así como los controles y la aprobación requerida al término de estas ya 

que serán las entradas para los siguientes procesos (Gonçalves y Drumond, 2017, 



 

 

 

360 

pp. 569-582). La estructura que debe de tomar cada ciclo de vida debe de ser la 

siguiente: Inicio, Organización y preparación, Ejecución y Cierre. (Project 

Management Institute, 2008, pp. 77-100). 

 

Implementación de metodologías ágiles en PyMEs 

Para dar paso a este tema, es importante contemplar que la aplicación de métodos 

ágiles, o cualquier otro modelo de mejora de procesos vanguardista llega a 

representar un reto para las Pymes derivado de la situación financiera y disponibilidad 

de tiempo y recursos con los que cuentan ya que, en algunas ocasiones, estos llegan 

a fungir como limitantes (Navarro y Garzás, 2010, pp. 6-15). 

 

Cerna et al. (2021) describe las brechas presentes en una muestra de Pymes al 

momento de implementar en este caso, una metodología ágil, haciendo referencia a 

la falta de entendimiento y empoderamiento de la metodología así como al escaso 

compromiso que demuestran los interesados en el proyecto; esto da como resultado 

que los responsables adopten la metodología de forma empírica, omitiendo en 

algunas ocasiones la aplicación de conceptos básicos para su exitosa implementación 

(Corona et al. 2016, pp. 1-26). 

 

Datos desalentadores arrojan que durante los primeros dos años que las Pymes 

intentan adoptar tales métodos llegan a desistir en su aplicación derivado de la falta 

de conocimiento u omisión de procedimientos sobre su correcta implantación, aun 

cuando el manifiesto incorporado en las metodologías ágiles especifica claramente 

los principios a seguir (Corona et al., 2016, pp. 1-26).  

 

La cultura organizacional prevaleciente en una empresa, los problemas presentes 

entre la alineación de jerarquías, la inversión en capacitación, la falta de 

comunicación, la estructura rígida y la resistencia al cambio son factores que influyen 

negativamente en la aceptación de la nueva metodología (Cerna y Salazar, 2021, 

pp.38-49 ), lo cual, se ve reflejado en la baja calidad de los productos y en los ciclos 

de desarrollo que no presentan el rendimiento deseado (Corona et al., 2016, pp. 1-

26). 
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Particularmente en México, se analizaron 21 Pymes de desarrollo de software 

ubicadas en el centro del país y sólo 8 reportaron trabajar bajo metodologías ágiles, 

sobresaliendo en este caso, Scrum (Corona et al., 2016, pp. 1-26). Un aspecto que 

sale a relucir en este sentido es el interés del propietario de la organización donde, la 

mayor parte de las decisiones son tomadas por él y, desafortunadamente, llega a 

mostrar poca inclinación por la planeación estratégica y sus derivados (Cerna y 

Salazar, 2021, pp. 38-49. 

 

Análisis multicriterio 

La problemática que predomina en la empresa está definida principalmente por la 

deficiente administración de proyectos y, con la intención se solucionarla y buscar la 

eficiencia de por medio, se han descrito diferentes modelos dirigidos a la 

Administración de proyectos haciendo énfasis en sus etapas, procesos y bondades 

que los caracterizan. En este sentido es fundamental la selección de una metodología 

flexible que permita la evaluación de las alternativas que resultan atractivas para su 

gestión y sus respectivas consideraciones de por medio, razón por la cual, ha surgido 

la necesidad de aplicar un proceso de Decisión Multicriterio con el fin de poder 

analizar varios modelos y seleccionar el que mejor se adapte a los requerimientos de 

la empresa. 

 

Entre las opciones de modelos enfocados a la Administración de Proyectos se 

encuentran: Scrum, XP, Crystal, DSDM y PMBOK. En este caso las alternativas de 

decisión se consideran finitas (n= 5) por lo cual, se puede catalogar a la situación 

como problema de decisión multicriterio (Berumen y Redondo, 2007, pp.65-87). 

 

La finalidad de los Métodos Multicriterio consiste en brindar un soporte en la toma de 

decisiones considerando de por medio los requerimientos señalados por el o las 

personas involucradas en el proceso de decidir (Armenta et al., 2013, pp. 169-185) lo 

cual llega a reducir la subjetividad entre las soluciones posibles (Serrano, Alonso, y 

Rivera, 2021, pp. 315-358).  

 

Uno de los métodos que forman parte de los modelos de Decisión Multicriterio es el 

Análisis Jerárquico (AHP), el cual, figura entre los más conocidos y de mayor 
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aplicación (Armenta et al., 2013, pp. 169-185); su funcionalidad consiste en brindar 

una estructura jerarquizada a las variables que conforman la toma de decisión para 

posteriormente comparar de forma pareada cada una de ellas y, a través de una 

evaluación, detectar la alternativa más atractiva (Armenta et al., 2013, pp. 169-185). 

Es relevante mencionar que son muy escasas aquellas Pymes que tienen prácticas 

de gestión y administración, lo que dificulta la obtención de indicadores de su estado 

operativo y la detección oportuna de sus limitantes. Derivado de esto, se opta por 

aplicar el método AHP con la finalidad de medir ciertos sistemas de administración de 

proyectos en base a los criterios que el personal de la empresa considera relevantes 

y, a partir de los resultados, poder elegir la metodología que mejor satisfaga dichas 

necesidades.  

 

Etapas que componen la metodología AHP (Armenta et al., 2013, pp. 169-185): 

Representación del problema. Por medio de un diagrama de árbol se representa 

esquemáticamente el problema a resolver. 

Evaluación de los criterios de valoración. A través de una matriz se comparan de 

forma pareada los criterios considerados en el análisis en función con la importancia 

que existe entre ellos, utilizando la escala numérica propuesta por Saaty (Tabla 1). 

 

Evaluación de alternativas. A cada criterio se le construye una matriz donde son 

comparados entre sí. 

 

Jerarquización de las alternativas. Se calcula el peso global para cada alternativa por 

medio de la multiplicación de la matriz de los pesos de los criterios con la matriz de 

pesos de cada alternativa y, aquella que resulte con mayor valor será la elegida. 

 

Para dar inicio al análisis AHP, en primera instancia, se procede a juntar al equipo 

decisor de la Pyme en cuestión, el cual está conformado por el jefe de proyectos, Jefe 

de operaciones, Jefe de Recursos Humanos, Jefe de Seguridad y la Directora 

General; como se puede notar, los participantes figuran en diferentes puestos de la 

empresa, lo cual, hace de esto un equipo multidisciplinario a la vez que enriquece la 

aportación de criterios para la selección de la metodología a proponer. Tomando en 
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cuenta lo anterior, la decisión estará basada en los siguientes criterios de carácter 

cualitativo:  

 

Trabajo en equipo 

Proceso de administración de proyectos estandarizado 

 

Posteriormente los criterios y las alternativas se representan por medio de un 

diagrama de árbol (Ilustración 1). 

 

 

 

 

 

Después, a cada juicio se le dará un valor numérico basado en la escala de Saaty con 

el fin de medir como contribuye cada elemento de la jerarquía al nivel inmediatamente 

superior del cual se desprende (Berumen y Redondo, 2007, pp. 65-87). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando lo anterior, se obtiene: 

 

Luego de evaluar cada metodología respecto al trabajo en equipo, SCRUM se 

posiciona en primer lugar con un valor de 0.5105 y, como mejor metodología enfocada 

a la estandarización de procesos, PMBOK es la seleccionada, con un valor de 0.6361. 

Es importante tener en cuenta que si el grado de inconsistencia resulta por encima 

del valor aceptable será indispensable revisar nuevamente los juicios emitidos entre 

Tabla 1. Escala de Saaty. Fuente: Berumen & Redondo, 2007. 

Ilustración 1. Diagrama de árbol. Fuente: Elaboración propia, 2023. 



 

 

 

364 

las comparaciones pareadas (Berumen y Redondo, 2007, pp. 65-87). La razón de 

consistencia del factor trabajo en equipo se encuentra en 0.0432; mientras que dicho 

valor en el factor de estandarización de procesos corresponde a 0.11; en el primer 

caso se deduce que los datos son perfectamente consistentes; por otro lado, la razón 

de consistencia del factor de estandarización de procesos se encuentra ligeramente 

por encima del valor de aceptación (0.10), apenas cumpliendo con la razón de 

consistencia requerida.  

 

Propuesta 

En conclusión, la propuesta estará basada en la utilización de ambas metodologías 

(PMBOK y SCRUM) ya que PMBOK muestra una guía para gestionar cada etapa del 

proyecto bajo un estándar ya establecido; mientras que, SCRUM, dedica sus 

esfuerzos al trabajo en equipo y la sinergia que predomina en ellos, factor relevante 

también dentro de las operaciones de la empresa. Dicha propuesta es un modelo 

hibrido resultante de una combinación entre Scrum y PMBOK. En la ilustración 2 se 
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puede visualizar el resultante de la integración de ambas metodologías y las funciones 

que predominan entre los participantes del proyecto. 

 

Conclusión 

En este caso en particular, la propuesta se hace atractiva pues contempla, por un 

lado, aspectos que integran claramente los pasos a seguir para ejecutar una 

administración de proyectos eficaz ya que PMBOK es un manual que puede ajustarse 

de acuerdo al tamaño y necesidades que predominan en una organización, aunque 

también, es importante que la participación de los trabajadores se incremente y que 

mejor que esta esté adherida al proceso de trabajo establecido en SCRUM. 

 

Aunque, cabe mencionar que el 50% de las organizaciones que adoptan estas 

metodologías lo hacen de forma exitosa mientras que el resto no toma en cuenta las 

indicaciones en su totalidad y presentan demasiada resistencia al cambio; algunos 
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factores que propician tal fracaso es la elección errónea de algún método, el hacer 

modificaciones en cuanto al procedimiento o bien, omitir algunos pasos o principios 

durante su ejecución (Martínez et al, 2022, pp. 9-26). 

 

Sugerencias 

Se sugiere realizar una auditoria respecto a los requerimientos señalados en PMBOK 

y SCRUM y el estado que prevalece en la organización con el fin de identificar 

oportunamente aquellas prácticas que promuevan fácilmente la adopción de ambas 

metodologías o bien, conocer con exactitud aquellas áreas de oportunidad que 

pueden limitar su implementación, mitigarlas previamente y después dar paso a la 

implantación, esto con la finalidad de no cometer el error de algunas Pymes que, 

como se ha señalado, tienden a fracasar al momento de querer adoptar un nuevo 

modelo de gestión.  
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Resumen 

A casi tres años del impacto de la pandemia de la COVID-19, le ha resultado difícil a 
la pequeña y mediana empresa mantener sus operaciones de manera normal como 
lo venía realizando previo a este evento. No obstante, esto llevo a que se modificara 
la forma de hacer negocio como lo fue el uso de la tecnología para las transacciones 
económicas y ventas, así como el trabajo desde casa (home office) resultando para 
algunas en una gestión eficiente, pero en otras deficientes, lo que provoca su colapso 
y desaparición. El presente estudio tuvo como objetivo analizar la gestión empresarial 
post-covid 19 en las Pymes del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. Fue un 
estudio de tipo cuantitativo con un alcance descriptivo donde se contó con la 
participación de los gerentes/propietarios de las Pymes en estudio. Se suministró un 
cuestionario desarrollado por el Observatorio Iberoamericano de la Pymes (2021) y 
cuyos itemes fueron adaptados y validados previo a su aplicación. Se concluye que 
el impacto de la pandemia de la COVID-19 fue sin precedentes, provocando 
adaptación al cambio de gestión donde se reflejaron debilidades como fue la 
satisfacción del cliente, el ausentismo laboral, falta de planes estratégicos de gestión 
de riesgos, entre otros.  
 

Palabras clave   

Desempeño, Planeación estratégica, Eficiencia  

 

Introducción  

La micro, pequeña y mediana empresa (PyMes) son un componente fundamental del 

tejido empresarial en América Latina. Esta importancia se manifiesta en varias 

dimensiones, como su participación en el número total de empresas o la creación de 

empleo. Ello se contrapone a una colaboración al producto interno bruto (PIB) regional 
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de tan sólo el 25%, situación que contrasta con la de los países de la Unión Europea 

(UE) donde las PyMes alcanzan, en promedio del 56% del PIB (Dino y Stumpo, 2018).  

 

En México las PyMes constituyen el 94% del total de las empresas generadoras de 

empleo y generan ingresos equivalentes al 23% del PIB, lo anterior es una clara señal 

que se debe poner atención a este tipo de empresas y verlas como lo que en realidad 

son: la base de la economía mexicana (INEGI, 2015). Así como en los demás países, 

en México y en Tabasco, estas tienen un papel sumamente importante en la 

economía del país, ya que son grandes generadoras de empleo y sin duda alguna 

son piezas claves para el crecimiento. 

 

Por otra parte, actualmente hablar de un tema como la crisis sanitaria de la COVID-

19 en una PyMes (micro, pequeña y mediana empresa) es tema de suma importancia, 

y cada vez se vuelven más frecuentes las conversaciones sobre esta situación. De 

esta forma, La COVID-19 es la enfermedad causada por el nuevo coronavirus 

conocido como SARS-CoV-2. La OMS tuvo noticia por primera vez de la existencia 

de este nuevo virus el 31 de diciembre de 2019, al ser informada de un grupo de 

casos de «neumonía vírica» que se habían declarado en Wuhan, República Popular 

China (Organización Mundial de la Salud, 2020). 

 

Si bien, el confinamiento creó un antes y después en todos los aspectos de la vida; 

más allá de ser un tema de salud, se ha convertido en un abrupto cambio para el 

mundo empresarial, resultado en la creación de estrategias que permitan la 

adaptación de algunas empresas.  

 

Así mismo, es necesario mencionar que esta investigación es basada en el municipio 

de Emiliano Zapata ya que es el lugar con mayor participación empresarial y mayor 

interés en la zona Ríos y el lugar en donde se encuentra gran parte de la industria, el 

enfoque va hacia las PyMes porque han sido las más afectadas por la pandemia del 

COVID-19 en el ámbito empresarial y económico. 

 

Es así, que el objetivo fue analizar el impacto de la pandemia de la SARS-COV2 en 

la gestión de la Pymes del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. Los objetivos 
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específicos fueron analizar el impacto de la crisis de la pandemia SARS-COV2 en las 

actividades de gestión y dirección y analizar los aspectos de innovación que las 

PyMes han realizado durante el 2020. Además, la pregunta de investigación fue ¿Cuál 

fue el impacto de la pandemia de la SARS-COV2 en la gestión empresarial de las 

Pymes del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco? 

 

Las consecuencias de esta pandemia se han visto reflejada en la propia 

administración de los propios gerentes/propietarios quienes llevan el control de su 

empresa y con ello tratan de mantener su supervivencia, llevando consigo el concepto 

de la adaptación para ello.  

 

Por ello, lo que se presenta es una barrera difícil de superar porque vivimos en un 

país que no tiene una cultura de adaptación al cambio, algo que es un verdadero 

problema porque vivimos en un mundo que cambia a gran velocidad (Jiménez García, 

García Ramírez y Romero García, 2021). 

 

Ante esta crisis, muchas empresas se vieron obligados a digitalizarse, pero los 

empresarios no siempre están preparados para enfrentar periodos de crisis 

económicas y mucho menos sanitarias, es por ello, que unos de los desafíos para 

estos es digitalizarse, ya que muchas Pymes antes de la pandemia ni siquiera tenían 

una página web. 

 

Sin ir más lejos, el 30,2% de las empresas con menos de diez empleados no tenían 

una página web todavía, sólo el 5,8% realizaron ventas online y un 17,5% compras 

(Jiménez García, et al., 2021). Así mismo, se destaca la existencia de un problema 

mayor en las áreas rurales donde la digitalización es mucho menor, como lo es el 

caso del municipio de Emiliano Zapata. 

 

Respecto a las dificultades de los emprendedores en este periodo resalta la 

preocupación de no poder superar esta etapa de aislamiento tan largo 67, 8%. A esta 

le sigue el miedo a asumir riesgos 57,2% y el temor a que se habiliten líneas de 

financiamiento público suficientes 53,4% (Bañón & Martínez, 2020). Por otro lado, 

todos los países se están enfrentando por el momento a la pandemia del coronavirus 
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y esto a su vez genera crisis económica para el país mexicano, ocasionando 

desempleo. Para eso existen instituciones internacionales que han exhortado a los 

gobiernos para que se contengan los graves efectos que la COVID-19 puede causar 

(Huilcapi Masacón, Úrsula y Ocampo Ulloa, 2020). 

 

Es por ello que este proyecto se justifica por la necesidad de mostrar los resultados 

causados por la llegada del COVID-19, y el confinamiento de las personas, el cual ha 

tomado por sorpresa a muchas pequeñas y medianas empresas. Debido a lo anterior, 

se presentó una barrera difícil de superar ya que en México existe poca cultura a la 

adaptación de los cambios, lo que nos llevó a la aplicación de herramientas para 

conocer más a fondo la problemática que existió previo al inicio de la pandemia. 

 

Una de las medidas primordiales en torno a la Pandemia ha sido el realizar 

confinamiento y con ello la suspensión de labores en muchas empresas, tal como lo 

menciona (Bandres Goldárz, Conde Casado e Iniesta Alemán, 2021). En caso de que 

las autoridades sanitarias emitan una declaratoria de contingencia sanitaria que 

ordene la suspensión de labores, el patrón deberá suspender temporalmente las 

relaciones de trabajo con sus empleados.  

 

Así mismo, algunas recomendaciones van desde comunicar las recomendaciones 

con el fin de privilegiar la salud de los colaboradores, privilegiar fuentes fidedignas y 

compartir la información con los colaboradores, contar con políticas de prevención de 

contagio y planes de acción, dependiendo la gravedad de la situación, prácticas como 

“Home Office”, suspensión, reducción de jornadas laborales, entre otros 

(COPARMEX,2020). 

 

Métodos 

La presente investigación se realizó bajo un enfoque tipo cuantitativo con alcance 

descriptivo (Hernández, et al., 2010), el cual tuvo como objetivo analizar el impacto 

de la pandemia de la SARS-COV2 en la gestión de la Pymes del municipio de 

Emiliano Zapata, Tabasco. Se aplicó el estudio a 14 gerentes/propietarios que dieron 

su autorización para participar en el estudio, mientras que el resto de la población no 

mostro interés o en su caso no se encontraba el gerente/propietario dentro del 
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establecimiento. Fue un diseño de estudio de tipo no experimental de tipo 

transeccional (Hernández, et al., 2010) donde se suministró un cuestionario 

desarrollado por el Observatorio Iberoamericano de la Pymes (2021) el cual mide el 

impacto de la pandemia COVID-19 en las empresas. 

 

Se requirió de diversas fuentes teóricas para un adecuado sustento por lo cual se 

utilizaron las de índole primarias donde se recurrió a libros con información actual de 

la teoría, así como registros históricos y anuarios estadísticos De igual manera, 

fuentes secundarias donde se revisaron revistas arbitradas e indexadas en bibliotecas 

virtuales que ayuden a dar mayor certidumbre a la temática en estudio.  

 

Posterior a la recolección de los datos, se realizó el análisis de alfa de cronbach de 

las siguientes variables: 

 

Tabla 1. Análisis de alfa de cronbach  

Variable Alfa de cronbach 

Actual crisis covid-19 a la actividad de gestión .930 

En comparación con sus competidores directos, indique 

su situación para los siguientes indicadores de 

rendimiento de su empresa 

.945 

Indique si su empresa ha realizado, en 2020, las 

siguientes innovaciones y, en caso afirmativo, señale el 

grado de importancia de cada una de ellas 

.906 

Nota: Información obtenida con base al cuestionario desarrollado por la FAEDPYME 

(2021) y de resultados de las encuestas 

 

Los índices de alfa de cronbach reportan valores por arriba de .900, que de acuerdo 

con Tuapanta Dacto, Duque Vaca, & Mena Reinoso, (2017) los valores aún son 

aceptables para demostrar la fiabilidad de los resultados. Es necesario recalcar que 

en estas tres variables se realizó este análisis debido a que la naturaleza del 

instrumento existe indicadores donde las respuestas fueron abiertas y el proceso de 

validación no es apto. 
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Resultados 

A continuación, se presentan los resultados sobre las gestiones realizadas por los 

gerentes/propietarios de las Pymes de Emiliano Zapata en el Estado de Tabasco. 

Iniciando con los datos generales de la población de estudio y de la gestión. 

 

Figura 4. Genero del gerente/propietario  

 

Fuente: Elaboración propia con base a resultados 

 

De las Pymes que participaron en la muestra, tenemos que, la mayoría, representada 

por un 53.55% tiene como director general o gerente a una persona del género 

masculino y el 45.45% tiene una persona del género femenino como director general 

o gerente, por lo que se muestra en la figura 1. 

 

 

Figura 2. Nivel de estudio de Director/Gerente 

 

Fuente: Elaboración propia con base a resultados 
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Cómo se observa en la figura 16, que el 72.73% de las empresas, siendo mayoría, 

cuentan con un director general o gerente que dispone de estudios universitarios y 

únicamente un 27.27% no cuenta con estudios universitarios, tomando en cuenta que 

éstas podrían ser las microempresas que, siendo empresas más pequeñas pudieran 

no contar con personal preparado al frente de sus actividades. 

 

Figura 3. Trabajadores durante el año 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a resultados 

 

Durante el periodo del 2019 las Pymes tenían en promedio de trabajadores con 

jornada completa con una mayor representación del 36.36% en las empresas por lo 

que un solo trabajador cumplía con su labor. Algunas empresas contaban con cero 

trabajadores de jornadas completas lo que equivale el 9.09%. por ultimo las empresas 

que van desde 2 a 9 trabajadores, cada segmento representado por un 9.09% del 

total de las empresas, como se muestra en la Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Trabajadores durante el año 2020 
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Fuente: Elaboración propia con base a resultados 

 

En el año 2020 comenzamos con el inicio de la pandemia, uno de los problemas a 

nivel mundial donde ha afectado a todas las empresas pequeñas y grandes, por lo 

que hubo cambios con respecto a los trabajadores que tenían las Pymes.  El 36.36% 

de las empresas conto con un trabajador de jornada completa. En algunos casos hubo 

empresas que contaban con cero o dos, que es el 18.18% en cuanto a cero 

trabajadores, aumentando 9.09% con respecto al año pasado. El 18.18% de 

empresas tenían solo dos trabajadores, aumentando de igual forma un 9.09% 

respecto al año pasado. Por último, tenemos empresas de tres, cinco y ocho 

trabajadores conservando el mismo porcentaje de 9.09%. el año pasado. 

 

Figura 5. Home office al final de la pandemia 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a resultados 
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Con las complicaciones que se dieron con la pandemia de covid-19, unas de las 

alternativas de las empresas era el teletrabajo o trabajo a distancia como opción para 

continuar laborando, como podemro observar en la figura 6, el 63.44% no continuara 

con la harramienta de teletrabjo, y el 36.36% pretende continuar con sus ventas ya 

que le permiten tener alternativas de comercialización.  

 

Actual crisis COVID-19 a la actividad de gestión 

Figura 5. Afectación del Covid-19 actividades de gestión  

 

Fuente: Elaboración propia con base a resultados 

 

En la figura 6 se observa el impacto en la cadena de proveedores, tenemos el 

porcentaje mayor, con un 36.36% quienes indican un total acuerdo con el impacto 

directo a este rubro. Seguido a ésta tenemos un 18.18% quienes se mantienen de 

forma neutra y consideran que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo con este 

impacto de la crisis. Por el contrario, tenemos a empresas quienes están en total 

desacuerdo o desacuerdo con que se hayan visto afectada su cadena de 

proveedores, cada rubro representado por un 18.18% cada uno. Y por último tenemos 

al porcentaje menor, con un 9.09% quienes están de acuerdo con la afectación en 

este ámbito de su empresa. 
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Figura 6. Como ha afectado la crisis de Covid-19  

 

Fuente: Elaboración propia con base a resultados 

A pesar de las complicaciones que pudieron presentar las empresas frente a la crisis 

de pandemia, tenemos que al menos la mayoría no se vieron afectados con el plazo 

de pago de sus proveedores. Cómo se puede ver en la gráfica, un 45.45% de ellos 

están en total desacuerdo con esta afirmación, adicional a esto, también tenemos un 

9.09% de empresas que están en desacuerdo, como podemos ver en la figura 27, es 

decir, que no tuvieron problemas con el plazo de pago ya establecido con sus 

proveedores. Por otro lado, tenemos que un 27.27% está en total acuerdo con la 

afirmación, quienes se vieron afectados negativamente con el plazo de sus pagos. En 

porcentajes menores de 9.09% cada uno, tenemos a quienes están de acuerdo y 

quienes se mantienen neutrales a la afirmación, no estando ni desacuerdo ni de 

acuerdo. 

Figura 7. Afectación de la crisis en Pandemia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a resultados 



 

 

 

381 

En la figura 8 se refiere a la actual crisis COVID 19 las empresas pudieron verse en 

la necesidad de realizar cambio a nivel operativo dentro de la empresa; respecto a 

esta afirmación, cómo se observa en la gráfica la mayoría de las empresas, 

representadas por un 36.36% están en total acuerdo con la afirmación, seguido por 

un 18.18% quienes están de acuerdo. Por el contrario, tenemos un 27.27% de 

empresas que están en total desacuerdo, es decir, que no a pesar de la crisis no ha 

Sido necesario realizar cambios operativos en su empresa. Con menores porcentajes 

tenemos a un 9.09% que está en desacuerdo y un 9.09% que no está ni de acuerdo 

ni en desacuerdo. 

 

Figura 8. Afectaciones del Covid-19  

 

Fuente: Elaboración propia con base a resultados 

 

Cómo se puede observar en la figura 9 mayoría de las Pymes está en total 

desacuerdo respecto a la afirmación de aumento a la subcontratación de sus 

operaciones, esto representado por un 45.45% de las empresas, seguido por un 

18.18% quienes también están en desacuerdo con esta afirmación. Tenemos un 

porcentaje del 18.18% que no está mi de acuerdo ni desacuerdo. Y en porcentajes 

menores de 9.09% cada uno, empresas que están de acuerdo y total acuerdo con 

esta afirmación. 
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Figura 10. Afectaciones del Covid-19 

 

Fuente: Elaboración propia con base a resultados 

 

En la figura 10 se refleja las complicaciones y retos que presentaron las empresas 

frente a la crisis, podemos apreciar que la mayoría de ellas no canceló inversiones 

previstas, ésta con un 36.36% de empresas quienes están en total desacuerdo con la 

afirmación de cancelación a inversiones que tenían previstas. En el mismo sentido, 

tenemos un 27.27% quienes están en desacuerdo con la afirmación. Por el contrario, 

tenemos a un 18.18% que están de acuerdo con la afirmación y de igual forma, un 

18.18% que están en total acuerdo, entendiendo que pese a las complicaciones 

tuvieron que cancelar algunas inversiones. 

 

Figura 11. Específico de gestión de riesgos por Covid-19  

 

Fuente: Elaboración propia con base a resultados 
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Con respecto a si las Pymes cuentan con un plan específico de gestión de riesgos, 

podemos observar en la figura 11 que la mayoría, representado por un 54.55% está 

en total desacuerdo con la afirmación, seguido por un 18.18% quienes están en 

desacuerdo, dando por entendido que no disponen de un plan, esto, pese a las 

condiciones que se presentaron con la llegada de la pandemia y las diversas 

complicaciones que trajo. Cómo minoría, se observan porcentajes del 9.09% quienes 

no están ni de acuerdo ni en desacuerdo y únicamente un 9.09% está de acuerdo y 

de igual forma otro 9.09% que está en total acuerdo, es decir, que se han tomado a 

la tarea tener un plan para dispones y saber responder cuando se presenten 

situaciones como la que estamos enfrentando.  

 

Figura 12. Medidas para gestionar la liquidez en las empresas  

 

Fuente: Elaboración propia con base a resultados 

 

Cómo podemos observar en la figura 12, respecto a si se han adoptado medidas para 

gestionar la liquidez de la empresa, tenemos que la mayoría, representada por un 

36.36% está en total desacuerdo con la afirmación, seguida por porcentaje del 

27.27% que no está ni desacuerdo ni de acuerdo. Por el contrario, tenemos a un 

27.27% quienes están en total acuerdo con la afirmación y, en un porcentaje menor, 

un 9.09% que está de acuerdo. 
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Figura 13. Modificado la oferta de productos o servicios  

 

Fuente: Elaboración propia con base a resultados 

 

La figura 13 se observa la modificado la oferta de productos o servicios para abordar 

a nuevos clientes tenemos porcentajes iguales mayores, empezando con un 27.27% 

quienes están en total desacuerdo con la afirmación y, por el contrario, un 27.27% 

que están el total de acuerdo. Seguido a éstos tenemos un 18.18% que están en 

desacuerdo y también un 18.18% que de acuerdo. El porcentaje mínimo es un 9.09% 

que no está ni desacuerdo ni de acuerdo.  

 

Figura 14. Crisis, de precios, productos y/o servicios 

 

Fuente: Elaboración propia con base a resultados 

 

En la figura 14 nos indica la actual crisis, tuvieron que bajar los precios de sus 

productos y/o servicios, las empresas dijeron que el 45.45% de ellas están en total 

desacuerdo con la afirmación, seguida por un 18.18% que está en desacuerdo, es 

decir que no se vieron en la necesidad de reducir sus precios. Por otro lado, tenemos 
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un 18.18% quienes están en total acuerdo y un 9.09% que está de acuerdo con la 

afirmación, siendo estas empresas quienes tuvieron afectaciones en este rubro. Por 

último, tenemos un 9.09% de empresas que no están ni desacuerdo ni de acuerdo. 

 

Figura 15. Condiciones de pago de los clientes 

 

Fuente: Elaboración propia con base a resultados 

 

Cómo se observa en la figura 35, la afectación en las condiciones de pago de los 

clientes tenemos que el 45.45% está en total desacuerdo con la afirmación. Por el 

contrario, un 27.27% está en total acuerdo con la afectación a este rubro. En 

porcentajes mínimos tenemos a un 9.09% que está en desacuerdo; un 9.09% que no 

está ni en desacuerdo ni de acuerdo y otro 9.09% que está de acuerdo con la 

afirmación. Es decir que a la mayoría de las Pymes no se han visto afectadas con las 

condiciones de pago de sus clientes. 

 

Figura 16. Ámbito de aumentos en la cancelación de pedidos de clientes 

 

Fuente: Elaboración propia con base a resultados 
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En la figura 16 se observa el ámbito de aumentos en la cancelación de pedidos de 

clientes, se observa que la mayoría con un 54.55% está en total desacuerdo con la 

afirmación, por lo cual no se han visto afectados en ese rubro. Por el contrario, 

tenemos un 27.27% quienes están en total acuerdo, que son las empresas afectadas. 

En porcentajes mínimos tenemos un 9.09% que está de acuerdo y un 9.09% que 

están en desacuerdo con la afirmación.   

 

Figura 17. Perdidas por impago de clientes 

 

Fuente: Elaboración propia con base a resultados 

 

En la figura 17 la mayoría de las Pymes nos indican que no fueron afectadas con un 

total desacuerdo 54.55%, observando así a empresas que no se vieron afectadas en 

sus pérdidas por el aumento de impago de sus clientes. Por el contrario, tenemos un 

27.27% quienes están en total acuerdo, siendo afectadas en este aspecto. Con 

porcentajes mínimos encontramos con un 9.09% a quienes no están ni desacuerdo 

ni de acuerdo y un 9.09% que están en desacuerdo 

 

Discusión 

Con la llegada del año 2020, muchos sueños y retos se esperaban, pero la 

emergencia sanitaria conllevo a una readaptación de la sociedad en todos los 

ámbitos, además del inicio de una nueva “guerra” en el ámbito de salud para detener 

los altos índices de contagios cuyo impacto fue significativo y que sus efectos en las 

Pymes mostraron la realidad que afrontan este tipo de empresas.  
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Sobre ello, se ha resaltado las carencias que tienen, como suele ser una estructura 

organizacional, dificultades para mantener ventas en ambientes inestables, 

productividad, gestión y por encima de todas las demás la situación fiscal. Sobre ello, 

Bandrés-Goldáraz, et al., (2021) mencionan que a raíz de la pandemia de la COVID-

19 se han perdido cinco empleos en lo que fue el año de la pandemia en España, por 

lo tanto, su atención a la recuperación económica debe de ser privilegiada por el 

desarrollo de estrategias y de un proceso de adaptación que la Pyme debe de 

considerar en su restructuración. Por otra parte, Pérez Sánchez & Campos Montejo, 

(2021) hacen un contraste con empresas nacionales donde muestran como la 

innovación tanta tecnología y la manera en cómo se organiza la producción permitió 

que estas organizaciones hicieran frente al pandemia. 

 

Conclusión o reflexiones finales 

El presente estudio tuvo como objetivo, analizar la gestión empresarial post-covid 19 

en las Pymes del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. La revisión teórica llevo a 

comprender como las amenazas externas como una pandemia demostraron la falta 

de capacidad de adaptación que tienen ante esta situación. La tecnología, la venta y 

distribución, los ajustes económicos, entre otros elementos fueron de los principales 

hallazgos documentales que algunas empresas tuvieron.  

 

Es importante, resaltar que una de las características de esta pandemia fue el 

teletrabajo o el home office y sobre ello un 63.64% de las empresas respondieron que 

No hicieron uso de ello, lo que denota una necesidad de adaptación a las diferentes 

formas de trabajo. Lo anterior, se relaciona con los hallazgos de la preservación de 

los puestos laborales los cuales con un 45.45% expreso mantener durante la 

pandemia. 

 

Por lo tanto, es una necesidad de los gerentes propietarios lograr la adaptación a “la 

nueva normalidad” que el gobierno de la república ha propuesto para la reactivación 

económica y considerar que la pandemia está presente aun cuando ya han 

transcurrido casi tres años desde que se reportó el primer brote de COVID-19 en 

Wuhan, China. Queda a la reflexión esta situación para el desarrollo de futuros planes 
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de acción para enfrentar estas situaciones incluso una guerra regional o mundial 

como la que ocurre en Rusia y Ucrania 

 

Sugerencias y/o propuestas  

Derivado de los hallazgos encontrado en la presente investigación se presenta a 

continuación las siguientes recomendaciones para las PyMes del municipio de 

Emiliano Zapata: 

 

Hacer uso de redes sociales o de páginas web para mejorar los canales de 

comunicación con los clientes o consumidores. 

 

Privilegiar la innovación tanto en los productos y procesos con la finalidad de enfrentar 

problemas de esta índole, así como un adecuado control de costos.  

 

Establecer sistemas de pagos digitales como son mercado pago, transferencias 

bancarias o alguno similar que facilite que los clientes puedan realizar sus compras 

de forma segura además de que permite una mayor cuota de mercado de las 

empresas. 

 

Invertir en tecnología necesaria que contribuya a un mejor rendimiento de las 

empresas. 
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Resumen 

La pandemia por COVID-19 presentó una amenaza sanitaria y empresarial. Desde la 
teoría de negocios familiares sustentables, (SFBT) por sus siglas en inglés, para 
facilitar el ajuste durante tiempos críticos las empresas familiares desarrollan 
estrategias a fin de lograr la sustentabilidad de la organización, una de estas 
estrategias es la activación de su capital familiar de supervivencia. En esta 
investigación se presenta un estudio cuantitativo, transversal y exploratorio, que inicia 
con el estudio del capital de supervivencia en negocios familiares del sur global. Se 
diseñó un cuestionario estructurado para medir el capital de supervivencia y los logros 
que genera el negocio. El cuestionario se aplicó a las propietarias de 43 negocios 
familiares de la comunidad de Asunción Ixtaltepec Oaxaca. Los resultados muestran 
relaciones positivas y significativas entre el capital familiar de supervivencia (de 
fuentes derivadas de la redistribución del ingreso, y fuentes de origen privado) con 
logros del negocio para la propietaria, la familia y la comunidad. Sin embargo, el 
capital de supervivencia debe ser solo un último recurso pues resulta riesgoso si la 
organización recurre a estas fuentes como una acción cotidiana; 
 

Palabras clave: Capital familiar, negocio familiar, crisis, género, propietaria 

 

1. Introducción 

La pandemia de COVID-19 presentó una amenaza sanitaria y empresarial. Desde la 

teoría de negocios familiares sustentables, (SFBT), por sus siglas en inglés, para 

facilitar el ajuste durante tiempos críticos las empresas familiares desarrollan 

estrategias a fin de lograr la sustentabilidad de la organización (Stafford et al., 1999).  

Ante las situaciones de crisis las empresas activan su capital familiar de supervivencia 
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a fin de obtener diferentes logros (e.g. Danes et al.2009; Brewton et al.,2010; 

Żukowska et al., 2021). 

 

Cabe señalar que durante la crisis se emplean recursos extraordinarios que 

normalmente no se ocupan en tiempos de estabilidad (Stafford et al., 1999). 

Żukowska et al. (2021) analizan el capital de supervivencia que se activó durante la 

crisis por COVID-19 en empresas polacas, en sus resultados se evidencia la 

importancia del capital financiero de los miembros de la organización para generar 

liquides en la firma.  Si bien de forma teórica puede existir una relación entre capital 

de supervivencia y los logros del negocio familiar, estudios anteriores no muestran 

esta relación, ni se cuenta con ejemplos de cuál es el capital de supervivencia que se 

activó en el contexto mexicano de la pandemia y si se puede relacionar con los logros 

de la organización. 

 

En esta investigación se presenta un estudio cuantitativo, transversal y exploratorio, 

que inicia con el estudio del capital de supervivencia en negocios familiares del sur 

global. Se diseñó un cuestionario estructurado que por una parte mide el capital de 

supervivencia en aspectos identificados en el contexto como fuentes derivadas de la 

redistribución de la riqueza, y fuentes de origen privado. En cuanto a los logros 

organizacionales se enfatiza en los logros que la organización genera para la 

propietaria, la familia y la comunidad. Especial énfasis se pone también en el liderazgo 

femenino pues la transferencia de recursos entre familia y empresa puede adquirir 

diferentes matices cuando la propietaria es mujer (Danes et al., 2009). 

 

El cuestionario se aplicó a las propietarias de 43 negocios familiares de la comunidad 

de Asunción Ixtaltepec Oaxaca. En los resultados se observan relaciones positivas y 

significativas entre el capital de supervivencia y los logros del negocio. Estos 

hallazgos contribuyen a una mejor comprensión del capital de supervivencia que se 

está movilizando en los pequeños negocios familiares oaxaqueños, y cómo esta 

estrategia de supervivencia genera beneficios para la propietaria, la familia y la 

comunidad.  

 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJEBR-02-2021-0147/full/html#ref038
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJEBR-02-2021-0147/full/html#ref038
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La investigación es un avance exploratorio, investigaciones futuras pueden emplear 

una muestra más grande para lograr mayor consistencia estadística, e incluir 

herramientas cualitativas.  

 

2. Elementos teóricos 

Uno de los abordajes teóricos que ha ganado aceptación en la literatura de los 

negocios familiares es la Teoría de Negocios Familiares Sustentables (SFBT). La 

SFBT es una teoría basada en el enfoque de sistemas que concede una mayor 

importancia a la sostenibilidad del sistema familia-negocio que a los ingresos del 

negocio y, de la que se desprende la premisa de que la viabilidad del negocio en el 

corto plazo es resultado tanto de los logros empresariales cómo de la funcionalidad 

familiar (Stafford, Duncan, Danes, & Winter, 1999; Danes, Lee, Stafford, & Zachary, 

2008). 

 

En el modelo de análisis de la SFBT se describen recursos, estructuras y 

constreñimientos en ambos lados del negocio familiar, tanto en el sistema familia 

como en el sistema empresarial. De entre los factores más importantes para 

comprender las relaciones señaladas anteriormente, suelen estar, como determinante 

el capital familiar y como resultante los logros del negocio. 

 

Dentro de la literatura de la SFBT, el capital familiar ha sido entendido como los 

recursos que provienen del entorno familiar y desde la familia misma (Stafford, 

Duncan, Danes, & Winter, 1999). A este concepto se ha relacionado los recursos 

humanos, financieros y físicos de la familia que “pueden utilizarse para resolver los 

problemas que resultan de la interacción colectiva del negocio y la comunidad” 

(Fitzgeral, Haynes, & Danes, 2010). 

 

Una contribución única de la SFBT es que distingue entre las dinámicas del negocio 

familiar durante tiempos de estabilidad y tiempos de ruptura. En la crisis se activa el 

capital de supervivencia para alcanzar diferentes logros para la familia y la 

organización (e.g. Żukowska et al., 2021). Para una empresa, un logro es alcanzar 

una meta preestablecida con base en “un nivel de desempeño deseado, un resultado 

preferido o el objetivo de las acciones” (Williams, Pieper, & Astrachan, 2019), sin 
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embargo, en una empresa familiar las acciones encaminadas a lograr algo a menudo 

amalgaman la satisfacción de intereses más personales con objetivos empresariales 

(Kotlar & De Massis, 2013).  

 

Los logros del negocio familiar pueden ser satisfactores de tipo objetivo, como los 

flujos de capital, o subjetivo, como el orgullo en el negocio o el respeto extendido entre 

los miembros de la familia que laboran en el negocio, o, pueden tener componentes 

tanto objetivos como subjetivos (Stafford, Duncan, Danes, & Winter, 1999). En esta 

investigación se atiende a los logros que el negocio proporciona a su propietaria, a la 

familia y a la comunidad. 

 

3. Metodología 

3.1. Región de estudio 

 

Asunción Ixtaltepec se encuentra localizada en la zona del Istmo de Tehuantepec del 

estado de Oaxaca. La población en 2020 fue de 15,261 habitantes, 49.5% hombres y 

50.5% mujeres, creciendo un 3.46% del 2010 al 2020. La población de este municipio 

se considera joven porque, los rangos de edad con una mayor concentración de 

22.8% fueron 5 a 19 años. Asimismo, el 5.65% de habitantes hablan alguna lengua 

indígena que representan al 37% de la población. Las lenguas indígenas más 

habladas fueron Zapoteco, Zoque y Mixe (Censo Población y Vivienda, 2020). 

 

3.2. Población y muestra 

 

La población de estudio fueron empresas familiares lidereadas por mujeres del 

municipio de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, México. La base de datos consideró 

empresas familiares dirigidas por mujeres elegidas a conveniencia en el municipio. La 

unidad de análisis fueron empresas familiares lidereadas por mujeres. La unidad de 

respuesta fue la dueña del negocio familiar. 

 

Se aplicó un cuestionario estructurado a 43 negocios familiares lidereados por 

mujeres que se localizan en la localidad principal del municipio de Asunción Ixtaltepec, 

Oaxaca, México. Debido a la inexistencia de una base de datos formal que indique el 
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número real de negocios familiares la muestra se seleccionó por conveniencia. Se 

utilizó la técnica de bola de nieve para la selección de las unidades. Los datos se 

recopilaron en entrevistas cara a cara. 

 

El perfil de los encuestados: el 100% fueron mujeres. El 10% tenía entre 18 y menos 

de 28 años, el 14% entre 28 y menos de 38 años, el 19% entre 38 y menos de 48, el 

36% entre 48 y menos de 58 años, y el 21% tenía más de 58 años. En cuanto al 

estado civil, el 26% eran solteras, el 53% casadas, el 5% unión libre/concubinato, el 

7% eran divorciadas y el 9% viudas. El 46% es hablante de la lengua indígena 

zapoteca. En cuanto a la educación, el 26% tenía licenciatura y el 22.5% educación 

de posgrado. 

 

Tabla 1. Escolaridad de los propietarios de los negocios familiares 

Escolaridad  Unidades  Porcentaje  

Sin escolaridad  2 5% 

Primaria 2 5% 

Secundaria  8 19% 

Medio superior 10 22.5% 

Superior 11 26% 

Posgrado 10 22.5% 

Total 43 100% 

Fuente: elaboración propia 

 

El perfil de la empresa familiar radica en que el 58% tenían más de 10 años de 

funcionamiento. En cuanto a las ventas mensuales del negocio el 78% perciben 

ingreso de 1 a 11 mil pesos mexicanos, el 14% de 11 mil a 23 mil pesos y el 8% más 

de 23 mil pesos. De acuerdo con la rama SCIAN (Sistema de Clasificación Industrial 

de América del Norte), el 40% representan a industrias manufactureras, el 30% a los 

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, y el 21% 

al comercio al por menor. 

 

Tabla 2. Antigüedad de la empresa familiar 
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Antigüedad Unidades  Porcentaje  

Desconocen 3 7% 

1 a menos de 5 años  11 26% 

5 a menos de 10 

años 4 9% 

Más de 10 años 25 58% 

Total 43 100% 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 3. Rama SCIAN de la empresa familiar 

Rama SCIAN Unidades Porcentaje 

Industrias manufactureras 17 40% 

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos 

y bebidas 13 30% 

Comercio al por menor 9 21% 

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e 

intangibles 3 7% 

Otros servicios excepto actividades gubernamentales 1 2% 

Total 43 100% 

Fuente: elaboración propia 

 

3.3. Medición de las variables  

 

Capital familiar de supervivencia son los recursos personales que los miembros de la 

familia están dispuestos a prestar, contribuir o compartir en beneficio de la empresa 

familiar (Żukowska et al., 2021). Se midió por la ausencia o presencia de ingresos por: 

ahorros (Serna, 2012), remesas (García Nájera y Granados Alcantar, 2022), 

pensiones y jubilaciones de personas mayores (e.g. Oelckers, 2015), e ingresos 

personales derivados de un empleo formal u otras actividades remuneradas (e.g. 

Palacios Duarte et al., 2021). El cuestionario incluyó cuatro cuestionamientos. 

Logros del negocio: son los resultados de la organización para su propietaria, la 

familia y la comunidad; se consideran criterios de éxito tanto de la familia como del 
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negocio que le conduce hacia la sustentabilidad (e.g. Stafford et al., 1999). El 

cuestionario incluyó ocho cuestionamientos. 

 

3.4. Tratamiento de los datos  

 

Las escalas propuestas se sometieron al test de esfericidad de Bartlett a fin de que 

los datos fueran apropiados para el análisis factorial. Esta prueba se utiliza para 

comprobar si la matriz de correlaciones es una matriz identidad, es decir, que las 

intercorrelaciones entre las variables son cero, la prueba consiste en una estimación 

de ji-cuadrado a partir de una transformación del determinante de la matriz de 

correlaciones. La prueba de esfericidad de Bartlett debe ser significativo al menos en 

0.05 (Montoya Suárez, 2007).   

 

El análisis factorial es una técnica estadística de reducción de datos usada para 

explicar las correlaciones entre las variables observadas en términos de un número 

menor de variables no observadas llamadas factores (Frías-Navarro y Pascual Soler, 

2012). Además de los factores identificados se presentan los siguientes aspectos: 

 

1) Las cargas factoriales indican el grado de correspondencia entre la variable y el 

factor, es decir, que cargas altas indican que dicha variable es representativa para 

dicho factor. Se verificó que las cargas factoriales fueran iguales o superiores a 0.5 

(Frías-Navarro y Pascual Soler, 2012). 

 

2) Se muestra la varianza acumulada de los factores extraídos en conjunto, se 

recomienda que la solución factorial explique, al menos, un 50% de la variabilidad 

total de la respuesta al test (Merenda, 1997). 

 

Después de validar las escalas se procedió a realizar correlaciones bivariadas de 

Pearson El coeficiente de Pearson  se representa con el símbolo r y proporciona una 

medida numérica de la correlación entre dos variables cuantitativas El valor del 

coeficiente r está entre ( -1) y (+1); si el coeficiente de correlación es igual a cero 

significa que no hay asociación o correlación entre las dos variables,  si  es menor de 
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0.25 indica una débil correlación, si está entre 0.25 y 0.75 expresa una correlación 

media, y si es superior a 0.75 se considera una fuerte correlación (Fiallos, 2021). 

 

4. Resultados y discusión  

4.1. Análisis factorial 

 

Los datos recolectados no muestran problemas en la prueba de esfericidad de Bartlett 

por lo cual se procede al análisis factorial.  

Tabla 4. Análisis factorial de la variable capital familiar de supervivencia 

 

Factor 1V1: 

Fuentes de 

redistribución  

Factor 2V1: Fuentes 

privadas Comunalidades 

1. Apoyos del 

gobierno 
.790 -.239 .681 

2. Pensión 

Adultos 

Mayores 

.869 .182 .788 

3. Remesas .212 .843 .756 

4. Sueldos de 

empleo formal 
-.322 .635 .507 

Varianza 

explicada  
38.187 30.119 68.305 

Prueba de esfericidad de Bartlett  

 
 Aprox. Chi-cuadrado 14.311 

 
 gl 6 

 
 Sig. .026 

Método de extracción: análisis de componentes 

principales.  Método de rotación: Varimax con 

normalización Kaiser. 

 

La rotación ha convergido en 3 iteraciones. 
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Se advierte que las organizaciones familiares involucran recursos personales en la 

operación del negocio, entre ellos se encuentran los apoyos del gobierno y la pensión 

de adultos mayores, los cuales integran el factor 1. En el factor 2 se observa la 

importancia de ingresos por fuentes de trabajo formales de los integrantes de la 

familia y las remesas de los emigrantes. Estos resultados son compatibles con García 

Nájera y Granados Alcantar (2022), Oelckers (2015), y Palacios Duarte et al. (2021).  

 

Tabla 5. Análisis factorial de la variable logros del negocio 

 

 

Factor 

1V2: 

Beneficios 

a la 

propietaria 

Factor 2V2: 

Satisfacción y 

relaciones Comunalidades 

El negocio contribuye a 

la salud de la propietaria 
.839 .249 .766 

El negocio contribuye a 

la educación de la 

propietaria  

.842 -.030 .710 

El negocio contribuye a 

los ahorros de la 

propietaria  

.747 .125 .574 

El negocio contribuye a 

la adquisición de 

propiedades  

.732 -.022 .537 

El negocio contribuye a 

la satisfacción los 

miembros  

.374 .511 .401 

El negocio contribuye a 

la satisfacción de la 

propietaria 

.051 .733 .539 
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 El negocio contribuye a 

mejorar las relaciones 

con la familia 

.245 .722 .582 

El negocio contribuye a 

mejorar las relaciones 

con la comunidad 

-.257 .765 .651 

Prueba de esfericidad 

de Bartlett 
34.687 24.791 59.478 

 

 
Aprox. Chi-

cuadrado 
97.268 

 
 gl 28 

 
 Sig. .000 

Método de extracción: análisis de componentes 

principales.  

 Método de rotación: Varimax con normalización 

Kaiser. 
 

a. La rotación ha convergido en 3 iteraciones. 
 

 

Se evidencian dos factores. En el primer factor se agrupan aspectos positivos que el 

negocio genera en la propietaria, Las encuestadas señalan que su emprendimiento 

les genera salud, debido a que las mantiene activas y ocupadas, incluso es una forma 

de apartarse un poco del estrés que viven por otras situaciones. Les genera ciertos 

beneficios en la educación porque debido a su actividad deben buscar capacitaciones 

y aprendizajes. En el factor 1 también se observa que el negocio genera la posibilidad 

de un pequeño ahorro y la adquisición de pequeñas propiedades, como utensilios 

para la casa. 

 

En el segundo factor se puede apreciar que el negocio genera beneficios en cuanto 

a satisfacción y mejores relaciones, de forma personal, familiar y comunitaria. 
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4.2. Correlaciones  

 

Tabla 6: Correlaciones 

 
F1V1 F2V1 

Capital 

Familiar F1V2 F2V2 

Beneficios 

del 

negocio 

F1V1 Correlación 

de Pearson 
1      

Sig. 

(bilateral) 
      

F2V1 Correlación 

de Pearson 
-.095 1     

Sig. 

(bilateral) 
.559      

Capital 

familiar 

Correlación 

de Pearson 
.796** .527** 1    

Sig. 

(bilateral) 
.000 .000     

F1V2 Correlación 

de Pearson 
.182 .367* .332* 1   

Sig. 

(bilateral) 
.255 .020 .039    

F2V2 Correlación 

de Pearson 
.172 .091 .176 .251 1  

Sig. 

(bilateral) 
.276 .572 .277 .109   

Beneficios 

del 

negocio  

Correlación 

de Pearson 
.224 .334* .345* .918** .613** 1 

Sig. 

(bilateral) 
.158 .035 .031 .000 .000  

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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Se observa una relación positiva y significativa entre capital familiar y beneficios del 

negocio (r= .345, p=<0.05), la intensidad de la relación es media. De forma particular, 

el factor 2 del capital familiar, que se integra por remesas e ingresos de un empleo 

formal es el que más aporta a la relación del negocio (r= .334, p=<0.05). 

 

5. Conclusiones 

La pandemia por Covid-19 presentó una fuerte amenaza para los pequeños negocios 

familiares, en este contexto la liquidez es vital. La necesidad de liquidez de las 

empresas familiares depende de su capacidad para movilizar el capital financiero de 

los propietarios de las empresas familiares cuando sea necesario (Kraus et al., 2020. 

En este aspecto, la investigación muestra que, en negocios lidereados por mujeres 

de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, México, se ha activado capital de supervivencia 

proveniente de fuentes de redistribución del ingreso, como los apoyos 

gubernamentales; y fuentes privadas por empleos formales y remesas.  

 

Estas aportaciones de los miembros de la familia permitieron continuar con la 

operación del negocio familiar a pesar de la pandemia, y generar logros a la 

propietaria del negocio, a la familia y a la comunidad. Sin embargo, este capital debe 

ser solo un último recurso y emplearse frente a una crisis puede resultar riesgoso si 

la organización toma como un hábito recurrir a estas fuentes como una acción 

cotidiana. 
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Resumen 

El presente trabajo de investigación se encuentra dentro del campo de las ciencias 
sociales, en el cual se resalta la importancia de la aplicación adecuada de habilidades 
directivas centradas en el capital humano de empresas, buscando incidir 
benéficamente en las habilidades directivas de organizaciones para mejorar el capital 
humano dentro de la misma. Por ello, se presenta como base fundamental la 
información teórica obtenida mediante indagación y recuperación de información en 
bases de datos científicos y confiables, para finalmente realizar un análisis 
metodológico de tipo referencial, que permita la elaboración y presentación de un 
instrumento que ayude a identificar las variables o conceptos de habilidades directivas 
que se deben de tomar en cuenta para identificar mediante un resultado eficiente las 
fortalezas enfocadas en habilidades de personas a cargo de la organización y las 
debilidades que faltan fortalecer para ayudar a tener un capital humano bien enfocado 
con cualidades de actitudes y aptitudes que favorezca a la organización. 
 

Palabras Claves: Capital humano, Empresas, Habilidades directivas, Instrumento de 

Habilidades directivas, Habilidades directivas en capital humano 

 

Introducción: 

El presente trabajo de investigación nombrado Instrumento Para Identificar 

Habilidades Directivas Centradas En El Capital Humano En Mipymes, realizado con 

la intención de identificar mediante la aplicación de un instrumento las habilidades 

que tiene y las que se necesitan reforzar en un directivo empresarial para el 

mejoramiento del capital humano a su cargo, y de esta manera lograr beneficiar a la 

empresa en la que se encuentran laborando. 
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Planteamiento del problema: 

Las empresas de servicios a niveles internacionales tienen problemas 

con el capital humano, Por ejemplo, las empresas que no valoran el capital 

humano carecen de un buen apoyo corporativo, por lo que cualquier aspecto 

relacionado con el personal de la organización debe empezar desde cero o el inicio, 

determinado desde el momento del despliegue y en las 

instrucciones que reciba durante el trabajo. 

 

En todas las empresas se cuenta con capital humano y es un gran reto para los 

encargados de las personas, incidir favorablemente a que se trabaje de la mejor 

manera, puesto a que en las organizaciones en mayoría se caracterizan por existir 

problemas que afectan el buen funcionamiento de la organización, con temas 

relacionados a los directivos y en capital humano, que en muchas ocasiones no son 

resueltos y permanecen en el tiempo. 

 

En las MIPYMES la mayor responsabilidad está a cargo de los dirigentes o gerente 

los cuales están al frente de la empresa, más sin embargo en grandes ocasiones se 

tiene desconocimiento de las características que se debe tener si se cuenta con esta 

responsabilidad, en este caso las habilidades directivas que se deben de tener para 

mantener un adecuado capital humano benéfico para la organización. 

 

En algunos casos se cuenta desconocimiento sobre las variables que se deben de 

tener en cuenta para identificar cuáles son las habilidades directivas que se necesitan 

desarrollar para tener personas a su cargo. 

 

Los integrantes de una empresa son clave fundamental para el éxito de la misma por 

ello el desconocer temas enfocados al capital humano es una amenaza para el buen 

desarrollo de la organización, para dar aporte y solución surge la siguiente pregunta 

de investigación:  

¿Cómo a través de un Instrumento se identifican habilidades directivas centradas en 

mejorar capital humano en Mipymes? 

 

 



 

 

 

406 

Pregunta Específica: 

¿Cuáles son las características que debe tener un instrumento para identificar 

habilidades directivas para mejorar capital humano dentro de una MIPYME? 

 

¿Cuáles son las variantes de las que debe estar integrado un instrumento para 

identificar habilidades directivas? 

 

Objetivos: 

Objetivo General: 

¿Diseñar un Instrumento en el que se identifiquen habilidades directivas centradas en 

mejorar capital humano en Mipymes? 

 

Objetivos Específicos: 

¿Identificar las características que debe tener un instrumento para identificar 

habilidades directivas para mejorar capital humano dentro de una MIPYME? 

 

¿Identificar las variantes de las que debe estar integrado un instrumento para 

identificar habilidades directivas? 

 

Justificación: 

El presente trabajo con aporte investigativo es de importancia para las empresas en 

general, ya que en ella se busca conocer sobre el tema de habilidades directivas y su 

incidencia en el capital humano de las organizaciones, dando lugar a que los 

empresarios reconozcan el valor de gran importancia que tienen los empleados que 

forman parte de su organización, por ello se conocerán variables de habilidades 

directivas enfocadas mediante un instrumento que permita identificar como esta su 

situación del tema habilidades directivas como encargado de la organización 

relacionadas al capital humano. 

 

La investigación es de ayuda a directivos o encargados de las empresas al contribuir 

a identificar habilidades directivas, al capital humano actualmente laborando y 

personas que desean aspirar en algún momento al ámbito laboral ya que se 

conocerán habilidades de importancia que se requieren para cubrir determinado 
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puesto en la empresa y en caso de contar con un jefe directo se cuente con valores y 

buen entendimiento de las personas que están a su cargo, de esta manera a los que 

deseen emprender un negocio es de utilidad tener conocimiento del tema tratado para 

que tenga un buen funcionamiento en temas que conlleven tratar con otras personas. 

Desarrollo 

 

A continuación, se presentan investigaciones y datos que ayudan a interpretar las 

habilidades directivas que se deben de desarrollar en un directivo o encargado de una 

empresa que cuenta con capital humano a su cargo, encontrando características y 

variables que son de importancia. 

 

Mosley et al. (2005), citado en Cetina et al. (2010) para quienes un jefe debe de 

contar con:  

a)Habilidades conceptuales para adquirir, interpretar y analizar información de una 

manera lógica; b) Habilidades de relaciones humanas que implican el entender a otras 

personas y actuar efectivamente con ellas; c) Habilidades administrativas que 

proporcionan la capacidad de lograr que se hagan las cosas mediante el uso efectivo 

de otras habilidades, y; d) Habilidades técnicas que consisten en la capacidad para 

entender y supervisar los procesos, prácticas o técnicas que se requieren para la 

realización de trabajos específicos en la organización (p.128). 

 

De la misma manera pero en un distinto enfoque se consideran necesarias 

habilidades directivas administrativas y de liderazgo, en las primeras se encuentran 

inmersas las necesarias para competir con las demás empresas y saber llevar 

correctamente las relaciones externas del negocio mantener el orden, mientras en las 

del liderazgo se encuentran las habilidades interpersonales efectivas, capacidad para 

innovar y de administrar correctamente el furo de la organización, en este sentido se 

puede expresar de la siguiente manera: 

  

Quienes ocupan estos puestos, requieren habilidades para hacer bien las cosas y 

para hacer las cosas correctas, a las primeras, las llaman habilidades administrativas 

y a las segundas, habilidades de liderazgo. Las habilidades administrativas incluyen: 

a) Habilidades de mercado, que se refieren a lo necesario para competir 
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efectivamente y administrar las relaciones externas, y; b) Habilidades de jerarquía, 

que incluyen lo necesario para mantener el control y la estabilidad. Dentro de las 

habilidades de liderazgo, se encuentran: a) Las habilidades de clan, que hacen 

referencia a lo necesario para establecer y mantener relaciones interpersonales 

efectivas, y; b) Habilidades de adhocracia, que se refieren a la capacidad para 

innovar, promover el cambio, articular una visión que energice y administrar el futuro 

(Whetten y Cameron 2005) citado en (Cetina et al. 2010, p.128). 

 

Malavé y Piñango (2012) Consideren la aportación de Barker y Koy (2003) en su 

investigación mismos que hacen referencia en que Las habilidades interpersonales 

que deben poseer los líderes o directivos en las empresas son el tener compasión, 

sabiduría, juicio, imaginación, justicia, entre otros que ayudan a que el capital humano 

en la organización se sienta de la mejor manera ante las actividades a realizar día a 

día, logrando así una correcta motivación y logro de metas y objetivos. 

 

El capital humano es el elemento de mayor relevancia en el aumento de una 

organización, aun cuando el concepto capital humano es una evaluación de los 

componentes humanos en una organización, si no se usa correctamente se agotará 

todo el capital, esto no se puede desconocer. La utilización no se limita a la 

administración, sino que además se necesita entender las necesidades de 

administración de los talentos, lo cual conduce a la inversión en la formación de 

habilidades que promuevan el desarrollo de la compañía en términos de indicadores 

medibles de la organización (como metas intangibles en relación con el objeto 

comercial (Calderón y Mousalli, 2012). 

 

en su estudio consideran Las habilidades gerenciales las cuales aluden a que 

se pueden adjuntar competencias como la mejora de recursos, la innovación, la 

gestión del estrés laboral, el mentoring, la resolución de conflictos, la gestión del 

talento, liderazgo y la motivación, entendidas como procesos para influir y apoyar a 

las personas. Pasión por lograr un objetivo común (Paredes et al. 2017, p. 30). 

 

Al mismo tiempo, la gerencia entiende la influencia interpersonal del líder, con esta 

influencia capacita a los subordinados para lograr metas y lograr ventajas 
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competitivas a través de la supervisión, comunicación y motivación laboral para lograr 

buenos resultados en el proceso administrativo (Mejorado, 2008) citado en (Paredes 

et al. 2017, p. 30). 

 

Hace hincapié a que en la empresa se den de tener una cultura ética mediante un 

clima organizacional adecuado en donde exista confianza, misma que aporta 

satisfacción en los empleados, políticas claras que definan su ética en los negocios, 

prácticas de conducta ética y valores por parte de directivos reflejada en acciones y 

decisiones que logran satisfacción en el cliente (Maguad y Krone 2009) citado en 

(Hernández, 2012, P. 11). 

 

El modelo de gestión refleja una relación de dependencia de la organización y de las 

personas en común para satisfacer sus necesidades y alcanzar sus metas en 

particular, ya que las organizaciones necesitan a las personas para alcanzar sus 

objetivos y las personas requieren de las empresas para alcanzar sus metas, es por 

ello que se debe de lograr alcanzar los objetivos de ambos para tener un bien común, 

reflejándose estos mismos en el modelo siguiente, encontrado en (Álvarez, 2017, 

P.65)  

 

Figura 1 

Gestión del Talento Humano 

 

Nota. La figura representa los objetivos y/ intereses organizacionales de una empresa 

y los objetivos de las personas o capital humano dentro de la organización, como 

medio comparativo. Tomado de Modelos de gestión (p. 65) Por L.F. Álvarez, 2017 

Fondo editorial Areandino , basado en el modelo de Idalberto Chiavenato, Tercera 

Edición, Editorial McGraw-Hill. 
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En referencia a las Habilidades personales, considerando lo que plantean Whetten y 

Cameron, se contempla el de Desarrollo de autoconocimiento con un “Manejo de uno 

mismo”, Manejo de estrés y del tiempo con “Nivel relajado en control” y Solución 

analítica y creativa de problemas que defina el “Estilo de solución”. En conjunto 

representan áreas permanentes de mejora en la administración de una organización 

de manera permanente. (Ramírez, 2018, P. 26) 

 

Las habilidades interpersonales incluyen la gestión de conflictos "negociación", la 

motivación de los empleados "planificación de la vida", la comunicación de 

apoyo "escucha activa" y la obtención de poder e influencia "liderazgo" como base 

para interactuar con los diferentes miembros del equipo en este sentido, la empatía y 

la escucha activa son esenciales en el comportamiento de los directivos hacia 

sus asociados, ya que contribuyen a alcanzar relaciones interpersonales armoniosas 

y sostenibles en el ámbito empresarial, al darnos cuenta del poder de las palabras, 

podemos  ser la persona más querida y respetada o, por el contrario, 

ser considerados una persona impopular, lejos de ser admirados, además se 

menciona que fomentar el diálogo y descubrir que todo fluye cuando la apertura y la 

comprensión rinden son factores que añaden valor y aumentan el conocimiento. 

Mientras tengas buen temperamento, podrás nutrir tus relaciones y 

convertir la tolerancia en sabiduría. En este caso, la clave es ser consciente de cómo 

la comunicación verbal y no verbal puede afectar a nuestra actitud a la hora 

de transmitir el mensaje que queremos transmitir (Ramírez, 2018, p. 26-27). 

 

Habilidades de equipo, “Empoderamiento” por parte de la delegación, “Liderazgo” 

para el cambio positivo, “Trabajo en equipo” en la construcción de una unidad 

dinámica, cabe señalar que entre estas habilidades, los gerentes sirven a la 

organización y el éxito de la organización proviene de su liderazgo, 

por lo tanto, un líder debe considerar el esfuerzo del equipo, ser un agente de 

cambio y promover un camino que se base en sus capacidades y sirva para fortalecer 

el equipo del que es responsable, y estar interesado en comprender las capacidades 

propias y ajenas (Ramírez, 2018, p. 27). 
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En los directivos es de importancia manejar el mayor número de cualidades o 

habilidades para manera de manera más eficiente y fácil a la organización y a las 

personas que representa el capital humano dentro de ella. A continuación, se 

presenta un modelo con 10 habilidades directivas que se consideran de importancia 

en las empresas llamado esferas de actuación de los dirigentes coincidiendo 

grandemente en cada uno de los aspectos con el autor anterior. 

 

Figura 2 

Modelo de Habilidades Directivas Esenciales 

 

Nota: la figura representa las habilidades directivas que se consideran esenciales en 

un directivo para poder cumplir su función empresarial de una manera fructífera. 

Recuperado de Las habilidades directivas una condición para una ejecución eficaz 

(P. 26), por J.I Ramírez, 2018 Revista Investigación y Negocios ISSN ONLINE 2521-

2737, basado en Whetten y Cameron, 2005. 

 

Las habilidades directivas centradas en Griffin y Van Fleet (2013), se encuentra 

formada de tres partes en las personales, interpersonales y grupales. En las 

personales se encuentra el comportamiento y las acciones de gestión. Las 

interpersonales son las habilidades técnicas, habilidades interpersonales, 

conceptuales, de diagnóstico, comunicación, habilidad de toma de decisiones y 

administración de tiempo. En las grupales las funciones administrativas, la persona, 

la unidad y el éxito organizacional y los roles administrativos. 
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Figura 3 

Modelo de habilidades directivas  

 

Nota. La presente figura representa una lista de habilidades directivas de importancia 

en los dirigentes de empresas. Recuperado de Validación del instrumento para medir 

el impacto de las habilidades gerenciales del capital humano como estrategia de buen 

funcionamiento del proceso administrativo de las pymes dedicadas al comercio por 

mayor ubicadas en ciudad obregón sonora, México (p.31) Elaborado por D. Paredes 

et al. 2017 ISSN NO.1856-9773, centrado en Griffin y Van Fleet 2013. 

 

En la tabla siguiente se pueden observar habilidades directivas enunciadas de 

acuerdo con el tipo de habilidad, en las habilidades personales se encuentran la 

capacidad de aprender, gestión de tiempo, inteligencia emocional, gestión del estrés, 

estrategia y desarrollo personal, desarrollo de la visión, toma de decisiones y 

resolución de problemas. En las habilidades con otras personas la comunicación, 

negociación, gestión de reuniones, trabajo en equipo, asertividad, delegación, 

resolución de conflictos. En las habilidades de dirección de personas se encuentra la 

motivación, optimización de recursos, desarrollo de personas, presentaciones en 

público, coaching, gestión del talento, liderazgo e innovación y creatividad. 

 

Figura 4 

Inventario de Habilidades Directivas 

Nota. La presente figura un inventario de Habilidades Directivas que son consideradas 

de importancia para los directivos o administradores de empresas que trabajan con 
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capital humano. Recuperado de Las habilidades directivas como ventaja competitiva 

(p.31), Elaborado por F.J. Pereda, et al 2014 Intangible Capital ISSN: 2014-3214 

 

 

Figura 5 

Marco de Trabajo de la Aptitud Emocional 

 

Nota. La figura representa las aptitudes que se deben de tener como directivo para 

guiar una empresa, teniendo aptitudes que determinan el manejo de uno mismo, 

conocer estados internos, la autorregulación y las motivaciones con las que se cuenta.  

Elaborado por Goleman, 2000, p. 46 citado en La toma de decisiones en la alta 

dirección a través de la inteligencia emocional como herramienta (P.12), por V.E. 

Cuevas, 2014. 

 

En el modelo de la aptitud emocional, se puede definir que las aptitudes personales 

son la base del mismo, están son las que determinan el dominio de la persona, 

seguido por el autoconocimiento de conocernos a nosotros mismos internamente, 

preferencias e intuiciones, seguido de la autorregulación que está enfocada en saber 

manejar los estados internos, controlar los impulsos y recursos que tenemos, 

manejando hace las emociones que tenemos para enfocarlos en un ámbito positivo, 

siendo siempre honestos e íntegros, contando con adaptabilidad al cambio, y estar 

dispuesto a las nuevas ideas e información que se presenten, por último es contar 
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con motivación, mismas que son el estado de ánimo que nos guían a la obtención de 

metas, puesto con esto estarás esforzándote en mejorar y cumplir normas, se adopta 

compromiso, iniciativa y disposición a las oportunidades que se presentan y se cuenta 

con una actitud positiva. 

 

En las organizaciones la inteligencia emocional o contar con buenas aptitudes es una 

habilidad que es valiosa para el directivo de esta ya que le permite contar con 

motivación, tratar de controlar los comportamientos ante diferentes situaciones que 

se presenten y salir adelante con positivismo y la práctica de estas hace que sienta 

querer triunfo, sea comprometido, cuente con iniciativa, entre muchas cualidades 

más. 

 

Figura 6 

Aptitudes que determinan el manejo de las relaciones 

 

Nota. En la figura se plasman las tres variables que determinan el manejo de las 

relaciones para un directivo, aptitud social, empatía y las habilidades sociales que son 

de importancia adquirir. Elaborado por Goleman, 2000, p. 46 citado en La toma de 

decisiones en la alta dirección a través de la inteligencia emocional como herramienta 

(P.12), por V.E. Cuevas, 2014, p.13 

 



 

 

 

415 

En el modelo de aptitudes que determinan el manejo de las relaciones, está 

compuesta como termino por la aptitud social la cual determina el manejo de las 

relaciones, contando con empatía la misma que está determinada por el 

entendimiento y comprensión e interés de sentimientos de las demás personas, 

ayudar a los demás a desarrollarse y fomentar aptitudes, de la ,misma manera se 

enfoca en estar orientado al servicio, previendo las necesidades de clientes entre 

otros, y ayuda a cultivar oportunidades a través de las personas con las que tiene 

interacción, de la misma manera desarrolla conciencia política que ayuda a interpretar 

emociones de los grupos y las relaciones de poder, por ultimo están las habilidades 

sociales cualidades que ayudan a inducir a los demás a objetivos deseables, para ello 

es necesario contar con influencia mediante la persuasión, contar con buena 

comunicación, manejar conflictos correctamente , negociando cada aspecto, tener 

liderazgo, iniciar o manejar el cambio correctamente, establecer vínculos, trabajar, 

colaboración y cooperación y contar con habilidades de equipos creando sinergia 

grupal. 

 

Propuesta de Instrumento 

 

Habilidades Directivas 

 

A continuación, se le presentan una serie de afirmaciones con las cuales algunas 

personas se identifican más que otras. Después de cada afirmación se muestran 

cuatro alternativas de respuestas posibles:  

 

SIEMPRE CASI SIEMPRE POCAS VECES NUNCA 

 

Indique marcando alguna casilla de respuesta con una “x” la alternativa que más se 

acerque a su frecuencia de comportamiento.  

 

Trate de responder lo más rápido posible. Los resultados obtenidos serán utilizados 

con fines educativos e investigativos. Muchas gracias. 
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NO. ITEM SIEMPR

E 

CASI 

SIEMPR

E 

POCA

S 

VECE

S 

NUNC

A 

Objetivos De La Persona 

1 

Considera que las personas empleadas cuentan 

con salarios y prestaciones adecuados 

    

2 

La empresa ofrece estabilidad laboral a sus 

empleados 

    

3 

El trabajador se encuentra seguro en su área de 

trabajo, sin riesgos de accidentes o cualquier otro 

riesgo laboral 

    

4 

Considera que la empresa cuenta con 

trabajadores con salud, bienestar y con un buen 

ambiente laboral. 

    

5 

En la empresa se cuenta con la cualidad de 

atenciones mediante la cortesía por parte de los 

jefes y accionistas hacia los empleados 

    

6 

La empresa brinda oportunidades de crecimiento 

a sus empleados. 

    

7 

Considera que los empleados están motivados 

para sentir orgullo por la organización empresarial 

a la que pertenecen 

    

8 

Existe buena comunicación y respeto entre 

trabajadores 

    

9 

En el área laboral se han creado ambientes 

tóxicos entre directivos y empleados 

    

10 

Cuando se da una orden todos los miembros de 

la organización respetan la decisión 

    

11 

Considera que capacita de manera eficiente a los 

accionistas integrantes de la empresa para que se 

dirijan con respeto hacia los empleados 

    



 

 

 

417 

12 

Considera que los accionistas respetan sus 

acuerdos como jefe directo y no crean conflictos 

en el área laboral con sus empleados 

    

13 

Entre jefes de áreas respetan cada uno su rol de 

trabajo sin interferir en otra área de trabajo. 

    

14 

En el área de trabajo se dan diferencias entre 

directivos que luego afectan a los empleados 

    

15 Existe una política empresarial     

16 Existen valores en la empresa establecidos     

17 

Considera que los empleados se encuentran 

satisfechos con su actividad laboral en base a sus 

metas profesionales 

    

Objetivos Sociales, Organizativos, Funcionales Y Personales 

18 

Al momento de contratar al personal de la 

empresa se realiza una planeación del perfil 

deseado para el puesto 

    

19 

En la empresa se motivan las relaciones 

interpersonales 

    

20 

Se realiza algún tipo de incentivo o 

reconocimientos que no sean monetarios en la 

empresa. 

    

Atraer Empleados, Mantener Empleados, Desarrollar Empleados, Experiencia 

Laboral 

21 

La empresa atrae empleados de una manera 

particularmente eficiente. 

    

22 

Utiliza estrategias para mantener a los empleados 

laborando en la organización 

    

23 

Aporta la empresa a que se desarrollen las 

cualidades del capital humano de una manera 

eficiente 
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24 

Considera que la empresa aporta conocimientos 

deseados a sus profesionistas para crear 

experiencia laboral. 

    

Capacitación Del Personal 

25 

En la empresa se cuenta con capacitación 

correcta al momento de ingresar 

    

26 

Se capacita en temas actuales necesarios en la 

empresa 

    

Aptitud Emocional 

27 

Conoce sus emociones y los efectos que tienen 

ante otras personas 

    

28 

Considera que puede controlar sus impulsos 

perjudiciales 

    

29 

Mantiene normas de honestidad e integridad en 

su persona 

    

30 

Acepta la responsabilidad del desempeño 

personal 

    

31 

Considera que puede manejar las situaciones de 

cambio 

    

Motivación 

32 

Tiene la cualidad de esforzarse para mejorar o 

cumplir normas con excelencia 

    

33 

Busca cumplir con los objetivos a pesar de los 

obstáculos presentados 

    

34 

Motivo e influyo a que los empleados realicen las 

actividades de manera adecuada mediante los 

recursos necesarios 

    

35 

Conozco diferentes tipos de comunicación y 

motivación para motivar a mis subordinados 

    

36 

Diseño asignación de tareas que sean 

interesantes para que se motiven los empleados 
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37 

Motivo a que los trabajadores se sientan tratados 

justa y equitativamente. 

    

38 

Doy reconocimientos a los logros significativos de 

los empleados y directivos 

    

39 

Aporto a que las personas se sientan 

comprometidas con la filosofía de la empresa 

    

Inteligencia emocional 

40 

Se controla en situaciones de presión con 

grandes estreses 

    

41 

Se comporta de manera fructífera en situaciones 

de ansiedad. 

    

42 

Utiliza el dialogo consigo mismo para controlar 

sus emociones 

    

43 

Demuestra de manera adecuada el amor, alegría, 

miedo, enojo, admiración, dolor, vergüenza. 

    

44 

Controla el no angustiarse cuando tiene 

pensamientos no adecuados o negativos 

    

45 

Se mantiene controlado cuando otras personas 

están molestas con usted 

    

Comunicación 

46 

Me identifico por escuchar, realizar preguntas, 

expresar teorías e ideas en forma efectiva y 

adecuada. 

    

47 

Tiendo a ser coherente al expresar mis 

necesidades personales. 

    

48 Escucho sin prejuzgar, y soy objetivo al tema.     

49 

Soy muy honesto al aportar mi opinión, aun 

cuando la opinión es negativa 

    

50 

Demuestro intereses en opiniones de otras 

personas, aunque genuinamente este en 

desacuerdo 

    

51 Comparto planes e ideas con mis colaboradores     
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Liderazgo y Valoración de personas 

52 

Considera que los empleados lo consideran líder 

y no solo un jefe dentro de la empresa. 

    

53 

Se valora el capital humano en la empresa por 

parte de todos los directivos y socios. 

    

54 

La empresa cuenta con personas que se 

consideran tienen la habilidad de guiar e inspirar 

    

55 

Los jefes cuentan con el conocimiento suficiente 

para guiar las actividades de la organización 

    

56 

Si se tiene alguna queja por parte del trabajador 

es recibida y acertada para una aclaración 

    

57 Considera que es justo con sus trabajadores     

Habilidades personales: manejo del stress, autocontrol, solución analítica de 

problemas 

58 

Considera que los directivos tienen la habilidad de 

manejar el estrés de manera adecuada 

    

59 

Cuando se encuentra frente a una situación 

complicada de resolver tiende a desesperarse y 

estresarse 

    

60 

Ha estado en una situación de enojo y lo ha 

expresado descontroladamente a otra persona en 

la organización 

    

61 

Tiene la habilidad de solucionar de manera 

analítica y creativa los problemas de una 

organización 

    

Coaching 

62 

Considero al coaching es una postura que ayuda 

a las personas a lograr metas 

    

63 

Invierto en ocasiones tiempo para ayudar y 

apoyar a las demás personas 

    

64 

Me comprometo con el compromiso de otras 

personas 
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65 Me siento satisfecho cuando alguien tiene un éxito     

66 

Estoy comprometido a escuchar de manera 

exhausta a las demás personas 

    

Administración del tiempo 

67 

Actuó de manera adecuada a situaciones que 

deben ser atendidas de manera inmediata 

    

68 

Se preocupa por planear e idear actividades que 

aseguren su crecimiento laboral. 

    

69 

Se anticipa a los contratiempos que surjan al 

momento de estar laborando 

    

70 

Llega normalmente a la hora y de forma adecuada 

a sus actividades o reuniones 

    

71 

Aprovecha y da el mejor uso del tiempo en su 

horario laboral y realiza trabajos antes de su fecha 

limite  

    

Solución creativa de problemas 

72 

Pienso en los problemas desde los puntos de 

vista lógicos antes de tomar decisiones 

    

73 

Diseño alternativas de solución para lograr 

objetivos. 

    

74 

Decido firmemente la solución de problemas sin 

temor excesivo a la equivocación 

    

Habilidades interpersonales: escucha activa 

75 

Considera que escucha las inquietudes y 

aspiraciones de cada empleado en su empresa 

    

76 

¿Mi actitud y mi modo de decir las cosas son los 

más adecuados para favorecer que la otra parte 

esté receptiva y que me escuche 

    

77 

Cuando hablo, ¿lo hago aportando los datos y 

razonamientos sobre los que he construido mi 

opinión? 

    

Habilidades sociales: persuasión, establecer vínculos 
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78 

Considera que en la empresa se practican tacitas 

efectivas para la persuasión en aspectos positivos 

en las personas 

    

79 

En la empresa todos los miembros de la directiva 

son capaces de escuchar abiertamente y 

transmitir mensajes claros y convincentes 

mediante su forma de comunicarse 

    

80 

Los encargados del capital humano tienen la 

habilidad de negociar y resolver los desacuerdos 

de una manera eficiente 

    

Asertividad 

81 

Considera que en la empresa se da la 

comunicación asertiva, siendo claro, coherente, 

correcto, no ocultando información 

    

82 

Son respetadas las creencias y valores de los 

integrantes de la empresa. 

    

83 

Considera que los directivos cuentan con una 

gran capacidad para aprender 

    

84 

Considera que cuando alguien está molesto con 

usted responde de una manera tranquila y no se 

exalta 

    

85 

Cuando usted está molesto se comunica de 

manera tranquila ante los demás 

    

Empatía 

86 Me considero susceptible al contagio emocional     

87 

Tiene deseos por entrar en contacto con otros que 

tienen problemas y ayudar 

    

88 

Evalúa la capacidad para la tolerancia, la 

comunicación y las relaciones personales. 

    

89 

Tiene la capacidad para reconocer y comprender 

los estados emocionales de las personas; así 

como sus intenciones e impresiones. 
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90 

Comparte las emociones positivas de otras 

personas 

    

Trabajo en Equipo 

91 

Conozco varias formas de construir buena 

relación y cohesión entre miembros del equipo 

    

92 

Motivo a que los miembros de un equipo se 

comprometan a el éxito del equipo y el éxito 

personal 

    

93 

Suelo ser optimista y motivo de esta manera al 

equipo 

    

94 

Realizo acuerdos con los equipos antes de llegar 

a la realización de una tarea 

    

95 

Puedo diagnosticar y aportar en las competencias 

del equipo y en sus fortalezas. 

    

Reuniones productivas 

96 

En la empresa las reuniones practicadas por parte 

de los directivos se consideran siempre 

productivas 

    

97 En las reuniones se incluyen a trabajadores     

98 

En las reuniones se cuenta con una agenda que 

guía los aspectos a tratar 

    

99 

Cada persona en las reuniones expresa su 

opinión de un tema determinado 

    

Negociación 

10

1 

Tengo la habilidad de llegar a acuerdos 

satisfactorios para todos los involucrados en la 

decisión. 

    

10

2 

En las negociaciones tiendo a centrarme en el 

problema y no en la persona 

    

10

3 

Es preferible que en una negociación ambos 

interesados tengan ganancia 
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10

4 

No continuo las malas negociaciones, mejor les 

doy su terminación 

    

10

5 

Cuando se termina o no se da una negociación 

dejo opciones abiertas a negociaciones futuras. 

    

Proceso de la decisión o toma de decisiones 

10

6 

Para tomar decisiones en la empresa plantean los 

objetivos de dicha decisión 

    

10

7 

Identifico cual es el problema analizando cada 

parte y evito tratar de resolverlo de manera 

precipitada 

    

10

8 

Tomo en cuenta las opiniones de las personas 

que serán afectadas antes de tomar una decisión 

y tomar en cuentas sus perspectivas ante el tema 

    

10

9 

Tomo en consideración consecuencias a largo y 

corto plazo al tomar decisiones y me pongo a 

analizar qué alternativas para solucionar cada uno 

de estos aspectos 

    

11

0 

Adquiero información de personas externos para 

que me orienten en la toma de decisiones. 

    

 

Reflexiones Finales 

 

Las habilidades directivas son cualidades o características con las que debe de contar 

un encargado de una empresa, en caso particular los que tienen capital humano a su 

cargo, es por ello es que de importancia conocer cuáles son las variables que deben 

de tomar en cuenta para desarrollar o identificar las características buenas y malas 

que se tiene como directivo mismas que afectan o benefician el desarrollo del capital 

humano, por lo tanto se requiere de un instrumento que facilite la obtención de 

resultados deseados formado por las variantes de objetivos de la persona, objetivos 

sociales, organizativos, funcionales y personales, atraer empleados, mantener 

empleados, desarrollar empleados, experiencia laboral, capacitación del personal, 

aptitud emocional, motivación, inteligencia emocional, comunicación, liderazgo y 

valoración de personas, habilidades personales: manejo del stress, autocontrol, 
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solución analítica de problemas, coaching, administración del tiempo, solución 

creativa de problemas, habilidades interpersonales: escucha activa, habilidades 

sociales: persuasión, establecer vínculos, asertividad, empatía, trabajo en equipo, 

reuniones productivas, negociación, proceso de la decisión o toma de decisiones. 

Conceptos encontrados en las características de los objetivos de las personas, 

habilidades personales, interpersonales, sociales, y grupales. 
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Resumen 

La planeación financiera se aplica a través de un proceso en el que es esencial 
considerar cada una de las etapas o elementos que forman parte de la misma, con la 
finalidad de que se cumplan con los objetivos financieros de la empresa. El presente 
trabajo de investigación se realizó en microempresas comerciales del municipio de 
Guasave. Las variables estudiadas muestran cada una de las etapas del proceso, a 
través de las cuales como objetivo se pretende conocer la manera en la que la 
microempresa aplica el proceso de planeación financiera. La metodología utilizada se 
tipifica en estudio de caso, con un enfoque mixto, tipo descriptivo exploratorio, las 
técnicas utilizadas fueron la entrevista semiestructurada y la observación participante. 
Los resultados obtenidos nos muestran las etapas el proceso de planeación financiera 
que se aplican en la microempresa comercial caso de estudio. 
 

Palabras clave: Microempresas, Planeación financiera, proceso de planeación 

financiera. 

 

Introducción   

La planeación financiera se presenta a través de un proceso, según Wang Akar y 

Akbar (2020) mencionan que es importante tomar en cuenta cada una de las etapas 

que se contemplan en el ciclo de vida de la planeación financiera, debido a que está 

formada por una serie de etapas o elementos, a continuación, se presenta el proceso 

de planeación financiera desde la descripción de Brighan y Houston (2005), Ross, 

Westerfield y Jaffe (2000) y Emery y Finnerty (2000). 

 

Saavedra y Espíndola (2016), en México, señalan en su artículo científico, que la 

planeación financiera es un proceso de suma importancia en las empresas, dado que 
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se constituye una guía de acción para el buen uso de los recursos financieros. A 

través de la investigación pudieron mostrar que las empresas no realizan planeación 

financiera a largo plazo, utilizan fuentes de financiamiento de alto costo y están 

limitadas para crecer debido a la falta de capital, infraestructura y tecnología, por lo 

que es necesario fomentar la cultura financiera de planeación y previsión con visión 

de largo plazo en las empresas de este sector. 

 

Al mismo tiempo Masilo y Gómez (2016), realizaron un estudio sobre la planeación 

financiera, sus modelos y cinco conceptos fundamentales, que se suponen esenciales 

para el desarrollo y la aplicación correcta de la planeación financiera: el negocio, el 

dinero, la contabilidad, la planeación y el valor. Propusieron, desde el punto de vista 

financiero y empírico, el diseño de un modelo de planeación financiera para PyMES 

de México, con las siguientes características: práctico, holístico, descriptivo y flexible. 

Concluyeron que la planeación financiera es una de las herramientas más importante 

para la toma de decisiones financieras. 

 

Blas (2017) señala a través de su investigación un esquema de planeación financiera 

para pequeñas y medianas empresas de México, en la que concluyó que los 

microempresarios deben de realizar la planeación financiera para el desarrollo óptimo 

y eficiente de la misma, teniendo la oportunidad de obtener una mayor productividad 

y competitividad. 

 

De acuerdo con el autor, se considera que la planeación financiera es un elemento 

fundamental para el logro de los objetivos de la microempresa, alcanzado la 

productividad, a través de la acertada toma de decisiones financieras y el curso por 

el cual ha de desarrollar sus actividades. 

 

En esta época las empresas deben tener un sistema de planeación financiera de la 

cual puedan obtener información práctica, concisa y efectiva, y así, poder visualizar 

el equilibrio económico en todos los niveles de la empresa, tanto en el área operativa 

como en la estratégica.  
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Conforme transcurra el tiempo, al no poseer un sistema con el cual optimicen sus 

ganancias; la oportunidad de seguir en el mercado de los negocios concluirá, es por 

ello que las estrategias de planeación que se proponen mantendrán vigente a la 

empresa con una información de calidad para toma de decisiones, con la cual 

incremente su productividad, optimizando sus ganancias. 

 

La implementación de la planeación financiera es una herramienta con la que se 

puede conocer la situación financiera en la que se encontraba una empresa, su 

estado actual y su futuro. El llevar a cabo el proceso financiero le permitirá crear las 

alternativas suficientes en el tiempo adecuado y de esa manera estar prevenido de 

posibles contingencias que se le pudiesen presentar. 

 

La planeación financiera es una herramienta de suma importancia para la 

administración financiera, y al implementarse dentro de las empresas, se logran los 

objetivos deseados, es por ello que se abordan diferentes procesos que conforman a 

la planeación financiera, desde la perspectiva de investigadores especialistas en el 

tema.  

 

De acuerdo con datos recuperados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), por medio de la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de 

las Mirco, Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE) (2018), en nuestro país 

hay 4,182,064 empresas, y de éstas, 4,057,719 son microempresas, representando 

el 97.03%, de las cuales el 22.5% no desea crecer y uno de los motivos es la 

complicación administrativa. Además, un dato importante rescatado de la 

ENAPROCE, es el registro de la contabilidad, donde se menciona que el 40.2% lo 

hace a través de un cuaderno, o no realiza contabilidad. 

 

Ahora bien, la problemática existe de manera local, de acuerdo con Peinado (2019), 

menciona que la planificación financiera está limitada por algunas formas que toma el 

flujo de efectivo, y representa una de las principales herramientas de la administración 

de muchas empresas, además que las MiPyMEs en México tienen el problema de la 

planeación a largo plazo, que se requiere para enfrentar los escenarios cambiantes 

de la globalización, para sobrevivir en este mercado global altamente competido. 
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La presente investigación se llevó a cabo en un periodo de dos años a través de un 

estudio de caso en una microempresa comercial del municipio de Guasave en el 

ámbito del proceso de planeación financiera. Esta entidad opera bajo la figura fiscal 

de persona física, y actualmente cuenta con tres empleados. Se trata de un negocio 

familiar en el que se sospecha que el proceso de planificación financiera no se lleva 

a cabo de manera adecuada.  

 

Ante la problemática anterior, se plantea la siguiente pregunta: ¿Qué tan eficiente es 

el proceso de planeación financiera en la empresa comercial? 

 

El objetivo de esta investigación es: Determinar la eficiencia del proceso de 

planeación financiera que se utiliza en la empresa comercial, con la finalidad de 

conocer el comportamiento de las MiPyMEs, en especial la empresa comercial 

estudiada. 

 

Métodos 

La presente investigación tiene un enfoque mixto con estudio de caso, tipo descriptivo 

exploratirio, la cual permitió conocer la eficiencia del proceso de planeación financiera 

en la microempresa comercial. Johnson et al. (2006) lo definen en un “sentido amplio”, 

y visualizan la investigación mixta como un continuo en donde se mezclan los 

enfoques cuantitativo y cualitativo, centrándose más en uno de ellos o dándoles el 

mismo “peso”.  

 

Según Sampieri, Fernández y Baptista (2014), la tipología mixta se refiere a una 

investigación multimétodo en la que el investigador o investigadora determina el 

número de fases, el enfoque predominante (ya sea cuantitativo o cualitativo), así 

como las funciones a cumplir y si se cuenta o no con una perspectiva teórica definida. 

En este tipo de método, se utilizan una variedad de procesos de recolección, análisis 

y correlación de datos cuantitativos y cualitativos, con el objetivo de responder a un 

planteamiento de problema específico en un solo estudio o en una serie de 

investigaciones relacionadas. 
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Stake (1984) define al estudio de caso como un estudio riguroso en el que se busca 

obtener las relaciones generales del caso que se explora y se observa de modo 

naturalista, dando como resultado las interrelaciones de los datos observados. En el 

método descriptivo es donde se desarrollarán cada una de las definiciones y 

conceptos básicos de la planeación financiera. Caballero (2014) señala que “el 

método descriptivo está orientado y se centra en responderla”. 

  

Por su parte Cea (2010), menciona que los estudios exploratorios son las 

aproximaciones de fenómenos poco conocidos, con la finalidad de extraer variables 

relevantes e hipótesis para comprobarlas en indagaciones posteriores. Este enfoque 

permitirá conocer el grado de capacitación que reciben los empleados para 

implementar la planeación financiera y las herramientas con las que cuenta la 

empresa. 

 

En la recopilación de la investigación se utilizó la entrevista semiestructurada, 

Mendicoa (2003) afirma que la entrevista es un método de investigación cualitativo, 

que está caracterizado por los reiterados encuentros que se tienen cara a cara entre 

el entrevistador y los informantes, encuentros dirigidos hacia la comprensión de las 

perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o 

situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras. 

 

En cuanto al diseño de la investigación, es destacado señalar que tomando en cuenta 

a la Universidad Naval “Las técnicas de investigación, son acciones para recolectar, 

procesar y analizar información”. De acuerdo con lo anterior es importante mencionar 

que son herramientas que permiten obtener información, y facilitar el proceso de la 

investigación, a través de los datos recaudados de acuerdo con la técnica utilizada. 

 

Además, se utilizó la técnica de observación participante para validar la veracidad de 

las respuestas previas. Según La Lahire (2008), la observación participante es una 

técnica de investigación que permite el estudio de los procesos concretos de 

producción de un fenómeno sociocultural determinado. En tanto que, según Spradley 

(1980), el observador participante tiene el propósito de investigar en profundidad las 

actividades relacionadas con una situación social específica. 
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Para llevar a cabo esta investigación se utilizó la modalidad de un estudio de caso en 

una microempresa comercial. La empresa, que está constituida fiscalmente como 

persona física en el municipio de Guasave. La empresa es de carácter familiar y 

cuenta con 3 empleados. Sin embargo, se ha identificado que no se lleva a cabo de 

manera adecuada la planificación financiera, lo que ha provocado problemas en la 

utilización eficiente de los recursos disponibles por parte de la empresa. 

 

El modelo de intervención que se llevó a cabo consiste en diferentes pasos, el primer 

paso llevado a cabo en esta investigación fue la identificación de los horarios más 

convenientes para encontrar a las personas que llevan a cabo los servicios de la 

empresa, y garantizar su disponibilidad para la aplicación de los instrumentos 

diseñados. Asimismo, se solicitó autorización para llevar a cabo la entrevista 

semiestructurada y realizar la observación participante en el espacio correspondiente. 

Una vez obtenida la autorización, se procedió a la aplicación de los instrumentos y a 

la recopilación de la información, que fue capturada y procesada utilizando los 

softwares de apoyo. Finalmente, se verificó la información obtenida en la entrevista 

con la evidencia recopilada durante la observación participante. Posteriormente se 

analizaron los resultados obtenidos con la con el marco teórico y la problemática 

identificada. 

 

Resultados 

En esta investigación se buscó encontrar respuestas a varias preguntas relacionadas 

con el proceso de la planeación financiera en la microempresa comercial del municipio 

de Guasave. De acuerdo con los resultados obtenidos en la presente investigación se 

determinó que el proceso de planeación financiera dentro de la microempresa 

comercial caso de estudio es deficiente, inadecuado e incompleto, debido a la falta 

de experiencia financiera y de recursos adecuados. 

 

Considerando el flujo de efectivo, como uno de los elementos básicos del proceso de 

planeación financiera, se pudo verificar que la empresa registra sus entradas y salidas 

de dinero, en un cuaderno y luego la información se transfiere a un documento de 

Excel con un formato que registra las entradas y otro que registra las salidas. Este 

ejercicio se realiza para mantener un control de los movimientos de dinero en la 
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empresa y para poder conocer cuánto dinero tiene la empresa y qué movimientos se 

han hecho. El propietario de la empresa es responsable de registrar los ingresos y la 

encargada de la parte administrativa se encarga de transferir la información a Excel y 

de realizar las facturas. 

 

En el cuaderno, las entradas se registran en tres columnas, la primera para el nombre 

del producto, la segunda para el importe de la venta y la tercera para el acumulado 

de las ventas del día. Las salidas se registran en otra libreta con tres columnas 

también, la primera para el concepto del egreso, la segunda para el importe del egreso 

y la tercera para el acumulado de los egresos del día. Se observó que no todos los 

movimientos se registran y que algunos egresos no son por motivos relacionados con 

la empresa, sino por cuestiones personales y familiares del propietario. 

 

Durante la investigación se observó que la empresa no lleva un control de inventarios. 

En lugar de eso, el proceso de entrada y salida de productos se realiza de la siguiente 

manera: en primer lugar, el dueño de la empresa solicita la mercancía que se necesita 

al ver el almacén y hace una lista junto con el registro de ventas para saber qué 

comprar. Luego, la lista se pasa a la encargada de solicitar la mercancía, quien busca 

el mejor precio y realiza la compra. Cuando la mercancía llega, el repartidor la 

acomoda en el almacén, pero sin realizar ningún registro. Finalmente, el propietario 

toma la mercancía del almacén para venderla. No se hace ningún tipo de inventario 

ni se lleva ningún registro del valor total de la mercancía en la empresa. El propietario 

justifica la falta de control interno por la diversidad de los productos y la falta de 

registro de ingresos monetarios por la mercancía que ingresa.  

 

Otro de los elementos importantes del proceso de planeación financiera son los 

estados financieros en la que se pudo constatar que la empresa carece de la 

elaboración de estados financieros, y aunque cuenta con una contadora, ésta nunca 

ha presentado un informe financiero, por lo que se desconoce si los elabora o no. 

Debido a la falta de estos informes financieros, la empresa no tiene conocimiento del 

valor de su patrimonio ni de la utilidad o pérdida correcta de cada ejercicio.  

En cuanto al análisis de necesidad de financiamiento, los hallazgos de la 

investigación, señalan que la empresa tiene ingresos suficientes para mantenerse 
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durante todo el año sin la necesidad de recurrir a financiamientos. El propietario afirma 

que nunca ha solicitado un préstamo para hacer frente a las responsabilidades de la 

empresa y que su objetivo es aumentar las ventas para poder crecer y mantenerse. 

Aunque lo no requiere financiamiento para cumplir con sus responsabilidades a corto 

y mediano plazo, es conveniente considerar esta opción si la empresa planea 

expandirse o crecer a largo plazo, ya que en este momento no cuenta con 

financiamiento para dichos proyectos y esto podría limitar su crecimiento y desarrollo 

futuro.  

 

Discusión 

Planeación financiera 

 

La planeación financiera según Portilla, Huaman, Linarea y Herrra (2021), es un 

proceso que involucra la gestación de pronósticos a través de algunos presupuestos 

de las unidades más importantes de la organización. 

 

Préstamo, Cordero y Zúñiga (2021), enfatizan que la planeación financiera dentro de 

la empresa es un proceso que realizan las entidades para reducir imprevisto y usar 

herramientas que le permitan prepararse para los cambios con el financiamiento 

adecuado. 

 

De igual manera Martínez, Flores y González (2019) sostienen que la planeación 

financiera es una herramienta indispensable para que puedan operar las PyMES en 

el logro de los objetivos organizacionales, por medio de las herramientas financieras, 

tales como las razones financieras. 

 

Por su parte Puente, Viñan y Aguilar (2017) señalan que es un proceso de análisis de 

inversiones, ingresos, financiamiento, gastos, utilidades y flujos de efectivo, pero a 

futuro para una empresa. 

 

La planificación financiera es un proceso fundamental en las organizaciones que 

involucran la creación de presupuestos, el uso de herramientas financieras y el 

análisis de diversos aspectos económicos. Su objetivo principal es prevenir 
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imprevistos, preparar para los cambios y garantizar que las empresas, incluyendo que 

las PyMES, alcancen sus metas organizacionales. Además, este proceso se centra 

en proyecciones a futuro, lo que subraya su importancia para el éxito y la 

sostenibilidad de las empresas en un entorno empresarial en constante evolución. 

 

Importancia de la planeación financiera 

Alvarado (2019), afirma que la importancia de la planeación financiera radica en que 

le permite a la persona tener un mapa de ruta que marque el camino que habrá de 

tener el dinero dentro de la gestión financiera. 

 

Por su parte Peinado (2019), señala que la planeación financiera establece la manera 

de cómo se lograrán las metas; además es la base de toda la actividad económica de 

la empresa, pues esta pretende la previsión de las necesidades futuras de modo que 

las presentes puedan ser satisfechas de acuerdo con un objeto determinado, que se 

establece en las acciones de la empresa. 

 

La planeación financiera desempeña un papel fundamental en la gestión financiera y 

el éxito empresarial. Proporciona una guía clara para dirigir y gestionar los recursos 

financieros, permitiendo a las personas y empresas trazar un camino para el dinero y 

establecer la forma en que se alcanzarán metas financieras y objetivos específicos. 

Además, sirve como la columna vertebral de la actividad económica de una empresa 

al anticipar las necesidades futuras y asegurarse de que las necesidades presentes 

se satisfagan de acuerdo con un propósito establecido en la estrategia financiera de 

la organización. En resumen, la planificación financiera es esencial para la toma de 

decisiones financieras efectivas y la gestión exitosa de los recursos económicos. 

 

Proceso de la planeación financiera 

Emery y Finnerty (2000) señalan que es de impacto la planeación financiera ya que 

es un proceso con alternativas de inversión y también de financiación. Las decisiones 

se convierten después en proyectos de inversión o provocan una reestructuración de 

la deuda las cuales son proyectadas como parte de un plan financiero. 
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Un plan financiero está conformado de tres aspectos: las entradas, un modelo y las 

salidas. Las entradas podrán ser las proyecciones de ventas, cobranzas, costos, 

tasas de interés y las de cambio. También se puede definir como entradas la posición 

actual de la empresa y las decisiones alternativas 

 

Ross, Westerfield y Jaffe (2000) señalan que la planeación financiera es un aspecto 

importante de las operaciones de la empresa, porque proporciona rutas que guían, 

coordinan y controlan las acciones de la empresa para lograr sus objetivos. Existen 

dos aspectos clave en el proceso de la planificación financiera, que son la 

planificación de efectivo y de utilidades.  En el de efectivo va relacionado con la 

realización del presupuesto de caja de la empresa, y en el de utilidades, la realización 

de estados proforma. Los dos presupuestos sirven para llevar a cabo la planificación 

financiera interna. 

 

Microempresas 

Según Lizarazo (2009), se puede definir la unidad productiva de menor tamaño dentro 

de la estructura empresarial, en función de sus activos fijos, ventas y cantidad de 

empleados, que opera en áreas rurales o urbanas, realizando actividades 

relacionadas con la producción, el comercio o los servicios. 

 

Además, Anshika, Anju Singla y Girijasankar Mallik (2021) resaltan que las micro y 

pequeñas empresas desempeñan un papel fundamental en economías tanto 

desarrolladas como en vías de desarrollo en todo el mundo, lo que subraya su 

relevancia en el contexto del Producto Interno Bruto (PIB). 

 

De manera similar, Rodríguez (2002) define las microempresas como aquellas 

entidades industriales, comerciales o de servicios que emplean entre 1 y 15 

asalariados y cuyas ventas anuales se ajustan a los parámetros establecidos por la 

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 

La información proporcionada destaca la importancia de las micro y pequeñas 

empresas en la estructura empresarial y su relevancia tanto en economías 

desarrolladas como en desarrollo, donde son unidades productivas de menor tamaño, 

operando en áreas rurales o urbanas y desempeñando diversas actividades 
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comerciales, de producción o de servicios, definidas en función de sus activos fijos, 

ventas y número de empleados. Además, son pilares fundamentales en el Producto 

Interno Bruto (PIB) de los países, lo que resalta su importancia económica a nivel 

global.  

 

Conclusión o reflexiones finales 

Las consecuencias de un proceso de planeación financiera deficiente pueden ser 

graves para la empresa, ya que puede llevar a decisiones financieras erróneas, 

dificultades financieras y pérdida de oportunidades de crecimiento y desarrollo. 

Además, una planificación financiera deficiente también puede tener un impacto 

negativo en la moral y motivación de los empleados, ya que pueden sentirse 

frustrados al no tener los recursos necesarios para alcanzar los objetivos de la 

empresa.  

 

El flujo de efectivo es un pilar importante de la planeación financiera, ya que es 

necesario conocer las entradas y salidas de dinero para poder tomar decisiones 

financieras informadas y para poder medir la liquidez de la empresa. En el caso de la 

empresa estudiada, se utiliza una herramienta manual para el control del flujo de 

efectivo, pero se recomienda el uso de un software para ahorrar tiempo y facilitar el 

control y la toma de decisiones financieras más precisas. 

 

Por su parte, el control de inventarios es esencial para asegurarse de tener los 

productos necesarios para satisfacer las demandas de los clientes, así como para 

conocer qué productos son más y menos populares, evitar pérdidas y prevenir el robo 

de mercancía. En el caso de la empresa analizada, la falta de un control de inventarios 

impide la generación de informes que permitan conocer el valor total de la mercancía 

en el almacén, lo que podría llevar a pérdidas y robos de mercancía. 

 

Además, es importante destacar que la elaboración de estados financieros es crucial 

en la toma de decisiones de una empresa, ya que estos informes proporcionan 

información relevante para conocer los resultados obtenidos y definir estrategias para 

un mejor desarrollo de la organización. Por lo tanto, la falta de estos informes 
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financieros limita el crecimiento de la empresa estudiada y no se tiene conocimiento 

sobre su patrimonio y las utilidades generadas en cada ejercicio. 

 

Por otro lado, si una empresa no busca financiamientos, puede tener limitaciones en 

su capacidad de crecimiento y expansión, ya que los recursos propios pueden ser 

insuficientes para llevar a cabo proyectos a largo plazo. Además, al no tener acceso 

a financiamiento externo, la empresa puede tener dificultades para hacer frente a 

situaciones imprevistas que requieran una inversión adicional. 

 

Es importante identificar, si la empresa no tiene una adecuada gestión de sus 

recursos financieros, puede generar una sobrecarga de deuda y aumentar el riesgo 

de insolvencia. Es por ello que es importante que la empresa evalúe cuidadosamente 

su situación financiera y sus objetivos a largo plazo antes de tomar una decisión sobre 

la búsqueda de financiamiento externo.  

 

Para las empresas es indispensable dedicar el tiempo y los recursos necesarios para 

planificar adecuadamente su situación financiera. Una planificación financiera sólida 

puede ayudar a una empresa a establecer objetivos realistas, identificar riesgos y 

oportunidades, y tomar decisiones informadas en términos financieros. Una 

planificación financiera deficiente, por otro lado, puede poner en peligro la estabilidad 

y viabilidad de la empresa a largo plazo. 

 

A partir de los resultados y conclusiones de esta investigación, se recomienda a la 

empresa estudiada, lo siguiente: 

 

Es necesario que la empresa cuente con un punto de venta para tener un mejor 

control del registro de las entradas de dinero en la entidad, pues se tendrá un informe 

de lo que entró de dinero y salió de mercancía, por lo que se le recomienda el punto 

denominado Fastpos, que cuenta con todos los aspectos básicos del software punto 

de venta.  

Así mismo, con la implementación del punto de venta en la empresa se podrá tener 

un mejor control del inventario, pues se obtendrá un catálogo de los productos que se 

manejan y la existencia, por lo tanto, en cualquier momento se puede conocer el 
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importe monetario de mercancías con el que se cuenta. Agregado a lo anterior, es 

necesario que cada semestre se realice un inventario físico para corroborar lo que se 

tiene registrado en el software.  

 

Además, en el caso de los egresos es importante que se hagan los registros de todas 

las salidas y que no se tengan salidas de la empresa por detalles familiares o 

personales.  De igual manera, dentro de la planeación financiera es fundamental que 

se realice el flujo de efectivo para que la empresa conozca el capital disponible para 

hacer frente a las eventualidades y contingencias que se le presenten, es por ello, 

que se le sugiere a la entidad que realice este informe financiero. 

 

Es fundamental que la empresa realice informes financieros proforma, que le permitan 

planear las operaciones de la empresa a futuro considerando las relaciones 

financieras de los estados financieros anteriores y la proforma, para ello se les 

recomienda que usen el siguiente formato para el estado de resultados y pueda 

conocer la utilidad o pérdida del ejercicio. Además, se recomienda que se realice el 

estado de información financiera.  

 

Sugerencias y/o propuestas  

Los resultados de esta investigación revelaron que hay áreas de conocimiento que no 

fueron abordadas y se recomienda que se tomen en cuenta en el futuro. En particular, 

se sugiere llevar a cabo una investigación sobre la planificación financiera en una 

MiPyME más organizada que la empresa estudiada. Además, se considera necesario 

realizar una investigación experimental para evaluar la utilidad de las acciones 

estratégicas propuestas en este trabajo, identificar las dificultades para 

implementarlas y determinar el impacto que tienen en la generación de información 

financiera. 

 

Los hallazgos de esta investigación destacan la importancia de abordar áreas de 

conocimiento aún no exploradas. Se recomienda que futuros estudios se centren en 

una planificación financiera más organizada en las micro, pequeñas y medianas 

empresas (MiPyMEs), especialmente en comparación con la empresa que fue objeto 

de este estudio. Además, se sugiere la realización de investigaciones experimentales 
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para evaluar la efectividad de las acciones estratégicas propuestas en este trabajo, 

así como para identificar y abordar posibles dificultades en su implementación. Estos 

estudios podrán arrojar luz sobre el impacto de estas estrategias en la generación de 

información financiera, proporcionando perspectivas tan valiosas para el 

mejoramiento de la gestión financiera en las MiPyMEs. 
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27. Las Dimensiones de la comunicación como parte de las habilidades 

blandas básicas para la formación y el desarrollo de un emprendedor. 

 

Eric Oropeza-Aguirre 

 

Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa 

 

RESUMEN 

Cada vez son más las personas que apuestan por el emprendimiento como una de 
las alternativas más viables para generar diferentes tipos de recursos, sin embargo, 
es justo en este camino donde las personas que deciden desarrollar alguna propuesta 
de producto o servicio se ven frente a distintos retos que en muchas ocasiones frenan 
sus posibilidades de crecimiento. Dichos retos generalmente se relacionan con el 
campo de las habilidades; por un lado, se tienen las habilidades duras, las cuales 
tienen que ver directamente con la capacitación técnica que pueden recibir este tipo 
de personas; y por otro lado, las habilidades “blandas” o no cognitivas, las cuales se 
encuentran en la disyuntiva si son posibles de aprenderse y generar resultados, 
aunque se tiene comprobado que estas últimas son las más complicadas de 
desarrollar debido a la complejidad de su desarrollo; una de ellas y en las que más 
debate se puede abrir son las habilidades de comunicación, ¿cómo son vistas en la 
actualidad y éstas cubren todas las dimensiones de la comunicación?, ¿se puede ir 
más profundamente en esta habilidad blanda? Al respecto de ello es sobre lo que se 
pretende reflexionar, teóricamente hablando, en las siguientes líneas. 
 

Palabras clave: comunicación, comunicación no verbal, emprendimiento, habilidades 

blandas. 

 

Introducción 

Hablar de emprendimiento es abrir una amplia gama de conceptos, definiciones, 

conceptos y una serie de reflexiones que se articulan y buscan dar sentido a la 

práctica que en países como México, desarrollan una gran cantidad de personas con 

los más diversos productos y servicios, haciendo así que uno de los ejes más 

importantes para la economía sea esta capacidad de emprender, sin embargo, así 

como existen estas reflexiones que apuestan por la transversalidad, también es 

importante notar que aparecen y posiblemente seguirán apareciendo, retadoras áreas 

de oportunidad. 
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Para comenzar, es importante tener claro cómo es visto el emprendimiento por sí 

mismo como un elemento que ayuda a acelerar negocios y a generar capital. Existe 

una gran variedad de autores que hacen sus más diversas aproximaciones al 

concepto y para los efectos de este trabajo, las aportaciones hechas por Duarte y 

Ruíz (2009) se consideran enriquecedoras, porque son ellos quienes lo ven como 

“figura auténtica en el progreso permanente de una localidad a nivel municipal y/o 

regional” (p.329), así también, con relación a lo anterior, los autores antes 

mencionados también señalan que, 

 

el emprendedor se identifica porque es capaz de hacer algo novedoso, de dar otro 

uso a algo que ya existe y así participar en la transformación de su propia vida y la de 

su entorno, tiene capacidad para generar ideas, transformarlas, adaptarlas, proponer 

diversas alternativas y ver en un problema una oportunidad. (Duarte y Ruiz, 2009, 

p.329) 

 

Ahora bien, dentro del camino del emprendimiento no todo está terminado o regido 

por leyes de corte universal; de hecho, es prácticamente todo lo contrario, se vuelve 

dinámico y cambiante, siempre hay áreas de oportunidad y retos que siempre hacen 

que los planteamientos básicos de este concepto puedan irse modificando, uno de 

los más grandes tiene que ver directamente con la forma en cómo son educados los 

emprendedores, ya que si bien cada vez son más los planes y programas que tratan 

de acercarse a la formación del emprendedor de una manera mucho más profesional, 

es un hecho que no para todos se presenta el mismo panorama porque hay quienes 

lo viven desde la parte empírica y comienzan su actuar a prueba y error, y por su 

parte, existen aquellos que cuentan con cierta formación a través de algunos cursos 

o talleres y también, algunos (los menos) que cuentan con una formación de 

licenciatura en este tipo de temas.  

 

Con todo lo anterior es posible afirmar que el emprendimiento tiene una gran variedad 

de capas o dimensiones en las que una persona se puede ver involucrada, ya que, el 

emprendimiento, al ser una acción tan flexible se vuelve muy distinta para cada una 

de las personas que la ejercen. Provocando así que, lo que resulta útil y válido para 
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uno, en el otro no lo es, y viceversa, es decir, se vuelve una cuestión meramente 

relativa de quién la esté ejerciendo. 

 

Lo que sí resulta un hecho es que quienes la ejercen noten de forma constante y 

recurrente la falta de algunas herramientas que los ayuden a prepararse 

adecuadamente, para que de esa forma puedan hacer frente a los posibles embates 

que representen los factores del exterior. Puntualizando lo anterior, en el informe de 

la Asociación de Emprendedores de México (2021) señala, en su última encuesta 

realizada que el 36% de los emprendedores participantes en el estudio, indicaron que 

lo más difícil de emprender es la falta de educación o preparación para empresarios, 

siendo ésta (detrás de cuestiones relacionadas a temas económicos) la tercera causa 

considerada la más complicada al momento de ejercer una de esas actividades. 

 

También, en el informe antes mencionado, se puntualiza que el 28% de los 

encuestados consideró que algo que hace falta fuertemente son programas de 

desarrollo empresarial para mejorar la gestión, estrategia, rentabilidad y 

competitividad, lo cual, permite que cada vez aparezcan más oportunidades en el 

mercado académico, una gran variedad de programas profesionales y cursos que 

permiten la preparación de más personas que se lanzan a la posibilidad de arrancar 

un negocio por su propia cuenta. 

 

Pero en sí, ¿cuáles son las necesidades que demanda el emprendedor? Se 

mencionaba anteriormente que es algo un poco difuso, sin embargo, ¿existen algunas 

habilidades con las que todas las personas que se dedican a estas actividades deban 

de tomar como un eje central en su formación?, y ¿cuál es el papel que juega la 

comunicación en todo este proceso con los emprendedores? Con relación a esta 

respuesta, uno de los conceptos básicos en la formación de emprendedores son las 

habilidades duras y blandas. 

 

La presente reflexión toma como punto de partida la formación de un emprendedor y 

hacer referencia a las habilidades duras y blandas, puesto que ambas son 

consideradas como cruciales para su dotación y desarrollo en el quehacer 

administrativo y gerencial diario, es decir, a través de ellas puede lograr los objetivos 
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que esté buscando dentro de su organización. Se ven más marcados dentro de su 

actuar porque los emprendedores son quienes se encuentran al frente de sus propios 

negocios y actividades comerciales, haciendo con ello, que las fortalezas, pero 

también las áreas de oportunidad se manifiesten de forma mucho más marcada, justo 

en ese punto es que resulte que la reflexión verse en tono a las habilidades duras y 

blandas, haciendo el énfasis prioritario en estas últimas. 

 

Los objetivos que persigue el presente trabajo teórico son, a nivel general, reflexionar 

sobre las implicaciones que conlleva la comunicación cuando es vista como una 

habilidad blanda, para así, de forma específica, caracterizar la comunicación, conocer 

cuáles son las diferentes capas de las que está compuesta y establecer los alcances 

que la comunicación podría aportar a la formación y desarrollo de un emprendedor. 

¿Desde dónde se tiene que estudiar este fenómeno y desde dónde hacer dicha 

reflexión? Prácticamente son muy diversos los campos que se interrelacionan con 

estos conocimientos pero que al final todos aportan, es decir, resulta un trabajo multi 

e interdisciplinario, ya que el emprendedor tiene que echar mano de una serie de 

herramientas y conocimientos que no solamente se encuentran en una disciplina 

única, sino que debe hacer uso de diferentes aportaciones emanadas en distintas 

áreas de estudio; para ser puntuales en la presente reflexión, resulta básico señalar 

que se hará un énfasis especial en uno de los campos que tocan a prácticamente 

cualquier otro porque resulta necesario para el ejercicio y actuar diario de cualquier 

emprendedor, es decir, la comunicación. 

 

Pero también, resulta importante aclarar si únicamente se necesita hacer un toque 

superficial a la comunicación y que con ello ya resulte efectivo para atacar tal 

necesidad en los emprendedores o realmente llevar este campo mucho más allá, es 

decir, ¿hasta dónde es necesario rescatar la utilidad y oportunidad de la comunicación 

como habilidad blanda que debe de ser aprendida por parte de un emprendedor 

dentro de las competencias básicas para así desarrollarse y poder conseguir los 

resultados que este tipo de personas están buscando? 

Justamente sobre ello es sobre lo que se reflexionará en las páginas siguientes y esto 

con la ayuda de elementos tomados de campos como la lingüística, la comunicación, 

la administración y las relaciones organizacionales. 



 

 

 

447 

Desarrollo 

Características De Un Emprendedor 

 

Uno de los puntos de partida que resultan básicos para abordar esta problemática 

son las características que hacen a un emprendedor. Si bien, pueden ser un sinfín de 

atributos con los que los identifican y seguramente los más diversos autores hagan 

referencia a unas características y otras no las consideren relevantes o cruciales para 

su desarrollar su actividad, hay algunas que pueden ser recurrentes para todos, es 

por eso que uno de los listados que pueden ser relevantes para las presentes líneas 

son los ofrecidos por parte de Duarte y Ruíz (2009), quienes indican que: 

 

El emprendedor debe contar con unas características particulares: necesidad de 

logro, disciplina, alta autoestima, trabaja por resultados y construye ambientes 

positivos frente a la iniciativa de un proyecto; también los investigadores identifican el 

espíritu emprendedor con: dinamismo, creatividad, innovación, flexibilidad, 

crecimiento y riesgo (p.329). 

 

Justamente aunado a todo el listado que se puede leer en el párrafo anterior, el 

emprendedor necesita echar mano de esas habilidades, de las conocidas como 

“duras” y “blandas” para poderlo lograr, de ahí la importancia de éstas para que, 

independientemente de cuál sea la actividad a la que se dedique, pueda cumplir con 

estos estándares relacionados con el emprendimiento. 

 

Se ha hecho mucha mención a este tipo de habilidades, pero en sí, ¿qué son y cómo 

se clasifican? Es por eso que resulta básico comenzar a aclarar las dimensiones que 

tienen este tipo de temas en el actuar de los emprendedores. 

 

Habilidades duras y habilidades blandas (cognitivas y no cognitivas) 

Es importante partir desde la definición nuclear de habilidad, la cual, la Unesco (2017) 

la define como “una aptitud, una suficiencia o una competencia que presenta un 

individuo para efectuar ciertas labores o cometidos con más simplicidad y eficiencia” 

(como se mencionó en Recuenco, Reyes y Olano, 2021, p.290) mencionado lo 
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anterior ayuda al entendimiento de todo lo demás que se pretende desarrollar en las 

líneas a continuación. 

 

Como se comentaba al principio, no todas las personas tienen las mismas 

oportunidades y muchos de los denominados como emprendedores no han tenido el 

acceso a la educación universitaria formal como tal y que con ello los preparen con 

una licenciatura afín, es decir, con alguna relacionada con disciplinas administrativas; 

sin embargo, lo que es un hecho es que dentro de la formación de este tipo de 

personas un par de conceptos que resulta inevitables traerlos a colación son: 

habilidades duras y habilidades blandas, o también, llamadas cognitivas y no 

cognitivas. 

 

Éstas resultan importantes rescatarlas y hacer algunas puntualizaciones como por 

ejemplo que, a causa de transformaciones en las tecnologías, las capacidades de tipo 

técnico tienen que recibir una integración con la capacidad de tener que comunicarse 

con distintos agentes o público y laborar en equipos de multidisciplinar. Los 

profesionistas que posean un elevado sentido integrador de habilidades sociales y 

capacidades técnicas presentan una menor probabilidad de riesgo de ser 

reemplazados por procedimientos automáticos dadas las barreras de interrelación 

que hay con los computadores (David, 2015; Deming, 2015; Frey y Osborne, 2017, 

como se citó en Recuenco, et.al, 2021, p.292) 

 

A continuación, se entrará en profundidad en cada una de este tipo de habilidades 

que marcan el andamiaje de acción de los emprendedores. 

 

Habilidades Duras o Cognitivas 

Se habla y se hace mucha referencia a ellas, pero en sí, ¿qué son o cómo pueden 

ser definidas? A partir de este momento, para los criterios de la presente reflexión se 

tomarán las siguientes. Por un lado, están las habilidades duras, con las cuales, la 

mayoría de las personas se encuentran mucho más familiarizadas por ser un poco 

más “comunes” y al final, bastante fáciles de entender cómo se integran y cuál es su 

ámbito de acción, así también, es lo que de forma constante se aprende a través de 

cualquier curso o formación específica en un tema. 
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Continuando con la idea, las habilidades cognitivas o duras son las que “están 

relacionadas con habilidades técnicas o conocimientos de una actividad específica y 

son desarrolladas a través de una formación académica y la experiencia profesional” 

(Whitmore, 1982, como se citó en Villamizar, 2021, p.28) Y las personas las conocen 

y reconocen porque al final son fáciles de cuantificar y al final no son habilidades que 

representen la adquisición de herramientas que permitan hacer frente a los 

escenarios de incertidumbre o que tengan que ver, de forma directa con la resolución 

de problemas, lo que es un hecho es que abonan a que el producto o servicio 

desarrollado por el emprendedor pueda tener los estándares de la calidad necesarios, 

sin embargo, su campo de acción es específico y limitado. 

 

Se dice que su nombre fue de “cognitivas” ya que Messick (psicólogo cognitivo-

conductual) consideró este término para todo lo adecuado con habilidades 

intelectuales y relacionadas con el desarrollo y aprovechamiento académico, 

haciendo así, que también se les conozcan bajo esta denominación. 

 

Este tipo de habilidades son las que capacitan técnicamente al emprendedor para 

lograr los resultados en cuanto a su producto o servicio; las cuales, consisten en 

procedimientos o procesos que se encuentran estandarizados y que generalmente, a 

través de la repetición o de la memorización de algunas técnicas se pueden recibir y 

dominar de una forma completa, prácticamente cualquier persona lo puede saber 

hacer. 

 

Poniendo un ejemplo: una persona que se dedica a la elaboración de helados; alguien 

(partiendo desde el estándar de la posibilidad que todas las personas pueden 

aprender un procedimiento, más allá del talento) que reproduzca la receta de forma 

idéntica la cantidad de insumos así como los pasos detallados, podría hacer 

exactamente igual tal producto y esto es justamente lo que se considera dentro de las 

habilidades cognitivas o “duras”; igual una capacitación en cocina, en contabilidad con 

Excel, un curso de primeros auxilios, entre cualquier otro que se puedan aprender de 

los modos antes descritos, podrían caer dentro de esta disposición. 
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Habilidades Blandas o No Cognitivas 

Por su parte, las habilidades blandas o no cognitivas cuentan con abundantes 

definiciones, una de ellas indica que son “una reunión de aptitudes que facilitan al 

individuo a desempeñarse de mejor manera en sus correspondientes contextos de 

actividad. Estas aptitudes de la misma manera que el aprendizaje invisible, son 

adquiridos tanto a partir de ámbitos formales como informales” (Recuenco, Reyes y 

Olano, 2021, p.290) 

 

Así también está la organización mundial de la salud (OMS) la cual señala que son,  

el conjunto de habilidades de carácter socioafectivo, relacionadas con el concepto de 

habilidades para la vida que sirven para la interacción con otros y hacen frente a 

exigencias y situaciones desafiantes cotidianas; por lo que permiten, resolver 

problemas, tomar decisiones, desarrollar el pensamiento crítico - creativo, 

comunicarse de manera efectiva, reconocer las emociones de otros y construir 

relaciones saludables físicas y emocionales (Organización Mundial de la salud, 2003). 

 

Y por último, Puga y Martínez (2008) son las que “se vinculan principalmente con 

capacidades mentales y/o personales llamadas habilidades blandas, más que con 

destrezas mecánicas o prácticas” (p.87) 

 

Como es posible de observarse, en automático, éstas no tienen una definición 

absoluta (a diferencia de las habilidades duras en las que existe un consenso 

mayoritario), sin embargo, todas hablan de este tipo de características relacionadas 

con la solución de problemas y de la forma en que ayuda al individuo (emprendedor) 

a desarrollarse de una manera más óptima y hacer frente a todas estas cuestiones 

que no tienen que ver con lo meramente técnico o eso que tiene que ver con los 

conocimientos propiamente dichos. 

 

Retomando la información presentada Hiriyappa (2018) y Arroyo (2012), una forma 

bastante puntual de caracterizar a este tipo de habilidades, sería así: 

 

Habilidades duras Habilidades blandas 
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Fácilmente cuantificables Difícilmente cuantificables 

Técnicas Emocionales 

Sin agrego de valor a la 

organización 

Agregan valor a la organización 

Escenarios repetibles (prueban y 

se conocen) 

Escenarios de incertidumbre (no 

se conocen) 

Relación con aspectos tangibles 

en la organización. 

Relación con aspectos intangibles 

en la organización. 

  Fuente: elaboración propia, basado en información presentada por Recuenco, 

Reyes y Olano, 2021) 

 

También hay que señalar el nivel de influencia que puede llegar a tener cada uno de 

este tipo de habilidades en la formación de los emprendedores ya que “un estudio por 

el Instituto de Investigación de Stanford y la fundación Carnegie Mellon descubrieron 

que el 75% del éxito en un trabajo depende de las habilidades blandas, mientras que 

el 25% de las habilidades duras o técnica” (Lizola y Conde, 2018) 

 

Al final los resultados del estudio anterior, podrían ser relativos y no determinantes 

para la comprensión de las dimensiones de las habilidades empleadas para la 

formación de un emprendedor, pero es notable que las habilidades blandas están muy 

por encima de lo que se adquiere a través de habilidades duras y es justo de ahí que 

resulte relevante hacer un mayor acercamiento a éstas porque, mientras las primeras 

pueden ser aprendidas de una forma “regular” es ahí donde se abre el debate de la 

forma en enseñar las segundas; es decir, ¿cómo aprovecharlas mejor?, ¿qué se debe 

de enseñar en el afán de enriquecerse de tales habilidades?, ¿cómo ejercitarlas? Las 

posturas son muy variadas, pero lo que es un hecho es esta contundencia de que son 

de gran ayuda obtenerlas y usarlas a favor de cada emprendedor. 

 

Habilidades blandas de comunicación 

Así como existen en gran cantidad de definiciones al respecto de las habilidades 

blandas, así también hay un sinfín de clasificaciones que, según cada uno de sus 

autores, son la mejor manera de abordarlas, sin embargo, después de revisar varias 
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clasificaciones, hay una serie de hechos que son importantes puntualizar a 

continuación: 

 

Todos coinciden que no es sólo un grupo de habilidades blandas; la gran mayoría 

divide y clasifica a las habilidades blandas de acuerdo con diferentes atributos por su 

afinidad entre las mismas. 

 

La mayoría de las clasificaciones de las habilidades tienen como punto de comunión 

cuestiones relacionadas con lo interpersonal, el trabajo en equipo, toma de 

decisiones, resolución de problemas y de conflictos entre las personas.  

 

En cuanto al tema de comunicación, diferentes autores se acercan a esta práctica con 

distintos nombres: comunicación, comunicación efectiva, comunicación asertiva. 

 

Según el autor, el número de habilidades puede oscilar desde cinco que consideran 

las más importantes, pero hay autores que marcan hasta 30 distintas. 

 

Todos también llegan al consenso que son adquiridas a través del tiempo y su 

aprendizaje (y ejercicio) es continúo. 

 

Haciendo foco en la parte de la comunicación, hay autores que lo ubican únicamente 

como una clasificación en sí; es decir, “habilidades blandas de comunicación”, hay 

otros quienes lo incluyen dentro de las habilidades blandas interpersonales, algunos 

más también lo agrupan en la parte de habilidades sociales, con respecto al rubro de 

la comunicación no existe un autor que no indique la importancia de la comunicación 

como una de las más básicas dentro de la gama de habilidades blandas que existen 

en la actualidad. 

 

Sin embargo, es justamente cuando se abre tal clasificación cuando se observa un 

problema importante, por ejemplo, algunos las habilidades de comunicación las 

clasifican como “la aptitud para transmitir mensajes” (Puga y Martínez, 2008), y con 

eso se puede considerar como suficiente para poder desarrollar una comunicación 

adecuada. Para tener un poco más de profundidad con respecto a lo mencionado en 
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este párrafo, se hizo un poco de acercamiento a lo anterior, ¿cómo que únicamente 

es transmitir mensajes?, con referencia a lo anterior se encontró que, mediante el 

cuestionamiento a superiores y compañeros del mismo nivel en organizaciones de 

diverso tipo, Whetten y Cameron (1991) identificaron a 402 administradores altamente 

efectivos y los interrogaron respecto a los factores o aspectos que los hicieron ser 

gerentes exitosos. El estudio arrojó sesenta características, dentro de las primeras 

diez aparece la habilidad de comunicación verbal (incluyen escuchar) (como se citó 

en Puga y Martínez, 2008, p.94) 

 

Hay otros autores como el caso de Moreno (2009) que subraya que la comunicación 

efectiva es “establecer mecanismos que garanticen que el mensaje que queremos 

transmitir llegue de una manera correcta al receptor y que a través de la 

retroalimentación podamos asegurarnos que el mensaje fue recibido con éxito” (p.13) 

 

O incluso, hay autores que referencian la necesidad de comunicación vista como la 

capacidad de tener fluidez y poder de convencimiento para captar la atención de las 

personas que se encuentran involucradas con tal emprendedor, cuando esta 

condición se cumple, afirman que entonces se está desarrollando tal habilidad blanda. 

  

En el caso de la clasificación presentada por Recuenco, Reyes y Olano (2021) donde 

retoman a Haselberger, Oberheumer, Pérez, Cinque y Capasso (2012) con una 

clasificación de habilidades blandas de comunicación donde ponderan la importancia 

de las mismas y las clasifican como: cortesía (saludar y comportarse de manera 

educada), comunicación oral, comunicación escrita y negociación (generación de 

acuerdos mediante la palabra). 

 

Lo que se tiene en común es simple y claro: todas las habilidades blandas de 

comunicación dan por hecho que las únicas formas de comunicación son las que se 

encuentran estrictamente relacionadas a lo oral y a lo escrito, relegando los demás 

campos de acción de la comunicación. 

 

En un principio se preguntaba acerca de si existe la posibilidad de ir un poco más allá 

en el campo de la comunicación, lo primero que se debe de entender es que la 
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comunicación va más allá de las formas orales o escritas, ya que si bien, son las más 

comunes realmente no son las únicas, se debe de entender que una de las 

dimensiones que posee la comunicación y que realmente es poco estudiada, valorada 

y considerada como tal es la comunicación no verbal, la cual puede comunicar de 

forma activa (por sí mismo un signo no verbal) o pasiva (cuando acompaña a un 

elemento verbal). 

 

Es de ahí de donde se puede comenzar a reflexionar de los escasos límites con los 

que se ve la comunicación como habilidad y esto es posible de afirmarse debido a 

una condición muy importante en la dimensión no verbal de la comunicación y es que 

ésta, según un estudio realizado en 1981 por Merahbian en una interacción cara a 

cara, representa el 93% de todo lo que se comunica, relegando únicamente al 7% lo 

que se expresa a través de las palabras; es decir, los signos paralingüísticos son los 

que abarcan alrededor del 38% de la interacción, mientras que los elementos 

quinésicos implican el 55% de lo que se comunica en cualquier tipo de intercambio 

de información entre un emisor y un receptor. 

 

Para continuar señalando la importancia de la comunicación no verbal y la ayuda que 

ésta puede dar en los diferentes contextos comunicativos, resulta prioritario entender 

lo que apunta Cestero (2016) con relación a este tema, concebimos la comunicación 

como triplemente estructurada. Cuando nos comunicamos con otra persona, 

empleamos, inevitablemente, signos de tres sistemas de comunicación: lingüísticos, 

paralingüísticos y quinésicos. Es imposible realizar actos de habla lingüísticos. Es con 

la combinación y coestructuración de signos de los tres sistemas como se produce la 

comunicación humana y como se consigue mayor eficacia comunicativa (p.3) 

 

Para no caer en ambigüedades o dejarlo superficialmente marcado, a continuación, 

se hará una breve mención, con base en Cestero (2016) con respecto a una 

clasificación de lo más relevante de este tipo de comunicación: 

 

Comunicación no verbal básica: “paralenguaje y quinésica, por ser parte integrante 

de la triple estructura básica de comunicación humana. Los signos de ambos sistemas 

se utilizan de forma simultánea con los elementos del sistema verbal” (p.3-4) 
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Paralenguaje: “cualidades y modificadores fónicos, los indicadores sonoros de 

reacciones fisiológicas y emocionales, los elementos cuasi-léxicos y las pausas y 

silencios[…] comunican o matizan el sentido de los enunciados verbales o de actos 

de comunicación”(Poyatos, 1993. P.129) 

 

Quinésica: “formado por movimientos y posturas corporales que comunican o que 

especifican o matizan el significado o sentido de signos verbales o no 

verbales”(Poyatos, 1993. P.139) 

 

Comunicación no verbal cultural: como su nombre lo indica “son el sistema proxémico 

y cronémico, pueden actuar reforzando el significado de los elementos del sistema 

[…] comunicando y aportando información social o cultural, siendo así signos no 

verbales comunicativos o hábitos de comportamiento, ambientales o mentales” 

(Certero, 2016, p.7) 

 

Proxémica: “concepción que tiene el ser humano del espacio, así como la 

estructuración y el uso que hace de él” (Certero, 2016, p.7) 

 

Cronémica: “es el estudio del tiempo humano y cómo éste se relaciona con la 

comunicación humana” (Bruneau, 1980, p.114) 

 

Después de todo lo presentado son evidentes algunas cuestiones, la primera de ellas 

tiene que ver en que el panorama de las habilidades blandas de comunicación, 

entendidas como son vistas el día de hoy se encuentran incompletamente abordadas 

por parte de todas las personas que se encargan de su estudio porque el mismo se 

limita a lo dicho y a lo escrito, sin echar mano de todo lo demás que posee la 

comunicación, si tan solo se abriera a la comunicación no verbal, se podría adquirir 

un gran bagaje que permitiría todo lo relacionado con las cuestiones de interpretación 

de movimientos faciales, corporales, recursos que acompañan al lenguaje, etc, los 

cuales seguramente los emprendedores podrían tener una vaga noción que existe 

pero también sentirlo como ajeno porque no hay nadie que les haya dicho que este 

tipo de aspectos pueden ser canalizados a su favor y que con ello logren resultados 

distintos para el crecimiento de sus propios proyectos.  
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Conclusiones 

Abordar a las habilidades duras y blandas encierran cierto nivel de complejidad, 

hablar de las primeras siempre resultará más fácil que de las segundas y esto debido 

a que las segundas, al ser más personales en automático se abre un gran abanico de 

posibilidades, en éstas interviene el factor humano de una manera más directa y eso 

produce que en muchas ocasiones se tenga que optar por una manera de ejercicio 

mucho más plural. 

 

Las habilidades blandas no cuentan con una clasificación absoluta y única, sino que 

éstas se encuentran en constante renovación y cambio y únicamente resultan un 

reflejo de lo que está sucediendo en la actualidad con respecto a las necesidades que 

demanda el mercado del emprendimiento y laboral en general, lo que es un hecho es 

que hay coincidencias con respecto a algunos elementos que resultan indispensables 

para el desarrollo de habilidades blandas en un emprendedor. 

 

La comunicación tomada como uno de los ejes más transversales y como habilidad 

blanda básica tiene un impacto de alto grado y de mucha importancia en la formación 

de un emprendedor, ninguno podría salir adelante sin la ayuda de la comunicación, 

sin embargo, ésta es vista de una forma muy parcial, ya que no se consideran todas 

las dimensiones que toma la comunicación. Como se pudo ver aquí, hay quienes 

únicamente hacen referencia a esta capacidad de hablar, escribir o expresarse 

adecuadamente, lo cual deja carente de muchos de los elementos propios de la 

comunicación que enriquecen, dan sentido y caracterizan las interacciones más 

diversas que podría tener un emprendedor. 

Así también, hay quienes lo evolucionan el alcance de la comunicación a un poco más 

con elementos como la comunicación asertiva, comunicación efectiva o incluso 

comunicación interpersonal, tales autores resultan un poco más integrales para su 

abordaje con respecto a la comunicación, sin embargo, el que opta sólo por 

comunicación asertiva, deja de lado la efectiva o interpersonal y viceversa, tomando 

muchas a veces a éstas como sinónimos, lo cual no es precisamente así porque cada 

estilo tiene algunos elementos característicos que cumplen funciones de acuerdo con 

la situación que se esté viviendo al momento. 
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Lo que también es un punto de coincidencia es que ninguno de estos enfoques, dentro 

de todas las exploraciones relacionadas con la comunicación, apuestan algo por la 

comunicación no verbal, la cual está llena de elementos sígnicos simbólicos que 

pueden caracterizar el acto comunicativo y que dotan, aproximadamente en un 93% 

cualquier interacción de comunicación entre dos o más personas, es esta dimensión 

de la comunicación la cual se encuentra totalmente abandonada y relegada, es decir, 

nadie pone atención ni considera importante para un emprendedor entender las 

reacciones, estilos y formas de comunicación a partir del lenguaje no verbal; si utilizan 

las manos en alguna forma, si fruncen el ceño, si utilizan en particular algún elemento 

en cuanto a la voz de cómo lo dicen y todos esos detalles que enriquecen fuertemente 

a los actos comunicativos. 

 

Propuestas 

Se necesita “desdoblar” a la comunicación en sus más diversas capas para poder 

dotar al emprendedor (y prácticamente a cualquier integrante de una organización) 

de los más diversos elementos para así enriquecer su portafolio de habilidades 

blandas debería considerarse como imperativo para la formación integral de 

cualquiera persona que se desarrolle en el mundo de los negocios. Subestimar la 

capacidad de la comunicación y asumir que cualquier persona que puede leer y 

escribir en automático sabe comunicarse, resulta una burla a esta actividad. 

 

Pero entonces, ¿cómo adquirirla y desarrollarla? Lo primero que se debe de hacer es 

ponerla al centro en espacios como estos, en los que se pueda debatir y discutir la 

aportación que puede tener la comunicación a los contextos económicos y de 

negocios, para posteriormente, clarificar y que muchas más personas puedan 

entender cuál es la conceptualización, las ramas y divisiones que tiene la 

comunicación: en qué se diferencia cada una de ellas, cuáles son las que se necesitan 

de cara al fortalecimiento de habilidades blandas en emprendedores para así, y 

posteriormente, desarrollar algunas herramientas que ayuden a este tipo de personas 

a poder echar mano de justamente todos esos elementos que si son aprovechados 

de la forma correcta y adecuada podría dar la oportunidad de lograr círculos de 

comunicación mucho más armónicos, integrados y enriquecedores, trayendo 

beneficios para quienes se comunican y para quienes reciben dichas comunicaciones.  
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La comunicación, en términos generales, es tan dinámica que de manera autónoma 

irá dictando las diversas formas en que deba ser vista, cómo se va integrando a la 

misma evolución que conllevan las habilidades blandas por sí mismo y también 

establecerá de forma orgánica cuáles son las líneas de acción en las que pueda tomar 

parte para enriquecer y apoyar la labor del emprendedor, más allá de únicamente 

expresar mensajes escritos u orales, los cuales son importantes pero no los únicos 

que comunican. 

 

El camino y el debate son aún extensos porque pocas personas han volteado a ver a 

la comunicación más allá de algo dado o innato, o que lo consideren verdaderamente 

importante, pero justo en estos espacios de reflexión es donde se puede señalar la 

necesidad imperiosa de buscar herramientas comunicativas mucho más efectivas y 

enriquecedoras. 
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Resumen 

El objetivo de esta investigación es evaluar el desarrollo medioambiental de las 
pymes, así como el grado de importancia que tienen ciertos criterios 
medioambientales dentro de la organización en distintos ámbitos de la gestión de la 
empresa, para lo cual se realiza un estudio con micro, pequeñas y medianas 
empresas (MIPYME) de manufactura, tecnología, comercio y servicios. Para ello se 
realiza un estudio empírico en 50 empresas, para analizar diferencias porcentuales 
se utiliza el análisis de tablas de contingencia aplicando el test de la χ2 de Pearson 
con esto se valora si dos variables se encuentran relacionadas. Los resultados 
muestran la dinámica actual de las PYMES en cuanto a su enfoque en la 
sostenibilidad y cómo están incorporando prácticas y políticas medioambientales en 
sus operaciones cotidianas. Además, destaca la importancia de considerar los 
aspectos medioambientales como un elemento estratégico clave para la gestión 
empresarial en un mundo donde la sostenibilidad se ha convertido en un factor crítico 
para la competitividad y la relación con la sociedad en general. 
 

Palabras clave: Estudio, Gestión, Medioambiente, Pymes, Sostenibilidad 

 

Introducción  

El desarrollo sostenible es un concepto que ha cobrado una relevancia cada vez 

mayor en el mundo empresarial en las últimas décadas. A medida que la conciencia 

sobre los desafíos ambientales, sociales y económicos ha ido en aumento, las 

pequeñas y medianas empresas (PYMES) han comenzado a desempeñar un papel 

crucial en la búsqueda de un futuro más equitativo y sostenible.  

El desarrollo sostenible se define como el proceso de satisfacer las necesidades 

actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer 

las suyas (PNUM, 1987). Esto implica un enfoque equilibrado en tres dimensiones 

interconectadas: ambiental, social y económica. Para las PYMES, esto significa tomar 

decisiones comerciales, técnicas, energéticas que tengan en cuenta no solo el 
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beneficio económico a corto plazo, sino también su impacto en la comunidad y el 

medio ambiente a largo plazo. 

 

Las PYMES que abrazan la sostenibilidad no solo pueden aumentar su resiliencia 

frente a los cambios del mercado, sino que también están mejor posicionadas para 

atraer inversores y mantener relaciones sólidas con sus partes interesadas. Russo y 

Perrini (2010). 

 

El consumo de energía por parte de las pequeñas y medianas empresas (PYME) es 

colectivamente significativo y, si bien existen oportunidades para lograr ahorros de 

eficiencia sustanciales y rentables, su utilización es baja. Mientras que la investigación 

que aborda este desafío normalmente se centra en la gestión energética como una 

práctica, este estudio ofrece la perspectiva del grado de importancia que dan las 

empresas a este importante aspecto, las barreras y los impulsores de la acción. 

 

De ahí que la pregunta de investigación se centra en el siguiente planteamiento ¿Qué 

tanta importancia otorga la pyme a implementar medidas medioambientales en su 

gestión empresarial? Para dar respuesta, este artículo tiene como objetivo, explorar 

el grado de atención e importancia que tienen los criterios medio ambientales para las 

pymes de la zona Atitalaquia, Tula, Tepeji en el estado de Hidalgo y Huehuetoca 

ubicada en estado de México y de qué manera este sector puede contribuir al 

desarrollo sostenible. El estudio se realizó durante los meses de febrero a mayo de 

2022. 

 

La investigación es relevante, dado que las PYMES representan una parte 

significativa del tejido empresarial en todo el mundo. A menudo, son ágiles y flexibles, 

lo que les permite adaptarse rápidamente a las cambiantes demandas del mercado. 

Su capacidad para impulsar el desarrollo sostenible es innegable. 

 

Antecedentes 

La sostenibilidad en las pequeñas y medianas empresas (PYMES) es un tema de 

creciente relevancia en la literatura académica y empresarial. En este contexto, se 

han realizado numerosos estudios que examinan diferentes aspectos de la 
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sostenibilidad en las PYMES, desde su importancia y beneficios hasta los desafíos y 

estrategias para su implementación. 

 

Según Kaynak y Hartley (2008), la sostenibilidad se ha convertido en un imperativo 

estratégico para las PYMES en la actualidad, ya que les permite mantener su 

competitividad a largo plazo en un entorno empresarial cada vez más consciente de 

las cuestiones ambientales y sociales. En estas circunstancias, las empresas se ven 

enfrentadas a un mercado cada vez más exigente y consciente de su responsabilidad 

en la preservación del medio ambiente y la promoción de prácticas comerciales 

socialmente responsables. El compromiso con la sostenibilidad no solo implica la 

adopción de medidas que minimicen el impacto ambiental de sus operaciones, como 

la reducción de emisiones de carbono y el uso eficiente de recursos, sino también la 

consideración de las dimensiones sociales, como el bienestar de los empleados, las 

relaciones con la comunidad local y la equidad en la cadena de suministro. 

 

En palabras de Schaltegger y Burritt (2018), la sostenibilidad puede generar 

beneficios económicos, como la reducción de costos operativos y el acceso a nuevos 

mercados y clientes, lo que resulta en un aumento de la rentabilidad para las PYMES. 

Esta creciente relevancia de la sostenibilidad se fundamenta en su capacidad para 

proporcionar a los negocios una sólida base para mantener y fortalecer su 

competitividad a largo plazo en un entorno empresarial caracterizado por una 

creciente conciencia de las cuestiones ambientales y sociales. 

 

Las PYMES a menudo enfrentan desafíos significativos al tratar de adoptar prácticas 

sostenibles, incluyendo limitaciones de recursos, falta de conocimiento y resistencia 

al cambio en la organización Jabbour et al. (2013) 

 

En este sentido, para Arena et al. (2015), la implementación exitosa de la 

sostenibilidad en las PYMES comúnmente involucra la adopción de enfoques 

holísticos que incluyan la incorporación de la sostenibilidad en la estrategia 

empresarial y la colaboración con proveedores y clientes. 
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Por su parte Williams (2018) aborda la importancia de la sostenibilidad en el contexto 

empresarial actual y cómo las PYMES pueden desempeñar un papel fundamental en 

la promoción de prácticas sostenibles. Además, se analiza cómo los valores y las 

creencias de los gerentes de PYMES pueden influir en su capacidad para abordar y 

comprometerse con problemas relacionados con el medio ambiente y el cambio 

climático. 

 

Además, la medición y evaluación de la sostenibilidad en las PYMES son esenciales 

para comprender su impacto ambiental y social, y herramientas como el Informe de 

Sostenibilidad pueden ser útiles en este sentido Henriques y Sadorsky (2019). 

 

No obstante, al compilar una lista de políticas a nivel nacional y europeo destinados 

a reducir las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) de las organizaciones, 

surgieron tres categorías. En primer lugar, las políticas universales que incluyen la 

promoción de la tecnología inteligente, la innovación o el aumento de los estándares 

de eficiencia. para todas las organizaciones, incluidas las PYME. El segundo se 

centra en la organización como unidad, generalmente adoptando la forma de 

regulaciones ambientales e impuestos, con un umbral de tamaño mínimo que excluye 

a la mayoría o a todas las PYME. Una tercera categoría de políticas incluye 

instrumentos para las PYME directas, generalmente en forma de información o 

incentivos, como financiación y asesoramiento. Esta sección amplía estas categorías 

con referencia a la política energética en el caso de Reino Unido y Francia (Quocirca, 

2016). Esos aspectos vislumbran la atención que merece el considerar este sector 

empresarial con miras a mejorar su eficiencia tomando medidas medioambientales. 

Esta revisión de literatura proporciona una visión general de algunos de los aspectos 

clave relacionados con la sostenibilidad en las PYMES. Es importante destacar que 

la literatura sobre este tema sigue evolucionando a medida que se acumulan más 

investigaciones y experiencias empresariales, lo que refuerza el valor de continuar 

explorando y promoviendo prácticas sostenibles en este sector. 

 

Método 

Se trata de un estudio con enfoque cuantitativo, de tipo no experimental, transversal, 

dado que los datos se toman tal como lo indican las respuestas de los participantes 
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sin manipular los datos recabados y se recaban en un solo periodo. Tiene un alcance 

descriptivo y relacional, lo que permite explicar el efecto de la gestión en aspectos 

medioambientales y el grado de significancia que tiene para los negocios 

participantes.  

 

Para conocer la apreciación del gerente sobre el desarrollo sostenible de su empresa, 

los beneficios derivados de la sostenibilidad en general, y los obstáculos para 

conseguir la sostenibilidad medioambiental del negocio se determinaron los 

siguientes sectores (manufactura, construcción, comercio y servicios), tamaños 

(microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas) de los municipios de 

Tula, Atitalaquia, Tepeji en el estado de Hidalgo y Huehuetoca en el estado de México. 

 

Variables 

La selección de las variables para configurar el análisis empírico consideró la literatura 

sobre el tema ambiental y de pymes, lo que sustenta y justifica que las variables 

asociadas son relevantes para alcanzar los objetivos planteados Para obtener la 

información de las variables se elaboró un cuestionario dirigido a los gerentes de las 

pymes. Se busco claridad en las preguntas a fin de minimizar errores en la 

interpretación y obtención de datos. La forma de recabar los datos fue encuesta 

electrónica, utilizando como soporte un cuestionario cerrado de escala Likert con un 

intervalo de 1 a 5 (1 total desacuerdo, 5 total de acuerdo).  

 

La muestra fue obtenida por estratificación y conveniencia, dada la participación de 

50 empresas hidalguenses. 

 

Para evaluar la significación estadística de las diferencias observadas en las 

respuestas según el factor de clasificación utilizado, se han empleado las siguientes 

pruebas estadísticas:  

Para analizar diferencias porcentuales se utiliza el análisis de tablas de contingencia 

aplicando el test de la χ2 de Pearson con esto de valora si dos variables se encuentran 

relacionadas. En el caso de variables cuantitativas para las que se analice la 

diferencia de medias según un criterio de clasificación. 
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Resultados 

Características de las empresas 

 

El 10.9% son microempresas, 64.0% son pequeñas y 25.1% son medianas. El 22% 

están en el sector manufacturero, 17% en la construcción, 22% al comercio y 39% a 

servicios. 

 

En promedio la antigüedad de las empresas es de 21 años. 

 

El 56% de los casos los gerentes tienen estudios universitarios y el 16.5% de los 

negocios son gestionados por mujeres. 

 

El 35% de las empresas participantes tienen digitalizados sus procesos. 

 

Importancia de criterios medioambientales  

Los valores de la figura 1 muestran los criterios medioambientales y el % de 

importancia que los gerentes les otorgan en su gestión. 

 

Criterios medioambientales Grado de 

importancia del 

criterio (muy 

importante) 

% de 

empresas 

selección de proveedores 2.51 15 

gestión de envases plásticos y 

derivados 

2.62 20 

el diseño de procesos 3.0 24 

gestión energética 2.99 28 

gestión de agua 3.1 31 

gestión de residuos 3.5 42 

Certificaciones 

medioambientales (ej. 

ISO14001) 

4.5 55 

              Figura 1. Importancia de los criterios medioambientales.  
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                Escala de 1 = Nada importante a 5 = Muy importante 

 

En términos generales se observa que los criterios ambientales de mayor importancia 

para las empresas son la gestión del agua (3.1) gestión de residuos (3.5) y las 

regulaciones ambientales 4.5. Así también, El 55% de las empresas considera 

importante contar con certificaciones ambientales, lo cual es bueno dado que las 

empresas se encuentran en una zona con alta contaminación ambiental (Tula y 

Atitalaquia). 

 

Ahora, en la figura 2 se presentan los criterios ambientales por tamaño de empresa 

Criterios medioambientales Micro Pequeñas Medianas Sig. 

selección de proveedores 2.40 2.63 2.75 - 

gestión de envases plásticos 

y derivados 

2.52 2.73 2.85 - 

el diseño de procesos 2.48 2.56 2.75 - 

gestión energética 2.53 2.58 2.96 - 

gestión de agua 3.52 3.55 3.21 (**) 

gestión de residuos 3.85 3.72 4.37 - 

Certificaciones 

medioambientales 

4.26 3.68 4.45 (***) 

                Figura 2. Grado de importancia por tamaño de empresa. 

                   Escala de 1 = Nada importante a 5 = Muy importante.   

Diferencias estadísticamente significativas: (*): p <0.1;(**); p <0.05(***); - (no 

significativo) 

 

Los criterios con nivel de significancia son gestión del agua y certificaciones 

ambientales. Las medianas empresas consideran las certificaciones ambientales 

importantes (4.45) seguido de las micro (4.26) y las pequeñas con (3.68). Además, es 

evidente, que, en muchas áreas prioritarias, como la energía eficiencia y calor con 

bajas emisiones de carbono, las PYME no reciben la atención adecuada por políticas 

existentes. (Committee on Climate Change, 2016) 

 

Respecto a los criterios ambientales por sector la figura 3 recoge los datos 
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Criterios 

medioambientales 

Manufactura Construcción Comercio Servicios Sig. 

selección de 

proveedores 

3.53 2.66 2.67 2.36 - 

gestión de envases 

plásticos y derivados 

2.89 3.88 2.75 2.81 - 

el diseño de procesos 2.64 2.46 2.85 2-97 - 

gestión energética 3.81 3.15 2.97 3.25 (**) 

gestión de agua 2.66 2.95 2.89 2.98 - 

gestión de residuos 2.26 3.10 3.00 2.97 - 

Certificaciones 

medioambientales 

3.35 3.74 3.26 3.30 (***) 

   Figura 3. Grado de importancia de criterios ambientales por sector de la empresa. 

Escala de 1 = Nada importante a 5 = Muy importante. 

Diferencias estadísticamente significativas: (*): p <0.1;(**); p <0.05(***); - (no 

significativo) 

 

El criterio de certificaciones ambientales es considerado un aspecto importante por 

los sectores, siendo la construcción la calificación más alta (3.74). La gestión 

energética es otro aspecto con significancia donde manufactura, construcción y 

servicios son los sectores que así lo manifiestan. Llama la atención que el recurso 

hídrico que es de vital importancia no sea un aspecto que consideren importante 

atender, lo cual es preocupante.  

Otro aspecto importante de analizar la percepción de los gerentes respecto a los 

beneficios de implementar medidas medioambientales en su gestión. La figura 4 

presenta este aspecto. 

 

Grado de acuerdo de beneficios 

procedentes de medidas de 

sustentabilidad 

Grado de 

acuerdo 

Incrementa la motivación de los 

empleados 

2.78 
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Genera ventajas frente a la 

competencia  

3.12 

Adoptar políticas sostenibles mejora la 

imagen y reputación de la empresa 

3.21 

La sostenibilidad aumenta la 

rentabilidad de la empresa  

3.00 

La sostenibilidad aumenta el grado de 

satisfacción de nuestros clientes 

3.26 

Figura 4. Grado de acuerdo de los beneficios procedentes de la sustentabilidad de 

la empresa 

Escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total de acuerdo. 

 

Los resultados muestran que para la pyme es importante el grado de satisfacción de 

los clientes (3.26), así también la imagen (3.21) y el generar ventajas competitivas 

frente a la competencia (3.12), los valores inferiores son rentabilidad (3.00) y 

motivación a los empleados (2.78), aspectos que no resultan discutibles de 

implementar medidas de sustentabilidad. 

 

Sostenibilidad del negocio Micro Pequeñas Medianas Sig. 

incrementa la motivación de 

los empleados 

2.43 2.51 2.78 *** 

genera ventajas frente a la 

competencia 

2.93 3.02 3.54 *** 

mejora la imagen y 

reputación de la empresa 

3.12 3.12 3.97 ** 

aumenta la rentabilidad de la 

empresa 

2.76 2.92 3.25 *** 

aumenta el grado de 

satisfacción de los clientes 

3.23 3.43 3.79 *** 

 

Figura 5. Grado de acuerdo con los beneficios derivados de la sostenibilidad del 

negocio 

En una escala de 1 = Total desacuerdo a 5 = Total acuerdo 
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Diferencias estadísticamente significativas: (*): p <0.1;(**); p <0.05(***); - (no 

significativo) 

 

 

Al calcular el grado de acuerdo de los beneficios de adoptar medidas de sostenibilidad 

es posible identificar que el tamaño de las empresas si es un diferenciador para tomar 

en cuenta medidas medioambientales en la gestión, en este caso por ejemplo en el 

rubro generar ventajas respecto a la competencia y aumentar la rentabilidad de la 

empresa las micro empresas alcanzan los puntajes más bajos (2.93) y (2.76) 

respectivamente. No así las pequeñas y medianas empresas que en estos rubros 

consideran que incorporar medidas medioambientales mejora su ventaja competitiva 

y por ende la rentabilidad del negocio. De ahí que, a mayor tamaño se da mayor 

crédito al incluir la sustentabilidad en el modelo de negocio. 

 

Además, se ha estimado si los beneficios procedentes de la sustentabilidad tienen 

significancia con la edad de la empresa. Los resultados muestran que la antigüedad 

no es un aspecto relevante entre las pymes de estudio (figura 6). 

 

Sostenibilidad del negocio (≤ 10 

años) 

(≥ 10 años) Sig. 

incrementa la motivación de los 

empleados 

2.84 2.94 - 

genera ventajas frente a la 

competencia 

3.80 3.62 - 

mejora la imagen y reputación 

de la empresa 

4.06 4.02 - 

aumenta la rentabilidad de la 

empresa 

3.70 3.01 - 

aumenta el grado de 

satisfacción de los clientes 

3.87 3.66 - 

Figura 6. Grado de acuerdo con los beneficios derivados de la antigüedad del 

negocio 

Escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total de acuerdo 
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Diferencias estadísticamente significativas: (*): p <0.1;(**); p <0.05(***); - (no 

significativo) 

 

Por lo resultados obtenidos hasta este punto, se pudiera inferir que existen obstáculos 

para implementar medidas ambientales, por lo que en la siguiente figura 7 se 

muestran los datos. 

 

Barreras a la sustentabilidad Grado de 

importancia 

Implementar el desarrollo sostenible es 

demasiado costoso para la empresa  

3.96 

No tenemos tiempo suficiente para 

preocuparnos de problemas sociales y 

medioambientales 

2.1 

El desarrollo de acciones de 

sostenibilidad nos puede provocar una 

pérdida de competitividad  

1.88 

Hay dificultades para financiar 

proyectos vinculados con la 

sostenibilidad 

2.67 

Falta formación medioambiental del 

personal de la empresa  

2.72 

La normativa medioambiental resulta 

compleja de aplicar 

3.82 

Figura 7. Grado de acuerdo barreras para alcanzar la sostenibilidad 

medioambiental del negocio 

Escala de 1 = total desacuerdo a 5 = total de acuerdo 

 

Se observa que las principales barreras son los costos (3.96) y la normatividad 

ambiental (3.82), también el contar con personal calificado en el rubro ambiental 

(2.72) y el financiamiento para proyectos sustentables (2.67). No obstante, no les 

representa ninguna dificultad el tiempo dedicado a adoptar medidas ambientales (2.1) 

y no consideran que de no hacerlo pierdan competitividad (1.88). 
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Los resultados apuntan que la gestión ambiental es un elemento primordial para 

cumplir los objetivos de desarrollo sustentable, en general se aprecia que las 

empresas medianas son las más preocupadas por implementar medidas de 

sostenibilidad y que la gestión del agua y el diseño de procesos son acciones 

utilizadas en menor medida. 

 

Discusión 

El objetivo del presente estudio ha sido presentar el grado de importancia que tienen 

ciertos criterios medioambientales dentro de la organización en distintos ámbitos de 

la gestión de la empresa, en este punto la literatura coincide en que la gestión 

ambiental es esencial en las PYMES porque estas empresas pueden generar un 

impacto significativo en el medio ambiente debido a su número Henriques y Sadorsky 

(2019). Además, la adopción de prácticas sostenibles puede mejorar la eficiencia 

operativa y la reputación de las PYMES, lo que a su vez puede atraer a clientes y 

socios comerciales comprometidos con la sostenibilidad, no obstante; según datos 

del Comité de Cambio Climático, 2016 en muchas áreas prioritarias, como la 

eficiencia energética, emisiones y gestión del agua, este sector empresarial no recibe 

la atención adecuada por políticas existentes. 

 

Los entrevistados mencionan como que, como empresario PYME, a veces es difícil 

priorizar los aspectos ambientales debido a los costos asociados. Ellos sugieren que 

el gobierno debería ofrecer más incentivos y apoyo financiero para ayudarlos a 

implementar prácticas sostenibles de manera más accesible. En tanto, la perspectiva 

científica coincide con este argumento al mencionar que las organizaciones no 

gubernamentales y gobierno pueden ayudar a crear un entorno donde la gestión 

ambiental sea beneficiosa tanto para las empresas como para el planeta. En suma, 

parece que todos están de acuerdo en que la gestión ambiental es importante en las 

PYMES, pero hay desafíos a superar, como la financiación y la regulación adecuada. 

La colaboración y el apoyo gubernamental pueden ser clave para impulsar la 

sostenibilidad en este sector vital de la economía. 
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Conclusión o reflexiones finales 

La sostenibilidad en las pequeñas y medianas empresas es un tema de creciente 

importancia en el mundo empresarial y en la sociedad en general. A medida que 

enfrentamos desafíos ambientales, sociales y económicos cada vez más urgentes, 

las PYMES desempeñan un papel fundamental en la construcción de un futuro más 

sostenible.  

 

La gestión de residuos y la gestión energética son aspectos de mayor importancia 

para los negocios de estudio. Sin embargo, los rubros gestión del agua, selección de 

proveedores diseño de procesos son utilizadas en menor medida y dan menor 

importancia. Las regulaciones y políticas gubernamentales están cada vez más 

orientadas hacia la sostenibilidad, lo que obliga a las PYMES a cumplir con requisitos 

más estrictos en términos ambientales y sociales Es por ello que las certificaciones 

ambientales son un aspecto que consideran relevante, aunque también lo incluyen 

como un obstáculo para implementar medidas medioambientales derivado de los 

costos y la complejidad de aplicar la normativa. 

 

La sostenibilidad puede generar beneficios comerciales para las PYMES, como la 

reducción de costos operativos a través de la eficiencia energética, la mejora de la 

reputación de la marca y la atracción de clientes y empleados comprometidos con 

valores sostenibles, aunque este último aspecto no lo consideran tan importante. En 

este punto es esencial mejorar la educación y la conciencia entre los propietarios y 

empleados de PYMES sobre la importancia de la sostenibilidad y cómo pueden 

contribuir. 

 

Para ser efectivas en sus esfuerzos de sostenibilidad, las PYMES deben medir y 

comunicar sus impactos de manera transparente, lo que a menudo implica la 

elaboración de informes de sostenibilidad. 

 

En resumen, los hallazgos principales sobre gestión de residuos, de agua y energía 

muestran que la sostenibilidad en las PYMES es una cuestión crítica tanto desde una 

perspectiva empresarial como global. Si las PYMES adoptan prácticas sostenibles, 
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pueden contribuir de manera significativa a la mitigación de los desafíos ambientales 

y sociales y, al mismo tiempo, impulsar su propio crecimiento y éxito a largo plazo. 

 

Sugerencias y/o propuestas  

Dado el porcentaje registrado por la secretaria de Economía (SE) respecto al 

porcentaje de más del 80% de pymes existentes en México, este tipo de trabajos son 

útiles puesto que los resultados han mostrado que aun que las pymes consideran 

importante las regulaciones medioambientales, un gran porcentaje no las aplica, lo 

cual nos coloca en una posición de debilidad en cuanto a contaminación y daño al 

ambiente, en comparación con otros países. 

 

Por ello, dado los resultados de este estudio se recomienda a los gerentes tener 

mayor sensibilidad para considerar la importancia de la gestión ambiental y la 

integración de su personal en estos temas; así como también, para los diseñadores 

de las políticas económicas para implementar acciones tendientes a maximizar el 

cuidado de los recursos naturales y las emisiones de contaminantes en los sectores 

productivos. Rasgos que dan pie para considerar futuros trabajos de investigación 

sobre aspectos de responsabilidad social y producción limpia. Por otra parte, la 

administración pública puede identificar el tipo de medidas medioambientales que 

están siendo identificadas por las Pymes, punto que le puede llevar al diseño de 

políticas que estimulen la aplicación de medidas medioambientales, o el análisis de 

cuales medidas no estén funcionando y por qué. 
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Resumen 

Las investigaciones sobre las empresas familiares han permitido detectar los 
principales problemas que estas tienen para crecer, así también se señala la 
importancia de la participación de los miembros de familia, la segregación adecuada 
de funciones y el compromiso que se tome para el desarrollo de la empresa. La 
presente investigación tiene como objetivo analizar la integración de los hijos en las 
funciones y actividades que realizan y su contribución al desarrollo de la empresa. El 
estudio es descriptivo con enfoque cualitativo, el diseño de la investigación es 
transversal lo que permite obtener información sobre el desarrollo de la empresa 
dedicada a la venta de productos de limpieza, los instrumentos para recopilar la 
información es la guía de entrevista, visita a la empresa, búsqueda de literatura como 
base teórica y artículos en revistas especializadas para la discusión de resultados. 
Los resultados obtenidos muestran el desarrollo que ha tenido la empresa en más de 
diez años de presencia en el mercado y la forma como contribuyen los hijos a través 
de las actividades que realizan en la empresa familiar. Se concluye que la empresa 
tiene una visión de crecimiento constante, sabiendo aprovechar las oportunidades del 
mercado; en la empresa familiar interactúan la primera y segunda generación, en la 
que los hijos realizan propuestas e innovaciones; además, contribuye con la 
economía de los clientes y con el medio ambiente promoviendo el reciclaje.  
 

Palabras clave: Familia, integración, desarrollo, educación 

 

Introducción  

Los principales problemas de crecimiento de las MIPyMES es el financiamiento, 

introducción a otros mercados y personal profesional competente, dada sus 

peculiaridades estas problemáticas se han presentado durante mucho tiempo 

(Álvarez, 2015).  

 

 La empresa objeto de estudio es una empresa familiar dedicada a la comercialización 

de productos de limpieza, dirigida por la persona fundadora, está cuenta con un perfil 

de técnico administrativo, sin embargo, a 10 años de iniciar actividades, la 

administración del negocio aún se ejerce de manera empírica apoyado por su 
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experiencia en el ramo; además, dos hijos que integran la familia se han involucrado 

parcialmente en las actividades que se desarrollan en el negocio de acuerdo con las 

enseñanzas e indicaciones recibidas del padre, asimismo, actualmente se preparan 

académicamente pero no han concluido los estudios universitarios, por esta razón, 

todavía no cuentan con la capacidad y comportamiento profesional para asumir 

responsabilidades propias del negocio. 

 

Por lo que surge el interés de realizar el análisis del desarrollo que ha tenido la 

empresa a través de la integración de los hijos en las funciones y actividades que se 

realizan. 

 

¿Cuáles son las acciones que han permitido el avance de la empresa familiar? ¿Cómo 

se han involucrado los miembros de la familia? ¿La integración de los hijos ha influido 

positivamente en el desarrollo de la empresa? 

 

El objetivo de la investigación es analizar la integración de los hijos en las actividades 

que realizan y su contribución al desarrollo de la empresa. 

 

Esta investigación se justifica por la importancia que tienen las MIPyMES en la 

economía del país y en la generación de empleos, estos aspectos han ocasionado un 

incremento de investigaciones dirigidas a este tipo de empresas para ahondar y 

conocer sobre diversas características, desarrollo, integración de los miembros de la 

familia y la profesionalización. Aunque existen muchos estudios sobre las MIPyMES, 

son pocas las que se realizan con empresas de Arriaga, plasmar los resultados de 

esta investigación aportará un panorama real sobre la situación que guardan las 

MIPyMES de la localidad, que servirán de base para efectuar más indagaciones que 

ayuden a comprender la diversidad de acciones que ejecutan este tipo de empresa 

para sostenerse y crecer en la complejidad del mundo de los negocios.  

 

Este estudio está enfocado a la disciplina administrativa, se llevó a cabo en Arriaga, 

Chiapas durante el primer semestre de 2023; por la atracción de conocer las acciones 

que han posibilitado el desarrollo de las empresas durante su vida y la contribución 

de los hijos al integrarse a las actividades. 
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Las empresas familiares predominan en México y su importancia es tal que existen 

muchas investigaciones sobre ellas por la diversidad de dificultades que enfrentan, 

aún falta abordar mucho de los aspectos de ellas. 

 

Trevinyo (2010) menciona que una empresa familiar se identifica por el 

involucramiento de la familia en la administración de un negocio para incrementar el 

patrimonio familiar, los miembros discutirán las ideas, establecerán las metas y 

tomarán las decisiones para el desarrollo de esta. 

 

No todos los miembros de la familia participan en alguna función de la empresa, sin 

embargo, se sienten orgullosos de pertenecer a esta. La solidaridad que se genera 

entre los miembros de la familia los fortalece en condiciones de dificultades, se 

sienten comprometidos con el propósito de la empresa (Mucci y Tellería, 2003). 

 

Las familias que han consolidados la empresa familiar entre los fundadores y los 

sucesores son ejemplos de una dirección efectiva que ha sabido transferir y promover 

la colaboración entre los miembros (Bastasar, 2013). 

 

Los padres – fundadores e hijos interactúan dentro de la empresa como familia, 

influyendo de manera indirecta a los hijos su participación en las actividades que en 

ella se desarrollan, conllevando posteriormente a tomar la decisión de integrarse 

formalmente.   

 

Longenecker, Petty, Palich y Hoy (2012) identifican cuatro compromisos entre los 

miembros: basados en el deseo, basados en la obligación, basados en el costo y 

basado en la necesidad; el primero, hace referencia al deseo de contribuir a los 

propósitos de la empresa tomando en cuenta las habilidades que poseen; el segundo, 

los integrantes piensan que deben seguir realizando lo que el padre – fundador inició, 

aún a costa de sus deseos; el tercero, el miembro de la familia se integra basando su 

decisión en la oportunidad de obtener beneficios personales o de proteger el 

patrimonio familiar que podría perderse si no se encarga del negocio; y por último, 

cuando la decisión de integrarse se debe a la falta de opciones para el desarrollo 
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profesional fuera del negocio, en muchas ocasiones con falta de experiencias o 

conocimiento para los puestos que ocupan. 

 

La esperanza de vida de una empresa familiar depende del desarrollo de la empresa 

familiar, las que han logrado transformarse y adaptarse a los cambios, permaneciendo 

el tiempo suficiente, para consolidarse deben cuidar la incorporación de los miembros 

familiares y evitar los conflictos entre las generaciones; así mismo, profesionalizar a 

quienes ocupen puestos estratégicos (Belausteguitia, 2017).  

 

Los miembros de la familia conforman el talento humano de las empresas familiares 

y estos a su vez potencializan o debilitan a la organización (Kets de Vries, 1993 

mencionado por Molina, Botero y Montoya, 2016). 

 

Goyzueía (2013) señala que es importante que la incorporación de los hijos en la 

empresa debe ser preparado definiendo responsabilidades claras para evitar 

desacuerdos, principalmente cuando los hijos ya cuentan con una preparación 

universitaria y desean realizar cambios para implementar lo aprendido.  

 

Entendiéndose como preparación universitaria a la educación profesional que prepara 

a una persona para ejecutar trabajos en sectores de trabajo con actividades definidas 

por una remuneración económica (Chiavenato, 2011). 

 

La educación de los hijos en la empresa familiar se puede percibir de diferentes 

maneras: como un logro familiar, como un requisito para poder integrarse o como una 

expectativa para satisfacer las necesidades de la empresa como cualquier trabajador 

(Glikin, 2019). Esta última percepción, es una cultura que permitirán a la empresa 

enfrentar los retos para el desarrollo sostenible.  

 

Métodos 

En este apartado se describe el enfoque metodológico y el tipo de investigación 

aplicada; se explica el diseño de investigación en el que se incluyeron los pasos e 

instrumentos para obtener los resultados que sirvieron para exponer los 

descubrimientos más relevantes.   
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El estudio descriptivo “busca especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014); es 

descriptivo porque en él se explica los cambios que ha tenido la empresa, así como 

el involucramiento de los hijos. 

 

La investigación es cualitativa porque “se enfoca en comprender los fenómenos, 

explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en 

relación con su contexto” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014); los miembros de 

la familia expresan sus experiencias y los cambios de la empresa, desde el inicio de 

operaciones hasta el momento actual.  

 

El estudio es transversal al “describir variables y analizar su incidencia e interrelación 

en un momento dado. Es como “tomar una fotografía” de algo que sucede” 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014), el estudio permite conocer la situación 

presente de la empresa familiar, la relación que guardan los hijos con el padre y las 

actividades que ejecutan. 

 

La población objeto de estudio es una empresa dedicada a la venta de productos de 

limpieza ubicada en Arriaga, Chiapas; dos miembros de la familia aportaron la 

información necesaria para obtener los resultados que dan cumplimiento al objetivo 

planteado. 

 

Los instrumentos para recopilar la información consistieron en la elaboración de una 

guía de entrevista con preguntas semiestructuradas que se aplicaron a los integrantes 

de la familia; la revisión de literatura concernientes al desarrollo e integración de la 

familia en las empresas familiares; y búsqueda de información actualizada en revistas 

especializadas para discutir los resultados.  

 

Resultados 

Los resultados obtenidos se han clasificado en 13 apartados, definiéndolos de la 

siguiente manera: Antecedentes, cambios de domicilio, líneas de productos, 
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temporada/rentabilidad, proveedores, factores económicos, clientes, exclusividad, 

dedicación, actividades, capacitación, tecnologías y cultura ambiental. 

 

Antecedentes 

Los fundadores eran trabajadores en la iniciativa privada, deseando el crecimiento de 

su patrimonio, visualizaron una oportunidad de negocio en la comercialización de 

productos de limpieza a granel, estableciendo en el año 2013, la empresa familiar 

integrada por dos miembros, invirtiendo los ahorros obtenidos como fruto de su 

trabajo. 

 

En sus inicios, tuvieron grandes desafíos, el principal fue el desconocimiento en el 

ramo, además, los consumidores no conocían ni tenían el hábito de comprar 

productos de limpieza a granel, las ventas eran bajas debido a la desconfianza en la 

calidad y eficiencia de estos productos, y, por último, solo ofrecían cinco tipos de 

mercancías. 

 

Cambios de domicilio 

 

En el año 2013, el establecimiento era adecuado a la cantidad de productos que 

ofrecían, sin embargo, se ubicaba alejado del área comercial de la ciudad; en el año 

2015, se cambiaron de lugar acercándose más al centro de la ciudad; en el 2017, se 

reubicaron a un lugar más amplio debido al crecimiento de productos y clientes; en el 

2020, debido a la demanda de variedad de productos ocasionados por la pandemia 

del Covid-19, se mudaron al local donde actualmente se localizan, el cual carece de 

una bodega para almacenamiento de la mercancía.  

 

Líneas de productos 

Los cinco productos ofrecidos, al principio de sus operaciones, fueron el cloro, 

fabuloso, suavizante de tela, pino verde y pino lechoso. Posteriormente, fueron 

agregando otros productos a su catálogo como los de jarciería e insumos y 

mantenimiento de albercas. 

 

En el año 2023, la empresa maneja tres líneas de productos:  
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• Del hogar 

• Automotriz e 

• Institucional 

 

Temporada/rentabilidad 

 

Durante todo el año el cloro es de los productos más vendidos en sus diferentes 

presentaciones, pero es el que genera menos utilidades. La demanda de productos 

para albercas es alta, principalmente en la temporada de vacaciones, asimismo, este 

producto es el más rentable. La línea institucional tiene mayores ventas en 

temporadas escolares y de producción de mangos. 

 

Proveedores 

 

Sus principales proveedores son del centro del país (Estado de México y Puebla) y 

de Chiapas (Tuxtla Gutiérrez y Tapachula). Los proveedores de Chiapas resultan 

favorables por la corta distancia, reduciendo el tiempo de resurtido para mantener el 

inventario optimo, asimismo, se reduce el costo de traslado lo que permite mantener 

bajos precios de venta.  

 

Factores económicos 

 

Se destaca que el precio de cloro en polvo y de las botellas de plástico dependen de 

la fluctuación del dólar afectando el precio del consumidor final. 

 

Clientes 

 

La venta de los productos se realiza al menudeo y mayoreo, la experiencia que han 

logrado les ha permitido identificar las necesidades de los clientes, por lo que han 

seccionado por líneas de productos.  
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Clasifican como clientes al menudeo al público en general y clientes al mayoreo a las 

escuelas, hoteles, restaurantes, distribuidoras de automóviles y empacadoras. 

Proceden principalmente de los municipios de Arriaga, Tonalá y Chahuites (Oaxaca). 

 

Exclusividad 

 

La empresa ha conseguido ser distribuidora oficial de dos marcas de productos de 

limpieza, una para albercas y otra para automóviles, ambas ofrecen un amplio 

catálogo de mercancías.   

 

Dedicación 

 

Al ser una empresa familiar los integrantes le dedican tiempo al negocio; el padre de 

la familia dirige las actividades de tiempo completo, su preparación académica es de 

técnico en administración; también participan los dos hijos, dedican parcialmente 

parte de su tiempo al negocio debido a que actualmente estudian una carrera 

universitaria en una institución pública de la misma ciudad, sin embargo, durante el 

fin de semana o en  temporada de vacaciones de la escuela se involucran de tiempo 

completo. 

 

Actividades 

 

El padre se encarga de mezclar los ingredientes para obtener los productos para la 

venta al mayoreo y menudeo en sus diferentes presentaciones; lleva el control de 

inventarios a través de la base de datos diseñado en el formato Excel, registrando las 

salidas de mercancías por las ventas efectuadas, los requerimientos de faltantes de 

mercancías y la recepción de las compras realizadas; además, atiende 

personalmente a todos los clientes que llegan a adquirir la mercancía. 

La hija mayor se integró al negocio hace seis años realizando diferentes actividades, 

actualmente es la encargada de la administración; efectúa la gestión de compras 

desde la recepción de solicitud de necesidades de productos, la elaboración de 

pedidos hasta el pago de facturas a los proveedores; lleva control de las ventas y de 

los comprobantes de compras y gastos para integrar la contabilidad, para 
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posteriormente enviarlo al despacho contable; efectúa los pagos de impuestos 

correspondiente; y, además, busca innovar los procedimientos y controles para 

mejorar la operatividad del negocio, implementando los conocimientos que va 

adquiriendo durante sus estudios profesionales. 

 

El segundo hijo, tiene tres años de trabajo en el negocio familiar, sus funciones están 

relacionadas al almacenamiento y a la combinación de los productos, sirviendo de 

apoyo en las actividades que realiza su padre.  

 

Las actividades son apoyadas por una persona con la que no existe una relación 

familiar, así también, tienen contratado los servicios profesionales de un despacho 

contable para que registren las operaciones y efectúen los cálculos de impuestos para 

cumplir con sus obligaciones fiscales. 

 

Capacitación 

 

Al introducir un nuevo producto, los proveedores que distribuyen se encargan de 

capacitar a una persona para obtener la mezcla idónea para lograr el producto final, 

y estar en posibilidades de envasar en sus diferentes presentaciones. Una vez 

capacitado, es replicado a sus hijos para que conozcan el nuevo proceso. 

 

Tecnologías 

 

Han adquirido una impresora de código de barras para crear etiquetas que se 

adhieren a cada envase para que se identifiquen fácilmente y se clasifiquen 

adecuadamente los productos. Así mismo, para la seguridad han instalado cámaras 

de vigilancia al interior y exterior del local. 

 

 

Cultura ambiental 

 

Como parte de la cultura ambiental y del cuidado del medio ambiente promueven el 

reúso de los envases, los clientes que presentan los contenedores para rellenar se 
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benefician económicamente al obtener un descuento significativo en comparación con 

las personas que adquirieren productos envasados por la empresa. 

 

Discusión 

La importancia de estudiar las empresas familiares es porque ayuda a entender las 

problemáticas que se les presenta, así como identificar las estrategias que 

contribuyen a la continuidad y la participación de las generaciones en los roles de la 

empresa (Aparicio, 2023). 

 

Los estudios realizados en empresa familiares marcan a la sucesión como uno de los 

principales problemas (García, 2020), en la determinación de integrar a los hijos, los 

padres, deben tomar en cuenta las expectativas y competencias de estos para lograr 

un proceso adecuado de sucesión (Jaimes y Albornoz-Arias, 2021). 

 

El crecimiento de una empresa familiar debe ser continuo, adaptarse a los cambios 

(Reséndiz y Moreno, 2023) y necesidades de los clientes mediante la diversificación 

o ampliación del mercado: capacitarse constantemente y trabajar unidos para superar 

los retos que se presentan; asimismo, definir la cultura organizacional; crecer al ritmo 

tomando en cuenta el contexto, la capacidad y eficacia de la empresa (Fainsod, 2022). 

La mayoría de las empresas familiares están integradas por miembros de la segunda 

generación (Voz de las Empresas Consejo de la Comunicación, 2021); los factores 

de éxitos para el involucramiento de los miembros de la familia se dan mediante la 

preparación del padre hacia los hijos desde muy jóvenes, el establecimiento de 

acuerdo en la división de tareas, así como compartir los valores familiares y la 

comunicación efectiva (García, 2020). 

 

Pocas empresas familiares le proporcionan interés a la gestión ambiental, las 

prioridades son buscar otros mercados, mantener la lealtad de los clientes e 

implementar la tecnología (PWC, 2023), las empresas que establecen estrategias 

para reducir materiales contaminantes se distinguen de la competencia frente a los 

consumidores (Reséndiz y Moreno, 2023). 

     

Conclusión o reflexiones finales   
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La empresa familiar objeto de estudio a lo largo de los diez años del inicio de 

operaciones, ha presentado cambios favorables debido a las decisiones que han 

tomado logrando mantenerse en el mercado. 

 

Es un negocio con visión de crecimiento constante, ha sabido aprovechar las 

oportunidades para penetrar a otros segmentos de mercado, manteniéndose como 

uno de los favoritos de los usuarios por la diversificación de artículos. Ha conseguido 

la exclusividad de dos marcas relacionadas a su ramo, posicionándose delante de la 

competencia.  

 

En la empresa se encuentran involucradas dos generaciones, la primera y segunda 

generación. El padre fundador trasmite sus conocimientos de las operaciones a los 

hijos con la intención de generarles experiencias del funcionamiento de la empresa 

para garantizar la continuidad al negocio de la familia, la segunda generación colabora 

siguiendo instrucciones del padre; por la confianza que existe entre los integrantes. 

 

La segunda generación (hijos) son jóvenes con la libertad de hacer propuestas e 

innovaciones para implementar en el negocio familiar y continuar su crecimiento, 

además, se preparan académicamente en el nivel de licenciatura. La hija mayor 

estudia una carrera administrativa, incorporándose en las actividades administrativas 

de la empresa adquiriendo competencias propias para ser candidata de la sucesión. 

La empresa contribuye con el medio ambiente, promoviendo el reciclaje, asimismo, 

apoya a la economía de las personas que acuden al negocio a comprar los productos 

de limpieza de reconocida efectividad a bajo costo. 

 

Sugerencias y/o Propuestas  

 

Propuestas 

 

Debido al crecimiento constante de la empresa familiar, es necesario que: 

• Implemente una adecuada administración iniciando por la planeación 

estratégica que les permita formalizar la identidad del negocio con documentos 

orientadores hacia dónde dirigirse. 
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• Apoyarse en la tecnología y uso de softwares con la intención agilizar los 

procesos del negocio (cotizaciones-pedidos-inventarios-registro de ventas-control de 

ingresos-gastos). 

 

• Realizar campañas de publicidad sobre: 

 El cuidado del medio ambiente a través incentivar el reciclaje del plástico. 

 La exclusividad de marcas y productos que distribuye. 

 

Otros estudios 

 

Los resultados arrojan el comportamiento de una empresa familiar situada en Arriaga, 

Chiapas, que servirá de base para quienes deseen continuar investigando sobre la 

institución (empresa-familia); y, la intervención de los hijos como segunda generación, 

con estudios universitarios que coadyuven en mejorar y lograr el crecimiento del 

negocio.  

 

Otros aspectos para estudiar es identificar el comportamiento del negocio cuando los 

dos hijos (segunda generación) queden al frente de la empresa. 
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Resumen 

La importancia del plan de comercialización radica en que es esencial para el éxito 
de una empresa, proporciona una guía estratégica abarcando aspectos como 
identificación del mercado objetivo, estrategias de promoción, fijación de precios y 
distribución eficiente, planificación de estrategias de mercado, comprensión de la 
competencia, introducción de nuevos productos, uso de estrategias de mercadotecnia 
efectivas, atención al cliente de calidad y gestión de la fuerza de ventas. Se convierte 
en la brújula que orienta decisiones comerciales y garantiza su alineación con los 
objetivos organizacionales y las necesidades cambiantes de los consumidores. La 
comercialización no se limita a grandes empresas, también es crítica para las 
MIPYMEs y a través de un plan de comercialización sólido, estas pueden competir en 
el mercado y alcanzar el éxito, lograr sus objetivos y maximizar su rentabilidad. A lo 
largo de esta contribución se exponen resultados de investigación efectuada para una 
microempresa con giro de heladería cuya característica es ofrecer productos a base 
de Yogurt con sabores y atributos diferenciadores, con el objetivo de diseñar su plan 
de comercialización que le permita su expansión a la región frailesca y zona centro 
del estado de Chiapas, se aplicaron instrumentos para medir la aceptación y consumo 
del producto y establecer los mejores precios y canales de distribución, observando 
el los resultados una buena aceptación por parte de la población encuestada, se llevó 
a cabo una medición de atributos del producto a nivel organoléptico obteniendo muy 
buenos resultados al respecto.    
     

Palabras Clave: Comercialización, Chiapas, Empresa-Familiar, Heladería, Plan  

 

Introducción 

Chiapas es un estado con climas diversos y entre ellos se tiene que hay regiones con 

clima caluroso, además de ser un estado vibrante, donde la belleza natural se 

combina con su rica herencia cultural, en medio de este escenario, una heladería 

emerge como un oasis de frescura y delicia, ofreciendo una experiencia única para 
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los habitantes locales y visitantes, sin embargo, ¿qué diferencia a una heladería 

exitosa de una que lucha por sobrevivir en este competitivo mercado? 

 

En este espacio, nos sumergiremos en el mundo de una heladería en el Estado de 

Chiapas y exploraremos la importancia de un plan de comercialización en su éxito y 

prosperidad. Chiapas, con su clima cálido y población diversa, presenta un panorama 

idóneo para los negocios de helados. En este contexto, un plan de comercialización 

sólido no sólo es deseable, sino esencial para destacarse en un mercado que exige 

innovación, calidad y una conexión auténtica con la comunidad. 

 

A lo largo de esta presentación, analizaremos los elementos clave de un plan de 

comercialización para una heladería en Chiapas. Exploraremos estrategias 

específicas de identificación para satisfacer necesidades de los consumidores 

locales, aprovechando ingredientes regionales, en última instancia, construir una 

marca memorable que trascienda las estaciones. 

 

La contribución que aquí presentamos es en su mayor parte el fruto del trabajo 

desarrollado en el marco de una tesis de posgrado elaborada para obtener del grado 

académico en maestría de la Universidad Autónoma de Chiapas. La autora de esta 

tesis, Adriana Carolina Ocaña Parada, permitió y autorizó su utilización, y colaboró en 

la elaboración de esta contribución, cuyo propósito principal es compartir parte de los 

resultados de la investigación y difundir la valiosa información generada a partir de 

este estudio, así mismo, hacer énfasis en la importancia de que las empresas por muy 

pequeñas que éstas sean pueden elaborar y tener un plan que sea el eje rector para 

una mejor gestión empresarial.  

 

Antecedentes y Planteamiento Del Problema 

Chiapas es un estado caracterizado por tener diversas actividades económicas, una 

de ellas es la ganadería, y unos de los principales productos es la leche, muchos de 

los ranchos dedicados a esta actividad tienen como principal fuente de ingresos la 

venta de este producto. Según datos generados por la Subsecretaría de Ganadería 

de la Secretaría del Campo, Chiapas ha experimentado un notorio ascenso en la 

producción de leche, avanzando desde el décimo al quinto lugar a nivel nacional, 
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generando un impresionante flujo de un millón 141 mil 800 litros de leche diarios 

(Gómez, 2018, como se cita en Ocaña 2023). 

 

De los municipios pertenecientes al estado de Chiapas en los que se centró la 

investigación están Villaflores y Villa Corzo, estos municipios enfrentan uno de los 

desafíos predominantes relacionado con el precio de venta de la leche, que varía 

entre $4.50 y $5.50 pesos mexicanos por litro, y la mayoría de los ranchos en estas 

localidades participan en la distribución de su leche a las queserías locales o están 

asociados con una importante empresa de lácteos reconocida en el estado y que 

nació aquí en Chiapas en el año 2000, la cual recibe la leche para su procesamiento 

(Ocaña, 2023). 

 

En esta región, los productos lácteos más comunes que se elaboran a partir de la 

leche como principal insumo son queso, quesillo y crema, que permiten agregar valor 

de transformación y económico al producto final, pero el problema comienza ahí, 

porque los precios de venta vigentes para la leche no permiten margenes de ganancia 

suficiente para los productores, lo que dificulta mantener y mejorar sus condiciones 

económicas actuales (Ocaña, 2023). 

 

Uno de los ranchos de la localidad de Villa Corzo es el Rancho San Francisco 88 que 

genera leche para consumo propio y para su venta y que tenía como única fuente de 

ingresos la venta de su leche a una de las queserías de la ciudad de Buenavista en 

el municipio de Villa Corzo, y para obtener un mayor aprovechamiento y darle valor 

agregado a la leche decide en el año 2017 elaborar yogurt natural y yogurt con 

sabores como fresa, durazno, otros más agregándoles cereales como germen de trigo 

y granola, a pesar de esta estrategia, las ventas no ascendían y la demanda seguía 

siendo mínima, ya que uno de los factores detectados es que la población de dicho 

lugar no está acostumbrada a incluir en su dieta estos alimentos, esto fue el detonante 

que hace surgir la idea de utilizar el yogurt para preparar helados (Ocaña, 2023). 

 

La Mtra. Ocaña menciona que a partir de la idea de agregarle valor a la leche 

producida por el Rancho y a fin de comercializar el yogurt que se generaba surge 

también la idea de crear una microempresa familiar que se dedicara a la 
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comercialización de los helados a base de yogurt, surgiendo así la heladería que hoy 

lleva el nombre de “Heladería San Francisco 88” iniciando en Abril de 2017 sus 

operaciones formales, que en lo sucesivo en este documento la identificaremos como 

la Heladería.  

 

La pareja de esposos formada por el MVZ. Jaime Gómez y la Mtra. Adriana Ocaña 

son quienes tienen en su propiedad dicha empresa y quienes la conducen 

actualmente, además de contar con el apoyo de una cuñada de la Mtra. Adriana, en 

el campo del diseño gráfico para la creación de la identidad e imagen de la 

organización (Ocaña, 2023).  

 

Su principal objetivo es elaborar helados a base de yogurt artesanal que se preparan 

al instante mezclando la base con los ingredientes, colocándola en una parrilla fría a 

-24ºC (a menos 24 grados Celsius), lo cual hace que se congelen los ingredientes y 

se obtiene la consistencia del helado, se aplana, se enrolla y se sirve al cliente 

(Ocaña, 2023).  

 

Como parte de la cultura alimentaria de México, el consumo de leche y sus derivados 

tienen una participación importante en la dieta de los mexicanos, y el yogurt es uno 

de los principales productos consumidos, por otro lado, una proporción importante de 

la población mexicana padece una de las grandes enfermedades del siglo, la famosa 

diabetes.  Considerando lo anterior y según datos generados por la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México se ubica en el 

segundo lugar a nivel global en términos de tasas de obesidad (Rodríguez, 2008, 

como se cita en Ocaña en 2023).  Esta alarmante estadística subraya la 

creciente preocupación por la salud en el país. Es en este contexto que la Heladería 

San Francisco 88, ha tomado la iniciativa de ofrecer un postre que no sólo sea 

delicioso, sino también saludable y adecuado para una amplia variedad de 

consumidores, incluyendo aquellos que padecen diabetes; la base fundamental de 

este postre es el yogur 100% artesanal, libre de azúcares refinados y enriquecido con 

ingredientes naturales (Ocaña, 2023).   
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La Heladería tomó la decisión de ampliar la distribución de sus productos hacia la 

región Frailesca y la zona metropolitana (Tuxtla Gutiérrez) del Estado de Chiapas, 

esta expansión ha generado la necesidad imperante de desarrollar un sólido plan de 

comercialización con el propósito de garantizar el éxito de este proceso de 

crecimiento.  

 

Preguntas De Investigación 

Las preguntas que surgieron son: ¿Qué segmento de mercado es más susceptible a 

la compra de los helados de yogurt? ¿Qué beneficios tiene el producto para la 

población que pueden ser utilizados para su posicionamiento? ¿Qué estrategias de 

distribución pueden ser viables en la comercialización de los helados a base de yogurt 

para las zonas de la frailesca y metropolitana (Tuxtla Gutiérrez) del estado de 

Chiapas? ¿Cuál será el precio del producto hacia el mercado que el consumidor 

estará dispuesto a pagar? ¿Qué estrategias promocionales son adecuadas para la 

comercialización de helados a base de yogurt? (Ocaña, 2023). 

 

Objetivo de la investigación 

El propósito fue “elaborar un plan de comercialización para los helados San Francisco 

88 y así incrementar su consumo y aceptación en la región Frailesca y zona 

metropolitana (Tuxtla Gutiérrez) del Estado de Chiapas” (Ocaña, 2023, p. 15).   

 

Justificación 

Se pretende que con el resultado de esta investigación se consigan los siguientes 

impactos: 

- En beneficio de la sociedad: nuestra propuesta consiste en la oferta de un helado a 

base de yogurt que no solo satisfaga los antojos, sino que además sea una alternativa 

saludable, está diseñado para promover una alimentación mejorada y adaptarse a un 

amplio espectro de consumidores, incluyendo aquellos que enfrentan problemas de 

sobrepeso o diabetes, se tiene la intención de introducir un endulzante natural a base 

de stevia para acentuar su perfil saludable (Ocaña, 2023). 

 

- En el caso del Rancho San Francisco 88: la expansión del mercado de la Heladería 

tiene el objetivo de generar un mayor consumo de leche como insumo para la 
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producción de yogur y, a su vez, utilizar este yogur como componente clave en la 

elaboración de los helados, esta estrategia permitirá al Rancho dejar de ser 

exclusivamente proveedor de la quesería y, en consecuencia, ampliar su margen de 

ganancia (Ocaña, 2023). 

 

- Para la “Heladería San Francisco 88”: La microempresa tiene como objetivo central 

de este plan de comercialización la posibilidad de contar con una guía clara y eficaz 

que facilite su expansión de manera controlada, minimizando la incertidumbre, de esta 

manera, se busca establecer y visualizar estrategias adecuadas que conduzcan al 

logro de los objetivos empresariales, con el fin de aumentar la rentabilidad de la 

empresa (Ocaña, 2023). 

 

Delimitación disciplinar, espacial y temporal 

La investigación se enfocó en el desarrollo de un “Plan de Comercialización” esta 

propuesta se basó principalmente en el modelo de las “4P's de la mercadotecnia”, 

que incluyen producto, precio, plaza y promoción. El estudio se llevó a cabo en la 

microempresa “Heladería San Francisco 88” y se realizaron encuestas en las 

ciudades de Tuxtla Gutiérrez y Villaflores. Desde su comienzo hasta su conclusión el 

proyecto abarcó un período que se extendió desde el año 2017 hasta el año 2023. 

Métodos. 

 

El estudio adoptó un enfoque de naturaleza cuantitativa con un alcance que combinó 

elementos exploratorios y descriptivos, y se apoyó en una revisión documental. En 

esta investigación, se llevaron a cabo dos encuestas una con diseño en formato de 

cuestionario y la otra con diseño para prueba organoléptica. La primera tuvo como 

objetivo evaluar la aceptación del producto en dos poblaciones: Tuxtla Gutiérrez y 

Villaflores, se encuestó a 188 personas en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez y 120 

personas en Villaflores.  

 

El segundo instrumento fue destinado a un panel de 30 personas, para evaluar las 

características organolépticas de los helados y medir su calidad, en este instrumento 

se evaluaron atributos como sabor, aroma, dulzor cremosidad, acidez y aceptación 

general, utilizando una escala de Likert. Además, se diseñó un modelo de plan de 
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comercialización que funcionó como una hoja de ruta en el desarrollo de la propuesta; 

este modelo se construyó tomando en cuenta tanto los fundamentos teóricos y del 

contexto como los resultados obtenidos con los dos instrumentos de investigación. 

 

Resultados 

Se muestran algunos de resultados relevantes generados por la encuesta aplicada a 

población en Tuxtla Gutiérrez y Villaflores. Estos resultados están basados en lo que 

se presenta en Ocaña (2023): Un primer dato es el relativo al género de las personas 

encuestadas, se observa que en ambas ciudades fueron las mujeres las que 

predominaron, correspondiendo al 53.72% en Tuxtla Gutiérrez y 64.46% en 

Villaflores; en el caso de hombres correspondió al 46.28% en Tuxtla Gutiérrez y el 

35.54% en Villaflores. En cuanto a la frecuencia del consumo de postres o productos 

azucarados, se obtuvo que en Tuxtla Gutiérrez un 45% y en Villaflores un 47.36% 

contestaron que “todos los días” consumen algún alimento dulce, que incluyen como 

postre en su comida del día (Véase Tabla 1).  

 

Se preguntó a los encuestados si les parece importante una alternativa de postre light 

que sea saludable y natural para su vida, a lo cual tanto en Tuxtla Gutiérrez como en 

Villaflores el 69.68% y 59.50% respectivamente, asintieron afirmativamente con un sí 

(Véase tabla 1). En cuanto a la disposición a comprar y degustar algún tipo de postre 

que sea saludable y benéfico para su salud se encontró que tanto en Tuxtla Gutiérrez 

como de Villaflores, respondieron positivamente: 70.21% y 71.05% respectivamente, 

de las personas que respondieron que sí, en su mayoría fueron mujeres, los 

resultados indican una actitud de apertura para probar postres nuevos (Véase Tabla 

1). 

La frecuencia con la que consumen helado es muy variada pues dentro de las 

opciones de respuesta se pueden observar desde respuestas de “Una vez por 

semana” con el 31.74% en Tuxtla Gutiérrez y 29.63% en Villaflores, otra respuesta 

sobresaliente es “un consumo cada 15 días” con el 25% en Villaflores, y “de vez en 

cuando” con 46.71% que consumen helado en Tuxtla Gutiérrez (véase Tabla 2).  

 

 De las personas encuestadas en Tuxtla Gutiérrez el 79.79% respondieron que 

sí han probado el yogurt helado mientras que los de Villaflores el 74.38% también lo 
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han probado (véase Tabla 2). Por el contrario el resto contestó que no lo han probado, 

y a los que contestaron que no se les preguntó que si les gustaría probarlo y 

consumirlo a lo que respondieron que sí en el 100% de los casos en ambas ciudades 

(Tabla 2).  

 

Tabla 1. Concentrado de resultados de la encuesta a población en Tuxtla Gutiérrez y 

Villaflores (primera parte). 

Consumo de productos azucarados 

 Tuxtla Gutiérrez Villaflores 

Opciones # % # % 

Todos los días 86 45 58 47.36 

2 a 3 a la semana 38 19.8 30 24.56 

1 a la semana 33 18.8 17 14.91 

Cada 15 días 24 12.5 12 9.64 

De vez en cuando 7 3.6 4 3.5 

TOTAL 188 100% 121 100% 

Alternativa del consumo de un postre light 

 Tuxtla Gutiérrez   Villaflores 

Opciones # % # % 

Sí 131 69.68 72 59.50 

No 57 30.32 49 40.50 

TOTAL 188 100% 121 100% 

Disposición a comprar y degustar un postre saludable 

 Tuxtla Gutiérrez   Villaflores 

Opciones # % # % 

Sí 132 70.21 85 71.05 

No 56 29.79 36 28.95 

TOTAL 188 100% 121 100% 

Personas a las que les gusta el helado 

 Tuxtla Gutiérrez   Villaflores 

Opciones # % # % 

Sí 167 88.83 108 89.3 
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No 21 11.17 13 10.7 

TOTAL 188 100% 121 100% 

Nota: # indica frecuencia absoluta, % indica frecuencia porcentual. Adaptado de “Plan 

de comercialización de la Heladería San Francisco 88 para la región Frailesca y zona 

metropolitana del Estado de Chiapas” por A. C. Ocaña, 2023 [Tesis inédita de 

maestría]. Universidad Autónoma de Chiapas.  

 

  

Tabla 2. Concentrado de resultados de la encuesta a población en Tuxtla Gutiérrez y 

Villaflores (segunda parte). 

Frecuencia de consumo de helado 

 Tuxtla Gutiérrez   Villaflores 

Opciones # % # % 

Cada 2 días 5 2.99 17 15.74 

2 a 3 p/semana 8 4.79 23 21.3 

1 a la semana 53 31.74 32 29.63 

Cada 15 días 23 13.77 27 25 

De vez en 

cuando 

78 46.71 9 8.3 

TOTAL 167 100% 108 100% 

Ha probado el yogurt helado 

 Tuxtla Gutiérrez Villaflores 

Opciones # % # % 

Sí 150 79.79 90 74.38 

No 38 20.21 31 25.62 

TOTAL 188 100% 121 100% 

Disposición de los encuestados a probar el yogurt helado 

 Tuxtla Gutiérrez Villaflores 

Opciones # % # % 

Sí 38 100 31 100 

No 0 0 0 0 

TOTAL 38 100% 31 100% 
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Valoración del nivel de dulzor del helado sabor "Musas” 

 Tuxtla Gutiérrez   Villaflores 

Opciones # % # % 

Muy dulce 0 0 0 0 

Adecuado 183 97.34 121 100 

Poco dulce 5 2.66 0 0 

TOTAL 188 100% 121 100% 

Nota: # indica la frecuencia absoluta, % indica la frecuencia porcentual. Adaptado de 

“Plan de comercialización de la Heladería San Francisco 88 para la región Frailesca 

y zona metropolitana del Estado de Chiapas” por A. C. Ocaña, 2023 [Tesis inédita de 

maestría]. Universidad Autónoma de Chiapas.  

 

A todos los encuestados (188 en Tuxtla Gutiérrez y 121 en Villaflores) se les dio a 

probar una muestra de helados “musas” (fresa, frambuesa y cereza) para que 

opinaran sobre el dulzor, resultando que el 95.81% en Tuxtla Gutiérrez lo consideró 

adecuado, así mismo el 100% de la muestra de la población encuestada en Villaflores 

(Véase Tabla 2). 

 

Un cuestionamiento importante fue en relación a conocer el medio de 

comercialización por el cual le gustaría a la muestra adquirir el helado de yogurt, de 

acuerdo con los resultados la famosa cadena de tiendas OXXO (marca registrada), 

fue la que predominó con el 54.26% en Tuxtla Gutiérrez y el 36.36% en Villaflores, 

una respuesta interesante en relación a Tuxtla es que la población se inclina también 

por otros medios como los supermercados, puntos de venta y tiendas de abarrotes 

como buenas opciones, en el caso de Villaflores también se obtuvieron buenos 

porcentajes de respuestas en las alternativas de los supermercados y de comprar en 

puntos de venta (Véase la Tabla 3).   

Se analizó la disposición de pago por el precio del Helado “Musas” en presentación 

de 1 litro, cuyos resultados arrojan que en Tuxtla Gutiérrez el 41.49% pagaría $70 

pesos, mientras que en Villaflores el 53.72% pagaría $65 pesos (Véase Tabla 3). Así 

mismo se sometió a consideración el precio de la presentación de 250 ml, los mayores 

porcentajes se ven acentuados en el precio de $25 pesos (48.40% para Tuxtla G. y 

60.33% para Villaflores, estos valores se presentan en la Tabla 3.  
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  Se les cuestionó sobre los lugares de su preferencia para consumir un helado, 

dándoles tres opciones como: restaurante/cafetería, centro comercial, y heladería, los 

resultados (Tabla 3) indican que en Tuxtla Gutiérrez, la preferencia se acentuó en la 

opción de “las heladerías” (45.74%) siguiéndole la opción de “Centro comercial” 

(40.96%), en referencia a Villaflores la mayoría (81.82%) mencionó la opción de 

“Centro comercial”.   

 

Estos datos obtenidos con este instrumento permitieron establecer las estrategias 

más viables para ser plasmados en el plan de comercialización.  

 

Tabla 3. Concentrado de resultados de la encuesta a población en Tuxtla Gutiérrez y 

Villaflores (tercera parte). 

Preferencia del lugar para la adquisición del producto 

 Tuxtla Gutiérrez   Villaflores 

Opciones # % # % 

Punto de venta 12 6.38 32 26.45 

Supermercado 20 10.64 25 20.66 

Oxxo 102 54.26 44 36.36 

Abarrotes 12 6.38 15 12.40 

Todas las anteriores 42 22.34 5 4.13 

TOTAL 188 100% 121 100% 

Preferencia de precio en la presentación de 1L 

 Tuxtla Gutiérrez   Villaflores 

Opciones # % # % 

$65 62 32.98 65 53.72 

$70 78 41.49 49 40.50 

$75 48 25.53 7 5.78 

TOTAL 188 100% 121 100% 

Preferencia de precio en la presentación de 250 ml 

 Tuxtla Gutiérrez   Villaflores 

Opciones # % # % 
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$25 91 48.40 73 60.33 

$30 50 26.60 39 32.23 

$35 47 25 9   7.44 

TOTAL 188 100% 121 100% 

Lugar preferente para consumir helado 

 Tuxtla Gutiérrez   Villaflores 

Opciones # % # % 

Restaurante/cafetería 25 13.30 3 2.48 

Centro comercial 77 40.96 99 81.82 

Heladería 86 45.74 19 15.7 

TOTAL 188 100% 121 100% 

Nota: # indica la frecuencia absoluta, % indica la frecuencia porcentual. Adaptado de 

“Plan de comercialización de la Heladería San Francisco 88 para la región Frailesca 

y zona metropolitana del Estado de Chiapas” por A. C. Ocaña, 2023 [Tesis inédita de 

maestría]. Universidad Autónoma de Chiapas.  

 

Resultados de la prueba organoléptica 

En esta sección,  se observan los resultados del segundo instrumento que fue 

aplicado a un grupo de 30 personas panelistas que participaron en la evaluación 

organoléptica del Helado de Yogurt (Tabla 4), en el atributo de sabor fue calificado 

con “me gusta mucho” con 100% de respuestas obtenidas; en el atributo de aroma el 

93.3% respondió “Me gusta mucho”, en el dulzor el 100% de los encuestados 

marcaron la opción de “Me gusta mucho”; en el atributo de cremosidad el 76% eligió 

la alternativa “Me gusta mucho”, la acidez obtuvo el 93.3% de las respuestas en la 

categoría de “Me gusta mucho”, y en la aceptación general el 100% respondió “Me 

gusta mucho”. 

 

Tabla 4. Resultados de la prueba organoléptica 

Atributos Sabor Aroma Dulzor Cremosida

d 

Acidez Aceptación 

General 

Opciones # % # % # % # % # % # % 
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Me gusta 

mucho 

3

0 

100

% 

28 93.3

% 

3

0 

100

% 

2

3 

76% 2

8 

93.3

% 

30 100% 

Me gusta 

poco 

0 0 1 3.3% 0 0 2 6.6% 1 3.3% 0 0 

Ni me 

gusta ni 

me 

disgusta 

0 0 1 3.3% 0 0 5 16.6% 1 3.3% 0 0 

No me 

gusta 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 3

0 

100

% 

30 100

% 

3

0 

100

% 

3

0 

100% 3

0 

100

% 

30 100% 

Nota: # indica la frecuencia absoluta, % indica la frecuencia porcentual. Adaptado de 

“Plan de comercialización de la Heladería San Francisco 88 para la región Frailesca 

y zona metropolitana del Estado de Chiapas” por A. C. Ocaña, 2023 [Tesis inédita de 

maestría]. Universidad Autónoma de Chiapas.  

 

Propuesta de Plan de Comercialización 

El plan de comercialización fue desarrollado con los siguientes apartados, con base 

en lo que se desarrolló en Ocaña (2023) se presenta en forma breve en qué consistió 

cada uno de estos elementos. 

 

Situación actual de la empresa “Heladería San Francisco 88”: la empresa desarrolla 

actividades operativas y de mercado principalmente en Villaflores, ofrece una 

diversidad de productos que se preparan al gusto del cliente y van complementados 

con frutas naturales; uno de los problemas por los que atravesó la heladería en el año 

2020 fue que se vio obligada a suspender actividades derivadas de la pandemia por 

COVID-19 y por motivos personales de su personal, sin embargo, una vez superada 

esa etapa ha reabierto sus puertas y ahora desea lograr su expansión hacia otros 

mercado como zona frailesca y centro del Estado de Chiapas.     
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Análisis FODA de la “Heladería San Francisco 88”: en este apartado se presenta la 

tabla 5 donde se concentran los factores encontrados en cada categoría del análisis 

FODA. 

 

 Tabla 5. Análisis FODA  

Factores 

internos 

Fortalezas  Debilidades 

 - Posicionamiento en la 

ciudad de Villaflores. 

- Clientes fijos. 

- Bajos costos de 

producción. 

- Materia prima suficiente 

(yogurt) para alcanzar 

mayores niveles de 

producción en relación al 

nivel actual y el nivel 

proyectado de ventas. 

 - Al ser un producto sin 

conservadores, tiene un 

corto tiempo de vida. 

- Falta de equipo para 

transportar los productos a 

su temperatura adecuada. 

Factores 

externos 

Oportunidades  Amenazas 

 - Variedad de restaurantes, 

cafeterías, y centros 

comerciales, entre otros 

negocios comerciales que 

servirían como 

intermediarios para hacer 

llegar el producto al 

consumidor final. 

- Facilidad para promover las 

ventas a través de las redes 

sociales y sitios webs 

 - Bajo nivel de ventas en 

temporada baja en los meses 

de noviembre a diciembre.  

- No poder competir por 

precio, ya que los precios en 

helados de marcas 

comerciales que actualmente 

están en el mercado son más 

bajos. 

- No poder cumplir con la 

demanda esperada por la 
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utilizándolas como un medio 

de comunicación. 

- Posibilidad de colocar una 

sucursal en la capital del 

Estado de Chiapas, México. 

falta de equipo de transporte 

adecuado. 

- Escasez de algunos 

ingredientes de temporada 

como la fresa y la frambuesa 

afectando los costos de 

producción. 

Nota: Adaptado de “Plan de comercialización de la Heladería San Francisco 88 para 

la región Frailesca y zona metropolitana del Estado de Chiapas” por A. C. Ocaña, 

2023 [Tesis inédita de maestría]. Universidad Autónoma de Chiapas.  

 

Análisis de la competencia: Se identificaron al menos 4 competidores de helados que 

son de los más representativos y que cuentan con un establecimiento fijo en formato 

de Heladería. Así mismo se determinaron 5 marcas de helados que ya se encuentran 

posicionados en la mente del consumidor y son distribuidos a través de diversas 

cadena de tiendas, supermercados y clubes, establecidos principalmente en las 

zonas urbanizadas, esencialmente en Tuxtla Gutiérrez, por ser capital del Estado de 

Chiapas. La ventaja es que lo que ofrecen estas empresas no es igual a los productos 

promovidos por la Heladería San Francisco 88, pero caen en la misma categoría de 

alimentos tipo helado o yogurt helado (Ocaña 2023).    

 

Objetivos de la “Heladería San Francisco 88”:  

Hacer el convenio con las primeras 20 tiendas de cadenas de tiendas de conveniencia 

y supermercados, 2) Ser proveedor del 50% de tiendas Oxxo en Tuxtla Gutiérrez en 

un lapso de 2 años (a partir de la implementación de este plan), 3) Alcanzar un 

aumento del 10% de las ventas mensuales usando redes sociales como Facebook e 

Instagram en el corto plazo, 4) Incrementar el 90% de ventas, buscando más puntos 

de distribución para la venta de los helados en un mediano plazo, 5) Colocar una 

sucursal a corto plazo (en el primer año de implementación del plan) en Tuxtla 

Gutiérrez (Ocaña, 2023, p. 84). 

Estrategias en el plan de comercialización: Entre las diversas estrategias están las 

siguientes: 1) Utilizar publicidad pagada en Facebook con boletines electrónicos, 2) 

Mediante Instagram crear anuncios publicitarios, 3) Crear una cuenta en Tik tok, 4) 
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Posicionamiento enfatizando que los helados son artesanales, 100% naturales, bajos 

en azúcares, 5) Diseño de promociones en los primeros 3 meses de lanzamiento en 

tiendas Oxxo y supermercados de 3x2 en la compra de cualquier sabor y presentación 

cada viernes de la semana, 6) Diseñar carteles, volantes y folletos publicitarios, 7) 

Colocar puestos de degustación. 

 

Producto: Se identificó el portafolio de productos con los que cuenta la Heladería, 

estableciendo los helados con los siguientes sabores: musas, aloha, flamingo, 

supreme, francesa, natural. En este apartado se describió el origen del nombre y su 

diseño de logotipo, se describe su estrategia de posicionamiento, los envases que se 

utilizan y diseño de etiqueta.   

 

Precio: se elaboró una tabla con los precios para dos presentaciones: 250ml., y para 

1 litro, por cada sabor, así como el establecimiento de los costos fijos y variables, 

costos totales y ganancias proyectadas. 

 

Plaza: Se determinó que la estrategia de distribución será mediante tiendas de 

conveniencia y supermercados con producto ya elaborado previamente, además se 

pretende establecer un punto de venta directa (heladería) en Tuxtla Gutiérrez, donde 

se pueda degustar del producto en su modalidad cuando es elaborado al momento 

en una parrilla especial.   

 

Promoción: Se desarrollarán estrategias de ofertas como 3x2, durante los primeros 

tres meses del lanzamiento. Se utilizarán Facebook, Instagram y Tik tok como 

plataformas publicitarias. 

 

Tecnología y equipos requeridos: se estimó la inversión inicial y el presupuesto de 

tecnología y equipos necesarios para los planes de expansión. 

 

Estructura orgánica: se desarrolló una nueva propuesta de estructura organizacional 

y su organigrama respectivo, se consideró pertinente hacer las actualizaciones 

necesarias que permitan un mejor desarrollo de las estrategias y el cumplimiento de 

los objetivos.  
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Cultura organizacional: No hay que olvidar que éste es un elemento fundamental en 

las empresas y uno de sus componentes son los valores, es por eso que la Heladería 

San Francisco 88 cultiva los siguientes valores: Excelencia, Pasión, Liderazgo, 

Compromiso, Perseverancia, Integridad. 

 

Distribución de las instalaciones: se presenta el diseño de planta, pues es importante 

considerar su distribución para prever futuras modificaciones en función del 

crecimiento que se vaya logrando.  

 

Discusión 

Partimos de la premisa básica de que en México destacan la MIPYMEs (micro, 

pequeñas y medianas empresas), con intervalos de empleados de: micro empresa 1-

10 empleados, la pequeña 11-30 empleados en comercio, 11-50 empleados en 

sectores industrial y servicios; las medianas 31-100 en comercio, 51-100 empleados 

en sector servicios, y en industria 51-250 empleados (Secretaría de Economía, 2009),  

representan el mayor porcentaje en cantidad de número de establecimientos del total 

de la estructura empresarial, el censo económico de 2019 reflejó que en ese año 

había en México seis punto tres millones de establecimientos, contando con treinta y 

seis millones trabajadores, y 94.9% del total de  establecimientos pertenecen a micro; 

las pequeñas y medianas 4.9% y 0.2% grandes empresas (INEGI, 2020), las 

MIPYMEs son consideradas como factor catalizador para el desarrollo y el 

crecimiento a nivel económico en cualquier nación, es esto coincide la Organización 

Mundial del Comercio (OMC, 2022). 

 

Contar con un plan de comercialización es fundamental para el éxito y la 

sostenibilidad de las empresas en el competitivo entorno empresarial actual, este plan 

sirve como columna vertebral estratégica que guía a la organización en la toma de 

decisiones relacionadas con la comercialización de sus productos o servicios. 

Proporciona una visión integral de cómo la empresa abordará la identificación de su 

mercado objetivo, la promoción de sus ofertas, la fijación de precios, y la distribución 

efectiva de los productos.  
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Un plan de comercialización permite una asignación eficiente de recursos y 

presupuestos, asegurando que cada estrategia y táctica estén alineadas con los 

objetivos comerciales y con las necesidades cambiantes de los consumidores. En 

última instancia, un plan de comercialización bien diseñado no solo aumenta las 

oportunidades de crecimiento y expansión, sino que también fortalece la imagen de 

marca y la relación con los clientes, impulsando el éxito a largo plazo de la empresa. 

Las ventas y la mercadotecnia son dos pilares esenciales en cualquier negocio, y 

como menciona Tracy (2023), quien recoge una cita de Dan Kennedy que resalta: 

“sea cual sea el negocio en el que te encuentres, estás inmerso en marketing” (p. 

177). Tracy (2023) comparte la opinión de que el objetivo principal en cualquier 

empresa es atraer individuos para que adquieran tus productos o servicios y te 

remuneren por ello y que el éxito se deriva de lograr esto, mientras que el fracaso se 

produce si no lo consigues, ya que todo lo demás en el negocio queda en un segundo 

plano. 

 

En el mundo de la mercadotecnia una palabra muy utilizada es “mercadeo”. El 

Mercadeo representa un componente esencial para asegurar el triunfo de una 

empresa, ya que es determinante para la posición de un producto o servicio en la 

mente del consumidor, por esta razón, la presencia de un plan de mercadeo se 

convierte en un factor crítico para cumplir con los objetivos y metas de la organización 

(Planearnegocios.com, s.f.). 

 

El uso y aplicación de prácticas de comercialización son fundamentales para el 

progreso y permanencia de toda empresa, Saavedra-García, Demuner-Flores y 

Choy- Zevallos (2020) indican que las prácticas que más utilizan las pequeñas y 

medianas empresas son: “plan de mercado, estrategias comerciales, conocimiento 

de los competidores, determinación de precios, productos nuevos, marketing, servicio 

al cliente, fuerza de ventas y sistema de distribución” (secc. 2.1).  

 

Un plan de comercialización es complemento de un plan de mercadotecnia. El 

propósito fundamental del plan de mercadotecnia para la empresa es alcanzar a su 

audiencia específica, incrementar y mantener una base de clientes leales, y, por 
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supuesto, potenciar la rentabilidad en todas las actividades comerciales (Argudo, 

2023). 

 

Conclusiones 

En lo general se puede confirmar que los planes de expansión de la microempresa 

“Heladería San Francisco 88” se ven plasmados en el plan de comercialización 

generado para tal fin. El plan de comercialización fue desarrollado con éxito como 

propuesta en la Tesis de la Mtra. Adriana Carolina Ocaña Parada, quien obtuvo el 

grado presentando dicho trabajo con el examen de grado correspondiente. 

 

El plan de comercialización abarcó los puntos clave que se derivan del modelo de las 

4p´s de la mezcla de mercadotecnia, considerando elementos que permiten visualizar 

las características y todo lo relacionado con el producto, precio, plaza y promoción. 

Se concluye que con la elaboración del plan de comercialización la empresa podrá 

tener una ruta estratégica que ayude a lograr sus objetivos de rentabilidad. 

 

De acuerdo con los resultados de la encuesta la aceptación del producto es adecuado 

y se visualiza un buen mercado para este producto en Villaflores y Tuxtla Gutiérrez, 

en el estado de Chiapas, la expansión se proyecta favorablemente, el segmento que 

es más rentable está conformado por mujeres principalmente además de que la 

mayoría de las personas encuestadas opina sí estarían dispuestos a consumir y 

comprar el helado a base de yogurt, considerando que una cadena de tiendas de 

conveniencia exitosa hoy en día puede ser una buena opción como canal de 

distribución. 

 

Contar con plan de comercialización reduce considerablemente el nivel de 

incertidumbre que provoca el desconocimiento del medio ambiente y de factores que 

pueden impactar positivamente o desfavorablemente a una empresa, se considera 

una herramienta de apoyo a todo empresario.    

 

Sugerencias 
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- Proteger legalmente la marca ante el IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial) y hacer los registros pertinentes para aviso comercial entre otros aspectos 

(Ocaña, 2023). 

 

- Elaborar diversos diseños publicitarios dirigidos a los diferentes posibles 

compradores, variando colores en los anuncios y frases utilizadas. 

 

- Implementar el plan de comercialización lo más rápido posible ya que el mercado 

está en constante cambio y la competencia puede crecer rápidamente. 

 

- Preparar el proceso para buscar el acceso a las tiendas de conveniencia donde se 

pretende comercializar el producto y hacer los convenios necesarios para lograr el 

objetivo y estrategia de canales de distribución. 
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Resumen 

Para producir un café de calidad se requiere de conocimientos específicos sobre el 
manejo del cultivo, la recolección y el procesamiento del mismo, para con ello 
satisfacer la demanda de clientes cada vez más exigentes, para lograrlo, es necesario 
capacitar a los productores en cada una de las etapas de producción y 
comercialización, en donde estos conocimientos y habilidades adquiridos les permitirá 
tener parcelas más productivas y rentables, además, pueden ser transmitidos a las 
nuevas generaciones garantizando un adecuado desarrollo comunitario (perfect daily 
grind, 2021). 
 
El objetivo de la investigación fue analizar cómo la capacitación a los agricultores, les 
permite adquirir conocimientos y habilidades en el proceso de producción y 
comercialización, permitiendo mejorar su bienestar y sustento. 
 
En cuanto al enfoque de la investigación, es cualitativo, se trata de un estudio de caso 
de corte descriptivo, los instrumentos que se utilizaron para la recolección de datos 
fueron la entrevista semiestructurada, la observación activa y la revisión documental, 
los resultados presentan las razones por las cuales la capacitación agrícola se 
considera como estrategia de fortalecimiento en el desarrollo comunitario de la 
Ranchería El Cobán, finalmente, en las conclusiones, se comentan los cambios 
positivos derivados de las capacitaciones recibidas, en busca de mejora continua que 
les permita permanecer dentro de un mercado cada vez más exigente. 
 

Palabras Clave 

Capacitación Agrícola, Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento. 

 

Introducción 

El cultivo del café en México se realiza en tierras privadas, comunales y ejidales, 

donde los mayores contrastes en la extensión de las tierras se encuentran en el sector 
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privado, en Chiapas predominan los Ejidos, Chiapas puede citarse como el principal 

productor de café en México, el café es el principal producto de exportación agrícola, 

y en cuanto a su valor de producción es el que ocupa el primer lugar (Adesur, s/f). 

 

De manera acertada, comentan Franco y González (2014) en Díaz (2021), que el bajo 

rendimiento en las fincas cafetaleras mexicanas se debe en parte a las condiciones 

climatológicas en algunas regiones del país, al inadecuado manejo de los procesos 

de producción de la planta del café, la pobre organización de los productores 

nacionales, la escasa difusión acerca de la producción de café tostado, así como de 

las propiedades de los cultivos y el bajo nivel tecnológico con orientación hacia la 

producción. 

 

Por su parte Pérez y Rivas (2008) en Diaz (2021), suman a lo anterior, que los precios 

bajos en el mercado, el descuido de las plantaciones y el escaso control de plagas, 

dan comoresultado poca productividad por hectárea. 

 

Para poder fortalecer la economía de los productores, se están retomando estrategias 

de mercadotecnia del siglo XIX, es decir, se ve más allá de la transacción y se vuelven 

cómplices de sus clientes a manera de establecer lazos de confianza, compromiso y 

lealtad que les permitan conocer sus necesidades (Cruz, 2018 en Díaz, 2021). 

 

Respecto a las condiciones actuales del café, después de ser el 2022 un año 

complicado, a corto plazo, todo indica que continuará existiendo un entorno desafiante 

respecto a las empresas cafetaleras, por lo que, el agricultor que no recibe 

capacitaciones durante el proceso de producción y comercialización del aromático, 

desarrolla un cultivo basado en hábitos ancestrales que se han venido implementando 

de generación en generación, con los cuales no se tiene ningún control sanitario ni 

nutrición en los cafetales, dando como resultado en la mayoría de los casos café de 

baja calidad y en cuanto a su rendimiento se obtiene mínimos volúmenes de 

producción impidiéndoles alcanzar precios justos, quedando a cargo de los 

mayoristas o intermediarios quienes por lo general les pagan precios bajos, (Buele, 

2021), por otra parte, menciona Romero (2010) en Buele (2021), que los campesinos 

en la cadena de valor la integran fincas de pequeños productores, los cuales no están 
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asociados a ninguna cooperativa y comercializan su producto individualmente, 

teniendo como resultado una posición menos ventajosa, limitándolos a quedar 

atrapados en una vida de pobreza, impidiéndoles tener un nivel de vida digno. 

 

Como se viene comentando, el resultado de la falta de capacitación, se ve reflejado 

en sus niveles de producción, los cuales son bajos y en la mayoría de las ocasiones 

la calidad del café no es la óptima, por lo tanto, los precios son bajos, lo que conduce 

a los productores a pensar en migrar a otros países al no poder conseguir precios 

justos, abandonando sus parcelas, aunado a ello la falta de mercado en la cual 

puedan comercializar su producto, los hace vender su producción a intermediarios o 

coyotes, los cuales les pagan precios muy bajos, resultando poco costeable continuar 

con la producción del aromático. Otra de las causas por las cuales los productores de 

café no obtienen mejores precios en la venta de su producto es la falta de 

organización, al integrarse en una organización consolidada pueden incursionar en 

otro tipo de mercados, no solo locales, sino nacionales y en el mejor de los casos en 

mercados de exportación. 

 

Pregunta de Investigación 

¿La capacitación agrícola representa una estrategia de desarrollo comunitario para la 

Ranchería El Cobán? 

Objetivos: 

 

Objetivo General: 

Determinar si la capacitación agrícola impulsa el desarrollo comunitario en la 

Ranchería El Cobán 

 

Objetivos Específicos: 

Capacitar a los agricultores de café en los diferentes procesos productivos y de 

comercialización. 

Desarrollar habilidades en los productores optimizando los procesos productivos y de 

comercialización. 

Justificación 
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En Chiapas el cultivo de café se realiza en más de 4 mil localidades, ubicadas en 88 

municipios del territorio estatal, cosechando un aproximado de un millón de quintales 

al año, sin embargo, una de las carencias de mayor impacto que padecen los 

cafeticultores es la capacitación, debido a que el 90% de ellos son minifundistas y que 

sus cultivos se dan en pequeñas parcelas, hay muy poca capacitación en los 

diferentes procesos de producción del grano, así como de su comercialización debido 

a que su recurso es limitado (Gutiérrez en López, 2022), continúa mencionando 

Gutiérrez, que se requiere de asesoría técnica que coadyuve en la mejora del café, 

así como en los canales de comercialización del grano, de acuerdo a las necesidades 

de cada región. 

 

Respecto a la comercialización del aromático, su principal destino es el mercado local, 

el mercado mayorista es prácticamente nulo, lo anterior obedece a los bajos 

volúmenes de producción y a la mala organización de los productores, limitándolos a 

incursionar en mercados más rentables, aunado a esto, incide el nivel de capacitación 

y conocimiento de los agricultores en el tema de la comercialización (Sagarpa, 2020). 

 

Al elaborar un análisis orientado a los productores de café en los diferentes procesos 

de producción y comercialización, hasta llegar al consumidor final, permite determinar 

estrategias de fortalecimiento en el desarrollo comunitario. Compartir los 

conocimientos y 

experiencias con otros grupos de productores permitirá asegurar su permanencia en 

el mercado y fortalecer su competitividad, evitando la migración del campesino a otros 

estados o países en busca de una mejora en las condiciones de vida propias y las de 

sus familiares, con lo cual se justifica la pertinencia de la investigación. 

 

Delimitación Disciplinar, Espacial Y Temporal 

El presente estudio se realiza específicamente en el sector cafetalero, basado como 

categoría de análisis en las Ciencias Sociales, considerando que el objeto de estudio 

de las Ciencias Sociales, es el ser humano en cuanto a vivir en sociedad y a la forma 

de vida dentro de una comunidad organizada. La delimitación temporal comprende el 

período que abarca de septiembre 2022 a septiembre 2023, en cuanto a la 

delimitación espacial se centra en los caficultores de la Ranchería El Cobán (Figura 
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1 y 2), la cual se encuentra ubicada en el Municipio de La Independencia, Chiapas, 

México (Figura 3). 

 

Figura 1: Visita a las parcelas en la Ranchería El Cobán 

 

Fuente: Morales (2022). 

Figura 2. Visita al vivero de plantas de café en la Ranchería El Cobán 

 

Fuente: Morales (2022). 
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Figura 3. Mapa de ubicación del Municipio de la Independencia, Chiapas, México 

 

 

La Independencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Morales (2023), a partir de www.gob.mx 

 

Antecedentes del Objeto de Estudio 

La Capacitación según Siliceo (2009) en Rojas, F. (2018), es una actividad cuyo 

origen nace de las necesidades de cada empresa, la cual, busca cambiar los 

conocimientos y habilidades de los colaboradores. 

 

Por su parte, Edx (2023), comenta que la agricultura trata de las actividades que se 

dedican a cultivar la tierra para obtener productos naturales que son usados para 

alimentar a los seres humanos. 

 

Por su lado, Intagri (2020, p.4), refiere que “La capacitación agrícola es indispensable 

para la transferencia de innovaciones tecnológicas y de manejo en los cultivos para 

hacer un uso eficiente y racional de los recursos, maximizando la productividad y 

calidad de las cosechas”. 

Mientras que, Albán, M., López, L. y Cruz, W. (2021) comentan, que para producir un 

café de calidad se deben contar con conocimientos sólidos acerca de las mejores 

    CHIAPAS
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prácticas en el cultivo, la recolección y el procesamiento, con la finalidad de satisfacer 

la demanda de un exigente mercado, además refieren que los cafeticultores 

“necesitan recibir educación en todas las etapas de producción del grano, ya que les 

puede ofrecer múltiples oportunidades”. A su vez, un agricultor puede transmitir sus 

conocimientos a las siguientes generaciones garantizando la producción de un café 

de calidad en el futuro. Derivado de lo anterior, se precisa que la educación es 

importante, porque si los cafeticultores están capacitados, se obtendrán mejores 

resultados tanto productivos como de calidad y rentabilidad. 

 

Por su parte, los mercados necesitan cafés de mejor calidad para satisfacer los gustos 

cada vez más exigentes de los consumidores, por lo tanto, los productores deben 

estar preparados para poder satisfacer dicha demanda, una vez logrado, los 

caficultores podrán ver reflejados los incrementos en el precio derivado de la calidad 

del aromático. La intención de mejorar las habilidades y conocimientos de los 

productores es la de formarlos para que sus parcelas sean más productivas y 

rentables, fortaleciendo con estas prácticas al desarrollo de la comunidad. 

 

Por otra parte, el desarrollo comunitario, se refiere a la mejora del bienestar y el 

sustento de las personas que viven en las zonas más marginadas de Chiapas y 

pretende ampliar el impacto y beneficio social de la población establecida en 

comunidades de alta y muy alta marginación, mediante una mayor concurrencia de 

recursos a los programas de desarrollo social orientados a reducir la pobreza extrema 

en las localidades marginadas, fortaleciendo los procesos de desarrollo comunitario, 

mediante la capacitación a grupos de desarrollo para la adquisición de habilidades y 

conocimientos de sus integrantes, haciendo posible la autogestión de proyectos 

comunitarios en beneficio de su localidad (Transparencia fiscal, 2020). 

 

Basado en lo anterior, la presente investigación tiene como objetivo impulsar el 

desarrollo comunitario en la Ranchería El Cobán, Municipio de la Independencia, 

Chiapas, a través de la adquisición de nuevas habilidades y conocimientos durante el 

proceso de producción por parte de los caficultores. 
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Métodos 

Este apartado describe a la investigación con un enfoque cualitativo el cual centra su 

interés según Barrantes (2014, p.82) en Mata (2019), “en el estudio de los significados 

de las acciones humanas y de la vida social”, por otra parte, comenta Mata, que la 

investigación cualitativa se refiere a una realidad subjetiva, dinámica e integrada por 

diversos contextos, de manera que en este tipo de investigación se enfatiza el análisis 

profundo y reflexivo de los significados subjetivos e intersubjetivos de los contextos 

estudiados. 

 

La investigación es de tipo descriptiva, refiere Lifeder (2020), que este tipo de 

investigación, “describe la población, situación o fenómeno alrededor del cual se 

centra su estudio”. A diferencia de otros estudios este tipo de investigación no altera 

o manipula variables de ninguna clase, se limita únicamente a medir y describir dichas 

variables. 

Los instrumentos que se utilizaron para recolectar la información son la entrevista 

semiestructurada, la observación activa con la visita a algunas parcelas, viveros y 

domicilio de las personas entrevistadas, además se hizo una revisión en libros 

electrónicos, revistas, artículos científicos, tesis, entre otros. 

 

La investigación es cualitativa debido a que se tiene acercamiento con actores reales, 

los cuales comparten sus experiencias o vivencias, por medio de ellas y aplicando 

diferentes métodos se recolecta la información, dichos métodos son las entrevistas, 

observación directa, estudio de caso, análisis documental, entre otros, teniendo la 

oportunidad de abundar su análisis en relación a las aportaciones generadas por los 

entes que intervinieron en el proceso. 

 

En cuanto a la población, de un total de 10 familias de productores de la Ranchería 

El Cobán, se tomó una muestra de 12 agricultores, entre ellos 10 hombres y 2 

mujeres. 

 

Resultados 

Respecto a la Capacitación Agrícola, los productores (Figuras 4 y 5): 
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Fortalecen su productividad en cuanto a volumen de rendimiento por hectárea 

Logran un grano de mejor calidad 

 

Mejoran el precio del aromático ofertado al público consumidor. 

 

Pueden acceder con mayor facilidad a mercados nacionales e internacionales 

Cuentan con los conocimientos básicos para integrarse en una organización 

consolidada que les permita incursionar en mercados de exportación 

Se obtiene un mejor precio de venta al evitar vender su producto con los 

intermediarios. 

Respecto al Desarrollo Comunitario: 

 

Obteniendo mayores ingresos, los productores mejoran su situación económica, 

pudiendo atender necesidades de comida, salud, educación, vivienda, entre otros 

rubros, por lo tanto, mejoran su nivel de vida, fortaleciendo con ello el Desarrollo de 

la Comunidad. 

 

Figura 4. Capacitación a productores de café en Campo 

 

 

Fuente: Morales (2022) 
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Figura 5. Capacitación a productores y productoras de café en Aula 

 

 

Fuente: Jiménez (2023). 

 

Discusión 

La capacitación del personal agrícola refiere InfoAgro (2023), que cuenta con 

objetivos muy claros, dentro de los más destacados podemos mencionar las 

siguientes: Preparar guías para el trabajo, promover el desarrollo e incrementar la 

productividad y la calidad del trabajo. Con el desarrollo de las actitudes, habilidades 

y el crecimiento laboral delos agricultores, se afirma que estos realizan su trabajo con 

mayor eficiencia y calidad, dependerá del puntual desarrollo de lo aprendido en cada 

etapa de producción para que los resultados que se generen sean positivos. 

 

A su vez, Intagri (s/f), menciona que la capacitación agrícola es necesaria para 

adquirir conocimientos recientes, con ello reemplazar las técnicas obsoletas o dañinas 

para el ecosistema, abasteciendo de alimentos a la población en cantidad y calidad, 

pudiendo incursionar, en nuevos mercados, además de preservar los recursos 

naturales en beneficio de las generaciones futuras. 
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Ambos autores coinciden con lo expresado por los agricultores al ser entrevistados, 

los cuales comentan que al obtener capacitación les genera conocimientos técnicos 

acerca del manejo de los cafetos y del vivero, para tener una mayor productividad, 

por otra parte, se tiene un mejor manejo de plagas y enfermedades que debilitan la 

planta e incluso puede llegar a acabar con plantíos completos en caso de no darle la 

atención adecuada, por poner un ejemplo se menciona a la Roya. 

 

Ellos también coinciden con los autores en que la capacitación les da habilidades y 

conocimientos para incursionar en nuevos mercados con mayores volúmenes de 

producción y mejor calidad del aromático, por lo tanto, se obtiene un mejor precio al 

momento de su venta con el público demandante del grano. 

 

En lo que respecta al desarrollo comunitario, surge la reestructuración de los países 

derivada de la conclusión de la segunda guerra mundial, la prioridad de los gobiernos 

dejo de ser el dominar a sus pares, cambió por la construcción e impulso de 

estrategias que indujeran un cambio en la conducta humana, dando inicio con esto al 

desarrollo comunitario, por lo que, Porzecanski (1983) en Mc (2022), define el 

desarrollo comunitario como “El conjunto de acciones destinadas a provocar un 

cambio orientado de conductas a nivel de un microsistema social participativo y que 

signifique una etapa más avanzada de progreso humano”. 

 

Coincide la teoría, según refiere Porzecanski, en lo que respecta al cambio de 

conducta de los agricultores, en su mayoría dejaban que la naturaleza siguiera su 

curso, o bien, seguían conservando costumbres ancestrales respecto al manejo de 

las plantas, de las enfermedades y de la comercialización de su producto, las cuales 

pasaron de generación en generación, actualmente, al aplicar de manera puntual los 

conocimientos aprendidos en las capacitaciones sobre diversos temas relacionados 

con el proceso de producción y comercialización del café, obtienen mejor calidad en 

el producto, mayor cantidad producida y los mercados para comercializar el producto 

se amplían, por otra parte, en las capacitaciones se les comenta la importancia de 

formar grupos de productores los cuales se integren en una organización consolidada 

para poder introducirse a mercados nacionales e internacionales, además de tener 

acceso a los diferentes programas que el gobierno ofrece, también les es más fácil 
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gestionar financiamientos, lo anterior, les permite mejorar su nivel de vida, por lo que 

se concluye que con la capacitación oportuna dirigida a los agricultores, se mejoran 

sus ingresos, a la vez su nivel de vida mejora, dando como resultado un 

fortalecimiento al desarrollo comunitario. 

 

Reflexiones Finales 

Recibir capacitación es un beneficio significativo para los agricultores, en ella se 

incluyen temas sobre el adecuado control en los diferentes procesos de la producción 

del café, por otra parte, como uno de los temas sobresalientes de la capacitación, se 

les sugiere a los productores libres organizarse con el objetivo de fundar una 

organización consolidada, lo cual les permitirá dejar de vender su producción a los 

intermediarios logrando precios más justos. 

 

De igual manera, con los conocimientos y habilidades adquiridos, los agricultores 

pueden mejorar la accesibilidad a mercados internacionales consiguiendo incursionar 

en otro tipo de mercado, evitando continuar únicamente en mercados locales, 

permitiendo obtener mejores precios en la venta del café y en ocasiones con la 

variación del precio del aromático en la bolsa de valores, pueden obtener un monto 

adicional (la llamada “iguala”). 

 

Por último, incrementando sus niveles de producción, mejorando la calidad en su 

producto y ampliando sus canales de comercialización, no solo implica mejorar la 

economía de los productores de café y apuntalar la competitividad de su producto, 

sino que también se fortalece el desarrollo comunitario. 
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Resumen 

Esta investigación, refiere la importancia de la dinámica de las empresas, respecto a 
la atención y servicio al cliente, como una herramienta que potencializa la vida de las 
empresas y permite mayores beneficios económicos; dado que, en las últimas dos 
décadas, se destaca la necesidad de cambiar los mecanismos de control empresarial 
por los mecanismos de atención y servicio al cliente a fin de conservarlos como 
estrategia que se oriente principalmente a la persona y a la responsabilidad social de 
la empresa. El objetivo es analizar los factores que determinan la ausencia del servicio 
y atención al cliente en las empresas del Mercado Municipal de Guamúchil Sinaloa, 
considerando que esta ausencia de estrategia mercadológica, limita a las empresas 
a incrementar sus segmentos de mercado y elevar sus beneficios económicos. Bajo 
una metodología cualitativa, se aplicó la técnica del cuestionario a ejecutivos de una 
muestra de 39 unidades económicas analizadas al interior el mercado municipal, 
utilizando un modelo teórico metodológico ServQual y Redes de Petri, que se basa 
en un diagnóstico para el nivel de satisfacción del cliente que permita anticipar 
acciones para la optimación de la atención y servicio al cliente, basados en los 
condicionamientos, capacidades económicas y necesidades de cada cliente Se 
propone un diseño de estrategias basadas en la percepción de los clientes para 
potenciar la calidad en la atención mediante la sensibilización de empresarios y 
trabajadores, a fin de alcanzar la mejora en la calidad del servicio al cliente de las 
empresas de la región del Évora. 
 

Palabras clave: Atención al Cliente, Empresa Familiar, Mercado Municipal, 

Guamúchil, Servicio al Cliente. 

 

Introducción  

Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) familiares, tienen una gran 

importancia en la economía, en el empleo a nivel nacional, regional y local, tanto en 

los países industrializados como en los de menor grado de desarrollo (Instituto 

Nacional de Estadística Geografía e Informática, 2014). Dentro del quehacer de las 

MIPYMES, la gestión empresarial relacionada con los clientes es reconocida por 
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Drucker (1954), como una estrategia de negocios fundamental para el desarrollo de 

las empresas.  

 

En tal sentido, De la Hoz Granadillo, et al. (2017), consideran que actualmente la 

atención al cliente cobra mayor importancia; dado que, las empresas deben y 

necesitan ser conscientes de la importancia que encierra el servicio al cliente; debido 

a la alta demanda de servicios y atención personalizada que exigen.  

 

Esto sugiere que la atención al cliente es uno de los servicios esenciales de cualquier 

empresa; sin embargo, se ha observado que los ejecutivos de las empresas en 

Guamúchil particularmente, y en general en la Región del Évora, han subestimado la 

atención al cliente como parte de los servicios que ofrecen, al dejar de considerarla 

como una estrategia de mercadotecnia fundamental para su negocio. 

 

De ahí se entiende que los empresarios resten importancia a la lealtad de los clientes, 

desestimando que es una condición sumamente vulnerable y frágil del negocio. Han 

dejado de considerar que un cliente insatisfecho, abandonará su intención de compra 

en la empresa y además difundirá opiniones negativas acerca de la experiencia con 

su empresa.  

 

Esta argumentación empírica, se basa en las referencias más recientes que se 

ofrecen desde las bases de datos estadísticas del país, que toman como referencia 

que la gran parte de los propietarios y administradores de las micro y pequeñas 

empresas de la región del Évora, reconocen un escaso crecimiento en sus empresa 

y que además han subestimado la satisfacción de los clientes y el servicio que se les 

ofrece, dando prioridad a operaciones básicas de la empresa como la contabilidad o 

el aspecto fiscal y financiero.  

En Sinaloa, la información registrada por el IMSS, refiere que el número de patrones 

registrados en la entidad, a septiembre del 2017 fue de 37 mil 310, 1 mil 618, más 

con respecto del mes y año anterior. No obstante, a nivel municipal, en Salvador 

Alvarado del 2015 al 2017 y el 2011 y 2013 se registra un crecimiento positivo, pese 

a que los años 2014, 2012 y 2010 fueron negativos, manteniendo promedio del 2000 

al 2017 del -0.02%. 
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En el municipio de Angostura, del 2008 al 2017 se tuvo un crecimiento de patrones 

registrados y del 2000 al 2007 su comportamiento fue negativo.  Por su parte, el 

municipio de Mocorito, el 2003, 2005, 2011 y 2012 registró un comportamiento 

decreciente, mientras que el resto de los años del periodo fueron positivos.  

 

En resumen, en la Región del Évora que es conformada por estos tres municipios, 

durante los años 2001, 2006, 2009, 2011 y del 2013 al 2017 se registró un 

crecimiento, manteniendo un comportamiento decreciente durante los demás años. 

Estas fluctuaciones son datos que reflejan desequilibrios económicos en la Región 

Évora.  

 

Guamúchil, es la cabecera municipal de Salvador Alvarado, que al igual que 

Angostura, tuvieron un decrecimiento promedio del 2000 al 2017, para el primero del 

0.02% y el segundo de 0.023%; en tanto, el municipio de Mocorito alcanzó un 

crecimiento del 1.5%. En el ámbito regional, se tuvo crecimiento del 0.3%, lo que 

muestra una economía formal pero débil; sin embargo, las cifras del Producto Interno 

Bruto son positivas, lo que indica el crecimiento de la economía informal y de aquellas 

empresas que ya no se registran en el IMSS.  

 

Los datos de la economía regional, podrían explicar los argumentos de Causado-

Rodríguez et al. (2019), al estimar que el desconocimiento de los propietarios y la 

gerencia de las empresas sobre conceptos, herramientas, técnicas y sistemas de 

servicio al cliente, limitan el desempeño operativo, la eficiencia y la eficacia del 

negocio; y en consecuencia se tiene afectación negativa del crecimiento económico 

de una comunidad o región, lo cual devela la necesidad de reforzar la 

profesionalización de los empresarios en materia de servicio al cliente. 

 

Por esta razón, se considera que la omisión del marketing de servicios por las 

empresas de la Región del Évora, incentivan la falta de atención y servicio al cliente 

lo que genera un comportamiento adverso en su permanencia y desarrollo de las 

mismas, dando una variabilidad de consumo de sus bienes y servicios; de ahí, la 

inquietud por dar respuestas a los cuestionamientos acerca de: ¿qué factores 

determinan la falta atención y servicio al cliente?, ¿qué nivel de desarrollo tienen las 
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empresas familiares domiciliadas en el Mercado Municipal de Guamúchil Sinaloa  en 

el servicio y atención a clientes?, ¿Es el marketing una herramienta omitida en el 

funcionamiento comercial de estas empresas? 

En este sentido, al estimar que la permanencia de las empresas es en el escenario 

económico, obedece a aspectos multifactorial; también se reconoce como elemento 

clave que determina la diferencia de continuar o no en el mercado comercial de bienes 

y servicios, al servicio y atención a clientes, considerando que un cliente, es un 

usuario de un servicio o un producto ante una empresa.  

 

Para retener un cliente, las empresas requieren de inversión de tiempo y dinero; por 

lo que, se hace necesario el servicio de atención al cliente; por lo que, esta 

investigación, refiere la importancia del comportamiento de las empresas en lo 

referente al servicio a clientes, considerando que es una herramienta mercadológica 

que puede ayudar a las empresas a incrementar sus segmentos de mercado, lo que 

podría permitirles un beneficio económico. 

 

Esto en virtud que, en las últimas dos décadas, se destaca la necesidad de cambiar 

los mecanismos de control a los mecanismos de atención y servicio al cliente, a fin de 

conservarlos con base a una estrategia que se oriente principalmente a la persona y 

a la responsabilidad social empresarial. De ahí, que las empresas deben redireccionar 

sus estrategias de enfoque tradicional de servicio al cliente, que hasta hoy se ha 

encauzado al producto, para transitas hacia un enfoque mercadológico centrado en 

aspectos que mejoren la relación con los clientes y elevar generación de valor al 

cliente. 

 

 Por lo anterior, es importante analizar los factores que determinan la ausencia 

de servicio y atención al cliente en las empresas en la Región del Évora para proponer 

el diseño de estrategias que permitan la mejora en la calidad del servicio al cliente, 

utilizando los métodos ServQual, luego de diagnosticar el nivel de satisfacción del 

cliente y anticipar acciones que ayuden la optimación de la atención, mediante 

procesos que constituyan las bases fundamentales al momento de emprender 

acciones de atención y servicio al cliente. 
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La presente investigación tiene una delimitación espacial que corresponde a la Región 

del Évora, con mayor especificidad a las empresas del mercado municipal de 

Guamúchil Sinaloa. Chávez Rodríguez (2012) relata que esta región es reconocida 

por el nombre original del Río Mocorito que fue Sebastián del Évora y que era el 

nombre del Portugués que formo parte de la tropa de Nuño de Guzmán. Sebastián 

del Évora tuvo la misión militar de conquistar el territorio que comprendiera los 

asentamientos del río. Es por eso, que a la región que se estudia, se le denomina 

Región del Évora, comprende la zona ubicada en el centro-norte del estado de 

Sinaloa, sobre la desembocadura y cuenca del Río Mocorito o Évora.  

 

Ilustración No. 1 

Delimitación de la Región del Évora en la zona centro norte del estado de Sinaloa  

 

 

Fuente: Obtenido de Chávez Rodríguez & Frías Sarmiento (2016:176) 

 

La región del Évora es una muestra de la estructura geográfica heterogénea dentro 

del contexto sinaloense. Se considera como el mayor centro económico de Sinaloa, 

cuya dinámica de crecimiento económico y demográfico se vio mayormente 

favorecido en el ámbito nacional bajo el modelo de sustitución de importaciones 

(Ibarra, 1993; p. 87).  

 

Al 2010, el INEGI registra una población de 160,925 habitantes y una densidad 

poblacional de 7 habitantes por kilómetro cuadrado, con un promedio de escolaridad 

de 8.6 años de la población de 15 a más años. También, se cuenta con 36,125 

viviendas particulares habitadas al año 2015. Al 2008, se registraron 60 unidades 



 

 

 

528 

económicas del sector pesca y acuicultura. Así como 2366 que corresponderían al 

sector comercio. 

 

De acuerdo con Chávez Rodríguez (2012), este espacio es considerado como una 

zona agrícola de las más fértiles en el paisaje mexicano, y como puede verse en la 

ilustración 1, no se circunscribe a los límites administrativos o políticos, ya que es más 

bien un espacio con tierras y clima propicio para la agricultura, y se encuentra situado 

entre dos estados del ya mencionado noroeste mexicano. 

 

El desarrollo empresarial y la diversificación económica de la Región del Évora, se ha 

sostenido del sector primario, pero desde 1940 se observa la inquietud de orientar 

sus acciones hacia actividades comerciales y de servicios. 

Si bien, en Sinaloa y más específicamente en la Región del Évora, se tiene evidencia 

empírica que algunas empresas e instituciones educativas como la Universidad de 

Occidente y la Universidad Autónoma de Sinaloa han puesto en práctica los sistemas 

de gestión de la calidad orientada al cliente, mediante programas de certificación y 

funcionamiento de manuales de operación, todavía es un área con elevadas áreas de 

oportunidad y de mejoras.  

 

De ahí, que la región del Évora se impulsa de la centralidad y modernidad, como 

sinónimo de cambio y progreso, lo que permitiría identificar espacios y dimensiones 

de mejora, localizadas en la región en estudio. 

 

En este sentido, se gira la mirada al servicio al cliente, como un aspecto sumamente 

importante para el desarrollo de las empresas y los negocios de una región.  

 

Esto ha sido validado por diversos estudios que testifican su relevancia. 

 

Desde lo enunciado en Kim & Lough (2007), Yu-qiang & Jun-Jia (2011), Guzman-

Lopez & Carcamo-Solis (2014), Du & Tang (2014), Silva et al. (2014), Causado-

Rodríguez et al. (2019),  se refiere que el servicio al cliente es determinante para el 

consumidor, lo que implica poner atención y en movimiento a diversos factores como 

la comunicación, la empatía, el tiempo de espera para ser atendido, la amabilidad con 
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que se le atiende, el orden e higiene del establecimiento, el estado y las condiciones 

del mobiliario, así como los tiempos y movimiento de atención y entrega de bienes y 

servicios. 

 

Perspectiva teórica 

La atención y el servicio al cliente es determinante para el consumidor. Esto implica 

aspectos tales como: el tiempo que debe esperar para ser atendido, la amabilidad del 

empleado al atenderle, la pulcritud o higiene de la infraestructura, el mobiliario y los 

trabajadores; así como la disponibilidad de horarios convenientes para realizar la 

compra.  

De ahí que, del comportamiento del consumidor, también se considera que la 

eficiencia y eficacia en la atención y el servicio al cliente es determinante en las 

intenciones de compra de los consumidores a través del papel mediador de las 

percepciones de valor asociadas a los productos y servicios.  

 

Desde esta perspectiva, se comprende que un cliente es quien acepta consumir un 

producto, mercancía o servicio por medio de una transacción monetaria u otro medio 

de pago. Quien compra es el comprador y quien consume es el usuario, para lo que 

es necesario diferenciar entre el producto por el cual paga el cliente y el servicio que 

rodea a ese producto. En este sentido, el servicio al cliente es todo esfuerzo 

encaminado a atender al cliente y a resolver sus inquietudes, sugerencias, dudas o 

reclamos; es decir, el servicio al cliente es todo momento de contacto entre el cliente 

y la empresa. 

 

El servicio al cliente es la articulación sistemática y armoniosa de los procesos y 

acciones para lograr la satisfacción del cliente. El servicio es más que amabilidad y 

gentileza, es disposición a servir con efectividad; debido a que, quienes entren en 

contacto con el cliente, pongan en práctica habilidades personales basadas en la 

comunicación, empatía y asertividad, que para complementarlo con un excelente 

servicio, es indispensable una visión sistémica de la organización y del servicio como 

tal. 
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Así mismo, todos los trabajadores de la organización, que de alguna u otra manera 

participan en la generación de los productos y servicios, deben poner en práctica 

habilidades técnicas como el conocimiento de los productos, servicios, procesos, 

programación, trabajo en equipo y entorno de trabajo.  

 

Cualquiera de ellos que no esté integrado a este proceso pondrá en riesgo la 

efectividad del servicio al cliente, que debe ser uno de los componentes de la 

planeación estratégica de toda organización empresarial. Si se tiene una estrategia 

de servicio al cliente acorde a lo antes descrito, ¿qué tipo de estrategias de servicio 

al cliente, están implementando las empresas del mercado municipal de Guamúchil 

para los consumidores de la Región del Évora? 

 

En la época contemporánea la inclusión de la calidad en los servicios, como estrategia 

de negocios, ha marcado la diferencia entre el éxito o fracaso de las empresas 

comerciales, su permanencia, el posicionamiento y el éxito, se debe en parte, a una 

decidida estrategia de calidad en el servicio a clientes, como parte de una de las 

estrategias mercadológicas. 

Los clientes valoran la calidad del servicio, al comparar lo que desean o esperan, es 

decir, sus expectativas iniciales con lo que actualmente reciben o perciben, sino es 

así, el servicio sea catalogado de mala calidad cuando las expectativas no se vean 

complementadas por el posterior resultado. De tal manera que, las percepciones, son 

las creencias de los consumidores relativas al servicio recibido.  

 

Métodos 

Bajo una metodología cualitativa, el diseño de esta investigación es con el propósito 

de obtener datos cercanos a la realidad; por lo que se realiza desde un orden 

exploratorio, utilizando el método descriptivo se retomó los procedimientos 

metodológicos de Hernández y Baptista (2014), acompañado del muestreo por 

conveniencia al elegir y aplicar directamente los instrumentos de investigación a los 

sujetos de estudio, Creswell (2009). 

 

Se aplicó una encuesta a 391 clientes provenientes de diferentes comunidades de la 

Región del Évora (municipios de Angostura, Mocorito y Salvador Alvarado) que se 
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eligieron de manera aleatoria, quienes, a través de la escala de Likert de cinco 

posiciones, indicaron sus percepciones respecto a cada una de los atributos 

asignados a las 4 categorías que dimensionan para este propósito al modelo.  

 

Las 4 categorías relacionadas al objeto de estudio: 1). Esencia y aspecto de la 

empresa, 2) Conocimiento del producto o servicio, 3) Competencias del personal en 

materia de servicio a clientes y 4). Atención a clientes, eligiendo para cada categoría 

un par de atributos de los que se derivaron 25 aseveraciones a observar con base al 

modelo ServQual, que corresponden a atributos tangibles y observables como son: el 

orden y aspecto de la empresa, diseño de presentación y composición física del 

producto, fiabilidad y efectividad del servicio, conocimiento y capacidad de respuesta 

del personal, tal como se muestra en la Tabla 1.  

 

Tabla 1 

Categorías de análisis de servicio y atención al cliente 

 

CATEGORIA 

DE ANÁLISIS 

ATRIBUTO ITEMS DEL ATRIBUTO 

Esencia y 

Aspecto de la 

empresa 

Orden y 

aspecto 

ET 1. El equipamiento para producir el 

producto tiene apariencia moderna. 

ET 2. Las instalaciones de la empresa tienen 

apariencia moderna y limpia. 

ET 3. Los trabajadores que atienden tienen 

aspecto limpio. 

ET 4. Los materiales relacionados con el 

servicio (bolsas, carteles de información y 

anaqueles) son visualmente atractivos. 

ET 5. El comportamiento de los empleados 

transmite confianza. 

ET 6. Me siento seguro (a) con el servicio que 

me dan en esa empresa. 

ET 7. Los empleados son amables. 
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ET 8. Estoy seguro (a) de la entrega del 

producto, las cantidades y el rembolso 

económico que genera 

2. Conocimiento 

del producto o 

servicio 

Diseño de 

presentación 

y 

composición 

física 

CP9. El diseño y la presentación de envases, 

empaques y etiquetas del producto, son 

útiles, adecuados y se diferencian de los de 

su competencia 

CP10. El grupo de productos de la empresa, 

son relacionados entre sí dentro de la gama 

del giro comercial de la empresa 

CP11. El producto satisface su necesidad de 

consumo 

CP12. El producto es funcional y duradero, y 

contiene garantía. 

3. 

Competencias 

del personal en 

materia de 

servicio a 

clientes  

Fiabilidad y 

efectividad 

CP13. El servicio de cumplimiento en tiempo, 

agilidad y no demora es el apropiado.  No hay 

largas filas de espera. 

CP14. Cuando se complica consumar el 

pedido, la empresa muestra interés en 

resolverlo, ya sea porque aplica la entrega a 

domicilio o el acarreo hasta el punto indicado. 

CP15. El servicio ofrecido por la empresa, se 

basa en los valores, mostrando amabilidad, 

cortesía, respeto, confianza, tolerancia y 

colaboración. 

CP16. Se cometen errores con los registros y 

anotaciones de los pedidos, la entrega del 

producto o el cambio de efectivo. 

CP17. El servicio concluye la atención en 

tiempo y forma aceptable  

CP18. El horario en el que me atienden es el 

adecuado a mis necesidades 
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4. Atención a 

clientes  

 

Conocimiento 

y Capacidad 

de 

respuesta del 

personal. 

AC19. Los trabajadores comunican con 

atención de un simple gracias, cuando 

concluye el servicio.  

AC20. Los trabajadores brindan un servicio 

rápido y efectivo.  

AC21. Recibo atención personalizada 

AC22. Los trabajadores están dispuestos a 

ayudar al cliente, mostrando atención y 

tolerancia de lo que el cliente solicita. 

AC23. Los trabajadores y el propietario de la 

empresa, se preocupa por mis intereses y 

necesidades; y por lo que como cliente pueda 

desear. 

AC24.Los empleados tienen conocimientos 

para responder mis preguntas. 

AC25. Los empleados responden amable y 

correctamente las preguntas que les hacen 

los clientes. 

Fuente: Elaboración propia con base al estudio de Causado-Rodríguez, Charris y 

Guerrero (2019) y adaptado a las empresas adscritas al mercado municipal de 

Guamúchil Sinaloa. 

 

Con base a este instrumento, se aplicó cuestionario de manera presencial, dentro de 

las instalaciones del mercado. A partir de este instrumento, los clientes manifestaron 

las percepciones acerca de sus preferencias, expectativas y necesidades. 

 

Asimismo, se realizó consulta de información empírica y científica en diferentes 

fuentes bibliográficas para dar soporte argumentativo, de lo que se derivó el siguiente 

modelo teórico metodológico de servicio al cliente, que permitió el análisis de las 

teorías y la realización del diagnóstico contexto referencial de los clientes.  

 

Siguiendo el muestreo por conveniencia no probabilístico propuesto por Creswell 

(2009), los sujetos de estudio que se consultaron corresponden a clientes radicados 
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Entorno 

CONTEXTUALIZACIÓN  
EMPÍRICA 

ARGUMENTACI
ÓN 

CIENTÍFICATeoría descriptiva del 

Teoría normativa del 
servicio 

Planeación  
Estratégica 

Demanda  
o necesidad 

 del Servicio 

Client

Servici
o

Entorn
o 

Entorn

Estudio 
Normativo 

orientado a la 
certificación  
(General y 

Estudio 
descriptivo 

derivado del 
diagnóstico 

(Especifico e 

en tres municipios de Sinaloa, en México. Estos son Angostura, Mocorito y Salvador 

Alvarado. Son clientes de las empresas establecidas en el mercado municipal de la 

ciudad de Guamúchil, cabecera municipal de Salvador Alvarado y punto concéntrico 

de la Región del Évora, tomando como referencia cuantitativa, la última base de datos 

del IMSS para el 2017 que registra un total de 2 mil 144 empresas, censadas e 

identificadas en cuatro áreas principales: 

Como condicionante, se tiene que se aplicaron 391 cuestionarios en la zona centro 

de Guamúchil: a) Zona b) En 39 micro y pequeñas empresas familiares, c) Empresas 

de giro comercial y d) Establecidas por más de tres décadas en el interior del mercado 

municipal “nuevo”.  

Los clientes provenientes de Angostura fueron 66, de Mocorito fueron 94 y 231 

residentes del municipio de Salvador Alvarado, que en este caso no se tuvo un 

registro por parte de las fuentes secundarias, sin embargo, se consideraron los 

aspectos del modelo teórico metodológico de servicio al cliente planteado por 

Gonzales-Miranda & Uribe Correa (2018). 

  

Ilustración No. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo teórico metodológico de servicio al cliente derivado de un diagnóstico  

Fuente: Elaboración propia con base a Gonzales-Miranda & Uribe Correa (2018). 
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Este modelo teórico metodológico se basa en un modelo de construcción de un 

sistema categorial de interfaces que vinculan la identidad de cada empresa con la 

identificación de necesidades, capacidades y condicionantes de cada cliente según 

su condición económica y de residencia geográfica; lo que presupone se centra en la 

demanda y necesidades de cada cliente, en el que se analiza el entorno para en otro 

momento, se realice un diagnóstico situacional de cada una de las 39 empresas a las 

que se analizó la percepción de sus clientes, con la perspectiva de edificar o construir 

estrategias empresariales que se orienten a la certificación del servicio, para lo cual 

se requiere el examen o auditoria al servicio. Dejando abierta esta posibilidad, se 

diseñó el instrumento que atiende al esquema del modelo servqual que tiene una 

estructura categórica con derribamiento en los atributos que atribuyen calidad al 

servicio o producto, y en consecuencia aseveraciones identificados como ítems para 

identificar las percepciones y perspectivas del cliente de estas 39 empresas.  

 

El modelo ServQual fue propuesto por Parasuraman et al. (1991) y reconsiderado por 

Bhattacharya, et al.  (2023), Jiang, et al. (2023); así como por Ong et al. (2023) como 

una herramienta que ofrece la oportunidad de observar y analizar la percepción del 

servicio y atención a clientes de una organización. Facilita información de opiniones, 

comentarios, percepciones, importancia, desempeño, expectativas y lealtades que los 

clientes consideran hacia una empresa por el servicio que ofrece, que al ser percibido 

de diversas formas y desde diferentes factores, es una herramienta que se centra en 

esa interacción subjetiva de percepciones.  

  

Resultados 

En las últimas décadas, la venta de productos o servicios no sólo radica en una mera 

transacción comercial, va más allá de una compra ocasional; en la década de los 

sesentas con la implementación de la mercadotecnia y posteriormente el surgimiento 

y aplicación del marketing, las ventas dejan de ser ese binomio transaccional, ahora 

son, para las empresas, la búsqueda del posicionamiento en la mente de los 

consumidores para la adquisición comercial de bienes y servicios; lo que implica, toda 

una serie de procesos mercadológicos, utilizados como estrategias comerciales no 

sólo en los mercados físicos sino que también en los virtuales. 
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Aunado a esto, la falta de capacitación y conocimiento acerca de la atención al cliente 

que demuestran los empresarios, determina que los clientes o consumidores, 

abandonen su intención de compra en la empresa y se vayan a la competencia si el 

servicio de atención al cliente no les satisface. 

 

Aunado a que la venta de productos o servicios en las últimas décadas, no sólo radica 

en una mera transacción comercial, va más allá de una compra ocasional; en la 

década de los sesentas con la implementación de la mercadotecnia y posteriormente 

el surgimiento y aplicación del marketing, las ventas dejan de ser ese binomio 

transaccional; ahora son, para las empresas, la búsqueda del posicionamiento en la 

mente de los clientes para la adquisición comercial de bienes y servicios; lo que 

implica, toda una serie de procesos mercadológicos, utilizados como estrategias 

comerciales no sólo en los mercados físicos sino que también en los virtuales. Para 

el caso de esta indagación se plantea el análisis de 4 categorías: 

 

Categoría I: Esencia y aspecto de la empresa 

Categoría II: Conocimiento del producto o servicio 

Categoría III: Competencias del personal en materia de servicio a clientes 

Categoría IV. Atención a clientes 

 

Las empresas establecidas en el mercado municipal de Guamúchil, que han resurgido 

al ofrecer productos y servicios a residentes de la región del Évora, en gran medida 

ha sido por un aspecto de subsistencia familiar y no propiamente por que hayan 

desarrollado una cultura empresarial. En lo relativo al servicio y atención a clientes, 

una de las herramientas utilizadas para conocer el producto o servicio que 

comercializan estas empresas, es la mercadotecnia, lo que explica que respecto a los 

gustos y preferencias del cliente, se busca satisfacer sus necesidades, gustos y 

preferencias en el consumo de los bienes y servicios que adquiere en las empresas, 

a fin de garantizar la lealtad y fidelidad del cliente. 

Del estudio de campo realizado, se consultaron a 391 clientes de los tres municipios 

de la Región del Évora en Sinaloa que acuden al mercado municipal de Guamúchil a 

adquirir un producto o un servicio. Dado que se consideraron 25 descriptores de 

aseveraciones, se generaron 9775 respuestas. Como criterio de condensación se 
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consideraron las respuestas que revelaran mayormente una percepción positiva, así 

como las respuestas que fueran mayormente coincidentes en aspectos negativos.  

 

Categoría I: Esencia y aspecto de la empresa 

 

Respecto a las 8 aseveraciones referidas al atributo de orden y aspecto en la 

empresa, se registran percepciones a favor y en contra.  

 

En el gráfico 1, se puede observar que entre 8 y 9 clientes consultados estiman que 

las bolsas, carteles de información y anaqueles son visualmente atractivos y 

acomodados, lo que se entiende corresponden con un adecuado servicio de 

información al cliente. 

 

Grafico 1. 

Percepción sobre el orden y aspecto en la empresa 

 

Nota: Este grafico concentra el promedio de 8 atributos correspondiente a la esencia 

y aspectos con los que se percibe una empresa, con base al modelo ServQual 

planteado por Parasuraman et al. (1991) y reconsiderado por Bhattacharya, et al.  

(2023), adaptado al presente estudio. Fuente: Elaboración propia con base al 

cuestionario aplicado a 391 clientes procedentes de la Región del Évora y que 

consumen productos y servicios en empresas del Mercado Municipal de Guamúchil. 

 

Además, estos clientes coinciden en que el equipamiento para producir el producto y 

la empresa tienen apariencia moderna y observan que las instalaciones de la empresa 

están limpias.  

87.88%
88.30%

92.21%

Angostura Mocorito Salvaro Alvarado
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Respecto al orden y aspecto en la empresa, el comportamiento de los trabajadores y 

la confianza que transmites es fundamental para la efectividad de una compra venta 

y la satisfacción del cliente. Al respecto, los resultados obtenidos en el gráfico 2, 

muestran que entre 2 y 3 clientes de cada 10, aseguran que la falta de higiene y el 

comportamiento de los trabajadores, no les transmite confianza, lo que hace que se 

sientan inseguros y temerosos al momento de preguntar por el precio o la existencia 

del aun producto. 

Gráfico 2.  

Percepción sobre el orden y aspecto del trabajadore de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Este grafico concentra el promedio de 8 atributos correspondiente a la esencia 

y aspectos con los que se percibe una empresa, con base al modelo ServQual 

planteado por Parasuraman et al. (1991) y reconsiderado por Bhattacharya, et al.  

(2023, adaptado al presente estudio. Fuente: Elaboración propia con base al 

cuestionario aplicado a 391 clientes procedentes de la Región del Évora y que 

consumen productos y servicios en empresas del Mercado Municipal de Guamúchil. 

 

Categoría II: Conocimiento del producto o servicio 

Atributo: Diseño de presentación y composición física 

 

En cuanto al servicio y la atención a clientes, un atributo necesario es el diseño de 

presentación y composición física del producto o del servicio al momento que se 

materializa y consuma el objetivo de este.  

 

1.52%

28.72%

16.88%

Angostura Mocorito Salvaro Alvarado
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Como parte de los resultados, en el grafico 3 se observa que entre 7 y 9 clientes 

consideran que los productos que venden cada una de las empresas del mercado 

municipal guardan relación lineal y corresponden a la gama de productos que se 

ofrecen, de acuerdo al giro comercial de cada empresa. 

 

Gráfico 3.  

Percepción sobre el diseño de presentación y composición física 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Este grafico concentra el promedio de 4 atributos correspondiente al diseño de 

presentación y composición física del producto, con base al modelo ServQual 

planteado por Parasuraman et al. (1991) y reconsiderado por Bhattacharya, et al.  

(2023, adaptado al presente estudio. Fuente: Elaboración propia con base al 

cuestionario aplicado a 391 clientes procedentes de la Región del Évora y que 

consumen productos y servicios en empresas del Mercado Municipal de Guamúchil. 

 

Sin embargo, también se observan percepciones no favorables que con importantes 

considerar. En el grafico 4, se identifica que entre 3 y 4 de cada 10 clientes 

procedentes de Angostura y Mocorito, perciben que el diseño y la presentación de 

envases, empaques y etiquetas del producto, no son útiles, ni adecuados; mucho 

menos adecuados para su traslado, y consideran que no se diferencian de los de su 

competencia. 

 

Gráfico 4.  

Percepción sobre utilidad en el diseño de la presentación y composición física 

87.88%
78.72%

97.40%

Angostura Mocorito Salvaro Alvarado
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Nota: Este grafico concentra el promedio de 4 atributos correspondiente al diseño de 

presentación y composición física del producto, con base al modelo ServQual 

planteado por Parasuraman et al. (1991) y reconsiderado por Bhattacharya, et al.  

(2023, adaptado al presente estudio. Fuente: Elaboración propia con base al 

cuestionario aplicado a 391 clientes procedentes de la Región del Évora y que 

consumen productos y servicios en empresas del Mercado Municipal de Guamúchil. 

 

La percepción de la utilidad y manejo de los productos, no corresponde a las 

necesidades de traslado y envío, dada su dificultad para trasladarlos a sus 

comunidades rurales que están a más de 10 kilómetros de distancia de la ciudad de 

Guamúchil, mientras que solo 1.5 de los clientes de Salvador Alvarado consideran lo 

mismo, siendo la mayoría de clientes de Salvador Alvarado que consideran que es 

adecuado, dado que les permite identificar el producto y trasladarlo fácil y 

adecuadamente a su domicilio, debido a las cortas distancias entre este y el mercado 

municipal. Sin embargo, otro aspecto importante es que en la mayoría de las 

empresas se ofrece el servicio a domicilio y estos clientes no confían en ese servicio. 

 

Categoría III: Competencias del personal en materia de servicio a clientes 

Atributo: Fiabilidad y efectividad 

 

Respecto a la fiabilidad y efectividad en el servicio al cliente, se analizo la percepción 

que se tienen sobre las competencias de los trabajadores respecto al trato, atención 

y disposición de trabajadores de las 39 empresas establecidas en el mercado 

municipal que están abiertas al público. Se observa en el grafico 5 que de 4 a 8 de 

cada 10 clientes que en su mayoría son de Salvador Alvarado, detectan que el servicio 

34.85%
40.43%

14.72%

Angostura Mocorito Salvaro Alvarado
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de cumplimiento en tiempo y agilidad es la apropiada, lo que se entiende que se evita 

demorar o hacer esperar al cliente, además de evitar las largas filas de espera. Esto 

explica en buena medida la prioridad de compra en las empresas del mercado, dado 

que es fiable y efectivo hacerlo ahí. 

 

Gráfico 5.  

Percepción sobre fiabilidad y efectivad del servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Este grafico concentra el promedio de 6 atributos correspondiente a la fiabilidad 

y efectividad percibida, con base al modelo ServQual planteado por Parasuraman et 

al. (1991) y reconsiderado por Bhattacharya, et al.  (2023), adaptado al presente 

estudio. Fuente: Elaboración propia con base al cuestionario aplicado a 391 clientes 

procedentes de la Región del Évora y que consumen productos y servicios en 

empresas del Mercado Municipal de Guamúchil. 

 

También, los clientes coinciden que cuando se complica consumar el pedido, la 

empresa y su propietario, muestra interés en resolverlo, ya sea porque aplica la 

entrega a domicilio o el acarreo hasta el punto indicado que por lo general son las 

calles perimetrales al mercado. Esto explica que el servicio y la atención por parte de 

la empresa se basa en los valores, mostrando amabilidad, cortesía, respeto, 

confianza, tolerancia y colaboración. 

Sin embargo, un aspecto notable que no es favorable se registra en el gráfico 6, es lo 

que destacan de 4 a 6 de cada 10 clientes acerca de que se cometen errores con los 

registros y anotaciones de los pedidos, las cantidades del producto o el cambio de 

efectivo, lo que hace suponer que la mayoría de los trabajadores carecen de 

56.06%

43.62%

78.35%

Angostura Mocorito Salvaro Alvarado
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conocimientos contables y financieros, estadísticos y matemáticos, o en el peor de 

los caso, se supone recurren a una mala práctica y deshonestidad, que es 

comúnmente reconocida como “robo”. 

 

Gráfico 6.  

Percepción sobre inconsistencias en registro y entregas  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Este grafico concentra el promedio de 6 atributos correspondiente a la fiabilidad 

y efectividad percibida, con base al modelo ServQual planteado por Parasuraman et 

al. (1991) y reconsiderado por Bhattacharya, et al.  (2023), adaptado al presente 

estudio. Fuente: Elaboración propia con base al cuestionario aplicado a 391 clientes 

procedentes de la Región del Évora y que consumen productos y servicios en 

empresas del Mercado Municipal de Guamúchil. 

 

Categoría IV. Atención a clientes  

Atributo: Conocimiento y Capacidad de respuesta del personal. 

 

Un aspecto importante para una adecuada y eficiente atención al cliente es el nivel 

de conocimiento y capacidades que tengan los trabajadores. Al respecto, en el grafico 

7 se registra la apreciación que tienen entre 5 y 8 de cada 10 clientes respecto a la 

atención recibida, asegurando que la mayoría de las veces reciben atención 

personalizada por parte de los trabajadores o del propietario de la empresa. 

Gráfico 7.  

Opinión sobre la atención personalizada  

 

 

  

48.48% 51.06%

65.80%

Angostura Mocorito Salvaro Alvarado

46.97%

68.09%
85.28%

Angostra Mocorito Salvador Alvarado
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Nota: Este grafico concentra el promedio de 7 atributos correspondiente al 

conocimiento y la capacidad de respuesta del personal, con base al modelo ServQual 

planteado por Parasuraman et al. (1991) y reconsiderado por Bhattacharya, et al.  

(2023), adaptado al presente estudio. Fuente: Elaboración propia con base al 

cuestionario aplicado a 391 clientes procedentes de la Región del Évora y que 

consumen productos y servicios en empresas del Mercado Municipal de Guamúchil. 

 

Además, observan que los trabajadores y el propietario de la empresa, se preocupa 

por sus necesidades y por lo que como cliente pueda desear, esto puede explicarse 

por la modalidad de empresa tradicional, de índole familiar y bajo la cual se ejerce 

una práctica a la que ya está educado el cliente a recibir atención de cara a cara. Sin 

embargo, tal como se registra en el gráfico 8, entre 5 y 8 de cada 10 clientes, aseguran 

que los trabajadores no tienen facilidad de palabra para comunicar con atención un 

simple gracias, cuando concluye el servicio. 

 

Gráfico 8.  

Expresión acerca de la comunicación en la conclusión servicio  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Este grafico concentra el promedio de 7 atributos correspondiente al 

conocimiento y la capacidad de respuesta del personal, con base al modelo ServQual 

planteado por Parasuraman et al. (1991) y reconsiderado por Bhattacharya, et al.  

(2023), adaptado al presente estudio. Fuente: Elaboración propia con base al 

cuestionario aplicado a 391 clientes procedentes de la Región del Évora y que 

consumen productos y servicios en empresas del Mercado Municipal de Guamúchil. 
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Como es claro, estos clientes también expresaron, que aunque los trabajadores se 

muestran dispuestos a ayudarles, mostrando con tolerancia la instrucción que el 

propietario de la empresa les indica, también mostraron resistencia voluntaria o por 

iniciativa a colaborar, lo que explica que los trabajadores requieren de mayores 

competencias de socialización, atención y servicio. 

 

Los clientes opinan que lo trabajadores, si tienen conocimientos sobre el diseño, 

composición y acomodo de los productos, pero carecen de competencias de 

despacho de mercancía y atención empresarial, lo que explica que cuando los clientes 

preguntar sobre algún producto y proponen alguna condición de compra, los 

trabajadores no cuentan con el criterio de solucionar la propuesta y tampoco 

responden amable y correctamente las preguntas que los clientes les hacen. Esto 

hace suponer que desconocen las múltiples opciones de solución o que reciben una 

instrucción precisa por parte de los propietarios de las empresas.   

 

Derivado de la entrevista semiestructurada, también se analizó la perspectiva de los 

empresarios, lo que permitió contrastar las opiniones de los clientes. Este proceso 

facilito el análisis del estudio de campo para analizar el diseño de presentación y 

composición física del producto, se registra en el gráfico 9, que en la ciudad de 

Guamúchil, el 90.3% de los empresarios consultados, conocen todas las 

características del producto y servicio que comercializan las empresas; sin embargo, 

8.7% desconoce algunas características del producto o servicio que características y 

sólo el 1.0% señalo que no conoce las características del producto o servicio que 

comercializa (ver gráfico 1) por tratarse de productos que solo consignan. 
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Gráfico 9. 

¿Conoce las características del producto o servicio que comercializa? (Ciudad de 

Guamúchil, Salvador Alvarado) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el gráfico 10, se registra que para la ciudad de Angostura el 89.4% de los clientes, 

conocen todas las características del producto y servicio que comercializa y el 10.6% 

desconoce algunas características del producto o servicio que características. 

 

 

Gráfico 10. 

¿Conoce las características del producto o servicio que comercializa? (Angostura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Mientras que en la ciudad de Mocorito se obtuvo, que el 91.7% conocen todas las 

características del producto y servicio que comercializa y el 8.3% desconoce algunas 

características del producto o servicio que características (Ver gráfico 11). 

 

Gráfico 11. 

¿Conoce las características del producto y servicio que comercializa? (Mocorito) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El gráfico 12, registra la situación a nivel Regional. Los datos muestran que el 90.3% 

de los empresarios y responsables de las unidades económicas analizadas, conocen 

las características del producto y servicio que comercializan, el 8.7% desconocen 

algunas características del producto o servicio que características y el 1.0% 

desconocen solo algunas características del producto o servicio que características.  

 

Gráfico 12. 

Perspectiva sobre ¿Conoce las características del producto o servicio que 

comercializa? (Región Évora) 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Estos datos son un promedio de los obtenidos por municipio de tal manera que en 

Angostura el 10.6% indica que desconoce algunas características de sus productos 

o servicios y Mocorito el 8.3%; sin embargo, para la ciudad de Guamúchil el 1.3% de 

los empresarios señaló que no conoce las características de los productos o servicios, 

estos hechos limitan y entorpecen el proceso de comercialización y rentabilidad; como 

producto de la inadecuada atención y servicio al cliente. 

 

El gráfico 13, muestra que, en la ciudad de Guamúchil, Salvador Alvarado, el 52.9% 

de los comerciantes señalaron que si conocen a sus clientes y un 47.1% conocen 

algunos de sus clientes; en tanto que en la ciudad de Angostura se registra que el 

60.6% conoce a todos sus clientes, el 36.4% sólo conoce algunos y el 3.0% señalo 

que no conoce a sus clientes (gráfico 13).  
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Fuente: Elaboración propia  
 

           Fuente: Elaboración propia  
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El caso particular de Mocorito se registra en el gráfico 15, que los datos obtenidos 

registran que el 77.8% conoce a todos sus clientes, el 22.2% conoce algunos de sus 

clientes, esto podría deberse a que se trata de una ciudad más pequeña en donde la 

mayoría de la población se conoce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En tanto, a nivel regional se registra que el 56.5% de los representantes de las 

unidades económicas analizadas, señalaron que conocen a todos sus clientes, sin 

embargo, donde de acuerdo al gráfico 16, el 43.0% conocen solo algunos y el 0.5% 

indicó que no conoce a sus clientes. Esto significa; por una parte, una falta de 

seguimiento a los clientes y por otra, representa un área de oportunidad para buscar 

estrategias y mejores alternativas de apoyo que complementen una adecuada 

comunicación y retroalimentación a los proyectos y motivaciones de compra de los 

clientes. 
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¿Conoce a sus clientes?
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Fuente: Elaboración propia 

 

El gráfico 16, registra que poco más de la mitad de los empresarios conoce a todos 

sus clientes, lo que representa que la percepción que tienen los empresarios de la 

región acerca de sus clientes es mediana.  

 

Discusión 

La teoría general del tema servicio al cliente nace en la década de los años 30´s con 

las aportaciones de Fisher, al instituir el sector terciario. No obstante, fue hasta en la 

década de los 70´s, cuando se vinculó el sector servicios con los clientes; tras enlazar 

al sector terciario con la prestación de servicios, abriendo espacios de análisis y 

discusión acerca de conceptos, metodologías, esquemas de control y medición del 

servicio, Fisher & Navarro (1994). 

 

 Al respecto, se encontró que el basamento teórico del servicio al cliente parte 

de la teoría tradicional de Herzberg, et al. (1959), al considerar que la satisfacción de 

una persona como demandante o cliente, radica en la suficiencia o insuficiencia del 

servicio que se le ofrece, y del cual, el cliente determina el nivel de alcance, generando 

con esto, satisfacción o insatisfacción acerca de la dimensión de los productos y 

servicios que se le ofrecen. 

 

 Este principio de satisfacción e insatisfacción del cliente, lo plantea la teoría 

motivacional de los dos factores que se basan en los factores de higiene y crecimiento 

y que se fundamentan en las necesidades referidas por Maslow. 
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 Al respecto, Carmona Lavado & Leal Millán (1998), destacan que la dimensión 

de fiabilidad y rapidez son determinantes en la satisfacción al cliente y de referencia 

en los incidentes críticos para calificar un servicio como satisfactorio o insatisfactorio. 

En este sentido, la teoría tradicional de Herzberg, et al. (1959), sostiene que cualquier 

dimensión produce tanto satisfacción como insatisfacción, pero esto dependería del 

nivel de alcance o rendimiento que considere el cliente.  

 

 En este sentido, se corresponde con la intencionalidad de que los empresarios 

redirecciones sus estrategias orientadas a la generación de valor del cliente; por lo 

que es importante, analizar las bases de fundamentación científica recientes para 

observar lo que hacen en una dimensión internacional y nacional. 

 

Aspecto interno y externo a la calidad del servicio al cliente  

De la revisión bibliográfica se identifican desarrollos conceptuales de la atención y el 

servicio al cliente, comparándola con estrategias de mercadotecnia que se orientan a 

la gestión administrativa del cliente, en una suerte de gerenciamiento de servicios, 

procesos de satisfacción para el cliente, aspecto socioemocional del cliente; entre 

otras definiciones que caracterizan el servicio al cliente como el procesos de atención 

intangible e inalienable a un bien, como resultado del esfuerzo y desempeño humano 

de quien ofrece el producto.  

 

Por esto, en Domínguez Collins (2006) se reconoce que la gestión de acciones 

administrativas orientadas a los clientes, se encuadran en un sistema de confianza y 

amabilidad, bajo una estructura empresarial mercadológica en la que se coloca al 

cliente como sujeto prioritario del negocio (De La Hoz Granadillo y López Polo; 2017). 

 

Es así que la gestión y administración del servicio al cliente se basa en la confianza y 

los procesos de satisfacción al consumidor; y a su vez, se convierte en la base de 

toda relación empresa-cliente que conduce a un modelo de calidad en el servicio y la 

venta personalizada. De acuerdo con Blessing & Natter (2019) percepción de un 

comprador se relaciona al beneficio de la compra y el comportamiento del vendedor.  
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Por su parte, Jere & Mukupa (2018) destacan que la satisfacción del cliente respecto 

a la calidad del servicio se corresponde principalmente con el precio del servicio y la 

atención personal, aunado a la imagen corporativa que ofrece confianza y seguridad 

al cliente. Aseguran que la atención a los clientes debe diferenciarse para cada cual, 

manteniendo la cobertura en red, lo que permitiría la lealtad en la empresa y los 

productos. 

Si bien la calidad del servicio al cliente, la imagen de la empresa y la cobertura de la 

red de negocios, son estrategias que se relacionaron positivamente con la 

satisfacción del cliente, lo que permite conservar y mantener su lealtad, en tanto que, 

“no encontraron pruebas que respaldaran la hipotética relación negativa entre el nivel 

de precios y la satisfacción del cliente”, Jere & Mukupa (2018:121). 

 

Por su parte, Datta, Fraser & Lebcir (2018) sostienen que es más fácil retener a los 

clientes existentes con los procesos que tradicionalmente identifican a la empresa, 

que desarrollar un proceso innovador para adquirir nuevos clientes. Por esto, 

proponen desarrollar estrategias de retención de clientes de manera tradicional y 

doméstica, en las que se incorporen lazos de amistad, atención personal y 

consideración en el trato y atención.  

 

Esto permite observar que tanto la confianza, los bonos o puntos buenos, las 

consideraciones a cada cliente propician satisfacción en el cliente, y en consecuencia, 

propicia una lealtad positiva de los clientes que los retiene y mantiene en el gusto y 

preferencia de la empresa. De ahí que la estrategia de retención de clientes, incorpora 

lazos de amistad y familiaridad, así la calidad del servicio relacional en un modelo en 

el que se vinculan fuertemente cliente-vendedor-empresa. 

 

No obstante, las características intrínsecas del producto también determinan la 

satisfacción del cliente. Borgianni (2018) destaca que los atributos del producto y 

servicio garantizaría los procesos de reingeniería para la satisfacción del cliente que 

está informado y actúa desde un consumo inteligente.  

 

Al respecto, se considera que los atributos del producto o servicio son los principales 

impulsores de la satisfacción del cliente en el momento del lanzamiento al mercado, 
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aunque existen diversidad de opiniones, gustos y preferencias que marcan diferentes 

ritmos en los cambios de preferencias, por lo que la satisfacción y el servicio al cliente 

está en constante cambio. 

 

Otra relación y simbiosis en el servicio al cliente se genera entre el fabricante y 

distribuidor. Gandhi, Sachdeva & Gupta (2018) investigan el papel desempeñado por 

la calidad del servicio en la unión fabricante-distribuidor en unidades de fabricación 

pequeñas y medianas, y presenta un modelo que propone y valida esa contribución 

a la calidad del servicio tanto para el distribuidor como para el fabricante, lo que 

genera satisfacción y lealtad, encontrando que las relaciones entre estos se fortalecen 

desde el principio de ganar-ganar.  

 

Además, proponen un modelo que prospecte trasferencias y unión en la cadena de 

suministro de manufactura entre proveedores, minoristas como cliente intermedio, 

empleado y clientes finales como consumidores, lo que hace referencia que la calidad 

del servicio al cliente es transferible.  

 

Asimismo, Lim et al. (2018), consideran que las medidas de estandarización 

permitirían mantener la calidad del servicio al cliente hasta ser transferida al 

consumidor final; por lo que estiman que el rendimiento estandarizadas junto con 

especificaciones definidas con precisión y protocolos de recopilación de datos 

estandarizados,  relacionan a la atención y servicio a los clientes de un producto o 

servicio desde la primera etapa de rotación de factores como aspectos financieros, 

administrativos, sociales, políticos y económicos que determinan el precio no solo del 

producto, sino también del servicio. 

 

Lim et al. (2018) demuestran que la calidad en el servicio tiene un efecto significativo 

en la satisfacción del cliente, lo que incide positivamente en el desempeño financiero 

de la empresa o de un negocio. Esto explica que la calidad del servicio se asocia 

positivamente con la satisfacción del cliente y que la satisfacción del cliente tiene un 

efecto positivo significativo en el desempeño financiero de la unidad económica y el 

beneficio monetario del cliente, lo que mantiene su conducta al elegir un producto o 

servicio. 
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Esto se relaciona con lo que refiere Toan et al. (2018), al aplicar un modelo de 

aceptación de tecnología (TAM) para investigar las actitudes y conductas de los 

consumidores hacia soluciones novedosas al identificar incentivos que aumenten su 

disposición a adoptar gustos y preferencias.  

 

Una tradición acumulativa ya se ha desarrollado en esta corriente de investigación; 

dado que Toan et. al (2018), exploran los factores que afectan la intención de 

consumo, gusto y preferencia de los clientes de instituciones bancarias, así como su 

conducta de adoptar servicios de banca por Internet, sin desconocer que este modelo 

aplica para cualquier tipo de empresa por considerarse la conducta y la actitud del 

cliente el eje que determina su preferencia.  

 

Entre las recomendaciones formuladas por Toan et. al (2018), se da prioridad a la 

capacitación continua como estrategia necesaria para fortalecer las habilidades del 

personal en lo relacionado a la atención a los clientes desde un enfoque digital hasta 

un enfoque personalizado, lo que genera una dualidad en el servicio al cliente que da 

significado a la base o fuente del servicio; es decir, si es desde una base física y 

personal, o si es desde una base tecnológica con la que se de atención de manera 

virtual. 

 

En este sentido, se observa la analogía que Gandhi, Sachdeva & Gupta (2018) 

utilizan, al proponer una escala híbrida con la que identifican factores que contribuyen 

a la calidad del servicio interno y externo, en la etapa o en la interface empleador-

empleado de las empresas que ha sido poco explorado a nivel internacional , 

principalmente en economías emergentes como la India. Al referirse al servicio 

interno, hacen referencia a la atención física y personalizada; en tanto el servicio 

externo se genera desde una base alejada físicamente del cliente, que bien puede 

ser la correspondencia postal o digital.  

 

De ahí es que se propone un marco empírico para realizar auditorías al servicio desde 

dos escalas, desde las cuales, el servicio interno se realice en condiciones adecuadas 

que ofrezcan comodidad y certidumbre al trabajador; en tanto que, el servicio externo 

ofrezca atención al cliente con base a las acciones y funciones del trabajador.  
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En consecuencia, se entiende que, para una adecuada atención y servicio al cliente, 

se requieren profesionales de la gestión empresarias para evaluar los servicios que 

se ofrecen y entregan los empleados de las empresas, lo que permitiría fortalecer las 

relaciones entre los empleados y los clientes; y con esto, incentivar la cultura de logros 

en las micro, pequeñas y medianas empresas. 

 

Por su parte, Blasco-López et al. (2019), consideran que una forma efectiva de 

evaluar el servicio al cliente es a través de las redes sociales, dado que logran 

identificar el aumento de la intención de visita de seguidores de la empresa o 

producto; de ahí, que se observan que desde el contenido textual, gráfico y 

audiovisual de la página se puede identificar la opinión de los clientes y prospecto a 

cliente, lo que significa un cumulo de información a favor en contra que denota la 

satisfacción o insatisfacción de estos y la funcionalidad del servicio a través de las 

redes sociales como una alternativa para evaluar la calidad del servicio al cliente. 

 

Este aspecto de examinar o auditar la calidad del servicio al cliente ya había sido 

documentado en los estudios de Ali, et al. (2017) desde diversos modelos acerca de 

la calidad del servicio al cliente que perciben desde la perspectiva técnica y funcional, 

encontrando que los atributos de la calidad funcional de cómo se da y bajo las 

condiciones que se da, es la que está más fundamentada, en tanto que los atributos 

de la calidad del servicio desde la parte técnica administrativa ha sido limitada; no 

obstante, encuentran que existe una relación significativa entre la calidad funcional, 

calidad técnica, calidad general percibida del servicio y satisfacción del cliente desde 

lo que ofrece un empleado. 

 

Es importante referir que desde la perspectiva de Ali et al. (2017), las construcciones 

de los atributos funcionales del servicio al cliente, considerado en el de primer orden 

de la acción, inciden en la construcción de los atributos técnicos y operativos desde 

un segundo orden o momento, lo que permite admitir que tanto la calidad funcional 

como la calidad técnica, son simbióticas construcciones reflexivas con cinco y tres 

dimensiones de primer orden, respectivamente. 
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De forma, Restrepo-Morales et al. (2019), evalúan la capacidad real del sistema de 

servicio al cliente desde la posición del proveedor de servicios, encontrando que el 

proceso de asistencia y mentoría que un empresario puede recibir para mejorar el 

servicio al cliente este positivamente relacionado con la gestión de la mercadotecnia. 

Esto significa que implica la contratación de agentes externos a la empresa como 

prestadores de servicios profesionales que se encarguen de realizar el examen del 

servicio al cliente y mejora de su implementación; lo que implica diseñar estrategias 

mercadológicas que mejoren la percepción del servicio y atención al cliente que ofrece 

cada empresa. 

 

Al respecto, Chicu et al. (2019), reconocen que el servicio al cliente debe cumplir con 

el propósito de satisfacción del cliente, lo que corresponde a un campo de actuación 

empresaria que se observa desde una variedad de disciplinas, categorías y variables 

dispersas que incluyen calidad de servicios, gestión de recursos humanos y 

marketing, economía digital y administración estratégica, lo que se complementa con 

la propuesta de Causado-Rodríguez, Charris & Guerrero (2019) al considerar que la 

capacidad de respuesta de satisfacción de los clientes, es detonada por la calidad de 

servicio que es un apartado multidisciplinar y multifactorial; es decir, conlleva el 

desempeño de diversas acciones disciplinares que van desde actividades internas 

operativas y de orden, pasando por tiempos y movimientos de actuación del empleado 

o empresario que ofrece la atención al cliente.  

Estas simples acciones por si solas no determinan la calidad del servicio, pero si 

inducen la relación de satisfacción del cliente, lo que permite en una primera 

aproximación al producto o empresa, que el cliente configure en su mente el 

sentimiento de satisfacción o insatisfacción; y en consecuencia, identificar la 

necesidad o no de mayor personal capacitado para atender a los clientes. 

 

Para examinar el servicio al cliente, Ferié, González & Román (2019), proponen iniciar 

con la observación de aspectos básicos relacionados con la gestión de servicio y 

dentro de esto, el papel principal que juegan los mentores o asesores de desarrollar 

la auditora o examen de los servicios de la empresa, como proceso de 

retroalimentación y recreación del servicio. Esto en función de que cada cliente es un 
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individuo con gustos y preferencias distintas, con capacidades económicas e 

intención de compra distintas. 

 

Por esto, se sugiere que el diseño de procedimientos que gestionen los servicios al 

cliente desde las bases mercadológicas sea en función de las prioridades del cliente, 

lo que obedece a un despliegue de fases para determinar los atributos de las opciones 

de servicio que son mejor valorados por los clientes; lo que conducirán a la 

implementación de un servicio diferenciado para cada cliente y con base 

metodológica distinta; dado que habrá clientes que prefieran ser atendido por 

teléfono, por correo electrónico, por redes sociales o de manera personal. 

 

En el sentido de un servicio diferenciado según las prioridades de los clientes, Puga 

Ribeiro, Reis Monteiro & Luttembarck (2019) proponen estrategias de servicio al 

cliente a través del uso de las TIC y adoptando estrategias de creación de valor que 

garanticen la lealtad del cliente, desde un servicio de lógica dominante en el que se 

respalde el beneficio del cliente, que de ocurrir lo contrario; la empresa absorberá el 

costo beneficio. La estrategia de lógica dominante al garantizar la satisfacción del 

cliente, da como resultado un mejor desempeño, lo que confirma la idoneidad de la 

técnica o metodología de evaluación del servicio; dado que permite identificar y 

priorizar clientes con mayor potencial de concreción o lealtad como elementos 

inmateriales efectivos. 

 

Lo que coincide con los estudios Barbosa & Scavarda (2018) al considerar que para 

una adecuada atención y servicio al cliente, en necesario coordinar la intangibilidad, 

caducidad y simultaneidad en la acción tanto de la atención como del servicio, 

entendiendo lo que Avelar-Sosa et al. (2018) respalda, al considerar que la 

mercadotecnia y los servicios logísticos son la antesala  de un adecuado servicio al 

cliente, que contribuyen directamente en nivel de satisfacción del servicio al cliente 

que expira una vez que se adquiere y usa satisfactoriamente el producto.  

 

Es evidente que para desarrollar estrategias mercadológicas sobre aspectos 

materiales o inmateriales en la atención y servicio al cliente, existen diversos factores 

que son determinantes en un adecuado servicio al cliente. Con esto, la referencia 
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obligada es que dentro de estos factores, las estrategias que comprenden la 

capacitación y los riesgos en el reclutamiento a los trabajadores para una mejor 

atención y servicio al cliente, debiesen representar parte de las políticas y sistemas 

de contratación de empleados. Por esto, un apartado importante es preparar a los 

trabajadores en la precaución de trato al cliente que debe estar relacionado con la 

experiencia de estos y la expectativa del cliente. 

 

Conclusión o reflexiones finales 

Debido a que las demandas de los consumidores son cada día más exigentes, resulto 

interesante identificar que los factores que perciben los clientes incide 

satisfactoriamente con la atención y el servicio que les ofrecen, siente que ver 

principalmente con la capacidad de respuesta, rápida y expedita, en un escenario de 

limpieza y agradable a la vista, con productos mercadologicamente armonizados y 

creativos, siendo el tiempo, la limpieza y el conocimiento respecto a los productos, los 

tiempos y momentos de entrega, el despacho del producto y cambio de dinero, son 

aspectos esenciales para reconocer que se trata de un efectivo  servicio en el que 

pueden confiar y en el que pueden recurrir al momento de su necesidad o demanda 

de consumo. Por lo que es fundamental capacitar al personal para incentivar procesos 

con fines de acreditación empresarial y certificación de procesos.  

 

En este sentido, si los empresarios de la Región del Évora miden la satisfacción del 

cliente, considerando la calidad del servicio desde la confiabilidad, empatía, seguridad 

y capacidad de respuesta de los empresarios a sus clientes, lo que se corresponden 

en el Modelo ServQual. 

 

En la actualidad, se requiere una atención más personalizada a los clientes de una 

empresa. Sin embargo, la satisfacción de los clientes es un desafío que todo 

empresario deberá asumir. En las empresas familiares del mercado municipal 

de Guamúchil, se observa que el servicio y la atención al cliente es asumido por los 

empresarios como un aspecto secundario que se atiende con base a la experiencia 

tradicional del empresario y en apego a los usos y costumbres; es decir, se minimiza 

la satisfacción del cliente, considerándolo un factor empresarial de menor 

importancia.Esto puede explicar, la solución tradicional del trato al cliente que 
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continúa teniendo cierta efectividad desde la experiencia; no obstante, esto encasilla 

a los empresarios a mantener una estrategia no estructurada, lo que limita la 

diferenciación de sus clientes de acuerdo a los atributos y características de sus 

productos o servicios.  

 

Por esto, es fundamental que las empresas redireccionen sus estrategias enfocadas 

al cliente y transiten de procesos tradicionales que se basas únicamente en la venta 

del producto, hacia procesos basados en la sensibilización de trabajadores, la 

satisfacción de clientes, encontrando que en la ciudad de Guamúchil el 53.6% de los 

comerciantes mide el nivel de satisfacción ampliamente de sus clientes; mientras que 

el 29.8% solo lo miden algunas veces. En tanto que en la ciudad de Angostura el 

60.6% también se mide el nivel de satisfacción de sus clientes; sin embargo, el 25.8% 

señalo que mide la satisfacción de sus clientes algunas veces y el 13.6% no mide el 

nivel de satisfacción de sus clientes; para Mocorito el 52.8% señalaron que mide el 

nivel de satisfacción ampliamente de sus clientes, el 19.4% señalo que mide la 

satisfacción de sus clientes algunas veces y el 27.8% no mide el nivel de satisfacción 

de sus clientes. 

 

Se identifica que en promedio, un 54.5% de las empresas de la Región del Évora, 

miden medianamente el nivel de satisfacción, considerando que este resultado se 

explica de las estrategias empresariales que de manera tradicional se ejercen, en 

tanto que el 28.1% de las empresas solo algunas veces mide el nivel de satisfacción 

de sus clientes (Ver gráfico 17).  

 

Una estrategia que se pudiera implementar para que ese 28.1% pase al nivel de 

amplio seguimiento de satisfacción del cliente, es un programa de clasificación de 

gustos, preferencias y necesidades de los clientes que puede ser compensado con 

puntos de premios y beneficios con el propósito de alcanzar el mayor nivel de 

consumo de los productos y servicios de las empresas; o bien, optar por estrategias 

más innovadoras como por ejemplo, nombramiento de clientes frecuentes, clientes 

VIP, asignación de regalos especiales a los clientes que más nos recomienden o 

sorprenderles con un regalo o beneficio totalmente inesperado. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En este sentido, se considera que el servicio a clientes es no es un aspecto 

fundamental para las empresas de la región a fin de mantener a los clientes y/o 

usuarios. Esto se relaciona con el trato que los trabajadores dan diariamente a los 

clientes, con el propósito de generar una motivación interna en los trabajadores para 

mantener la permanencia y lealtad de los clientes.  

 

La capacitación en calidad del servicio a los clientes se relaciona con la parte de 

seguridad y confiabilidad que perciben los clientes y que se determina en el modelo 

ServQual. Se observa que no ha tenido impacto en empresas de los municipios que 

integran la Región Évora. 

 

Tabla 2 

Capacitación para empleados en la calidad del servicio a clientes de empresas 

comerciales 

Concepto 

 

Ciudad de 

Guamúchil 

Ciudad de 

Angostura 

Ciudad de 

Mocorito 

Región 

Évora 

     

Capacita al personal 

dos o más veces al año 

41.5% 57.6% 52.8% 45.3% 

Capacita al personal al 

menos una vez al año 

34.3% 22.7% 19.4% 30.9% 

Mide le nivel de
satisfacción
ampliamente

Mide el nivel de
satisfacción

algunas veces

No mide el nivel
de satisfacción

54.7

28.1

17.1

Gráfico 17
Empresas comerciales que miden el nivel de 

satsfacción de sus clientes ( Región Évora) (%)
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Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 2, se observa que las empresas del municipio de Angostura son más 

proclives a capacitar a sus empleados fue de dos o más veces al año con un 57.6%; 

de la ciudad de Mocorito se obtuvo un 52.8%, por su parte, en la ciudad de Guamúchil, 

el porcentaje obtenido esta por abajo del 50% puesto que se ubicó en un 41.5%; a 

nivel Regional este porcentaje se ubicó en un 45.3%. 

 

La respuesta a la capacitación al menos una vez al año la ciudad de Guamúchil tuvo 

mayor porcentaje ubicándose en un 34.3%, Angostura con el 22.7% y Mocorito con 

el 19.4%.  En promedio Regional se ubicó en un 30.9%. Las respuestas a la no 

capacitación, el mayor obtenido fue en Mocorito con un 27.8%, Guamúchil el 24.2% 

y Angostura el 19.7%. Los resultados a nivel Región fue el 23.8%. 

 

Tabla 3 

Nivel de satisfacción atendidas por las empresas 

 

Conceptos 

Ciudades Municipales Promedio 

Región 

Évora 

Guamúchil Angostura Mocorito 

Son atendidas las 

necesidades de los clientes 

 

52.2% 

 

50.0% 

 

39.8% 

 

47.0% 

Sólo se atiende Algunas 

necesidades de los clientes 

 

28.0% 

 

30.3% 

 

16.7% 

 

25.0% 

No se da respuesta a 

ninguna necesidad de los 

clientes 

 

19.7% 

 

19.7% 

 

44.4% 

 

28.0% 

Fuente: elaboración propia 

 

La atención a las necesidades de los clientes con respecto al consumo de productos 

y/o servicios, marca las diferencias entre empresas con responsabilidad de atención 

y aquellas que medianamente o nulamente omiten este tipo de servicio. 

No capacita al 

personal 

24.2% 19.7% 27.8% 23.8% 
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En la tabla 3 se observa que en la ciudad de Guamúchil el 52.2% de los empresarios 

atienden las necesidades de los clientes, el 50.0% corresponde a la ciudad de 

Angostura y el 39.8% para Mocorito. Por su parte, el atender algunas necesidades de 

los clientes para la ciudad de Guamúchil fue el 28.0% el 30.0% para Angostura y el 

16.7% para Mocorito. 

La decisión de no atender ninguna necesidad de los clientes el mayor porcentaje de 

respuesta lo obtuvo Mocorito con un 44.4% y para Guamúchil y la ciudad de 

Angostura tuvieron un 19.7% respectivamente. 

 

A nivel Región Évora, en promedio se obtuvo que el 47.0% de los empresarios 

atienden las necesidades de los clientes, el 25.0% atiende algunas necesidades de 

los clientes y sólo el 28.0% señalo que no atiende ninguna necesidad de los clientes. 

Estos resultados indican que no es relevante para las empresas de la Región Évora, 

atender las necesidades de los clientes cuando consumen un bien y/o servicio.  

 

Sugerencias y/o propuestas  

Se propone, que las empresas familiares del sector comercio domiciliadas en el 

mercado municipal de Guamúchil, apliquen herramientas digitales y desarrollen 

estrategias creativas que despierten en los clientes un mayor consumo a través de 

las herramientas creativas y la digitalización de procesos comerciales. De ahí que se 

propone plantear ¿Como organizar la vida laboral y productiva con relación a la 

economía creativa en las empresas familiares de Guamúchil Sinaloa, en México? 
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33. Empresa familiar: La Importancia de su educación financiera. 

 

Mariela Adriana Rodríguez-Ocaña 

 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

Resumen 

Para las organizaciones como parte de las economías de un país, requieren 
comprender sus procesos y mecanismos en la toma de decisiones al momento de 
generar acciones financieras. Por lo que, es necesario identificar los alcances que 
tienen al comprender, evaluar, así como la actitud al enfrentar un impacto dentro de 
las finanzas en la gestión de su empresa. No obstante, en las empresas familiares, 
puede generar una repercusión al no contar con los elementos bases a los desafíos 
económicos en los que en ocasiones se ven envueltos, derivados de la 
desinformación en temas vinculados con las finanzas y economías, lo que desmerece 
la participación y responsabilidad en las esferas económicas a las que se rigen, 
limitando su crecimiento dentro de los mercados. De tal manera que, la divulgación y 
promoción de la educación financiera en las Empresas Familiares como estrategias 
pueden desarrollar una nueva perspectiva de gestión.  
 

Palabras clave: Educación Financiera, Empresas Familiares, Estrategias.  

 

Introducción  

El conocimiento, la actitud, la responsabilidad y una participación fehaciente en las 

acciones económicas que integra toda empresa hace que la toma de decisiones que 

realicen sea una ventaja dentro de su gestión, mostrando con ello la objetividad que 

tienen al manejo de los recursos como resultado de una aplicación optima de las 

finanzas. Para las Empresas Familiares, constituye un desafío exhaustivo ya que los 

miembros que la integran al mostrar una relación dual (familia-empresa) dentro de la 

gestión pueden demeritar los alcances económicos que en muchas ocasiones queda 

como la proyección de una mediana estabilidad financiera. 

 

Por lo que, al emprender y/o sostener una empresa en los entornos económicos 

actuales aunados a la competitividad constante, hace que en su mayoría fracase a la 

falta de una educación financiera y las habilidades de aplicación siendo un riesgo 

latente para los Microempresas Familiares (Mosquera y Rivera, 2019). 
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De esta manera, comprendemos que la educación financiera constituye un elemento 

fundamental para la gestión de la empresa y más aún si corresponde a una 

microempresa familiar en donde en muchas ocasiones sus acciones o procesos son 

implementados empíricamente, lo que impacta en su desarrollo en la esfera 

económica a la que se dirigen siendo una limitante el abordar las prestaciones de los 

servicios financieros de las instituciones bancarias derivado de las regulaciones y 

políticas para otorgar los créditos y financiamientos (Campillo Navarro y Barrios 

Lopera, 2018). 

 

 Por otra parte, contar con la educación financiera básica para el manejo de la 

empresa, constituye un elemento a llevar a cabo sobre las acciones integrales para 

la consolidación en el acceso y uso de las finanzas. Logrando con ello que las 

MiPymes Familiares alcancen una mayor de capacidad, estructura y gestión dentro 

del sector en que se desarrollan. Es por lo que, debemos cuestionar ¿Cuál es nivel 

de importancia en que las Empresas Familiares han situado su educación financiera? 

¿Han contribuido en la implementación de estrategias que ayuden al fortalecimiento 

de su gestión?  

 

Lo antes señalado, nos lleva a reflexionar si las MiPymes Familiares se han informado 

que, a la consecución de los objetivos organizacionales planteados aunados a sus 

responsabilidad y participación financiera, podrán obtener un fortalecimiento de su 

gestión y del mercado al que se dirigen.  Para ello, es necesario puntualizar los 

alcances que conforman la educación financiera, las estrategias que pueden 

vincularse a ellas en el contexto de las empresas familiares. De esta manera, 

podremos “analizar la información y desempeño de la educación financiera en el 

contexto de empresa familiar”, así como “revisar las estrategias determinadas para la 

consecución de sus objetivos”. 

 

Se considera que el análisis a detalle de lo que forma la educación financiera y las 

estrategias a implementarse en las MiPymes, contribuirá en gran medida en el 

reforzamiento de su toma de decisiones vinculadas a sus finanzas. Logrando así, 

manejar con responsabilidad las operaciones que ejerzan empresarialmente, así 

como lograr una estabilidad y equilibrio financiero en su gestión. 
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Desarrollo 

La toma de decisiones financieras en las empresas en su mayoría es realizada 

mediante la evaluación e información de las economías que presenten, sin embargo, 

las microempresas familiares quienes en muchas ocasiones llevan sus procesos y 

gestión empíricamente hacen que la desinformación sea la desventaja y riego latente 

para su continuidad y sostenimiento empresarial. 

 

Existen diversos enfoques para abordar y comprender a la educación financiera, por 

lo que es de relevancia y de consecución atender las consideraciones que nos 

señalan para el fortalecimiento de las microempresas, ya que estas forman un 65.8%, 

es decir, una porción mayoritaria en la economía de nuestro país (Ver Figura 1) 

(Fundef, 2020). 

Fuente: (Fundef, 2020) 

 

De esta manera, y con resultado del Censo Económico logramos comprender aún 

más, la importancia de la Educación Financiera siendo las microempresas quienes 

representan el 94.9% de la economía de nuestro país (INEGI, 2019). Desde las 

diversas perspectivas de autores, emplean una serie de elementos que ayudan a 

precisar que adquirir conocimientos e información sobre la educación financiera 

brindará formación y habilidad en la gestión de los recursos de toda administración 

empresarial, robusteciendo los procesos y gestiones e integrando a su aplicación 

Figura 6. Porcentaje de MiPymes 
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dimensiones tales como: el Conocimientos, habilidades y actitudes financieras, los 

Comportamientos y los resultados financieros (Ver Tabla 1). 

 

Tabla 11.- Conceptos de Educación Financiera 

Autor Concepto 

Olmedo (2009) El elemento diferenciador correlacionado al bienestar 

personal   

García et al., ( 2013) Proceso donde las partes de interés obtienen 

comprensión sobre su capacidad y los productos 

financieros, respondiendo así a riesgos emergentes 

y oportunidades. 

Sauza-Ávila et al., (2022) Herramientas que brindan conocimiento y 

habilidades a las personas en la Toma de Decisiones 

reflejadas en sus entorno económico y personal. 

Nota: Se especifican los autores en cada fila. Se nombra a algunos de los autores 

relevantes sin pretender ser exhaustivos. 

Fuente: Elaboración propia, basada en la revisión de la literatura relevante al tema.   

 

Para que las empresas familiares tomen decisiones efectivas, estas deben estar 

orientadas a la capacidad, información y objetivos organizaciones por cumplir, de esta 

manera, las Microempresas lograran poner en marcha aspectos individuales de los 

colaboradores internos siendo las actitudes, comportamientos y resultados parte de 

la modulación e implementación de estrategias en de la decisión organizacional. 

 

Analizar a las empresas familiares conlleva a situarnos en el calificativo de “familia” 

ya que es la sumatoria que se da entre empresa más familia, generando con ello una 

relación empresarial-familiar con retos específicos por lograr, permanecer y continuar. 

Sin embargo, a la falta de implementación estratégica en su actuar financiero su visión 

de gestión muestra un riesgo latente que impacte en sus objetivos organizaciones.  

 

Cabe destacar, que las empresas familiares, no significan clasificarlas por el tamaño 

que representen (micros, pequeñas, medianas y grandes), o bien por su actividad o 

ingreso (privada, rural o artesanal), sino como aquella donde la “familia” tiene un 
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grado de implicación en las decisiones que puedan impulsar o demeritar los objetivos 

empresariales establecidos, incurriendo con ello la estabilidad financiera (Treviño- 

Rodriguez, 2010). 

 

La implementación de estrategias empresariales consiste en hacer uso de los 

recursos disponibles dentro de las organizaciones, dando oportunidad a evaluar las 

alternativas con las que se cuentan, equilibrando las acciones con los objetivos por 

alcanzar, siendo previsores de las consecuencias futuras en el contexto económico, 

podemos determinar que si las microempresas hacen uso de los recursos de forma 

idónea, así como evalúan e informan sobre el proceso de toma de decisiones se 

obtendrán mayores y mejores rentabilidades para la empresa, siendo esta su finalidad 

principal (Slusarczyk Antosz y Morales Merchán, 2016).  

 

Para que se logre la eficiencia estratégica dentro de la educación financiera se debe 

actuar desde los aspectos medio ambientales (externos) y la empresa (medio 

ambiente interno) siendo el resultado la estrategia misma; el análisis de la evaluación 

de acciones empresariales da un equilibrio de las economías, conocimientos, 

información, habilidades y recursos aplicados en las organizaciones (Arce Burgoa, 

2010). 

 

Bolio Arciniega y Aparicio Castillo (2021) señalan que la situación que guardan el 48% 

de las empresas familiares en nuestro país es de riesgo, debido a:  

• Superación de retos propios de la Empresa Familiar 

• Distinguir los roles que cada miembro de la familia  

• Ámbitos de convivencia 

• Distinguir entre propiedad y dirección 

• Separar las relaciones familiares y profesionales 

• Ordenar los flujos económicos y el uso de los activos  

• Planeación y ejecución de la sucesión e institucionalización 

• Reparar, ejecutar y consolidar la sucesión 

• Establecer órganos de gobierno y estructuras organizativas 

• Profesionalizar la empresa 
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• Desarrollar una dinámica sana 

• Abordar y resolver conflictos 

• Fortalecer la cultura familiar y empresarial 

• Perspectivas Positivas para el futuro 

 

Los integrantes de la familia ejercen un rol dentro de la empresa, donde deben 

priorizar el uso, manejo y reparto de la riqueza que se obtiene, generando esa 

diferenciación entre las prioridades de la empresa y la familia, evitando la falta del 

orden en el flujo económico y uso de los activos.  

 

Por lo ejemplo, la percepción de la situación de la empresa familiar considerando el 

estudio realizado por Bolio Arciniega y Aparicio Castillo (2021), se observa que hay 

una disparidad en el reparto de los dividendos ya que existe un porcentaje significativo 

de los colaboradores que no reciben los dividendos generados, lo cual puede 

repercutir en la mala praxis de las finanzas de las empresa (Ver Figura 2). 

 

 

Fuente: (Bolio Arciniega y Aparicio Castillo, 2021) 

Como se observa en la figura 2, el 39% de las empresas familiares señalan no 

entregar dividendos, ya que consideran una reinversión el recurso obtenido; mientras 

que el 23% establece que el reparto de los dividendos logrados en un ejercicio ha ido 

en aumento.  

 

Figura 7.- Dividendos Repartidos 
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Con ello, podemos determinar que a la falta de educación financiera en las EF genera 

que: el 17% de las empresas familiares presenten un nivel adecuado en el uso de la 

riqueza y los activos de la empresa, mientras que el 27% muestran un riesgo 

inminente a la falta de claridad y equilibrio en sus finanzas mientras que el 51% de 

debe desarrollas trabajos en diversos temas (procesos dentro de la gestión) (Ver 

Figura 3). 

 

Figura 3.- Familia vs Empresa 

 

Fuente: (Bolio Arciniega y Aparicio Castillo, 2021) 

 

Como se ha establecido con antelación, la implementación de estrategias dentro del 

contexto económico de las organizaciones hace que estas minimicen el riesgo de 

distorsionar el equilibrio de la empresa misma, siendo la educación financiera un 

elemento integral para que la toma de decisiones en la empresa y contribuya al 

desarrollo, crecimiento y continuidad de estas mediante un manejo imparcial entre 

familia vs empresa y se alcancen finanzas sanas.  

La imparcialidad en el manejo de los recursos mediante estrategias empresariales 

ayude a coadyuvar en el conocimiento, habilidades, confianza, responsabilidad y 

compromiso de todos aquellos miembros de la familia que participen en la gestión de 

la empresa, visualizando las oportunidades y enfrentando riesgos que se presenten.  
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Conclusión o reflexiones finales 

La evidencia presentada nos lleva a concluir que la educación financiera es de 

importancia relevante en toda organización, y siendo aún más para las empresas 

familiares, las cuales se encuentran integradas por miembros consanguíneos directos 

de la familia, por lo que en la mayoría de las ocasiones influye en las decisiones 

empresariales, siendo para ellos a su vez con grado de carácter personal con la 

finalidad de obtener beneficios. 

 

Sin embargo, las empresas familiares deben considerar la información en el manejo 

y uso de los recursos, excluyendo de ellos los aspectos familiares, toda vez que se 

empleen mecanismos que regulen los esquemas de participación-acción. Por otra 

parte, el manejo de estrategias permite al fortalecimiento de las acciones 

empresariales logrando en gran medida que las empresas familiares alcancen la 

consecución de los objetivos planteados.  

 

Siendo como resultante la importancia de aplicar una educación financiera en la 

empresa familiar concibe una estrategia integral para robustecer la gestión 

empresarial en el contexto económico que se desarrollen. Por otra parte, es 

importante destacar que la existencia posibles limitaciones para que las 

microempresas logren recibir a detalle la información que contribuya al crecimiento y 

estabilidad económico genere una inestabilidad en el orden financiero de estas. 

 

Por otra parte, se debemos comprender que aquellos que tienen a bien de realizar la 

dirección de la administración y gestión de la empresa, no brindan la accesibilidad 

para la inclusión financiera de aquellos miembros que pueden llevar a efecto 

estrategias de actualización e innovación en los procesos financieros, ya que resta 

autoridad, así como obstinación en el manejo de los recursos. Siendo un enfoque 

para estudiar la sucesión y gobernanza de la empresa familiar. 

Es por lo que, la educación financiera contribuye a concientizar el manejo de los 

recursos financieros que todo ente económico, buscando con ello fortalecer y brindar 

bienestar no solo a la empresa sino a sus colaboradores. 

 

Sugerencias y/o propuestas  
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Cumplir con los deberes y ejercicios financieros 

Conocer los productos financieros a los que se relaciona 

Toma de decisiones informadas (basadas en el manejo y uso de los recursos 

financieros) 

Reducción de gastos igual al aumento de ahorro 

Capacitación y regulación sobre educación financiera 

Evaluación y análisis de la viabilidad de objetivos organizacionales 

Integración de estrategias financieras 
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34. Marketplace como apoyo a las Mypes. 

 

Itzel Lourdes García-Ramírez   
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Instituto Politécnico Nacional - UPIICSA 

Resumen 

Existen múltiples dificultades en las Mypes que impiden su transformación digital, lo 
que genera una posible mortalidad, así como desempleo al no aprovechar los 
beneficios de incorporar tecnologías como el Marketplace. Por lo que el objetivo fue 
analizar la herramienta digital Marketplace para eCommerce en las Mypes mexicanas 
para aumentar las ventas online. La investigación fue descriptiva y exploratoria, se 
aplicó una encuesta estructurada como instrumento a 80 Mypes mexicanas de 
diferentes giros comerciales, se realizó una clasificación por género y generación del 
empresario por grupos de año de nacimiento (BB, X, Y, Z). En los resultados se 
encontró que el Marketplace se encuentra en segundo lugar de percepción del costo 
para incorporarlo al eCommerce, además la generación Y es la que posee un mayor 
conocimiento de los Marketplaces como Amazon, Mercado Libre, Aliexpress, Lino, 
entre otros, de igual forma todos los consumidores sin importar la generación tienen 
una alta preferencia por el Marketplace Mercado Libre por ser fácil de usar, y de bajo 
costo.  
 

Palabras Clave: Marketplace, Mercado Libre, Mipymes, Mypes, Transformación 

Digital 

 

Introducción 

Las empresas mundialmente se enfrentan continuamente a obstáculos en ámbitos 

tecnológicos, como puede ser el para implementar herramientas digitales, ya sea por 

una alta inversión, el analfabetismo digital, el desconocimiento de los beneficios de la 

digitalización o la falta de hardware adecuado (Ulas, 2019). 

Además las MiPymes tienen dificultades para aprovechar al máximo los procesos de 

digitalización (Amaral y Peças, 2021), principalmente las empresas micro y pequeña 

presentan debilidades tecnológicas (Bartik et al., 2020; López-Lemus y De la Garza 

Carranza, 2020), porque no cuentan con las habilidades digitales, la cultura y el 

personal adecuado dentro de su negocios (Papadopoulos et al., 2020), además que 

el género del propietario de la Pyme también puede moderar significativamente el 

impacto del uso que le den a las herramientas digitales (Alam et al., 2022). 
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Por lo que se tiene que la problemática detectada para esta investigación es que 

existen múltiples dificultades e incapacidades dentro de las Mypes que impiden su 

digitalización tecnológica, lo que limita que puedan actuar y responder de manera 

eficiente ante los cambios económicos y sociales que surgen, lo que genera una 

pronta mortalidad, la generación de desempleo o el no aprovechar ampliamente los 

beneficios de incorporar tecnologías. 

 

Se plantearon las siguientes preguntas de investigación: ¿La edad influye para vender 

por internet?, ¿Qué tecnología es importante para los empresarios de las Mypes, en 

cuanto al costo de incorporar herramientas digitales de ecommerce?, ¿Los 

propietarios de las Mypes conocen y saben el funcionamiento del Marketplace?, 

¿Cuál es el Marketplace que se ha considerado como el más fácil de usar para vender 

por internet?, ¿Cuál es el MarketPlace más económico para incorporar el 

ecommerce?, ¿Cuál es el MarketPlace en la que los clientes confían más para realizar 

sus compras?, ¿Cuál es el MarketPlace que los propietarios de Mypes ya utilizan para 

vender?, lo cual se da respuesta con los resultados de esta investigación. 

 

El objetivo general fue analizar la herramienta digital Marketplace para eCommerce 

en las Mypes mexicanas para aumentar las ventas online. Los objetivos específicos 

fueron: 1) Realizar el diseño de un instrumento de investigación estructurado de tal 

forma que se tengan las bases para la incorporación y uso del MarketPlace así como 

su percepción, 2) Aplicar el instrumento de investigación Mypes mexicanas, 3) 

Realizar un análisis exploratorio sobre el MarketPlace y las Mypes mexicanas. 

 

La justificación o importancia de esta investigación es que las ventas de Mypes son 

importantes para los aspectos sociales y económicos de México, en especial en 

cuanto a el cambio tecnológico ya que acorde a diversas teorías económicas la 

tecnología propicia un crecimiento económico. Por lo tanto, los factores que mejoren 

o afecten a estas empresas, a la par, impactaran en cierto grado a la economía de 

México (INEGI, 2020a, 2020b, 2020c), a través del uso de marketplace como medio 

de ventas electrónicas. Asimismo, esta investigación fue realizada con una muestra 

de Mypes mexicanas. 
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Antecedentes relacionados al Marketplace de las Mypes 

En primera instancia consideraremos que el Marketplace es el equivalente a los 

centros comerciales físicos, donde se concentran tiendas y vendedores que ponen a 

la venta sus diversos productos a través de una plataforma digital, para ello se 

consideran principalmente dos tipos de marketplace: 1) Generalistas u horizontales, 

donde se venden diversas categorías de productos, ejemplo Amazon, eBay, Mercado 

Libre o AliExpress, y 2) Verticales, donde se venden productos de una categoría 

determinada o un mercado en concreto (Shopify 2020). 

 

Es importante considerar que las Mypes logran un mayor incremento en sus ventas 

utilizando estas plataformas de comercio electrónico en comparación a las tiendas 

virtuales de su página web, al igual que es más económico para la empresa adquirir 

nuevos clientes usando el marketplace (Maier and Wieringa 2020). 

 

Sin embargo las principales desventajas para las Mypes que venden sus productos a 

través del marketplaces es: 1) la “guerra de competencia y de precios” donde la 

competencia de la MYPE puede cambiar los precios o pagar al mercado para que se 

clasifique más alto un determinado producto; 2) en la mayoría de los marketplaces no 

se puede tener acceso a los datos del comprador y por lo tanto no se puede lograr un 

análisis detallado del mercado, o el cliente no puede realizar una búsqueda por 

proveedor, solo búsquedas por producto, esto puede generar que al final los 

compradores seleccionen un producto de la competencia (Maier and Wieringa 

2020).Aunque sus ventajas son mayores, los marketplaces ya tienen incorporadas 

dentro de sus plataformas: buscadores de productos optimizados, esquemas para 

gestión de envíos, pasarela de pagos, gestión de devoluciones y atención al cliente, 

lo cual hace una amplia diferencia con el monto de inversión inicial, ya que el 

desarrollo computacional ya se encuentra programado y disponible, a diferencia del 

desarrollo de una tienda virtual en la página web de la MYPE (Amazon 2020; Mercado 

Libre 2020). 

 

De igual forma es recomendable que una MYPE realice la generación de alguna 

estrategia para la implementación de su tienda virtual o incorporar sus productos en 
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un marketplace, lo que conlleva el administrar y explorar las necesidades de los 

clientes en estas plataformas, la base será realizar un correcto análisis de mercado 

(Dwivedi et al. 2020; Guzmán and Ruíz 2015). 

 

Se debe considerar que Facebook incluye una suite con la integración de sus 

múltiples plataformas sociales, por lo que tiene herramientas de Marketplace, en la 

Tabla 1 se describen los elementos que el Marketplace de Facebook ofrece 

(Facebook 2019). 

 

Tabla 1. Elementos del Marketplace de Facebook. 

Elemento Descripción y objetivo 

Comprar y 

vender 

bienes o 

servicios 

Exposición y comercialización de productos o servicios a 

través de la plataforma con la posibilidad de finalizar el 

proceso de compras directamente en Facebook. 

Buscador de 

artículos 

específicos o 

por categoría 

Buscadores optimizados para localizar artículos 

específicos, buscar por categorías, por vendedor, por 

precio y guardar publicaciones de interesen para el 

comprador. 

Filtro 

geográfico 

Búsquedas optimizadas con un filtro geográfico para 

localizar producto a la conveniencia del comprador entre 

1 a 500 Km de distancia. 

Atención a 

clientes y 

operaciones 

multiplatafor

ma 

Comunicación a través de mensajería Messenger o 

WhatsApp dentro de la misma plataforma de Facebook, 

logrando una continuación con clientes sin proporcionar 

un número de teléfono o correo electrónico determinado. 

Plataforma 

integral de 

pago 

Facebook permite realizar pagos en línea a través de 

diversas formas de pago directamente en su plataforma a 

través del producto Facebook Pay. 

Fuente: Elaboración propia analizando la plataforma de marketplace de 

Facebook  (Facebook 2019) 
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El generar una tienda en línea en el sitio web o el utilizar un marketplace no representa 

un beneficio directo a las Mypes, si esta no está ligada como una implementación de 

estrategias de mercadotecnia, ya que estas estrategias darán a conocer sus 

productos y propiciará que el cliente se dirija a las tiendas online para concretar una 

compra (AMVO 2019); 

 

Método 

La investigación es de tipo exploratoria y descriptiva para conocer aspectos 

relacionados del Marketplace en las Mypes con relación al comercio electrónico y 

ventas por internet, incluyendo las siguientes variables: 1) Aspiración a vender online, 

2) Percepción de costo de incorporación sobre tienda virtual, Marketplace y redes 

sociales para eCommerce, 3) Marketplace conocidos como Amazon, Mercado Libre, 

Aliexpress, Lino, entre otros,4) facilidad de uso del Marketplace, 5) Incorporación de 

ecommerce según economía de la Mype, 5) Tipo de Marketplace que utiliza la 

competencia, 6) Confianza en el Marketplace de los clientes, 7) Marketplace que es 

considerado como mejor para vender, 8) Marketplace que ya se utiliza para vender. 

 

El enfoque de la investigación surgió a partir de que las Mypes necesitan aumentar 

su economía, por lo que se elaboró un instrumento de investigación en el cual se 

deseaba indagar y conocer todo lo relacionado al uso del Marketplace como 

herramienta digital en apoyo al ecommerce. Posteriormente una vez que se aplicó la 

encuesta a través de un formulario de Google forms, los datos fueron  y analizados a 

través de un enfoque descriptivo para analizar la tendencia del MarketPlace utilizado 

como ecommerce con relación a las ventas online, el costo de incorporación sobre 

tienda virtual, Marketplace (Amazon, Mercado Libre, Aliexpress, Lino) y redes 

sociales, así como ventajas del del Marketplace que incluyen la facilidad de uso, 

incorporación, confianza de los clientes y Marketplace que ya se utiliza para vender. 

 

Participantes 

Fueron Mypes mexicanas, de diversos giros comerciales. En las empresas 

participantes algunas desean implementar el eCommerce y otras ya venden sus 

productos en línea entre los años 2018, 2019 y 2020, así como empresas que ya 

venden a través de alguna tienda virtual. 
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Instrumento 

Se realizó una encuesta estructurada por secciones a Mypes mexicanas que incluía: 

1) Datos personales como edad, género del propietario, 2) Información relacionada al 

Marketplace como aspiración a vender, costo de incorporación, facilidad de uso, 

Marketplace que utiliza la competencia, confianza de los clientes en el Marketplace y 

marketplace que ya son utilizados. Dicho instrumento fue aplicado de forma aleatoria 

a Mypes a través de un formulario de Google forms, con empresas que decidieron de 

forma voluntaria participar. 

 

Grupos de Estratificación de Empresarios por Año de Nacimiento 

De igual forma se realizó una estratificación para las generaciones de los empresarios 

de las Mypes, estas generaciones se estratifican en:1) Baby Boomers BB quienes 

nacieron entre los años 1946 a 1965),2) X quienes nacieron de 1966 a 1980, 3) Y o 

Millennials quienes nacieron entre 1981 a 1996), 4) Z quienes nacieron entre 1997 a 

2012. 

 

Muestra 

La muestra incluyó a los participantes antes mencionados, el tamaño de la muestra 

fue por conveniencia de 80 Mypes. 

 

Resultados 

En la Figura 1, se presenta la clasificación por análisis generacional y ventas por 

internet, de tal forma que se aprecia un análisis generacional de la voluntad de llevar 

a cabo ventas en línea.  

 

Figura 1.  

Aspiración de vender online por generación del propietario. 
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Fuente: Elaboración propia  

 

En la figura 2 se muestra la percepción de costo de incorporación de las herramientas 

digitales de eCommerce, que incluyen: 1) Tienda Virtual, 2) Marketplace, 3) Redes 

Sociales (RRSS). De manera destacada, el comercio social, representado por las 

redes sociales, se destaca como la alternativa menos costosa, registrando un 

porcentaje del 70%. Aunque se percibe que el Marketplace ocupa el siguiente lugar. 

 

Figura 2  

 

Percepción de costo de incorporación entre cada herramienta digital de eCommerce. 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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De igual forma se tiene que los propietarios de Mypes de la generación Y conocen 

16% Amazon, 16% Mercado Libre, 11% Aliexpress y eBay, y 10% Lino como se 

aprecia en la figura 3. 

 

Figura 3  

Marketplaces conocidos por los propietarios de Mypes. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para los siguientes resultados los Marketplaces Amazon y Mercado Libre son los más 

relevantes por lo que se elabora una comparación de cualidades entre ambos. Los 

propietarios de Mypes de las diversas generaciones manifestaron en las múltiples 

comparaciones una alta preferencia por el marketplace Mercado Libre, lo consideran 

el que más conocen como marca (figura 4) y que sería más fácil de usar para generar 

ventas a través de esta plataforma (figura 5). 
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Figura 4 

Marketplace más conocido por propietarios de Mypes. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 5 

 

Marketplace considerado el más fácil de usar para vender online. 

 

Fuente: Elaboración propia 

También consideran que Mercado Libre es una opción de bajo costo para comenzar 

a vender por internet (figura 6) incluso un porcentaje de los hombres de generación 
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Figura 6 

Marketplace más económico para incorporar eCommerce. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

En la figura 7 se tiene el análisis de que marketplaces usa su competencia, externa 

que es Mercado Libre, se diferencia la generación Z, en ambos sexos, que en igual 

medida su competencia usa Amazon y Mercado Libre. 

 

Figura 7 

Marketplace que la competencia de la MYPE utiliza. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Por otra parte, considerando a sus clientes, los propietarios de Mypes creen que 

confían más en hacer sus compras en Mercado Libre, aunque con diferencias 

significativas con Amazon, por ejemplo, los hombres de la generación Y le dan una 

6% a Amazon y 8% a Mercado Libre, de la generación X: 5% a Amazon y 4% a 

Mercado Libre; en el caso de las mujeres, en la generación Y: 10% Amazon y 14% a 

Mercado Libre, en la generación X: 3% Amazon y 6% a Mercado Libre (figura 8).  

 

Figura 8 

Marketplace en la que los clientes confían más para realizar sus compras. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los propietarios de Mypes mostraron una congruencia de que a través de Mercado 

Libre van a lograr tener mayores ventas (figura 9). Se observan relaciones muy 

cercanas entre la figura 8 y 9, por ejemplo, los hombres de la generación Y creen 

vendería más por Mercado Libre en un 8%, porcentaje igual al gráfico anterior o las 

mujeres de esta misma generación consideran un 15%, siendo 1% arriba del gráfico 

anterior. 
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Figura 9 

Marketplace donde los propietarios de Mypes consideran vendería más. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, analizando a las Mypes que actualmente ya venden por internet (figura 

10) indican que la mayoría utiliza el marketplace de Mercado Libre, se observa que 

incluso un porcentaje de hombres de la generación BB (1%) utilizan este marketplace; 

la mayor cantidad de Mypes que ya venden online por Mercado Libre son las que 

pertenecen a mujeres de la generación Y (9%). 

 

Figura 10 

Marketplace que propietarios de Mypes ya utilizan para vender. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Discusión 

En los resultados se destaca que la Generación Y (26.3%) es la que más manifiesta 

su deseo de incursionar en las ventas por internet, mientras que las generaciones Y 

(13.8%) y Z (10.0%) son las que actualmente ya están llevando a cabo ventas en 

línea en el segmento de Micro y Pequeñas Empresas (Mypes). Por lo que se percibe 

que la generación Y es la que podría aumentar sus ventas según Maier y Wieringa 

(2020). 

 

Para las ventas online utilizando los marketplaces los propietarios de Mypes externan 

conocer principalmente el marketplaces Amazon (90%) y Mercado libre (100%), las 

mujeres de la generación Y son las que conocen la marca y cómo funciona las ventas 

online en un mayor número de marketplaces (26% Amazon, 28% mercado libre, 10% 

eBay, 8% Aliexpress). De igual forma la generación Y es la que podría aumentar sus 

ventas según Maier y Wieringa (2020). 

 

La segmentación de esta investigación es para analizar el potencial de usar 

herramientas digitales como Marketplaces, lo cual concuerda la compañía Deloitte 

que ha indicado sobre las capacidades y alfabetización digital de los grupos de 

generación poblacional, donde se atribuye que no se usan o se usan muy poco estas 

herramientas en generaciones de mayor edad, en comparación a generaciones más 

jóvenes (Deloitte, 2020). 

 

No obstante, las mujeres poseen el interés y necesidad de incorporar las ventas en 

línea como se observa en los resultados de esta investigación, por lo que, siguiendo 

la propuesta de Alam et al (2022) se deben propiciar ambientes de capacitación 

específicas sobre la implementación y el funcionamiento del eCommerce, 

contemplando las herramientas digitales para ventas online, en especial en el 

Marketplace (Dwivedi et al. 2020; Guzmán y Ruíz 2015). 

 

Pensando en las investigaciones futuras que se podrían realizar para ampliar esta 

investigación, en relación con lo que comenta la Asociación Mexicana de Ventas 

Online (AMVO, 2019), podrían desarrollarse trabajos que se centraran en el estudio 

del uso del marketing digital apropiado para cada herramienta digital de eCommerce 
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Conclusiones 

Del análisis sobre la herramienta digital Marketplace para eCommerce en las Mypes 

mexicanas para aumentar las ventas online, se concluye lo siguiente: 1) Marketplace 

Amazon y Mercado Libre son los más relevantes para incrementar sus ventas, 2) El 

marketplace “Mercado Libre”, es el más conocido  y los propietarios de las Mypes 

consideran que sería más fácil de usar para generar ventas, 3) Mercado Libre es una 

opción de bajo costo para comenzar a vender por internet, 4) Los propietarios de 

Mypes consideran que a través de Mercado Libre van a lograr tener mayores ventas, 

5) Las Mypes que actualmente ya venden por internet  indican que la mayoría utiliza 

el marketplace de Mercado Libre, 6) Además se debe de considerar la alfabetización 

digital de la generación del propietario de la MYPE para poder implementar el 

Marketplace. 

 

Se sugiere que el gobierno fomente esfuerzos junto con la academia para difundir de 

forma amplia todo lo relacionado a las herramientas de MarketPlace para fomentar 

mayores ventas a través de plataformas de ecommerce, además de darle 

cont8inuidad a la investigación para fomentar modelos predictivos o análisis de 

asociación para elegir las mejores variables que influyan de forma positiva en el 

crecimiento de las ventas a través de un ecommerce. 

. 
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35. Participación de las MiPyMES en el desarrollo de las políticas públicas. 

 

Candelaria, Vázquez-Ramos 

 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

 

Resumen 

El presente trabajo de investigación aborda el tema sobre las políticas públicas y la 
importancia que ejerce en el desarrollo de las MiPyMES en México. De acuerdo con 
el Plan Nacional de Desarrollo existen programas de apoyo de asesorías financieras 
para promover el desarrollo de la MiPyMES en México y así mismo, promueven el 
desarrollo económico nacional del país a través de la creación, de la viabilidad, 
productividad, competitividad y sustentabilidad de las MiPyMES. 
Palabras clave: Políticas públicas, desarrollo, MiPyMES 

 

Introducción 

El apoyo y las políticas públicas destinadas para las micro, pequeñas y medianas 

empresas (MiPymes), es un tema ocupando cada vez más por los espacios en la 

investigación, debido a la prioridad y el carácter estratégico que tiene el diseño de los 

programas y el desarrollo de las políticas públicas, el objetivo es resaltar la 

importancia de las políticas públicas en el desarrollo de la MiPyMES. 

 

Las políticas son el diseño de una acción colectiva intencional; el curso que toma la 

acción como resultado de las decisiones e interacciones que comporta son los hechos 

reales que la acción produce. En este sentido, las políticas son “el curso de acción 

que sigue un actor o un conjunto de actores al tratar un problema o asunto de interés. 

El concepto de políticas presta atención a lo que de hecho se efectúa y lleva a cabo, 

más que a lo que se propone y quiere. Las políticas se conforman mediante un 

conjunto de decisión, y la elección entre alternativas” (Aguilar, 2017). Las MiPyMES 

forman un segmento importante de la economía, particularmente a nivel nacional, 

pues generan un gran aporte en cuanto a productos y servicios. Así como también, 

poseen una capacidad única de adaptarse a las nuevas tecnologías, la sociedad y los 

cambios de tendencia. 
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Las políticas públicas desde hace varios años, a nivel nacional e internacional, han 

implementado acciones que permiten que las MiPyMES se desarrollen y crezcan de 

manera paulatina. Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas se encuentran con 

limitantes de diversas índoles, limitando así su desarrollo total. 

 

Desarrollo 

Política Pública 

 

Como lo menciona Roth “la política pública es un campo particular de análisis y de 

investigación académicos, se desarrolló inicialmente en el contexto norteamericano a 

mitad del siglo XX” (Roth, 2010, como lo cito Beltrán Castillo & Chiatchoua, 2017). 

 

El hecho de que el idioma inglés separe conceptualmente la “política” en tres términos 

diferenciados –polity, politics y policy-, si no fue determinante, probablemente tuvo un 

efecto facilitador. La palabra en inglés, polity se refiere a la esfera política en general; 

politics corresponde a las actividades políticas realizadas para lograr el control del 

poder político; y finalmente policy designa a las actividades resultantes de la política. 

De modo que la policy, término que tiene en inglés el significado de curso de acción, 

de programa de acciones adoptadas por una persona, grupo o gobierno, o serie de 

principios sobre los cuales están basadas estas acciones corresponde, combinándolo 

con el concepto de public, al proceso de elaboración y de puesta en marcha por 

autoridades públicas o gubernamentales de programas de acción pública, es decir 

public policy o política pública. 

 

Por tanto, política pública es una acción desarrollada por un gobierno con el objetivo 

de satisfacer una necesidad de la sociedad. A través de una política pública, las 

autoridades a cargo de la administración del Estado emplean los recursos disponibles 

para solucionar un problema o para responder a una demanda de la población (Pérez-

Porto & Gardey, 2019). 

Existen muchas definiciones en como conceptualizan las políticas públicas, pero Roth 

se propone a la política pública como un conjunto conformado por uno o varios 

objetivos colectivos considerados necesarios o deseables, por medios y acciones, 

que son tratados, al menos parcialmente, por una institución u organización 
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gubernamental con la finalidad de orientar el comportamiento de actores individuales 

o colectivos para modificar una situación percibida como insatisfactoria o problemática 

(Beltrán Castillo & Chiatchoua, 2017). 

 

En las Políticas Públicas Federales, los gobiernos intervenían activamente en la 

economía, pero sus acciones estaban focalizadas hacia determinados sectores o 

grupos de empresas. La mayoría de los países aún no iniciaba el proceso de reformas 

estructurales. Por lo que las PyMES eran consideradas agentes económicos que, en 

el mejor de los casos, era necesario proteger y, por tanto, no eran objetivos de la 

política de competitividad ni de los planes de desarrollo económico. Las 

intervenciones más importantes del periodo iban hacia las PyMES asociadas a los 

programas de crédito de primer piso. El apoyo e impulso a las MiPyMES está 

declarado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) como una de las cinco metas 

nacionales de la presente administración, y en diferentes programas de apoyo 

regional, estatal y municipal. 

 

Programas de Políticas Públicas y las Mi-PyMES en el Estado de México 

La Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa define en su artículo III Mi-Pymes: Micro, pequeñas y medianas empresas, 

legalmente constituidas, con base en la estratificación establecida por la Secretaría, 

de común acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y publicada en el 

Diario Oficial de la Federación (Secretaría de Economía, 2017 como lo cito Beltrán 

Castillo & Chiatchoua, 2017). 

 

La evaluación de las políticas públicas de la diversidad de programas 

gubernamentales específicos, difícilmente puede tener resultados si no se atienden 

su naturaleza y alcances sociales y, por consiguiente, su complejidad, en la medida 

en que estos programas públicos son expresiones de la manera como una sociedad 

se organiza para el logro de sus fines donde, definitivamente, el desempeño y 

efectividad social de estos programas o políticas públicas dependerá del grado de 

madurez que presenten en cuanto a la amplitud y autenticidad de la participación 

social ciudadana, más allá de la supuesta efectividad técnica de modelos económicos 

y administrativos (Vargas, 2008). 



 

 

 

597 

Las políticas son el diseño de una acción colectiva intencional; el curso que toma la 

acción como resultado de las decisiones e interacciones que comporta son los hechos 

reales que la acción produce. En este sentido, las políticas son “el curso de acción 

que sigue un actor o un conjunto de actores al tratar un problema o asunto de interés. 

El concepto de políticas presta atención a lo que de hecho se efectúa y lleva a cabo, 

más que a lo que se propone y quiere. Las políticas se conforman mediante un 

conjunto de decisión, y la elección entre alternativas. 

 

La influencia del gobierno en el desarrollo de las MiPyMES y el papel de las 

políticas públicas 

Las diversas formas en que el Estado puede influir en la naturaleza y el ritmo de 

desarrollo de las MiPyMES, son a través de su política macroeconómica. En cualquier 

país, un entorno macroeconómico hace que sea más fácil para las empresas 

planificar, sobre todo con respecto al momento de la inversión, la expansión y de 

asumir nuevas iniciativas, el segundo modo es a través de una legislación 

diferenciada para empresas de tamaño distinto, una tercera forma, es diseñando 

programas de apoyo a la MiPyMES que la ayuden a salvar las limitaciones inherentes 

al tamaño (recursos internos limitados) y una cuarta forma es a través del apoyo para 

el desarrollo de las instituciones del mercado, tales como la infraestructura de apoyo 

a las empresas, bancos y otros intermediarios financieros (Smallbone & Welter, 2001). 

El papel que juega el Estado en relación con el desarrollo de las MiPyMES, es la 

influencia que tiene al brindar apoyo para la creación de empresas y el fomento del 

espíritu empresarial en la sociedad. Claramente, ésta es una influencia a largo plazo 

y es afectada por muchos factores, incluyendo las características del sistema 

educativo (en todos los niveles), que incluye tanto el plan de estudios y métodos de 

enseñanza. Así, el fomento al emprendedurismo, es influido por la postura que el 

gobierno tiene con respecto a incentivar a las personas a iniciar y desarrollar sus 

propios negocios y por el comportamiento de políticos y funcionarios del gobierno en 

sus relaciones con las pequeñas empresas. “Las políticas de apoyo a las MiPyMES 

tienen un efecto positivo en el empleo, una mejora en los procesos de la empresa” 

(Roper & Hart, 2005). 
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Promover el crecimiento del empleo, a través de políticas que favorezcan las 

pequeñas empresas pueden tener ventajas y desventajas. Una ventaja está 

relacionada con el costo de cumplir con las regulaciones federales, que puede ser 

especialmente gravoso para las pequeñas empresas. 

 

Por ejemplo, el cumplimiento de leyes federales, tales como las destinadas a evitar la 

discriminación o reducir la contaminación a menudo requiere que las empresas 

desarrollen sistemas o procedimientos internos que implican un costo fijo por 

empresa, además de los costos que varían con el tamaño de la firma. En ese caso, 

la consecución del objetivo de la regulación en pequeñas empresas será 

relativamente más costoso de lograr que en las empresas grandes. Por lo tanto, las 

autoridades pueden razonablemente decidir la aplicación de ciertas normas 

modificadas para las pequeñas empresas o eximirlas de algunas regulaciones. Este 

enfoque podría promover el crecimiento del empleo. 

 

Una desventaja de las políticas que favorecen a las pequeñas empresas es que tales 

políticas pueden inadvertidamente desalentar a las empresas para aumentar en 

tamaño y perder este tratamiento preferente. Por otra parte, eximir a las pequeñas 

empresas a partir de ciertos reglamentos o normas modificatorias aplicadas a las 

mismas, puede permitir que persistan algunos problemas, tales como discriminación 

o contaminación. 

 

La capacidad de todas las empresas para expandirse o volverse más eficientes, es 

decir, para producir bienes y servicios de una manera más rentable se encuentra 

influenciada por las políticas federales que son las que determinan los impuestos que 

las empresas pagan, la disponibilidad de crédito, las normas con las que debe cumplir 

y otros factores. Así, por ejemplo, las políticas fiscales, es decir, la carga de impuestos 

que están sujetas las empresas, pueden afectar significativamente a las decisiones 

sobre todo si desea iniciar un nuevo negocio o ampliar uno ya existente. 

Entonces, “las reformas en el entorno regulatorio que buscan reducir la burocracia y 

los largos procedimientos en el registro de nuevas empresas son beneficiosas para 

el crecimiento y sustento de nuevas MiPyMES” (Olawale & Garwe, 2010). 
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La importancia de las políticas públicas para el desarrollo 

Las MiPyMES son actores importantes para el desarrollo económico de los países. 

En todos ellos representan un alto porcentaje del total de establecimientos, brindando 

sustancial aporte al desarrollo de empresarialidad. 

 

“Las micro, pequeñas y medianas empresas en América Latina representan entre el 

95 y el 99% de las empresas de la región y su aporte es importante en términos de 

empleo, menor en términos de producción y poco relevante en relación con las 

exportaciones directas” (SELA, 2015). 

 

Las pequeñas y medianas empresa a nivel socioeconómico cumplen una función 

importante, algunos de los puntos fuertes en donde se desempeñan es al desarrollo 

de sus procesos productivos con un enfoque económico, donde la tecnología 

mantiene una mayor participación al desarrollo productivo e influencia en las 

actividades y tareas aplicadas. 

 

“Las PyMES pueden ayudar a la articulación de las cadenas productivas, 

fortaleciendo eslabones relativamente débiles, mejorando su contenido tecnológico e 

incorporando en forma más intensiva el conocimiento en la producción” (SELA, 2015). 

El impulso a un proceso de articulación productiva de ese tipo contribuye a aumentar 

la creación de empleo y, fundamentalmente, la calidad del mismo. Este aspecto es 

también primordial para elevar el salario real promedio de la economía y colaborar en 

el logro de una mejor distribución del ingreso. 

 

“Las PyMES desempeñan un rol decisivo en el desarrollo territorial, cuando las 

políticas apuntan a agregar valor mediante el procesamiento de los recursos 

naturales, a promover la incorporación de empresas pequeñas y medianas en 

eslabonamientos productivos y a la integración de productores locales en clústers y 

cadenas de valor que exceden el ámbito local” (SELA, 2015). 

En esas condiciones, al menos una parte de las pequeñas y medianas empresas tiene 

la potencialidad de transformarse en empresas dinámicas, si consiguen operar en un 

clima de negocios más estable sobre la base de políticas más sólidas y coherentes. 
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En suma, las PyMES son un aporte para mejorar la competitividad de la economía, y 

en su conjunto; el desarrollo productivo, sectorial y regional, las condiciones socio-

laborales y la distribución del ingreso. 

 

Las políticas públicas (en adelante PP) son los brazos ejecutores y las llaves 

necesarias que abren puertas, generan oportunidades, combaten la pobreza, 

erradican la desigualdad y construyen puentes de diálogo propiciando entendimiento 

e intercambio de saberes, permitiendo la reproducción de nuevos conocimientos para 

el desarrollo. Entendiendo este no desde una visión económica y liberal, sino desde 

una perspectiva holística donde el mismo se define como el fortalecimiento y la 

consolidación de la capacidad de agencia de la gente, permitiéndoles construir su 

progreso (acceso a la educación, salud, alimentación, vivienda, seguridad social y 

ciudadana) por medio de la transformación de las condiciones sociales que generan 

desigualdad y precarización. 

 

El desarrollo, entonces lo entendemos como el reforzamiento de la capacidad de 

cambio de los sujetos sociales para configurar realidades de vida, donde las libertades 

fundamentales y los derechos humanos sean el centro de su sentido y motor de sus 

ciudadanías. 

 

Así como el gobierno es la voluntad de acción inmediata de los Estados, las Políticas 

Públicas deben ser diseñadas con enfoque de género y derechos humanos, más que 

líneas de trabajo y acciones programáticas y sectoriales deberían ser proyectos 

transformadores que susciten condiciones de presencia, que posibiliten 

circunstancias de existencia y creen escenarios de crecimiento y adelanto vivibles, 

combatiendo la mal llamada idea de que “los pobres son pobres porque quieren” y 

todo discurso neoliberal determinista, consolidando así nuevos contextos 

económicos, sociales y culturales, más justos y equitativos; originando impactos 

estructurales en las vidas de las personas; previniendo, garantizando y defendiendo 

derechos humanos, y afianzando la perspectiva de género como condición, y además 

el logro de la igualdad entre todas las personas. 

En este sentido, las Políticas Públicas recobran importancia particularmente en 

contextos como el mexicano, donde la violencia generalizada y la inseguridad 
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ciudadana se han convertido en elementos sistemáticos de la cotidianidad, que 

afectan especialmente a quienes viven en situación de pobreza y aguda necesidad, 

entre las cuales están las mujeres y otros grupos de la disidencia sexual, siendo los 

cuerpos que soportan la pobreza y el peso de la injusticia social. Entonces podemos 

definir las Políticas Públicas con enfoque de género como un proyecto procesal que 

tiene impregnada una clara perspectiva de derechos humanos. 

 

Con la llegada de las primeras tribus primitivas, el hombre tuvo que establecer normas 

de conducta que le permitieran generar un ambiente de convivencia adecuado; sin 

embargo, con el paso del tiempo, estas tribus evolucionaron y crecieron hasta formar 

lo que hoy conocemos como sociedad. 

 

Con el nacimiento de la sociedad también llegó la formación del Estado, como una 

organización encargada de la correcta administración de la sociedad. Actualmente el 

Estado se rige a través de una serie de políticas públicas ejecutadas por el gobierno 

de cada país que permiten resolver las exigencias de su ciudadanía. 

 

“Las políticas públicas buscan orientar y evaluar la administración del Estado para 

generar un desarrollo pacífico y justo entre Estado, instituciones y ciudadanía. A 

través de la administración pública, las políticas públicas generan soluciones 

determinantes para tratar los asuntos públicos que inquietan a la sociedad” (Anáhuac, 

2019). 

 

La creación de nuevas políticas consiste en evaluar y analizar las necesidades 

económicas, políticos y sociales, la cual es aplicada por el gobierno y 

consecuentemente se plantea las estrategias de diseño. La finalidad de las nuevas 

políticas es que cubra o resuelva el mayor número de problemas y brinde bienestar 

social. 

 

Con bienestar social se refiere a que el gobierno obtenga mejores resultados y 

múltiples beneficios a la hora de implementar las nuevas políticas, mientras la gestión 

produce y evalúa los resultados. 
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“Una de las principales instituciones gubernamentales encargada de evaluar y 

mejorar las políticas públicas del país es el Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Esta instancia se encarga de analizar la 

situación económica del país mediante la medición de la pobreza en México” 

(Anáhuac, 2019). En ella se describe a detalles las fuentes de ingresos, número de 

personas que cuentan con negocios, principales dificultades, etc. 

 

A través de la interacción con grupos vulnerables que no tienen acceso inmediato a 

los derechos sociales, el CONEVAL se encarga de evaluar la situación en la que se 

encuentran estas personas respecto al acceso de derechos como vivienda, educación 

y alimentación; de esta manera el CONEVAL puede evaluar qué tan efectivas son las 

leyes y los programas de políticas públicas que benefician a estos grupos para medir 

sus coberturas. 

 

Administración pública en México 

De acuerdo con artículo 1o de la Ley orgánica de la administración pública federal se 

establece las bases de organización de la Administración Pública Federal, 

centralizada y paraestatal. La Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, 

los Departamentos Administrativos, y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, 

integran la Administración Pública Centralizada. Los organismos descentralizados, 

las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las 

organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de 

seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la Administración Pública 

Paraestatal. (Art 1º-LOAPF, 2019). 

 

El presente autor menciona que “En nuestro país los organismos encargados de 

realizar una administración pública adecuada de las políticas públicas son los tres 

poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. De igual manera, a través de los 

partidos políticos del país; las instituciones gubernamentales y no gubernamentales; 

las sociedades civiles; los organismos internacionales; y los medios masivos de 

comunicación, es posible desarrollar un buen funcionamiento de las políticas públicas 

en México” (Anáhuac, 2019). 
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La administración pública es parte fundamental, ya que derivado de ella se crean y 

organizan las políticas públicas que se encuentran en vigor en el país. Es gracias a la 

administración pública que los poderes de gobierno y las demás entidades que se 

encargan de realizar las políticas públicas pueden llevar a cabo el crear, administrar, 

organizar, dirigir y controlar las políticas que beneficiarán al país. 

 

Los administradores son los que se encargan de llevar él manejo de los recursos que 

provienen del gobierno para así satisfacer las necesidades de la ciudadanía. “La 

administración pública es uno de los ejes centrales para lograr el equilibrio económico, 

político y social de cualquier país; es por esta razón que, para desarrollar un sistema 

de administración pública eficaz, se necesita del correcto conocimiento de políticas 

públicas que permitan tomar decisiones acertadas en los asuntos gubernamentales 

del país.” (Anáhuac, 2019). 

 

Dicho por el maestro José” El origen de la administración pública como disciplina y el 

proceso de profesionalización de la misma están fuertemente asociados a la aparición 

del lenguaje de lo ciudadano y a la representación como un componente fundamental 

de la democracia moderna. En este caso, la administración pública está concebida no 

solo como un agente capaz de promover los intereses y preferencias de los 

ciudadanos, sino, de manera fundamental, de garantizar sus derechos en toda 

instancia de la interacción entre el individuo y el gobierno” (De la Paz, 2017). 

 

Es bien sabido que una sociedad sin leyes ni reglas, sería una anarquía, es necesario 

el haber normas y leyes en una sociedad para un buen control, pero los gobiernos 

deben tener en cuenta las necesidades del pueblo para un mejor funcionamiento de 

la sociedad, la administración pública sirve como representación de las cosas que se 

deben hacer para poder mantener el orden. 

 

En la gran mayoría de las ocasiones en el país, debido a la mala administración 

pública de los recursos ocasionan crisis económica en las empresas mexicanas y por 

ende también en la población, y esto debido a la alta tasa de corrupción que se sufre 

hoy en día, ocasionando disgusto en la población por las carencias que ocasionan. 
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Por otra parte, hay políticas públicas que favorecen a empresas extranjeras, los 

cuales saquean los recursos naturales del país ocasionando desabasto, por ejemplo, 

el agua, esto debido a esas políticas que favorecen a unos cuantos. 

 

“La administración pública es, en todo caso, un medio para que el Estado logre sus 

fines y objetivos. No hay que perder de vista que la función administrativa es, como 

dice Hans Kelsen, la actividad del Estado encaminada al cumplimiento de sus propios 

fines y tareas” (De la Paz, 2017). 

 

Conclusión 

Las políticas públicas son creadas para mejorar las condiciones de determinados 

sectores de la sociedad mexicana. La contribución de las políticas públicas a las 

MiPyMES que el Gobierno Federal y Estado de México han implementado han servido 

para el desarrollo y el crecimiento de empresas que forman parte del desarrollo 

económico del país. Siendo las MiPyMES como tal los negocios generadores de la 

economía, además que generan empleos para la sociedad. 

 

Las políticas públicas han generado muchas influencias para el desarrollo, ya que 

forman parte de los responsabilidades y requisitos para el crecimiento de las 

MiPyMES, y es a través de programas públicos que pueden mantenerse en el 

mercado y así mismo seguir desarrollándose, exponiéndose y ofreciendo mejores 

oportunidades para la sociedad en general. 

 

Recomendaciones 

En base a las investigaciones previas se presentan las siguientes recomendaciones 

en dos enfoques: para las MiPyMES y las POLÍTICAS. 

 

Para las MiPyMES: 

 

Las empresas deben de buscar información para desarrollarse y así tener el 

crecimiento económico y político para la MiPyMES. 
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Otras de las sugerencias, es que busquen los tipos de programas que les ayuden a 

mejorar, dependiendo el giro económico que tengan las empresas. 

 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que las MiPyMES deben de cumplir con ciertos 

requisitos para contar con el apoyo que lo programas estatales del país ofrecen, por 

lo que es indispensable tener en regla los documentos que se necesiten. 

 

Para las políticas (Saavedra-García, Tapia-Sánchez, & Aguilar-Anaya, 2013) brindan 

las siguientes recomendaciones: 

 

No es suficiente implementar las políticas tomando en cuenta los segmentos 

empresariales basados en las fases del ciclo de vida en la que se encuentran las 

empresas; sino que también se debe considerar que los sectores (industria, comercio 

y servicios) son diferentes y en consecuencia, orientar los apoyos de financiamiento 

y capacitación considerando este aspecto. 

 

La implementación de un verdadero sistema de evaluación de la política MiPyMES 

que defina indicadores capaces de medir el verdadero impacto de los apoyos 

otorgados a las empresas de este sector. 

 

Fortalecer la vinculación con el sector educativo a fin de generar tecnología propia 

acorde a las características y necesidades de la MiPyMES, así como propiciar la 

innovación necesaria en todos los rubros. 

 

Mejorar las regulaciones, sobre todo en materia de competencia dado que existen 

monopolios que no se han logrado erradicar y que compiten en ventaja frente a las 

MiPyMES mexicanas. 

 

Realizar la esperada “reforma fiscal” que permita darle a este sector empresarial un 

trato diferenciado y que acabe con el llamado “terrorismo fiscal”. 

 

Capacitar a verdaderos consultores de las MiPyMES, pues la mayoría intentan aplicar 

en las empresas modelos que han sido creados para las empresas grandes de otros 
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contextos culturales y económicos, que al no ser adaptados antes corren el riesgo de 

fracasar. 

 

Fomentar la cultura empresarial en el empresario del segmento de las 

microempresas, el hecho de administrar empíricamente su empresa, es un aspecto 

que le genera muchas limitantes. 

 

Comunicar por los canales adecuados la existencia de los programas de apoyos 

vigentes para este sector empresarial, evitando así que sólo algunos privilegiados se 

beneficien, por un lado, y por el otro, que sean engañados por instituciones 

fraudulentas, que de modo ilegal obtienen los apoyos y los canalizan a los 

empresarios cobrándoles tasas más elevadas que las correspondientes para hacer 

uso de ellos. 
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Resumen 

Se denomina Espectro Autista a la ausencia de capacidades generadas por el cerebro 
provocando en las personas que lo tienen características de aprendizaje y bienestar 
de acuerdo a su comprensión, se tiene poco conocimiento sobre el tema, y se delega 
a instituciones y médicos especiales la atención de sus necesidades, sin embargo, 
atenderlos en instituciones privadas resulta costoso y no todos cuentan con los 
recursos necesarios para brindarle una educación de calidad a sus hijos, siendo una 
minoría los jóvenes que llegan al nivel educativo superior, siguiendo uno de los 
objetivos de la ODS se encuentra la educación, que todos los jóvenes tenga el 
derecho de acceder a una educación, por ello se plantea la siguiente pregunta de 
investigación ¿Cuál es el grado de aceptación de los jóvenes con Espectro Autista en 
la Facultad de Negocios C-IV?, con la finalidad de alcanzar el objetivo de la 
investigación que es: Conocer el grado de aceptación de los jóvenes con Espectro 
Autista en las aulas de clases de la Facultad de Negocios C-IV, a través de la 
metodología cuali-cuantitativa, del método de Estudio de caso y como técnica la 
encuesta, lo que nos permitió saber actualmente permitir el ingreso a estos jóvenes 
en la Facultad de Negocios traería desacuerdos dado que no se cuenta con los 
medios para atenderlos y brindarle una educación adecuada a sus necesidades, 
aunque no solo es responsabilidad de la Facultad sino también de cada Estado, o la 
Federación adaptar las condiciones para brindar este derecho a los jóvenes. 
 

Palabras clave: universitarios, Espectro Autista, Educación 

 

Introducción  

Uno de los temas que le interesa atender a la Facultad de Negocios es el Espectro 

Autista, el termino se enuncio por primera vez en 1943 cuando Leo Kanner hace 

alusión a unos problemas de atención que observó en un grupo de niños, detectando 

tres importantes características, el primero al cual denominó trastorno cualitativo 

mismo que atiende a los problemas de relación, la siguiente característica 
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denominada alteración cualitativa asociada a  la comunicación y el lenguaje, y por 

último la falta de flexibilidad mental y comportamiento (Borregón & Giménez, 2015). 

 

En pro del derecho a la educación de todos los jóvenes universitarios la Facultad de 

Negocios C-IV, pretende incluir en su matrícula a jóvenes con Espectro Autista, pero, 

para ello se debe primeramente conocer a profundidad el tema y como abordan los 

especialistas el desarrollo intelectual de los mismos, con la intención de tener un 

programa educativo donde todos tenga las mismas oportunidades de desarrollar a su 

ritmo sus habilidades y destrezas a través de estrategias pedagógicas y didácticas 

que permitan el progreso de las mismas. 

 

Resaltando que todo ser humano tiene Derechos, entre los más importantes se 

encuentran la Educación y la Salud, siendo la Educación un tema que se ha 

convertido en prioridad para todos los gobiernos centrales del mundo, sin embargo, 

es una realidad que en México no todos tiene ese derecho, existen jóvenes con 

diversas situaciones que no son considerados en el Sistema Educativo Público. 

 

Tal es el caso de los jóvenes con Espectro Autista, quienes ven violentados sus 

derechos al prohibirles ingresar a las instituciones educativas por no contar con un 

plan de estudios que incluya a estudiantes con capacidades diferentes, debido a que 

no contar con personal calificado y por tener infraestructura no acorde a las 

necesidades de estos jóvenes. 

 

Esta investigación se realizó debido al deseo de jóvenes con Espectro Autista en 

ingresar a una institución educativa donde los formen para una vida laboral con la 

cual ellos se sientan parte de la sociedad, es un tema factible de estudio, existen 

artículos de investigación referentes al tema, libros y evidencias de otros países 

acerca de cómo han abordado dicha situación. 

 

Con ello se espera que en un futuro se imparta una Educación Inclusiva donde todos 

los jóvenes tengan las mismas oportunidades de acceder a la generación de 

conocimiento de forma igualitaria y equitativa. 
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Desarrollo 

Los Trastornos del Espectro Autista (TEA) hacen referencia a la dificultad que tiene 

una persona para desarrollarse de forma normal a consecuencia de factores 

cerebrales, haciendo que las actividades cotidianas como la comunicación y la 

interacción con su entorno se vuelva complicado (Cuesta, 2019). 

 

Según (EDOMEX, 2023), se estima que aproximadamente cada año nacen 6 mil 200 

personas con Autismo, de los cuales hay registros que a nivel mundial de 3 a 6 niños 

por cada mil sufren de Autismo, siendo el sexo masculino quien mayor porcentaje de 

incidencias ha registrado. Mientras que uno de cada 160 tiene TEA, no hay un estudio 

que proporcione una cifra real, debido a que los países bajos ni siquiera cuentan con 

una estadística de ello.  

 

Para obtener un diagnóstico los médicos especialistas realizan una serie de pruebas 

donde observan y evalúan aspectos como: comunicación, lenguaje, destrezas 

motoras, habla, rendimiento escolar y habilidades cognitivas (Peeters, 2019). 

 

Estas personas expresan acciones e intereses que resulten incomprensibles, por 

ejemplo, colocan las piezas o artículos en orden y fila, cuando estas se encuentran 

en desorden adoptan una conducta que puede llegar a ser agresiva, frecuentemente 

tienen a repetir expresiones, tienden a centrar su atención en un solo lado de la 

situación lo que provoca que se vuelvan obsesivos, siguen una rutina establecida un 

cambio en ello y su reacción puede ser diversa (Peeters, 2019). 

 

Una segunda característica que identifican a una persona con TEA es el retraso en el 

lenguaje, la lentitud en sus movimientos, problemas de aprendizaje, suelen ser 

individuos distraídos, con mucha energía o impulsivos, padecen episodios de 

epilepsia, estrés, ansiedad, entre otros. 

 

A pesar de existir diversos estudios con la finalidad de identificar la causa principal 

que ocasiona este Trastorno, está aún no se conoce con certeza el origen, algunos 

estudios establecen un porcentaje a los genes, dado que si una familia tiene 

antecedente de ello estás más propensos a salir positivos en TEA, otros estudios han 
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indicado que es resultado de cierto tipo de medicamentos que la madre ingirió en 

algún momento de su embarazo (Martinez, 2019). 

 

Así mismo algunas investigaciones dicen que una parte del cerebro conocida como 

amígdala, puede ser causante de este trastorno, sin embargo, nada se tiene 

confirmado, los constantes estudios y pruebas han servido para emitir un mejor 

diagnóstico a tiempo, además de obtener mayor información lo que hoy permite 

conocer que síndromes como: el Trastorno autista, Síndrome de Asperger, Trastorno 

desintegrativo infantil y Trastorno generalizado del desarrollo son derivados del TEA 

(Velarde, Ignacio, & Cardenas, 2021). 

 

México en sus programas académicos, se encuentra en una constante actualización 

para brindar una educación de calidad acorde a las necesidades que demanda el 

campo laboral, de acuerdo con lo establecido en la Agenda 2030 para el desarrollo 

sostenible, aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2015, 

se trabaja a marchas forzadas para reestructura el Sistema Educativo inclusivo, 

basado en la igualdad de oportunidades, el desarrollo potencial de cada individuo, 

habilidades y destrezas, apoyando en la formación efectiva, social y profesional de 

cada persona (Martinez, Tobon, & Lopez, 2019). 

 

Acceder a una educación formal en instituciones educativas de nivel superior 

demanda seguir procesos y procedimientos que evalúan el ingreso a dichas 

universidades, los jóvenes participan para lograr obtener un espacio que les garantice 

una educación profesional (Backhoff & Pérez, 2020). 

 

Sin embargo, existe poca información acerca de cómo debe ser la educación que se 

les imparta a los jóvenes con Espectro Autista, las estrategias de enseñanza, formas 

de aprendizaje que aseguren adquieran los conocimientos indispensables para 

obtener un título profesional, esto le permitirá acceder a una independencia 

económica, el control de su vida, en otras palabras, vivir de forma independiente. 

 

El principal problema que presentan los jóvenes diagnosticados con TEA es la falta 

de conocimiento que se tiene sobre el tema, como parte del área académica los 
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docentes no están empapados de este trastorno, las instalaciones carecen de 

infraestructura para atender dicha necesidad y no hay una capacitación constante, sin 

embargo, se presenta en su mayoría casos donde los jóvenes no tienen un 

diagnóstico, realizan su vida académica igual que los demás estudiantes, por ello se 

observa estudiantes con déficit de atención, agresivos, demasiado pasivos, y se les 

relaciona con desinterés educativo, razón por la que se necesita mayor atención en 

continuar con programas de inclusión a la educación universitaria (Hernández, 2020). 

 

Sin embargo, no hay que olvidar que todos tienen derecho a recibir una educación, 

mismo derecho se encuentra establecido en el artículo tercero de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos (2023), el cual a la letra dice “Toda persona 

tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y 

Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, 

secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y 

secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán 

obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente 

artículo.” (pág. 5) 

 

Según la Ley de Educación (EDOMEX, 2023) en su artículo sexto estable que acceder 

a una educación superior depende del Estado en relación con la fracción X del artículo 

tercero constitucional y las leyes en la materia. 

 

En su artículo siete se menciona que corresponde al Estado la rectoría de la 

educación; la impartida por éste, además de obligatoria, será (EDOMEX, 2023): 

 

I. Universal, al ser un derecho humano que corresponde a todas las personas 

por igual, por lo que: 

a) Extenderá sus beneficios sin discriminación alguna, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

b) Tendrá especial énfasis en el estudio de la realidad y las culturas nacionales; 
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II. Inclusiva, eliminando toda forma de discriminación y exclusión, así como las 

demás condiciones estructurales que se convierten en barreras al aprendizaje y la 

participación, por lo que: 

 

a) Atenderá las capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de 

aprendizaje de los educandos; 

 

b) Eliminará las distintas barreras al aprendizaje y a la participación que enfrentan 

cada uno de los educandos, para lo cual las autoridades educativas, en el ámbito de 

su competencia, adoptarán medidas en favor de la accesibilidad y los ajustes 

razonables; 

 

c) Proveerá de los recursos técnicos-pedagógicos y materiales necesarios para 

los servicios educativos, y 

 

d) Establecerá la educación especial disponible para todos los tipos, niveles, 

modalidades y opciones educativas, la cual se proporcionará en condiciones 

necesarias, a partir de la decisión y previa valoración por parte de los educandos, 

madres y padres de familia o tutores, personal docente y, en su caso, por una 

condición de salud. (pág. 3) 

 

De acuerdo con el artículo sexto de la Ley General para la Atención y Protección a 

Personas con la Condición del Espectro Autista (SEGOB, 2023) las políticas públicas 

deberán contener principios rectores en atención al trato de personas con Espectro 

Autista, estos elementos son autonomía, dignidad, igualdad, inclusión, Inviolabilidad 

de los derechos, Justicia, Libertad, Respeto y la Transparencia. 

En su artículo ocho se habla respecto a que cada Estado deberá mantener relación 

directa entre ellos para celebrar convenios que permitan la adecuación de los 

programas educativos con los objetivos establecidos en el marco de la Planeación 

Nacional del Desarrollo para proteger a las personas con Espectro Autista (SEGOB, 

2023). 
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Se establece en el artículo décimo que las personas con Espectro Autista estas 

personas tienen los mismos derechos humanos que el resto de la población, están 

protegidos desde su nacimiento por las leyes, a la protección de su salud, terapias en 

las instituciones de salud pública en cualquier lugar, contar con personal capacitado 

en el tema, recibir una educación de inclusión donde sea tratados con respeto, 

dignidad, con los recursos idóneos para atender e impartir conocimientos y el 

aprendizaje de estos, que su entorno sea sano y armonioso, participar en la sociedad 

con igualdad e independencia, acceder a un trabajo, tener asesoría jurídica donde se 

respete sus derechos  (SEGOB, 2023). 

 

A través de la creación del Comité de Contraloría social, que tiene el objetivo de 

fortalecimiento de la educación especial y de la integración educativa, es un programa 

que aún está en desarrollo, dentro de sus actividades es dar asesoría técnico 

Pedagógico y para la Atención Educativa a la Diversidad Social, Lingüística y Cultural 

(PAED). 

 

La Universidad Autónoma de Chiapas en respuesta a las necesidades actuales de la 

sociedad en general y trabajando con los objetivos establecidos de la Planeación 

Nacional del Desarrollo, desde el 2021 empezó a trabajar en la creación de un 

Programa de Inclusión en donde jóvenes con capacidades diferentes, dialecto, señas, 

preferencias sexuales entre otros gocen de una educación que proporcione los 

conocimientos necesarios para su desarrollo profesional (UNACH, 2023). 

 

Actualmente la Universidad no tiene programas académicos que incluya la inclusión, 

se encuentra trabajando en ello, se está realizando una transformación desde 

adentro, a través de cursos que se les imparte a docentes, creando un área que se 

encargara de vigilar los resultados de las pruebas pilotos que se realizan en algunas 

Facultades, esto permite ir realizando las adecuaciones correspondientes. 

Se proponen aperturas en la mayor parte de las Facultades de las Coordinaciones de 

Género, donde se empieza a promover temas de inclusión como: la sexualidad de los 

jóvenes, además de realizar la promoción de atender a estudiantes con capacidades 

diferentes, en algunas Facultades se ha permitido el acceso a estudiantes 

sordomudos, estos estudiantes nos ha permitido conocer la debilidad de la 
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universidad en este tema, siendo el parámetro de actualización para alcanzar los 

objetivos establecidos por los organismos internacionales (UNACH, 2023). 

 

Se trabaja en una reestructuración completa del Sistema Educativo a nivel Nacional 

para que todos los niveles educativos tengan la capacidad de atender a estos jóvenes. 

Como acciones emprendidas la Escuela de Humanidades C-IV de la UNACH tiene 

cursos para aprender el lenguaje de las señas, con ello se capacita a los docentes 

quienes están frente a grupo y atienden a jóvenes con estas capacidades y por parte 

de los estudiantes para lograr entablar una comunicación con sus compañeros de 

esta forma se logra una integración completa. 

 

Esta investigación es de índole teoría por lo que aún se encuentra en búsqueda de 

información relevante, sin embargo, en un futuro que se plantee como investigación 

formal se pretende el desarrollo de la misma a través de la metodología la cualitativa 

con apoyo del método Estudio de Caso y con ayuda de la técnica de recolección de 

datos conocida como Encuesta. 

 

La investigación Cualitativa realiza registros narrativos sobre fenómenos 

investigados, dejando a un lado la cuantificación de datos y obteniéndoles a través de 

entrevistas y técnicas no numéricas, estudiando la relación entre las variables que se 

obtuvieron a partir de la observación, teniendo en cuenta por sobre todo los contextos 

y las situaciones que giran en torno al problema estudiado (León, 2019). 

 

El Estudio de Caso como una técnica inserta en la perspectiva cualitativa de 

investigación social, pero no necesariamente agotada por lo cualitativo. “Algunos 

Estudios de Caso, son cualitativos, pero otros no, plantea que no es una elección 

metodológica, sino una elección de un objeto a estudiar. Nosotros elegimos estudiar 

un caso. Y podemos estudiarlo de muchos modos” citando a (Salkind, 1999). Puede 

hacerse mediante enfoques cualitativos o cuantitativos, o mediante la 

complementariedad de ambos. Lo que lo define es su interés centrado en casos 

particulares, no su naturaleza metodológica (León, 2019). 
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La técnica de la encuesta se realiza a través de un instrumento de medición que se 

aplicó a Docentes, administrativos, personal de limpieza y estudiantes del cual se 

obtuvo información relevante al tema. 

 

La forma de evaluar una encuesta puede ser efectuada, y de hecho es el 

procedimiento más frecuente, de modo esporádico y coyuntural con el fin de tantear 

la opinión pública en relación con algún tema de interés. La encuesta es un 

procedimiento que permite explorar cuestiones que hacen a la subjetividad y al mismo 

tiempo obtener. 

 

Estas técnicas permiten la recolección de datos de forma fácil y rápida de aplicar tiene 

como ventaja estandarizar las preguntas ahorrando con ello tiempo (León, 2019). 

Conclusión o reflexiones finales 

 

Actualmente no existe una Universidad pública que brinde un programa educativo 

acorde a las necesidades del joven, acceder a una educación resulta costoso para 

los padres, que al no contar con los recursos suficientes prefieren que sus hijos no 

continúen sus estudios. 

 

Atendiendo esta necesidad educativa la Universidad Autónoma de Chiapas, se 

encuentra trabajando a marchas forzadas para atender los objetivos nacionales del 

Programa Nacional de Desarrollo, brindando una educación de calidad donde se 

respete el derecho humano de todas las personas que es el de acceder a una 

educación plena. 

 

El tema de inclusión de jóvenes con Espectro Autista a una educación universitaria 

no es algo fácil nuestro sistema educativo en ningún nivel tiene programas adecuadas 

a dicho trastorno, aunque se tiene información al alcance docentes y personal no está 

capacitado para atender a estos jóvenes. 

 

En materia de recursos la UNACH no cuenta con especialistas en el tema, no hay 

material didáctico para trabajar y potencializar su aprendizaje, las instalaciones no 
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son seguras, el mobiliario y equipo no están acordes a las necesidades de atender 

jóvenes con capacidades diferentes. 

 

Si bien se está trabajando en una adecuación de los programas educativos y se 

cuenta con una Coordinación de Contraloría social, se empiezan a insertar 

estudiantes con capacidades diferentes, las deficiencias son notorias. 

 

Es por ello que en cuestión del tema Espectro Autista, la UNACH no se encuentra en 

condiciones de incluir a la matrícula escolar a jóvenes con este tipo de trastornos, en 

un futuro no lejano con las adecuaciones necesarios se podría realizar. 

 

Sugerencias y/o propuestas  

Por esta razón a través de este trabajo se propone a la Facultad de Negocios un 

Proyecto donde se incluyan los siguientes puntos: 

 

Capacitar a docentes, administrativos, personal de limpieza y estudiantes en relación 

al tema de Espectro Autista para ello se deberá contactar a especialistas en la materia 

que impartan la información, misma que debe incluir: origen, causas, características, 

tratamiento, procesos y medicamentos. 

 

Realizar talleres de integración entre estudiantes para hacer conciencia de lo 

importante que es la aceptación, compromiso y respeto entre todos, la comunidad 

estudiantil es parte vital de la Facultad y su apoyo es indispensable si se desea llegar 

a obtener una educación inclusiva. 

 

Reestructurar el programa educativo acorde al aprendizaje de los jóvenes con 

Espectro Autista, con estrategias sobre estilos de enseñanza, dinámicas, técnicas, 

entre otras. 

 

Adecuar las instalaciones de la Facultad para que no sea riesgosa la estancia de los 

jóvenes. 
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Resumen: 

 En este trabajo habremos de hilvanar como las redes sociales, el mercado y los 

jóvenes interactúan en lo que va de este siglo XXI con las tendencias a los mercados 

virtuales. Consideramos que este trinomio en términos económicos puede ser 

rentable para los jóvenes, pues no podemos abstraernos de los nuevos 

comportamientos de consumo. Comprar y vender de manera tradicional, aun cuando 

sigue siendo una opción viable, el e-comerce está ganando terreno hoy en día. 

 
Estamos presenciando un cambio en la forma de ser, actuar, consumir, comunicarse, 
en sus hábitos de aprendizaje en los jóvenes principalmente. Así, en este siglo XXI 
que inicio en 2001 y que alcanzó a la generación centennials o también conocida 
como Z, ha generado cierta resistencia o más bien, críticas por parte de las 
generaciones de los niños de posguerra, de los baby boomer, hasta los millenials, por 
sus personalidades tan diversas que asumen. Aclaramos que estas generaciones, 
suelen ser referentes para ubicar las épocas y transiciones de las personas y su 
contexto. 
 
La nueva organización socioeconómica expuesta anteriormente, nos llevó a plantear 
como nuestro objetivo principal el conocer cómo esta población de jóvenes emplea 
las redes sociales para hacer negocios y hacerse de recursos económicos 
principalmente. Consideramos entonces aplicar como método el interaccionismo 
simbólico y la economía del comportamiento para entender la realidad de los jóvenes 
en estos nuevos mercados virtuales para lo cual se aplicó un cuestionario que nos 
permitió concluir que los jóvenes se sienten cómodos vendiendo a través de las redes. 
 

Palabras Clave: Interacción social, cambios generales, generaciones, consumo. 
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Introducción 

Hablar sobre jóvenes en este siglo XXI, es un tema que causa opiniones diferentes 

pues, si atendemos las conjeturas de las generaciones de décadas pasadas ─ 

cincuenta─ para no retroceder más en el tiempo y los comentarios más recurrentes 

son en el tenor de la responsabilidad, las prioridades en la vida, la forma de expresar, 

sentir y vivir su libertad los jóvenes, abrimos paréntesis para referir que el rango de 

edad es diverso, pues la OMS maneja a partir de los 18 años, Naciones Unidas a 

partir de los 15 y hasta los 24, cerramos paréntesis. 

 

Esta realidad arriba comentada, nos invita a reflexionar en la amplitud de la palabra 

“cambio” y sin el ánimo de entrar en un debate filosófico, pues no es el objetivo de 

este trabajo, si queremos enfatizar que una connotación de esta palabra podría ser 

movimiento, y este implica transformación. En esta sociedad nada permanece 

estático, al contario, todo está en constante movimiento, vaya, hasta el clima natural 

cambia día con día y aquí un factor que no podemos soslayar es el tiempo. Y nos 

damos cuenta de que las generaciones de personas cambian no sólo físicamente, 

sino también en su forma de actuar, pensar, sentir, actuar. 

 

El cambio al que hacemos alusión se encamino a conocer a ese ser humano 

interconectado de manera permanente, y, además, sobre informado, gracias a esa 

autopista de la información que pervive en esta industria de la comunicación, que 

hace que hoy se viva en una sociedad donde la información está al alcance de un clic.  

Las redes de comunicación están transformando la forma de vivir, consumir, comprar, 

vender, divertirse etcétera de las personas en lo individual y lo colectivo. Estas nuevas 

formas de interacción social son un nuevo síntoma de la metamorfosis que está 

teniendo esta sociedad del siglo XXI. El contacto y/o interacción que hoy tienen los 

seres humanos ya no se reduce al face to face (cara a cara), hoy, existen redes 

sociales, las cuales son una macula que se extiende sobre todo ser humano, y que 

paradójicamente, éstos no pueden y/o deben sustraerse de las mismas.  

La virtualidad hoy es parte inalienable del ser humano y ello trae muchas aristas de 

análisis de las que nos será imposible abarcar en este artículo. Pero dentro de este 

cosmos virtual, nuestro objetivo está enfocado en conocer cómo esta población de 

jóvenes emplea las redes sociales para hacer negocios y hacerse de recursos 
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económicos principalmente. Este interés se debe principalmente, a la tendencia de 

los jóvenes hoy en día para realizar transacciones comerciales empleando las 

diferentes redes sociales y de esta manera hacerse de recursos económicos. 

Consideramos que este es un tema que analizarlo dentro del claustro de estudiantes 

universitarios que están en un proceso de formación académica, es un termómetro 

esencial para proyectar el futuro inmediato de cómo estos futuros profesionales 

realizaran sus tasaciones comerciales y que plantean ellos para atraer a sus clientes. 

Ante estos hechos vale preguntar ¿Serán las plataformas virtuales el medio más 

eficaz que privilegiarán los jóvenes en ese futuro cercano y lejano? 

 

Dar respuesta a esta pregunta desde la sociología económica nos llevará a dar cuenta 

acerca de los orígenes del internet, de la participación de los jóvenes en y a través de 

las redes sociales y finalmente nos ocuparemos de realizar un análisis e interpretación 

de los resultados que nos permitirán contrastar la teoría y poder así estar en posición 

de llegar a una conclusión del tema propuesto. 

 

Explicado lo anterior, arrancaremos este articulo acercándonos al soporte teórico de 

los ejes propuestos, que nos permitan entender mejor esas oportunidades de 

negocios que realizan los jóvenes en este siglo XXI. 

 

Desarrollo 

Aportes Teóricos 

 

El trabajo de reflexión que intentaremos construir a partir del interaccionismo 

simbólico y de la economía del comportamiento, es un reto, porque tenemos ante sí, 

a un sujeto que tiene que entender los nuevos comportamientos individuales, 

colectivos de los miembros de la sociedad y posteriormente comprender como estos 

toman las decisiones y/o elecciones para comprar. Estamos frente a una revolución 

diferente quizás a la primera revolución industrial la cual se distinguió por el uso del 

carbón el cual transformo y facilito las formas de hacer negocio, nos situamos 

aproximadamente en el siglo XVIII. En la segunda revolución industrial ─segunda 

mitad del siglo XIX─ se continuó privilegiando los medios de comunicación, pues se 

da la carrera en la construcción de vías férreas, el telégrafo fue una gran innovación, 
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pero el detonante principal fue el cambio del carbón al petróleo, y la electricidad, 

ambos revolucionarían al mundo en su totalidad.   La tercera revolución que 

contempla la segunda mitad del siglo XX colocaría al mundo en la era de la 

globalización, y de una tecnología que llevo a la humanidad a cambiar su estilo de 

vida. Lo característico, además, serían las energías renovables. Lo anterior daría 

paso a la digitalización del mundo y eso nos coloca en este siglo XXI al que estamos 

haciendo alusión en el artículo. 

 

La era digital, la globalización, la post-industrialización, el cambio climático, el e-

commerce, el internet son temas profundamente relacionados. Y todo inicia 

justamente, con esta tecnología: 

 

El nombre Internet procede de las palabras en inglés Interconnected Networks, que 

significa “redes interconectadas”. Internet es la unión de todas las redes y 

computadoras distribuidas por todo el mundo, por lo que se podría definir como una 

red global en la que se conjuntan todas las redes que utilizan protocolos TCP/IP y que 

son compatibles entre sí. 

 

La transformación digital es un hecho irreversible que ha cambiado el mundo tal y 

como lo conocíamos y lo entendíamos y que afecta a todos los aspectos de nuestras 

vidas, desde el punto de económico, cultural, social y político, entre muchos otros. 

Internet se creó en el año 1969, como red de comunicación entre cuatro universidades 

americanas, pero no sería hasta 1990, con el nacimiento de la WWW, que cobraría el 

impulso necesario para salir de un ámbito puramente corporativo/universitario a lo que 

acabaría siendo la red de redes; y es ahora cuando comenzamos a darnos cuenta del 

alcance y de su impacto. Con la introducción de la World Wide Web, cambiaron 

fundamentalmente el alcance, la dimensión, la escala, la velocidad y los efectos de la 

digitalización, dando lugar a una mayor presión sobre el proceso de transformación 

de sociedad. A modo de dato, en esa última década del milenio, pasamos de unos 

centenares de miles de usuarios a 350 millones; en la primera década del siglo XXI, 

el número de personas conectadas a internet aumentó de 350 millones a 2000 

millones. (La era digital, S/F) 
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Sobre el origen del internet ─1969─ tan sólo diremos que esta se incubo en la milicia 

estadounidense, al cual se sumarían universidades a través de la red Arpanet. Estas 

dos líneas nos permiten extender una invitación al lector interesado en los orígenes 

del internet, ya que no es de interés en esta investigación reescribir lo que se ha 

divulgado profusamente. Lo que sí nos compete dar cuenta que la sociedad vive 

inmersa en la virtualidad que los seduce y esto nos hace leer un presente incierto y 

un colapso en el futuro en términos de convivencia face to face, de diversión, de 

trabajo, de negocios, etcétera. Lo importante ahora, es como enfrentar esta nueva 

realidad en la que hoy ya estamos inmersos. 

 

Tras este escenario consideramos que el interaccionismo simbólico propuesto por 

Herbert Mead, en lo esencial: 

 

…asignaba primacía y prioridad al mundo social. Es decir, la conciencia, la mente, el 

self, etcétera, emergen del mundo social. La unidad básica de su teoría social es el 

acto, que incluye cuatro fases dialécticamente relacionadas: impulso, percepción, 

manipulación y consumación. Un acto social implica dos o más actores, y el 

mecanismo básico del acto social es el gesto…Mead analiza una serie de procesos 

mentales que forman parte del proceso social general, incluidos la inteligencia 

reflexiva, la conciencia, las imágenes mentales, el significado y, en términos más 

generales la mente. (Ritzer,1997, págs. 260-261) 

 

Esta teoría nos ayuda a entender como los sujetos sociales conciben, interpretan y 

viven en el mundo hoy, ante esas nuevas exigencias, competencias y nuevas 

prácticas culturales a las que les sigue un proceso de construcción, conocimiento y 

asimilación, para hacer de estas algo cotidiano y suyo. Esta sociedad se enfrenta con 

nuevos contextos que en el pasado interpretaban y digerían más diligentemente, dado 

que la tecnología con la que lidiaban se reducía quizás a las televisiones, radios, 

teléfonos, tocadiscos etcétera, hoy la intangibilidad mueve al mundo. 

 

Hoy la tangibilidad en esta sociedad convive con la inteligencia artificial, empuja a las 

personas a desarrollar nuevas habilidades que les permita interactuar con el otro que 
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yace en un lugar inmediato o remoto. Pero, además, la interacción se adelanta a las 

necesidades de los miembros de esta red de personas inmersas en la digitalidad. 

 

Así, hoy, por hoy, la sociedad de la primera modernidad ha quedado en el pasado, 

pues la reconfiguración simbólica del mundo está ahí y llegó para quedarse, 

transformarnos e integrarnos. 

 

La primera modernidad, cuya historia de las ideas se remonta, a tiempo pretéritos 

pero cuyas estructuras institucionales solo se cristalizaron tras la gran transformación 

que tuvo lugar en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, debe entenderse 

como la expresión de una <<modernidad demediada>> , pues en este modelo, que 

se plasma en la imagen de la sociedad industrial, se delimitan <<estamentalmente>> 

los principios fundamentales de la modernidad en la medida en la que se presuponen 

en la forma de unas premisas básicas incuestionadas… (Beck, 2000, pág. 27) 

 

 

Más allá de lo que han abonado las diferentes etapas de la modernidad a la sociedad 

en términos de tecnología, organización social lo que nos debe llamar la atención en 

este trabajo es el estatus de la condición laboral y el rubro económico y en ese sentido 

Beck, (2000) refiere: 

 

…desde los primeros días, para el desarrollo de la sociedad laboral: de una parte, el 

trabajo estaba considerado el eje de la sociedad (todo y todos se centraban a su 

alrededor y se orientaban hacia él); de la otra, no se escatimó ningún medio para 

borrarlo del mapa. Toda productividad que se precie sigue significando supresión de 

trabajo humano… (pág. 22) 

 

 

Como nos damos cuenta, los escenarios laborales van cambiando en esa primera 

modernidad y al llegar a lo que llamamos la segunda modernidad estamos frente a 

una nueva forma de vida sociocultural, laboral, económica y donde además el 

desarrollo industrial va impactando no sólo la forma de trabajar sino el entorno 

ambiental, en el ámbito laboral se marca un retroceso, se llega a una etapa de 
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individualización, en esta modernidad, la globalización, se empieza hacer presente. 

Beck (2000).  

 

Estos cambios referidos abarcaban desde luego, al Estado, pero aquí tenemos que 

precisar que los cambios no necesariamente se dan por igual en los diferentes 

contextos, y en esta segunda modernidad la evolución de la sociedad no se dio a la 

misma velocidad que se gestaban las otras transformaciones. Aquí, la tecnología se 

hizo más presente en todos los ámbitos de la vida de las personas, de las empresas, 

negocios, transacciones económicas etcétera. 

 

Al presentarse los cambios en lo laboral, económico y tecnológico, estos empujan 

hacia una transformación tanto del Estado como de la sociedad, pero insistimos, en 

esta última, se refleja de una forma diferente, porque quienes la integran tienen que 

asimilar, aceptar y familiarizarse con estos nuevos escenarios y como sabemos ello 

lleva un proceso. 

 

Así pueste entre el interaccionismo simbólico y la economía del pensamiento, 

podemos entender mejor la interacción de los sujetos sociales con su entorno y con 

esa parte del homo ecconomicus: 

 

…el interaccionismo simbólico fue utilizado para designar una perspectiva sobre el 

estudio de la vida de grupos humanos y del comportamiento individual bajo la premisa 

de que aquello que llamamos “realidad” no existe fuera del “mundo real”, creándose 

activamente en la medida en que actuamos dentro-y-para-el mundo. Si la intención 

es comprender a los individuos, la tarea sería que esa comprensión tuviera como base 

aquello que “hacen” realmente en el mundo. Por ello, el interaccionismo simbólico 

parte de tres consideraciones centrales sobre interacción y sociedad: primeramente, 

le atribuye al individuo capacidad de acción para interpretar el mundo (el mundo no 

estaría “dado”); en segundo lugar, sostiene que actor y mundo son procesos 

dinámicos y de constitución recíproca (interpretando “situaciones”), para finalmente 

considerar, de manera fundamental, que el mecanismo de la acción humana y de la 

interacción tiene que ser, necesariamente, definido simbólicamente. En definitiva, los 

individuos actuarían con referencia al “otro” en términos de los símbolos desarrollados 
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mediante la interacción, haciéndolo a través de la comunicación de éstos. (Gadea, 

2018, pags.40-41) 

 

El comportamiento del ser humano ante las decisiones que tiene ante si debido a las 

diferentes olas económicas en los que se ve envuelto a nivel personal y social, y en 

las que finalmente tiene que decidir, por ejemplo, que comprar, donde invertir 

etcétera, es parte de esa. Aquí nos tendremos que remitir quizás a uno de los grandes 

clásicos de la economía para entender mejor es comportamiento económico de las 

personas, y es Adam Smith padre de la economía autor de las Riquezas de las 

naciones y la Teoría de los sentimientos morales quien considera en su teoría que ser 

racional significa “tener razones para hacer lo que se hace, no implica maximizar 

nada”.  (Chico y Cabo, 2019:5) Desde luego, hoy el comportamiento de los individuos 

está cruzado por emociones, hechos externos que los pueden cooptar e inducir a una 

compra no necesariamente positiva. 

 

Los nuevos posicionamientos en torno a la teoría del comportamiento nos llevan a 

plantear lo que en las últimas linear referimos el sujeto social se ve influido por esos 

sentimientos y emociones que va a incidir en su toma de decisiones y hoy día es 

común encontrar compradores compulsivos (Chico y Cabo, 2019) 

 

Sin lugar a duda, hoy un sector importante de la sociedad está inmersa en un 

consumismo impulsivo y podríamos decir hasta violento, y vaste poner como ejemplo, 

cuando salen a la venta ciertos tipos de celulares o cuando las grandes cadenas 

comerciales ofertan rebajas, meses sin intereses, un ejemplo más lo tenemos durante 

el mes de noviembre en México en el llamado” Buen Fin” y en Estados Unidos del 

cual emana esta idea, es llamado “Black Friaday” y durante todo el año estas cadenas 

comerciales principalmente de ropa, línea blanca, telefonía, lanzan promociones 

diversas que seducen a los tarjetahabientes y clientes en general. Cabe mencionar 

que también existe un sector de la población que no logran atraer, cautivas, bien 

porque realmente no cuentan con la liquidez y su techo financiero no puede cubrir el 

pago de una tarjeta de crédito de estas tiendas, o bien, porque deciden administrar 

sus ingresos y priorizan sus necesidades.  Estos pocos escenarios a los que se 

enfrenta el llamado homo economicus, aunque muchos no comulguen con este, la 
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realidad del cómo los sujetos interactúan en esta sociedad marcada por los cambios 

vertiginosos, es esa. 

 

Tampoco es válido generalizar esta economía conductual en la que cada sujeto 

participa, por ello es importante entretejer estas dos teorías propuestas, pues el 

interaccionismo nos explica el cómo los individuos de manera personal o simbólica 

interactúan en y con la sociedad, la cual es muy dinámica y en la que los sujetos no 

pueden moverse a la misma velocidad de estos cambios. Es entonces ese 

comportamiento ante una realidad de un mundo que se está reconstruyendo en este 

siglo XXI y donde el comportamiento de sus huéspedes ─ personas/sociedad─ están 

actuando en este de una manera no tradicional 

 

Entonces, tenemos ya las herramientas teóricas para entender el comportamiento del 

individuo ante el mundo real a través del interaccionismo simbólico y por el otro a ese 

mismo sujeto ante una realidad en concreto que le significa moverse en el mundo 

económico, financiero y en las que su comportamiento puede estar influido tanto por 

las emociones como por su economía personal y ante ello tener un comportamiento 

más real en atención  a las implicaciones que le supondrían tomar una decisión 

equivocada, por tanto, el ejercicio de la racionalidad es una parte que debiera ser 

inalienable en todo sujeto social, que este frente a una decisión de compra-venta.  

Pero, además, no podemos soslayar que existe entre la población quienes dada su 

formación profesional, cultural y su realidad misma los invita a no actuar de manera 

impulsiva ante este mundo donde el dinero, la mercadotécnica seduce a quienes de 

manera irracional caen el juego de la oferta, pues como bien lo refiere Pualo Cohelo, 

en su novela el alquimista, los seres humanos están sometidos minuto a minuto y por 

donde caminen, miren, escuchen, a todo tipo de publicidad, noticia; estas ahí 

permanecen, sin dejarlos entrar en consonancia con su Yo interior, es más, parece 

ser que solo un reducto de la población escucha ese Yo que frena sus impulsos de 

caer en el consumismo y/o compras, ventas, transacciones innecesarias. 

 

Ahor bien, esta economía de comportamiento o de conducta como también se le 

conoce, nos permite inferir, que, en definitiva, esta explica lo que impulsa a las 

personas a consumir, pero, por otro lado, son estas mismas conductas, las que 
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mueven a la economía, al mercado.  La economía conductual nos permite entonces 

explicar, analizar las decisiones y/o elecciones de las personas a través de esas 

conductas socioeconómicas, y es que la realidad social de estos sujetos se explica 

con relación a los otros y desde luego, en sus acciones. 

 

… la realidad social no existe de por sí, independientemente de los sujetos, sino que 

sólo es explicable con base en las acciones intersubjetivas de las personas y de sus 

actos interpretativos y de los actos humanos, que a la vez son constitutivos para el 

mundo social. Los actos sociales permiten la transmisión de sentido y significados por 

medio de símbolos. Estos símbolos son el producto de la comunicación y tienen el 

mismo significado para todos los componentes en la interacción simbólica. Sin lugar 

a dudas, los símbolos significativos más importantes son las palabras (Collier y Col. 

1991, p. 399), debido sobre todo a la versatilidad de su uso. (Guzmán, 2000, pág. 10) 

 

Decisiones, interacción, relaciones intersubjetivas, tecnología, mercado, dinero, 

comercio, redes sociales, son algunos de los ingredientes que coexisten en la 

sociedad y son los que les dan sentido y significado a las acciones de las personas 

hablando en términos económicos. La economía personal, colectiva y del país 

condicionan muchas de las acciones de los individuos, pues éstas determinan su 

capacidad de adquisición, su movilidad dentro del mercado y el estatus quo dentro de 

la sociedad de la cual forman parte. 

 

Dada la explicación anterior fue de nuestro interés conjugar estas dos posiciones 

teóricas, para dar cuenta de cómo hoy la acción social de los individuos a nivel 

personal ─ microsociología─ influye en el mundo social. Hoy, el significado y sentido 

de las cosas, esta signado por una nueva forma de vivir, pensar y pautas de 

comportamiento de los sujetos sociales ante las nuevas realidades en este universo 

global, donde esas redes sociales están cambiando, modificando lo que es el ser, el 

hacer de los miembros de la sociedad.  

 

El mundo hoy tiene una connotación y significado de las cosas que distan mucho de 

medio siglo atrás. Pero tampoco podemos olvidar las enseñanzas, por ejemplo, de 

Marx, cuando este hacía alusión a las mercancías, las cuales hoy toman diferentes 



 

 

 

629 

matices y como reza el interaccionismo simbólico, el sujeto social es también un 

objeto. Los seres humanos a través de la historia han tenido un comportamiento 

construido e influenciado por hechos externos que lo inducen y/o mueven a jugar un 

nuevo rol no sólo como objetos de cambio, sino como acreedores de una mercancía 

que puede obtener según su decisión por vías no tradicionales, esto es, el comercio 

virtual, y es justo ahí donde a continuación nos detendremos, para dar cuenta como 

estas relaciones comerciales funcionan dentro de este mundo que hoy no puede 

sustraerse de la virtualidad y que han movido estructuras socioeconómicas que hoy 

tienen significados que son  asimilados a nivel individual y como sociedad marcando 

rumbos y direcciones que van dando forma y sentido a una nueva sociedad regida 

por normas, reglas, leyes ad hoc a estas nuevas formas de vivir y comerciar. 

 

Este siglo XXI que yace en nuevas manos, las cuales están construyendo los moldes 

en los cuales habrán de buscar ese ambiente positivo, de paz, de organización que 

deben respirar estas generaciones de millennials, generaciones alfa, Z o porque no 

pensar en una generación virtual, proponemos virtual, dado que las personas alfa ya 

pasan más tiempo interconectadas que realizando actividades que las generaciones 

como los baby boomers solían hacer. 

 

El comercio virtual: una realidad contada desde los jóvenes 

 

En todo trabajo de investigación la parte más nutritiva y que alimenta y puede dar 

forma a una nueva postura teórica lo constituye la confrontación de la realidad. Lo 

anterior fue posible a través de un cuestionario con doce preguntas aplicado a través 

de la plataforma de Google donde fue posible obtener 124 respuestas1 las cuales a 

través de una metodología cualitativa nos permitió comprender cómo los jóvenes 

interactúan con las plataformas y más importante aún, cómo se hacen de recursos 

económicos con sólo dar un click. 

 

De nuestro universo de población el 28.7% tenía una edad de18, el 15.6% 19, 12.3% 

17, el 11.5% 21, 4.1%, 23 años principalmente. Estos rangos demuestran que 

                                                 
1 Se aclara que los errores ortográficos de nuestros sujetos de estudio fueron corregidos en esta investigación, 

desde luego, sin alterar y/o modificar la respuesta vertida. 
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estamos frente a una generación Z, y Alfa principalmente, y esto nos coloca ante 

jóvenes que piensan y viven bajo nuevas realidades acorde a su siglo. En cuanto al 

género, el rango obtenido de respuesta fue muy similar, esto es 54% hombre y el 

resto mujeres, estas cifran dan cuenta, que hoy por hoy las mujeres ya están 

compartiendo los ámbitos públicos y aquella ideología que las confinaba al mundo de 

lo privado está en un proceso de dilución. En cuanto a la profesión en la cual se están 

formando el mayor número de respuesta se obtuvo de la licenciatura en derecho 

(40.2%), contaduría y administración (12.0%), sociología (11.5%) principalmente. 

Dado el rango de edad, los jóvenes alfa, se encuentran cursando entre primer y 

noveno semestre. 

 

Esta población de estudiantes refirió en su totalidad usar las redes sociales, lo cual 

nos indica que esta generación tiene definido no sólo su gusto por la tecnología, sino 

que es parte ya inalienable de ellos. Ahora bien, dentro del universo de redes, ellos 

suelen utilizar principalmente, Facebook, TikTok y Whatsup. Las razones que nos 

compartieron son:  

 

estudiante 2.- lo utilizo para comunicarme con otras personas o enviar mis tareas, el 

Instagram para subir fotografías 

estudiante 3. estoy en comunicación con mi familia y amigos, en Tik Tok p or 

distracción de videos 

estudiante 7. Tik tok, Facebook, Instagram. Los usos para mantenerme enterado de 

lo que pasa en el país y como medio de noticias, y también lo uso como pasatiempo 

o entretenimiento. 

estudiante 8. Facebook, Instagram, tik tok porque hay muchas cosas que te llega 

llamar la atención ya sea, comerciante, para comprar en línea 

estudiante 110. Facebook: para ver memes / Instagram para desaburrirme o ver qué 

hace mis amigos / WhatsApp: para estar en contacto con mis familiares y hacer tareas 

estudiante 11. Facebook y WhatsApp Utilizó Facebook como medio de ventas de 

postres en mi localidad y WhatsApp como medio de comunicación. 

 

Estos pocos comentarios respecto de las redes y su uso, confirman que los jóvenes 

alfa encuentran en ellas una forma de entretenimiento, y han construido un nueva 
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método de comunicación, algo así como lo que refería  Bauman (2013), cuan hablaba 

de una modernidad liquida donde cualquier persona puede construir una comunidad 

virtual y ser parte de ella y poder agregar a quienes son de su agrado y a partir de 

ellos entablar comunicación, sin embargo, como sigue diciendo Bauman, cuando esta 

conversación ya no es del agrado de quien la maneja, procede  a eliminar a la persona 

de su comunidad virtual. Así, las redes sociales toman diferentes usos, aunque 

predomina el del entretenimiento, muy pocos de ellos lo emplean para ver las noticias, 

pero sí coinciden en que miran contenidos “agradables” que les llama la atención; 

esgrimen que les gusta porque los videos no tardan tanto, por ejemplo, los tik tok. De 

igual manera comentaron que usan las redes sociales para socializar y compartir 

gustos con amigos agregados. 

 

Algo que nos llamó la atención, es el tiempo que estos jóvenes le dedican a las redes 

sociales para estar al tanto de lo que sucede en éstas, y en este sentido, las 

respuestas iban desde: estudiante 113: La mayoría del día, estudiante 119; más de 

seis horas, estudiante 115: No sé exactamente, estudiante 110. 8 horas, estudiante 

90, 5 horas aproximadamente, estudiante 82, entre 8 y 6 horas, otros más refirieron 

que en sus tiempos libres, unos pocos que una hora, algunos más externaron que la 

revisan todo el día, el estudiante 21, comento que el 60% de su día. Alrededor de 

veinticinco estudiantes dicen revisarla sólo por 1 o dos horas máximo.  Las cifras 

presentadas son realmente alarmantes y nos ayudan a validar que estas redes 

sociales representan un fuerte distractor para los jóvenes, que quizás puede incidir 

en su salud, en su productividad académica, en sus relaciones face to face, en el 

deporte, en la salud e incluso en su economía personal 

 

Al preguntarles sobre la opinión de las transacciones comerciales a través de las 

redes sociales, las respuestas en su totalidad fueron de aceptación. Algunas de las 

respuestas validando esta nueva forma de comercio fueron: estudiante 67, pues son 

grandes oportunidades para negociar pequeños y son muy útiles si las manejas 

correctamente”, el estudiante 72, son una buena manera de llegar a más alcance con 

los consumidores, por su parte el estudiante refirió 77, si son de instituciones oficiales 

son seguras pero en ocasiones si los datos no están protegidos o seguros pueden 

robar los datos personales de cada persona, el estudiante 83,comentó que está bien 
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ya que es una forma de emprendimiento que tienen los pequeños negocios. El 

estudiante 88 comentó, es muy excelente idea ya que la mayoría de la gente está 

pendiente a su celular y ahí es mucho más fácil ver los comerciales, estudiante 25, 

expuso que está bien, los comercios y estrategias de marketing tienen que adaptarse 

a lo que se ve hoy en día y a las tendencias, el estudiante 2 dijo que son cómodos, el 

estudiante 56 declaró que pueden atraer a muchos más clientes, el estudiante 66 

escribió, es una manera más rápida de negociar, estudiante 79, Son una buena 

estrategia para llegar a la mente del consumidor y darse a conocer con su alrededor, 

por su parte el estudiante 101, dijo que a veces son de ayuda ya que facilitan las 

compras, pero a la vez alimentan el consumismo desmedido, el estudiante 121, dijo 

que son efectivas, pero aún falta seguir mejorándolas ya que en ocasiones carecen 

de cierta seguridad.   

 

Todas las respuestas anteriores alientan y aprueban el uso de las redes para realizar 

cualquier tupo de negocio, desde luego, un reducto de estos jóvenes piensa en la 

inseguridad y el mal uso que le puedan dar a la información, comentarios muy válidos; 

ya que a través de estas redes se han cometido un sin número de fraudes, robo de 

identidad, secuestros etcétera. Pero más allá de ello, hoy las redes sociales se han 

convertido en un área de oportunidad con mucho potencial para efectuar compra y 

venta de productos. 

 

Nos llama mucho la atención que un grupo de estos jóvenes no sabrían cómo usar 

las redes para hacer negocio, otros más piensan que no es tan viable para ciertos 

productos, muchos no lo consideran una opción ya que no desean hacer algún 

negocio etcétera, estas opiniones nos permiten inferir que a pesar de que todos 

refieren usar las redes sociales, no todos desean usarla más allá de entretenimiento 

y diversión o quizás no exploran más allá porque no les es de su interés. Lo que si 

nos comparte el estudiante 12 es que sí, porque pudiera generar ingresos, el 

estudiante 10 comentó sí. En un futuro, para promocionar mi trabajo, el estudiante 13 

nos externó que no, porque no he tenido el interés de crear un negocio, el estudiante 

16, dijo que no, creo que nunca he tenido la intención de usarlas de esa manera, el 

estudiante 19 está convencido de que sí, porque se puede llegar a más consumidores, 

el estudiante 22 considera que la necesidad de sobresalir y las redes lo facilita, el 
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estudiante 27 también dijo que si, regularmente la gente pasa tiempo excesivo en 

redes sociales, entonces promocionar tu trabajo te hace ser más conocido, estudiante 

33 reconoció que no, porque no sé cómo hacerlo e igual no sabría que negocio hacer, 

el alumno 34, dijo que por hora no, porque pues no sé qué emprender, el estudiante 

39, por el momento no, no tengo la necesidad o algún producto a ofrecer, en cuanto 

al alumno 69 dijo que si, ya que quiero hacer dinero de una buena forma usando los 

medios que tengo a disposición ,estudiante 106 afirmo: claro, lo he hecho, 

promocionando distintos servicios como (clases, ventas de comida, elaboración de 

curriculums), un estudiante (124) más refirió: Si, por qué tengo un negocio y las redes 

sociales sirven de publicidad 

 

Sin duda todas estas respuestas son una declaración abierta, de que la forma de 

hacer negocio y por ende dinero está en un proceso de cambio y eso lo tienen 

bastante claro los jóvenes, quienes nos permitieron comprobar que no se requiere de 

un espacio físico, de un cliente presencial, ni todo un ensamble de marketing, pues 

les es suficiente quizás ser creativos en cuanto al diseño de su producto, empelar las 

palabras adecuadas y/o slogan y de esta manera cautivar a sus clientes potenciales; 

recordemos que estos jóvenes están introduciéndose en esta nueva forma de vender 

y comprar . Aclaramos que este tipo de marcado virtual a nivel micro, no precisa de 

campañas publicitarias muy elaboradas o que precisen la contratación de empresas 

dedicadas al marketing en las redes sociales.  

 

Creemos fuertemente que la pandemia del COVID-19 creó una gran área de 

oportunidad para los jóvenes principalmente y no descartamos las grandes empresas 

para potenciar las plataformas sociales y así colocar sus productos, y todo parece 

indicar que esta nueva forma de hacer dinero y por ende comerciar llegó para 

quedarse. 

 

Un hallazgo más, fue saber que los jóvenes prefieren emplear Facebook, Instagram 

y WhatsApp en ese orden presentado para hacer sus negocios, así lo demuestra el 

estudiante 116, Facebook, fue buena ya que es una plataforma donde la información 

se distribuye rápido, para el estudiante 121, Instagram, fue algo complicado darle un 

diseño atractivo, que a las personas le llame la atención, el estudiante 106, considera 
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que WhatsApp, Facebook e Instagram, ambas para promocionar servicios o venta de 

productos, en cuanto al estudiante 109, Instagram, fue súper buena ya que permite la 

opción de configurar mi cuenta como una empresa y es más fácil de utilizar, mientras 

que para el estudiante 63, como comprador, Facebook. Y la verdad todo bueno, por 

su parte el estudiante 35 dijo que: Utilicé Facebook y WhatsApp Business, pero no 

resultó el negocio, por falta de capital para la inversión, por último, el estudiante 43 es 

a fin a, Twitter, en ella pude crecer como un artista independiente y hacer comisiones 

 

Esta información nos habla de que Facebook sigue siendo una de las plataformas con 

una población cautiva: En cuanto al número de usuarios activos, Facebook es la red 

social más popular del mundo: 2,9 millones al mes. En segundo lugar, 

está Youtube (2,5 millones), en tercero está WhatsApp (2 millones) y en cuarto 

está Instagram (1,4 millones). (da Silva, 2022).  Estos datos nos permitente contratar 

la información vertida por los jóvenes en tanto que Facebook es una de las 

plataformas privilegian y por ende inferimos conocen de su manejo y de las opciones 

que ésta les presenta para entretenerse, comunicarse, tender lazos de amistad y 

desde luego, promocionar sus productos. 

 

Nos damos cuenta, que las redes sociales hoy representan una alternativa para hacer 

negocios y por ende obtener recursos económicos y de acuerdo con nuestros sujetos 

de estudio estas tienen ante sí un gran futuro, púes la identifican como un gran medio 

para comprar y vender. La estudiante 120 refiere: sí, considero que hacer negocios a 

través de las redes sociales tiene un futuro sólido y prometedor por varias razones: 

como el crecimiento constante de las redes sociales, facilidad de acceso a la 

audiencia, interacción y compromiso con los clientes. Por su parte el estudiante 110 

considera que sí, porque actualmente es el medio por el cual la mayoría de la gente 

busca lo que les gusta y todos buscan formas más prácticas y sencillas de adquirir lo 

que gusten, mientras sea confiable. Una opinión más la encontramos en el estudiante 

106: Por supuesto, es un espacio donde las personas pasan mucho tiempo, y logran 

visualizar diversos contenidos, entre ellos los dedicados a la venta y promoción de 

servicios y productos. Pero también encontramos alguna opinión donde el estudiante 

100 plantea: No del todo, a pesar de ser una buena alternativa, es mejor hacer 

negocios de manera presencial ya qué, de esta manera, pueden influir muchos 

https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/
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factores para tratar un buen negocio. Esta opinión la comparte de cierta manera el 

estudiante 111: No, no lo veo muy fiable. Después de estas dos opiniones y muy 

pocas abstenciones (4), el resto es muy de acuerdo que esta forma de hacer negocios 

es lo de hoy así lo refiere la estudiante 11 Yo siento que sí, las redes sociales han 

tenido un gran impacto en la sociedad que son muy pocas las personas que no 

cuentan con estás, es decir se ha vuelto más fácil llegar a una persona mediante estas 

redes, yo considero que si existe un futuro por lo ya mencionado. Una última opinión 

que nos pareció importante es del estudiante 37: Si tiene mucho futuro ya que hasta 

la actualidad tiene mucha influencia en las personas y es gratis hacer publicidad o 

ofrecer tu producto.  

 

El aumento de las transacciones comerciales a través de la plataforma sigue 

cobrando más adeptos y muchas de las experiencias son positivas, desde luego, 

habrá quienes hayan tenido algún tropiezo que haya provocado un impasse en el uso 

de estas plataformas, pero estamos seguros de que tras pasar un tiempo podrían 

intentar de nuevo vivir dicha experiencia. Hasta aquí podemos inferir que el futuro de 

las transacciones comerciales tiene una muy buena audiencia y/o clientes cautivos. 

 

Reforzando y/o retroalimentando la idea de alguna experiencia adversa al comprar a 

través de las redes, nuestros sujetos de estudios dieron cuenta que: Si, de cierta 

forma el no estar seguro con quien estás tratando pues hay muchos perfiles falsos 

que se dedican a estafar (estudiante 22). La estudiante 3 considero que: Algunas 

veces si, por miedo a que me roben. La estudiante 23 considera que:  A veces si, 

cuando se entregan los productos no sabes en realidad si la persona a la que se lo 

estás vendiendo es buena por qué han pasado casos de que van y lo entregan y los 

asaltan, siento que juegas con tu integridad. Por su parte el estudiante 37 dijo que de 

repente sí, porque no es una manera formal de hacer negocio no es una plataforma 

especializada en venta por lo tanto no hay una garantía del producto ni certeza de 

que el vendedor es de confianza.  

 

Paradójicamente nuestros sujetos de estudio están de acuerdo en emplear las redes 

para hacer negocios, gastan mucho de su tiempo navegando en estas redes virtuales, 

pero demuestran recelo, desconfianza, temor al decidir comprar algo, aún y cuando 
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están de acuerdo que esta es hoy día la nueva forma de hacer negocios. Estamos 

aquí justo donde esta investigación nos pide una explicación a este hecho social 

donde la respuesta más allá de lo económico lo tendríamos que llevar al espectro 

cultural, ya que estamos frente al nacimiento de un nuevo modelo socioeconómico, 

donde existe un proceso de asimilación, aprendizaje, aceptación y reconocimiento. 

Cabe aclarar que lo que las respuestas externadas por los jóvenes y quizás valga 

para el resto de la población, radica en que ellos están privilegiando la seguridad de 

la información personal y no creo tanto la privacidad, porque las redes sociales han 

desmontado este paradigma de la privacidad: Creemos que hoy no hay casi nada 

privado para las redes sociales. 

 

Las interacciones sociales hoy son diferentes y el capital humano está en un proceso 

de deconstrucción y construcción, donde las nuevas realidades y tendencias 

tecnológicas que continúan marcando este siglo XXI, están empujando fuertemente 

a los actores sociales, a los pequeños comercios, empresas, medios de transporte, 

bancos, cadenas comerciales y todo tipo de negocios a sumarse a esta colosal de red 

interpersonal e impersonal si se nos permite este último vocablo. La realidad en este 

siglo es que no solo los jóvenes piensan en seguir haciéndose de recursos empleando 

las redes, pues un sector considerable de la población conectada a una red 

promociona sus productos, remontando esa desconfianza que se ha tejido alrededor 

del comercio virtual. 

 

El comercio virtual también llamado e-commerce, con todas sus ventajas y 

desventajas, es parte inalienable de la sociedad; así, infunda temor por las estafas 

virtuales, los spams que suelen venir con este desarrollo tecnológicos, los malware, 

ciberataques y otros escenarios adversos con los cuales se tendrá que convivir y 

aprender a protegerse, este tipo de comercio es parte activa de la economía mundial. 

 

El dinero virtual vine de la mano del e-commerce tal como lo expresaron nuestros 

sujetos de estudio, quienes privilegian los: Pagos en línea, porque siento que es más 

seguro que ir algún establecimiento a realizar el depósito de efectivo (estudiante 11), 

un estudiante más (23) refiere: Transferencia, porque es la forma más rápida y 

sencilla, alguien más expreso Transferencia, ahorras tiempo (estudiante 67), pero 
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también debemos referir que algunos estudiantes privilegian el efectivo: En efectivo, 

porque es más seguro y más eficiente. (estudiante 57), Efectivo, evito errores por 

medio de transacciones (estudiante 39). Estas opiniones validan lo que en párrafos 

anteriores mencionábamos, estamos aún en un proceso de cambios y asimilación de 

los nuevos modelos de comercio.  

 

La Economía mundial en gran parte, y como es del conocimiento de muchos de los 

involucrados en temas económicos principalmente; se mueve a través del internet, un 

sistema que no conoce de fronteras, ideologías, credos, culturas, géneros etcétera, 

además no obliga a nadie a ser parte de esta hiedra tecnológica que abraza y 

mantiene cautiva en sus ramas a las personas que se mueven en la virtualidad y abre 

sus brazos para recibir a todo a que tenga un dispositivo conectado a esta gran hiedra. 

 

Conclusión o reflexiones finales 

Tras este recorrido un tanto expectante por la importancia que revisten estos ejes de 

análisis, que nos hacen visible una nueva realidad y aunque parezca de película, 

tenemos que decir virtual, nos presenta ante una nueva etapa de evolución 

socioeconómica, donde la forma de vida, de consumo, de compra y venta ha roto la 

tradición o si quiere el lector la ha fisurado. 

 

Este siglo este marcado por la tecnología, el internet, la virtualidad, las plataformas 

digitales, y éstas han sido validadas y aceptadas por los jóvenes quienes hoy forman 

parte de la base de la estructura económica. El comercio electrónico de acuerdo a 

nuestros sujetos de estudio es un medio eficaz para realizar transferencias 

comerciales, pues pueden colocar sus productos con mayor facilidad, desde luego, 

también están conscientes de que no todos los productos pueden ser vendidos por 

este medio, y recomiendan ser cautelosos, precavidos e informarse bien acerca de 

las áreas de oportunidad, como de los posibles ciberataques a los que pueden estar 

expuestos, y los otros riesgos conlleva una operación virtual: estafas, vendedores no 

confiables y que además externan deben encontrar los sitios en esta hiedra 

tecnológica más seguros, si es que es posible hablar de seguridad en estos espacios 

virtuales 
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Concluimos entonces, dejando abierto el tema para su retroalimentación desde otros 

campos del saber y afirmando que en los años venideros los jóvenes de hoy serán 

los baby boomerang del futuro, pero a diferencia de los primeros baby éstos si harán 

suya este e-commerce que alimenta a la economía, personal, social, nacional, 

mundial y global. 

 

Sugerencias y/o propuestas  

Todo trabajo de investigación cualitativo o no, deja siempre abierto el portal par 

sumergirse en un análisis sobre fenómenos sociales, políticos, económicos y/o de 

otra índole, por lo que siempre una propuesta será el continuum proceso de 

investigación. En el caso de este trabajo, se recomienda a las nuevas generaciones 

que están entrado en el túnel de la virtualidad, que se conozcan, se informen y 

privilegien y/o seleccionen la mejor plataforma manera de hacerse de recursos. 
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Resumen:  

Los sistemas jurídicos contemporáneos viven cambios frecuentes en virtud de la 
dinámica social y económica que pretenden regular. Esto también se ve influenciado 
por los cambios de paradigmas en la forma de entender las constituciones y los 
derechos fundamentales. De ahí que sea necesario generar nuevas explicaciones 
ante estos fenómenos. Una de estas cuestiones es la relación cada vez más marcada 
entre derechos humanos y las actividades empresariales, pues es una realidad que 
los agentes económicos de derecho privado se constituyan como actores 
responsables de violaciones a los derechos de las personas. Ante ello, ¿qué 
implicaciones jurídicas tienen los actos de las empresas ante los daños ocasionados 
a las personas? ¿qué respuestas ha ofrecido el sistema jurídico? En esta 
investigación nos proponemos como objetivo general dar respuesta a estas preguntas 
delimitando el tema en las micro, pequeñas y medianas empresas. 
 

Palabras claves: empresas, sistemas jurídicos, derechos humanos.  

 

Introducción 

El desarrollo social y económico de un país, pasa por establecer marcos jurídicos que 

otorguen certeza y confianza a las personas que se relacionan en el intercambio de 

bienes y servicios. Por ello, el Derecho, y no sólo la economía, juega un papel 

importante en el desarrollo de la sociedad, pues éste es el que establece las reglas 

que deben imperar en las relaciones cotidianas, con independencia del ámbito en el 

que se desarrollen. 

 

Ahora bien, el derecho, como conjunto de normas que regulan las relaciones sociales, 

también se rige por principios y valores que están recogidos en el texto constitucional. 

Estos valores buscan, por una parte, servir como límites al poder público, y, por otra, 

garantizar el respeto a la dignidad humana como valor fundamental que categoriza a 

la persona como ser único y valioso. Es así que las violaciones a los derechos básicos 

de las personas ya no se pueden seguir pensando desde un solo frente, es decir, 
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provenientes sólo de los poderes del Estado, pues en muchas ocasiones las 

violaciones a estos derivan de las relaciones entre particulares, es decir, entre 

personas en las que no hay una relación de supra a subordinación.  

 

Este patrón conductual se suele replicar en las relaciones laborales, principalmente 

porque hay actos provenientes de empresas que suelen representar agravios a la 

dignidad humana como núcleo de los derechos fundamentales. Así, por ejemplo, las 

empresas a menudo enfrentan problemas relacionados con los derechos humanos 

en varias áreas, incluyendo: 

 

Salud y seguridad en el trabajo, ya que éstas en ocasiones no cumplen con normas 

adecuadas de seguridad laboral, lo que puede poner en riesgo la salud y la vida de 

los trabajadores. 

 

Discriminación y acoso: pues las prácticas discriminatorias en el lugar de trabajo, 

basadas en género, raza, orientación sexual, etc., pueden ser un problema 

persistente. 

 

El medio ambiente: Las empresas también pueden tener un impacto negativo en los 

derechos humanos a través de la degradación ambiental, que puede afectar la salud 

y el bienestar de sociedad. 

 

Para ejemplificar lo antes mencionado, basta con señalar algunos datos presentados 

por el Consejo para Prevenir la Discriminación, el cual ha precisado que los centros 

laborales son los que presentan más denuncias por actos de discriminación. Así, 

según datos de este organismo “a más de 3,500 personas se le negó el derecho al 

trabajo por un motivo basado en la discriminación y no en sus habilidades o potencial 

para desempeñar el puesto” (Juárez, 2023). 

Ante esta problemática social, debemos reiterar lo antes dicho, esto es, que los 

derechos humanos, en este caso el derecho a la igualdad y no discriminación, 

también deben prevalecer en las relaciones entre particulares, entre personas y 

empresas, pues no son pocas veces en las que las empresas se vuelven en actores 

principales de actos que perpetúan estereotipos, estigmas y conductas de exclusión 
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entre personas. Por ello se vuelve una necesidad que el derecho y el 

constitucionalismo amplíen sus efectos para no permitir la exclusión que tanto daña 

a las personas. En este orden de ideas, en el presente trabajo nos proponemos como 

objetivo general, analizar la forma en la que el derecho ha reaccionado ante el 

fenómeno de la discriminación entre particulares y cuáles son los esquemas jurídicos 

que se han establecido para regular los derechos humanos a la igualdad más allá de 

los actos públicos, principalmente cuando la relación se da entre las personas titulares 

de derechos y empresas que ofertan puestos de trabajos. Conocer estos aspectos 

será esencial porque constituirán los esquemas que se deben seguir no sólo para 

grandes empresas, sino también para micro, pequeñas y medianas empresas, toda 

vez que las normas constitucionales y los derechos laborales y humanos tienen un 

efecto general que no admite excepción. 

 

Preguntas y objetivos de la investigación  

Ante el panorama jurídico y social derivado de los cambios normativos que se han 

dado desde el 2011, los cuales han derivado en nuevas prácticas institucionales de 

protección de los derechos humanos, cabe preguntarse, ¿cuáles son las 

implicaciones de los derechos humanos en las empresas micro, pequeñas y 

medianas en este escenario normativo?, ¿cuál son las razones para considerar a las 

empresas como responsables de garantizar, proteger y respetar los derechos 

humanos de las personas? 

 

 El objetivo general de la presente investigación es analizar el impacto y las 

implicaciones del marco jurídico en materia de derechos humanos en las actividades 

y obligaciones sociales de las micro, pequeñas y medianas empresas. La justificación 

de esta investigación se centra en conocer y analizar el impacto de la teoría de los 

derechos en la actividad empresarial, ya que es un campo poco explicado en el 

contexto nacional, y la necesidad de exponer esta realidad es cada vez más urgente, 

ya que de esta forma se podrán adecuar los marcos normativos y evitar futuros daños 

a los derechos de las personas. 

 

Enfoque metodológico 
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La presente investigación es de corte cualitativa, en cuanto a que pretende realizar 

un análisis documental, normativo y jurisprudencial de la relación entre los derechos 

fundamentales en las relaciones entre particulares, principalmente cuando las 

empresas realizan actos que deben tener como eje rector el prevenir y respetar los 

derechos básicos de las personas. Además, con base en el método comparativo, 

interpretativo y deductivo, se busca generar pautas generales que nos permita 

entender los efectos de los derechos en el mercado laboral, principalmente en 

defensa de los derechos de los trabajadores. 

 

Desarrollo 

Los derechos humanos son fundamentales para el desarrollo social y económico de 

un país. Por ejemplo, el acceso a la educación, la atención médica y la participación 

en la vida política son aspectos claves pues permiten mejorar el bienestar de las 

personas y, a su vez, impulsar el desarrollo. 

 

Lo anterior deriva de la interrelación que hay entre todos los derechos, por lo cual se 

busca que entre estos haya un equilibrio en la forma en que se protegen y garantizan, 

ya que la vulneración de uno conlleva el menoscabo en el ejercicio de otros derechos. 

En el caso particular, los derechos laborales y el derecho al desarrollo y a una vida 

digna constituyen los pilares para el crecimiento económico, pues las oportunidades 

laborales y el crecimiento que las personas puedan obtener a partir de estos es parte 

de la dinámica del mercado. Un mercado que, cabe decirlo, no se puede sustraer de 

las reglas que el derecho a lo largo de la historia ha establecido para la conducción 

de la conducta en términos civilizados. 

 

Sin embargo, es oportuno señalar que las implicaciones jurídicas en el ámbito laboral 

y empresarial deben ir más allá de las que en los siglos pasados se establecieron 

para nivelar y respetar las relaciones obrero-patronales, pues, aun cuando las leyes 

que surgieron en virtud de las huelgas de obreros y sindicatos son importantes, la 

misma dinámica social y los nuevos esquemas jurídicos derivados de los nuevos 

paradigmas interpretativos nos impelen a pensar en nuevas formas de proteger los 

derechos de las personas que se pueden constituir como los más vulnerables en las 

relaciones sociales. 
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Así, por ejemplo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha 

establecido en diversos criterios jurisprudenciales, que la concepción clásica de los 

derechos humanos como límites al poder del Estado ha resultado insuficiente para 

dar respuesta a las violaciones de derechos que se dan entre particulares (Primera 

Sala, 2011). En lo que respecta a las relaciones laborales, la propia Primera Sala de 

la Corte ha hecho extensible esta doctrina, por lo cual ha señalado que:  

 

No es casualidad que las relaciones que se suceden en el mercado de trabajo han 

actuado como el campo natural de experimentación de la aplicación práctica de la 

eficacia horizontal de los derechos fundamentales. Esto se explica por varias razones. 

En primer término, por la radical asimetría de poder entre empresario y trabajador y 

que se expresa, desde luego, en las distintas posiciones jurídicas que cada uno ocupa 

en la relación laboral, pero también, y con no menor significación, en el más amplio 

espacio de la vida social y económica. En segundo término, por las propias 

características del contrato que sustenta la relación laboral, ya que a diferencia de lo 

que sucede en otros ámbitos, lo peculiar de este contrato consiste en que el trabajador 

pone a disposición del empleador su fuerza de trabajo sometiendo, en mayor o menor 

medida, su libertad dentro de la jornada laboral a fin de obtener los recursos 

económicos que le permitan sostener su hogar. Por último, debido al contenido propio 

de la dirección empresarial, la cual se traduce en el ejercicio de unas funciones 

decisorias, ordenadoras y de control en las que la posición dependiente o subordinada 

del trabajador se va a patentizar, siendo claro el riesgo potencial de conculcación por 

parte del patrón o empresario, en el ejercicio de los derechos fundamentales de los 

trabajadores. En este sentido, es importante mencionar que las facultades de 

dirección del patrón o empresario no se limitan al mero establecimiento de la 

contraprestación salarial, sino que se extienden desde la selección del personal, 

pasando por la distribución del tiempo de trabajo y las modalidades de contratación, 

y llegando hasta la fijación de medios de control y a la instauración de normas de 

conducta y disciplina laborales. Asimismo, es necesario advertir que el poder del 

empresario es una amenaza real a los derechos del trabajador, no por considerar 

tales poderes como intrínsecamente perversos, sino, más sencillamente, por cuanto 

la lógica empresarial -sus principios económicos y sus valores normativos- actúa 
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como freno a la expresión de aquellos derechos, comprometiendo su desarrollo. 

(Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2014, p. 242). 

 

Cabe señalar que, si bien esta concepción es parte de la doctrina de los efectos 

horizontales de los derechos humanos surgida en Alemania y extendida a otros 

países como España y Colombia, también es importante establecer que desde el 

derecho internacional de los derechos humanos se han creados importantes 

instrumentos que buscan proteger y garantizar los derechos frente a las empresas. 

 

Así, por ejemplo, para normar estas situaciones, se han establecido los Principios 

Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como 

directrices que instan a las empresas a respetar los derechos humanos en sus 

operaciones y cadenas de suministro. En lo que aquí interesa, cabe mencionar dos 

de los principios rectores que informan las actividades que el Estado y las empresas 

deben realizar en pro de los derechos humanos. Por una parte, destaca la obligación 

que tienen los Estados para respetar, proteger y cumplir con los derechos humanos 

y las libertades fundamentales; y, en un segundo aspecto, el deber de las empresas 

de cumplir con todas las leyes aplicables y respetar los derechos fundamentales.  

 

En cuanto a este deber de las empresas, se ha mencionado que éste aplica “a todas 

las empresas, tanto transnacionales como de otro tipo, con independencia de tamaño, 

sector, ubicación, propietarios y estructura” (Oficina del Alto Comisionado de 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 2011, P. 1). De ahí que las micro, 

pequeñas y medianas empresas entren en estos supuestos normativos que regulan 

sus actividades y que deben observar en cada proceso.  

 

Marco jurídico y derechos humanos: implicaciones y acciones desde las MIPYMES 

Las micros, medianas y pequeñas empresas desempeñan un papel fundamental en 

el desarrollo económico y social de un país por varias razones: 1.- generación de 

empleo, 2.- fomento a la innovación, 3.- desarrollo regional, 4.- inclusión social, 5.- 

diversificación económica, y 6.- contribución al PIB.  
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Para aprovechar al máximo el potencial de las MIPYMEs en el desarrollo económico 

y social, es importante que los gobiernos y las instituciones proporcionen un entorno 

favorable que incluya políticas de apoyo, acceso a financiamiento, capacitación 

empresarial y una regulación adecuada. Así, queda claro que la inversión económica 

precisa de un marco normativo que le dé certeza a las actividades empresariales, 

pero también, es condición necesaria que todo actor económico respete y se ciña a 

ese esquema normativo, ya que es lo que propicia la perseveración del llamado 

Estado de Derecho, en donde las conductas tanto de autoridades como de 

particulares se desarrollan dentro de los supuestos que prevén las leyes. 

 

Así, dado el potencial y poder económico y social que tienen las empresas, desde el 

contexto internacional se establecieron principios y normas que sirven como marcos 

para que éstas fuesen respetuosas de la dignidad de las personas. De esta forma, a 

partir de la década de los noventa “las compañías fueron integradas al plano de los 

derechos como aliadas en el derrotero de democratizar a los Estados, y de generar 

un desarrollo sostenible, dando origen a la iniciativa del Pacto Global” (Milena Murcia 

, 2013 p. 136). 

 

Es en este escenario en el que surge las Normas sobre las Responsabilidades de las 

Empresas Transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los 

Derechos Humanos, de la cual derivan tres reglas fundamentales a tener en cuenta: 

el deber de proteger, remerdiar y respetar los derechos humanos. Este último implica, 

en el ámbito empresarial, 1.- que las empresas “se abstengan de infringir los derechos 

humanos, 2.- eviten que sus actividades provoquen o contribuyan a provocar 

consecuencias negativas, 3.- cuenten con políticas para asumir su responsabilidad 

en el marco de la diligencia debida, y 4.- traten de prevenir o mitigar las consecuencias 

negativas relacionadas directamente con sus operaciones, o incluso cuando no hayan 

contribuido a generarlas” (Milena Murcia , 2013, p. 137). 

 

Por otra parte, todo acto que pudiese acarrear alguna vulneración a los derechos 

humanos por parte de las empresas conlleva, a juicio de la Suprema Corte, las 

siguientes consecuencias jurídicas tratándose de actos discriminatorios: (i) la 

declaración de nulidad del acto discriminatorio; (ii) la indemnización de los daños 
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causados; (iii) la imposición de medidas reparatorias de carácter disuasorio; y (iv) en 

caso de que la legislación aplicable lo prevea, el establecimiento de sanciones 

penales (Amparo directo en revisión 992/2014). 

 

La razón de ello es consecuencia de lo que se ha sostenido a lo largo de este trabajo, 

es decir, que los efectos protectores de los derechos rigen también en las relaciones 

entre sujetos de derecho privado, como consecuencia del fenómeno de la 

constitucionalización del orden jurídico. Así, dado que el texto constitucional mexicano 

reconoce el derecho a la no discriminación en el artículo 1º, este debe prevalecer en 

todo momento, aun cuando en el caso particular esté otro derecho en juego, como el 

derecho a la libertad económica que tienen los agentes privados. 

 

Así, de lo que se deduce de este punto es que las libertades económicas, como la 

libertad de contratación que tienen las empresas, encuentran su límite ante otros 

derechos como lo es el derecho a la igualdad y no discriminación. De ahí que, por 

ejemplo, ante las ofertas de trabajo que presente una empresa al público en general, 

ésta deberá ser cuidadosa de no incluir requisitos que pudiesen resultar excluyentes 

y discriminatorio de forma irracional. El fundamento de este proceder, en el que la 

autonomía de la voluntad como parte de la libertad de contratación cede ante el 

derecho a la igualdad y no discriminación encuentra su punto de apoyo en 3 factores: 

En primer lugar, la presencia de una relación asimétrica, en la que una de las partes 

ostenta una posición de clara superioridad frente a la otra. El segundo factor a tomar 

en cuenta es la repercusión social de la discriminación, es decir la existencia de un 

patrón de conducta generalizado o bastante extendido, desde un punto de vista 

sociológico. Cuando concurre esta circunstancia, la decisión discriminatoria deja de 

ser un asunto estrictamente privado y pasa a ser un asunto de relevancia pública. El 

tercer factor, por último, es valorar la posible afectación al núcleo esencial de la 

dignidad de la persona discriminada (Primera Sala de la Suprema Corte, 2014, p. 

243). 

 

Conclusiones 

Primera: El presente trabajo se centró en analizar las normas internacionales que 

impelen a las empresas a proteger los derechos humanos. Este fenómeno de 
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protección de los derechos entre particulares, se debe la preocupación global de los 

abusos que diversas empresas realizan en sus actividades y que conllevan 

violaciones a los derechos de las personas. 

 

Segunda: Por otra parte, en el ámbito nacional, la Suprema Corte ha entendido estos 

cambios que se han dado desde el derecho internacional y lo ha adoptado para 

sancionar a las empresas que no respeten el marco jurídico que las rige. Así, por 

ejemplo, ha señalado cuáles son las consecuencias jurídicas de los actos 

discriminatorios de estas, los cuales incluyen: la nulidad de los actos discriminatorios, 

la indemnización por daño moral, la imposición de medidas disuasorias y sanciones 

penales. 

 

Tercera: En ese marco de respeto y convivencia civilizada, las reglas jurídicas no 

están destinadas a regular solamente los ámbitos del derecho público, sino también 

los relaciones entre personas de derecho privado, es decir, entre personas que no 

tienen la potestad de autoridad. La razón de ello es síntoma de lo que en derecho se 

ha denominado como la constitucionalización del derecho, es decir, la ampliación y 

aplicación de los valores que están reconocidos en la constitución no sólo ante las 

relaciones entre ciudadanos y autoridades sino también entre particulares, lo cual 

implica una forma de entender los derechos humanos y su protección. 

 

Cuarta: Como se señaló en los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas, las obligaciones y deber de respetar los derechos 

por parte de las empresas, no sólo es un imperativo para las empresas grandes, sino 

para todas, con independencia de su objeto, tamaño, actividad. 
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Resumen 

La interacción social virtual entre los docentes y estudiantes fue un reto no solamente 
tecnológico y didáctico, sino que significó el ingreso a una nueva forma de 
comunicación en aras de dar continuidad a los saberes educativos compartidos y 
desarrollados en clases presenciales. En la universidad se implementan formas de 
gestión que ponen en marcha el modelo educativo, cuyas prácticas se suscitan en 
una cultura organizacional que permea en los actores sociales quienes la 
reinterpretan y reconfiguran.  
 
Los docentes y estudiantes desarrollan actividades y comparten diálogo escrito a 
través de una plataforma educativa en donde existen posibilidades de comunicación 
síncrona y asíncrona. Las trayectorias escolares se ven afectadas por los 
acontecimientos y hechos que la vida cotidiana de los individuos trae consigo, en 
donde el bienestar y la salud mental tienen que ver con las emociones y este hecho 
se vio afectado por la pandemia, etapa de salud pública que no dio tregua.  
 
Este trabajo expone hechos relacionados con la etapa de pandemia con un enfoque 
de atención en la interacción social virtual de docentes y estudiantes en donde la 
pandemia puso en jaque elementos como la gestión, la cultura organizacional y el 
bienestar de los individuos por lo que se alude a la salud mental. Se considera que 
hubo prácticas que han permanecido y que reconfiguraron el desarrollo del modelo 
educativo virtual en donde se aspira a ser un modelo que tenga una verdadera 
incidencia social con miras a nuevas propuestas como es el desarrollo de 
comunidades de aprendizaje. 
 

Palabras clave   

Cultura organizacional, Educación a distancia, gestión, interacción social virtual, salud 

mental. 

Introducción  

La educación a distancia ha representado para la sociedad una oportunidad de 

acceso a la educación y además una manera de continuar la preparación y/o 

extenderla durante prácticamente toda la vida. En este documento se hace referencia 

a la educación superior. Para quienes apuestan por acceder a ella, lo hacen para 
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continuar sus estudios, así también para acreditar un desempeño profesional y 

formalizarlo a través de la extensión de un título profesional. En el estado de Chiapas, 

la máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Chiapas ofrece programas 

educativos a distancia desde el año 2003. En el año 2020 la declaración de la 

pandemia por COVID 19, representó una situación de amenaza a la salud pública, lo 

que representó la suspensión de las clases presenciales.  

 

En este documento se expone las experiencias y retos que representó para la 

comunidad estudiantil y docente la realización de las interacciones virtuales, 

síncronas y asíncronas que representó el ajuste repentino de las actividades docentes 

debido a la adaptación a las circunstancias de aislamiento provocado por la 

pandemia. Se abordan los aspectos de interacción virtual, la interacción con la 

plataforma educativa, el inicio de nuevas prácticas educativa con el uso de 

dispositivos electrónicos, el reajuste de los programas de estudio, así como las 

nociones de salud emocional provocados por la temporada de pandemia acontecida. 

 

Se consideran las siguientes preguntas de investigación: ¿Cuáles fueron las nuevas 

prácticas educativas que se implementaron para enfrentar la interrupción de clases 

presenciales? ¿Cuáles fueron las acciones que la universidad (la organización 

educativa) realizó para hacer frente a la pandemia por el COVID? ¿Cuál fue la 

percepción de los docentes por la implementación de medidas emergentes para dar 

continuidad a las materias que imparten en los programas educativos? 

 

Para la discusión y reflexiones se exponen las nociones teóricas de gestión, cultura 

organizacional, así como el concepto de salud mental ya que la interacción social 

entre docentes y estudiantes está relacionada con el bienestar emocional del 

individuo. Se consideran estas vertientes teóricas debido a que con ellas se trata de 

dar cuenta el impacto y las experiencias que para la organización educativa le 

significó hacer frente a la declaración de la pandemia y poder continuar con los 

programas de estudio sobre todo los que sufrieron mayor adaptación a las 

circunstancias, los cuales se refiere a los programas educativos presenciales.  
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La educación a distancia en Chiapas en referencia a la educación superior, en el 

estado de Chiapas se debe tomar en cuenta de manera importante a la población 

indígena y a las comunidades rurales. Un tercio de la población chiapaneca está 

conformada por grupos indígenas. La presencia de la población indígena en la 

educación superior también representa toda una consideración y un análisis propio a 

realizar. En el caso de la casa máxima de estudios en el Estado de Chiapas, que 

brinda educación superior de forma presencial y cuenta con programas a distancia 

los cuales buscan hacer llegar y acercar la educación a la población del estado, es 

una consideración que ha tenido que enfrentar en los últimos años. Cabe señalar, que 

la capacidad de captación ha crecido y han tenido a alumnos cursando sus programas 

a distancia a estudiantes cuya localidad es fuera del estado de Chiapas. 

 

Enfoque y tipo de investigación 

Esta investigación se inicia con la inquietud y deseo de conocer y de aportar a la 

reflexión respecto al hecho social observado. Así también, se cuenta con una 

experiencia previa de haber realizado una tesis doctoral, desde la cual han surgido 

diferentes planteamientos para observar el hecho. Otro factor que detonó la 

realización de la investigación obedece a la socialización del tema con otros 

compañeros investigadores en relación a la vivencia del fenómeno a través de la 

experiencia misma en el desempeño laboral, el cual se vio reconfigurado por el 

acontecer de la pandemia, fenómeno que, como docentes, exigió una adaptación 

abrupta a las condiciones que en ese momento prevalecieron.  

 

La mirada del investigador no es transparente. Ésta se encuentra condicionada por la 

experiencia previa, por hallazgos leídos, vividos y socializados a lo largo de la 

trayectoria docente. Los juicios y las preconcepciones dan matices a la mirada y 

propuesta del investigador los cuales se ven enriquecidos, permeados y trastocados 

por las afectaciones que un entorno universitario resignifica y que los actores sociales 

de la organización universitaria aportan. Esta investigación busca provocar la 

reflexión, así como el planteamiento de estudios futuros.  

 

El enfoque de esta investigación es de tipo cualitativa. Esta primera etapa que se 

presenta en este trabajo, como fuente de datos se refiere a una investigación 
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documental, es decir, mediante la revisión de literatura científica preliminar que 

permita establecer los parámetros teóricos desde los cuales los investigadores 

afinarán la mirada para un planteamiento con el debido sustento que permita la 

posterior construcción de un instrumento de recolección de datos.  

 

La revisión de literatura científica consiste en una consulta, búsqueda y selección de 

información referente a dos vertientes, tanto del estado del arte, así como de los 

referentes teóricos que permitan explicar el hecho social que se refleja en el 

planteamiento de las preguntas de investigación.  

 

La observación participante es una forma también de indagar reflexiones preliminares, 

de recopilación de experiencias en distintos espacios sociales de la propia institución 

tanto de forma presencial como a distancia; por lo que ésta ha sido una estrategia de 

investigación para delimitar y concretar la exploración que se está realizando en esta 

investigación. Con el planteamiento que en este documento se presenta se hace 

referencia a una consulta de material impreso y electrónico en fuentes de consulta 

con validez y confiabilidad para que así exista el suficiente fundamento teórico 

científico para la elaboración del instrumento de recolección de datos, así como para 

las consideraciones que se afinen en relación a la aplicación de la observación 

participante.  

 

De manera conjunta con la revisión de la literatura científica, se realizó un guion 

general que semi guiara el proceso de observación participante para recopilar la 

apreciación de los docentes, lo cual permitió definir las preguntas de investigación 

mostradas en un apartado anterior, así como establecer los sustentos teóricos que 

permitan continuar con la investigación, lo cual correspondería tanto al análisis del 

hecho social a través del enfoque cualitativo con la recopilación de datos, la 

construcción del instrumento de recolección de datos a nivel más elevado que el 

aplicado hasta el momento, así como el sustento teórico que permita explicar el hecho 

social. 

 

El alcance de la investigación es exploratoria debido a que se plantea una 

aproximación al hecho social a través de las preguntas de investigación que permitan 
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realizar una descripción del hecho social, del entorno educativo, de las percepciones 

de los actores sociales involucradas que den cuenta de lo experimentado en el 

periodo de pandemia que se suscitó en el país y a nivel mundial que así como 

afectaron las dinámicas educativas en el ámbito del nivel educativo superior, lo 

hicieron en diferentes ámbitos de la vida social de los habitantes de cada región.  

 

Método e instrumento de investigación 

El método empleado en esta investigación es de tipo cualitativo descriptivo. Esto 

debido a que se pretende analizar los aspectos que los docentes experimentaron en 

relación a su experiencia vivida dada la interrupción de clases presenciales, su 

percepción en relación a las acciones realizadas por la universidad como medidas 

emergentes ante la pandemia ocasionada por COVID-19. 

 

El análisis y discusión para la investigación que en este documento se presenta se 

realiza a través de la metodología cualitativa que permite una revisión de la literatura 

científica relacionada con las vertientes teóricas que aquí se exponen. Esto fue 

posible mediante el recogimiento de datos observados y documentados en dos 

programas de estudio a distancia, así como en la apreciación de los docentes y del 

uso de la plataforma y las implementaciones realizadas.  

 

En el momento en que se redacta el presente documento, se recogieron 

apreciaciones de profesores de dos programas educativos para lo cual se 

recuperaron la apreciación de los docentes para así evaluar la percepción de los 

mismos y para que de esta manera permitiera a los investigadores evaluar el 

acercamiento al hecho social a través de las preguntas de investigación.   

 

En relación a la delimitación espacial y temporal, es conveniente comentar que se 

realizó en una etapa post pandemia, periodo que permitió realizar la apreciación del 

impacto en lo vivido por los docentes, estudiantes y en el propio ambiente de la 

interacción con la plataforma educativa a través de la cual se ofertan los programas 

de estudio.  
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Desarrollo 

A un poco más de tres años del anuncio de confinamiento por parte de las autoridades 

nacionales y estatales en donde la educación a todos los niveles se vio afectada por 

el cese de actividades presenciales de clases frente a grupo, ocasionó cambios en la 

manera de dar clases y de brindar instrucción y guía a estudiantes de diferentes 

niveles educativos. Como se puede ver, la educación superior no fue la excepción. 

En el presente documento, se expone un análisis de la experiencia institucional en el 

ámbito de la educación a distancia relacionada con los docentes y estudiantes ante 

la declaración de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID.  

 

Hoy en día nos quedamos con algunas de sus prácticas, unas ya estaban 

implementadas con anterioridad mientras que otras se utilizan con mayor énfasis. En 

el caso de las sesiones sincrónicas con estudiantes, con pares académicos, en 

actividades de vinculación y extensión se han convertido en un “must”. Las 

actividades de los estudiantes a través del uso de aplicaciones, de plataformas 

educativas y de tareas que comparten entre ellos, así como con los profesores ha 

sido una dinámica que se promovió durante el tiempo de mayor énfasis de pandemia.  

 

La experiencia institucional referida corresponde a la Universidad Autónoma de 

Chiapas (UNACH) relacionada con la experiencia vivida a raíz de la declaración de la 

emergencia sanitaria debido al COVID 19, en donde la interacción virtual de los 

docentes y estudiantes se vio reconfigurada por dicha situación. La universidad 

cuenta con programas a distancia de nivel superior que se ofertan desde el año 2010. 

La interacción virtual de los estudiantes se lleva a cabo a través de la plataforma 

Educa-t, en ella revisan y bajan las lecturas de sus clases, así como también envían 

sus actividades. Para ellos, la pandemia, representó en un primer momento una 

afectación menos significativa, sin embargo, el sentirse que el apoyo docente sería 

exclusivo en línea les representó una sensación diferente a la acostumbrada. 

 

En el caso de aquellos programas educativos que oferta la universidad en sus 

diferentes facultades, institutos, escuelas y centros de manera presencial, la 

migración de actividades educativas a una modalidad virtual representó un cambio 

drástico e impactante. La sensación de una amenaza a la salud pública en el ambiente 
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citadino representó una afectación a la salud mental y emocional. En un primer 

momento, se vivió un periodo de incertidumbre al suspenderse clases paulatinamente 

por lo que el seguimiento de las clases y actividades de las unidades académicas se 

realizó a través de dejar trabajos para casa, de enviar explicaciones a través de 

medios electrónicos como el celular, a través de mensajes de voz y escritos sobre 

todo en la aplicación de Watsapp, entre otras.  

 

Posteriormente, al extenderse el periodo de aislamiento y de ser cada vez más 

enfáticos en ello con la declaración de emergencia por parte del gobierno nacional y 

estatal, los docentes universitarios tuvieron que migrar sus prácticas y materiales de 

clase a la plataforma Educa-t. Esta demanda emergente les implicó un cambio radical 

en la dinámica acostumbrada en donde las sesiones de clase se tornaron sesiones 

informativas breves y en ocasiones mediante una comunicación mediante medios 

electrónicos.  

 

Los docentes juegan un papel fundamental quienes son los portavoces de la propia 

organización, ya que son la imagen de la misma ante los padres de familia y estos 

últimos, en ocasiones, le atribuyen los resultados académicos. Este personal 

constituye el agente de cambio, ya que son quienes se preparan pedagógica y 

técnicamente para comunicar y dirigir la construcción del conocimiento en los 

estudiantes. El hecho de enfrentar de manera constante al desafío relacionado con el 

manejo de la tecnología, de tal suerte que logren tener las destrezas necesarias para 

hacer uso de ella de manera efectiva así también mantenerse en constante 

actualización relacionada con la pedagogía y ser un facilitador del conocimiento, en 

los momentos en que se necesite.  

 

Los hogares de los estudiantes con el advenimiento de la pandemia en donde los 

roces entre los padres, hijos y otros familiares que puedan integrar el entorno familiar 

resultó complicado la permanencia de más tiempo en el hogar en donde la interacción 

se vio alterada por cambios en el horario del desplazamiento a actividades laborales 

y escolares, por lo que los quehaceres del hogar, el home office (Tapia, 2020), generó 

estrés, fatiga, desaliento, desesperación lo que generó problemas emocionales, de 

salud y socioeconómicos (Acuña Gamboa, 2020). Sin embargo, otras fuentes de 
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información consultadas, afirman que el tiempo de pandemia constituyó en otros 

hogares una convivencia armoniosa, un re encuentro y reforzamiento de valores y 

desarrollo de habilidades socioemocionales que son tan relevantes como los 

contenidos académicos (Pérez Cabrera, 2020). 

 

Cultura Organizacional 

Los estudios de la cultura centrados en la visión de los escritos del antropólogo Clifford 

(Geertz, 1973) son La descripción densa y La reconfiguración del pensamiento social 

(1980 al 1986). Geertz define a la cultura como la transmisión de patrones de 

significado expresados en símbolos siendo estos un sistema de concepciones 

conectadas a cada una de las expresiones o manifestaciones culturales por los cuales 

los hombres perpetúan y desarrollan sus conocimientos y actitudes a través de su 

vida y además constituyen una parte de su vida espiritual. El análisis de la cultura 

desde la perspectiva de Geertz supone del investigador la suficiente capacidad y 

sensibilidad para hacer una interpretación a profundidad de patrones de 

significaciones en un tiempo y espacio  (Mendoza Molina & Luna, 1998). 

 

En antropología, el término cultura es considerado como fundacional a través del cual 

se explica mucho de los patrones y órdenes que se encuentran presentes en nuestra 

experiencia de vida (Benedict, 1934). Una manera de expresar la relación entre 

cultura y organización, es lo comentado por (Smircich, 1983) en la que subraya que 

las organizaciones son vistas como instrumentos sociales que producen bienes y 

servicios y también artefactos culturalmente distintivos como son los rituales, las 

leyendas y las ceremonias. Al considerar el término cultura, se puede reconocer los 

procesos simbólicos que ocurren  (Pfeffer, 1981)  (Meyer, 1981). Del mismo modo, 

(Pfeffer, 1981) contempla el factor contextual afirmando que el ambiente ejerce 

influencia sobre el comportamiento de los individuos y que a través de él promueven 

significados simbólicos.  

 

De acuerdo con la visión de los antropólogos (Hallowell, 1955) y (Geertz, 1973), las 

sociedades o culturas, son sistemas de símbolos compartidos y de significados; 

además conciben, las formas en que los símbolos están relacionados con las 

actividades que la gente lleva a cabo. Esta perspectiva expone a la organización como 
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una cultura concebida como un patrón de discurso simbólico. En este punto es 

conveniente comentar que, Smircich (1983) señala la importancia de articular los 

temas recurrentes que representen los patrones en el discurso simbólico y que 

específicamente están ligados con los valores, las creencias y la acción que se lleva 

a cabo, por lo que un análisis de la cultura, se dirigiría a preguntarse acerca de las 

concepciones asumidas, las cuestiones contextuales destacadas y su significado y 

los valores promovidos. 

 

De acuerdo con lo expuesto por (Geertz, 1973), al analizar la cultura “se debe abocar 

a la tarea de descifrar capas de significado, de describir y redescubrir acciones y 

expresiones que son ya significativas para los individuos mismos que las producen, 

percibe e interpretan en el curso de sus vidas diarias” (Thomson, 1990-1998, pág. 

196)(cursivas del texto original).  

 

Como se ha resaltado, para Geertz (1973) la cultura la concibe como un sistema de 

símbolos y significados: 

 

“Culture is the fabric of meaning in terms of which human beings interpret their 

experience and guide their action; social structure is the form that action takes, the 

actually existing network of social relations” (Geertz, 1973, pág. 145). 

 

Las organizaciones educativas entretejen en su interior una cultura organización, en 

donde las interacciones sociales ejercen su función de acuerdo a la misión, visión, 

ideología, valores, ritos y ceremonias que la organización plasme a través del 

liderazgo ejercido, en donde el contexto que impregne la comunidad, el desempeño 

de los profesores, la forma en que se suscite las interacciones virtuales e híbridas 

muestren, el acoplamiento de las interacciones entre los profesores y estudiantes a 

través de la tecnología, la manera en cómo se ponen en marcha las tecnologías a 

disposición de las interacciones entre profesores y estudiantes a través de las cuales 

se pueden conocer las adaptaciones e incorporaciones necesarias para hacer 

efectivo el uso de las tecnologías, por otro lado, está la capacidad de adquirir y 

procurar el uso prolongado y actualizado de los dispositivos, el equipamiento y los 

recursos en software que demande las necesidades educativas. 
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Gestión en la organización educativa 

De acuerdo con (Mintzberg, 1988), no es precisamente los cambios del entorno en 

donde hay que echar la mirada, sino en la capacidad efectiva de la organización para 

reaccionar adecuadamente y hacer frente a los cambios, prácticamente para 

predecirlo. Al observar esta reflexión, según (Lorenzo Delgado, 2005) enuncia que 

“una organización acostumbrada a funcionar en un entorno complejo puede ser que 

desarrolle capacidades que hagan que ese entorno parezca o sea percibido como 

sencillo” (pág. 368). Esta situación representa un gran desafío para la organización 

ya que enseguida se requiere una capacidad de reacción que se traduzca en una 

adecuada formulación de estrategias proveniente de la dirección estratégica para ser 

en promovida, aprehendida por su personal de nivel medio y puesta en marcha en el 

nivel operativo.  

 

La gestión se emplea para facilitar la estandarización de procesos, la rutinización de 

actividades para así garantizar el control de los sujetos individuales y colectivos. Para 

el académico la movilización del imaginario por la ideología gestionaría se presenta 

como una necesidad imperativa de realizar una adecuada “gestión de sí mismo” que 

le reditúe beneficios en los sistemas de estímulos y recompensas (Saldaña Rosas, 

2008). 

 

Es conveniente destacar también la idea que expone De Gaulejac acerca del carácter 

axiomático de la gestión ya que al buscar estandarizar funciones se auto legitima al 

ser contundente en las directrices que traza al exponer a través de sistemas de 

medición numérica la garantía de la eficiencia sin importar el interrogante acerca de 

la finalidad de sus acciones y solamente fijando su interés en la obtención de 

resultados de corto plazo. Aunado a esto, las evaluaciones provenientes de los 

diferentes criterios que a nivel nacional y/o estatal se ha impuesto a las instituciones 

de educación superior constituyen dispositivos de gestión tendientes a provocar 

tensiones en y entre los individuos y colectivos. Se trata de que las personas y grupos 

académicos interioricen un deber ser, un ideal del Yo que sea factor de movilización 

u canalización de su psique a favor de la reproducción del sistema de jerarquías de 

la universidad (Saldaña Rosas, 2008). Lo anterior ha provocado, una verdadera” lucha 

de lugares” (De Gaulejac & Taboada, 1994) originándose una competencia sin tregua 
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por ocupar un lugar cada vez más alto en la jerarquía meritocrática observándose una 

verdadera subasta por obtener a los mejores académicos y estudiantes. 

 

Salud mental 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) la salud mental es parte fundamental 

de la salud y el bienestar de las personas además sustenta las capacidades 

individuales y colectivas que permiten tomar decisiones responsables, establecer 

relaciones saludables y dar sentido al mundo que se vive (Salud, 2022).El pasado 10 

de octubre, que de acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se 

estableció con el fin de aumentar la conciencia de los problemas de salud mental en 

todo el mundo y movilizar los esfuerzos en apoyo de la salud mental.  

 

De acuerdo con el periódico el Economista, en la Revista médica The Lancet los 

efectos negativos de permanecer en cuarentena por tiempo indefinido tiene 

consecuencias como irritabilidad, estrés postraumático y confusión. Este estado de 

angustia y ansiedad no es difícil de imaginar cómo impacta en el rendimiento 

académico. Para (Verástegui, y otros, 2020) existe una variedad de factores que 

pudieran repercutir en la salud mental, uno de ellos es el uso excesivo de dispositivos 

electrónicos; otros que se pueden mencionar es la sensación de sentirse solo, 

desesperanzado y agobiado, lo que puede conducir al aislamiento social. La 

pandemia ha exacerbado los trastornos mentales, siendo los jóvenes un sector de 

mayor riesgo a sufrir de comportamientos y trastornos suicidas (Pfefferbaum & North, 

2020). 

 

En una encuesta realizada por la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del 

Tecnológico de Monterrey en el año 2020 a un total de 594 alumnos de educación 

básica, media superior y superior reveló un nivel de angustia significativo, alteraciones 

importantes en la alimentación, ciclo del sueño y una carencia de interacciones 

interpersonales, dada la monotonía y el aislamiento. En el mismo estudio se señala 

que se encontró un importante efecto negativo sobre el rendimiento académico de los 

estudiantes, así como muestras de fatiga debido a la sobreexposición a la pantalla 

digital y al exceso de información. Esto nos hace reflexionar acerca de la relevancia 
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de tomar cartas en el asunto por parte de la institución educativa pública y privada, 

de lo cual se hablará en este documento.  

 

Estudios relacionados con los efectos de la pandemia en la salud mental en los 

estudiantes mexicanos es un referente que como profesores de instituciones de 

educación es fundamental de explorar. Las exigencias escolares provenientes de la 

implementación del sistema a distancia han provocado en los estudiantes 

afectaciones a su salud mental y por tanto esta se manifiesta en sus actitudes, así 

como en su estado de ánimo, a la visión de su propia vida y de su futuro. El 

confinamiento afecta el desenvolvimiento del individuo en diferentes etapas del ser 

humano y sobre todo en la etapa escolar en donde la interacción social coadyuva a 

la configuración de su personalidad, a su aprendizaje de cómo desenvolverse en el 

grupo y del sentido de pertenencia a una comunidad escolar.  

 

Este aspecto debe ser tomado en cuenta para ser observado desde las prácticas 

escolares en el currículo del programa de estudio y/o grado escolar que curse el 

estudiante, de tal manera que se implementen acciones que procuren el bienestar 

emocional del estudiante, para así darle las herramientas para enfrentar con una 

actitud positiva el entorno. Estas herramientas pueden venir del propio currículo 

escolar, tal y como ha sido realizado por la institución educativa del sector privado al 

incluir una actividad física relacionado con la conexión del cuerpo y la mente, como 

es el yoga, así como el estudio y práctica del Mindfulness.  

 

Estas dos posturas procuran y coadyuvan en el bienestar emocional, mental y físico 

del individuo. Este aspecto no solo repercute en su vida presente y en lo relacionado 

con el rendimiento académico, sino en la calidad de vida que resulte de estas 

generaciones que se están formando en el presente y que serán los que determinen 

su futuro y el de la humanidad; así también, su visión del mundo y el bienestar que 

promueva en su entorno y en la sociedad en el que esté inserto.  
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Conclusión o reflexiones finales 

 

El papel de la universidad frente a las nuevas medidas implementadas para dar 

continuidad a sus programas educativos presenciales resultó ser como parte de una 

experiencia educativa que reconfiguró la vida de los actores sociales protagonistas 

de este ambiente universitario. La sociedad chiapaneca integrada por jóvenes que 

apuestan a continuar su preparación a través de cursar un programa a distancia en 

una institución de educación superior de las más prestigiadas en el ámbito de la 

educación pública en el estado de Chiapas.  

 

La sensación de amenaza de salud pública debido a la pandemia reconfiguro el 

ámbito educativo en relación a sus prácticas cuya interacción social virtual se vio 

influenciada por el uso de dispositivos electrónicos, la carga de material didáctico a 

una plataforma educativa a través de la cual los estudiantes de los programas 

presenciales volcaron sus actividades de interacción sobre todo con énfasis del 

tiempo de aislamiento social en donde la presencialidad de las clases prácticamente 

se volvieron nulas. 

 

La afectación a la dinámica y a la economía de los hogares chiapanecos se vio 

mermada debido a la dinámica de privación o limitación de las actividades 

presenciales por lo que el recibir educación a distancia por medio de dispositivos 

electrónicos orilló a las familias, en algunos casos, a buscar alternativas que les 

permitieran acceder a la educación superior, en otros casos, tuvieron que suspender 

sus estudios y de esa población alguna retornó de manera paulatina y otra parte ya 

no la pudo hacer más.  

 

En relación a las acciones de la universidad, la organización junto con su personal 

estratégico armó un plan emergente (como varias de las instituciones de los diferentes 

niveles educativos lo hicieron en su momento, con éxito o no, pero hicieron lo que 

tuvieron en sus manos) para hacer frente ante el embate de la pandemia, ya que a 

medida que pasaba el tiempo y la presencia de la incertidumbre, se recrudecía cada 

vez más el aislamiento por lo que había que tomar decisiones en cuestión de días y 

semanas en la búsqueda de dar continuidad o compensar la falta de presencialidad 
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de las actividades educativas. El equipo de la universidad relacionada con diferentes 

áreas, pero la primordial que obedece a su misión, representó un reto en lo 

tecnológico, en la convivencia de la interacción social virtual en donde la percepción 

de las emociones y el bienestar individual y colectivo se hicieron presentes.  

 

La percepción de los docentes en relación a su actividad y a la cotidianidad de su 

actividad docente se vio afectada por las condiciones de aislamiento social dictadas 

por la pandemia. El uso de la tecnología tanto en los programas a distancia como en 

los presenciales, éstos últimos que migraron a la plataforma educativa de la 

organización, provocó exigencias de saberes tecnológicos más elevados de lo 

acostumbrado, las dinámicas de dar instrucciones, de rediseñar su programa 

educativo para “adaptarlo” a las consideraciones de un entorno virtual también implicó 

cambios en la dinámica de enseñanza y de la procuración del aprendizaje. Además 

de lo descrito, para los profesores también implicó el contar con un equipo propio y la 

paquetería de software adecuada para poder acceder desde el hogar a la plataforma 

educativa y atender a los estudiantes desde casa, por lo que el home office tomó lugar 

en los hogares delineando y ejerciendo influencia en la vida cotidiana de los docentes 

así también mermando la economía en un ambiente de incertidumbre e inseguridad 

y amenaza a la salud pública provocada por la pandemia.  

 

Sugerencias y/o propuestas  

La experiencia institucional acontecida en la máxima casa de estudios como 

consecuencia de la pandemia declarada por motivo del COVID 19 en el año 2020 

trajo consigo una serie de demandas para el docente universitario, las cuales tuvo 

que implementar de manera emergente para dar continuidad a los programas 

educativos presenciales. Una de las propuestas que aquí se pueden citar es ampliar 

la visión teórica que se expone en este trabajo a cambio de un estudio de la 

percepción de los estudiantes y docentes en relación a su experiencia durante la 

pandemia y en este año 2023, a tres años de la declaración de pandemia, cuáles han 

sido los beneficios del uso de dispositivos electrónicos en apoyo a la interacción virtual 

a través de una plataforma educativa.  
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El concepto de comunidades de aprendizaje es el reto de forjar de acuerdo a una 

entrevista realizada por el programa Notinúcleo al Dr. Carlos Natarén Nandayapa, 

rector de la Universidad Autónoma de Chiapas en la apertura de la Feria Internacional 

Del Libro UNACH 2023 que se celebró en este mes de octubre. Este es una forma de 

integrar a los actores sociales que encabezan la interacción social virtual en el modelo 

educativo a distancia, que son los docentes y los estudiantes. Comunidades en donde 

la sensibilidad radica en el apoyo de los pares de tal manera que el estudiante perciba 

el proceso como un acompañamiento en el proceso de construcción del conocimiento 

que haga en su experiencia de cursar un programa de estudios a distancia.  

 

Hay prácticas que llegaron para quedarse como es el caso de las sesiones híbridas 

con estudiantes esto para extender las actividades académicas, de tal manera que se 

derriben fronteras de distancia, evitar desplazamientos y tiempos invertidos. Esto 

permite tener la oportunidad de llegar a mayor número de estudiantes que quieran 

enrolarse a una preparación de educación superior y que puedan acceder a ella de 

manera remota.  

 

Que no se pierda la lectura, que se aproveche al máximo las practicas vis a vis. 
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Resumen 

Desde la necesidad de repensar las estrategias didácticas que tradicionalmente se 
utilizan en el proceso enseñanza-aprendizaje y de la importancia de las competencias 
blandas en los estudiantes universitarios, esta propuesta plantea como propósito la 
aplicación de una estrategia de desarrollo de las competencias socioemocionales 
también identificadas como softskills, mediante un proceso de investigación acción 
participativa desde el enfoque cualitativo, a través de un procedimiento de recolección 
y análisis de datos iterativo, de tal forma que con sus resultados se encuentren 
alternativas de atención que permitan hacer frente a los retos que plantea la 
transformación digital que caracteriza a los entornos laborales en los que desde ya, 
se enfrentan quienes egresan de la educación superior y con ello contribuir a la 
adecuación de los perfiles profesionales en donde los estudiantes adquieran 
capacidades de investigación, adaptación y actualización que les faciliten el trabajo 
inter y trans disciplinario, respondan a los cambios sistemáticos y constantes que se 
presenten y puedan adoptar nuevas funciones dentro de las organizaciones que 
habrán de requerirlos; para ello se emplearon las técnicas de grupo focal, observación 
participativa y entrevista focalizada, con las guías correspondientes como 
instrumentos de recolección de datos, en una intervención de educación experiencial 
centrado en la persona, cuyos resultados evidencian que el proceso de acción, 
reflexión, conceptualización y aplicación facilitó a los participantes identificar 
fortalezas, áreas de oportunidad y acciones de mejora respecto a quince 
competencias socioemocionales entre las que sobresalieron la confianza, la gestión 
de las emociones, la gestión del tiempo y la comunicación. 
 
Palabras clave: competencias profesionales; competencias blandas; educación 

superior; estudiantes 

 

Introducción 

 

Los resultados de investigaciones previas acerca de las competencias 

socioemocionales en estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiapas, reflejan 

bajas ponderaciones en algunas de ellas como manejo de conflictos, trabajo en 
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equipo y creatividad e innovación (Román y Román, 2021), las cuales según 

numerosos estudios son fundamentales para el ejercicio laboral en todo tipo de 

profesión. 

 

Desde su percepción, los jóvenes universitarios evidencian la necesidad de favorecer 

su desarrollo durante los procesos de educación superior, para lo cual se requiere de 

estrategias que permitan a los estudiantes no sólo egresar como especialistas en una 

disciplina, sino como personas con una formación integral para desarrollarse 

personalmente, aportar a la sociedad y continuar aprendiendo a lo largo de la vida. 

 

Con base en lo anterior, la investigación que se reporta da continuidad a responder la 

problemática que trasciende la identificación de las debilidades y busca atenderlas 

mediante el diseño de una estrategia de aprendizaje experiencial que se fundamenta 

en la perspectiva de autoconocimiento de Wilber (2018), para quien un ser integral 

toma consciencia de su persona, de otros y del entorno, como primer paso para 

reconocer sus áreas de oportunidad y poder trabajar en ellas, logrando con ello 

fortalecer capacidades como la comunicación, la confianza, la adaptación al cambio, 

la gestión de las emociones y la autogestión, entre otras. 

 

Ante la problemática descrita y para responder la pregunta central de la investigación 

respecto a ¿Cómo implementar una estrategia para el desarrollo de competencias 

socioemocionales en el ámbito de la educación superior? El objetivo general de la 

investigación plantea diseñar una estrategia de desarrollo de competencias 

socioemocionales, mediante un proceso de investigación acción participativa, para 

impulsarlas en los estudiantes universitarios. 

El mundo actual se distingue por una alta efectividad tecnológica y un desarrollo 

dinámico de los procesos. Por lo tanto, los más demandados son especialistas que 

sean capaces de cambios rápidos con una mente flexible, criticidad, pensamiento 

sistemático, capaces de aplicar creativamente sus habilidades de comunicación, 

trabajo en equipo, gestión de la información, resolución de problemas y toma de 

decisiones, entre otras, identificadas como competencias que se consideran 

supraprofesionales en el entendido que son universales y se pueden aplicar en todas 

las profesiones (Pluzhnirova et al., 2021; Scaffidi, 2018). 
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En un entorno en el que cada vez aumenta la contratación de expertos mediante la 

modalidad a distancia, la cual se ha impulsado por el desarrollo tecnológico de 

herramientas colaborativas basadas en gestión del trabajo y del proyecto integrado, 

Araya-Fernández y Garita-González (2020) enfatizan que “no es una situación 

meramente técnica y que el individuo debe demostrar extraordinarias habilidades de 

trabajo en equipo, colaboración y disciplina” (p. 20). 

 

Según Moreno (2018), dichas habilidades están cobrando protagonismo y son 

complementarias para el profesional, de modo que le permiten desarrollarse de una 

mejor forma en la disciplina. Lombardero (2015) agrega que, en el caso de los 

directivos son necesarias competencias emocionales relacionadas con la 

personalidad, ya que el liderazgo y la comunicación son fundamentales para actuar 

de manera oportuna y pertinente ante los nuevos conocimientos y empleos.  

 

Frente a la realidad descrita, Núñez et al. (2014) mencionan que muchas 

universidades, quizás la mayoría, preparan a los jóvenes para una sociedad industrial 

en la que no se aprende mediante proyectos, análisis de casos o experiencias de 

trabajo y persiste una evaluación por medio de  pruebas y trabajos escritos, en lugar 

de promover su desarrollo para una sociedad del conocimiento y del aprendizaje, en 

donde de acuerdo con Tobón (2015), el estudiantado debe resolver tareas haciendo 

frente a situaciones de aprendizaje como un proceso de autorregulación que le 

funcionará para toda la vida.  

 

En ese sentido, Clark et al. (2018) señalan que solo el 15% del éxito en el crecimiento 

profesional proviene de las habilidades duras, y la mayor parte del éxito está 

relacionada con el desarrollo de las habilidades blandas, por ello su formación se está 

convirtiendo en una de las tareas más importantes que deben resolver las 

instituciones de educación superior (Vaganova et al., 2019). 

 

Los referentes presentados fundamentan la pertinencia científica de la investigación 

realizada en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma 

de Chiapas en el periodo del 1º de Agosto de 2022 al 1º de Agosto de 2023, respecto 

a las competencias socioemocionales dentro de la disciplina educativa, como 
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oportunidad generadora de conocimiento sobre el tema de estudio, la conveniencia 

social al contribuir a la mejora de los procesos educativos y el beneficio al ámbito 

económico en la búsqueda de ofrecer una mejor preparación universitaria a quienes 

se insertarán al campo laboral. 

 

La aplicación de estrategias para el desarrollo de competencias socioemocionales en 

estudiantes universitarios permitirá contar con evidencias empíricas que sirvan de 

referente para considerar su incorporación a la práctica pedagógica, ya que, si bien 

en los planes de estudio se plantea su abordaje, no existe de manera explícita la 

forma de hacerlo. 

 

Con base en la revisión de literatura se eligió como estrategia el aprendizaje 

experiencial, cuyos origines de acuerdo con Alcaraz (2023) se remontan a Platón y a 

los talleres que en su época se hacían para desarrollar habilidades manuales 

mediante la repetición, fue evolucionando hasta la corriente educativa denominada 

pragmatismo desarrollada por William James, quien enfatizó la importancia de la 

práctica para adquirir un aprendizaje que pudiera ser aplicado en la vida diaria y que 

más tarde propondría Dewey como un método de enseñanza, reconocido por ello 

como el padre de la educación experiencial moderna.  

 

Siguiendo a Alcaraz (2023), Kurt Hahn de origen alemán generó en Reino Unido una 

propuesta de cursos que se basaban en la aventura y el servicio y que fue el origen 

de la aplicación del aprendizaje experiencial en la escuela que fundó en 1941 con 

Lawrence Holt en la que se promovía la confianza tanto personal como grupal, el 

trabajo en equipo y el desarrollo de capacidades de liderazgo.  

Este tipo de escuela se fundó en Estados Unidos en 1962 por Josh Miner (Hopkins, 

2008) y a partir de ella en 1971 surgió el programa Project Adventure exitoso hasta 

hoy en día y elegido por las empresas para el desarrollo de habilidades en sus 

empleados. Se basa en una metodología con fundamento en el constructivismo y 

parte de la individualidad de la persona, quien construye su conocimiento al observar 

su comportamiento y el de aquellos con quienes interactúa, en situaciones diseñadas 

específicamente como experiencias en donde pueda aplicar sus capacidades y 

reconstruir sus pensamientos, sentimientos y actitudes (Alcaraz, 2023). 



 

 

 

670 

Por su parte, Kolb (1984), referente obligado en el aprendizaje experiencial, 

fundamenta sus aportaciones desde dos corrientes filosóficas, el pragmatismo y el 

constructivismo, identificando en una primera etapa el importante papel que la 

percepción juega en el aprendizaje, explica que ésta se puede dar a través de lo que 

las personas experimentan cuando ponen en práctica conceptos en situaciones 

específicas o producto del análisis de lo que pasó en dichas situaciones, para 

posteriormente procesar sus percepciones. 

 

Kolb y Kolb (2005), plantean seis proposiciones en las que el aprendizaje es visto 

como un proceso y no como un resultado, cada vez que se aprende algo se 

resignifican paradigmas incorporando nuevas conexiones, implica una adaptación al 

mundo mediante la integración de pensar, sentir y percibir comportamientos en 

diferentes ambientes, requiere que los sujetos solucionen problemas, ocurre a través 

del equilibrio de asimilar nuevas experiencias en los conceptos existentes y se refleja 

en la creación de conocimiento.  

 

Dicho proceso se da en un ciclo de cuatro etapas: en la primera está la actividad 

concreta que es la esencia del aprendizaje experiencial y permite que el participante 

entienda los nuevos conceptos o adquiera las habilidades que se quiere; en la 

segunda ocurre la reflexión, que ayuda a conectar las observaciones de las personas 

a partir de preguntas sobre lo experimentado y las sensaciones evocadas, lo que los 

lleva a construir un conocimiento con la información seleccionada y organizada; en 

un tercer momento se hace la conceptualización de lo sucedido, se establecen 

conexiones con el conocimiento previo por medio de generalizaciones e 

interiorizaciones y finalmente se utiliza el conocimiento adquirido para planificar 

acciones futuras o cambios (Kolb y Kolb, 2005). 

 

Lo anterior demanda del participante un interés por involucrarse activamente en la 

experiencia, capacidad para reflexionar sobre lo vivido, contar con habilidades 

analíticas para la conceptualización requerida, y de resolución de problemas y toma 

de decisiones para garantizar un proceso de mejora continua, en el que podrá repetir 

y aplicar las nuevas ideas en otras situaciones a lo largo de su vida. La educación 

experiencial entonces, favorece la construcción de conocimientos, habilidades y 
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valores, tanto a nivel personal como grupal, lo cual genera en el individuo un proceso 

de remodelación de sus mecanismos de pensamiento y acción, así como también 

propicia el autoconocimiento de fortalezas, áreas de oportunidad y posibilidades de 

aprendizaje, en un mecanismo permanente de acción y reflexión, en presencia y con 

el apoyo de otros (Alcaraz, 2023).  

 

 A partir de los antecedentes planteados se presenta una investigación 

realizada desde el enfoque cualitativo, mediante el método de investigación acción 

participativa en el que el proceso de recolección y análisis se hizo de manera iterativa; 

es decir, al recabar los datos se fueron analizando mediante la interpretación de las 

aportaciones de los participantes con base en el referente teórico, para identificar los 

vacíos que pudieran ser cubiertos en la siguiente etapa o para hacer ajustes en la 

estrategia puesta en práctica. 

 

Métodos 

Como diseño metodológico el proyecto se abordó mediante el método de 

investigación acción participativa propuesto por Ander-Egg (1990), desde el enfoque 

cualitativo. De acuerdo con la elección de casos tipo que sugieren Hernández et al. 

(2014), se seleccionaron participantes que estuvieran inscritos en las Licenciaturas 

en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías de Software 

de la Universidad Autónoma de Chiapas o que fueran egresados de los dos últimos 

ciclos escolares, por lo que estuvieron dispuestos a colaborar mediante un 

consentimiento informado con la disponibilidad de tiempo para realizar las actividades 

relacionadas con la investigación: cuatro egresados, cuatro estudiantes de sexto 

semestre, uno de séptimo y dos de noveno. 

 

De acuerdo con Véliz et al. (2023), en la implementación de estrategias de 

aprendizaje experiencial es importante crear espacios en los que la recolección de 

información sea mediante técnicas como las de grupo focal, observación participativa 

y entrevistas, para que los participantes puedan sentir confianza y aportar 

activamente, lo cual se hizo con apoyo de una guía de grupo focal, una cédula de 

observación y una guía de entrevista focalizada, como instrumentos de recolección 

de datos. 
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El procedimiento para la colecta de datos consistió en: 1) Aplicar la estrategia de 

desarrollo de competencias socioemocionales en un grupo focal, 2) Desarrollar una 

observación participativa registrando lo que los participantes expresaban y 3) Hacer 

entrevistas focalizadas sobre las aportaciones de los participantes. 

 

Resultados y Discusión 

Para el diseño de la estrategia se tomó como referente el diseño centrado en las 

personas que según Hartung y Rottenberg (2019), constituye una filosofía de respeto 

a la experiencia del individuo, grupo u organización que vayan a participar en la 

intervención, fundamentada en siete principios enunciados por la organización líder 

en prácticas de innovación IDEO (2015): empatía, optimismo, iteración, confianza 

creativa, creación, aceptar al ambigüedad y aprender de los errores, todo ello para 

garantizar un proceso colaborativo y dinámico. 

 

Siguiendo este mismo enfoque se aplicaron las fases propuestas por Rouse (2007) 

que consistieron en: 

 

Inspiración, esta fase se orientó hacia empatizar con los participantes, escucharlos 

activamente y comprender el entorno en el que se encontraban.  

 

Ideación, una vez que se logró comprender el panorama completo, se generaron 

ideas que fueran acordes al contexto, necesidades y expectativas de los participantes. 

Tales ideas podrían ser puestas a prueba y potenciadas según se requiriera durante 

la intervención.  

 

Implementación, con la idea integral retroalimentada y mejorada, la estrategia 

diseñada fue puesta en marcha, generando el impacto deseado en función del usuario 

y el contexto.  

 

Como primer paso para diseñar una estrategia de intervención desde el aprendizaje 

experiencial, Véliz et al. (2023) plantean la necesidad de hacer un diagnóstico en 

cuatro pasos: 
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Creación del perfil: estudiantes de sexto a noveno semestre y egresados en los dos 

últimos ciclos de las licenciaturas en Sistemas Computacionales y Desarrollo y 

Tecnologías de Software. 

 

Propósito inicial: generar un intercambio personal con los participantes acerca de las 

actividades que realizan y la relación con sus competencias socioemocionales. 

 

Exploración: se realizó una plática con cada participante para explicarles la propuesta 

del taller y conocer su interés acerca de participar. 

 

Establecimiento de necesidades: a partir del diálogo con los paricipantes se 

identificaron las áreas a atender en el taller. 

 

Producto del diagnóstico mencionado, la estrategia se implementó con base en el 

sistema integral de facilitación desarrollado por Castro et al. (2023), cuyos principios 

de integralidad, ética y praxis fundamentan cinco elementos del aprendizaje 

experiencial:  

 

Los objetivos: aplicar una estrategia que permita a los jóvenes universitarios 

identificar, interpretar, reflexionar, valorar y actuar respecto a sus competencias 

socioemocionales, en un ambiente de confianza e interacción. 

 

El contexto: la estrategia se ubica en el entorno educativo por tratarse de estudiantes 

y recién egresados de educación superior. 

 

Los fines: el alcance que se busca es que los participantes analicen sus competencias 

socioemocionales para definir acciones de mejora. 

 

Los escenarios: se eligió un escenario de aprendizaje mixto como combinación de la 

facilitación presencial outdoor en la primera etapa con la educación virtual online, para 

la segunda y tercera etapas.  
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Las actividades: en la primera etapa se utilizó un juego basado en una metáfora de 

dragones, en la segunda se pidió de manera virtual asíncrona un registro de notas de 

enfoque, avances y obstáculos de las acciones emprendidas para mejorar sus 

competencias y en la tercera se hizo una sesión síncrona para compartir técnicas para 

el desarrollo de algunas de las competencias abordadas. 

 

Para llevar a cabo la estrategia, el papel del facilitador fue fundamental, quien a través 

de escuchar y observar a los participantes pudo reafirmar los objetivos y los fines del 

aprendizaje, así como redireccionar el proceso en función del comportamiento 

observado. Entre las habilidades requeridas se puso en práctica ser generador de 

conexión y no protagonista del proceso, adaptarse con flexibilidad a situaciones no 

planeadas, administrar la logística y el tiempo y hacer análisis de contenido de las 

evidencias de los participantes (Castro et al., 2023). 

 

Al elegir un escenario mixto se aprovechó la integración de la presencialidad y la 

virtualidad para ayudar a empoderar a los participantes como un agente activo que 

asume la responsabilidad de su proceso de aprendizaje, tanto en su intercambio con 

otros como en los espacios de aprendizaje autónomo.  

 

El optar por un entorno diferente a los espacios formales o institucionales, como 

mencionan Tal y Morag (2009), permitió el uso de diferentes recursos para facilitar 

una comprensión desde diversas perspectivas y adquirir un conocimiento 

contextualizado y significativo, que incluyó el desarrollo de aspectos cognitivos, 

afectivos, sociales y comportamentales de los jóvenes. 

En la primera etapa que se llevó a cabo al aire libre (outdoor) en una casa de campo, 

los participantes pudieron interactuar entre ellos y con el medio ambiente, exploraron 

sus habilidades asociadas a la libertad y moverse y compartir bajo los árboles se 

convirtió en una experiencia memorable con un alto impacto personal que pidieron 

repetir.  

 

La educación extramuros se hace en ambientes elegidos por su aislamiento de los 

contextos habituales de los participantes, porque les permite observarse a sí mismos 

claramente y comprender a fondo sus propias capacidades, habilidades y 
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potencialidades. Se convierte en un punto de referencia al cual acudir en situaciones 

posteriores, porque aumenta la autoconfianza, hace visible la creatividad individual, 

es divertida y se convierte en una experiencia gratificante por las emociones que 

despierta, el entorno en que se desarrolla y las relaciones informales que posibilita 

(Alcaraz, 2023).  

 

La segunda etapa se hizo de manera virtual asíncrona porque se trataba de que los 

participantes pusieran en práctica lo vivido en el taller y llevaran un registro de los 

avances que lograran y los obstáculos que se les presentaran para mejorar sus 

competencias socioemocionales, tomando en cuenta que esta modalidad permite 

eliminar barreras geográficas y facilita el seguimiento y análisis de procesos 

continuos. 

 

En la tercera etapa las actividades se realizaron de forma virtual síncrona, mediante 

una sesión en línea para compartir con los estudiantes algunas técnicas para el 

fortalecimiento y desarrollo de sus competencias socioemocionales y brindar la 

posibilidad de aclarar dudas y compartir experiencias del proceso. 

 

El juego basado en una metáfora de nueve dragones partió de una sensibilización al 

proceso en la que se explicó el poder que tiene un símbolo sobre uno mismo y la 

forma en que se conecta con él, así como su influencia en el comportamiento. Los 

símbolos y sus significados son estructuras de cómo pensamos y cómo percibimos la 

realidad. El objetivo es que encuentren en el símbolo una representación personal, 

que permita primero ubicar al participante en dónde está y segundo generar una nota 

de acción de hacia dónde quiere ir. 

La metodología busca desarrollar la habilidad para observarse con la certeza de que 

eso contribuye en el ser mejor persona y atreverse a ver las propias creencias, 

dogmas, paradigmas, posturas e inclusive hábitos desde nuevas perspectivas, 

contribuye a pensar de manera más clara y profunda, en el caso de esta experiencia, 

respecto a quince competencias blandas: autogestión, capacidad crítica, gestión 

emocional, cambio de paradigmas, confianza, iniciativa, comunicación, 

autorregulación, gestión del cambio, resolución de problemas, gestión del tiempo, 
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responsabilidad, planificación y organización, orientación a resultados y toma de 

decisiones. 

 

Se llevó a cabo en cinco rondas para las cuales los participantes se fueron moviendo 

en distintas áreas del espacio natural. En la primera se trabajó con dos dragones 

estando reunidos los nueve participantes y el facilitador que fue quien indicó los 

pasos, en la segunda se formaron tres grupos de tres integrantes para compartir otros 

dos dragones y guiados por uno de los participantes, en la tercera la interacción fue 

entre dos personas para dos dragones más, los siguientes dos dragones fueron 

trabajados de manera individual y el último se compartió integrándose nuevamente 

los nueve con el facilitador, para finalmente hacer el cierre de la experiencia.  

 

La actividad experiencial consistió en cinco pasos: símbolo, significado, reflexión, 

valoración y acción; aplicados para que los jóvenes primero identificaran aquello que 

les llamara la atención y les generara una reacción al ver la imagen del dragón, 

después interpretaran su significado a través de frases predefinidas, posteriormente 

reflexionaran con una guía de preguntas, enseguida hicieran una valoración de cómo 

se percibían respecto a las competencias socioemocionales asociadas al dragón y 

finalmente definieran acciones de mejora. 

 

Producto de la primera etapa los participantes evidenciaron que la estrategia les 

ayudó a identificar áreas de oportunidad en muchas de las competencias abordadas. 

A manera de ejemplificación se analizan algunas de ellas, como la confianza en la 

tabla 1, entendida como creer en las capacidades personales ante las diferentes 

circunstancias de la vida, asumiendo las responsabilidades de manera autónoma y 

desempeñándose de manera eficiente; se demuestra cuando la persona cumple sus 

compromisos, piensa de forma creativa, expone sus ideas con seguridad, asume los 

errores como oportunidades de aprendizaje y mantiene una actitud positiva; todo ello 

favorece la colaboración y ayuda a establecer vínculos solidarios y significativos que 

se reflejan en los resultados de actuación conjunta de manera óptima e integradora 

(Román y Román, 2021).  
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Tabla 1 

Confianza 

Símbolo Impulso 

Significado No puedes tener el control de las cosas 

Reflexión Confío en mí, pero a veces tengo dudas de mis capacidades, 

depende de la situación, los otros confían mucho en mí y yo un poco 

en ellos. 

Valoración  8 

Acción Fortalecer la confianza en mí en el trabajo y en la maestría, para 

mejorar mi seguridad no dudando de mis capacidades y confiando 

en mis decisiones. 

Nota: elaboración propia con base en las aportaciones de los participantes. 

La gestión del tiempo implica distinguir los niveles de importancia para definir las 

prioridades y dedicación, enfocarse con apoyo de herramientas y estrategias que 

favorezcan la organización del quehacer diario, asumir la responsabilidad de decidir 

la forma en que una persona invierte su tiempo en las diferentes actividades de los 

ámbitos en que se desenvuelve, con el objetivo de lograr una vida equilibrada (Román 

y Román, 2021), competencia a la que hace alusión un participante en la tabla 2. 

 

Tabla 2 

Gestión del tiempo 

 

Símbolo Reloj de arena 

Significado Es una de las pocas cosas realmente importantes en tu vida 

Reflexión Organizo mis actividades y cumplo con mis responsabilidades; sin 

embargo, me falta tiempo para mí, para mi familia, para 

oportunidades de ocio. 

Valoración  5 

Acción Equilibrar mejor mi tiempo para dedicar lo que corresponde a cada 

actividad y responsabilidad en mi vida. 

Nota: elaboración propia con base en las aportaciones de los participantes. 

Otra joven se refiere a la gestión de sus emociones como aparece en la tabla 3, 

entendiendo que es el estado con el que se perciben y se comprenden las situaciones 
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de la vida primero en el plano fisiológico, posteriormente psicológico y finalmente 

conductual, transita desde un tono negativo con una postura defensiva enfocada en 

los problemas, pasando por uno neutro o situacional que se caracteriza por ser 

dubitativo y dependiente del entorno, hasta el positivo que denota serenidad, 

satisfacción y optimismo; todo ello con posibilidades de ser reconocido, aceptado y 

regulado, para no reaccionar a estímulos del presente con patrones del pasado sino 

con decisiones plenamente conscientes (Román y Román, 2021). 

 

Tabla 3 

Gestión de las emociones 

Símbolo Huir 

Significado Vencer el vértigo que te provoca la vida 

Reflexión Evito los problemas en función de mis emociones, sobre pienso 

mucho las cosas y eso hace que las situaciones o los otros impacten 

mucho en mí. 

Valoración  6 

Acción No predisponerme y analizar por qué me afectan las cosas. 

Nota: elaboración propia con base en las aportaciones de los participantes. 

La comunicación, comprendida como un proceso en el que se expresa honestamente 

y se escucha con recepción empática los actos concretos que se observan sin evaluar 

ni juzgar, los sentimientos que se relacionan con lo observado, las necesidades, 

valores o deseos que dan origen a esos sentimientos y las acciones concretas que se 

piden, enriquece la vida de quienes participan en el diálogo (Román y Román, 2021). 

Al respecto en la tabla 4 un participante identifica lo que puede mejorar respecto a 

esta competencia. 

 

 

 

Tabla 4 

Comunicación 

Símbolo Puerta 

Significado Iniciar hoy hará perfectas las condiciones 
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Reflexión Suelo no decir lo que no me parece 

Valoración  4 

Acción Comunicar todo aquello que me agrada y me desagrada, sin callar 

nada y ser mejor escucha para mejorar la convivencia en todo mi 

entorno. 

Nota: elaboración propia con base en las aportaciones de los participantes. 

 

Los miedos, abordados como el dragón que puede afectar el desarrollo de cualquiera 

de las quince competencias, se evidencian en las expresiones de los participantes, 

como el primero que manifiesta: “Me da miedo fracasar, no cumplir con mis objetivos 

y metas de vida, vivir frustrada e infeliz debido a las limitantes que muchas veces yo 

me pongo por miedo a equivocarme, a cometer errores, tomar malas decisiones y que 

eso me afecte a mí y a otros. Muchas veces mis temores me impiden avanzar porque 

evito hacer cosas que quiero por miedo de no estar a la altura de las exigencias que 

eso que quiero implica, sobre pienso las cosas a tal grado que, al encontrar una cosa 

negativa, aunque haya otras positivas, me detengo por temor”. 

 

El miedo asociado a la confianza en sí mismos fue reiterativo en los participantes, otro 

de los casos expresa, por ejemplo: “Tengo miedo a fracasar, a no ser suficiente para 

las personas que amo, a no ser buen profesional, a lo desconocido y a caerme y que 

nadie esté conmigo. Siento miedo de ausentarme tanto que me pierda de cosas 

buenas, a decir lo que siento y decir algo que lastime. Mis temores me impiden 

conocer aspectos sobre mí, por miedo a qué dirán mis familiares; me impiden irme a 

estudiar la maestría a otra institución por miedo a no ser suficiente y hace que me 

pierda la oportunidad de conocer personas y lugares nuevos”. 

 

En el plano emocional un estudiante menciona: “Mi miedo más grande es 

encontrarme a la persona que rompió mi ser, porque no creo haber superado el daño 

que me hizo, tengo miedo a no lograr lo que quiero, a perder amigos y conocidos. El 

temor que no me deja avanzar es el primero, me ata al pasado y a veces me hace 

sentir que de cierta manera no merezco ser feliz, porque pienso que mi felicidad ya 

pasó una vez. Extrañar y no soltar es mi problema”. 
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El resultado de la actividad experiencial se sintetiza en la figura 1 en donde el 

participante cuenta con un mapa de sus competencias, identificando sus fortalezas y 

debilidades.  

 

Figura 1 

Esquema representativo de la valoración de las competencias 

 

Nota: representación de la valoración global de un participante respecto a sus 

competencias socioemocionales. 

 

La figura 2 ejemplifica la nota de enfoque en donde el participante establece el 

compromiso consigo mismo, respecto a la competencia que decide mejorar. 
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Figura 2 

Nota de enfoque 

 

Nota: representación de las acciones que el participante decide emprender. 

 

Como resultado de la segunda etapa realizada de manera virtual asíncrona, los 

participantes hicieron un registro individual de sus notas de enfoque reflejado en la 

tabla 5, especificando la competencia, las acciones a realizar en veinticuatro horas 

como signo de decisión, durante siete días como curva de aprendizaje y en un mes 

como base para adquirir un hábito, así como el contexto de aplicación y la finalidad. 

 

Tabla 5 

Concentrado de notas de enfoque 

¿QUÉ DECIDÍ HACER? ¿CON 

QUIÉN? 

¿PARA QUÉ? 

Gestión emocional 

24/ Retomar las cosas que me 

inspiran.  

7/ Comenzar mis proyectos 

personales. 

30/ Aprender a escuchar más a las 

personas a mi alrededor. 

Con mi familia 

y amigos. 

Aprender a controlar mis 

impulsos emocionales. 
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Confianza 

24/ Pensar en mis aptitudes como 

persona y mi capacidad.  

7/ Ser más confiado de lo que quiero 

decir y hacer. 

30/ Confiar en mí como lo hacía 

antes. 

Contexto 

personal. 

Volver a ser la persona que 

confiaba en sí misma como lo 

hacía antes. 

Modelos de pensamiento 

24/ Comprender los cambios de mi 

persona. 

7/ Aprender a manejar mis acciones 

con cambios no tan radicales  

30/ Contextualizar todo lo que hago, 

ver más allá de mis ojos. 

Con mi 

familia. 

Para no quedarme encerrado en  

mí sino explorar nuevos 

horizontes y situaciones. 

Gestión del tiempo 

24/ Administrar mis actividades de 

acuerdo a su importancia. 

7/ Procrastinar menos de lo que 

acostumbro. 

30/ Aprovechar los tiempos libres y 

enfocarme en mis gustos. 

Familia, 

amigos y 

personalment

e. 

Para no sentir que el tiempo me 

está consumiendo, sino que 

estoy aprovechándolo. 

Inicios y Comunicación  

24/ Buscar un enfoque antes de 

iniciar algo. 

7/ Ser prudente al momento de 

comunicarme con los demás.  

30/ Tenerme más confianza al iniciar 

algo. 

Personalment

e. 

A veces tengo muchos 

proyectos que debería retomar,     

pero por miedo, no lo hago. 

Miedos 

24/ Reconocer que tengo miedos. 

7/ Trabajar en lo que expresé a partir 

de mi desagrado. 

Personalment

e,  

con mis 

amigos, con 

Supongo que tengo muchas 

cosas que trabajar, debo actuar 

en cuanto a mis acciones y 

decisiones, pero darme cuenta 
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30/ Ser la persona que no quiero 

recibir en una relación, para esto me 

gustaría retomar el psicólogo para 

entender más a fondo mis miedos. 

mi familia. que tengo que enfrentarme a mis 

miedos. 

Nota: elaboración propia con base en las aportaciones de los participantes. 

 

En la tabla 6 se reporta un análisis de avances y obstáculos experimentados durante 

la puesta en práctica de las notas de enfoque, material que sirvió de base para 

entrevistar a los jóvenes y elegir las competencias que se trabajaron en la tercera 

etapa. 

 

Tabla 6 

Avances y dificultades en el proceso 

AVANCES DIFICULTADES 

Me he comprado plumones para retomar el 

dibujo que tanto me gusta y he buscado la 

forma de combinarlo con la escritura, creo 

que ambas cosas en conjunto me hacen 

sentir bien.  

Creo que por la forma en la que me he 

sentido ha influido en lo que hago o no 

hago, la desmotivación a veces me entra 

pero, trato de llenarme de cosas que me 

hagan sentir 

feliz para cambiar mi estado de ánimo. 

Me he sentido con más confianza 

actualmente, he aprendido a  hacer cosas 

que anteriormente no hacía por el miedo a 

que no salieran bien. 

Aunque, hay veces que si me da temor el 

hecho de hacerlas porque tengo miedo a 

que no vaya a salir como lo espero:( 

He sido más objetivo con lo que pienso, 

anteriormente no cambiaba mis 

perspectivas, pero eventualmente me he 

percatado de que escuchar a los demás es 

algo que me gusta hacer. 

A veces siento que me dejo llevar también, 

supongo que mis creencias no son tan 

fuertes porque llego a sentirme atraído por 

cosas nuevas, pero no sé si verlo como 

algo 

negativo o positivo. 

Antes de los dragones, era una persona 

que dejaba todo al final porque a veces no 

Como persona que procrastina mucho en 

muchas ocasiones me cuesta mucho 
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tenía idea de cómo empezar pero me ha 

ayudado mucho para ordenar mis tiempos, 

ser más como acostumbraba ser. 

mantener el hilo, ser constante en lo que 

hago o en lo que quiero hacer, tener la 

iniciativa es algo con lo que me cuesta 

trabajar. 

Mi comunicación ha mejorado con las 

personas y conmigo mismo, además, he 

tenido más confianza cuando quiero iniciar 

algo, ya no me preocupa tanto el cómo 

saldrá ni como lo ejecutaré. 

Creo que no tengo dificultades con este 

tema, generalmente cuando tengo mucha 

inspiración fácilmente puedo hacer lo que 

me gusta y empezar algo sin dificultad. 

Puedo reconocer mis miedos, y no me 

cuesta aceptar que los tengo, y que una 

parte de mi vida se basa en miedos porque 

aún no he trabajado a fondo con ellos pero 

estoy seguro que puedo lograr todo lo que 

me propongo. 

Mis miedos en conjunto yacen también en 

lo que soy, quizás no me logro entender del 

todo, pero me cuesta un poco darme 

cuenta de que soy lo que no quiero de una 

persona. 

Nota: elaboración propia con base en las aportaciones de los participantes. 

 

Con el objetivo de explicar diferentes técnicas para desarrollar sus competencias 

socioemocionales, se hizo una sesión en línea en la que se trabajó con el modelo de 

GROW (Whitmore, 1988), la matriz de Eisenhower (Covey, 2014) y Pomodoro (Cirillo, 

1980), para mejorar la gestión del tiempo; la propuesta de la comunicación no violenta 

de Rosenberg (2013), el fortalecimiento de la confianza y el cambio en los tipos de 

mentalidad (mindset) con el modelo A, B, C de Ellis del manual EUSA (2016-2017). 

 

Sobre esa experiencia algunas de las conclusiones fueron: “me parece muy bueno, 

yo manejo algo así, pero sin escribirlo”, “pues creo que es una buena manera de 

empezar a organizarse, por algo se empieza y ayuda a enfocarse en metas o bueno 

poder definir las metas” y “yo con esto me llevo un pensamiento más positivo, ya que, 

anhelo mucho poder tener más confianza conmigo mismo y así poder generar 

confianza entre mis conocidos”. 

 

Los resultados obtenidos de la aplicación de una estrategia de aprendizaje 

experiencial evidencian el potencial que ésta tiene para ser incorporada en los 
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procesos educativos y de manera especial para abordar el desarrollo de las 

competencias socioemocionales. 

Reflexiones finales 

Los trabajos realizados teniendo como constructo de investigación las competencias 

socioemocionales, ha permitido indagar acerca de las estrategias que pueden 

aplicarse para desarrollarlas, encontrando entre ellas: proyectos, análisis de casos, 

experiencias de trabajo, hackaton, meetup, mentoring, aprendizaje emprendedor, 

simulaciones, juegos en línea, proyectos comunitarios y aprendizaje experiencial, que 

tienen como común denominador el papel activo del estudiante en situaciones reales 

o semejantes a las que vivirá como profesionista. 

 

La estrategia implementada con fundamento en la educación experiencial y el 

aprendizaje centrado en la persona, demostró que un proceso de reflexión-acción 

llevado a cabo en diferentes escenarios de aprendizaje puede suscitar en los 

participantes una consciencia acerca de sus competencias socioemocionales, 

identificar aquellas que pueden mejorar y emprender acciones para lograrlo, en una 

actitud abierta y entusiasta por aprender que en las aulas es difícil de observar. 

 

Los hallazgos reportados son un referente para futuras investigaciones acerca de 

cómo incorporar este tipo de estrategias en la educación formal, ya sea de manera 

curricular o extra curricular, para enriquecer los procesos de enseñanza-aprendizaje 

y atender los propósitos del modelo educativo que guía la razón de ser de las 

instituciones de educación superior, en la búsqueda de ofrecer una formación integral 

a los jóvenes universitarios. 
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Resumen 

La economía circular (EC) se presenta como la siguiente opción en el cuidado 
medioambiental que afecta a la sociedad en el mundo, para ello requiere de 
instrumentos y herramientas que permitan su plena operacionalización, las 
condiciones que presenta actualmente se enfrenta a grandes desafíos en su 
implementación debido a un diseño fiscal inadecuado que atienda las condiciones 
que presenta en la actualidad, los impuestos ambientales son insuficientes para 
atender las demandas de atención prioritaria, aunado a la proliferación de beneficios 
fiscales instrumentados por gastos fiscales que limitan su pleno desempeño y la 
escasa adopción por parte de las empresas y sociedad.  
 
Esta investigación se diseña considerando las condiciones que tiene la economía 
circular (EC) en establecer una metodología que identifique los instrumentos y 
herramientas que deben diseñarse para la fiscalidad medioambiental considerando el 
diseño de impuestos por daño ambiental, por resarcimiento derivado de la 
contaminación, modificación de hábitos de consumo y utilización de recursos y el 
papel que juegan las empresas en su adopción. Se utiliza un enfoque mixto a través 
de análisis documental y exegético, descriptivo por etapas y aplicando el modelo de 
análisis estructural para identificar combinaciones que las variables presentan en el 
diseño de instrumentos para atender las demanda de la economia circular. 
Resultados preliminares se concreta una propuesta en el diseño de un nuevo 
impuesto para coadyuvar al logro de las condiciones que demanda la economia 
circular (EC), se identifican gastos fiscales como beneficios empresariales para su 
implementación. Conclusiones preliminares en esta investigación aún existen muchas 
variables de análisis que entraña la economia circular (EC) y que requiere una revisión 
más exhaustiva.  
 
Palabras claves: Fiscalidad medioambiental, Economia circular, Gastos fiscales  

 

Introducción 

La economía circular (EC) supone un cambio de paradigma productivo y de consumo 

que rompe con la economía lineal (extraer, consumir, tirar) que pretende 

operacionalizar principios y modelos de negocios para avanzar hacia una economía 

sostenible, comprende que transitar hacia el paradigma que plantea la economía 

circular requiere un cambio en el marco regulatorio y en las política publicas 
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involucradas como el diseño de un marco fiscal que atienda las demandas que origina 

la economía circular (EC), pues son necesarias para impulsar las ventajas que 

involucra su implementación y que contribuyan a impulsar el desarrollo sostenible que 

implica atender el desarrollo económico, la inclusión social y la sostenibilidad 

ambiental. López P, Bernal D. Sandoval B. 2021. 

 

La fundación Ellen MacArthur principal impulsora de la transición a la economía 

circular (EC) en el mundo resalta los aspectos más relevantes en la adopción de ese 

modelo en América Latina (AL) destaca además el beneficio que para la economía 

sostenible requiere el trabajo conjunto de gobiernos, empresas y la academia. Detalla 

además las oportunidades de crecimiento y los desafíos que presenta como el 

desperdicio, la contaminación, el cambio climático y la perdida de la biodiversidad; 

ello implica que el cambio debe basarse en los principios de eliminar los desechos y 

la contaminación, así como mantener los productos y materiales en uso en la 

regeneración de los sistemas naturales, lo que genera beneficios para la sociedad, el 

medio ambiente y la economía.  

   

El instituto nacional de ecología y cambio climático (2021) realiza un análisis y una 

revisión técnica del marco legal existente para la instrumentación de una política en 

materia de economía circular (EC) para México. En esta revisión del marco regulatorio 

actual, considera los componentes fundamentales para su evaluación que atienda las 

condiciones que demanda la economía circular (EC), así pues revisa las leyes 

generales de cambio climático, de transición energética, de aguas nacionales, de 

prevención y gestión integral de los residuos, de equilibrio ecológico y protección al 

ambiente además de la iniciativa de ley general de economía circular que permite la 

alineación del marco normativo y regulatorio bajo el enfoque de economía circular, 

adicionalmente establece que trabajar en una propuesta de estructura de gobernanza 

para una ruta de políticas públicas orientadas a la atención de los desafíos que 

presenta este paradigma.  

 

Unos de los aspectos más importante de este análisis es la evaluación técnica del 

marco regulatorio y de políticas públicas a nivel nacional como mecanismo 

fundamental para la transición hacia el desarrollo de la economía circular en México. 
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Estas políticas y regulaciones claves se han revisado para interconectar la regulación 

con su ámbito de acción identificando dos etapas:  

 

Etapa de transición basada en la eficiencia en el uso de los recursos, la maximización 

del reaprovechamiento de materiales y la mitigación de impactos socio ambientales a 

través de transferencia tecnológica y la optimización de los sistemas productivos 

lineales, fijándose como meta el año 2030 para mitigar el cambio climático y la 

economía circular.  

 

Etapa de Adopción de la economía circular (EC) su adopción se basa en la gestión 

sustentable de los recursos mostrada a partir del desacoplamiento de los principales 

impactos socio ambientales.  

 

Dentro de las perspectivas y enfoques de este análisis se requiere una 

reconfiguración del marco regulatorio tomando en consideraciones lecciones 

aprendidas por países donde la economía circular ha sido implementada 

gradualmente. En este sentido Martínez, Villasana y Nieto, 2021 desarrollan una 

estructura de tres niveles (nivel micro, meso y macro) que para esta investigación se 

aborda el nivel meso y macro en donde la prioridad debe centrarse en la 

implementación gradual de políticas públicas, estrategias y acciones que impulse la 

transformación hacia un modelo de desarrollo sostenible. Considera que la 

implementación gradual asegura el cumplimiento de compromisos adquiridos a nivel 

país en el marco de los ODS.  

 

Para impulsar la evolución del actual marco regulatorio hacia un enfoque de economía 

circular (EC), debe reconfigurarse en primer término la Ley general de economía 

circular tomando en consideración desde la línea estratégica de política fiscal 

considerando la diversificación de las fuentes de recaudación a través de la 

redistribución de la carga tributaria actual que está basada en las obligaciones 

vinculadas a la rentabilidad empresarial y a los derechos laborales, esto implica la 

reorientación del actual sistema fiscal hacia la recaudación por la vía de las 

externalidades y el impacto socio ambiental negativo que desincentive las prácticas 

empresariales usuales. 
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Adicionalmente debe considerarse la recaudación por sanciones y multas por 

violaciones a las disposiciones al marco regulatorio y normativo en donde la economía 

circular (EC) sería la principal fuente de este fondo y revisar la eliminación de 

subsidios a los modelos de negocios y producticos en la economía lineal y a los 

combustibles fósiles, así como ampliar la recaudación por estas prácticas productivas 

y de consumo final. De forma relacionada debe crearse incentivos fiscales que 

estimulen la adopción de tecnologías limpias y la creación de empresas circulares  

Una propuesta desarrollada por Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

(INECC) es que, en corto plazo deben desarrollarse programas con instrumentos 

fiscales que incentive la transición hacia la producción y consume sustentable, así 

como la incursión en procesos de ecodiseño de productos y/o servicios, la adopción 

de buenas prácticas y de tecnologías que impulsen la competitividad bajo parámetros 

de ecoeficiencia y/o circularidad. Consideran que entre los aspectos a incentivar 

fiscalmente están: 

 

Apoyo a tecnologías de transición, (ecoeficientes), Adopción de tecnologías limpias 

(ecotecnologías) y la Adopción de dispositivos y equipos de alta eficiencia energética 

o hídrica, entre otros. 

 

Preguntas de investigación, supuestos o hipótesis 

Considerando su importancia, debemos comprender ¿cuál es el papel que juegan las 

MiPymes y empresas familiares en la adopción de las condiciones, limitantes y 

regulación que tiene la economía circular para su plena adopción, ¿Cuál es el rol que 

juegan los instrumentos fiscales vigentes? ¿Estos instrumentos están encaminados a 

atender la economía circular?  ¿Cuáles reformas en el sistema fiscal son urgentes 

para atender las demandas de la economía circular?  

 

Supuesto 

La economía circular (EC) en México carece de condiciones para su optima 

implementación, pues depende del diseño del sistema fiscal a través de herramientas 

e instrumentos que tengan la capacidad de atender las condiciones que demanda, 

considerando que debe limitarse los gastos fiscales para favorecer su implementación 

y una adopción permanente de las empresas y sociedad. 
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Objetivo General  

Evaluar las condiciones que presenta la economía circular (EC) en México para 

plantear soluciones que ayuden a su implementación pues existen estudios que 

evidencian que los avances en fiscalidad ambiental son ineficientes e insuficientes 

que contraponen los objetivos a alcanzar para mitigar el daño generado, identificar el 

rol que juegan las MiPymes y empresas familiares en la adopción de las condiciones, 

limitantes y regulación que tiene la economía circular para su plena adopción. 

 

Específicos 

Revisar las condiciones que presenta la economía circular (EC) en la tributación 

ambiental en México para proponer escenarios de atención prioritaria en el marco 

normativo con la identificación de los impuestos existentes y creación de impuestos 

orientados a minimizar los efectos nocivos.  

 

Identificar las estrategias implementadas por las MiPymes para la apropiación de las 

condiciones, limitantes y regulación que tiene la economia circular (EC) para su plena 

adopción 

. 

Revisar cuales impuestos frenan el daño al medioambiente, cuales pueden modificar 

hábitos de consumo para la utilización de recursos, y cuales instrumentos incentivan 

el diseño de productos con ecotecnologías.  

 

Justificación 

México no es la excepción en el desarrollo de problemas ambientales pues se han 

incrementado sus emisiones, mismas que contribuyen al problema global, 

posicionándose en el lugar número 12 en emisiones de CO2 en el mundo, su política 

ambiental ha pasado por transformaciones que comienzan desde 1980 y 

corresponden a tendencias globales y a acuerdos firmados cuyo objetivo se ha 

centrado en combatir la contaminación ambiental a través de la regulación directa, 

medidas tecnológicas y ecológicas blandas, instrumentos voluntarios  y algunas 

medidas fiscales principalmente subsidios y beneficios, un ejemplo de estas medidas 

se encuentran en la reforma de las finanzas públicas de 2014 cuando se establecen 
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por primera vez impuestos ambientales a los combustibles fósiles (CO2) y a los 

plaguicidas, López y Vence en 2021.  

 

El crecimiento de la generación de residuos marcha a la par del gasto del consumo 

final privado y el PIB nacional. Puesto en términos sencillos, 19 esta relación que se 

ha observado también en otras regiones del mundo, se traduce en que a mayores 

niveles de consumo se produce un mayor volumen de residuos. (Semarnat, 2019). En 

tanto (Jiménez, 2022) muestra que en México se generan cada día 120 mil 128 

toneladas de residuos sólidos urbanos, poco más de 5 mil toneladas por hora, un 

volumen que resulta cada vez más incontrolable. La generación de basura en el país, 

se duplicó en 25 años, al pasar de 21.9 millones de toneladas al año en 1992 a 44.6 

millones en 2017, cantidad que equivale a 82 veces la capacidad del Estadio Azteca. 

Este aumento en la generación de residuos sólidos urbanos puede explicarse como 

resultado de múltiples factores, reconociéndose entre los más importantes el 

crecimiento urbano, el desarrollo industrial, las modificaciones tecnológicas y el 

cambio en los patrones de consumo de la población, entre otras.  

 

En este contexto, la transición hacia una economía circular (EC) es un objetivo cada 

vez más importante en la agenda global, ya que busca promover la sostenibilidad y 

reducir los impactos negativos en el medio ambiente. La (EC) se basa en la idea de 

que los productos, materiales y recursos deben utilizarse de manera eficiente, 

prolongando su vida útil y evitando su eliminación prematura como residuos. En este 

contexto, la modificación de los hábitos de consumo desempeña un papel 

fundamental y crucial de la transición hacia la EC pues proporciona herramientas y 

recomendaciones para impulsar la adopción de prácticas económicas circulares, 

involucrando a consumidores, empresas y responsables de políticas públicas. Siendo 

los consumidores quienes desempeñan un papel fundamental en la demanda de 

productos y servicios, sus elecciones individuales pueden tener un impacto 

significativo para la adopción de esta reconversión ambiental que contribuya hacia la 

construcción de un mundo más sostenible. 

 

La adopción de prácticas de (EC) ofrece un enfoque integral para hacer frente a estos 

desafíos al reducir la extracción de materias primas, minimizar los residuos y las 
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emisiones y promover la reutilización y el reciclaje. La sobreexplotación de recursos 

naturales, la generación masiva de residuos y el cambio climático son problemas 

urgentes que requieren soluciones innovadoras.  

 

Una estrategia es utilizar regulación que ofrece la fiscalidad ambiental actual pues se 

centra en penalizar la contaminación a través del precio, una limitante de esta 

estrategia es que no impide la contaminación, sin embargo, la idea es diseñar 

instrumentos que frenen el deterioro ambiental y en consecuencia pueda hacerle 

frente a un impuesto que este fortalecido para atender la economía circular y detenga 

o limite las prácticas empresariales y de la sociedad.  

 

Delimitación 

Esta investigación se enfoca en identificar las condiciones que presenta la economía 

circular (EC) y las estrategias que deben implementarse para su adopción, las 

condiciones que presenta la fiscalidad ambiental,(impuestos ambientales) las 

regulaciones normativas que deben atenderse y las limitaciones que deben 

imponerse a la sociedad y a las MiPymes y empresas familiares además de identificar 

el papel que juegan y como coadyuvan para actuar como un instrumento eficaz en la 

promoción de la (EC)  mediante la apropiación de una cultura empresarial sostenible 

que oriente su práctica empresarial en la modificación de hábitos de consumo. 

 

Antecedentes  

A inicios de 1970, surge el tema del deterioro ambiental, a causa del crecimiento 

económico experimentado en países con economías de mercado y con un elevado 

nivel de industrialización, cobra relevancia en la agenda pública internacional (Nadal, 

2007b, p.157), sobre todo a partir de la Conferencia de las Naciones Unidas Sobre el 

Medio Humano (CNUMH), celebrada en Estocolmo, Suecia, en 1972; y a raíz de la 

publicación del primer informe del Club de Roma, denominado, “Límites al 

Crecimiento” (Nadal, 2007a, p.13), en el que se advertía que estos límites serían 

alcanzados durante los siguientes 100 años y ni  el avance tecnológico podrían 

remover los límites físicos del planeta. (Araya, 2019). 
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Boulding (2012), expresa que la EC se originó en el contexto de la economía verde, 

impulsando la idea de desmaterialización de la economía (Tibbs, 1992; Erkman, 2001; 

Carrillo, 2013). Tiene como antecedentes la visión de la economía en buckle’s (Stahel 

y Reday-Mulvey, 1981) y el concepto de sistema económico circular de Pearce y 

Turner (1995). Estas ideas se remontan a la analogía que Kenneth E. Boulding hizo 

en 1966 sobre el planeta como una nave espacial limitada en insumos y capacidad 

de asimilación de residuos. Desde entonces, Boulding señaló la necesidad de cambiar 

el modelo productivo para reducir el uso de recursos naturales y la generación de 

residuos como un paso clave hacia la sustentabilidad y la supervivencia del planeta. 

Economía circular (EC) 

 

Sastre (2019) plantea que la economía circular es un concepto que guía parte de las 

políticas públicas medioambientales y que además aborda la gestión del trasiego de 

recursos naturales a través del proceso económico que persigue el desacoplamiento 

del crecimiento económico y las presiones ambientales (Fisher-Kowalski, 2011) 

consideran que se realiza a través de un modelo “regenerativo por diseño” (Fundación 

Ellen MacArthur, 2015)  

 

Geisendorf y Pietrulla, 2017, Kirchherr, Reike y Hekkerty, 2017 en López Pérez y 

Vence (2021) explican que la EC no tiene una definición unívoca, pues estudios 

alrededor de la dimensión conceptual orientan a una fragmentación disciplinar en su 

uso, con diferencias según el peso que toman las variables relacionadas con ella 

(reciclaje, ecodiseño, etc.) Sin embargo y a pesar de esta indefinición la EC es 

considerada como uno de los ejes principales de política ambiental; misma que 

desarrolla diferentes aproximaciones a su dimensión practica desde las basadas en 

intervención estatal directa hasta las regulaciones dirigidas a incentivar/desincentivar 

ciertos comportamientos con herramientas de mercado en términos de lo planteado 

por (Yuan, Bi y Moriguichi, 2006; McDowall et al., 2017) 

 

Actualmente Más de 100 tipos de impuestos verdes basados en el principio de "quien 

contamina paga"2 están actualmente en vigor, pero esta proliferación no conduce 

                                                 
2 (emisiones de carbono, combustibles fósiles, residuos, agua, etc.) 
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inherentemente a un impacto significativo en el desempeño ambiental según lo 

planteado por Stiglitz, J. (2000), en tanto;  Gago, A.; Labandeira, X.; López-Otero, X 

(2016)  (p. 7) encontraron que, "en los últimos 15 años, los impuestos ambientales 

como proporción del PIB han disminuido en 52 de los 79 países en la base de datos 

de la OCDE y, además de los niveles relativamente bajos de impuestos ambientales, 

los subsidios globales a los combustibles fósiles aumentaron a $ 373 mil millones para 

2015" Vence X y López Pérez S.D.J. 2021. 

  

Vence X; et al 2021 identifica que son modestos los resultados de la aplicación de la 

primera generación de impuestos ambientales, y plantea que existe tres razones para 

definir este resultado insatisfactorio: 1 la promoción y proliferación de numerosos 

impuestos escasamente relevantes que 2) involucran a una porción de actividades 

contaminantes y 3) aplican tasas impositivas muy bajas.  

 

La idea básica es que el sistema tributario actual inhibe el surgimiento de una (EC) 

sostenible y la tributación es esencial para facilitar la aparición y expansión de 

actividades circulares. Debido a que los impuestos son un instrumento clave para 

alterar las fuerzas del mercado y los precios, pueden influir en todas las etapas de la 

cadena, desde la innovación hasta el diseño y los patrones de fabricación y el 

consumo. 

 

Método 

Al ser el objetivo de la investigación evaluar desde la fiscalidad medioambiental las 

condiciones que presenta la economía circular en México, se revisan los instrumentos 

que atiendan las necesidades la EC. La investigación se aborda desde un enfoque 

cualitativo de tipo exploratoria, respaldada por el abordaje un tema complejo y 

emergente, utilizando el análisis documental y exegético, descriptivo por etapas 

considerando la operacionalización de las variables de investigación, documental al 

revisar la fiscalidad ambiental en el mundo y los avances presentes en México, que 

permitan proponer diseño de herramientas e instrumentos que atiendan las demandas 

de la EC y su implementación. Se revisa el marco fiscal para identificar las leyes 

implementadas y faltantes a través del análisis exegético. También se aborda un 

marco de trabajo que delimita el alcance de la EC en el rehúso, reciclaje, regeneración 
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reutilización y cambio, adopción de tecnologías y ecodiseño de productos y la revisión 

de las formas de tributación en estos aspectos con el propósito de establecer 

relaciones claras entre los instrumentos y la contribución que tiene.  

 

El muestreo la investigación se realizó considerando el diseño una encuesta a través 

de un cuestionario que recopila datos significativos de dos grupos selectos: 

ambientalistas y contadores públicos, cuya elección de estos grupos fue estratégica 

considerando que los ambientalistas aportan perspectivas valiosas por su experiencia 

y conocimiento y en el caso de los contadores, sus opiniones ayudan a comprender 

la efectividad de los impuestos ambientales y sus implicaciones. 

 

Dicho cuestionario consta de 33 preguntas que abarcan las variables de investigación, 

entre ellos aspectos relacionados con el diseño de un impuesto ambiental. Este 

cuestionario incluyó preguntas de opción múltiple y abiertas, Las de opción múltiple 

se centraron en recopilar información sobre aspectos de la economía circular, en tanto 

las preguntas abiertas permitieron a los expertos expresar sus opiniones y 

proporcionar información detallada sobre el tema.  

 

De la revisión de literatura se identificarán instrumentos para el diseño de 

herramientas que atiendan la fiscalidad medioambiental considerando: El diseño de 

impuestos, daño medioambiental, modificación de hábitos de consumo, utilización de 

recursos y el papel que desempeñan las MiPymes y empresas en este contexto.  

 

Resultados Preliminares 

La Economía circular permite aprovechar los recursos para darles otra vida y 

devolverlos al mercado con una forma nueva. Este innovador modelo, aboga por los 

materiales biodegradables y que la fabricación de los productos sea lo menos invasiva 

posible, con el fin de que no contaminen. (Orduño, 2018). La resistencia empresarial 

se basa en una preocupación fundamental: el impacto potencialmente negativo en la 

rentabilidad de estas compañías. Para muchas, los productos de plástico desechable 

constituyen una parte importante de sus ingresos y ganancias. La introducción de un 

impuesto ambiental podría aumentar los costos de producción y elevar los precios de 

los productos, lo que resultaría en una disminución de la demanda y afectar su 
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competitividad en el mercado, por lo que encontrar un equilibrio entre atender las 

necesidades que presenta la EC y la preocupación económica de las empresas debe 

ser un objetivo que debe incorporarse en este enfoque.  

 

La teoría de Pigou sirve como un soporte para la creación de un impuesto ambiental 

por su enfoque de corrección de externalidades. Este enfoque busca encontrar un 

equilibrio que proteja el medio ambiente sin imponer una carga económica excesiva 

a las empresas, pero si limitar sus actividades.   

 

Presentación Preliminar de datos recopilados en relación a la economía circular, el 

papel de las MiPymes y Empresas y la percepción en el diseño de impuestos 

ambientales:  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de investigación 

En relación al Gráfico 4.1 El 40% de los encuestados manifiestan tener un 

conocimiento intermedio acerca del enfoque de economía circular EC, lo que implica 

que está familiarizado con los conceptos básicos de este enfoque, en tanto el 30% 

cuenta con un nivel avanzado, es decir conocimientos sólidos y sus implicaciones, 

solo el 15% se consideran expertos con un profundo conocimiento y comprensión de 

estos principios y prácticas del enfoque y también el 15% cuenta con un nivel básico 

el consideran muy limitado.  

 

Gráfico 4.3 Opinión en torno al diseño e implementación de un impuesto ambiental  
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Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de investigación 

 

En torno a los resultados del gráfico 4.3 el 85% de los encuestados se muestran a 

favor del diseño e implementación de un impuesto ambiental, en tanto el 15% no tiene 

una opinión definida. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de investigación 

 

El 60% de las personas consultadas sostienen que el principal objetivo al diseñar un 

impuesto ambiental es reducir la producción y el consumo de productos que causen 

daño al medio ambiente. el 40% restante considera que la meta principal debería ser 

fomentar la producción y el consumo de productos sostenibles. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de investigación 
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Los datos del gráfico 4.5 muestran que la mayoría de los encuestados respalda la 

implementación de un impuesto ambiental, pues el 40% valora su potencial para 

transformar la estrategia de producción hacia opciones más amigables con el entorno 

y la importancia que reviste la sostenibilidad de la industria. En tanto el 35% destaca 

su capacidad para reducir el consumo de productos perjudiciales, resaltando la 

necesidad de desincentivar prácticas dañinas, el 25% restante reconoce su potencia 

para impulsar la adopción de practicas acordes a la EC, y muestran la relevancia de 

promover un ciclo de producción y consumo responsable. Todas estas perspectivas 

refieren la aceptación de medidas fiscales orientadas a la protección ambiental y la 

promocion de un estilo de vida más sostenible que involucra a las empresas y 

sociedad.  

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de investigación 

 

Este gráfico muestra que el 60% de los encuestados presentan un respaldo definido 

en la implementación de un impuesto ambiental para impulsar la EC. Sin embargo, el 

35% mantiene una posición neutra al no estar seguros si esta medida la promueva, 

el 5% restante se muestra escéptica, pues afirman que implementarlo no tendría el 

impacto esperado en la promoción de prácticas más sostenibles y circulares, con 

estas inquietudes debe desarrollarse una línea de investigación orientada a la 

educación ambiental y las implicaciones que un modelo economico sustentable como 

la EC mejoraría el entorno actual.  
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Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de investigación 

 

Los resultados muestran perspectivas equilibradas por la implementación de un 

impuesto ambiental, pues el 55% lo ve como una oportunidad para reducir la huella 

ecológica de las empresas y sugieren un enfoque proactivo hacia la responsabilidad 

empresarial corporativa; el 30% la destaca para generar consciencia sobre el impacto 

ambiental de los productos y refleja apreciación en la necesidad de sensibilizar y 

educar a la sociedad para fomentar comportamientos sostenibles y el 15% considera 

que el impuesto puede actuar como estímulo para la producción y consumo 

sostenible, sugiriendo que pueden optimizarse políticas orientadas a la adopción de 

prácticas económicas amigables con el entorno.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de investigación 

 

En relación a los beneficios que deben otorgarse a las empresas que se ajusten a un 

impuesto ambiental. El 35% de la muestra encuestada considera que los incentivos 

fiscales y una reducción en su pago seria el estímulo más efectivo, el 25% propone 

subsidios  (apoyos económicos directos) como la mejor vía para respaldar la 

transición de las empresas hacia alternativas más sostenibles para facilitar cambios 

significativos en la operación empresarial, un 20% aboga por un instintivo de cuidado 

medioambiental, para reconocer y premiar públicamente a las empresas que adopten 
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medidas sustentables, que incentivaría la responsabilidad y favorecer la reputación e 

imagen de empresas comprometidas. El 20% restante destaca la necesidad de un 

estímulo para la adopción de prácticas sostenibles. Un enfoque centrado en 

recompensas y beneficios inmediatos que pudieran utilizarse para alentar cambios 

hacia la sostenibilidad.   

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de investigación 

 

Los resultados mostrados en el gráfico 4.9 subrayan que el 75% de los encuestados 

reconocen la importancia crítica de modificar sus hábitos de consumo para avanzar 

hacia la EC, entienden que sus elecciones individuales como consumidores tienen un 

impacto en la sostenibilidad y reflexionan para mostrar cambios en la adopción de 

comportamientos de consumo más consientes y responsables, el 20% muestra 

incertidumbre que refleja necesidad de información y educación en EC e identificar 

como los hábitos de consumo se encuentran intrínsicamente ligados a este concepto. 

Implica que este segmento muestra la importancia de la educación ambiental y 

concientización de sus comportamientos en la construcción de un futuro más 

sostenible, el 5% restante plantean que existen otros factores más importantes y 

consideran que hay otras áreas que necesitan atención igualmente crucial para 

avanzar hacia la EC, como la aplicación de políticas gubernamentales, innovación 

tecnológica y regulaciones empresariales.  
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Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de investigación 

 

El gráfico 4.10 muestra que hay variedad de enfoques en la elección de productos en 

su vida cotidiana, el 40% adoptan productos con contenido reciclado, el 30% opta por 

productos reciclables lo que refleja una comprensión del reciclaje como opción en la 

gestión de residuos, el 20% eligió productos eco amigables lo que muestra un interés 

en la adquisición de artículos con mínimo impacto en el ambiente y que valora el 

cuidado del entorno, por último el 10% se distingue al ser los que utilizan productos 

de un solo uso, pero se destaca un área de oportunidad para la educación ambiental 

y la necesidad de impulsar estrategias de EC.  

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de investigación 

 

En este gráfico sugiere una percepción positiva general en la promoción de la compra 

responsable, el 60% de los encuestados reconoce la adopción de prácticas de compra 

más conscientes y sostenibles, en tanto el 40% reconoce que a veces promueve la 

compra responsable debido a que, aunque pretende hacerlo la información 
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proporcionada no es suficiente en todos los casos para impulsar un cambio de 

comportamiento.  

 

Discusión 

 

En la revisión científica se identifica la teoría de economía del rendimiento, que 

enfatiza la importancia de diseñar productos con una mayor durabilidad y 

reparabilidad, y que implica impulsar la adopción de tecnologías y materiales 

ecológicos y el desarrollo de soluciones que faciliten la reparación y el reciclaje de los 

productos, reduciendo la huella ambiental de las actividades productivas, esta teoría 

fomenta una mentalidad de (EC) en todos los niveles de la cadena de valor. También 

la teoría Cradle to cradle la cual busca inspirarse en la propia naturaleza, donde no 

existan los desperdicios, desecha el enfoque lineal tradicional (donde los productos 

se fabrican, utilizan y se desechan) para proponer el ciclo biológico y técnico, en 

donde ambos cumplen una función específica alineados a la (EC), esta teoría busca 

maximizar los beneficios para la sociedad y el medio ambiente y sienta las bases para 

un cambio de paradigma en la concepción de productos y servicios para optimizar sus 

beneficios.  

 

Otra teoría analizada fue la de la economía del comportamiento, misma que combina 

conocimientos de la psicología y sociología con herramientas de la economía, y esta 

cobra fuerza como un instrumento para crear políticas públicas que se adapten a la 

manera de pensar y tomar decisiones de los ciudadanos. Esta tiene como objetivo 

describir el comportamiento optimo y predecir el comportamiento real para desarrollar 

modelos de comportamiento económico que resulten aplicables a situaciones reales 

para su aplicación en políticas públicas de trascendencia en economía circular.  

También la teoría de Pigou aporta en su análisis el abordaje de las externalidades 

negativas y su corrección con la aplicación de un impuesto sobre la actividad que 

genere un efecto perjudicial, su idea plantea internalizar los costos sociales de la 

actividad para que el responsable de externalidad negativa tenga que pagar por los 

costos que está imponiendo a la sociedad.  
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Aunque esta teoría es una base importante en el desarrollo de políticas y regulaciones 

que abordan problemas de externalidades y promover un equilibrio entre el bienestar 

económico y la sostenibilidad ambiental y social,  pretende explorar diversas formas 

de aplicarla en la regulación ambiental, salud pública y EC para lograr un equilibrio 

entre intereses individuales y bienestar colectivo (González, 2019) esta teoría resulta 

valiosa al aplicar un impuesto especial sobre aquellos productos y servicios que 

generan estas externalidades como la contaminación ambiental, el uso excesivo de 

recursos o la producción de residuos no reciclables, donde se genera un incentivo 

económico para que las empresas reconsideren sus prácticas y adopten enfoques 

más sostenibles y circulares (Reyna, 2018).  

 

Por último, se analiza el enfoque de la economía circular que busca transformar la 

manera de producir, consumir y gestionar recursos. Su objetivo es crear un sistema 

económico más sostenible y responsable, minimizando los residuos, reduciendo la 

dependencia de recursos naturales y preservando el medio ambiente y se basa en  

prolongar la vida útil de los productos, reciclar y reutilizar, prestación de servicios 

adicionales al diseño del producto, reducción de residuos y desperdicios 

implementando prácticas de producción más limpias y eficientes, gestionar los 

desechos de manera responsable para evitar la contaminación, promueve y enfatiza 

la colaboración y sinergia entre las empresas, gobiernos, organizaciones no 

gubernamentales y sociedad en general para compartir conocimientos, recursos y 

mejores prácticas en favor de una EC sostenible, contribuyendo a la atención de 5 

objetivos de desarrollo sostenible entre ellos el “garantizar modalidades de consumo 

y producción sostenibles”.  

 

Conclusiones  

 

La economía circular es un desafío monumental en las actuales condiciones que 

presenta nuestro país y su plena implementación requiere de la adecuada 

coordinación entre gobierno, iniciativa privada, organismos no gubernamentales, 

sector académico y sociedad en general.  
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Debe considerarse la educación ambiental y la concientización social como parte de 

una política pública urgente ante los desafíos que muestra el daño al ambiente.  

 

Es urgente el diseño y aplicación de impuestos ambiental que coadyuven a mostrar 

conciencia y allanen el camino para la plena implementación de la economía circular  

La utilización de incentivos y beneficios son aspectos que deben promoverse para la 

aceptación por parte del sector empresarial en la adopción del enfoque de economía 

circular en México.  

 

Esta investigación es inacabada pues mantiene aún muchas variables que deben 

desarrollar para responder los nuevos cuestionamientos que el análisis muestra.  

 

Sugerencias y/o propuestas 

 

Se identifican nuevas líneas de investigación relacionadas con:  

 

Educación ambiental. 

 

Diseño de herramientas e instrumentos relacionados con aplicación efectiva de 

gastos fiscales y beneficios empresariales. 

 

Identificación efectiva de las actividades que deben urgentemente ser gravadas por 

impuestos ambiental para detener las conductas agresivas con el medio ambiente 

para el desarrollo de actividades más sostenibles.  

 

Estrategias en la modificación de hábitos de consumo y utilización de recursos más 

sostenibles. 

  

Seguimiento y evaluación de la implementación de sistemas de bonificación-

penalización para productos contaminantes. 

 

Entre otras líneas que surjan. 
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Resumen 

Derivado de la Reforma a la Ley del Seguro Social y la Ley de los Sistemas de Ahorro 
para el Retiro, las cuales plantean beneficios que serán otorgados a los afiliados que 
cumplan con la normatividad emitida, nos encontramos que existe un total 
desconocimiento de las personas que son sujetas a éstos, lo cual nos lleva al 
planteamiento del problema en relación a que los afiliados a las Leyes antes 
mencionadas no conocen la Reforma, por lo que surgen las siguientes interrogantes 
¿Hay conocimiento de esta Reforma?, ¿Se ha divulgado esta Reforma por las 
instituciones?, por lo que, dentro de esta investigación, se plantea como Objetivo 
General: Determinar si las personas beneficiarias de la Reforma publicada el 16 de 
diciembre de 2020 en el D.O.F. (Diario Oficial de la Federación), tienen conocimiento 
de esta, así como también dar a conocer a través de una plática  con los socios de 
Coparmex, Costa de Chiapas, los beneficios a los cuales pueden acceder los afiliados 
al Instituto Mexicano del Seguro Social y los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 
 

Palabras clave: pensiones, reforma, retiro 

 

Introducción  

La seguridad social es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y 

sus familiares, garantizando con ello la asistencia médica, prestaciones económicas 

y sociales (Ortiz, 2020). 

 

Los artículos modificados en el Decreto por el que se reforman adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y la Ley de los Sistemas de Ahorro 
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para el Retiro, han provocado diversos cuestionamientos que dan origen a la presente 

investigación. 

 

La problemática observada es que los trabajadores hoy en día desconocen las formas 

de pensión que otorga la Ley del Seguro Social y la Ley de los Sistemas de Ahorro 

para el Retiro, ese derecho adquirido cuando se llega a las semanas cotizadas y edad 

avanzada es aplicable conforme la Ley 1973 o 1997, y es debido a este 

desconocimiento que el trabajador no planea o establece estrategias que le permitan 

obtener una pensión redituable (Ortiz, 2020). 

 

Por lo que se considera que es importante que los patrones y trabajadores conozcan 

la aplicación de la Reforma, a través de una plática que se imparta en primera 

instancia con los socios de Coparmex Costa de Chiapas. 

 

Considerando que dicha investigación es relevante porque a través de ella se busca 

determinar los beneficios a los cuales pueden acceder los trabajadores ante el 

Decreto antes mencionado, y con este conocimiento obtenido, diseñar y presentar 

plática para difundir a través de la organización Coparmex Costa de Chiapas. 

 

Es pertinente, ya que permite la aplicación de las líneas de generación y aplicación 

del conocimiento de los académicos participantes de la Universidad Autónoma de 

Chiapas: La Innovación e Intervención en las ciencias administrativas y contables, 

Estudio de las Organizaciones, Análisis y gestión organizacional para el desarrollo 

Regional. 

Asimismo, es Factible porque se tienen perfectamente identificados los socios de la 

organización Coparmex Costa de Chiapas, Estudios de caso con los cuales se 

aplicarán los instrumentos de medición en la ciudad de Tapachula. 

 

En septiembre de 2020, la iniciativa fue presentada ante la Cámara de Diputados, y 

una vez discutido el proyecto, el Congreso de la Unión aprobó para su promulgación 

la iniciativa de reforma, cuyo decreto fue publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el pasado 16 de diciembre del año 2020 (OIT, 2021). 
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La cual tiene como objeto el aumento de la aportación al ahorro para el retiro, así 

como también diversas normatividades que se modifican, tales como (OIT, 2021): 

 

• Aumento a la Aportación Patronal 

• Contribuciones del Estado y Cuota Social 

• Pensiones garantizadas 

• Limitación a Comisiones de Afores 

• Disposiciones Relevantes y conclusión 

 

 Las modificaciones antes mencionadas al Régimen Financiero, como vemos 

imponen a los patrones cargas económicas adicionales, temas que son tratados por 

los actores involucrados en estas reformas: Trabajadores, Patrones, Sindicatos.  

 

Para comprender esta investigación se enuncian a continuación los siguientes 

términos: 

 

Según SEGOB (2023) se entiende por Patrón al individuo en su representación física 

o moral que realiza una transacción con otro individuo, en dicha actividad uno de los 

interesados da un pago al otro por ejecutar funciones laborales. 

 

Trabajador se refiere a la persona que recibe un pago económico por desarrollo de 

diversas actividades (SEGOB, 2023). 

 

El termino de Aportación Patronal se refiere a la asignación económica establecida 

por ley para garantiza la seguridad social del trabajador, mientras ambos continúen 

con la relación laboral (SEGOB, 2022). 

 

Con respecto al término de seguridad social se emplea para describir el resguardo 

que el gobierno proporciona en materia de: salud, cuidado médico, vivienda, pensión, 

a las personas en el ámbito laboral o en su caso de aquellos individuos que sufrieron 

algún accidente laboral que los imposibilito continuar realizando sus actividades 

obteniendo con ello ingresos económicos, y a los individuos que se retiran después 

de haber cubierto el tiempo laboral que marca la Ley (OIT, 2022). 
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De acuerdo con el IMSS (2023), se comprende por Pensión al beneficio monetario 

que se estipula por Ley a los trabajadores que se encuentren laborando y sufran algún 

accidente que los imposibilite continuar con dicha actividad y de la cual obtiene su 

sustento, así como a los trabajadores que tengan cumplido 60 años de edad, esta 

pensión tiene como finalidad que estas personas perciban un ingreso con el cual 

puedan cubrir sus necesidades básicas. 

 

Cuando se hace referencia en materia legal al término Reforma se habla de una 

actualización en los ordenamientos jurídicos con la intención de abarcar nuevas 

disposiciones que se presentan en el transcurso del tiempo, de esta forma el Estado 

se encuentran con un marco normativo apegado a la realidad de la sociedad (Rabell, 

2019). 

 

Adición, entendemos por ello la gestión que se realiza dentro de alguna ley o 

reglamento que conforma el marco normativo mexicano para aumentar un párrafo en 

algún artículo con el objeto de reforzar o esclarecer lo que establece, de acuerdo con 

(SEGOB, 2022). 

 

Otro término importante es Derogación, este se enuncia cuando un texto de algún 

Artículo de Ley o Decreto se elimina, debido a que ya no es necesario en la misma 

(Aguiló, 2014). 

 

La Ley del Seguro Social es una herramienta indispensable a través de la cual se 

garantiza la seguridad social de los trabajadores, en la cual se contemplan la 

protección a la salud, cuidados médicos, pensiones, con los que el individuo pueda 

tener una vida digna durante y después de su vida laboral (SEGOB, 2023). 

 

Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro fue creada para formalizar los procesos 

de aportación que realiza el Trabajador, Patrón y Gobierno, para que el individuo al 

término de su periodo laboral obtenga una pensión digna con la cual pueda llevar una 

vida que le permita cubrir sus gastos, misma que integra para su garantía la Ley del 

Seguro Social, además de Instituciones como el Fondo Nacional de la Vivienda para 
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los Trabajadores y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado (SEGOB, 2020). 

 

Para Alarcón (2023), dentro de las nuevas reformas que se hicieron resaltan los 

siguientes puntos: 

 

Incremento de la pensión. Pasa de un 6.5% al 15% sobre la aportación, tomando en 

cuenta el sueldo ante el IMSS con la finalidad de garantizar la Cesantía en edad 

avanzada, donde el patrón de forma continua ira realizando aumentos a las 

aportaciones patronales presupuestados del 2023 al 2030. 

 

Tabla 1  

Aumento gradual de las aportaciones patronales 

 

 

 

 

 

 

Nota. A partir del 2023, se empezó a realizar el aumento de las aportaciones 

patronales en áreas como: cesantía y vejez en relación con el salario registrado ante 

IMSS de acuerdo con (Alárcon, 2023). 

Disminución de semanas de cotización, estas pasan de 1,250 contempladas 

anteriormente a 1,000 semanas según los artículos 154, 157 y cuarto transitorio de 

dicha ley. 
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Tabla 2 

Semanas cotizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Como se muestra en la tabla a partir del año 2021 se irán aumentando 25 

semanas por año hasta acumular 1,000 semanas (Alárcon, 2023). 

 

Incremento en la pensión mínima garantizada. Esta se calculará con base a los 

siguiente factores edad, salario en UMA (equivale a $103.74), 70 semanas cotizadas, 

aunque esta tiene un ajuste anualmente proveniente de la inflación estimada a cada 

año. 

 

Nivel de reemplazo. Esta crecerá de un 17% a un 35%, aunque no es suficiente por 

lo que es importante que también el trabajador se preocupe por realizar aportaciones 

voluntarias, mismas que incrementaron el monto de su pensión. 

 

Así mismo la pensión se puede dar en dos modalidades, la primera en cesantía en 

edad avanzada y por vejez, se otorga entre los 60 y 64 años retirándose con una 

pensión del 75% al 95%, mientras que la segunda se otorga a partir de los 65 años 

en un 100% (Lopéz, 2023). 

 

Ante las nuevas reformas la Ley 97 como se conoce a las recientes disposiciones, se 

acreditan tres formas de pensión: retiro programado, renta vitalicia y pensión mínima 

garantizada: 

Retiro programado, en esta intervienen las Afores y las aportaciones voluntarias que 

el trabajador haya realizado durante su trayectoria laboral, la cantidad acumulada se 
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dividirá entre un estimado de vida del trabajador y este monto es el que mensualmente 

se le hará llegar o bien hasta que el dinero se agote.  

 

Renta vitalicia. Se contrata por un monto con una aseguradora por el tiempo en que 

el asegurado permanezca vivo, el monto puede varias dependiendo de las 

actualizaciones de la inflación que se da cada año. 

 

Pensión mínima garantizada, este tipo de pensión es la que garantiza el gobierno con 

un salario mínimo que varía conforme las actualizaciones de cada mes (Lopéz, 2023). 

Entendemos por aportación aquellos ingresos de dinero que se destinan a la cuenta 

de un trabajador, mismas que se irán acumulando con el paso del tiempo y se le 

otorgara cuando el trabajador se retire (SEGOB, 2022). 

 

Métodos 

Para la realización de este proyecto se empleará una metodología mixta, este tipo de 

método mezcla lo cualitativo de lo cuantitativo, utilizando como técnica el cuestionario, 

mismo que se aplicará a los trabajadores de las empresas con las cuales tienen 

relación los socios de la Coparmex Costa de Chiapas y la técnica de la entrevista a 

profundidad que se aplicará al Presidente de la organización tanto para dar a conocer 

la investigación como para la presentación de la misma a través de una plática a los 

socios. 

 

Determinaremos el Universo acorde a las empresas que integran la Coparmex Costa 

de Chiapas, la muestra se determinara en relación con los trabajadores de las 

empresas para seleccionar a los participantes. 

 

Una investigación mixta proporciona extensos beneficios en los resultados obtenidos, 

desde la confirmación de información, análisis, además de una interrelación entre 

ambos donde resalten lo mejor de ambos (Hernandez, 2010). 

 

Mientras que en la investigación Cualitativa realiza registros narrativos sobre 

fenómenos investigados, dejando a un lado la cuantificación de datos y obteniéndoles 

a través de entrevistas y técnicas no numéricas, estudiando la relación entre las 
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variables que se obtuvieron a partir de la observación, teniendo en cuenta por sobre 

todo los contextos y las situaciones que giran en torno al problema estudiado 

(Hernandez, 2010). 

 

La investigación Cuantitativa permite acceder a la información a través de la 

recolección de datos sobre variables o dimensiones, llegando a determinadas 

conclusiones al comparar estadísticas. 

 

La Metodología Cuantitativa de conformidad con Galeano (2012), busca objetivos 

orientados a: 

 

• La medición de variables susceptibles de ser cuantificados. 

• La verificación de hipótesis que tienen como soporte teorías legitimadas por la 

comunidad académica. 

• La definición de políticas sociales que tengan como soportes indicadores de 

cubrimiento de servicios, de establecimientos de necesidades, de niveles de empleo, 

productividad, ingresos o de variables demográficas. 

• El comportamiento humano y las situaciones y relaciones sociales desde sus 

manifestaciones externas y medibles. 

 

Las técnicas de recolección de datos empleadas: el Cuestionario y la entrevista, 

donde el Cuestionario es un procedimiento considerado clásico en las ciencias 

sociales para la obtención y registro de datos. Su versatilidad permite utilizarlo como 

instrumento de investigación y como instrumento de evaluación de personas, 

procesos y programas de formación. Es una técnica de evaluación que puede abarcar 

aspectos cuantitativos y cualitativos. Su característica singular radica en que, para 

registrar la información solicitada a los mismos sujetos, ésta tiene lugar de una forma 

menos profunda e impersonal, que el "cara a cara" de la entrevista. Al mismo tiempo, 

permite consultar a una población amplia de una manera rápida y económica 

(Rodríguez et al., 1990). 

Resultados 

El siguiente proyecto se encuentra en desarrollo, hasta el momento se cuenta con un 

25% de avance durante este periodo se han realizado las investigaciones pertinentes. 
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Entre las investigaciones realizadas se enuncian las siguientes: 

 

Recolección de datos a través de artículos de investigación sobre el tema de Ley del 

Seguro Social y Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

 

Recolección de datos a través de libros, decretos, páginas de internet. 

 

Selección de información misma que debe ser vigente con relación al tema en 

cuestión. 

 

Análisis de las reformas realizadas al artículo 154 y 162 Ley del Seguro Social vigente 

Elaboración del Estado de Arte de la Ley del Seguro Social (1973, 1995 y las 

Reformas a la fecha, así como la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, vigente 

Discusión 

 

De conformidad con las aportaciones de Domínguez (2022), hace algunos años para 

pensar en jubilarse primeramente se tenía que haber cubierto los requisitos que la 

Ley señalaba como era contar con 1250 semanas cotizadas, sin embargo, con la 

Reforma que entró en vigor a partir de 2021, se solicitan en ese primer año 750 

semanas y con el paso de los años se irán incrementando hasta llegar a 1000 

semanas cotizadas para el 2030, con ello se apertura la oportunidad a que más 

trabajadores gocen de una pensión. 

 

Otra de las modificaciones que sufrió la Ley del Seguro Social y la Ley de los Sistemas 

de Ahorro para el Retiro fue el ir aumentando de poco en poco las aportaciones que 

una de las tres partes tiene que realizar en este caso el patrón. 

 

Esto dio paso a que las AFORES tuvieron los índices más bajos de todos los tiempos 

pasando de un 0.808 a un 0.566 alcanzando con ello estándares internacionales. Esto 

permitió que los empleados obtuvieran hasta un 70% de más, sin esta Reforma solo 

se hubiera podido obtener un 40% (Domínguez, 2022). 
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Para Villagómez y Hernández (2020) es importante conocer el impacto que ha tenido 

en los últimos años la reestructuración de la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro 

para la sociedad mexicana. 

 

Sin embargo, así como se esperan beneficios de estas Reformas a la Ley de Seguro 

Social y la Ley de Ahorro para el Retiro también se espera un impacto negativo como 

lo es la desestabilización del déficit público. esto por el procedimiento que emplearon 

para llevar este proceso a la era tecnológica, el ahorro público depende del ahorro 

nacional haciendo que el ahorro público sufra daños cuando al ahorro nacional realice 

sus actualizaciones, realizando diversos esquemas que muestren como se ira 

aplicando el reajuste. 

 

Otra afectación que se encuentra en la Reforma actual es la entrada del ahorro 

convenido formado por el Sistema de Pensiones con Subsidios Determinados 

(Villagómez y Hernández, 2020). 

 

El ahorro convenido se integra de contribuciones de los trabajadores, los patrones y 

el gobierno y de ahí se trasladan a los fondos de ahorro, además deben considerar 

las disminuciones aplicadas al pago de los mismos, tales como pensiones o créditos 

para la vivienda, dejando ver con ello que se avecina una elevación en las comisiones 

durante el proceso de adaptación de la nueva Reforma. 

 

Los estudios realizados en este tema muestran que el ahorro establecido por el 

Sistema de Ahorro para el Retiro y la Vivienda consigue aspectos positivos para el 

ahorro privado, mientras que las empresas privadas reestructuren los ahorros 

voluntarios (Villagómez y Hernández, 2020). 

 

Para comprender mejor el panorama se dividen dos escenarios en el primer escenario 

si el resultado que arroja es de 2.6 del PIB hablamos de un escenario optimista donde 

intervienen ajuste fiscal, alta respuesta del ahorro privado a cambios en el ahorro 

público, y no interrupción del ahorro contractual. En caso contrario se habla de un 

escenario pesimista cuando el aumento solo ha sido de un 0.1% del PIB, además de 

aspectos como mayor transformación de déficit de trasformación en deuda clara, una 
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resistencia nula en el ahorro privado al cambio del déficit, e interrupción parcial del 

ahorro contractual (Villagómez y Hernández, 2020). 

 

Para Guzmán (2022), expertos de Afore Sura mostraron que las metas de la actual 

Reforma están centradas en optimizar la vida de los trabajadores a través del 

aumento de las contribuciones que ejecuta el patrón para ampliar del 5.15% a 

13.87%, además de la reducción de semanas de cotización en la Afore, no obstante, 

se conservan las edades de retiro en 60 años por cesantía y 65 por vejez. 

 

Esto se reflejará cuando un trabajador logre tomar su pensión a partir de los 15 años 

de estar cotizando en un empleo formal, en otras palabras, con 750 semanas, y no 

esperar a tener 25 años o 1200 semanas de acuerdo con la anterior Ley, semanas 

que irán aumentándose hasta llegar a las 1000 semanas (Guzmán, 2022). 

 

Reflexiones finales 

Los rápidos y significativos cambios demográficos, el largo periodo de transición de 

las reformas pasadas y los numerosos esquemas que no se han reformado pueden 

conducir a una fuerte presión fiscal, lo cual requiere un gran esfuerzo financiero. 

 

En los últimos años se han retirado de las cuentas individuales las aportaciones en 

pago en una sola exhibición, por parte del usuario, en lugar de usarlos para financiar 

la jubilación, lo cual afecta negativamente el ingreso para el retiro e incrementa la 

obligación pensionaria pública. 

 

Esto permite emitir una opinión negativa acerca de la rentabilidad del Régimen de 

Jubilaciones y Pensiones que se viven actualmente en el Instituto Mexicano del 

Seguro Social, otorgando un panorama poco alentador para un futuro próximo. 

 

Para llegar a estabilizar este sistema, no servirá solo unas Reformas, sino también 

una inversión considerable y una propuesta de financiamiento que permita ir 

generando ganancias, mismas que van a encaminar el éxito del Régimen de 

Jubilaciones y Pensiones, para las generaciones futuras. 
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Sugerencias y/o propuestas  

Con la información obtenida hasta el momento se considera una reforma profunda 

que tenga como foco la generación de empleos bien remunerados y que estimule la 

creación de esquemas complementarios de retiro de carácter empresarial, cuyo costo 

pueda ser solventado directamente por las empresas y sus trabajadores, 

incrementando el potencial de las pensiones. 

 

Donde exista una competencia sana entre las empresas que otorgan las pensiones y 

por el otro, les dé mayor libertad de decisión en relación a las inversiones que hacen 

de los recursos que administran, a fin de que éstas puedan ofrecer mayores 

rendimientos y puedan cobrar comisiones más bajas a los trabajadores. 

 

Todo mexicano debe comprender la importancia del ahorro destinado al retiro, pero 

también la necesidad de mantener una disciplina financiera rígida, que evite los 

endeudamientos innecesarios y que ayude a ejercer un gasto familiar inteligente, para 

que en un futuro las aportaciones voluntarias se conviertan en obligatorias, generando 

un aumento en los activos, lo cual permita que, al jubilarse, pueda gozar de una 

jubilación que le permita cubrir sus gastos personales. 

 

Así mismo, informar al trabajador que es obligación de los patrones registrarlos con 

el sueldo real, no uno ficticio, esta acción les puede afectar al momento de calcular 

una pensión. Por lo tanto, incrementar las sanciones y penas a patrones que no 

aporten debidamente sus obligaciones en el seguro de retiro cesantía y vejez. 

 

Invertir los recursos de los fondos o fideicomisos bajo reglas claras, que involucren 

una supervisión estrecha y permanente por parte de las instancias de auditoría de 

cada entidad, así como la propia ASF. 
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43. Importancia de la cultura financiera en las empresas familiares (Tiendas 

de Abarrotes), como factor de éxito en la Ciudad de Villahermosa. 
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Resumen 

El propósito de este trabajo es analizar la importancia de la educación financiera en 
las microempresas, empresas familiares también llamadas tiendas de abarrotes al por 
menor que existen en la ciudad de Villahermosa del estado de Tabasco. La educación 
en las finanzas bien utilizadas permitirá identificar cuáles son los gastos propios que 
muchas veces son mal utilizados, así como la administración de los mismos, si con 
empleados de manera correcta generara poco conflicto y más competitividad en el 
mercado, se debe conocer y utilizar los productos financieros que existen para 
mejorar el desempeño. Este documento nos ayudara a describir si las empresas al 
tener una buena educación financiera y al contar con los conocimientos necesarios 
tendrá un mejor control financiero y podrá ser competitiva, el objetivo es identificar, a 
partir de la revisión de la literatura las principales problemáticas financieras que tienen 
las empresas familiares en la ciudad y que no permiten que permanezcan en el 
mercado. La metodología de este trabajo será un enfoque descriptivo y analítico 
donde se utilizará una técnica cualitativa documental de fuentes secundarias como; 
revistas especializadas, el INEGI y otros organismos gubernamentales y privados, 
que abarque los puntos importantes y de manera breve para conocer como la 
educación financiera son un factor importante para el desarrollo, éxito y competitividad 
económica de las empresas. 
 

Palabras clave:  Educación Financiera, Empresas Familiares, Competitividad 

 

Introducción 

Las microempresas (empresas familiares) son importantes en la economía de un país, 

predominan a nivel mundial, en México las MiPymes, donde se encuentran las 

empresas familiares, representan el 97 por ciento del total de las empresas, generan 

el 80 por ciento de los empleos y representan el 52 por ciento del Producto Interno 

Bruto, de acuerdo al Censo Económico 2019 del INEGI, en Tabasco existen 70,180 
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Micro empresas están representan el 95% del total de las unidades económicas y el 

92% de estas microempresas no tienen ningún acceso a ningún tipo de 

financiamiento, del 95% de las microempresas hay en el estado de Tabasco 8,836 

empresas de abarrotes al por menor, en el municipio de Centro existen 2,466 y en la 

ciudad de Villahermosa hay 1,576 comercio. (DENUE, INEGI. 2019) 

 

El éxito o fracaso de las MiPymes depende de las capacidades, conocimientos y 

habilidades financieras que tengan con respecto a las inversiones, liquidez y el 

manejo de diversos instrumentos que le permitan tener unas finanzas sanas y tomar 

buenas decisiones. (Romero y Ramírez. 2018), aquellas que no tienen una educación 

financiera básica se enfrentan con problemas que puedan llevarlos a la quiebra, con 

malas prácticas como; gastos innecesarios, no tienen un control financiero, pagos 

personales externos a la empresa, mezclan el dinero propio con el de la empresa. Se 

requiere el conocimiento de las finanzas de la empresa, que identifique cuales son los 

productos financieros relevantes y que estén a disposición de las empresas familiares 

para verse favorecidas al tomar mejores decisiones de ahorro, inversión y 

financiamiento. Cuando hay un desconocimiento y poca información financiera traen 

consigo consecuencias como el endeudamiento excesivo, la falta de ahorro, el 

fomento al uso de servicios financieros informales, la inversión en pirámides, entre 

otros. “Ante la falta de apoyo del sistema financiero los dueños prefieren confiar en 

sus propios conocimientos y prefieren solicitar apoyo en los mercados informales para 

poder obtener préstamos que los ayuden a obtener liquidez de manera más rápida”. 

(Sánchez, 2017). 

 

Preguntas 

La educación financiera es una herramienta importante para gestionar las finanzas 

empresariales, pero las empresas familiares, su principal problema es acceder 

fácilmente a un tipo de financiamiento que le ayude a crecer en sus actividades y ser 

competitiva, nos planteamos la siguiente pregunta ¿La educación y buena Cultura 

Financiera de las empresas familiares, puede ayudar a reducir los problemas de 

competitividad, éxito y lograr su permanencia en el mercado? ¿La cultura financiera 

es deficiente en las empresas familiares de la colonia? ¿La falta de una buena 
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educación financiera provoca que fracasen las empresas familiares, llamadas 

tienditas?  

 

Objetivo 

El objetivo de este trabajo es analizar, en el contexto de las empresas familiares, 

abarrotes al por menor, la importancia que tiene la cultura financiera para ayudar a 

reducir sus problemas financieros y que no permiten que sigan en el mercado. Una 

de las grandes preocupaciones de las empresas familiares se relaciona con el poco 

o nulo apoyo financiero que tienen, que es problemática para la mayoría y 

probablemente el reto más difícil que alguien puede enfrentar en la administración la 

empresa. 

 

Planteamiento 

Este articulo plantea algunas recomendaciones para que las empresas familiares y 

los dueños de estas que hay en la ciudad de Villahermosa Tabasco adquieran una 

educación financiera y que aprovechen los productos financieros del mercado para 

que puedan competir con diferentes tipos de negocios directos que existen. 

 

Desarrollo. 

Marco teórico. 

 

La importancia de las MiPymes radica en que son el pilar del crecimiento económico 

de muchos países desarrollados y en vías de desarrollo, impactando en la creación 

de empleos (Anshika, 2021), Muchos estudios sobre pequeñas empresas señalan el 

papel central del dueño de la empresa como un gestor y su condición de eje 

centralizado para la transferencia de conocimiento y la toma de decisiones, abarcando 

los ámbitos de la estrategia y la gestión de recursos financieros (Harel et al., 2021), 

la cual está relacionada con su nivel de alfabetización y cultura financiera 

(Bayrakdaroğlu & Şan, 2014). “Dichos elementos tienen un impacto positivo en el 

crecimiento empresarial medidos en aspectos financieros y no financieros, como la 

satisfacción personal y logro, el orgullo en el trabajo y un estilo de vida flexible.” 

(Walker & Brown, 2004). 
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“La relación que existe entre cultura y educación financiera es realmente estrecha, 

cada una complementa a la otra, la educación financiera es fundamental para la 

creación y desarrollo de la cultura financiera en una persona y en una sociedad”. 

(Alvarado,2017). La cultura financiera la entendemos como el conjunto de 

conocimientos, técnicas, ideas y habilidades, para una correcta toma de decisiones 

financieras que lleven a alcanzar bienestar financiero de la empresa.  

 

Para que las empresas puedan afianzar la cultura financiera se requieren varios 

elementos como; la inclusión financiera, que es promover la educación financiera a 

través de ofrecer acceso a servicios financieros bajo regulaciones de protección para 

los consumidores de estos, con el fin de que la sociedad que aproveche estos 

recursos mejore sus capacidades y habilidades financieras (CNBV, 2012), que se 

faciliten los servicios financieros. 

 

“La inclusión financiera como un mecanismo de gran importancia para el aumento del 

bienestar de la población, pues se permiten a sí mismos manejar de manera más 

eficiente sus ingresos a través del ahorro y el crédito y demás.” (Raccanello y Herrera 

2014). 

“La inclusión financiera es; tener acceso a productos financieros útiles y asequibles 

que satisfagan sus necesidades, transacciones, pagos, ahorros, crédito y seguro 

prestados de manera responsable y sostenible.” (Banco Mundial. 2018) y la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores (CNBV, 2016) la define como; el acceso y uso de 

servicios financieros formales bajo una regulación apropiada que garantice esquemas 

de protección al consumidor y promueva la educación financiera para mejorar las 

capacidades financieras de todos los segmentos de la población. 

 

Los productos financieros están al alcance de la sociedad y de las empresas 

familiares, pero no son aprovechados, el aprovecharlo beneficiaría en gran medida la 

vida económica, es por eso que el conocimiento de una cultura financiera e inclusión 

financiera son cada vez más importante. “En cuanto a México la educación financiera 

es un conjunto de acciones necesarias para que la población adquiera aptitudes, 

habilidades y conocimientos que le permitan administrar y planear sus finanzas 
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personales, así como usar de manera óptima los productos y servicios que ofrece el 

sistema financiero en beneficio de sus intereses”. (ENEF,2017). 

 

Las empresas familiares en nuestro país son parte importante en todos los sectores 

económico y de gobierno, ya que estas reconocen su importancia en la vida 

económica, el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. (DENUE. 

2023), en el país hay 600,112 empresas familiares (abarrotes al por menor), en el 

Estado de Tabasco hay 8,836, en el municipio de Centro 2,466 tiendas de abarrotes 

al por menor, en la ciudad de Villahermosa existen 1,576. 

 

Las empresas familiares tienen un papel muy importante en la estructura económica 

de México, Una empresa se considera familiar cuando sus miembros intervienen de 

forma decisiva en la administración y dirección del negocio. 

 

De acuerdo con el Censo Económico 2019 del INEGI, la esperanza de vida de los 

establecimientos del 2014 a 2019, cerraron casi 4 de cada 10 establecimientos. En 

promedio la esperanza de vida de los establecimientos es de 7.8 años. Por actividad: 

en las manufacturas, 9.7 años, en el comercio, 6.9 años y en los servicios, 8.0 años.  

 

El 46.8% de los establecimientos son comercio, donde 19 de cada 100 

establecimientos son comercios de abarrotes y alimentos al por menor. 

GRAFICA 1 

 

Elaboración propia. Censos Económicos 2019. INEGI 
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En el estado de Tabasco el 92.4% de las microempresas no cuenta con ningún tipo 

de financiamiento por la falta de conocimiento de la cultura financiera, por su tamaño 

y no cuentan con capacidad de algún crédito, esto provoca que no tengan 

oportunidades para poder crecer y poder ser una gran fuente de empleos y que este 

sector este fortalecido. (FIDEET 2023) 

 

Los datos que a continuación presentamos nos muestran el porcentaje de las 

MiPymes que recurren a cierto tipo de financiamiento en Tabasco.  

 

 

 

Por la falta de conocimiento en finanzas y deficiencia en las capacidades 

empresariales de las personas encargadas o dueñas de estos tipos de 

establecimiento abonan a este problema, porque el 49.6% del personal ocupadas 

tienen una baja escolaridad básica; además de que no capacitan a los trabajadores y 

el 50.7% de estas personas no hacen ninguna acción cuando tienen que tomar ciertas 

decisiones. (FIDEET. 2023)   

Muchos dueños de estas empresas comienzan sus negocios con limitados 

conocimientos al iniciar el negocio y en conocimiento de habilidades gerenciales, 

finanzas y de ventas, no cuentan con experiencia en gestión empresarial y aprenden 

a través de ensayo y error. Esta falta de conocimiento es una barrera para la 

supervivencia de las empresas y puede ser uno de los factores de la predominancia 

de las microempresas. 

 

Como hemos mencionado la falta de cultura financiera y conocimiento puede 

obstaculizar su permanencia en el mercado lo que provoca su muerte. En el país en 

los últimos cinco años ha habido un poco acceso algún tipo de productos financieros 

siendo el 88.6% y el 97.6% no capacito a su personal. 

 

 

TABLA 1

Banca Tarjetas de Banca de Instituciones Fras Prestamos Creditos a Inversionistas Otras

comercial creditos desarrollo no bancarias particulares proveedores privados

43% 4% 2% 55% 10% 23% 0% 0%

Elaboración propia: ENAPROCE, SOFOM, SOFIPO, SOCAP, Caja de Ahorro Popular y Microfinancieras
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Conclusión: 

El 62.6% de las microempresas o tiendas de abarrotes al por menor que existen en 

la ciudad de Villahermosa, no poseen ningún tipo de habilidad o conocimiento 

financiero, desconocen los programas de apoyos financieros que existen por parde 

de gobierno, así como de los productos financieros que el sector ofrece, poco uso de 

las tecnologías, lo que provoca una limitada capacidad para su desarrollo e 

innovación y poder ser competitivas. 

 

La falta de una cultura financiera adecuada de conocimiento e inclusión financiera 

obstaculiza su permanencia en el mercado lo que ha provocado en muchos casos su 

muerte. 

 

En cuanto al objetivo de nuestro trabajo concluimos que el uso de una buena cultura 

financiera en las empresas, infiere de manera positiva y significativa, por lo tanto, el 

conocimiento, inclusión y educación financiera ayuda a que sea más competitiva y 

que tengan, por tal razón poner especial atención en esta variable, dentro de todos 

sus procesos con el objetivo de que logren la eficiencia y calidad lo que les permitirá 

mejorar su nivel competitivo. 

 

Al realizar este trabajo nos encontramos que de acuerdo con el INEGI y el 

ENAPROCE, las microempresas (empresas familiares) tienen un bajo conocimiento 

de la cultura financiera, que hace que su eficiencia se obstaculice en la actividad que 

realizan. el 62.6% de las microempresas en la ciudad no poseen estas habilidades 

financieras, así como poco uso de las tecnologías, lo que provoca una limitada 

capacidad para su desarrollo e innovación y poder ser competitivas. 

 

De acuerdo al censo económico 2019, en la entidad las Microempresas o familiares 

son las que menos invierten en activos fijos, capacitaciones para su personal en el 

ámbito financiero y estas son algunas de las principales cusas de muertes de estas 

empresas: 
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Existe una fuerte competencia más de lo que se esperaba; como tiendas de abarrotes 

con capacidad económica que cuentan las habilidades y conocimientos financieros y 

tecnológicos para competir por; precio, calidad, servicio y costos. 

Los dueños y el personal que laboran en las empresas familiares no se capacitan 

constantemente o casi nunca. 

 

No hacen alguna ninguna estrategia para igualar a la competencia, no tienen ninguna 

ventaja competitiva. 

 

No cuentan con la capacidad ni los recursos para adoptar estrategias individuales. 

Carecen de conocimiento sobre los programas que existen de apoyos financieros 

gubernamentales y como acceder a ellos. 

 

No se moderniza en sus procesos internos 

 

Las microempresas tienen un alto índice de carencias en el dominio de las diversas 

áreas funcionales de la empresa. 

 

El equipamiento que dispone es básico. 

 

Tiene altos costos de producción. 

 

Propuestas. 

      En el estado de Tabasco el 92.4% de las microempresas por su tamaño no cuenta 

con ningún tipo de financiamiento esto por la falta de conocimiento de la cultura 

financiera, estas no cuentan con capacidad para acceder algún tipo de crédito, esto 

provoca que no tengan oportunidades para poder crecer y poder ser una gran fuente 

de empleos y que este sector este fortalecido. (FIDEET 2023) 

 

      Los resultados obtenidos nos permiten contestar las preguntas mencionadas en 

el inicio de la importancia que tiene una buena educación y cultura financiera lo que 

nos permite decir que hay una influencia negativa y muy significativa hacia las 

empresas familiares, abarrotes al por menor al no contar con una buena estructura y 
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gestión financiera; falta de cultura y de educación financiera, la literatura 

especializada nos dice que, si una empresa posee una cultura financiera, 

significativamente sería más competitiva ante el mercado y el impacto en las finanzas 

más positivo en la calidad y procesos de su actividad empresarial. 

 

      Con los datos encontrados en este análisis donde podemos decir porque las 

microempresas (empresas familiares) son vulnerables al no contar con un buen 

conocimiento y habilidad financiera. 

 

      “Se debe de incursionar a las microempresas, en el uso de las herramientas 

financieras para el adecuado manejo de la gestión financiera, para que disminuyan 

sus costos y aprovechar el manejo del dinero a través de la operación electrónica y la 

optimización de sus servicios frente a su competencia”. (Lavalleja. 2020). 

 

      Con el objetivo de que las microempresas (empresas familiares de abarrotes), 

fomenten el crecimiento, se desarrollen y maduren sus proyectos frente a la 

competencia, tendientes a generar un impacto social y bienestar económica en la 

ciudad. 

 

      Se propone que las microempresas se modernicen en todos los ámbitos de su 

actividad, producto, precio, tecnología, calidad, servicio, con el propósito de 

incrementar su productividad y competitividad, para que sean fortalecidas 

internamente 

 

      “Existen programas financieros del gobierno del estado, como el otorgamiento de 

apoyos e incentivos no recuperables, en beneficio de las microempresas que están 

iniciado o en operación, que estos programas se conozcan para impulsar su 

competitividad y permanencia en el mercado.” (FIDEET. 2023) 

 

      Es importante el fortalecimiento de la cultura financiera, el desarrollo de 

habilidades financieras, con el objetivo de que favorezcan sus ventajas competitivas 

y persistencia en el mercado.  
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Resumen 

Los seguros a pequeñas empresas no son tan utilizados y conocidos como en un 
ámbito de mayor rango como grandes empresas, este tipo de seguros puede ayudar 
a tener certeza financiera, sobre todo en las empresas familiares donde se busca la 
permanencia y sucesión a través de generaciones.  
 
Una empresa familiar es el sustento de una familia, es la tienda que trabajaron los 
papas y les dio estudio a sus hijos, la empresa familiar es el futuro muchas veces de 
la familia es por eso que se busca protegerla sin perder el patrimonio cuando alguna 
catástrofe pase, o la persona que está encargada del negocio enferme. 
 

Palabras clave   

Empresas familiares, seguros, protección, trascendencia, microempresas.   

 

Introducción 

El tema de los seguros, aunque si es regulado en la actualidad, ha sido poco difundido 

y la mayoría de las personas en México tienen poco conocimiento del mismo, según 

datos del INEGI solo el 21% de la población cuenta con algún tipo de seguro (INEGI. 

Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2021). 

 

Si hablamos de las empresas en México el dato también es alarmante el 77% de las 

empresas pequeñas y medianas no cuentan con ningún tipo de seguro como pueden 

ser para inmuebles, siniestros, incendios, accidentes o ahorro e inversión, existe un 

sector que casi no tiene información sobre esto y tampoco acceso a que se cree este 

tipo de pólizas son caras y pareciera que solo las grandes empresas pueden 

costearlo, esto son las micro empresas (empresas familiares) a las cuales en esta 
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investigación se tiene como objeto de estudio para poder saber que tanto 

conocimiento tienen de las pólizas de seguros y como podría este tipo de instrumento 

financiero apoyarlos,  después de pandemia (El 77% de empresas en México no 

cuenta con seguro de inmuebles contra catástrofes, El financiero, 2021)  

 

Estudio sobre la Demografía de los negocios (EDN) 2021, muestra que tres de cada 

diez de los establecimientos que cerraron eran informales; dos de cada diez, formales. 

Figura 2 Proporción de establecimientos MiPymes sobrevivientes y muertos respecto 

a 2019. 

 

 

Fuente: INEGI. Demografía de los establecimientos MiPyme, 2022 

 

En pandemia 1.6 millones de MiPymes cerraron, pero también 1.2 millones de 

establecimientos surgieron, esto indica que también se encontró la forma de 

emprender dentro de pandemia y salir adelante, en Chiapas se registró el menor 

número de cierres 16.8% en 2020 y 26.3% en 2021 (Demografía de los 

establecimientos MiPymes en el contexto de la pandemia por covid-19, INEGI, 2022) 

Figura 1 Tabla de cierre de MiPymes en pandemia por covid-19 
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Fuente: INEGI. Demografía de los establecimientos MiPyme, 2022 

  

Con datos del Consejo Coordinador Empresarial más de 300 empresas quebraron y 

no volverán a abrir sus puertas en Tuxtla Gutiérrez (aquí noticias, 2020). 

 

Si bien es cierto que varias empresas cerraron, existen muchas más que fueron 

resilientes, a estas empresas que aún siguen en pie que sobrevivieron en pandemia 

y a las nuevas que surgieron después de esto, son empresas que deberían estar 

protegidas, dado que durante la pandemia quedó evidenciada la necesidad de una 

mayor preparación para afrontar situaciones de este tipo. 

 

Existen diferentes tipos de seguros para microempresas y también varias 

aseguradoras, lo primero a tener en cuenta es tener la certeza de que la aseguradora 

está autorizada por La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas que es un Órgano 

Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encargada de 

supervisar que la operación de los sectores asegurador y afianzador se apegue al 

marco normativo (www.gob.mx/cnsf/que-hacemos). 

 

Hay 84 aseguradoras registradas ante la CNSF si bien son muchas no todas manejan 

los mismos tipos de seguros, algunas solo manejan seguros de automóvil, otras de 

personas y otras aseguran bienes. 

http://www.gob.mx/cnsf/que-hacemos
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Existen coberturas separadas que pueden responder a las necesidades individuales 

de cada negocio, pero lo ideal es contratar un seguro múltiple empresarial, es decir, 

un paquete diseñado para proteger integralmente a estas empresas. 

 

Proteger a las Pymes es fundamental para el desarrollo económico del país, ya que 

constituyen el 99% del total de las unidades económicas en México y representan 

alrededor del 52% del Producto Interno Bruto (PIB), al generar más del 70% de los 

empleos formales, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía 

(revista.condusef.gob.mx/2017/08/seguros-para-pymes). 

 

En el caso concreto de microempresas familiares existen tres tipos de seguros 

principalmente que son. 

 

1.- De daños 

2.- Hombre clave 

3.- Ahorro 

 

El de daños es una póliza de seguro contra varios tipos de perdidas como: 

Daño al establecimiento 

 

1.- Incendio  2.- Terremoto 

3.- Rotura de cristales 4.- Maquinaria 

 

Robo 

 

1.-Efectivo   2.-Asalto 

3.- Mercancía 

 

Responsabilidad Civil 

Responsabilidad Civil Actividades e Inmuebles 

Responsabilidad Civil Estacionamiento 
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Responsabilidad Civil Productos: Se cubren los daños ocasionados a terceros con 

motivo de la condición nociva o defectuosa de los alimentos y bebidas preparadas; 

esta cobertura es exclusiva del giro de Restaurante. 

Este tipo de seguros se cotizan dependiendo cuánto vale la empresa, el valor de los 

bienes a asegurar, pero pueden ir desde los $2,000 mensuales. 

 

Para un seguro de daños hay requisitos que cumplir, cada aseguradora tiene sus 

propios requisitos sin embargo hay requisitos en común como: 

 

Ser persona física con actividad empresarial o ser el representante legal de una 

persona moral 

 

Tener una construcción terminada en su totalidad y ubicada dentro del territorio 

nacional 

 

Valor estimado de la empresa 

 

Ejemplo: Tomando como ejemplo que la pyme tiene un valor de $1,000,000 

 

ALGUIEN ROBA TU MAQUINARIA 

Daño: $100,000 El seguro paga: $90,000 Tú pagas: $10,000 

AFECTAS LA PARED VECINA POR FILTRACIÓN DE AGUA 

Daño: $200,000 El seguro paga: $200,000 Tú pagas: $0 

UN INCENDIO DESTRUYE EL INMUEBLE 

Daño: $1,000,000 El seguro paga: $1,000,000 Tú pagas: $0 

(Seguro para pymede BBVA, S.F.). 

 

Hombre Clave 

Seguro de hombre Clave es como se le llama para verse más atractivo a un seguro 

total.  

 

Un seguro dotal es un producto que combina protección y ahorro, es decir se pacta 

una cantidad a pagar hasta llegar a una meta o a un tiempo determinado 
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preferentemente a 10 años, en esos 10 años el asegurado tendrá una protección por 

muerte o invalidez permanente. Si el asegurado llega a los 10 años se le entregara lo 

ahorrado con un rendimiento garantizado, por lo que resulta atractivo para poder 

conservar el valor de la moneda. 

El hombre clave entonces es un seguro dotal, donde la empresa asegura al trabajador 

clave, al trabajador que es indispensable y el hecho de no estar les generaría 

perdidas, ya sea que llegase a fallecer o a invalidarse, si hablamos de un restaurante 

y el chef que se sabe todas las recetas si llegara a faltar les representaría perdidas, y 

gastos en contratar a otro chef y capacitarlo para alcanzar el nivel que tenía el chef 

anterior. En este tipo de seguros de hombre calve el beneficiario es la empresa, es 

decir si se asegura al hombre clave, pero si algo le pasa quien recibe la indemnización 

es la empresa, y al llegar al plazo por ejemplo 10 años a quien le entregan la suma 

acordada es a la empresa. 

 

Definición hombre clave de acuerdo a Seguros Monterrey es: 

Es un seguro de vida que se adapta a las necesidades de un negocio, esto para 

protegerse ante la pérdida de quienes contribuyen de manera importante a la 

generación de utilidades e ingresos. 

 

Una vez que se tiene identificado a el Hombre Clave de la Empresa, se determina 

una suma asegurada que compensaría el impacto económico de la muerte, invalidez 

permanente o Enfermedad Grave de dicho funcionario. Esta suma Asegurada se 

puede determinar en función de la participación de utilidades, por el salario percibido 

del funcionario (en múltiplos anuales), por su participación accionaria, por el costo de 

sustitución y capacitación de dicho funcionario o una combinación de los criterios 

anteriores (Hombre Clave S.F) 

 

Beneficios: 

Hombre Clave está diseñado para cubrir posibles pérdidas económicas ocasionadas 

en caso de que uno de los empleados clave de tu empresa fallezca o presente alguna 

enfermedad grave. 

 

100% Deducible de impuestos.  Diversos montos de protección. 



 

 

 

742 

Diferentes plazos de protección  Diferentes formas y frecuencias de pago. 

Como estrategia fiscal para las empresas familiares y MiPymes es muy bueno ya que 

como se menciona anteriormente es 100% deducible de impuestos en el presente, 

aunque a futuro al recibir el monto pactado tendrá que pagar los impuestos. 

 

El artículo 51 del Reglamento de la Ley de Impuestos sobre la renta no dice que… 

Los planes relativos a seguros de técnicos o dirigentes a que se refiere el artículo 27, 

fracción XII, párrafo segundo de la Ley, deberán ajustarse a lo siguiente: 

 

I. Los contratos de seguros serán temporales a un plazo no mayor de veinte años y 

de prima nivelada; 

II. El asegurado deberá tener relación de trabajo con la empresa, o ser socio industrial 

en el caso de sociedades de personas o en comandita por acciones; 

III. El contribuyente deberá reunir la calidad de contratante y beneficiario irrevocable, 

y 

IV. En el caso de terminación del contrato de seguro, la póliza será rescatada y el 

contribuyente acumulará a sus ingresos el importe del rescate en el ejercicio en que 

esto ocurra (Reglamento de la Ley de Impuestos sobre la Renta, 2015) 

 

Figura 3 Ejemplo de una cotización de Hombre Clave. 

 

Fuente: Cotizador Metlife, 2023 

 



 

 

 

743 

Ahorro 

Este tipo de seguro de ahorro si bien es enfocado a personas físicas que puedan 

tener o no un negocio es para cualquier persona que le interese tener un seguro de 

vida con inversión, si bien las opciones pasadas tenían que ser personas morales y 

era exclusivo para empresas, en este seguro de ahorro pueden integrarse las 

empresas familiares que no están dadas de alta como personas morales, tal vez son 

negocios familiares pequeños como una tienda de abarrotes, ferretería, cocina 

económica, etc. 

 

Tiene beneficios como: 

Cobertura por invalidez y/o muerte 

Elegir el tipo de moneda, pesos crecientes a un 5% anual, dólares o UDIS 

A diferencia del dotal que en un principio se pacta la meta económica a la que se 

quiere llegar por tiempo determinado, este se puede seguir pagando hasta la edad 

que se requiera e incluso dejarlo hasta la edad del retiro, elegir la periodicidad de 

pago (mensual, trimestral, semestral o anual), modificar el monto cada año para así 

decidir aumentar la protección y el ahorro o bien disminuir. 

 

Ejemplo: 

Juan tiene 50 años y tiene una cocina económica la cual atiende él y su esposa, y 

tiene 2 hijos uno de 8 años y otro de 10. A Juan le preocupa la vejez ya que  por 

naturaleza tendrá que bajar su ritmo de trabajo o incluso dejar de trabajar y dejen de 

percibir la cantidad de dinero que le genera el negocio, otro tema que le preocupa es 

que pueda fallecer en algún momento o tener un accidente que ya no le permita 

trabajar y tenga su familia que vender el negocio para poder pagar el tratamiento que 

él requiera o en el peor de los casos si el falleciera vendieran todo para poder subsistir.  

Juan es candidato a un seguro de ahorro, que si el empieza a ahorrar estaría 

protegido desde el día 1 contra fallecimiento o invalidez por la cantidad de $541, 578 

y a los 10 años de ahorro tendría aproximadamente $337, 258. Si llegara a invalidarse 

o fallecer le entregarían a su familia más de medio millón y también lo que lleve 

ahorrado a la fecha del fallecimiento, con ese dinero su familia no tendría por qué 

vender el negocio y podrían invertir en capacitarse y ellos hacerse cargo y realizar 

mejoras para tener más rendimientos. Si él llega a 10 años de ahorro o más con el 
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dinero ahorrado podrá expandirse, tener más empleados e incluso sus hijos poder 

administrar y así asegurar la permanencia de su negocio. 

 

Figura 4 Ejemplo de Cotización de Seguro de Ahorro. 

 

Fuente: Cotizador Metlife, 2023 

 

Preguntas de investigación. 

 ¿Cuáles son las principales razones por las que las empresas familiares deben 

considerar la contratación de seguros? 

 

¿Cuál es el principal motivo por el cual no tengan o no quieran tener un seguro para 

su empresa familiar? 

 

¿Qué tipo de protección buscan las empresas familiares? 

 

Hipótesis. 

¿Qué papel juegan los seguros en la protección del patrimonio familiar y la 

transferencia de la empresa a la siguiente generación? 

Objetivo General 



 

 

 

745 

Ofrecer protección de riesgos financieros para así también asegurar la continuidad de 

la empresa familiar mediante un seguro. 

 

Objetivos Específicos 

Evaluar el conocimiento y la percepción de las empresas familiares sobre los seguros 

de ahorro.  

 

Identificar las posibles barreras que impiden que las microempresas familiares 

adopten seguros de ahorro. 

 

Analizar las diferentes ofertas se seguro de ahorro en el mercado, incluyendo 

características, beneficios, costos y requisitos. 

 

Justificación. 

Los seguros ayudan a proteger el patrimonio familiar al proporcionar una red de 

seguridad financiera en caso de problemas inesperados. Esto puede incluir seguros 

de vida para los propietarios o socios clave de la empresa para garantizar la 

continuidad del negocio en caso de fallecimiento. 

 

Delimitación disciplinar, espacial y temporal  

Disciplina Principal: La investigación se enfocará principalmente en el campo de los 

seguros y la gestión de riesgos empresariales. 

 

Se tiene la delimitación espacial Empresas familiares en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas  

Teniendo una delimitación temporal de 3 meses de mayo de 2023 a julio de 2023 

 

Revisión Teórica 

Los seguros tienen una historia que se remonta a la antigüedad. En la antigua 

Babilonia, se han encontrado registros de contratos de seguros marítimos que datan 

de alrededor del año 1750 a.C. Estos contratos permitían a los comerciantes 

protegerse contra la pérdida de bienes en caso de naufragio. A lo largo de los siglos, 

los seguros evolucionaron y se extendieron a diferentes aspectos de la vida, 

incluyendo la propiedad, la salud y la vida. En el mundo moderno, el desarrollo de la 
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industria de seguros se aceleró con la creación de la primera compañía de seguros 

reconocida en Londres en el siglo XVII, que sentó las bases del sistema de seguros 

tal como lo conocemos hoy (A Very Short Introduction, 2011). 

 

Métodos 

Enfoque metodológico 

El enfoque metodológico puede ser mixto, cuantitativo, ya que una encuesta es un 

método que se presta bien para recopilar datos numéricos y estadísticas y cualitativo 

para interpretación de resultados y de tipo de seguros para las empresas. 

 

Tipo de investigación 

La investigación es de alcance exploratorio, descriptivo y correlacional. Descriptiva 

porque se enfoca en presentar de manera sistemática las características y 

modalidades de seguros utilizadas por las empresas familiares. La investigación 

exploratoria ayudaría a identificar nuevas tendencias o áreas de interés en relación 

con los seguros para empresas familiares. 

 

Método de investigación  

El método utilizado en el muestreo es el Aleatorio Simple Probabilístico, utilizando la 

formula estadística para poblaciones finitas menores de 100, 000.00 sujetos. 

 

Donde n= representa la muestra y lo conforma una población de 53,300 

microempresas en Tuxtla Gutierrez. 

n = (Z² * p * q * N) / [(N - 1) * e² + Z² * p * q] 

Z = Valor crítico para un nivel de confianza del 90% (1.645). 

p = Proporción estimada de la población (usar valor de 0.5 si no tienes una 

estimación). 

q = El complemento de la proporción (1 - p) = 1-0.5=0.5    

N = Tamaño de la población total (53,300). 

e = El error estándar (el grado de precisión que deseas, puedes elegir un valor 

adecuado, por ejemplo, 0.05 para un 5%). 

n = (1.645² * 0.5 * 0.5 * 53,300) / [(53,300 - 1) * 0.05² + 1.645² * 0.5 * 0.5] 

n = (2.70225 * 0.25 * 53,300) / [(53,299) * 0.0025 + 2.70225 * 0.25] 
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n ≈ (3575.79375) / (133.24725 + 0.6755625) 

n ≈ 3575.79375 / 133.9228125  n ≈ 26.7 = 27 

 

Para ampliar la muestra se hará de 60 microempresas para menor margen de error. 

 

Diseño de investigación 

La investigación tiene un diseño no experimental y transversal, donde se recopila 

datos en un momento específico, sin interferir en el campo natural donde se 

desarrolla. 

 

Instrumentos 

Se realizó un cuestionario con 10 preguntas de opción múltiple a los dueños o 

gerentes de empresas familiares de la Ciudad de Tuxtla Gtz. Para poder saber la 

experiencia que han tenido con los seguros e inquietudes al respecto. 

 

Resultados 

Esta encuesta se realizó del 29 de julio al 8 de agosto de 2023, se encuestó a 60 

empresas familiares para poder saber la experiencia y motivos por el cual contratarían 

un seguro para su empresa familiar.  
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Tabla 1. Cuestionario con resultados de la encuesta a empresas familiares respecto 

a seguros 
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Fuente: Elaboración propia 
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¿Cuánto tiempo lleva operando su empresa local familiar? Se encuestaron a 60 

empresas de las cuales el 36.66% tiene más de 6 años laborando, y solo el 6% lleva 

menos de 1año 

 

¿Tienes conocimiento sobre los seguros de ahorro para empresas familiares? La gran 

mayoría con el 70% no está familiarizada y no tiene conocimiento al respecto. 
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¿Has considerado la contratación de un seguro de ahorro para proteger los activos 

de tu negocio? La mayoría con 68.33% no ha considerado contratar un seguro para 

su empresa, mientras el 31.66% si lo ha considerado, pero aún no lo ha hecho y 

ninguna empresa de las encuestadas tiene algún seguro para su empresa. 

 

¿Has tenido alguna experiencia previa con seguros de ahorro para empresas 

familiares? La mayoría con un 91.67%. no ha tenido ninguna experiencia previa. 

 

¿Qué tipo de activos consideras importante proteger con un seguro de ahorro? 

Equipos y maquinaria ocupa el 43.33%, seguido de inventario y productos con un 

35%, empleado clave 21.66%y y ningún negocio opto por propiedades, bienes raíces. 

¿Cuál es el principal objetivo que tendrías al contratar un seguro de ahorro para tu 

empresa? El 43.33% que es la mayoría lo utilizaría para garantizar la estabilidad 

financiera del negocio a largo plazo. 

 

¿Qué beneficios o ventajas consideras que podría brindarte un seguro de ahorro para 

tu negocio? En casi un empate está la protección financiera en caso de perdidas o 

daños a los activos y planificación de la sucesión continuidad del negocio con el 35% 

y 38.33% respectivamente, seguido de ahorro de impuestos con el 16.66% y 

generación de ingresos adicionales a través del rendimiento del seguro con el 10% 

¿Qué obstáculos o desafíos crees que podrían surgir al contratar un seguro de ahorro 

para tu empresa familiar? La mayoría con 51.66% encuentra como obstáculo la falta 

de conocimiento sobre los beneficios y opciones disponibles, el 30% consideran el 

costo de las primas de los seguros y por complejidad de los términos del mismo el 

18.33%. 

 

¿En una escala del 1 al 5, ¿qué tan dispuesto estarías a invertir en un seguro de 

ahorro para proteger tu negocio? Algo dispuesto y moderadamente dispuesto con 

41.67% y 31.66% y 0% absolutamente dispuesto. 

 

¿Qué características o servicios te gustaría que incluyera un seguro de ahorro para 

empresas familiares? Al 41.67% le gustaría tener coberturas de acuerdo a las 
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necesidades de la empresa familiar que tengan, seguido del 25% que les interesaría 

más que tuvieran asesoramiento especializado en empresas familiares.   

 

Discusión. 

De acuerdo a la revista de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas el segundo 

trimestre de este año 2023 el Sector creció 10.2%, debido al crecimiento en Seguros 

de 10.1% y en Fianzas de 14.1% esto respecto al trimestre del año anterior. (Revista 

CNSF “Actualidad en Seguros y Fianzas” 2023, p. 2). Al cierre de junio de 2023, el 

mercado de seguros y fianzas estaba conformado por 113 instituciones y emitió 

prima1 por 426 mil millones de pesos. (Revista CNSF “Actualidad en Seguros y 

Fianzas” 2023, p. 7). 

 

De acuerdo con un reporte de la agencia calificadora Moody’s, pese a que las pymes 

representan más de la mitad del Producto Interno Bruto (PIB) del país y dan trabajo a 

alrededor de 11.5 millones de mexicanos, más de dos terceras partes de ellas no 

tienen acceso a financiamiento bancario (Periódico el Economista, 2018). 

 

Respecto a los datos del INEGI en el 2021 el 20.6% de las microempresas 

consideraron solicitar un crédito durante los siguientes 12 meses, mientras que el 32.5 

% de las medianas y 24.5 % de las pequeñas también lo consideraron (INEGI. 

Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas ENAFIN, 2021). 

 

De las empresas que consideraron solicitar algún crédito durante los 12 meses 

posteriores al mes de la entrevista, 49.5% mencionó que lo utilizaría para invertir en 

capital fijo o tecnología para la producción, 43.1% indicó que pagaría deudas o 

compromisos financieros. La respuesta: expandir el negocio o abrir nuevas sucursales 

la dio 40.9% de las empresas y 19.9% afrontaría pérdidas de ejercicios fiscales 

anteriores (INEGI. Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas ENAFIN, 

2021). 

 

En 2021, los principales motivos de rechazo de la solicitud de crédito de mayor monto 

para las empresas fueron: la baja capacidad de pago (19.7%), no se indicó un motivo 
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(18.7%) y al 12% de las empresas se les negó el crédito por no tener historial crediticio 

(INEGI. Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas ENAFIN, 2021). 

 

Todo lo anterior demuestra que a las microempresas no les otorgan un crédito tan 

fácil, la falta de planeación a futuro, el COVID-19, y otros problemas que afrontan las 

empresas familiares los lleva a un endeudamiento para poder cubrir sus deudas o 

cubrir pérdidas.  

 

Conclusión. 

De acuerdo a los datos obtenidos de la encuesta a empresas familiares, la 

información nos revela que el 70% no tiene conocimiento de que es un seguro para 

empresas, modalidades y que tipo de seguros existen y por lo tanto tampoco han 

considerado adquirir uno pues no saben de qué se trata, este mismo desconocimiento 

los ha llevado a pensar que tal vez no tenga un seguro de estas coberturas a corte al 

tamaño de su empresa que es micro, y que es muy costoso. Pero también nos dice 

el 73.33% estarían medianamente dispuestos a contratar un seguro, si tuvieran la 

información correcta, les gustaría asegurar la maquinaria y equipos, el principal 

objetivo de un seguro para las microempresas seria la estabilidad financiera de la 

familia y posteriormente la sucesión de la misma. 

Las empresas familiares son el sustento de la familia por lo tanto el poder asegurar 

una estabilidad financiera se vuelve un factor determinante. 

 

1.- El tener un seguro que los respalde en caso de pérdidas materiales o tener un 

ahorro que aparte de poder asegurar a la cabeza de la empresa, les dé un rendimiento 

les permitirá enfrentar la mayoría de problemas que puedan enfrentar, desde incendio 

hasta la enfermedad de uno de los integrantes de la familia y empresa que no les 

permita descapitalizarse y puedan hacer frente sin endeudarse con intereses altos e 

incluso impagables que los lleve a la pérdida del patrimonio.  

 

Como en párrafos anteriores se menciona la baja capacidad de pago o el no tener 

historial crediticio hace complicado a un negocio familiar el acceder a créditos 

bancarios e incluso la gran mayoría no está dada de alta como persona moral.  
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2.- Poder invertir y ahorrar para el futuro sin que el dinero pierda valor es una de las 

mejores estrategias para la continuidad y permanencia, para inyectarle liquidez 

cuando se necesite que como ya vimos en la contingencia casi nadie está preparado. 

Cada empresa tiene necesidades diferentes y junto con la persona experta en 

seguros, pueden buscar el mejor tipo de seguro que se adapte a las necesidades, 

que como pudimos ver, no es algo costoso para los beneficios que les puede dar e 

incluso beneficios fiscales como en Hombre Clave. 
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Resumen 

Actualmente la seguridad ha tomado gran importancia al momento de navegar por la 
red, debido a los grandes peligros que existen en ella. Microsoft (2018) menciona que 
México se encuentra en la posición penúltima de 14, en el Índice de Civilidad Digital 
(DCI, por sus siglas en inglés), donde 8 de cada 10 adultos y adolescentes mexicanos 
encuestados por Microsoft reportan haber estado expuestos a riesgos en línea, 
específicamente aquellos relacionados con temas sexuales o de intrusión de la 
privacidad. Es por eso que esta investigación se centra en estudiar los riesgos 
Cibernéticos (Doxing, Ciberbullying, Sexting, Grooaming) y los medios de seguridad, 
que utiliza el control parental, en los adolescentes del sexto semestre de la empresa 
familiar “Colegio Diego Rivera”. 
 
Según los resultados del DCI en términos de preocupación por los riesgos al navegar 
en la red, México es el segundo país con mayores niveles, tan solo detrás de la India. 
Los riesgos de reputación fueron los que más preocupación generaron. Unas de las 
medidas que se recomiendan para tener una mayor seguridad son controles para la 
búsqueda restringida, establece límites de tiempo, establecer una contraseña segura 
resguardada tanto para aplicaciones como para configuración en las aplicaciones, 
entre otras más. 
 

Palabras clave: Empresa familiar, riesgo cibernético, seguridad. 

 

Introducción 

La presente investigación tiene como finalidad estudiar los riesgos Cibernéticos 

(Doxing, Ciberbullying, Sexting, Grooaming); y por ende los medios de seguridad, en 

los adolescentes, con el objetivo de aportar propuestas de uso a los tutores, 

adolescentes del Colegio, en la interacción con el ciberespacio.  
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Los riesgos mencionados involucran secuelas fatales en los adolescentes, de acuerdo 

con datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México 

(2020), así como también a las familias y a la sociedad misma; en donde se observa 

que el alto índice en la trata de personas va en aumento, que si bien no se produce 

con el único objetivo de someter a los adolescentes a explotación sexual, este fin 

representa el 58% de los casos reportados, otra consecuencia son los trabajos 

forzados que representan el 19%, aunado a eso existe la explotación laboral que 

equivale al 15%, donde los adolescentes se ven forzados a trabajar sin recibir ningún 

goce de sueldo, exponiéndolos a los peligros de la calle, una más de las terribles 

consecuencias, es obligar a los adolescentes a realizar actividades criminales de 

modo que los convierten en delincuentes, bajo amenazas de atentar contra su vida o 

la de su familia, esto representa respectivamente, el 4%.  

 

En una sociedad donde el proceso de la informatización ha tomado un papel 

importante, en la cual los adolescentes interactúan más con los dispositivos digitales,  

y quedan expuestos a los riesgos que existen al navegar en la red, derivado de ello, 

atrajo consigo una de las principales preocupaciones por parte de los tutores (padres 

de familia), que es mantener a salvo y en continua vigilancia a sus adolescentes, esta 

preocupación proviene debido a que esta población es numerosa; de acuerdo a 

estadísticas del INEGI (2020) “el total de la población joven en Chiapas es del 37.5 % 

los cuales son adolescentes (de 15 a 19 años)” es por ello que esta tesis da cuenta 

del estudio cibernético en los adolescentes del sexto semestre del Colegio Diego 

Rivera; ubicado en calle Azucenas #166, Colonia los Laureles, Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas. 

 

Según la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (2019) afirma que los 

adolescentes no leen los permisos antes de instalar aplicaciones en dispositivos 

portátiles (smartphones, tablets, o laptops) ocupando un porcentaje de 26.54 a nivel 

nacional, por lo que, la no revisión de dichos permisos requeridos representa un 

importante hueco de ciberseguridad en el uso de los dispositivos móviles. 

 

El Colegio Diego Rivera, es una empresa familiar emblemática en el estado de 

Chiapas, demuestra un enfoque progresivo hacia la seguridad informática en su 
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entorno educativo de nivel preparatoria. Reconociendo la importancia de la tecnología 

en la educación actual, el colegio ha adoptado medidas integrales para salvaguardar 

la privacidad y la integridad de los datos estudiantiles y administrativos. A través de 

inversiones en infraestructura tecnológica segura, la implementación de protocolos de 

protección de datos y la capacitación constante del personal en temas de 

ciberseguridad, el Colegio Diego Rivera demuestra su compromiso en proporcionar 

un entorno virtual confiable y resguardado para su comunidad educativa. Este 

enfoque no solo protege los activos digitales de la institución, sino que también 

prepara a los estudiantes para enfrentar los retos de la seguridad informática en su 

futuro académico y profesional.  

 

Le Van (2000), citado por Rueda (2011) explica que la empresa en cuestión de 

propiedad y control, están en manos de una familia, y dichos miembros familiares 

ocupan puestos decisivos en la compañía. En México el 99% es posicionamiento de 

las Pymes, según cifras del INEGI (2022). Son el motor del país, estadísticas 

mostraron que hubo bajas en cifras por la pandemia pero que en el año inmediato 

anterior se cerró con un aumento significativo. 

 

Preguntas de Investigación 

¿Conocen los padres de familia (tutores), los riesgos y sus efectos en los 

adolescentes que existen al navegar en el ciberespacio? 

 

¿Conocen los padres de familia (tutores) el uso y el comportamiento que tienen los 

adolescentes a la hora de navegar en el ciberespacio? 

¿Cuáles son las aplicaciones, sitios, páginas y juegos que los adolescentes utilizan 

con mayor frecuencia? 

 

¿Cuál es la atracción de los adolescentes al interactuar con el ciberespacio? 

 

¿Qué nivel de conocimiento tienen los adolescentes acerca de los riesgos que existen 

en el ciberespacio (doxing, sexting, ciberbullying, grooming)? 

 

¿Qué medidas toman los tutores (padres de familia) para evitar los riesgos? 
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¿Los padres de familia (tutores) conocen el procedimiento y/o técnica adecuada de 

seguridad que ofrece el Control Parental? 

 

¿Qué importancia toma el control parental para la protección de los adolescentes, 

cuando navegan en el ciberespacio? 

 

Objetivo General 

Estudiar los riesgos Cibernéticos en los adolescentes del sexto semestre de 

Preparatoria del Colegio “Diego Rivera”. 

 

Objetivo Especifico 

Conocer los riesgos cibernéticos, sus características y sus efectos. 

 

Percibir el uso y el comportamiento que tienen los adolescentes del sexto semestre 

de preparatoria del Colegio “Diego Rivera”, al navegar en el ciberespacio. 

 

Indagar que aplicaciones, sitios, páginas, juegos, utilizan con mayor frecuencia. 

 

Buscar cuál es la finalidad de interactuar con estos espacios, que les atrae, que 

satisface en ellos.  

Investigar si conocen los riesgos que existen en el ciberespacio (doxing, ciberbullying, 

sexting y grooaming). 

 

Investigar si conocen las medidas de seguridad que existen al navegar en el 

ciberespacio. 

 

Indagar del conocimiento de los medios de seguridad que utiliza el Control Parental. 

Examinar a los Padres de Familia (Tutores) si tienen conocimiento de la existencia de 

las medidas de seguridad del Control Parental, en la interacción que sus hijos realizan 

con el ciberespacio. 

 

Dar a conocer los riesgos del ciberespacio en el cual interactúan los adolescentes, 

así como las medidas de seguridad que utiliza el control Parental. 
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Aportar propuestas de uso a los Tutores y adolescentes en la interacción con el 

ciberespacio, a través del Control Parental, y de las leyes que rigen en este ámbito. 

 

 

Justificación 

La presente investigación tiene como finalidad estudiar los riesgos Cibernéticos, así 

también los medios de seguridad que van implícitos en los adolescentes, con el 

compromiso de aportar propuestas de uso a los tutores y adolescentes en la 

interacción con el ciberespacio, a través del software denominado “Control Parental”. 

Es importante recalcar qué tipo de técnicas y procedimientos utiliza el control parental 

para llevar a cabo la gestión de seguridad en los adolescentes y que tan importante 

es que conozcan en la actualidad el procedimiento adecuado para la configuración 

del control parental para la protección de sus adolescentes. 

 

Los riesgos mencionados en la problemática involucran secuelas fatales en los 

adolescentes, de acuerdo con datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad y 

Justicia de la Ciudad de México (2020), así como también a las familias y a la sociedad 

misma; en donde se observa que el alto índice en la trata de personas va en aumento, 

que si bien no se produce con el único objetivo de someter a los adolescentes a 

explotación sexual, este fin representa el 58% de los casos reportados, otra 

consecuencia son los trabajos forzados que representan el 19%, aunado a eso existe 

la explotación laboral que equivale al 15%, donde los adolescentes se ven forzados 

a trabajar sin recibir ningún goce de sueldo, exponiéndolos a los peligros de la calle, 

una más de las terribles consecuencias, es obligar a los adolescentes a realizar 

actividades criminales de modo que los convierten en delincuentes, bajo amenazas 

de atentar contra su vida o la de su familia, esto representa respectivamente, el 4%. 

Es por ello que se busca dar cuenta de una buena educación digital, como el uso de 

procedimientos y técnicas con la que cuenta el software control parental en medidas 

de seguridad en los sitios web. 

 

Métodos 

La presente investigación utiliza metodología mixta, debido a que la recolección y el 

análisis de datos generados por los cuestionarios, son utilizados para responder a las 
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preguntas de investigación y probar la hipótesis establecida, además de que se 

emplea la medición numérica, el conteo y el uso de la estadística para establecer 

patrones de comportamiento que sustenta el estudio.  

 

Se utiliza el diseño de tipo no experimental-transversal debido a que se recolectaran 

datos en un tiempo determinado, sin intervenir en el ambiente en que se desarrollan 

los adolescentes de la empresa familiar “Colegio Diego Rivera”, por lo que no habrá 

manipulación de variables; recopilando los datos de la experiencia de los tutores 

(padres de familia) y adolescentes al navegar en el ciberespacio, a través de 

encuestas aplicadas. 

 

La metodología para esta investigación es de tipo exploratoria, al estudiar los tipos de 

riesgos que existen en el ciberespacio. También es de cohorte descriptivo se 

describen las variables dependientes e independientes del objeto en estudio, así 

como los medios de seguridad que utiliza el control parental. 

 

Esta investigación cuenta con el universo o población, de 46 actores, 16 alumnos 

(adolescentes) del sexto semestre de preparatoria, 22 padres de familia (tutores) y 8 

profesores, del Colegio Diego Rivera; de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  

Las unidades básicas de investigación la conforman los padres de familia (tutores), 

profesores y adolescentes de los grupos de sexto semestre de Preparatoria. Esto con 

el propósito de recolectar información necesaria.  

 

El tipo de muestra es de tipo probabilística, en razón a que todos los elementos a 

estudiar tienen la misma probabilidad de formar parte de la muestra, y se obtienen 

definiendo las características de la población y el tamaño de la muestra, considerando 

el alcance y la selección de forma aleatoria, las cuales se realizaron con la fórmula 

estadística.  

 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizaron técnicas de recolección de datos, 

como son las Encuestas, con preguntas de tipo dicotómicas y de opción múltiple, se 

diseñaron tres tipos de encuestas, las cuales se implementaron a través de 

formularios Google en línea. 
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Plan de procesamiento de la información, se utilizó el siguiente criterio:  

• Levantamiento de información  

• Clasificación de la información  

• Registro de la información  

• Análisis de la información obtenida  

• Verificación de la información  

• Archivo de la información 
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Resultados 

 

 

Gráfica 1: Representación gráfica de la opinión de los alumnos del Colegio Diego 

Rivera. 

 

La integridad del adolescente es de suma importancia es por ello esta pregunta donde 

el 56.3% respondió que no ha sufrido discriminación al navegar en el ciberespacio, el 

37.5% de los adolescentes ha sufrido de 1 a 3 veces discriminación al navegar en el 

ciberespacio, por último, el 6.3% ha sufrido discriminación de 3 a 10 veces en las 

redes sociales, lo que los convierte en víctimas de ciberbullying. 

 

 

Gráfica 2: Representación gráfica de la opinión de los alumnos del Colegio Diego 

Rivera. 
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De acuerdo con los datos que se muestran en la gráfica, se observa que la mayoría 

de los adolescentes han escuchado hablar de los riesgos cibernéticos, el 100% 

confirma que si conoce el riesgo de ciberbulliyng, puesto que, es el tema más 

relevante hoy en día, de igual forma un 100% conoce el riesgo sexting ya que es una 

práctica muy común entre los adolescentes, el 93.8% menciona que conocen o ha 

oído hablar del tema de grooming, el 62.5% ha escuchado hablar acerca del doxing, 

y el 6.3% señala que no ha oído hablar de ninguno de estos riesgos lo que demuestra 

el poco interés que existe en el tema aun siendo un peligro constante para los 

adolescentes. 

 

 

Gráfica 3: Representación gráfica de la opinión de los alumnos del Colegio Diego 

Rivera. 

 

De acuerdo a las respuestas obtenidas en la encuesta para esta pregunta se observa 

que el 81.3 % de los adolescentes no ha utilizado ninguna de las aplicaciones de 

control parental que son mencionadas lo que indica que no las conocen, no saben 

utilizarlas, el 12.5% ha utilizado Parental control bar para restringir lo que hace su 

adolescente, el 6.3% a utilizado Youtube Kids, el 6.3% ha utilizado Bsecure, el otro 

6.3% usa Norton Online Family y el resto del 6.3% utiliza FoxFilter. Con estos 

porcentajes podemos observar que existen adolescentes que, si han utilizado algunas 

de estas aplicaciones, lo que quiere decir que si han hecho algo al respecto con 

respecto a su seguridad física y moral. 
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Gráfica 4: Representación gráfica de la opinión de los alumnos del Colegio Diego 

Rivera. 

 

Los docentes encuestados consideran en un 87.5 % que es bastante importante 

hablar sobre los temas de riesgos cibernéticos con los adolescentes, el 12.5 % 

menciono que es muy importante, en cuanto a las respuestas de poco importante y 

nada importante quedaron en 0 %, concluyendo que todos están de acuerdo en la 

importancia de tratar este tema. 

 

 

Gráfica 5: Representación gráfica de la opinión de los alumnos del Colegio Diego 

Rivera. 

 

 

Los medios utilizados por los docentes para concientizar a sus tutorados acerca de la 

importancia de proteger su información digital fueron con un 100% impartir platicas 

informativas, el 50 % proyecta videos relacionados con los temas, un 50 % más realiza 
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actividades de investigación, y el 37.5 % fomenta la interacción y compañerismo entre 

los alumnos. 

 

 

 

Gráfica 6: Representación gráfica de la opinión de los alumnos del Colegio Diego 

Rivera. 

 

 

Uno de los aspectos más importantes para un adolescente que sufre de algún riesgo 

cibernético es el apoyo que la institución a la que asiste le puede brindar,  las 

estrategias que el colegio ofrece de acuerdo con los docentes alcanzan las siguientes 

estadísticas: Apoyo psicológico con un 62.5 %, apoyo legal 12.5 %, platicas de 

formación de valores 100 % y por ultimo pláticas con los padres de familia de igual 

forma alcanza el 100 %, es decir el colegio brinda apoyo en todos los aspectos a su 

población estudiantil. 

 

Discusión 

Definición de Cibernética 

La Universidad La Salle, México (2019) expresa que, en la actualidad, el concepto de 

Cibernética es tan vigente como en sus inicios; sin embargo, es importante considerar 

que ésta ha evolucionado conforme al paso de las décadas. Y se describe que la 

Cibernética es la ciencia de los sistemas de control y comunicación basados en 

retroalimentación, soportados o impulsados por la computación, particularmente en 

su relación con los seres vivos y el ser humano. 
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Definición de Riesgo  

 

Según la OMS (2011) dice que un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica 

o exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad 

o lesión. Entre los factores de riesgo más importantes cabe citar la insuficiencia 

ponderal, las prácticas sexuales de riesgo, la hipertensión, el consumo de tabaco y 

alcohol, el agua insalubre, las deficiencias del saneamiento y la falta de higiene. 

 

Definición de Riesgo cibernético  

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados 

Unidos de Norteamérica (NIST por sus siglas en inglés) (2019), se define el riesgo 

cibernético como  el  riesgo  de  pérdida  financiera,  interrupción operativa o daño, 

debido a la falla de las tecnologías digitales empleadas para  funciones  

informativas/operativas  introducidas  a  un  sistema  por medios   electrónicos sin   

acceso   autorizado,   para   el uso,   divulgación, interrupción, modificación o 

destrucción de los sistemas. 

 

Definición de Doxing o Robo de información  

 

Kaspersky Internet Security (2021) argumenta que el término “doxing”, es la 

abreviación de “exponer dox”, siendo “dox” un término coloquial para referirse a los 

documentos. Por lo general, es una acción maliciosa que un hacker realiza contra 

personas con las que está en desacuerdo o que considera desagradable. 

 

El doxing (a veces escrito como doxxing) consiste en revelar información 

identificadora de una persona en línea, como su nombre real, dirección particular, 

lugar de trabajo, teléfono, datos financieros y otra información personal. Luego, esta 

información se divulga al público sin el permiso de la víctima. 

 

Definición de Cyberbullying  
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Ciberbullying es una adaptación de las palabras en inglés cyber y bullying; en español 

lo conocemos como ciber abuso o violencia entre iguales. Como lo hace notar Corona 

(2017) participante de la Asociación de Internet MX, ciberbullying es un término que 

se utiliza para describir cuando un niño o adolescente es molestado, amenazado, 

acosado, humillado, avergonzado o abusado por otro niño o adolescente, a través de 

Internet o cualquier medio de comunicación como teléfonos móviles o tablets. 

 

¿Cómo se manifiesta el ciberbullying? 

 

Las formas que adopta son muy variadas y sólo se encuentran limitadas por la pericia 

tecnológica y la imaginación de los menores acosadores, lo cual es poco 

esperanzador. Algunos ejemplos concretos podrían ser los siguientes: 

 

Colgar en Internet una imagen comprometida (real o efectuada mediante 

fotomontajes) datos delicados, cosas que pueden perjudicar o avergonzar a la víctima 

y darlo a conocer en su entorno de relaciones. 

 

Dar de alta, con foto incluida, a la víctima en un web donde se trata de votar a la 

persona más fea, a la menos inteligente… y cargarle de puntos o votos para que 

aparezca en los primeros lugares. 

 

Crear un perfil o espacio falso en nombre de la víctima, en redes sociales o foros, 

donde se escriban a modo de confesiones en primera persona determinados 

acontecimientos personales, demandas explícitas de contactos sexuales. 

 

Dejar comentarios ofensivos en foros o participar agresivamente en chats haciéndose 

pasar por la víctima de manera que las reacciones vayan posteriormente dirigidas a 

quien ha sufrido la usurpación de personalidad. 

 

Dando de alta la dirección de correo electrónico en determinados sitios para que luego 

sea víctima de spam, de contactos con desconocidos. 
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Usurpar su clave de correo electrónico para, además de cambiarla de forma que su 

legítimo propietario no lo pueda consultar, leer los mensajes que a su buzón le llegan 

violando su intimidad. 

Provocar a la víctima en servicios web que cuentan con una persona responsable de 

vigilar o moderar lo que allí pasa (chats, juegos online, comunidades virtuales) para 

conseguir una reacción violenta que, una vez denunciada o evidenciada, le suponga 

la exclusión de quien realmente venía siendo la víctima. 

 

Hacer circular rumores en los cuales a la víctima se le suponga un comportamiento 

reprochable, ofensivo o desleal, de forma que sean otros quienes, sin poner en duda 

lo que leen, ejerzan sus propias formas de represalia o acoso. 

 

Enviar menajes amenazantes por e-mail o SMS, perseguir y acechar a la víctima en 

los lugares de Internet en los se relaciona de manera habitual provocándole una 

sensación de completo agobio. 

 

Definición de Sexting  

 

Como expresa Robot (2016) El concepto de “Sexting” trata de una palabra compuesta 

de otras dos: “sexo” y “texting” y es un concepto que presupone compartir información 

íntima a través de mensajes de texto, fotos o videos. 

 

Actualmente, las tecnologías de las que disponemos hacen que el sexting sea una 

actividad que no requiere de ningún esfuerzo. Con un solo clic puedes hacerte fotos 

y enviarlas mediante una app de mensajería instantánea (del tipo de WhatsApp, Viber, 

Snapchat o Skype), escribir mensajes personales en redes sociales o cualquier otra 

forma de compartir información. 

 

Características de Sexting 

 

Pérdida de privacidad cuando la víctima envía imágenes o videos con contenido 

personal. 
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El contenido puede salir del equipo donde fue tomada o del canal de conversación en 

donde fue enviada, ya sea por pérdida del dispositivo, acceso de terceros al mismo 

(cracking), por envío intencionado por alguna de las partes o por hackeo de los 

contenidos a través de la red. 

Una vez que se envía algo, se pierde el control sobre su difusión, los contenidos que 

uno mismo ha generado pueden acabar en manos de otras personas desde el 

momento en que salen de manos de su autor. 

 

La exposición de contenidos de carácter sexual de un usuario de forma pública en 

internet genera inevitablemente afectaciones psicológicas, pues puede provocar 

humillaciones, burlas y acoso sobre el afectado por parte amigo, conocido e incluso 

desconocido. 

 

Definición de Grooming  

 

Pereira (2020) argumenta que el grooming es un problema relacionado con la 

seguridad de los menores cuando navegan por las redes sociales, el cual consiste en 

acciones premeditadas por parte de un adulto con el fin de estrechar lazos de amistad 

con un menor para obtener una satisfacción sexual mediante imágenes eróticas o 

pornográficas del menor o incluso como premisa para un encuentro sexual. 

 

Normalmente, los groomers se hacen pasar por menores de edad para poder 

contactar con los niños, ganarse su confianza y lograr que les envíen fotos o videos 

comprometidos (de desnudos o actitudes sexuales explícitas) para luego 

manipularles de revelarlos públicamente y así conseguir un abuso sexual en la 

realidad. 

 

Características del Grooming 

 

Siempre hay una voluntariedad inicial de engaño de un adulto hacia un menor. 

 

La intención del adulto que contacta con el menor es de obtener una relación y un 

control emocional para obtener de él/ella satisfacción sexual. 
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Este tipo de acoso se da mayoritariamente con las chicas. 

 

Siempre se utilizan dispositivos tecnológicos para llevarlo a cabo y es posible por la 

escasa percepción de riesgos en su utilización que tienen los adolescentes. 

Normalmente el agresor no parece tener prisa y se gana la confianza de su víctima 

en el tiempo. 

 

La relación entre el acosador y el acosado termina en chantaje, cuando el acosador 

consigue, normalmente a través del acercamiento y engaño, obtener un elemento de 

fuerza con el que obligar a la víctima a hacer aquello que le solicite. Lo más habitual 

es que ese elemento sea alguna imagen íntima y/o comprometida de la víctima y el 

chantaje consista en amenazar a ésta con hacerla pública en el caso de que no haga 

lo que le pide. Estas peticiones suelen consistir en el envío de imágenes a través de 

la Webcam o, incluso, un encuentro personal con el riesgo que ello supone 

 

Seguridad cibernética  

 

Gómez (2010), en su obra Enciclopedia de la Seguridad Informática, define el 

concepto de seguridad cibernética como cualquier medida que impida la ejecución de 

operaciones no autorizadas sobre un sistema o red informática, cuyos efectos puedan 

conllevar daños sobre la información, comprometer su confidencialidad, autenticidad 

o integridad, disminuir el rendimiento de los equipos o bloquear el acceso de usuarios 

autorizados al sistema. 

 

Definición de Control Parental 

 

Álvarez et al (2019). Refiere que se llama Control Parental a cualquier herramienta 

que permita a los padres controlar y/o limitar el contenido que un menor puede utilizar 

en la computadora o accediendo en Internet. Estas herramientas pueden ser 

automatizadas o no. 

 

Las herramientas automatizadas son aplicaciones para la computadora que permiten 

trabajar en dos niveles de seguridad: la prevención y el control. Ninguna de estas 
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herramientas es 100% efectiva por lo que debemos ser conscientes de la importancia 

de las herramientas no automatizadas: la educación y la concientización. El diálogo 

con los menores es la mejor herramienta de prevención para los riesgos que existen 

en la red. 

 

Medios para obtener aplicaciones de control parental 

 

LISA Institute, (2021). Menciona que las mejores herramientas de control parental 

para proteger a los menores frente al contenido inapropiado en Internet son: 

 

Buscadores seguros y apps de contenido exclusivo para niños: Son buscadores 

basados en Google SafeSearch que permiten excluir, en base a determinadas 

palabras (como "Kiddle"), ciertos resultados de la búsqueda que realice el menor. Por 

ejemplo, YouTube cuenta con una aplicación específica llamada YouTube for Kids 

que restringe el contenido, mostrando solamente aquel adaptado a la edad. También 

hay otras aplicaciones como App Movistar Junior o Vodafone Kids Planet que ofrecen 

contenido exclusivo para menores. Otras aplicaciones limitan el tiempo de uso o 

bloquean la pantalla. Algunos dispositivos y aplicaciones permiten la restricción de 

uso mediante la protección por PIN.  

 

Control parental ofrecido por los sistemas operativos de los fabricantes: Suelen 

ofrecer soluciones muy completas, bien integradas y gratuitas (o incluidas en la 

licencia del servicio), como Family Link de Google. Estos sistemas permiten filtrar 

contenidos, controlar o bloquear aplicaciones, controlar el tiempo de uso y localizar 

mediante GPS. En algunos será necesario crear una cuenta de usuario específica 

para el menor, incluyendo su edad e indicando que el acceso será controlado y 

gestionado por la cuenta de su padre o tutor. A pesar de estar bien integrados, 

también presentan algunas limitaciones, como el correcto funcionamiento solo a 

través de un navegador.  

 

Opciones de control parental ofrecido por los operadores de telefonía: Movistar 

Protege, Vodafone SecureNet y Orange Kids Ready ofrecen la opción de este control, 

aunque se requiere la instalación de una aplicación específica y un coste adicional 
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por contratar el servicio. Cuentan con filtros de contenido, pueden definir periodos de 

conexión y bloquear aplicaciones desde un único punto que tiene el control.  

 

Opciones de control parental ofrecido por plataformas de vídeo en streaming y 

videojuegos: Para ejercer el control parental en otros dispositivos, como la televisión 

o las plataformas de vídeo en streaming (HBO, Netflix, Movistar+, etc.) hay opciones 

de configuración que permiten bloquear el acceso a determinados contenidos 

mediante códigos de acceso. Por su parte, todas las consolas de videojuegos 

disponen de algún sistema de control parental. 

 

Vélez et al. (2008) Es aquella en la cual las personas de una o más familias ligadas 

por vínculos de parentesco poseen la suficiente propiedad accionaria de la empresa, 

el control de las decisiones y aplican un modelo de gestión interdependiente con el 

proceso de sucesión.  

 

La familia aporta a la empresa, no solo sus valores, sino van implícitos 

comportamientos que han tenido utilidad para los distintos miembros que la forman. 

De igual manera, influye tanto de forma positiva como negativa; Arias Galicia, 

menciona que “una organización es el retrato de sus miembros” (citado por Gutiérrez, 

2002, p. 46). La influencia de estos comportamientos en la gestión de la empresa 

familiar se lleva a cabo por lo que se denomina cultura familiar, que no son más que 

los valores concretos que se practican dentro y fuera de la familia por cada uno de 

sus diferentes miembros (Gutiérrez, 2002). Las empresas familiares tienen 

características comunes: son dirigidas por sus dueños, tienden a sufrir concentración 

y a generar interferencia de índole familiar en la toma de decisiones; este aspecto se 

constituye en un grave obstáculo para la óptima gestión financiera y comercial; los 

éxitos y fracasos de la empresa afectan a la familia. Por su tamaño, la mayoría pymes, 

estas empresas son más flexibles para adaptarse a los cambios bruscos en su 

entorno, pero con frecuencia tienen dificultades.  

 

Poza (1997) considera que a la empresa familiar como “la especie empresarial en el 

mundo económico más ágil y más capaz de competir en el tipo de mercado cambiante 

que estamos experimentando hoy en día” (p. 75). 
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Conclusión 

Esta investigación da cuenta del estudio de los riesgos cibernéticos que existen hoy 

día, estos usos se han incrementado más, en este tiempo, debido a la pandemia en 

la cual estamos más inmersos al uso del computador, en este estudio se describieron 

los riesgos más comunes que existen en el ciber espacio, los cuales ocasionan y 

dañan a los adolescentes, psicológicamente, físicamente, moralmente, hay causas y 

efectos muy graves, que han llegado a perdidas lamentables. 

 

Es por ello que este estudio, se sustenta en los riesgos, y las consecuencias de estos. 

Cabe señalar que estas gráficas únicamente refieren a las encuestas realizadas a los 

adolescentes, en la gráfica 13; se pueden observar los resultados en cuestión, en 

donde se pregunta si los adolescentes conocen de los riesgos en el ciber espacio, 

como es el ciberbulling, el grooming, el sexing, y el doxing, y el porcentaje que arroja 

la encuesta es del 100 %, esto quiere decir que los adolescentes tienen el 

conocimiento de la existencia de este tipo de riesgos, en la pregunta 15 el 37.5% de 

los adolescentes, ha sufrido de 1 a 3 veces discriminación al navegar en el 

ciberespacio, y el 6.3% ha sufrido discriminación de 3 a 10 veces en las redes 

sociales, con estos datos se convierten en víctimas de ciberbullying, aportación de 

Corona (2017). Así también en la pregunta 26 indica si han utilizado medidas de 

control parental el 81.3 % de los adolescentes no ha utilizado ninguna de las 

aplicaciones de control parental que son mencionadas lo que indica que no las 

conocen, el 12.5% ha utilizado Parental control bar, el 6.3% ha utilizado Youtube Kids, 

el 6.3% ha utilizado Bsecure, el otro 6.3% usa Norton Online Family y el resto del 

6.3% utiliza FoxFilter. Con estos resultados de gráficas más sobresalientes en cuanto 

a la investigación, se puede dilucidar del riesgo en el cual están inmersos los 

adolescentes en la cotidianeidad, es relevante implementar procesos de 

enculturamiento relativos a las medidas de seguridad que ofrece el control Parental, 

esto debe ser parte de las políticas públicas del sistema educativo y del sistema 

social-familiar, las propuestas de esta investigación están sustentadas en el 

funcionamiento de herramientas más sobre salientes en cuanto a medidas de 

seguridad del Control Parental. Manuel Castells (2006) menciona de la sociedad 

informacional en la cual vivimos y que día a día, las tecnologías de información 

rebasan nuestra autonomía. En otro tenor Peter Druker (2018) señala que las TIC 
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acercan al ser humano y optimizan los procesos de trabajo, pero a la vez la red ofrece 

información basta en donde los padres de familia deben tener el cuidado adecuado, 

de igual manera las instituciones de educación, en este caso la empresa familiar 

“Colegio Diego Rivera”. 

 

Propuestas Para la Empresa Familiar y Padres de Familia (tutores). 

Este estudio dictamina tener cuidado, atención, precaución en el uso y adopción, del 

ciber espacio, el comportamiento de cada actor es diversificado en cuanto a usos, 

gustos preferencias y hábitos. 

  

Aplicación Descripción Sistema Operativo Tipo 

Youtube kids La aplicación YouTube Kids 

ofrece: 

controles para la búsqueda 

restringida  

Establece límites de tiempo 

Establecer una contraseña 

para garantizar que los 

padres solo puedan cambiar 

la configuración en la 

aplicación. 

Bloquear contenido 

Solo contenido aprobado 

Smartphone o tablet 

con sistema operativo 

Android 4.1 (o una 

versión superior). 

smartphone o tablet 

con el sistema 

operativo iOS 8 (o 

una versión superior) 

Prueba gratis 

por un lapso 

de tiempo 

después se 

continúa 

pagando. 

Google 

Family Link 

Monitorizar el tiempo que 

pasa tu hijo mirando el móvil 

Saber cuánto de ese tiempo lo 

pasan con una aplicación.  

Permite saber dónde está en 

todo momento el dispositivo 

de los pequeños 

Establecer límites en la 

visibilidad del contenido que 

Android 4.4 o iOS 9 

en adelante 

Gratis  
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se van a encontrar en la 

Google Play Store o 

configurar el SafeSearch de 

Google para bloquear 

búsquedas adultas. 

BSecure • Protección en redes 

sociales. 

• Control de uso mediante 

cantidad de horas y franja 

horaria. 

• Múltiples dispositivos 

(incluidos móviles) en un 

hogar. 

• Seguimiento por día, 

semana o total de los 

contenidos que han utilizado 

los adolescentes. 

Windows Pago 

Zoodles Envío de informes semanales 

a los padres. 

• Control de uso mediante 

cantidad de horas. 

• Contenidos (juegos, sitios 

web, libros, videos) de 

acuerdo a la edad y a la 

valoración de los padres. 

• Permite bloquear publicidad. 

• Buscador, juegos en línea, 

navegador web, etc. 

Windows/MacOS/ 

Dispositivos móviles 

Gratuito 

Norton Online 

Family 

Seguimiento de sitios web. 

•  Control y asignación del 

tiempo de uso de Internet. 

Windows/MacOS/ 

Dispositivos móviles 

Gratuito 
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• Supervisión de actividad en 

las redes sociales. 

• Rastreo de las palabras, los 

términos y las frases que se 

buscan en línea. 

• Envío de alertas por correo 

electrónico sobre actividades 

en línea específicas. 

KidZui (*) Navegador web que también 

puede utilizarse como 

agregado de Mozilla Firefox. 

• Propone un listado de sitios 

web aptos para adolescentes 

previamente revisados por 

maestros y padres. 

Windows / Mac OS Gratuito 

Parental 

Control Bar(*) 

No se instala como aplicación, 

sino como una barra    de    

tareas    complementaria    en    

el navegador. 

• Trabaja   en   dos   modos   

"Child   Mode"   y "Parental 

Mode". El cambio de 

modalidad está protegido por 

una contraseña. 

• Filtrado de contenidos. 

Posee un botón para agregar 

rápidamente una dirección 

web a la lista de sitios 

bloqueados 

Windows 

98/ME/2000/XP con 

Internet Explorer, 

Mozilla, Firefox, 

Safari 

Gratuito 

FoxFilter(*) Filtro de Firefox (addons) para 

control parental que ayuda a 

bloquear contenido 

Mozilla Firefox Gratuito 
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inapropiado: pornografía y 

otros.  
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Resumen 

El objetivo del Proyecto fue analizar la eficiencia del uso de la plataforma Educa-T 
UNACH en el proceso enseñanza-aprendizaje, donde el término eficiencia según la 
RAE significa lograr los objetivos con menos recursos, es decir aprovechamiento 
óptimo de los mismos, sin que esto se confunda con el término eficacia que es la 
capacidad de conseguir lo que se propone en el tiempo indicado, pero sin una buena 
administración de los recursos. Por otra parte los objetivos específicos de este 
proyecto fueron: Identificar los elementos que integran el proceso enseñanza-
aprendizaje en la plataforma Educa-T; Estimar el uso de las herramientas en el 
proceso enseñanza-aprendizaje de la plataforma Educa-T por los alumnos y Estimar 
la aplicación de las herramientas en el proceso enseñanza-aprendizaje de la 
plataforma Educa-T por los docentes; y el supuesto establecido fue que el uso de 
plataformas digitales permite la eficiencia de la impartición de clases a distancia. Por 
lo tanto al realizar este proyecto se encontraron criterios y opiniones de los alumnos 
y docentes encuestados que nos permiten llegar a una propuesta importante que 
destaca la mediana eficiencia de la Plataforma, desde luego esto no significa que la 
Plataforma Educa-T no sea eficiente, quizá carece de objetividad y buena 
capacitación a los usuarios, así como los factores que le permiten su importancia y 
uso, tal es el caso de la Internet, la escasez de recursos de parte de los alumnos  para 
adquirir un equipo de cómputo y contratar internet en sus hogares, cabe señalar que 
estamos trabajando con estudiantes de escasos recursos, que no viven en la Ciudad, 
sino que viven en zonas rurales.  
 

Palabras clave: Educa-T, eficiencia, objetividad, plataforma, usuarios 

 

Introducción  

Tal y como lo señala la página electrónica unach.mx/87-herramientas-t, Educa-T, es 

un sistema de información para la gestión del aprendizaje que se ha personalizado 

tanto en lo digital como en lo pedagógico para apoyar la práctica educativa presencial, 

al utilizarla como apoyo con recursos digitales para la enseñanza. 
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Los docentes pueden utilizar este sistema para compartir documentos, ligas de 

información, imágenes, animaciones o videos, y para realizar actividades académicas 

como tareas, foros, talleres, entre otros que facilitan la práctica educativa. 

 

Educa-t es utilizado por los docentes y estudiantes de la UNACH desde el año 2003 

y ha tenido evoluciones a lo largo de los años. Actualmente se ha liberado una nueva 

versión, se trabaja todos los días para estar a la vanguardia en las tecnologías 

educativas. Se aprecia que esta plataforma data de más de quince años de haber 

sido creada; es importante destacar que en el año 2019 aparece en el continente 

asiático el virus SARS COV-2, coloquialmente conocido como Coronavirus y Covid-

19, el que se extiende de manera global y llega a México en febrero del 2020; bajo 

esta situación de salud, la UNACH decide confinar a la población estudiantil, 

administrativa y docente con la finalidad de evitar el contagio de este virus a partir del 

mes de marzo del mismo año. Siendo necesario continuar las actividades académicas 

en línea de materias que se imparten de manera presencial. Por lo cual es preciso el 

uso de la plataforma Educa-t y capacitar, tanto a docente como a estudiantes.  

 

Lo anterior trajo como consecuencia que los docentes que no estaban actualizados 

en el uso de las TIC’s, algunos tuvieron que jubilarse y otros sobreviviendo, aceptando 

el reto de la actualización del uso de la plataforma mediante los cursos y talleres que 

impartió la propia Institución.  

 

Este proyecto se realizó en el año 2021, obteniendo la información de la comunidad 

universitaria de la Facultad de Ciencias de la Administración, Campus IV de la 

UNACH, relacionada con el usos de la tecnología mediante la Plataforma Educa-T; 

destaca su pertinencia, desde el punto de vista social, ya que coadyuva en la 

evaluación de la plataforma educativa con fines de la impartición de clases en línea, 

con el propósito de ofrecer seguridad en los aspectos de salud a la comunidad 

universitaria; en el aspecto ambiental coadyuva al cuidado de los espacios de 

asistencia tanto de los estudiantes como de los docentes; económicamente reduce 

los costos que se genera por los servicios de luz, agua; además de los sueldos 

subrogados del personal de aseo y jardinería. Desde el punto de vista científico, es 
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pertinente dado que se podrá valorar la eficiencia del uso de esta plataforma en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo que se plantea la siguiente pregunta: 

 

¿Cuáles son los factores digitales que coadyuvan en el proceso enseñanza-

aprendizaje a distancia? 

 

Con base al planteamiento del problema y tomando en cuenta la pregunta de 

investigación el supuesto que sé que estableció para el proyecto fue: 

 

El uso de plataformas digitales permite la eficiencia de la impartición de clases a 

distancia 

 

El objetivo general que se estableció fue: 

Analizar la eficiencia de uso de la plataforma Educa-T UNACH en el proceso 

enseñanza-aprendizaje 

 

Los objetivos específicos: 

Identificar los elementos que integran el proceso enseñanza-aprendizaje en la 

plataforma Educa-T. 

 

Estimar el uso de las herramientas en el proceso enseñanza-aprendizaje de la 

plataforma Educa-T por los alumnos. 

 

Estimar la aplicación de las herramientas en el proceso enseñanza-aprendizaje de la 

plataforma Educa-T por los docentes. 

 

Métodos 

Tomando en cuenta el objeto de estudio del proyecto, el método de investigación 

empleado fue cuantitativo, la recolección de la información se realizó mediante la 

aplicación de encuestas y entrevistas, tanto a estudiantes como a maestros. 
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Los participantes en el proyecto fueron los estudiantes de la Facultad de Ciencias de 

la Administración y los Docentes de esta. La población de estudiantes era de 1700 y 

de los docentes 78. 

 

El tamaño de la muestra para ambas poblaciones se determinó de forma porcentual. 

El tipo de muestra para los estudiantes fue estratificado con relación a los programas 

educativos que oferta la Facultad. En el caso de los docentes se estima un 10% de la 

población. La colecta de la información fue tanto presencial como virtual, aplicando 

los instrumentos de colecta ya señaladas anteriormente. 

 

Resultados 

Con los resultados obtenidos se concluye que la mayoría de los alumnos encuestados 

de la Facultad de Ciencias de la Administración, expresan su confianza para continuar 

recibiendo las clases a través de la Plataforma Educa-T, ya que la consideran 

eficiente en relación con su educación académica, a la economía, a los tiempos 

asignados a su asistencia virtual; además de la asesoría por parte de los profesores. 

En lo que respecta a los docentes estos opinan en su mayoría lo siguiente: con los 

resultados obtenidos los docentes señalan que el uso de la plataforma Educa-T facilita 

en varios aspectos la enseñanza de los estudiantes principalmente, en relación a la 

entrega de las tareas; sin embargo, está supeditado a las condiciones de 

comunicación como es el internet y la atención a los alumnos y la escasa socialización 

entre los compañeros y profesores. En seguida se presentan los resultados obtenidos, 

las gráficas y su respectiva interpretación, tanto para alumnos y docentes. 
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PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: ALUMNOS Y DOCENTES 

 

ALUMNOS 
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DOCENTES 
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Una vez que se aplicaron las encuesta tanto a alumnos como a docentes se procede 

a presentar las interpretaciones de las gráficas, integrándose en algunos casos las 

respuestas satisfactorias. 

 

CUADRO 1. RESULTADO DE GRÁFICAS DE ALUMNOS. 

 

GRÁFICA INTERPRETACIÓN 

1 Observando la gráfica e integrando los resultados obtenidos son que 

más del 80% están de acuerdo.  

2 Más de 80% están de acuerdo. 

3 En este caso el 79% está de acuerdo. 

4 Se aprecia que el 69% está de acuerdo. 

5 El 77% está de acuerdo. 
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6 El 84% está de acuerdo. 

7 El 81.3% está de acuerdo. 

8 El 69% expresaron que algunas veces. 

9 El 65.4% expresaron que algunas veces 

10 El 68% señalan que el algunas veces le falló el internet. 

11 El 66% algunas veces tuvo dificultad. 

12 El 51.4% indica que algunas veces el profesor envió los resultados 

oportunamente. 

13 El 76% señalaron entre muchas y algunas veces. 

14 El 58.7% señalaron muchas y algunas veces 

15 Se aprecia que el 77.6% señalan muchas y algunas veces 

16 En este caso el 72% expresa que si le gustaría seguir recibiendo sus 

clases en línea. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Interpretación integral de los resultados de los alumnos:  

Con los resultados obtenidos se concluye que la mayoría de los alumnos encuestados 

de la Facultad de Ciencias de la Administración, expresan su confianza para continuar 

recibiendo las clases a través de la Plataforma Educa-t, ya que la consideran eficiente 

con relación a su educación académica, a la economía, a los tiempos de asignados a 

su asistencia virtual; además de la asesoría por parte de los profesores. 

 

CUADRO 2. RESULTADO DE GRÁFICAS DE DOCENTES. 

GRÁFICA INTERPRETACIÓN 

1 Se aprecia en este caso que el 93.3% están de acuerdo. 

2 En está gráfica se aprecia que el 86.2% están de acuerdo. 

3 El 89.3% están de acuerdo. 

4 En este caso el 75.8% están de acuerdo. 

5 El 75.8% están de acuerdo. 

6 Se aprecia que el 78.6 están de acuerdo. 

7 El 86.2% están de acuerdo. 



 

 

 

796 

8 El 27.6%% respondieron que ninguna vez, mientras que el 58.6% 

algunas veces. 

9 Se aprecia en este caso que el 13% % señala que ninguna vez y el 

72.4% que alguna o muchas veces.  

10 Únicamente se tiene el 10.3% en ninguna vez y el 82.7% de pocas a 

muchas fallas.  

11 El 96.5% de muchas a algunas veces. 

12 El 82.8% están de acuerdo. 

13 Se aprecia en este caso que el 13.8% le resultó muy fácil y el 80.2% 

de poco a muy difícil. . 

14 El 17.2% señala que si socializó y aproximadamente el 75% de poca 

a ninguna vez.  

15 En este caso el 100% se identificó con sus alumnos. 

16 El 41.4% señalaron que muchas veces y el 49.7% opinan que algunas 

o pocas veces sería prudente utilizar la Plataforma. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Interpretación integral de los resultados de los docentes: 

Por lo tanto, con los resultados obtenidos los docentes señalan que el uso de la 

plataforma Educa-t facilita en varios aspectos la enseñanza de los estudiantes 

principalmente, con relación a la entrega de las tareas, sin embargo, está supeditado 

a las condiciones de comunicación como es el internet y la atención a los alumnos y 

la escasa socialización entre los compañeros y profesores.  

Se propone la enseñanza híbrida a un porcentaje del 70% presencial y 30% en línea, 

desde luego esto conlleva a la restructuración de los planes y programas de estudio 

y a la capacitación efectiva de profesores y estudiantes. 

 

Es necesario reconocer que la tecnología es una herramienta que en nuestro país 

tiene su auge en los años 90s, sin embargo, no se había empleado en apoyo de la 

educación presencial, los profesores de mayor antigüedad se presentaban renuentes 

a usar la plataforma argumentando que no fueron contratados para trabajar en línea, 

pero un problema de salud, como es el caso de la Pandemia del Covid-19, obligó a 

las Institución Educativa a implementar la Plataforma Educa-t urgentemente. Por otra 
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parte, esta investigación nos permite evaluar la pertinencia de las clases en líneas y 

la buena voluntad de los docentes y alumnos para emplear esta herramienta 

tecnológica para dar continuidad a las actividades académicas, situación que 

favoreció a la UNACH a que no se perdiera un solo semestre de clases y el desarrollo 

de actividades de titulación tanto en pregrado y posgrado. Los resultados de la 

investigación no todos son favorables ya que se presentan factores negativos al 

trabajar en línea, como son: poca socialización, los alumnos no prenden sus cámaras 

y participan poco en las clases, es el caso también de profesores que no imparten 

puntualmente sus clases. Estas aportaciones nos permiten tomar la decisión que las 

clases en línea son efectivas hasta cierto punto, ya que lo presencial es determinante 

en la formación académica y moral de los estudiantes. 

 

Conclusión y Discusión 

Se concluye este Proyecto con base en los resultados obtenidos que la Plataforma 

Educa-t es eficiente en su estructura tecnológica, en las opiniones de los alumnos y 

de los docentes consideran que los problemas son de comunicación e integración con 

los grupos y profesores, así como también de tipo financiero y social, esto se deriva 

de la situación que permea en los alumnos principalmente que carecen de recursos 

para adquirir las herramientas de cómputo necesarias, así como la renta del servicio 

de internet, los alumnos que viven en la Ciudad de Tapachula u otras ciudades donde 

se cuenta con la oportunidad de tener servicio de internet público el problema no es 

tan grave, sin embargo no siempre es así ya que en la Facultad de Ciencias de la 

Administración un gran porcentaje de estudiantes proviene de zonas rurales y de 

escasos recursos. Por lo tanto, es necesario tomar en cuenta estas opiniones de las 

partes involucradas para aprovechar la coyuntura que ofrece el contar en la UNACH 

con una Plataforma de alto nivel, que durante la pandemia coadyuvó con la 

enseñanza aprendizaje y no fue necesario suspender nuestras actividades. La 

enseñanza híbrida es una buena oportunidad para disminuir los costos de operación, 

así como el uso de infraestructura, consumo de luz y contratación de más empleados 

administrativos.  
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Los principales aportes de esta investigación están relacionados con aspectos 

críticos-constructivos de la eficiencia de la Plataforma Educa-T, misma que no se ha 

estimado desde que se implementó en la Universidad Virtual de la UNACH; además: 

La pertinencia del uso de la tecnología en tiempos de contingencia. 

 

Disminución de los costos de operación de la educación universitaria. 

 

Dinamismo y comodidad en la impartición y recepción de clases, ya que tanto los 

alumnos como los docentes la pueden impartir y recibir desde sus hogares.  

 

Uso híbrido de la Plataforma, es decir 80% presencial y 20% en línea. 

 

Es importante reconocer que la tecnología es una herramienta que en nuestro país 

tiene su auge en los años 90s, sin embargo, no se había empleado en apoyo de la 

educación presencial, los profesores de mayor antigüedad se presentaban renuentes 

a usar la plataforma argumentando que no fueron contratados para trabajar en línea, 

pero un problema de salud, como es el caso de la Pandemia del Covid 19, obligó a 

las Institución Educativa a implementar la Plataforma Educa-t urgentemente. Por otra 

parte, esta investigación nos permite evaluar la pertinencia de las clases en líneas y 

la buena voluntad de los docentes y alumnos para emplear esta herramienta 

tecnológica para dar continuidad a las actividades académicas, situación que 

favoreció a la UNACH a que no se perdiera un solo semestre de clases y el desarrollo 

de actividades de titulación tanto en pregrado y posgrado. Los resultados de la 

investigación no todos son favorables ya que se presentan factores negativos al 

trabajar en línea, como son: poca socialización, los alumnos no prenden sus cámaras 

y participan poco en las clases, es el caso también de profesores que no imparten 

puntualmente sus clases. Estas aportaciones nos permiten tomar la decisión que las 

clases en línea son efectivas hasta cierto punto, ya que lo presencial es determinante 

en la formación académica y moral de los estudiantes. 

 

Sugerencias y/o propuestas  

Se propone que la enseñanza sea híbrida, a un porcentaje del 70% presencial y 30% 

en línea, desde luego esto conlleva a la restructuración de los planes y programas de 
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estudio y a la capacitación efectiva de profesores y estudiantes, para eficientizar el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 
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Resumen 

El estado de Chiapas aporta la mayor cantidad de artículos de consumo derivados 
del campo al país y al extranjero, por su diversidad de cultivos, siendo la Región del 
Soconusco, quien mueve la económica del estado. La región del Soconusco se 
encuentra ubicada en un punto estratégico del país por ser frontera con Guatemala, 
cuenta con 15 municipios y una extensión de 4,605.4 km², siendo el campo una de 
las actividades que predomina seguida del comercio, a pesar de ser una región rica 
en recursos naturales, su economía es débil, los agricultores batallan por mantener 
sus cosechas a flote, la experiencia en algunos casos la han adquirido sobre la 
marcha y de información a voces que se les comparte. Convirtiendo al campo en uno 
de los sectores con menor apoyo, aunque el gobierno lanza programas, estos no son 
suficientes, acceder a ellos es lento por todos los requisitos y candados que tienen, y 
los recursos propios de los agricultores son insuficientes. Por ello es relevante hablar 
de los Organismos sociales que se encargan de apoyar al desarrollo de las regiones, 
como la Región del Soconusco. Estas organizaciones tienen como finalidad brindar 
asesorías y financiamiento a los agricultores que a ellas acudan, son el apoyo del 
campo y su función es primordial para el futuro y estabilidad de la económica de la 
Región del Soconusco.  
 

Palabras clave   

Desarrollo local, Organismos sociales, Región soconusco 

 

Introducción  

La Región Soconusco es uno de los más importantes a nivel estado, es rica en 

recursos naturales, en vegetación, flora, cultura, al ser frontera con el país de 

Guatemala lo posiciona en una zona de desarrollo económico, cultural y social 

(Montiel, 2021). 
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Siendo el comercio una de las principales actividades de derrame para los municipios 

que integran la Región Soconusco, donde micro, pequeñas, medianas y grandes 

empresas ofrecen sus servicios al cliente, sin embargo, en los últimos años y derivado 

de un problema de salud mundial que aquejo al mundo, el flujo de dinero tuvo un 

retroceso en la economía local. (Montiel, 2021) 

 

En la ciudad de Tapachula, Chiapas, los daños económicos que dejo la pandemia 

COVID-19 fueron grandes orillando a más de 130 negocios ubicados en la zona 

centro a cerrar sus puertas por la falta de clientes y el aumento de las deudas como 

la luz, agua, sueldos y proveedores, a pesar de asentarse en una zona donde la 

población tapachulteca se aglomera en la realización de sus productos no lograron 

ingresar lo suficiente como para cubrir sus gastos (Gómez, 2020). 

 

Comentan los empresarios estar molestos al no recibir ayuda de ninguno de los tres 

niveles, dejaron hundirse en sus deudas fijas, mientras en otros estados condonaron 

pagos de luz, agua, en el Soconusco esto no sucedió, dejando que los empresarios 

vieran apagar el sustento de sus familias y de sus empleados (Gómez, 2020). 

 

Posterior a ello, cuando se anuncia la reapertura de los negocios estos deberían 

contar con filtros, adecuar sus locales y no aglomerar a los comensales o clientes que 

llegaran a realizar sus compras, el personal que se reincorporo a sus actividades no 

fue la misma cantidad dado que no se requería porque no se trabajaría con la 

capacidad máxima, por ende, los ingresos tampoco serían los mismos que 

proporcionaba antes de iniciar la pandemia, provocando que el manejo de ingresos 

se fuera dando paulatinamente, aunque las facturas seguían acumulándose, los 

precios sufrieron un alza y las utilidades se convirtieron en perdidas (Martinez, 2021). 

Repercutiendo en las micros y pequeñas empresas quienes fueron las más afectadas, 

al no tener una garantía que los avalara en préstamos, obligándolos a cerrar su fuente 

de ingresos (Cleri, 2012). 

 

Los empresarios de las micros empresa no cuentan con la información suficiente de 

las instituciones a las que pueden acudir en pro de ayudar a sus negocios además 
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que por su capacidad de ingresos tampoco califican para préstamos, esto ocasiona 

un ambiente de inseguridad, estrés y desanimo. 

 

Los microempresarios los conocen como instituciones de crédito los bancos, no tienen 

la información completa del catálogo de organismos que existen y que tienen como 

finalidad ayudar al empresario a mantenerse en el mercado a través de diversas 

opciones financieras, estas instituciones son conocidas como Organismos Sociales 

(Cleri, 2012). 

 

Para ello se plantea la siguiente pregunta de investigación ¿Cuáles son los 

Organismos Sociales que ayudan en el desarrollo local de la región del Soconusco, 

Chiapas?, con la finalidad de alcanzar el siguiente objetivo: Exponer los organismos 

sociales que coadyuvan en el desarrollo local en la región del Soconusco, Chiapas. 

Al ser una Región de transcendencia apoyar a los empresarios es una tarea 

importante, con ello se mantiene en equilibrio económico, una fluctuación constate de 

efectivo, desarrollo social de todos y cada uno de los municipios que forman la Región 

Soconusco. 

 

Los micro y pequeños empresarios son los más afectados y quienes al cerrar sus 

negocios sufren un duro golpe a su economía, viendo afectado su patrimonio, hogar 

y futuro de su familia, por dicha razón al dar a conocer otras alternativas de 

financiamiento que les brinde una seguridad puede ser el cambio que requieren. 

 

Al tener información completa pueden visualizar un panorama menos desolador y 

visualizar esperanzas para que sus negocios continúen prosperando. 

 

La Región Soconusco cuenta con todos los medios para tener una económica sana y 

estable, pero, la falta de desinformación no ha permitido que esto se obtenga.  

Una de las alternativas de ayuda al empresario son las Organizaciones Sociales, 

quienes son poco conocidas, pero de gran aporte a la estabilidad de los negocios 

(Aguer, 2019). 
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Se eligió dicho tema por encontrarse vigente, en estos tiempos el problema de la lenta 

fluctuación económica ha traído como consecuencia el sobreendeudamiento de los 

empresarios con tal de mantener sus negocios abierto, en última instancia el cierre 

del mismo debido a que los bancos solicitan demasiados requisitos para otorgar un 

préstamo o bien acuden a otras alternativas donde los intereses son elevados. 

 

En pláticas con los microempresarios sus interrogantes fueron ¿Qué instituciones nos 

pueden apoyar? ¿Porque el gobierno solicita muchos requisitos? ¿Cómo mantener 

nuestros negocios abiertos si no tenemos apoyo? ¿Qué otras alternativas de 

financiamiento tienen los microempresarios? 

 

Razón por la cual a través de esta investigación teórica se realizó una exploración 

documental que permita exponer que son los Organismos sociales, para que sirven, 

como pertenecer a ellos y los beneficios que proporciona a los empresarios que 

acuden a dichas organizaciones. 

 

Al ser el Soconusco una región grande y de muchos recursos, los empresarios 

deberían tener las mismas oportunidades de crecimiento con el apoyo que se le da a 

las grandes empresas, la información que de ella se obtenga se podrá dar a conocer 

a empresarios y público en general, con dichos datos tendrán nuevas alternativas de 

financiamiento y un panorama diferente para sus emprendimientos. 

 

Dichas acciones tienen grandes beneficios sociales al reactivar los canales de 

distribución de los empresarios y con ello aumentar las ventas e ingresos de los 

negocios, llegando a equilibrar la economía de la sociedad. 

 

Desarrollo 

La Región del Soconusco con el paso del tiempo ha despuntado convirtiéndose en 

una zona de historia, llena de cultura, creciendo en economía, se encuentra cerca de 

la Frontera Sur con Guatemala, lo que dio paso a un comercio floreciente (Damián, 

2018). 

 



 

 

 

805 

El Soconusco se encuentra dentro del Estado de Chiapas sus colindancias son al 

norte con la Sierra Madre de Chiapas, al sur con el Océano Pacifico, al este con la 

Republica de Guatemala, integrado por 15 municipios lo que le da una extensión 

territorial de 5475 km², representando el 7,2 % del estado (Tapachula, 2021). 

 

Chiapas es un estado rico en recursos naturales, con biodiversidad, intercultural, esto 

lo han aprovechado los empresarios de la región a través de sus negocios tales como 

la agricultura, la agropecuaria, elaboración de artículos artesanales, en otras 

palabras, siendo el comercio la principal actividad económica que se lleva a cabo en 

la Región del Soconusco (García, 2021). 

 

Es por ello que primero se debe comprender que es el término desarrollo, este se 

considera como el cambio que se da en un sistema con la finalidad de incrementar de 

formar equilibrada y razonable los sectores de producción (BBVA, 2022). 

 

Una de la teoría con mayor peso es la teoría del desarrollo, propone que es importante 

tener en cuenta la necesidad de considerar el impacto que tienen las nuevas políticas 

en los diversos sectores de producción, para que todos obtengan los beneficios desde 

las grandes empresas hasta las medianas y microempresas, además de unificar 

costos donde no se afecte solo a los que tienen menos recursos y exonerar a los que 

tienen más (Vargas, 2021). 

 

Otra teoría que integra la del desarrollo es  la teoría de la modernidad para alcanzar 

un desarrollo se debe constantemente innovar e ir de la mano con las nuevas 

tendencias en el mundo empresarial, como es el caso de las ventas por internet, este 

tipo de acciones mantuvo a diversas empresas a flote, sin embargo, para ello primero 

se debe contar con los recursos económicos para comprar el equipo necesario para 

implementar estas acciones, además de contratar a un experto en la materia y tener 

una capacitación que proporcione a los microempresarios manejarlo sin problemas, 

es por ello que una vez más se requiere acceder a financiamientos para dar este paso 

a la modernidad  (Vargas, 2021). 
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Esto permitiría que los productores de la región deben acceder a recursos por parte 

del gobierno, sin embargo, no es así debido a que no todos reúnen los requisitos o no 

se enteran en tiempo y forma de ellos, es por esta razón que nacen las 

Organizaciones Sociales, estas nacen con la idea de varias personas que debido a 

los diversos problemas que presentaban decidieron crear condiciones de bienestar 

para quienes la integraban, para ello tenían q actividad el movimiento productivo a 

través de bienes y servicios (García, 2021). 

 

Esto permitió que en el mercado sonando dos términos importantes la economía 

social y solidaria, con el paso del tiempo fueron introducidas en la legislación para 

garantizar el desarrollo económico de un lugar (Costa, 2018). 

 

Por ello esta investigación tiene como objetivo Compartir los beneficios que producen 

las organizaciones sociales en el desarrollo económico de la Región del Soconusco, 

Chiapas. 

 

Para comprender los inicios de lo que hoy conocemos como Organismos Sociales, se 

remontan a siglos atrás donde productores y vendedores intercambiaban sus 

productos a cambio de otros satisfaciendo con ello sus necesidades, lo que la 

sociedad conoció como el trueque (García, 2021). 

 

Surgiendo a la vez las agrupaciones de personas que trabajaban para elaborar algún 

producto, donde todos tenían una actividad por realizar y donde lo vendido era para 

beneficio de todos los integrantes, con ello se mantenía el equilibrio en el entorno 

donde se agrupaban (Rodríguez & Alcocer , 2020). 

 

Estas organizaciones tienen una doble función; siendo fuente de empleo y medios de 

solución de conflictos. En el país son conocidas oficialmente como Organismos del 

Sector Social de la Economía (OSSE), mismas que ya tienen un soporte jurídico que 

se encuentra en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, donde se estipulan la forma de proceder en este tipo de sociedades 

(Escobar, 2019). 
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Entendemos como Cooperativa a un grupo de personas con la intención de realizar 

actos de compra-venta, donde todos cooperan para comercializar los productos que 

sus integrantes elaboran. 

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), en México se 

tiene registro que las Cooperativas fueron las primeras organizaciones que se 

crearon, dichas cooperativas se conformaron por artesanos, sastres y tipógrafos 

quienes tenían la misma meta vender sus productos (Escobar, 2019). 

 

Posterior a las Cooperativas se integran el mutualismo, esta modalidad se trata de un 

conjunto de personas solidarias quienes tuvieran las mismas oportunidades, pero a 

la vez las mismas obligaciones, en otras palabras, la ayuda mutua, siendo su principal 

motor cubrir las necesidades de la familia y del hombre, de esta forma se tiene una 

interrelación económica con beneficios para las pequeñas y medianas empresas 

(Gussinyer, 2021). 

 

Estos organismos mutualistas cuentan aproximadamente con 5 millones de 

asociados, consolidándose como uno de los pilares en la economía, ubicándolos a la 

par con empresas del sector privado, una de los beneficios que tienen el mutualismo 

Están en condiciones de competir con las empresas privadas en cuanto a eficiencia 

y seriedad, así como también son capaces de proporcionar servicios donde el Capital 

considera poco rentable hacerlo (Moreno, 2017). 

 

Las Mutuales son entidades sin fines de lucro, prestadoras de servicios, sostenidas 

por el aporte de sus asociados, actuando con seriedad y eficiencia de empresas, 

donde un grupo de personas asociadas libremente, bajo una forma legal específica, 

se reúne para solucionar problemas comunes, teniendo por guía la solidaridad y por 

finalidad contribuir al logro del bienestar material y espiritual de sus miembros (Largo, 

2017). 

 

Uno de los éxitos de este tipo de organismos es que su constitución es al libre 

albedrio, es decir, que quienes entran y salen lo hacen por voluntad propia, no existe 

restricciones ni se están sujetos a condicionantes. 
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Con respecto a las cuestiones contables, informes, decisiones, deberán ser 

sometidas al análisis de todos los integrantes para ello se realiza una reunión en la 

cual se toman acuerdos y acciones, de esta forma todos son responsables de los 

actos como mutualistas toman (Largo, 2017). 

 

Asimismo, en 1951 se creó la Caja de Ahorro Popular, cooperativa que perdura hasta 

nuestros días. 

 

La caja de ahorro es una base formada con contribuciones constantes que ejecutan 

los individuos (López, 2018). 

 

El objetivo es recabar una reserva para que se logre dar préstamos a las personas 

que así lo soliciten estableciendo intereses mínimos a las que brindan otras 

instituciones con lo que se obtiene un beneficio para aquellos que participan en estas 

cajas de ahorro popular al obtener utilidades más altas que en los instrumentos de 

ahorro individuales. 

 

Este tipo de Organismo Social actúa como una herramienta financiera en el que se 

determina un monto fijo en un tiempo específico y que sólo se puede hacer unos de 

ellos al término del plazo (López, 2018). 

 

Invirtiendo en instituciones como los bancos, cuando se haya vencido el plazo 

estimado se recibe el monto invertido más los intereses obtenidos. En cuanto al 

funcionando de los prestamos efectuados por esta Organización se debe realizar un 

estatuto, donde se determinan alguno de los siguientes puntos con el que se puede 

acceder a un préstamo (López, 2018): 

 

• Primeramente, tener 18 años cumplidos 

• Identificación oficial vigente. 

• CURP 

• Comprobantes de ingresos. 

• Tramitar personalmente 

• Cubrir cuotas y comisiones. 
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• Cubrir cuota de asociado, en caso de ser necesario 

• Comprobante de domicilio 

 

Se establece que existen dos tipos de Cajas de ahorro: particular y laboral 

 

La Caja de Ahorro particular actúa sin una sociedad como intermediaria. De esta 

forma, los interesados pueden realizarlo a través de la Sociedad Cooperativas de 

Ahorro y Préstamo (SOCAP). 

 

Sin embargo, para que la Caja de Ahorro tenga un respaldo jurídico lo primero que se 

debe asegurar es que se encuentren acreditadas para funcionar por la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y contar con los requisitos siguientes (López, 

2018): 

 

• Acta Constitutiva ante Registro Público 

• RFC de la empresa 

• Contar con Estatutos y/o reglamento 

• Poderes con Actos de Administración con sello del RPC para los firmantes 

• Identificación oficial de los representantes vigentes  

• Comprobante de domicilio del titular, 

• Contrato de Arrendamiento. 

• Recibo de Luz, Teléfono 

• Estado de cuenta de cheques o tarjeta de crédito 

• Boleta de Pago de Impuesto Predial 

 

Estos requisitos garantizan que la Caja de Ahorro Popular tiene respaldo financiero y 

legal. 

 

El otro tipo de Caja de Ahorro es la Laboral, esta consiste en un beneficio que 

conceden algunas empresas a sus trabajadores. De esta forma la compañía presta 

dinero a sus empleados y estos van realizando pago a través de descuentos vía 

nómina (Gúzman, Gutierrez, & De la garza, 2021). 
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La finalidad es que el trabajador se sienta respaldado y no se vea afectado al pagar 

tasas de intereses elevadas, pagos justos sin tener que realizar trámites largos y 

pesados en instituciones financieras con intereses elevados. 

 

Para la realización de esta ponencia teórica se emplea la metodología cualitativa 

debido a que este tipo de metodología permite llevar un informe de forma narrativa de 

los sucesos que se están investigando enfocándonos en la esencia de los mismos, 

así mismo, empleamos el estudio de caso al elegir la Región Soconusco como objeto 

de estudio, es relevante su uso debido al beneficio en situaciones particulares, no su 

naturaleza metodológica (León, 2019). 

 

Así mismo, para obtener la información necesaria para el desarrollo del mismo se hizo 

uso de la encuesta como técnica de recolección de datos, enfocada a los empresarios 

de MIPyMES de la región del Soconusco, su tabulación y análisis se realizan de 

manera rápida y sin complicaciones (León, 2019) 

 

Conclusión o reflexiones finales 

A partir de la siguiente investigación se reconoció tres Organizaciones sociales que 

pueden servir de apoyo a los empresarios de la Región del Soconusco entre ellos se 

encuentra una que es muy conocida las Cooperativas, sin embargo, no se han 

manejado de acuerdo a la meta con la que fueron creadas, dejándolas como algo 

improvisado que no deja aportación a la sociedad y menos una opción de 

financiamiento. 

 

Si los empresarios o las personas que constituyen las Cooperativas manejaran estas 

Organizaciones en visión de apoyar a todos los empresarios serian grandes aliados 

para incrementar la economía de la Región. 

 

Con respecto a las Organizaciones denominadas Mutualistas son poco conocidas por 

los empresarios, pero tienen grandes beneficios para el desarrollo económico de la 

región, cuenta con alternativas acorde a las posibilidades de las personas que acuden 

a ellas, es un grupo pequeño por ello sus alcances son limitados, se requiere que más 
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empresarios entren a estos grupos para que se vaya fortaleciendo y con ello lograr 

ofrecer mejores alternativas de apoyo. 

 

Los empresarios deberían integrarse a estas Organizaciones sociales, mismas que 

aparte de ofrecer apoyo financiero, permite crear una cadena de negocios conectados 

entre sí, donde se puede ofrecer canales de venta, con ello todos los integrantes del 

grupo Mutualista ganan además de apoyarse en forma de financiamiento para sus 

integrantes. 

 

La última Organización Social son las Cajas de ahorro Popular estas ofrecen 

prestamos de financiamiento a tasas de intereses accesibles su finalidad es apoyar 

al empresario a invertir en su negocio sin descapitalizarse con el pago de intereses. 

Las Cajas de Ahorro Popular tienen doble ventaja independiente de ofrecer bajos 

intereses a préstamos otorgados a empresarios, también ofrece rendimientos a sus 

integrantes, esto permite que ambos participantes tengan ganancias y se mantengan 

el beneficio para los empresarios que acudan a ellas. 

 

Sugerencias y/o propuestas  

Fortalecer las Organizaciones Sociales Mutualista que son las que ofrecen mayores 

beneficios al sector empresarial y con ello aportan crecimiento económico en la 

región. 

 

Crear un Censo de las Organizaciones Mutualistas que se encuentran en Chiapas 

específicamente en la Región Soconusco para que todos los empresarios tengan 

acceso a ello. 

 

Difundir las Cajas de Ahorro Popular entre los empresarios con la finalidad de tener 

conocimiento de información de tasas de intereses que manejan en comparación con 

las instituciones financieras consolidadas. 
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48.  Sembrando Vida, una opción para el cuidado del ambiente y ocupación 

de los habitantes de zonas rurales. Caso: Municipio de Acapetahua, 

Chiapas. 
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Diana Noemí Torres-García 

José Antonio Aranda-Zúñiga 
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Guadalupe del Carmen Culebro-Lessieur 

 

Universidad Autónoma de Chiapas 

 

INTRODUCCIÓN. 

Con el propósito de cuidar el  medio ambiente, mejorar ingresos e incentivar la 

autosuficiencia alimentaria así como evitar la migración de las comunidades rurales, 

el presidente de México Licenciado Andrés Manuel López Obrador estableció, en el 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el programa prioritario denominado 

“Sembrando Vida” que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación,3 de fecha 

julio del año 2019; dicho programa se encuentra ubicado en el segundo eje rector 

denominado Política Social y que a la letra dice lo siguiente: 

 

“Sembrando Vida” es un programa dirigido a las y los sujetos agrarios para impulsar 

su participación efectiva en el desarrollo rural integral. Cubre los estados de 

Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, 

Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, 

Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. Incentiva a los sujetos agrarios a 

establecer sistemas productivos agroforestales, el cual combina la producción de los 

cultivos tradicionales, en conjunto, con árboles frutícolas y maderables y el sistema 

de milpa intercalada entre árboles frutales (MIAF). 

 

                                                 
3 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019 
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Con ello se contribuirá a generar empleos, se incentivará la autosuficiencia 

alimentaria, se mejorarán los ingresos de las y los pobladores y se recuperará la 

cobertura forestal de un millón de hectáreas en el país. Se otorgará apoyo económico 

a sujetos agrarios mayores de edad, que habiten en localidades rurales y que tengan 

un ingreso inferior a la línea de bienestar rural y que sean propietarios o poseedores 

de 2.5 hectáreas para proyectos agro-forestales. Los beneficiarios recibirán un apoyo 

mensual de 5 mil pesos, así como apoyos en especie para la producción agroforestal 

(plantas, insumos, herramientas) y acompañamiento técnico para la implementación 

de sistemas agroforestales.  

 

Los técnicos del programa compartirán conocimientos y experiencias con los 

campesinos y aprenderán de la sabiduría de las personas que han convivido con la 

naturaleza y con el territorio. Al quedar considerado el programa en el Plan Nacional 

de Desarrollo, también en el presupuesto de egresos de la federación se le asignan 

recursos financieros y es la Secretaría de Bienestar la encargada de la operatividad 

del programa. Aunque, para nuestro análisis, este programa debió haber sido operado 

también por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).  

 

En la página del programa “Sembrando Vida”,4 a cargo de la Secretaría de Bienestar 

del gobierno federal menciona lo siguiente: 

 

El programa busca atender dos problemáticas:  

 

• La pobreza rural. 

• Degradación ambiental. 

• Retomando estas dos problemáticas como base, se reafirma la importancia en 

que la SEMARNAT también debe participar en la operatividad y control del 

programa y básicamente en lo relacionado al cuidado del medio ambiente. 

• Los objetivos del programa son los siguientes: 

• Rescatar al campo. 

• Reactivar la economía local. 

                                                 
4 https://www.gob.mx/bienestar/acciones-y-programas/programa-sembrando-vida 
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• Regeneración del tejido social en las comunidades. 

• Para alcanzar los objetivos mencionados previamente del programa 

“Sembrando Vida”, trabaja en los 4 componentes siguientes: 

• Inclusión productiva. 

• Cuidado del medio ambiente. 

• Fomento a la cultura del ahorro. 

• Reconstruir el tejido social. 

 

Las personas de las comunidades que deseen participar en el programa deben reunir 

los siguientes requisitos: 

 

• Ser mayor de edad. 

• Habitar en comunidades rurales, cuyos municipios se encuentren con nivel de 

rezago social. 

• Poseer o ser propietario de 2.5 hectáreas para ser trabajadas en un proyecto 

agroforestal.  

 

CASO DE ESTUDIO: ACAPETAHUA, CHIAPAS.  

Se ubica en la Región Socioeconómica X Soconusco.  Al norte limita con Acacoyagua, 

al este con Escuintla y Villacomaltitlán, al sur con Océano Pacifico y al oeste con 

Mapastepec. Las coordenadas de la cabecera municipal son: 15°16'53" de latitud 

norte y 92°41'25" de longitud oeste y se ubica a una altitud de 30 metros sobre el nivel 

del mar. Con una superficie territorial de 543.05 km2 ocupa el 0.73% del territorio 

estatal. De acuerdo al censo de población y vivienda del año 2020 realizado por 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, tiene una población total de 26,896 

habitantes de los cuales 13,184 son hombres y 13,712 son mujeres. (CEIEG, 

Chiapas, 2023). 
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Mapa 1.  Municipio de Acapetahua 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/697984/07_003_CHIS_Acapetahua

.pdf 

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN.  

 

La investigación se desarrolló en el año 2020, aplicando un cuestionario con 4 

preguntas de datos generales y 8 preguntas relacionados al programa “Sembrando 

Vida “pero debido a la pandemia COVID 19, únicamente, se aplicó a 50 personas 

beneficiadas del programa, de las comunidades más representativas del municipio de 

Acapetahua, siendo las siguientes:  

 

Tabla 1. Comunidades más representativas del municipio de Acapetahua   

Comunidades Personas encuestadas 

Acapetahua 10 

Soconusco 10 

Bonanza 10 

Consuelo Ulapa 10 

Arenal 10 

Total 50 

   Fuente: Elaboración propia de acuerdo a datos recopilados.  
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Gráfica 1. Comunidades más representativas del municipio de Acapetahua 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a datos recopilados. 

 

En un primer apartado del cuestionario, se recabaron datos personales: género, edad, 

nivel de estudios y tiempo de residencia, por lo que a continuación se analizan cada 

uno de los datos recopilados.  

 

Tabla 2. Género 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a datos recopilado. 

 

Gráfica 2. Género 

 

Acapetahua

20%

Soconusco

20%

Bonanza 20%

Consuelo 

Ulapa, 20%

Arenal 20%

Masculino Femenino Total 

29 21 50 

58% 42% 100% 
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Fuente: Elaboración propia de acuerdo a datos recopilados.  

 

 

Tabla 3. Rango de edad  

Rango de edad Personas 

beneficiarias 

Porcentajes 

21-33 años 8 16% 

34-45 años 17 34% 

46-57 años 14 28% 

58-69 años 11 22% 

Total 50 100% 

   Fuente: Elaboración propia de acuerdo a datos recopilados 

 

Gráfica 3. Rango de edad 

 

  Fuente: Elaboración propia de acuerdo a datos recopilados 

 

Tabla 4. Nivel de estudios      

Nivel de estudios de los beneficiarios 

Masculino 

58%

Femenino 

42 %

21-33 años 

16%

34-45 años 

34%
46-57 años 

28%

58-69 años 

22%
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Comunidad

es  

Primari

a 

Secunda

ria 

Preparator

ia 

Universid

ad 

Acapetahua 4 1 4 1 

Soconusco  1 0 2 7 

Bonanza  5 1 4 0 

Consuelo 

Ulapa 

5 2 3 0 

Arenal 6 3 0 1 

Total 21 7 13 9 

Porcentaje 42% 14% 26% 18% 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a datos recopilados.   

Gráfica 4. Nivel de estudios  

 

  Fuente: Elaboración propia de acuerdo a datos recopilados.  

 

Tabla 5. Tiempo de residencia  

Tiempo de residencia 

en la comunidad 
Beneficiarios Porcentaje 

1-10 Años 5 10% 

11-20 Años 11 22% 

21-30 Años 13 26% 

31 años en adelante 21 42% 

     Fuente: Elaboración propia de acuerdo a datos recopilados.  

 

Gráfica 5. Tiempo de residencia    

Primaria 

42%

Secundaria 

14%

Preparatoria

26%

Universidad 

18%
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Fuente: Elaboración propia de acuerdo a datos recopilados.  

 

En una segunda parte, se presentan cada una de las preguntas y las respuestas 

derivadas de la aplicación del cuestionario correspondiente: 

 

 

Tabla 6. Pregunta 1  

Pregunta 1 Respuestas Total  Porcentaje 

 

¿Por qué medio se 

enteró del 

programa 

Sembrando Vida?  

 

Folleto  2 4% 

Internet 1 2% 

Redes 

Sociales  

2 4% 

Un amigo (a) 13 26% 

Familiar  14 28% 

Otros medios  18 36% 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a datos recopilados.  

 

Gráfica 6. Pregunta 1 
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Fuente: Elaboración propia de acuerdo a datos recopilados. 

 

Tabla 7. Pregunta 2   

 

Pregunta 2 Respuestas Total Porcentaje 

¿Qué importancia 

considera que tiene el 

programa para usted? 

Bastante 47 94% 

Medianamente 3 6% 

Poca 0 0% 

Nula 0 0% 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a datos recopilados. 

 

 

 

Gráfica 7. Pregunta 2 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a datos recopilados.    

 

Tabla 8. Pregunta 3  

Pregunta 3 Respuestas Total Porcentaje 

¿Qué importancia 

considera que tiene 

el programa hacia el 

medio ambiente? 

Bastante 47 94% 

Medianament

e 

3 6% 

Poca 0 0% 

Nula 0 0% 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a datos recopilados. 
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Medianamente
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Gráfica 8. Pregunta 3 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a datos recopilados. 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Pregunta 4  

Pregunta 4 
Respuesta

s 
Total Porcentaje 

¿Han recibido 

capacitación para 

realizar el programa 

Sembrando Vida? 

Si 47 94% 

No 3 6% 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a datos recopilados.   

 

Gráfica 9. Pregunta 4    

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a datos recopilados. 
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Tabla 10. Pregunta 5  

Pregunta 5 Respuestas Total 
Porcentaj

e 

¿Qué fue lo que le 

motivó ingresar al 

programa? 

Obtener 

ingresos 
12 24% 

Cuidar el medio 

ambiente  
9 18% 

Obtener 

ingresos y cuidar 

el medio 

ambiente   

29 58% 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a datos recopilados. 

 

Gráfica 10. Pregunta 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a datos recopilados. 

 

Tabla 11. Pregunta 6  

Pregunta 6 
Respuesta

s 
Total Porcentaje 

¿Ha tenido un mejor 

aprendizaje 

ambiental? 

Si 48 96% 

No 2 4% 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a datos recopilados. 
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Gráfica 11. Pregunta 6  

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a datos recopilados 

 

 

 

 

 

Tabla 12. Pregunta 7   

Pregunta 7 Respuestas Total 
Porcentaj

e 

¿Ha mejorado su 

calidad de vida al 

ingresar al 

programa? 

Si 47 94% 

No 3 6% 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a datos recopilados.  

 

Gráfica 12. Pregunta 7  

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a datos recopilados 
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Tabla 13. Pregunta 8  

Pregunta 8 Respuestas Total 
Porcentaj

e 

¿Cómo considera el 

programa conforme 

al trabajo y empeño 

que le ha dedicado? 

Muy bueno 40 80% 

Bueno 7 14% 

Regular 3 6% 

Malo 0 0% 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a datos recopilados. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 13. Pregunta 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a datos recopilados. 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

Debido a la pandemia se encuestaron a 10 personas de cada una de las cinco 

comunidades más representativas del municipio de Acapetahua. 

 

El 58% de los encuestados pertenecen al género masculino y 42% al género femenino 

y esto representa que las mujeres, también, tienen presencia en las actividades 

agrícolas.  

Muy bueno 

80%

Bueno 

14%

Regular 

6%
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Considerando la edad de los beneficiarios el 50% se encuentra entre los rangos de 

21-45años y 50% de 46-69 años de edad. 

 

El 56% de los beneficiarios tienen estudios de nivel básico (primaria y secundaria), el 

44% nivel medio superior y superior (bachillerato y licenciatura). 

 

La residencia de las personas en las comunidades beneficiarias muestra que 90% 

tienen más de 10 años viviendo en la comunidad.  

 

Al ser comunidades rurales no cuentan con servicio de internet, eso repercute 

directamente porque las personas no se enteran del programa mediante esta vía, ya 

que solamente representó el 6%; los folletos del programa el 4%; las autoridades de 

las comunidades, los técnicos, amigos y familiares representaron un 90% como medio 

de información del programa.      

 

 El 94% de los beneficiarios consideran que el programa tiene bastante importancia, 

y el 6%   medianamente importante tanto para las comunidades y especialmente para 

ellos. 

 

Respecto al medio ambiente el 94% consideran que el programa es de bastante 

importancia, mientras que un 6% lo consideran medianamente importante. 

 

En la participación del programa el 94% de los beneficiarios afirman que recibieron 

capacitación y solamente el 6% no la recibió. 

 

El 24% de los beneficiarios mencionan que ingresaron al programa para obtener 

ingreso económico; el 18% para cuidar el medio ambiente y el 58% para obtener 

ingresos económicos, al mismo tiempo que les interesa cuidar el medio ambiente.   

 

Lo referente al aprendizaje del cuidado del medio ambiente el 96% de los beneficiarios 

afirman que han adquirido conocimientos y habilidades para el manejo ambiental y el 

4% mencionan que no han adquirido ningún aprendizaje.   
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En lo que se refiere al mejoramiento de la calidad de vida de los beneficiarios en sus 

comunidades el 94% afirman que si ha mejorado y 6% que mencionan que no ha 

habido mejoras.  

 

Según el trabajo y empeño que le han dedicado al programa el 80% de los 

beneficiarios consideran que es muy bueno, el 14% que es bueno y el 6% regular.  

 

CONCLUSIONES. 

Consideramos que el programa “Sembrando Vida” es prioritario del gobierno de la 

Cuarta Transformación que encabeza el Licenciado Andrés Manuel López Obrador y 

busca alcanzar objetivos para mejorar las condiciones de vida en las comunidades 

rurales, evitar la migración y cuidar el medio ambiente y con ello contribuir a disminuir 

el cambio climático. Todo programa gubernamental de nueva creación siempre tiene 

deficiencias en su implementación, por lo que consideramos que este programa no 

es la excepción. Es conveniente que el gobierno de la Cuarta Transformación 

reconozca esas deficiencias, para poder implementar mejoras del programa, y con 

ello se logren los objetivos planteados del gobierno en su proyecto inicial.  

 

De acuerdo a la investigación realizada en el municipio de Acapetahua en el estado 

de Chiapas, se están alcanzado los objetivos planteados en las cinco comunidades 

del municipio. Es necesario que los beneficiarios del programa hagan conciencia y 

cumplan con las indicaciones sobre la operatividad del programa, debido que el apoyo 

económico que reciben contribuye a mejorar sus condiciones de vida y con ello el de 

sus comunidades. Por otra parte, su trabajo contribuye a disminuir el cambio climático, 

que ya ha afectado al planeta, y con ello se busca que este programa deje un mundo 

mejor a las futuras generaciones. 

 

Desde nuestro análisis la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) y la Secretaría de Bienestar deben de trabajar, en coordinación, en la 

operatividad del programa “Sembrando Vida”. La primera con lo relacionado al medio 

ambiente y la segunda con los recursos económicos.    

 



 

 

 

828 

El presidente de México Licenciado Andrés Manuel López Obrador propuso que el 

programa “Sembrando Vida” se implemente en los países de Centro América para 

disminuir la migración y mitigar el cambio climático, y con ellos se mejore las 

condiciones de vida en estos países.  
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Resumen 

Este trabajo tiene como objetivo dar a conocer el desarrollo del proceso de 
sistematización de la política 31 de cobro emitida por los directivos de un hospital 
regional de alta especialidad y que impactan en la recaudación de ingresos. La 
metodología de la investigación empleada fue descriptiva, cuantitativa no 
experimental, se hicieron entrevistas a los cajeros responsables del cobro de manera 
operativa, así como a los directivos que vigilan y validan que el cobro se este llevando 
de manera correcta. En el desarrollo del sistema se utilizó el lenguaje de 
programación Visual estudio .net 2020, con base de datos SQL server 2005, en 
cuanto a la metodología de desarrollo del software se utilizó RUP. Como resultados 
se obtuvo el desarrollo e implementación de un sistema que ha facilitado la aplicación 
de la política 31 de cobro, permitiendo que los directivos estén cumpliendo con las 
nuevas disposiciones por parte de las autoridades centrales. Al concluir este 
desarrollo se afirma que el uso de las tecnologías en las organizaciones se ha 
convertido en una parte importante que favorece el quehacer diario.  
 

Palabras clave: Hospitales, Política de Cobro, Sistemas de Información, Tecnología 

 

Introducción  

 

Problema  

Actualmente a nivel nacional se tienen aplicados modelos de cobro en cada uno de 

los hospitales de alta especialidad, los cuales son determinados por la dirección de 

administración y finanzas. La operatividad del procedimiento es gestionada por los 

directivos y aplicada por los operativos. Para el caso de la mayoría de los hospitales 

en México se cuenta con sistemas que han sido adquiridos a empresas subrogadas, 

y que están dando mantenimiento en el momento que se le solicite, es por ello que 

las modificaciones están garantizadas. 
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En lo que respecta al Hospital de Alta Especialidad (HRAE) de Tapachula, se cuenta 

con área de tecnologías de la información encargada de dar soporte al equipo 

informático instalado en las diferentes áreas, de igual forma a la red de 

comunicaciones y a los sistemas instalados.  

 

En el agosto del año 2021 los directivos del Centro Regional de Alta Especialidad 

(CRAE) que coordina al HRAE de Tapachula, emite un comunicado a través de la 

Dirección de Administración y Finanzas denominado: políticas de cobro como 

excepciones a la gratuidad, este documento especifica el procedimiento que se le 

debe de aplicar a un paciente que tenga derechohabiencia y desee ser atendido por 

el hospital derivado de una urgencia real. 

 

Preguntas de investigación 

¿De qué manera se permite agilizar y sistematizar el proceso de cobro de la política 

31 en el HRAE de Tapachula? 

 

¿De qué manera aplican la política 31 de cobro en el HRAE de Tapachula? 

 

¿Qué criterios son utilizados por los cajeros para cobrar a los pacientes la política de 

cobro 31? 

 

 ¿Cuánto tiempo invierten en realizar el cobro a los pacientes que son atendidos 

por urgencia real en el HRAE de Tapachula? 

 

Objetivo general 

Desarrollar una herramienta de software que permita sistematizar el cobro que 

establece la política 31 de Hacienda Federal en el HRAE de Tapachula. 

 

Objetivos específicos. 

Comprender el proceso de cobro de la política 31 en el HRAE de Tapachula. 

Analizar los procesos de cobro del HRAE de Tapachula. 

Implementar una herramienta tecnológica en el HRAE de Tapachula que permita 

agilizar el cobro de la política 31. 
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Justificación 

Según la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales, (2019):  

 

Un Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) en México debe mantener su 

funcionamiento continuo las 24 horas, los 365 días del año; los procedimientos 

clínicos y quirúrgicos que en ellos se realizan, involucran profesionales de diferentes 

disciplinas, con saberes especializados y alto grado de destreza, quienes utilizan para 

ello espacios especiales, equipamiento y alta tecnología que no deben fallar en el 

momento en que se requieren; sus intervenciones frecuentemente plantean 

problemas extremos que involucran la vida de las personas y los sentimientos 

asociados de los usuarios y sus familiares.  

 

Teniendo como base la razón de ser de los HRAE, es necesario que en el HRAECS 

de la ciudad de Tapachula tenga todos sus procesos administrativos debidamente 

estandarizados y apegados a los criterios y políticas que le rigen, en el caso de la 

parte financiera no es la excepción, y por lo tanto se deben de garantizar que todas 

las actividades se estén llevando a cabo sin ninguna demora. 

 

Es por ello que es necesario implementar tecnología que permita agilizar los procesos 

y reducir en gran medida los errores humanos. La tecnología sin duda es de gran 

apoyo en todas las actividades de una organización y cada día están siendo más 

utilizadas. De igual forma esta investigación apoyará a la organización para que todos 

los niveles jerárquicos se involucren y reconozcan que él trabajar en equipo y conocer 

el trabajo de cada nivel dará como resultado el éxito en las metas que tiene el 

HRAECS. 

 

La importancia de llevar a cabo esta investigación parte entre otras de la necesidad 

de optimizar los recursos humanos y de satisfacer las necesidades de los clientes del 

hospital en este caso los pacientes y familiares de los pacientes, además de que 

convergen diferentes áreas operativas como recursos financieros, trabajo social y 

tecnologías de la información, que enriquecen el desarrollo, enfocándose al tema 

específico de la política de cobro 31. 
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Antecedentes del objeto de estudio. 

En el contexto nacional, según Cruz y Domínguez (1990) afirman: 

Que hasta en 1984 “los procedimientos de cobro de las unidades médicas de la 

Secretaría de Salud (SSA) no estaban integrados en un sistema administrativo 

propiamente dicho; existía una gran diversidad de criterios operativos tanto en los 

conceptos, procedimientos de cobro y recepción de cuotas, como en los rubros de 

gasto a los que se aplicaban estos recursos”.  

 

Según la secretaria de salud, en 1984 se diseñó y estableció el Sistema Nacional de 

Cuotas de Recuperación (SNCR) con el objetivo de integrar y dar congruencia a las 

acciones dispersas en materia de cuotas de recuperación. En la práctica se 

implantaron tabuladores para el Distrito Federal y para cada entidad federativa; se 

establecieron diferentes niveles socioeconómicos para el cobro de los servicios y se 

definieron criterios para exentar el pago a pacientes de escasos recursos.  

 

En 1985 se ajustaron en un 72 por ciento los tabuladores para las entidades 

federativas debido al acelerado proceso inflacionario18 y en 1986 se desarrolló un 

"Estudio para la regionalización de los tabuladores en los estados de la República", 

fundamentado en los principales indicadores socioeconómicos y de salud de los 31 

estados de la República, dando como resultado su agrupación en siete regiones con 

sus tabuladores respectivos.  

 

En 1987 entra en vigor un tabulador para cada una de las 7 regiones económicas del 

país. Esta regionalización fue la base para la elaboración de varias propuestas de 

modificación a los tabuladores de los 17 estados desconcentrados, con lo que se 

autorizó un incremento promedio del 86 por ciento. Para el Distrito Federal, se 

efectuaron estudios comparativos con las cuotas de los servicios médicos del 

Departamento del Distrito Federal y se autorizó un incremento promedio del 195 por 

ciento.  

 

En 1987 se incorpora el procedimiento de cobro por paquete; en 1988 se introduce la 

política de exención de cobro en el medio rural y la promoción de la participación 

comunitaria en los programas de salud, como una forma de contraprestación a los 
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servicios proporcionados. Lo anterior como apoyo al propósito básico del Programa 

Nacional de Salud de mejorar el nivel de salud de la población, eliminando la barrera 

económica para los usuarios con mayores carencias sociales. 

 

A partir del año 2000 y a la fecha cada hospital gestiona su Tabulador de Cuotas de 

Recuperación con Hacienda del Estado. 

 

En el año 2021 el CRAE lanza las políticas de cobro como excepciones a la gratuidad, 

en las cuales la política 31 establece que es necesario cobrar a los pacientes que 

tienen derechohabiencia y que han decidido quedarse a ser atendidos en el 

nosocomio. Es en agosto del año 2021 que se da a conocer la política 31 en el HRAE 

de Tapachula que indica lo siguiente: “Con el objeto de garantizar el pago de los 

servicios otorgados, se solicitara a los familiares responsables del paciente con 

seguridad social que requiera hospitalización, realizar un depósito equivalente a dos 

(2) días cama, más el costo del procedimiento. Así mismo se realizará un cobro 

periódico cada 5 días del 10% sobre el saldo de la cuenta, de todos aquellos pacientes 

que tengan estancias prolongadas”. 

 

En este tenor el HRAE de Tapachula desde el 2008, cuenta con un sistema de cobros 

que ha estado en funcionamiento de manera regular, cubriendo las necesidades de 

cobros para los pacientes y proporcionando a los jefes de Recursos Financieros la 

información pertinente y con ello cumplir con las operaciones transaccionales que día 

a día se necesitan para tomar decisiones estratégicas. 

 

Métodos 

El tipo de investigación utilizado fue descriptivo debido a que se describe el proceso 

que actualmente se tiene para el cobre y el que se presenta después de la 

implementación del sistema, señalando todos los aspectos presentados. El enfoque 

fue el cualitativo obteniendo la información a través de cuestionarios realizados a los 

sujetos tipo de la investigación, para tener un contexto general y abordar cada detalle 

durante todo el desarrollo. 

 

Pasos del diseño de la investigación 
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Paso 1: se desarrolla el planteamiento del problema, teniendo en cuenta todos los 

actores participantes, y se establecen las carencias que se detectan en relación al 

proceso del cobro de la política 31. La cual indica que los pacientes que tienen 

derechohabiencia y deciden ser atendidos en el nosocomio deben pagar el monto del 

procedimiento que se realizara y dos días de hospitalización. Cada que pasen 5 días 

hospitalizados deberá pagar el 10% del monto de la cuenta que hasta el momento 

tenga. 

 

Paso 2: se identificó el tipo de metodología de desarrollo de software con el que se 

realizó el sistema, eligiendo la metodología RUP. 

 

Paso 3: desarrollo del sistema siguiendo los pasos de la metodología RUP. 

 

Paso 4: pruebas del sistema. 

 

Paso 5: implementación y capacitación sobre el uso del sistema. 

 

La población participante en el proyecto fueron los directivos del área de recursos 

financieros y los operativos del área de caja en los diferentes turnos (matutino, 

vespertino y de fin de semana). Aplicando a cada uno de ellos entrevistas dirigidas. 

La metodología de desarrollo de software utilizada es la del Proceso de Desarrollo 

Unificado (RUP). 

 

Según Jaramillo Wilches (2016), menciona que: 

El Proceso Unificado Racional (Rational Unified Process – RUP) es un Proceso de 

Ingeniería de Software1 que provee un acercamiento disciplinado para asignar tareas 

y responsabilidades en una organización desarrollada. Su principal objetivo es 

asegurar la producción de software de alta calidad, el cual llega a las necesidades del 

cliente final, por medio de un horario y presupuesto predecibles. 

 

El Proceso Unificado Racional es un proceso de producto, desarrollado y financiado 

por Rational Software, grupo que se encarga de trabajar de cerca con clientes y socios 
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en busca del aseguramiento de que todo proceso sea actualizado y mejorado 

constantemente para evolucionar y probar mejores prácticas. 

 

RUP mejora la productividad grupal mediante la asignación de fácil acceso a la línea 

base del conocimiento a cada miembro, con guías, plantillas y mentores de 

herramientas para todas las actividades críticas de desarrollo. De esta forma, no 

importa en qué área se esté trabajando; ya sea requerimientos, diseño, pruebas, 

administración del proyecto o administración de configuración; todos los miembros del 

grupo comparten un lenguaje, procesos y vista de cómo desarrollar el software en 

común. (p. 3) 

 

Fases que tiene el ciclo de vida del RUP:  

Fase de concepción: En esta fase se determinó el objetivo y se acordó el alcance del 

desarrollo del sistema con los directivos del HRAE Tapachula, se identificaron los 

riesgos más significativos que podrían presentarse en el proyecto, se propuso una 

visión general de la arquitectura de software y de las fases y de las iteraciones a 

realizar. Se tuvo el acercamiento con los directivos involucrados, se desarrolló un plan 

de trabajo detallado para asegurar los tiempos establecidos. 

 

Fase de elaboración: En esta fase se seleccionaron los casos de uso que definen la 

arquitectura del proyecto, basado en todo lo que se recolecto en se ha definido en la 

fase de concepción. Se realiza un primer prototipo del sistema, donde se les dio a 

conocer cómo será el cobro de la política 31 utilizando datos de prueba. De igual 

forma se elaboró el primer manual de usuario. Todo de manera preliminar, mostrando 

a los directivos el avance del sistema. La correcta realización de los casos de uso es 

clave para el éxito del desarrollo del sistema.  

 

Fase de construcción: En esta fase se completó la funcionalidad del sistema, para ello 

se tomaron en cuenta las evaluaciones realizadas por los usuarios, en este punto se 

trabajó con un personal operativo que interactúa de manera directa con el 

desarrollador para poder hacer comentarios de mejora sobre lo que se lleva 

desarrollado. En esta etapa el desarrollador clarifica los requerimientos que se tienen 

pendientes para poder administrar los cambios que sean necesarios con la finalidad 
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de mejorar el proyecto. Se evaluó de manera general el producto previo a su 

transición.  

 

Fase de transición: En esta fase se aseguró que el software estuviera disponible para 

los usuarios finales, en este caso para lo operativos del área de recursos financieros 

encargados del cobro de las cuentas a los pacientes. Se ajustaron los errores y/o 

detalles que fueron encontrados en las pruebas, se capacito a los operativos con 

agendas establecidas con los directivos y se deja en claro que se les proveerá de 

soporte técnico necesario de al menos un mes, para que se adapten al nuevo módulo, 

se les hizo entrega del manual de usuario completo. Se verifico que el sistema cumplía 

con las especificaciones que fueron requeridas por los directivos involucrados en el 

proyecto, y que el usuario final esta satisfecho con el nuevo proceso de cobro de la 

política 31. 

 

Resultados 

Al finalizar el desarrollo del sistema transaccional que resuelve el cobro aplicando la 

política 31 el área financiera asegura el cumplimiento marcado por el organismo 

interno, y mantiene la atención garantizada a los pacientes del hospital. 

 

Se pudo observar que el uso de las tecnologías de la información en cualquier área 

de una organización siempre agiliza los procesos y se cumple en tiempo y forma la 

entrega de los reportes solicitados por los altos directivos. 

 

En particular en el HRAE se llegó a mejorar en tiempo la atención de los pacientes y 

de sus familiares en cuanto al cobro y a la información financiera solicitada durante 

su estancia hospitalaria. Así mismo el tiempo de horas hombre que invertían los 

operativos involucrados en el proceso de cobro. 

 

El trabajo en equipo bien organizado siempre ofrece buenos resultados en beneficio 

de la organización y de las personas a las que atiende, como fue en el caso de HRAE 

Tapachula. 

 



 

 

 

837 

El uso de tecnologías como la programación cliente-servidor en .Net, seguirá siendo 

muy atractiva para los usuarios, debido a que permite el desarrollo de aplicaciones 

rápidas, amigables y fáciles de usar. 

 

Tabla 1 

Variables de tiempo analizadas 

Variable Antes  Ahora   

Tiempo de atención De 30 a 40 minutos De 5 a 8 minutos 

Horas hombre De 0.30 a 0.40 horas De 0.05 a 0.08 horas 

 

A continuación, se presentan imágenes de la interfaz de la aplicación: 

 

 

 

Figura 1 

Pantalla principal del sistema con las opciones del menú anticipos 

 

 

En la figura 1, se aprecian las opciones que el modulo del cobro de la política 31, 

denominado para su fácil localización en el sistema se llama ANTICIPOS, debido a 

que los pacientes tienen la oportunidad de hacer pagos anticipados. El menú muestra 

tres opciones a elegir: Inicial, Depósito 10% y Consultar.  

 

Figura 2 
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Opción de pago Inicial del menú Anticipos del sistema de cobros del HRAE Tapachula 

 

 

En la figura 2, se observa la interfaz de la opción Inicial que el personal operativo de 

caja debe requisitar para poder generar la factura inicial de los pacientes a los que se 

les aplica la política 31, en la cual los procedimientos a cobrar son buscados en el 

catálogo de procedimientos autorizados por la institución. 

 

Figura 3 

Opción Deposito del menú Anticipos del sistema de cobros del HRAE Tapachula 

 

 

 



 

 

 

839 

Se puede apreciar en la figura 3, lo que el personal operativo de caja debe de llenar 

para poder generar el pago del anticipo del 10% de lo que hasta el momento lleve de 

consumo el paciente, el cual no es manipulable, es obtenido de manera automática, 

según lo capturado por las diferentes áreas en la cuenta.  

 

A continuación, se muestran las diferentes facturas generadas por el sistema 

dependiendo si es la apertura de la cuenta, un pago del diez por ciento o el pago final 

de la cuenta del paciente. En la figura 4 se aprecian los diferentes recibos que son 

generados por el sistema. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 

Recibos generados por el sistema de cobros. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nota. El recibo de la izquierda corresponde a un pago inicial de un paciente que 

decide ser atendido en la institución, y el recibo de la derecha es de un deposito del 

10% a su cuenta general por los días de hospitalización. 

 

Figura 5 

Recibo generado al egresar el paciente de hospitalización. 
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Como se puede ver en la figura 5, el sistema genera la factura al egreso de 

hospitalización del paciente, en la cual aparece el total de los anticipos descontado 

del total general de la cuenta durante su estancia en el hospital. 

 

Conclusión 

Al término del desarrollo de esta investigación se llegó a la conclusión que una 

organización debe de estar innovando sus procesos con el apoyo de las tecnologías, 

que permitan tener almacenados datos históricos que posteriormente sean 

analizados por directivos para que puedan tomar decisiones que favorezcan el buen 

funcionamiento de cada área organizacional. 

 

Así mismo, se descubrió que las personas que usan los sistemas transaccionales 

tienen la oportunidad de hacer que la organización este siempre a la vanguardia y 

valoran que los directivos acuerpen este tipo de iniciativas. 

 

La innovación con el uso de las tecnologías siempre será un aliado en el crecimiento 

de las organizaciones, proveerán mejor atención a sus clientes y las pondrán en 

ventajas ante sus competidores. 
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Sugerencias  

 

Se sugiere explorar diferentes metodologías de desarrollo de software, la metodología 

RUP es muy buena para proyectos que solo son desarrollados por equipos pequeños, 

debido a que la entrega depende de lo que entreguen los colaboradores. Este trabajo 

puede servir para poder validar que el llevar a cabo una metodología es importante 

en cualquier proyecto y que son necesarios establecer una agenda y seguimiento. 

 

De igual forma se sugiere invertir en más tecnologías en las diferentes organizaciones 

no importa si es micro, pequeña, mediana o grande, debido a que puede ser la 

diferencia entre permanecer en el mercado o retirarse.  
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Resumen 

En este trabajo se presentan avances de investigación relativos al análisis de una 
empresa bananera líder en la producción y distribución de banano en la región 
Soconusco del estado de Chiapas; sin embargo, como cualquier otra empresa de este 
ramo, se enfrenta a problemas relacionados con la transformación digital de ciertos 
procesos de negocio, principalmente la gestión inventarios para lograr un óptimo 
desempeño de la cadena de suministro. La información recabada en campo durante 
los meses de enero a junio de 2023, permite identificar importantes hallazgos de la 
empresa, mismos que aportan elementos claves, para modelar una propuesta de 
sistema aplicando metodologías de ingeniería de software, usando el Proceso 
Unificado, para el correcto diseño de la base de datos y definir la arquitectura de 
software idónea para el desarrollo de una solución tecnológica. 
 

Palabras clave   

Modelado, sistema unificado, inventario, bananera 

 

Introducción  

La industria bananera es un pilar fundamental en la economía global de alimentos y 

apoya la economía local, tan solo en el estado de Chiapas se producen más de 700 

mil toneladas anuales, aportando un número significativo de empleos en la región del 

Soconusco, y en este contexto, la empresa Bananera Banana Sol se ha destacado 

como un líder indiscutible en la producción y distribución de bananos de la más alta 

calidad. La excelencia en la producción y el compromiso con la calidad son los pilares 

en los que Banana Sol ha construido su reputación y éxito a lo largo de los años. Sin 

embargo, como en cualquier empresa, la gestión eficiente de los recursos y la 
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adaptación constante a las cambiantes dinámicas del mercado son esenciales para 

mantener y fortalecer su posición competitiva. 

 

 Por lo anterior, la correcta administración de los inventarios resulta ser un aspecto 

relevante para la mayoría de las empresas enfocadas a la producción y distribución 

de cierto producto; en ese sentido, según Becerra Díaz (2015), los inventarios son: 

 

La existencia de todo tipo de material, sin procesar o transformar, procesado total o 

parcialmente, artículos y productos que se utilizan de manera directa o indirecta 

dentro de las organizaciones manufactureras o de servicio, que pertenecen a la 

empresa y que son susceptibles de acciones comerciales. (p. 31) 

 

Mientras que Ballou (2004), plantea que los inventarios son acumulaciones de 

materias primas, provisiones, componentes, trabajo en proceso y productos 

terminados que aparecen en numerosos puntos a lo largo del canal de producción y 

logística de una determinada organización. 

 

Por otra parte, según Ortega et al. “los inventarios son el conjunto de mercancías o 

artículos que tiene la empresa para comerciar con aquellos, permitiendo la compra y 

venta o la fabricación primero antes de venderlos, en un periodo económico 

determinados”. Deben aparecer en el grupo de activos circulantes (Ortega et al., 

2017). 

 

Según Rodríguez, Salazar y González (2018), la gestión de inventarios resulta ser un 

tema complicado que las organizaciones afrontan constantemente para obtener un 

stock equilibrado, está situación se limita a las habilidades, experiencia empírica y 

conocimientos que poseen los administradores, quienes, en ciertas bajo ciertas 

situaciones, no encuentran la estrategia correcta para alcanzar los objetivos 

planteados. Una gestión de inventarios efectiva no solo garantiza la disponibilidad de 

productos en el momento adecuado, sino que también contribuye a mantener los 

márgenes de ganancia y la satisfacción del cliente. 
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Es importante señalar que existen múltiples maneras, modelos y herramientas para 

para la gestión de inventarios, es decir, realizar un seguimiento y lograr un 

desempeño adecuado de sus operaciones, específicamente de sus costos (Agudelo 

y López, 2018). Con base a la opinión de otros autores, es posible señalar que el 

objetivo principal en la gestión de inventarios es optimizar las actividades de la 

empresa, basándose en tres aspectos fundamentales: servicio al cliente, costo de 

inventario y costos operativos, lo que facilita a las empresas conocer la disponibilidad 

de los diversos materiales o insumos que utilizan para los diferentes productos o 

servicios que ofrecen (Zapata, 2014). 

 

En este sentido, la empresa Banana Sol reconoce la necesidad de mejorar aún más 

su eficiencia operativa y, específicamente el proceso de la gestión de inventarios; 

estos aspectos, resultan ser significativos en la producción de bananos y su 

efectividad, en virtud de la relación directa con la capacidad de una organización para 

atender con las demandas del mercado, mantener niveles óptimos de stock y 

minimizar los costos operativos.  

 

La presente investigación tiene como objetivo general abordar el desafío al describir 

los pasos a seguir para analizar y modelar un sistema unificado de gestión de 

inventarios personalizado que satisfaga las necesidades específicas para la 

organización Banana Sol. El estudio se centrará en evaluar el proceso de gestión de 

inventarios actual, identificar deficiencias y áreas de mejora, y proponer un sistema 

de inventario adaptado a las particularidades de la empresa. El resultado esperado 

es un conjunto de diagramas para el desarrollo de un software integral que no solo 

optimice el control de existencias, sino que también reduzca los costos operativos y 

mejore la eficiencia general de la empresa. 

 

          En un mercado altamente competitivo y en constante evolución, Banana Sol 

reconoce la importancia de la innovación y la adaptación continua. Este proyecto de 

investigación representa un paso significativo hacia el fortalecimiento de su posición 

como líder en la industria bananera, al garantizar que cuente con herramientas 

tecnológicas y procesos de negocio bien definidos que coadyuven afrontar los 

desafíos de la gestión de inventarios. 
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Las preguntas de investigación planteadas, para la presente investigación 

relacionada con el estudio de caso de la empresa Banana Sol, son las siguientes: 

¿Cuáles son las deficiencias y áreas de oportunidad en el proceso de negocio de 

gestión de inventarios de Banana Sol?, ¿Cuáles son las necesidades específicas de 

Banana Sol en términos de gestión de inventarios?, ¿Cómo se puede diseñar un 

sistema de inventario personalizado que satisfaga las necesidades específicas de 

Banana Sol?, y ¿Cuáles son las herramientas y procesos más avanzados disponibles 

para afrontar los desafíos actuales y futuros de la gestión de inventarios en la industria 

bananera?. 

 

El objetivo general resultar ser el análisis del proceso de gestión de inventarios de 

una empresa bananera y modelar un sistema unificado, que optimice el control de 

existencias, mejore la eficiencia general y reduzca los costos operativos; generando 

una significativa ventaja competitiva en el sector de la industria bananera a través de 

una gestión de inventarios más eficiente y efectiva. Los objetivos específicos son: 1) 

Analizar el proceso de gestión de inventarios actual de Banana Sol, 2) Identificar las 

deficiencias y áreas de mejora en el sistema de inventarios existente, 3) Diseñar un 

sistema de inventarios eficiente y adaptable que optimice el control de existencias y 

reduzca los costos operativos, 4) Evaluar el impacto de la implementación del nuevo 

sistema de inventarios en los costos operativos y la eficiencia general de la empresa 

y 5) Modelar un sistema unificado de gestión de inventarios personalizado en Banana 

Sol. 

 

Actualmente, la transformación digital en las organizaciones, representa un aspecto 

importante en la gestión eficiente de inventarios para la empresa Bananera Banana 

Sol y su posición competitiva en la industria bananera es fundamental para el 

crecimiento de la empresa. La gestión de inventarios efectiva es crucial para cumplir 

con las demandas del mercado, mantener niveles óptimos de stock, minimizar los 

costos operativos y garantizar la satisfacción del cliente. 

Por lo anterior, y ante la oportunidad de modelar, desarrollar e implantar un adecuado 

sistema de gestión interna, en una organización que tiene como giro la producción y 

comercialización de banano; se configura y justifica la propuesta del presente trabajo 
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de investigación, en el cual se identificarán y analizarán los requerimientos 

funcionales, considerando las diversas  particularidades que se presentan en los 

procesos de administración de este tipo de organizaciones; todo ello, permitirá diseñar 

un software enfocado a la correcta gestión interna de inventarios de producción del 

banano. 

 

Hoy en día el adaptarse a la competitividad mundial es una necesidad de mejorar la 

eficiencia operativa y adaptarse a las cambiantes dinámicas del mercado, lo cual 

requiere un enfoque detallado y personalizado en la gestión de inventarios. La 

adopción de un sistema de inventarios optimizado puede contribuir a reducir los 

costos operativos, mejorar la eficiencia general de la empresa y fortalecer su posición 

como líder en la industria bananera. 

 

La innovación y la adaptación son elementos escenciales en la mejora continua en un 

mercado altamente competitivo, lo que justifica el proyecto de investigación para 

diseñar un sistema de inventario personalizado que satisfaga las necesidades 

específicas de Banana Sol. Este proyecto busca equipar a la empresa con las 

herramientas y procesos más avanzados disponibles para enfrentar los desafíos 

presentes y futuros en la gestión de inventarios. Ante la rápida evolución de los 

ecosistemas de negocios, las tecnologías digitales operan como potenciadores de las 

interdependencias entre los actores (empleados), favoreciendo a la competitividad de 

una empresa en comparación a los negocios tradicionales (Subramaniam et al., 

2019). 

 

En relación a la delimitación espacial, cabe señalar que diversas actividades 

establecidas en la investigación, se llevarán a cabo en las oficinas administrativas de 

la organización denominada Banana Sol, ubicadas en el municipio de Tapachula, 

Chiapas. Así también, se realizarán algunas visitas de campo a los ranchos de 

producción ubicados en el municipio de Suchiate, Chiapas. El tiempo delimitado para 

desarrollar en su totalidad las diversas actividades de la investigación, es de doce 

meses. 

Es importante señalar la delimitación disciplinar de la presente investigación, misma 

que se desarrolla en el ámbito de la ingeniería de software, la cual aporta un conjunto 
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de estrategias para la creación de modelo de gestión de inventarios altamente 

especializados y adaptado a las necesidades únicas de la industria bananera. Este 

modelo será una herramienta esencial para optimizar la eficiencia operativa, reducir 

costos y minimizar desperdicios en la cadena de suministro de Banana Sol.  

 

Se busca fortalecer la posición competitiva de Banana Sol en la industria bananera a 

través de una gestión de inventarios más eficiente y efectiva. El estudio también 

incluye la evaluación de herramientas tecnológicas y procesos de negocios 

estandarizados, disponibles en la industria para la gestión de inventarios de 

comercialización de banano. 

 

Diseño Metodológico  

En lo relativo al diseño metodológico de la investigación, se plantea realizar un estudio 

mixto que incluye: Análisis documental y entrevistas con el personal de Banana Sol 

para comprender el proceso actual de gestión de inventarios; y la evaluación de 

sistemas de inventario disponibles en el mercado. 

 

El tipo de investigación se basa en un diseño descriptivo que permita analizar y 

caracterizar los procesos actuales de la gestión de inventario, identificar deficiencias 

y oportunidades de mejora, para así, diseñar un modelo idóneo que permita para crear 

un sistema unificado adaptado a las necesidades específicas de la empresa Banana 

Sol. Según (Hernández-Sampieri et al, 2014) los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis. En otras palabras, exclusivamente intentan realizar mediciones o extraer 

información respecto a conceptos o variables a las que se refieren, su objetivo no es 

indicar cómo se relacionan (Zepeda, 2008). 

 

Por otra parte, se propone aplicar un muestreo por juicio no probabilístico, 

representado por un conjunto de empleados, directivos y clientes de la empresa 

Banana Sol para recopilar información relevante sobre el proceso de gestión de 

inventarios; en virtud de lo anterior, se usará la entrevista semiestructurada como la 

técnica de recolección de datos mediante un diálogo o conversación “cara a cara”, 
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entre el entrevistador y el entrevistado de tal manera que el entrevistador pueda 

obtener la información requerida (Martins y Palella, 2012), la entrevista 

semiestructurada posee la característica de ser flexible, es decir, a pesar que existe 

una guía de preguntas, “el entrevistador puede realizar otras no contempladas 

inicialmente. Esto se debe a que una respuesta puede dar origen a una pregunta 

adicional o extraordinaria” (Arias, 2006, p. 74). 

 

Desarrollo 

Una vez recolectado y analizados los datos relacionados con el proceso de gestión 

de inventarios de la empresa Banana Sol; fue posible la identificación de las 

principales características de la cadena de suministro de bananas y la formulación de 

un modelo teórico orientado a minimizar los costos asociados, maximizar la eficiencia 

operativa y optimizar los niveles de inventario.  

 

En este documento se exponen los principales avances de la investigación detallada 

anteriormente, en ese sentido, cabe señalar que para el desarrollo de la propuesta de 

modelar una solución idónea para gestión de inventario acorde los requerimientos de 

la empresa Banana Sol, se utilizó el estándar internacional ISO 19510, Business 

Process Modeling Notation (BPMN 2.0), desarrollado por Business Process 

Management Initiative, el cual ofrece una notación clara y amigable; permitiendo 

modelar el flujo de un proceso de negocio de manera sencilla, especificando la 

secuencia ordenada de actividades e información de apoyo que integran al proceso 

(Hitpass, 2012). En la figura 1 se visualiza el diagrama propuesto derivado del análisis 

de los datos recopilados de las entrevistas. 

 

Figura 1 

Diagrama BPMN del proceso general de gestión de inventario de Banana Sol. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Así también otro avance que expone, es la propuesta de diseño de la Base de Datos, 

para tal procedimiento, se utilizó el modelo Entidad-Relación (ER) propuesto en 1976 

por Peter Chen, considerado el “precursor de los modelos actuales y probablemente 

el primer modelo de datos que tiene una semántica asociada” (Zepeda, 2008). Este 

modelo se usa para describir la estructura de la base de datos a nivel conceptual 

(Chen, 1976). 

  

De acuerdo al autor Peter Chen, en un metamodelo ER, el concepto de entidad 

simboliza un objeto del mundo real, representado de forma abstracta mediante una 

serie de atributos. Así también, el conjunto de asociaciones que pueden existir entre 

una o varias entidades, se le denomina relación. Cada rol de una entidad en una 

relación, puede tener de manera opcional nombre y multiplicidad (Zepeda, 2008). A 

continuación, se visualiza el diseño del metamodelo propuesto que deriva del análisis 

de requerimientos y de las entrevistas aplicadas a los empleados de la empresa 

Banana Sol. 

 

Figura 2 

Metamodelo ER de la Base de Datos para la gestión de inventario de Banana Sol. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Un aspecto relevante en este proyecto, es la correcta elección de la arquitectura de 

software, lo cual permite responder a una de las preguntas de investigación 

relacionada con la arquitectura idónea para desarrollar un sistema unificado que 

coadyuve afrontar los desafíos actuales y futuros en la gestión de inventarios en la 

empresa Banana Sol. 

 

De acuerdo a lo manifestado en el sitio web de la empresa tecnológica RedHat, una 

arquitectura de software consiste en la descripción de las técnicas y los patrones 

necesarios para modelar y desarrollar un software. La arquitectura proporciona las 

prácticas recomendadas y óptimas para diseñar una aplicación bien estructurada 

(RedHat, 2023). 

Para la construcción de la solución tecnológica, es decir, el sistema unificado de 

gestión de inventarios, se ha elegido aplicar una Arquitectura de 3 niveles; según 

Oscar Blancarte en su libro Introducción a las Arquitecturas de Software, recomienda:  
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Dividir la aplicación en capas, con la intención de que cada capa tenga un rol muy 

definido, como podría ser, una capa de presentación (UI), una capa de reglas de 

negocio (servicios) y una capa de acceso a datos (DAO), sin embargo, este estilo 

arquitectónico no define cuantas capas debe de tener la aplicación, sino más bien, se 

centra en la separación de la aplicación en capas (Blancarte, 2022). 

 

Con base a la documentación técnica publicada en el sitio web de la empresa IBM, 

las principales ventajas que aporta la Arquitectura de 3 niveles son:  

 

1) Desarrollo ágil debido a que cada nivel puede ser desarrollado simultáneamente 

por diferentes equipos de trabajo, utilizando los mejores lenguajes de programación 

y herramientas tecnológicas para cada nivel, 2) Escalabilidad mejorada, cualquier 

nivel se puede escalar según sea necesario, 3) Menor curva de aprendizaje para la 

mayoría de los desarrolladores y 4) Seguridad mejorada debido a que los niveles de 

presentación y de datos no se pueden comunicar directamente entre sí, un nivel de 

aplicación puede funcionar como una especie de firewall interno, lo que impide 

ataques de inyecciones SQL y otras vulnerabilidades maliciosas (IBM, 2021). 

 

Es importante señalar que nos encontramos en una primera fase del desarrollo del 

sistema unificado, con la participación de estudiantes de la Licenciatura en Ingeniería 

en Desarrollo y Tecnologías de Software en calidad de tesistas, quienes han 

respetado los lineamientos que establece la Arquitectura de 3 niveles, dando prioridad 

a la correcta comunicación entre los niveles, evitando caer en el anti-patrón de 

software denominado código espagueti, mismo que consiste en ejecutar llamadas 

desde cualquier capa a otra, generando un problema en los procesos de escalabilidad 

y mantenimiento del software. 

 

 

 

 

Conclusión o reflexiones finales 

Actualmente la empresa Banana Sol, enfrenta diversas problemáticas relacionadas 

con captura de los registros de los suministros y productos que se mantienen en 
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bodega, es decir, no existe un control adecuado de la gestión de inventarios que 

permita mantener una producción eficiente de bananos, que les permita reducir costos 

operativos, planificar de forma óptima la producción, todo ello, para lograr una ventaja 

competitiva. 

 

Consideramos que las problemáticas identificadas derivan de una incorrecta 

administración del recurso humano, es decir, aunque hay responsables de la gestión 

de los inventarios, existe una pobre comunicación entre estos y el personal de 

producción. Ya que suelen reclamar que no ha llegado un cierto producto a la finca, 

cuando desde la noche anterior ya se ha recibido. La ausencia del uso de 

herramientas tecnológicas es otro inconveniente al que se enfrenta, debido a que los 

registros con los que cuentan en la actualidad se efectúan a mano, en cuadernos o 

en hojas blancas, ocasionando pérdida de información en muchas ocasiones, 

provocando una incorrecta toma de decisiones por parte de los directivos. 

 

Aunado al diseño del modelo gestión de inventario y su correspondiente 

implementación a través del desarrollo de un sistema unificado, es de vital importancia 

que exista una transformación a nivel procesos de negocio y organizacional en la 

empresa, en la cual se promueva la innovación tecnológica para lograr el éxito 

esperado; el compromiso y una constante capacitación de los empleados, serán un 

factor clave para impulsar una transformación digital en la empresa Banana Sol. 
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Resumen 

La Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), a través del Centro Universidad-
Empresa (CEUNE), tuvo a bien participar en la invitación pública 2023-1 “Nodos de 
Impulso a la Economía Social y Solidaria (NODESS)”, emitida por el Instituto Nacional 
de la Economía Social (INAES), conjuntamente con la Subsecretaría de Educación 
Superior, de la SEP (2023),  a todos los organismos públicos y privados interesados 
en integrarse a la primera etapa de PRE-NODESS, para conformar una Alianza 
voluntaria de al menos tres actores públicos, inscribirse al Sistema Electrónico del 
Pre-NODESS, y participar en la etapa de capacitación en un curso propedéutico sobre  
Economía Social y Solidaria, para formar parte de la RED Nacional del NODESS. 
Siendo una estrategia de impacto social en la Universidad, se conformó la “Alianza 
para la Conservación y Desarrollo Turístico de las Regiones del Estado de Chiapas”, 
conjuntamente con la Subsecretaria de Turismo del Estado de Chiapas, la Dirección 
de Turismo del Municipio de Acapetahua, Chiapas, las Sociedades Cooperativas de 
la Barra de Zacapulco del Municipio de Acapetahua y la Fundación UNACH, A.C., con 
el propósito de fortalecer y consolidar el Sector Social de la Economía (SSE) de las 
regiones del estado de Chiapas y promover la formación e inclusión de estudiantes, 
maestros, investigadores, sociedades cooperativas, entre otros, para el desarrollo de 
actividades científicas, económicas,  sociales y medioambientales  de la Región 
turística de la Barra Zacapulco. 
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Introducción  

El presente proyecto de investigación nombrado Proceso de Conformación del PRE-

NODESS “Alianza para la Conservación y Desarrollo Turístico de las Regiones del 

Estado de Chiapas”, es realizado con el propósito de dar a conocer los procesos que 

intervienen en la formación de Alianzas Voluntarias en las sociedades cooperativas 

de las regiones turísticas del Estado de Chiapas, caso de estudio en la región del 

Soconusco, específicamente la Barra de Zacapulco de Acapetahua, Chiapas, así 

como conocer la importancia de la Economía Social y Solidaria (ESS) para las 

Sociedades Cooperativas que se encuentran en la zona, desde la perspectiva del 

turismo sustentable. 

 

Chiapas es un Estado turístico, al contar con una inmensa riqueza natural y cultural. 

Es cuna de pueblos originario con hermosas ciudades prehispánicas, imponentes 

ríos, cascadas, lagunas, la selva lacandona, innumerables playas, esteros, manglares 

rojos y la posibilidad de avistamiento de aves y fauna marina (Gobierno de Chiapas, 

2023); todo esto, es realmente un privilegio nacional. 

 

En este sentido, cobra gran importancia el desarrollo económico y turístico, siendo 

una de las regiones destacadas, la del soconusco, donde se encuentra la Barra de 

Zacapulco, que atendiendo necesidades de formación, capacitación, investigación y 

seguimiento de los actores sociales que intervienen en el proceso, esta Universidad, 

a través del CEUNE y del grupo de actores participantes, derivado de la invitación 

pública 2023-1 del INAES, se plantearon la conformación de la Alianza Voluntaria del 

PRE-NODESS, para el impulso a las Sociedades Sociales que intervienen para 

mejora y desarrollo de su comunidad. 

 

1. Descripción de la problemática  

La Economía Social y Solidaria (ESS), según Razeto (2011), es una forma justa y 

humana de organización económica, y su desarrollo puede contribuir eficazmente a 

la superación de los graves problemas que impactan negativamente a nuestras 

sociedades. De ahí que, la ESS sea una estrategia pertinente de crecimiento 

económico de las comunidades vulnerables que cuentan con espacios de comercio 

turístico, en condiciones mínimas de desarrollo, pero con grandes riquezas naturales 
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y un conjunto de colectivos dispuestos a fortalecer sus habilidades en miras de 

alcanzar el bien común y reconocimiento del sector turístico de la región.  

 

De acuerdo con la Secretaría de Turismo (2022), Chiapas cuenta con uno de los 

reservorios de biodiversidad más grande y diversa dentro de la República Mexicana, 

ante esa afirmación y considerando a las organizaciones existentes en el sector 

turismo de la región del Soconusco, específicamente de la Barra Zacapulco, éstas 

deben estar preparadas para dar respuesta a los desafíos que se presentan en los 

actuales mercados turísticos. Sin embargo, observando las realidades de las 

Sociedades Cooperativas de la Barra Zacapulco, incluidos los ofertantes de los 

llamados Centros Ecoturísticos, encontramos que sus establecimientos ubicados en 

zonas rurales, se encuentran con escasos servicios públicos, mala atención al turista 

y establecimientos sin control de calidad en los alimentos y bebidas, así como 

insuficiente limpieza e higiene en los espacios destinados para el hospedaje y 

preparación, y consumo de alimentos; asimismo, existen inoperantes métodos de 

sanidad en el manejo de residuos sólidos, y poco o nulo control de plagas en 

ambientes públicos y zonas de conservación ambiental. 

 

Por lo anterior, se hace evidente la falta de servicios y sistemas de gestión y operación 

aceptables, en temas relacionados con salud, educación, conciencia ambiental, 

sustentabilidad, cuidado y conservación de los atractivos turísticos y las áreas 

naturales protegidas, así como la promoción eficiente del consumo regional. 

 

De igual forma, en lo concerniente a la gestión de servicios, las Sociedades 

Cooperativas no cuentan con procesos operativos diseñados para la mejora continua 

y la calidad del servicio, y tienen poco conocimiento en el acceso a financiamientos 

públicos y privados; por lo que, la reinversión económica de sus escasos recursos no 

son aprovechados, desconociendo el manejo adecuado de las finanzas familiares; 

aunado a ello, cuentan con una endeble infraestructura tecnológica, que se hace 

inexistente en las zonas de la barra, ya que no existe mejoramiento e innovación de 

las infraestructuras públicas, dejando de aprovechar muchas áreas de oportunidad en 

las zonas turísticas de la región. 
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En lo que se refiere a los que ofertan productos y servicios turísticos, fuera de las 

cooperativas de manera personal o privada, no están capacitados ni poseen estudios 

que les permitan estar acorde a los requerimientos de los turistas (turismo tradicional, 

turismo aventura y ecoturismo). 

 

Por lo tanto, se hace necesario atender estas carencias de conocimiento y formación, 

de manera prioritaria, considerando las oportunidades que se presentan en el entorno 

público y social, atendiendo la invitación del INAES, mediante la conformación de una 

alianza voluntaria de actores públicos y privados, que coadyuven en la capacitación 

en sus diversas modalidades, formando a las sociedades cooperativas en Economía 

Social y Solidaria, Turismo de Naturaleza, Consumo Colectivo, Salud Mutualizada 

(preventiva y de cuidado), Cultura de Paz, Innovación Social y Soberanía Alimentaria; 

todo esto, para el desarrollo del turismo, la cimentación de bases de mejora del nivel 

económico de la región y sus comunidades, la posibilidad de elevar la calidad de vida 

de los habitantes, y en consecuencia, la generación de arraigo e identidad de las 

nuevas generaciones. 

 

2. Pregunta central de investigación 

 

¿Cuáles son los requisitos y el proceso que permiten fortalecer la formación y 

conocimiento de los actores de las Sociedades Cooperativas de la Barra Zacapulco, 

en el marco del Programa NODESS, dinamizadores de la Economía Social y 

Solidaria, para conformarse en Alianzas Voluntarias? 

 

3. Objetivo general  

Exponer el proceso de conformación del PRE-NODESS: “Alianza para la 

Conservación y Desarrollo Turístico de las Regiones del Estado de Chiapas”, para 

fortalecer a la Economía Social y Solidaria en las Sociedades Cooperativas de la 

Barra Zacapulco, de la Región del Soconusco en Chiapas. 
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4. Objetivos Específicos: 

Exponer la conformación del pre-NODESS para el fortalecimiento de las capacidades 

de los Actores Voluntarios, en la región de la barra Zacapulco del Municipio de 

Acapetahua. 

 

Explicar el seguimiento de la Capacitación propedéutica de los Actores Voluntarios, 

Sociedades Cooperativas de la Barra Zacapulco, enlaces de las sedes institucionales 

y los invitados académicos, para formarse en la Economía Social y Solidaria. 

 

5. Justificación 

La UNACH, a través del CEUNE, consideró los diferentes planteamientos emitidos en 

los términos de referencia respecto a la invitación pública emitida por el gobierno 

federal, a través del INAES, para la conformación de una alianza voluntaria y formar 

parte de la Red Nacional de NODESS. Para ello, se analizaron los posibles factores 

que influyen en la economía social de las regiones del estado de Chiapas, 

considerando como primer elemento el turismo sustentable, ya que este se encuentra 

inmerso en todas las regiones del Estado, el cual cuenta con una diversidad y 

grandeza natural inmensa, que de acuerdo con estudios de la CONABIO (2013), el 

territorio de Chiapas mide 73,670 km2, y la biodiversidad y el grado de endemismos 

es tan alto que Chiapas, después de Oaxaca, figura como el Estado con mayor grado 

de biodiversidad, siendo no solo mega-biodiverso, sino también sumamente plural y 

cultural, es cuna de pueblos originarios, cuenta con hermosas ciudades 

prehispánicas, imponentes ríos, cascadas, lagunas, playas y esteros, y su inmensa 

Selva Lacandona, es un privilegio a nivel mundial, considerado un destino turístico 

para vacacionar y visitar en diferentes temporadas, además de recibir visitantes de 

todas partes del mundo (Carpio, 2013). 

 

Asimismo, en la costa del Pacifico, encontramos innumerables playas, esteros, 

manglares rojos y el avistamiento de aves y fauna marina; es ahí, donde se encuentra 

la reserva de la Biosfera llamada La Encrucijada, donde existe un parque ecológico 

con criaderos de tortugas, y donde algunas zonas de manglares y playas, aún sin el 

impacto de la huella humana, es decir, en sus condiciones naturales (Romero, 2015). 
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En este sentido, Romero (2015), afirma que el turismo es una necesidad para todas 

las naciones, ya que genera ingresos y empleos, pues es una fuente de entrada de 

divisas que permite equilibrar la balanza de pagos de diferentes economías, entre 

otros factores; por ello, la Secretaria de Turismo (2023), promueve en sus espacios 

públicos que “un viaje a Chiapas no puede estar completo sin un recorrido por las 

Costas del Pacifico”, pensando en la región del Soconusco, cuyo centro es la ciudad 

de Tapachula; sin embargo, existen zonas de playas vírgenes que se encuentran aún 

conservadas en su hábitat natural, y dentro de estas playas se encuentra la conocida 

Barra de Zacapulco, que es una zona de playas, esteros y manglares en el municipio 

de Acapetahua, Chiapas, con un gran potencial de desarrollo turístico sustentable, 

que es necesario atender desde el ámbito de la Economía Social. 

 

Considerando lo anterior, y tomando en cuenta que el Instituto Nacional de la 

Economía Social (INAES) del Gobierno Federal, emitió una invitación publica 2023-1,  

a todos los Actores de organismos públicos y privados, para conformar alianzas 

voluntarias en los Nodos de Impulso a la economía solidaria llamada NODESS, se 

hace  necesaria la participación de al menos tres actores territoriales, unidos para 

trabajar conjuntamente dentro de un periodo propedéutico durante cinco meses, con 

la intención de fortalecer sus competencias, a fin de desarrollar las cadenas de valor 

económico y social, y posteriormente, de acuerdo con los procesos y cumplimiento 

de los objetivos planteados por el INAES,  constituirse en un NODESS para pasar a 

formar parte de la Red Nacional de NODESS del INAES, (Gobierno de México, 2023). 

Así, se involucró a los actores que deseaban participar de forma voluntaria, en las 

estrategias para la formación de la alianza, definiendo el ámbito de atención en las 

regiones turísticas del estado de Chiapas; para ello, fue importante que la 

Subsecretaría de Turismo del Estado, conjuntamente con la Dirección de Turismo del 

municipio de Acapetahua, aceptaran integrarse e invitaran a las Sociedades 

Cooperativas de la Barra Zacapulco, a conformarse en una alianza. 

 

Así, a través de la Alianza, se expuso la necesidad de las comunidades en 

capacitación y formación, para lo que fue indispensable que las sociedades 

cooperativas presentaran un acompañamiento de “triple hélice”, para la formación e 

intercambio de conocimientos, entre gobierno, sociedades y Universidad, siendo 
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importante la participación de los Actores sociales para fortalecer las zonas regionales 

con impacto en el turismo social y sustentable. Por lo tanto, se espera que la Alianza 

promueva la formación e inclusión de estudiantes, docentes, especialistas, técnicos e 

investigadores en conjunto con los actores sociales, para la formación y el 

fortalecimiento en la generación del conocimiento, consolidando las capacidades de 

actores territoriales, entre otras acciones importantes. 

 

6. Fundamento Teórico 

El mercado mundial opera, a través de los mecanismos de la oferta y demanda de 

cada bien y servicio a diferencia de las economías sociales, estas se determinan en 

un ambiente de colectividad y ayuda mutua, donde la exclusión y rivalidad no existen 

en ellos, y el capitalismo se da, a través del intercambio de bienes y servicios y de la 

lucha constante de las macroempresas contra las más vulnerables, prevaleciendo 

siempre las que generan mayor satisfacción al cliente, aun con una carga superior de 

costos en el mercado de consumo.  

 

De acuerdo con (Da Ros, 2023), el término “Economía Solidaria”, se forjó en América 

Latina a comienzos de la década de los ochenta del siglo pasado y tuvo como su 

máximo exponente al sociólogo chileno Luis Razeto, quien la define como una 

búsqueda teórica y práctica de formas alternativas de hacer economía, basadas en la 

solidaridad y el trabajo, explicando que el principio o fundamento de la economía de 

solidaridad es que la introducción de niveles crecientes y cualitativamente superiores 

de solidaridad en las actividades, organizaciones e instituciones económicas, tanto a 

nivel de las empresas como en los mercados y en las políticas públicas, incrementa 

la eficiencia micro y macroeconómica, además de generar un conjunto de beneficios 

sociales y culturales que favorecen a toda la sociedad (Razeto, 2010). Considera 

también, que la economía solidaria aparece como el único modo nuevo de pensar y 

de proyectar procesos transformadores eficaces y profundos, en condiciones de 

persuadir la conciencia y la voluntad de los más vastos sectores que anhelan una vida 

mejor y una sociedad más humana y basada en la convivencia, esta percepción 

acerca del modelo económico social es del pensamiento universal, en el sentido del 

anhelo de toda sociedad a tener una vida en plenitud, sin escases y bajo un sistema 

armonioso de convivencia. 
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En este sentido, Razeto (2010) también afirma que la ESS pretende apoyar los 

problemas graves de la sociedad más vulnerable, combatir la pobreza, la exclusión y 

marginación de los pueblos o comunidades en regiones apartadas y con escasas 

fuentes de empleo, evitar la economía informal, potencializándola en economías 

solidarias que puedan canalizarse en oportunidades de aprovechamiento y creación 

de nuevos mercados locales. 

 

De esta forma, a través del conocimiento de la ESS y la formación de los Actores 

Sociales, se puede llegar a ser una alternativa idónea, para que muchos empleadores 

informales se organicen, sean más eficientes; permitiendo con ello, el progreso de los 

sectores económicos, y generando nuevas iniciativas independientes y colectivas que 

les produzcan ingresos y eleven su calidad de vida. 

 

Es necesario a su vez, identificar todas las líneas económicas que ramifican a las 

sociedades solidarias en diferentes escenarios productivos, siendo menester 

considerar que; el estado de Chiapas, aunque cuenta con el mayor reservorio natural 

del país, también cuenta con el índice de pobreza con mayor rango de porcentaje en 

un 75.5% comparado con otros estados de la República, según cifras del Comité 

Estatal de Información Estadística y Geográfica de Chiapas (CEIEG, 2021). Así, la 

Economía Solidaria orienta hacia nuevas formas de producción y consumo, social y 

ambientalmente responsables, mismo que en México se cuenta con la Ley de la 

Economía Social y Solidaria. 

 

De acuerdo con la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo 

Octavo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en lo referente al Sector Social de la Economía en su Artículo 3º, la define como un 

sistema socioeconómico creado por organismos de propiedad social, basados en 

relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser 

humano, conformados y administrados en forma asociativa, para satisfacer las 

necesidades de sus integrantes y comunidades donde se desarrollan, en 

concordancia con los términos que establece la Ley (Gobierno de México, 2019). 
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En concordancia con la Ley, el INAES (2023) señala que la Economía social y 

solidaria (ESS) es un conjunto de iniciativas socioeconómicas y culturales que se 

basa en un cambio de paradigma basado en el trabajo colaborativo de las personas 

y la propiedad colectiva de los bienes y busca generar relaciones de solidaridad y 

confianza, espíritu comunitario y participación en la sociedad, fortaleciendo procesos 

de integración productiva, de consumo, distribución, ahorro y préstamo para satisfacer 

las necesidades de sus integrantes y comunidades donde se desarrollan (INAES, 

2023). 

 

De ahí que, la Economía Social y Solidaria puede ofrecer ventajas importantes para 

la política social, permite adecuar las políticas sociales a las preferencias y 

necesidades de los ciudadanos, posibilita acomodar la diversidad territorial, mantener 

unidas a las comunidades y fortalecer los procesos de integración social y productiva 

(CEPAL, 2023). 

 

Por su parte, la Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social Solidaria 

(RIPPES), define a la Economía Social Solidaria como una alternativa al capitalismo 

y a sistemas económicos autoritarios controlados por el Estado, la gente común tiene 

un rol activo en determinar el curso de todas las dimensiones de la vida humana: 

económica, social, cultural, política y ambiental (RIPPES, 2023). 

 

En este sentido, Bénédicte Fonteneau de la Academia Sobre Economía Social y 

Solidaria de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), expone que la promoción 

de la economía social se basa en la contribución simultánea y mutuamente 

reforzadora a cada dimensión del Trabajo Decente. Las empresas y organizaciones 

de la economía social crean y mantienen empleos y medios de vida, amplían la 

protección social, fortalecen y amplían el diálogo social para todos los trabajadores y 

promueven la aplicación y cumplimiento de las normas de trabajo para todos 

(Fonteneau, 2010). Entonces, la satisfacción de las necesidades de los individuos se 

efectúa, a través de los bienes y servicios producidos por el sector empresarial, por 

el sector público y por instituciones privadas sin fines de lucro, dependiendo de sus 

características (Tejeiro, 2004). 
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Por último, se considera que la Economía Social y Solidaria como un sistema 

alternativo a las economías capitalistas puede ser un parteaguas que fortalezca el 

desarrollo turístico de las comunidades vulnerables del Estado de Chiapas, que 

pueden verse favorecidas, a través del acompañamiento gobierno-sociedad-

universidad, en una estrategia de vinculación triple hélice, que coadyuve en el 

mejoramiento de las sociedades cooperativas de la zona turística de la Barra 

Zacapulco en Acapetahua, Chiapas. 

 

7. Desarrollo 

El estado de Chiapa, cuenta con una costa en las aguas del Pacífico, destacando 

algunas de las playas más emblemáticas como: Puerto Arista, donde se celebra el 

Festival de la Tortuga, Bahía de Paredón; Santa Brígida, Barra de San José, San 

Simón, Barra Zacapulco, El Ballenato, Las Conchitas, entre otras (Secretaria de 

Turismo, 2023).  De todas estas maravillosas playas, por las características que 

requiere el proyecto del INAES, se tuvo a bien invitar a las sociedades cooperativas 

de la Barra Zacapulco, para formar parte de la Alianza voluntaria Pre-NODESS.  

 

El impulso a proyectos de Turismo Alternativo en la Barra Zacapulco del Municipio de 

Acapetahua Chiapas es importante, ya que en esta localidad subsisten muchas 

sociedades cooperativas; para ello, es necesario el involucramiento de las 

comunidades locales y el establecimiento de herramientas enfocadas al 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales como una alternativa sólida 

para la generación de un trabajo digno, para el desarrollo de su Economía Social y 

Solidaria, y un medio para la difusión y promoción del patrimonio natural de la región 

del Soconusco en el estado de Chiapas. 

 

Asimismo, se requieren acciones que buscan la organización de las personas que, de 

manera colectiva, propicien el intercambio, préstamo, renta, redistribución de bienes 

y servicios, bajo la lógica de un consumo sustentable y colaborativo, que permitan la 

generación de procesos y acciones enfocadas al fortalecimiento de la economía social 

y solidaria, desde la perspectiva del turismo sustentable, comunitario, alternativo o de 

naturaleza. 
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Como institución educativa, la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), a través 

del Centro Universidad-Empresa (CEUNE), mantiene el interés de participar en 

procesos que conlleven a mejorar la economía en las zonas turísticas del Estado de 

Chiapas, y conociendo la importancia de las ESS, por lo que tuvo a bien atender la 

invitación del INAES en marzo de 2023, cuando se publicó la convocatoria para 

participar en las Alianzas Voluntarias y conformar los NODOSS de red de la Economía 

Social y Solidaria (ESS); para ello, se analizaron las posibles intervenciones para 

conformar una alianza de cuando menos tres actores voluntarios, y se invitó a la 

Subsecretaria de Turismo del estado de Chiapas. 

 

A través de un primer acercamiento, se presentaron diversas propuestas, de donde 

surgió la iniciativa de apoyo a la zona costera de la región del Soconusco, Barra 

Zacapulco, invitando al Director de Turismo del Municipio de Acapetahua, Chiapas, 

quien a su vez, hizo extensiva la invitación a las sociedades cooperativas de la Barra 

de Zacapulco, zona turística de gran valor natural y cercana a la “Reserva de la 

Biósfera La Encrucijada”. Posteriormente, se invitó a la Asociación Civil “Fundación 

UNACH, A.C.” y a los Académicos de la Universidad en la Región del Soconusco, 

para participar en la etapa de capacitación. 

 

Durante el proceso de conformación de la Alianza Voluntaria, y atendiendo los 

términos de referencia emitidos por el INAES, se inició con los primeros pasos que 

dieron como resultado, la firma de compromisos adquiridos, los cuales eran requisito 

indispensable para obtener el registro inicial de la primera etapa llamada PRE-

NODESS, la cual quedó establecida dentro del tiempo asignado por el sistema de 

captura administrado desde el portal del INAES, y con el nombre de “Alianza para la 

Conservación y Desarrollo Turístico de las Regiones del Estado de Chiapas” en la 

Barra Zacapulco del municipio de Acapetahua, Chiapas.  

 

En lo referente a la incorporación al Sistema del PRE-NODES, se atendieron las 

siguientes solicitudes del sistema (INAES, 2023): 

 

1. Nombre del Actor o representante de la asociación o cooperativa 

2. Tipo del Actor (Cooperativa, Asociación, Gobierno, Empresa privada) 
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3. Nombre de la Asociación, empresa o gobierno 

4. Experiencia: (resumen breve) 

5. Número Telefónico 

6. Correo electrónico 

7. Copia PDF del INE o IFE 

8. Comprobante de domicilio  

 

Asimismo, el sistema solicita el nombramiento de uno o más enlaces por cada Actor 

que se registra en la alianza, el cual debe contar con los requisitos generales más; 

número telefónico, correo electrónico, comprobante de domicilio, y una copia en PDF 

de su identificación INE. 

 

Para el acceso a las cartas de intención y Carta bajo protesta fue, a través del portal   

https://preregistronodess.inaes.gob.mx/nodess/nodess.asp; para ello, se atendieron 

los requisitos solicitados por el INAES, con la carta de intención que manifestaba la 

voluntad de los actores de formar parte de la alianza, así como la Carta bajo protesta 

de decir verdad de la existencia formal de los actores que formarían la alianza, 

quedando integrada de acuerdo con la figura 1. 

Figura 1 

Esquema de conformación del Pre-NODESS “Alianza para la Conservación y 

Desarrollo Turístico de las Regiones del Estado de Chiapas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de cumplir con los requisitos del sistema, y contar con la validación positiva, 

se continuaron con las acciones siguientes al conformar la alianza PRE-NODES, que 

 

 

CEUNE-UNACH  

(coordinador del Pre-NODESS) 

Dirección de Turismo, Acapetahua 

Sociedad Cooperativa La Palma 

Sociedad Cooperativa de Bienes y 

 Servicios Triple S 

Subsecretaría de Turismo 

Fundaciòn UNACH A.C. 

https://preregistronodess.inaes.gob.mx/nodess/nodess.asp
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era la atención de la etapa de formación; así, el INAES registró y generó las 

credenciales de acceso a las personas participantes en la plataforma de capacitación 

del sistema, en los cursos dinamizadores de la ESS. La estructura del curso fue de 

17 sesiones, con un estimado de 45 horas, a cursar en 3 Módulos autogestivos, cuyas 

actividades se realizaron 100% en línea en la plataforma 

(https://sinca.gob.mx/nodess), del Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia 

Técnica Especializada (SINCA) del INAES.  

 

En la etapa de capacitación se registraron 25 participantes, entre Actores de la 

Alianza, Enlaces de cada Actor e invitados académicos, que tuvieron a bien aceptar 

la invitación del CEUNE para participar en los procesos de capacitación propedéutica 

sobre ESS. Durante las etapas para formalizar el proceso de capacitación del INAES, 

se realizaron reuniones de Trabajo del PRE-NODESS “Alianza para la Conservación 

y Desarrollo Turístico de las Regiones del Estado de Chiapas” de acuerdo con la 

imagen 1. 

 

 

 

Imagen 1. Primera reunión virtual de trabajo de la Alianza, con la bienvenida a los 

Actores e invitados a participar en el curso propedéutico, el 29 de mayo de 2023, a 

través de Google Meet. 

 

 

 

Con ello, se generó la participación, difusión y el apoyo a las Sociedades 

Cooperativas de la zona turística de la Barra Zacapulco, promoviendo la vinculación 

https://sinca.gob.mx/nodess
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de los sectores educación-gobierno y sociedades cooperativas en los cursos de 

capacitación sobre Economía Social y Solidaria (ESS). Se llevó a cabo la segunda 

reunión de trabajo de la Alianza, donde participaron los enlaces e invitados al curso 

propedéutico, imagen 2, para dar seguimiento a los participantes y revisar el acceso 

al sistema SINCA. 

 

Imagen 2. Reunión virtual de Trabajo de la Alianza, Actores y Enlaces, para atender 

los requerimientos del curso el 08 de junio de 2023 

 

 

 

Durante la reunión, se explicó la importancia de contar con las credenciales de acceso 

al sistema de capacitación en línea del portal SINCA, en la página 

https://aulavirtual.sinca.gob.mx/login/index.php; asimismo, se atendieron todas las 

dudas del seguimiento del portal. Se explicó el proceso PRE-NODESS, que son 

alianzas que trabajan durante seis meses en un periodo propedéutico bajo la 

estructura de un NODESS5 con la intención de auto valorarse y ser valorados por 

parte del INAES con relación al trabajo colaborativo entre los sectores y su impacto 

en el territorio (SINCA, 2023). 

 

Durante el proceso de capacitación, se tuvieron reuniones virtuales de apoyo a las 

sociedades cooperativas, quienes participaron activamente en reuniones concertadas 

                                                 
5 Los nodos de impulso a la economía social y solidaria (NODESS), son alianzas locales integradas de manera 
voluntaria, con al menos tres actores institucionales interesados en fomentar y desarrollar la economía social y 
solidaria en el territorio (SINCA, 2023). 

 

https://aulavirtual.sinca.gob.mx/login/index.php
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por el Director de Turismo de Acapetahua, Chiapas, a través de la plataforma Google 

meet imagen.3. 

 

Imagen 3. Reunión virtual de trabajo con las Cooperativas de la Barra Zacapulco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tercera reunión virtual, se contó con la participación de 5 sociedades 

cooperativas invitadas, que deseaban saber la dinámica del PRE-NODESS, para 

formar parte de la Alianza, lo que dio como resultado el compromiso de incorporarse, 

para formar parte de la alianza en las siguientes convocatorias de registro del INAES. 

Para dar seguimiento a los requisitos del sistema, se dio un taller de capacitación, 

apoyando a los compañeros y a las sociedades cooperativas sobre los módulos del 

curso PRE_NODESS, mismo que se deberían atender de acuerdo a los lineamientos 

planteados por el INAES, ver imagen 4. 

 

Imagen 4. Reunión de trabajo de seguimiento y apoyo a los participantes del curso 

propedéutico el 20 de junio 2023 
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Cada sesión del curso, generaba una evaluación previa a la evaluación final, misma 

que era aprobatorio con el 75% de aciertos o 7.5 mínimo de calificación, lo que 

permitía continuar en los siguientes módulos, las evaluaciones podrían ser realizadas 

en diferentes momentos, guardando el registro cada uso, y pudiendo realizarlas las 

veces que fueran necesarias, con el propósito de reforzar los conocimientos. En el 

caso de la Evaluación final, solo permitía realizarse en tres ocasiones y con la mínima 

calificación aprobatoria de 7.5. Al término de la sesión, el SINCA generó la constancia 

de participación con la calificación obtenida, que daba acceso a continuar con el 

proceso PRE-NODESS. 

 

Dentro de los beneficios de aprobar el proceso de conformación PRE-NODESS y 

formar parte de la Red Nacional NODESS, están los siguientes aspectos relevantes 

del INAES (2023): 

Formación especializada en temas asociados a la economía social y solidaria, como 

lo son: gestión cooperativa, innovación social, problemas socioeconómicos 

contemporáneos, etc.  

 

Transferencia metodológica por parte del INAES, la cual servirá como apoyo para 

futuras acciones con otras instituciones.  
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Vinculación con instituciones de gobierno federal, estatal y municipal, a través de 

programas acordes a sus necesidades técnicas.  

 

Vinculación con otras entidades y/o actores del país y la región, a fin de beneficiarse 

de los conocimientos de cada territorio.  

 

Conclusión  

En el estado de Chiapas, por su geografía y cultura ancestral, se puede considerar al 

turismo como una fuente de ingresos segura, siempre y cuando existan los medios 

adecuados para la promoción, seguimiento y desarrollo de las zonas turísticas. Sin 

embargo, es de reconocer que existen enormes y crecientes injusticias y 

desigualdades sociales provenientes de un sistema económico capitalista, que afecta 

y descompone la convivencia social; estos conflictos, se prolongan en algunos casos 

sin una solución adecuada, generando con ello, una pronunciada delincuencia 

tratándose de seguridad pública y corrupción de los sistemas u organismos públicos, 

que atentan una armonía solidaria, genera incertidumbre en los habitantes  y los 

espacios turísticos quedan vulnerables y algunas veces a la deriva. 

 

Considerar a la ESS como una estrategia de fortalecimiento económico en las 

regiones vulnerables de estado de Chiapas, con especial interés en el turismo 

comunitario, de naturaleza y ecoturismo, y atendiendo a las empresas solidarias, será 

de gran importancia la participación de la universidad, gobierno estatal, municipal y 

sociedad en conjunto. 

 

Con la conformación de la Alianza, se tuvo la oportunidad de capacitar a personal 

académico de la Universidad, a personas enlaces de las Sociedades Cooperativas, a 

los Actores que formaron la Alianza y a los enlaces de las diferentes coordinaciones 

de cada sector participante. 

 

A través de la invitación pública del INAES, la Universidad tuvo a bien participar en 

los procesos de conformación de alianzas voluntarias, generar sinergias entre 

gobierno y sociedades cooperativas en pro del desarrollo del turismo sustentable y el 
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fortalecimiento de las sociedades en la Economía Social Solidaria en la Barra 

Zacapulco. 

 

El Pre-NODESS “Alianza para la Conservación y Desarrollo Turístico de las Regiones 

del estado de Chiapas”, en la Barra Zacapulco del municipio de Acapetahua, se 

encuentra en proceso de alcanzar el registro de Nodo de la Red NODESS, posterior 

a la conclusión del desarrollo de la etapa final. 
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Resumen 

Basado en la inquietud del ser humano por los descubrimientos, desde el fuego hasta 
el gran tema de actualidad “la tecnología”, la globalización a nivel mundial y la 
necesidad del hombre en la busca constante de nuevos inventos o mecanismos que 
le permitan tener una vida más cómoda o de modo fácil, es el motor que  ha permitido 
lograr grandes avances, hasta llegar en la actualidad,  a la incursión de la tecnología 
en nuestras vidas en casi todas nuestras actividades, así como sus implicaciones en 
las empresas familiares, optimización de tiempos, tramites, costos, recursos, 
finanzas, cargas tributarias entre otras. Las empresas familiares y los individuos que 
las integran no están exentos de interactuar con la tecnología y su nueva forma o 
versión:  la Inteligencia Artificial (IA). 
 
Cada día vemos a los individuos hacer con un menor esfuerzo y contar con una 
capacidad mayor de poder efectuar cualquier tipo de actividad, como es el caso de 
cualquier operación mercantil de compra o venta, desde cualquier medio electrónico 
como lo puede ser la televisión, los celulares, las computadoras, el internet, es decir,  
que los medios electrónicos, han migrado a diversos tipos de  software sofisticados, 
actualizados y desarrollados que permiten conocer y proponer y definir los gustos 
preferencias con la intención de efectuar una propuesta de adquisición de un bien o 
un servicio.  es por ello que el desarrollo de nueva tecnología en su ámbito de 
inteligencia artificial, propone con ello nuevas maneras de ser vendedores o 
compradores; ahora bien, esta modernidad tecnológica, ha permitido que también se 
aplique a las empresas familiares para no fallecer en el intento de continuar, es decir, 
modernizarse en todos los ámbitos para sobrevivir en esta nueva era. 
 
La presente investigación tiene el objetivo de proponer un modelo organizativo 
(Compliance) a una de las problemáticas que enfrentan las empresas familiares, 
como lo es la utilización de la inteligencia artificial y sus formas de aplicación para 
promover sus productos o sus servicios. 
 

Palabras clave: Empresas Familiares, Ética y Responsabilidad, Gestión Corporativa, 

Incertidumbre Financiera, Inteligencia Artificial 
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Introducción 

Como se ha observado, a lo largo de la historia moderna, la tecnología ha jugado un 

papel importante en la forma en que los humanos realizan actividades diarias. Durante 

los últimos cien años, todas las sociedades han tenido que enfrentar una revolución 

tecnológica, el origen de esta es la explotación y el deseo de obtener plena ventaja 

sobre los competidores en todos los campos. Las nuevas tecnologías contribuyen a 

crear un efecto transformador en este campo, tanto es así que ha obligado a un 

cambio de paradigma en la teoría empresarial tradicional de cómo se hace y 

administra una empresa, un ejemplo claro de estos avances se puede visualizar en la 

forma en que el marketing tradicional y la gestión de la administración se realizaban, 

en comparación a los resultados eficientes, eficaces y veloces que se obtienen con la 

implementación de las herramientas de IA. 

 

La globalización de los desarrollos tecnológicos, aumenta exponencialmente, 

entonces la manera en que muchas organizaciones del sector empresarial obtendrán 

enormes ventajas y beneficios sobre las aquellas que no comprenden o no buscan la 

forma de adherirse a estas tecnologías. Un buen ejemplo de un proceso tradicional  

de cómo debe operar una organización que realiza comercio electrónico es que 

proporciona a sus usuarios los productos según sus estadísticas básicas, sin 

considerar sus necesidades, por el contrario, empresas que están implementando 

Inteligencia Artificial en sus sistemas para atender de manera específica las 

necesidades y gustos de cada cliente, ofreciendo los productos que haya estado 

buscando a través de páginas, gustos, fotos, películas, etc., generando así beneficios 

como ahorro en la interacción con el cliente. 

 

Las empresas que no implementan tecnologías avanzadas como la inteligencia 

artificial, desaprovechan esta ventaja en áreas competitivas, por lo que el análisis, la 

investigación, comprensión, conocimiento, etc., puede generarles gastos excesivos 

de tiempo y dinero, reduciendo así la eficiencia y eficacia de la organización. Esto 

también implica un riesgo en el manejo, guarda y custodia de información muy 

importante que solo algunos empleados de la organización puedan tener, lo que 

genera vulnerabilidad y pérdida de conocimiento si los empleados deciden abandonar 

la organización; como bien mencionamos la inteligencia artificial actualmente se 
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considera una herramienta fundamental para mejorar la eficiencia y eficacia 

organizacional. 

 

El presente trabajo pretende crear un modelo para examinar las áreas de oportunidad 

de adopción de la IA en las empresas familiares, es decir, en qué áreas podría 

incrementar la eficiencia y eficacia. 

 

Tomando en cuenta lo anterior surge la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Cómo pueden las empresas familiares implementar las IA para mejorar la eficiencia 

y eficacia de las funciones organizacionales? 

 

Objetivos 

 

Objetivos generales 

Evaluar e identificar puntos fuertes y áreas de oportunidades para la implementación 

y sistematización de las IA para garantizar la supervivencia de su empresa. 

 

Objetivos específicos 

Identificar que herramientas de la IA han implementado dentro de la organización. 

Proporcionar un análisis sobre las áreas que requieren de una sistematización en los 

procesos. 

 

Identificar las áreas de oportunidades en las cuales se deba implementar aplicaciones 

de la IA. 

 

Analizar perspectivas sobre las ventajas y los riesgos de la aplicación de la IA para la 

empresa. 

 

Proporcionar recomendaciones para la implementación de las IA dentro de la 

organización. 

 

Preguntas de Investigación 
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¿Qué herramientas de la IA han implementado dentro de la empresa familiar? 

 

 

¿Qué procesos requieren de una sistematización? 

 

¿Cuáles son las áreas de oportunidades en las cuales se deba implementar 

aplicaciones de la IA? 

 

¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de implementar la IA dentro de las áreas 

que se detectaron las oportunidades? 

 

Justificación 

Dentro del presente trabajo se exponen elementos esenciales para la correcta 

aplicación de la IA en las empresas familiares y de esta forma se puedan sistematizar 

procesos y llevar un adecuado desarrollo, de tal forma que puedan adaptarse a los 

cambios y evolucionar en el mercado. 

 

Delimitación disciplinar 

La presente investigación analiza y recopila información sobre los aspectos a 

considerar de las aplicaciones y evaluación del impacto de IA en las empresas 

familiares, así mismo la información obtenida es a través de repositorios de internet. 

 

¿Qué Es La Inteligencia Artificial? 

La Inteligencia Artificial (IA) nos ayuda a realizar tareas mucho más rápido y de forma 

eficiente, inclusive se puede decir que reduce los costos de la productividad. Dentro 

de una organización, el uso de la IA puede resultar muy conveniente, puesto que 

puede tener una influencia positiva para las actividades y el análisis de actividades 

que resultan complejas y anticuadas. Diversos autores han argumentado que la IA 

ahora puede generar textos y guiones complejos y pidieron garantías para evitar su 

sustitución por la IA o regular su uso en sus profesiones. 

 

La Inteligencia Artificial (IA) es un concepto muy complejo, que, si bien diversos 

autores describen como a la capacidad de las máquinas para usar algoritmos, asimilar 
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datos, generar textos y guiones complejos y utilizar lo estudiado en la toma de 

decisiones tal y como lo haría un ser humano. 

 

De acuerdo con John McCarthy (2007), uno de los pioneros de la IA, se define como 

“la ciencia y la ingeniería de crear máquinas inteligentes, especialmente programas 

de computadora inteligentes. Está relacionada con la tarea similar de utilizar 

computadoras para comprender la inteligencia humana, pero la IA no tiene que 

confinarse a los métodos que son biológicamente observables” 

 

Evolución y Estado Actual De La IA 

En el año de 1842, la matemática y pionera de la informática, Ada Lovelace, programó 

el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina. Adelantada a su 

época, Ada especuló que la máquina “podría actuar sobre otras cosas además de los 

números... el motor (la máquina) podría componer piezas musicales elaboradas y 

científicas de cualquier grado de complejidad o extensión”. (ABELIUK & GUTIÉRREZ, 

2021) 

 

En el año de 1950, Alan M. Turing público un artículo en la revista Mind, titulado 

“Computing Machinery and Intelligence”, dentro del mismo reflexionaba sobre el 

concepto de inteligencia artificial y establecía lo que luego se conocería como la 

prueba de Turing, la cual permite determinar si un ordenador o computadora se 

comporta conforme a lo que se entiende como artificialmente inteligente o no. Existen 

algunas publicaciones donde los autores manifiestan que Turing es el fundador de la 

IA, pero en realidad él no trabajó en ningún programa relacionado. Sin embargo, 

investigó la característica pensante de las máquinas. 

 

Para el año de 1956 se llevó a cabo una conferencia sobre la Inteligencia Artificial (IA) 

en el Instituto de Tecnología de Massachussets, en donde John McCarthy, Marvin 

Minsky, Nathaniel Rochester y Claude E. Shannon implantaron las bases de la 

inteligencia artificial como un campo independiente dentro de la informática. 

 

Para Terrones (2018), la IA es “la idea de crear y dar forma a programas de ordenador 

o también a máquinas que sean capaces de desarrollar conductas que serían 
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consideradas inteligentes si las realizara un ser humano” (p.145). Para el autor, la IA 

facilitará o reemplazará funciones realizadas por el usuario, al mejorar los resultados 

que se consiguen en los procesos operativos dentro de una organización. 

 

En la década del 2010, dos cosas harían posible la revolución de aplicaciones de 

redes neuronales y algoritmos de aprendizaje profundo. Primero, los avances de 

hardware especializado han acelerado drásticamente el entrenamiento y el 

rendimiento de las redes neuronales y reducido su consumo de energía. Segundo, el 

aumento de datos abiertos disponibles online y servicios de bajo costo para etiquetar 

datos vía crowdsourcing impulsan el desarrollo de la IA. 

 

2018 Google desarrolló BERT, la primera “representación de lenguaje bidireccional y 

sin supervisión” que se puede utilizar en una variedad de tareas de lenguaje natural, 

como responder preguntas. 

 

Aplicaciones De La Inteligencia Artificial Dentro De La Empresa Familiar 

La Inteligencia Artificial (IA), también conocida como inteligencia no natural, está 

permitiendo tener avances en diferentes actividades que se realizan, en diferentes 

sectores económicos al sustituir procesos y funciones por sistemas expertos o robots 

industriales. 

 

Actualmente, la ciencia y la tecnología son herramientas muy valiosas para todo 

desarrollo socioeconómico, educativo y cultural. A medida que mejoran los procesos 

de producción y los mercados de bienes y servicios, la tecnología se vuelve cada vez 

más importante, razón por la cual las empresas buscan liderazgo y beneficios 

tecnológicos. Asimismo, se considera en la toma de decisiones de gestión ya que 

ayuda a analizar las fortalezas y oportunidades de la organización. 

 

Es importante analizar el buen uso y gestión de la inteligencia artificial ya que desde 

la perspectiva ética podría tener implicaciones y afectar la vida laboral de las 

personas. 
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Desde la perspectiva de Goertzel & Pennachin (2007) mencionan que la IA mantiene 

dos enfoques: el primero indica que la IA tiene la capacidad de solucionar problemas 

sencillos, de manera muy parecida a la humana. El segundo, se denomina IA 

Estrecha, este permite la realización de tareas complejas, superiores a las que 

resolvería el ser humano. 

 

Análisis Predictivo Para Pronósticos Financieros 

Debido a que la sociedad se encuentra en constante evolución las empresas deben 

ser rápidas y eficientes en todas sus áreas, esto con el fin de que puedan responder 

adecuadamente a las necesidades del cliente, por ello están en constante cambio y 

el impacto de la innovación en las diferentes industrias se intensifica cada vez más y 

es necesario medir el uso y lo que se desea obtener con su aplicación. 

 

El análisis predictivo es una aplicación la cual mediante el uso de algoritmos 

avanzados y técnicas de machine learning. la IA analiza y procesa grandes 

cantidades de información sobre estados financieros históricos y actuales por lo que 

permite obtener proyecciones y predicciones más precisas para la toma de decisiones 

estratégica respecto al rendimiento financiero futuro de la empresa, esta información 

no solo servirá para lo anterior, sino también pretende analizar escenarios y riesgos 

financieros, lo que llevará a la toma de decisiones proactivas y evitar posibles 

situaciones contraproducentes. 

 

Automatización De Procesos De Aprobación De Gastos 

Anteriormente, los procesos de aprobación de gastos pueden ser lentos y propensos 

a errores humanos, lo que puede provocar retrasos e ineficiencias en la gestión 

financiera de la empresa. Mediante el uso de la IA, gran parte del proceso se puede 

automatizar, agilizando así las aprobaciones de los gastos y otros procesos. 

 

Los algoritmos de IA pueden analizar automáticamente los gastos presentados por 

los empleados, verificar que cumplan con las políticas y presupuestos establecidos 

de la empresa y tomar decisiones de aprobación o denegación de manera rápida y 

precisa. 
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Además, las aplicaciones de IA pueden aprender de decisiones pasadas y mejorar 

continuamente la precisión de las decisiones, aumentando así la coherencia y 

confiabilidad del proceso de aprobación. Esto ahorra tiempo y recursos a los equipos 

financieros, permitiéndoles centrarse en actividades estratégicas y de mayor valor 

añadido. 

 

Detección De Fraudes Y Anomalías En Las Transacciones 

Las empresas familiares no están exentas de fraudes y riesgos externos, ya sean 

internos o externos por lo que las pérdidas financieras y los daños a la organización 

pueden ser muy significativos. En estos casos la aplicación de la IA es posible 

implementar dentro de las organizaciones sistemas avanzados para la detección de 

los fraudes, analizando datos en volúmenes grandes y detectando patrones 

sospechosos que pondrían en riesgo a la organización. Este análisis pretende 

desarrollar medidas de seguridad sobre la situación financiera de la organización, la 

detección temprana de estos riesgos ayudara a tomar decisiones de forma eficaz y 

permanentes, así mismo esto ayudara a que la empresa a mantenerse a salvo de los 

estafadores y proteger la información confidencial de la misma organización. 

 

Personalización De Experiencias Para Clientes 

La aplicación de programas de la IA puede ayudar en la automatización de una 

variedad de tareas que resultan repetitivas, así mismo se pueden procesar datos, 

generar informes, gestionar inventarios y la atención a clientes de una forma más 

eficiente, eficaz de manera uniforme y estandarizada, lo que permitirá un enfoque más 

perspicaz en áreas de oportunidades que la empresa pueda tener. 

 

Optimización De La Cadena De Suministro 

Las cadenas de suministro pueden ser extremadamente complejas y verse afectadas 

por muchos factores externos e internos que pueden afectar su eficiencia y 

desempeño. 

 

Una de las formas en que la inteligencia artificial optimiza las cadenas de suministro 

es a través del análisis de datos en tiempo real, es decir, puede recopilar y analizar 

grandes cantidades de datos de diferentes fuentes, como sensores de inventario, 
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sistemas de gestión de almacenes, pedidos, datos meteorológicos y redes sociales, 

para obtener ganancias. información sobre la demanda de productos, información 

valiosa sobre los niveles de inventario y otros factores relevantes. 

 

Oportunidades De La IA En La Gestión Corporativa Aplicada A Las Empresas 

Familiares 

El aplicar las diferentes herramientas de la IA ofrece ventajas que resultan muy 

significativas para la empresa familiar, ayudara a mejorar la eficiencia y optimizar los 

procesos y toma de decisiones de una forma adecuada. 

 

La IA ha logrado automatizar, estandarizar y agilizar procesos como la aprobación de 

gastos, identificar patrones de gastos, anomalías y movimientos sospechosos, 

proporcionar análisis predictivos para un correcto diagnóstico y que estos 

movimientos resulten más precisos, más efectivos, y se ha podido observar un ahorro 

en los costos y una mayor rentabilidad para la empresa. 

 

Estrategias Que Benefician La Aplicación De La Inteligencia Artificial 

Dentro de una sociedad globalizada las empresas deben de ser más competentes, 

adaptarse a los diferentes cambios que puedan ocurrir para que estas puedan tener 

el éxito esperado. 

 

Autores como Porter y Millar (1985, como se citó en Barua, konana, Whinston y Fang, 

2014) manifiestan que el uso y aplicación de la inteligencia artificial han tenido buena 

aceptación en las empresas, los negocios empiezan a tomar en cuenta los cambios 

tecnológicos, permitiendo lograr mejoras bastante eficientes en los procesos, y esto 

ha sido posible gracias a la digitalización que se aplica desde hace unos años, lo cual 

ayuda a tener información valiosa para poder analizar los costos, procesos y toma de 

decisiones en el nivel gerencial. 

 

Ética Y Responsabilidad En El Uso De La IA En Las Empresas Familiares 

Debido a que la inteligencia artificial (IA) continúa avanzando y transformando muchos 

aspectos de nuestras vidas, existe una necesidad urgente de abordar las cuestiones 

éticas y las responsabilidades asociadas con su desarrollo y aplicación. La ética y la 
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responsabilidad en la inteligencia artificial, así como los desafíos y consideraciones 

clave que deben abordarse para construir un futuro consciente y sostenible en este 

campo se refieren a la consideración de valores y principios morales en el diseño, 

desarrollo y uso de sistemas de inteligencia artificial. Implica reflexionar sobre el 

impacto de la inteligencia artificial en las personas, la sociedad y el medio ambiente, 

y cómo garantizar que la inteligencia artificial se utilice de manera justa, equitativa y 

responsable. 

 

Una de las cuestiones éticas clave en la inteligencia artificial es la transparencia y la 

idoneidad de los algoritmos y sistemas. Puesto que es indispensable entender que 

factores influyen en la toma de decisiones, así como la inquietud del sesgo 

algorítmico, la discriminación y la privacidad de los datos para garantizar que la 

implementación de la IA no perjudique y perpetúe injusticias o violaciones a los 

derechos fundamentales. 

 

La responsabilidad por la inteligencia artificial implica la obligación de los participantes 

involucrados en el desarrollo y aplicación de la inteligencia artificial de asumir la 

responsabilidad de las consecuencias de sus acciones. Esto implica considerar los 

impactos sociales, económicos y éticos de la IA y trabajar para minimizar los riesgos 

y maximizar los beneficios. 

 

Los desarrolladores de IA tienen la responsabilidad de garantizar la calidad y 

seguridad de sus sistemas y de abordar cualquier sesgo o discriminación que pueda 

surgir. Las organizaciones y los responsables de la formulación de políticas deben 

establecer marcos normativos y regulatorios claros para guiar el desarrollo y el uso 

de la IA de manera ética y responsable. 

 

Consideraciones a tomar en cuenta al momento de implementar las IA: 

Transparencia y aplicabilidad: los sistemas de IA deben ser transparentes y 

comprensibles para los usuarios y las partes interesadas. Deberían poder explicar 

cómo llegaron a sus decisiones y proporcionar las razones cuando sea necesario. 
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Equidad y no discriminación: Establecer medidas para evitar sesgos algorítmicos y 

garantizar que los sistemas de IA no discriminen ni excluyan permanentemente a 

ciertos grupos de personas. 

 

Privacidad y protección de datos: la recopilación, el uso y el almacenamiento de datos 

deben cumplir con las leyes y regulaciones de privacidad aplicables. Los datos 

personales deben mantenerse seguros y protegidos. 

 

Impactos sociales y económicos: la IA debe considerar los impactos a largo plazo en 

la sociedad, incluido el empleo, la distribución de la riqueza y el bienestar general. Se 

deben tomar medidas para minimizar los impactos negativos y maximizar los 

beneficios. 

Autonomía y control humanos: La inteligencia artificial debe diseñarse para respetar 

y preservar la autonomía humana. Los humanos deben tener el control final sobre las 

decisiones y acciones de los sistemas de IA. 

 

Conclusión o reflexiones finales 

A modo de conclusión, es importante un estudio de mercado basado en la posible IA 

a utilizar y que esté al alcance de las empresas familiares, ya que de no tenerlo e 

implementar podría representar una desventaja e incluso podría tener un impacto 

negativo en las empresas familiares por que la IA sobrepase la capacidad de los que 

la empresa pueda ofrecer a un mercado definido, ya sea internacional, nacional, 

estatal o en una comunidad pequeña, es por ello que es imperante el aspecto de 

estudio de mercado basado en la IA, toda vez que en la actualidad pueden llegar a 

ser costosa la implementación de los medios electrónicos, los softwares y por último 

la IA. 

 

Sugerencias y/o propuestas 

Como sugerencias y propuestas para el presente proyecto se recomienda analizar 

todas las instancias, empresas, procesos que ofrecen las empresas que proporcionan 

servicios de inteligencia artificial a efectos de facilitar el trabajo y la venta o compra 

de bienes o servicios para hacer más accesible dichas operaciones de manera más 

efectiva, que permitan el menor riesgo posible para las operaciones que se deseen 
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hacer, para lo cual es importante investigar cuales son las mejores opciones para las 

empresas familiares, a efectos de obtener mayores ventajas a nivel nacional o 

internacional, bajo los principios de: 

 

• Análisis Predictivo Para Pronósticos Financieros 

• Automatización De Procesos De Aprobación De Gastos 

• Detección De Fraudes Y Anomalías En Las Transacciones 

• Personalización De Experiencias Para Clientes 

• Optimización De La Cadena De Suministro 

• De tal modo de la IA permita llevar a cabo las operaciones de modo certero, 

para lo cual se deben establecer un estándar para las empresas familiares en 

tecnologías e implementación de la IA acorde a sus necesidades y 

posibilidades de financiamiento dependiendo del tipo de actividad a desarrollar. 
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Resumen 

El desconocimiento de lo que significa trabajo decente, empleo pleno y empleo 
productivo, en la población, muchas veces no permite apreciar la necesidad social de 
que los nuevos y actuales empleadores comprendan estos términos, como medirlos 
y como aplicarlos en sus negocios o empresas.  
 
Es por ello, que la presente investigación tiene como objetivo analizar los conceptos 
del empleo pleno, productivo y trabajo decente y los indicadores que las miden. El 
tipo de investigación es documental, de acuerdo al autor Tamayo-Tamayo (2003) que 
propone cuatro diferentes fases para la realización de esta.  
 
Iniciando con una búsqueda de información documental en los buscadores de google 
académico, redalyc, Scielo entre otros, así como páginas oficiales de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
Comisión Económica para América latina y el Caribe, para posteriormente analizar y 
concluir. 
 
Como primer resultado se analizan los conceptos de, identifican los indicadores 
empleados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los empleados por 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Asimismo, se realiza una comparativa 
de estos y se hace una propuesta de indicadores para la medición del empleo pleno, 
productivo y trabajo decente en el sector empresarial local, basados en dimensiones. 
 

Palabras clave: Empleo pleno, Empleo productivo, Trabajo decente, Indicadores. 

 

Introducción  

A lo largo de los años se ha deseado a nivel mundial a contar con empleos y medios 

de vida más convenientemente remunerados y basados en la dignidad y el respeto.  
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 De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) actualmente 

el número de habitantes en mundo son 8045 millones, según la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU, 2022) se proyecta que para 2030 el número de habitantes 

del planeta podría llegar a alrededor de 8,500 millones en 2030 y 9,700 millones en 

2050. 

 

Según los Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS, 2023) el índice de pobreza 

alcanza el 8.5 por ciento, lo que da como resultado que existen 659 millones de la 

cifra de personas en situación de pobreza. 

 

 México cuenta con una población en el primer trimestre de 2023, de acuerdo con la 

información de La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), de 129 

millones, tres millones más que la población resultante del Censo de Población y 

Vivienda 2020 (126 millones), y casi 17 millones más que la observada en 2010.  

 

De esta población 46,8 millones de mexicanos, el 36,3% de la población total viven 

en situación de pobreza; Chiapas registró el mayor porcentaje de población en 

pobreza, con 67.4% de sus habitantes en el 2022 (Estrella, 2023) 

 

El país cuenta con una población no económicamente activa de 40 millones de 

persona debido a que no hay suficientes empleos en el país. 

 

 Las empresas en México ofrecen un bajo porcentaje de empleos ofertados en el 

mercado laboral, que cumplan con las condiciones necesarias para el crecimiento 

profesional y personal del individúo, motivo por el cuál optan los empleados por 

actividades independientes no registradas ni reguladas por alguna autoridad, 

provocando un crecimiento económico informal, pobreza y precarización salarial. 

El trabajo utópico consiste en cubrir el empleo pleno a nivel país, empleo productivo 

a nivel empresa y trabajo decente a nivel del empleado, sin embargo, el 

desconocimiento de lo que se mide y como se mide, no permite comprender el avance 

que esta materia tiene en México, y actuar en consecuencias. 
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Por tal motivo el objetivo principal del actual proyecto es identificar los conceptos del 

empleo pleno, productivo, trabajo decente y los indicadores que se usan para medir 

los conceptos de empleo pleno, productivo, trabajo decente a nivel internacional y 

transmitirlo al sector empresarial.  

 

Este proyecto es una investigación documental descriptiva que como primera fase se 

realizó una búsqueda literaria para formar el marco teórico y el estudio del arte en 

fuentes confiables, libros, páginas del gobierno, así como también así como páginas 

oficiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), Comisión Económica para América latina y el Caribe,  

buscando identificar los indicadores del empleo pleno, productivo y decente que 

forman parte del mercado laboral en México, posteriormente analizar cómo cada 

concepto es medido.  

 

Métodos 

El presente proyecto es una investigación documental con enfoque cualitativo 

descriptivo que de acuerdo con el autor Roberto Hernández-Sampier en su libro 

metodología de la investigación; la meta de la investigación es buscar principalmente 

la “dispersión o expansión” de los datos e información, mientras que el enfoque 

cuantitativo pretende “acotar” intencionalmente la información (medir con precisión 

las variables del estudio, tener “foco” 

 

Al respecto, según los autores Finol y Nava (2001, p.73), la investigación documental 

es un proceso sistemático de búsqueda, selección, lectura, registro, organización, 

descripción, análisis e interpretación de datos extraídos de fuentes documentales, 

existentes en torno a un problema, con el fin de encontrar respuestas e interrogantes 

planteadas en cualquier área del conocimiento humano. La metodología de este tipo 

de investigación se desarrolla a través de diferentes etapas o fases necesarias, por 

ello se toma a consideración a Tamayo-Tamayo (2003), quien propone el siguiente 

procedimiento basado en: 

 

• Planeación de la Investigación documental  

• Recolección y selección de la información 
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• Análisis e interpretación de la información 

• Redacción y presentación del trabajo de investigación                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características 

y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis.  

 

Estudios descriptivos: Busca especificar propiedades y características importantes de 

cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población 

(Sampieri, 2014) 

 

Metodología cualitativa descriptiva. 

Hace referencia a un conjunto de tareas relacionadas entre sí que representan, bajo 

una perspectiva analítica, las áreas de decisión más representativas de un proceso 

de investigación cualitativa y que no necesariamente se han de desarrollar en orden 

lineal (Goetz y LeCompte, 1984) 

 

4.3.1. Planeación de la Investigación documental  

 

Nota: Obtenido del proceso de la investigación 

científica Tamayo-Tamayo 2003. 
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Un estudio comienza con un planteamiento del problema que demanda claramente el 

uso e integración del enfoque cualitativo. Primeramente, se define como problemática 

la precariedad laboral, la inestabilidad laboral e informalidad se retroalimentan en un 

círculo vicioso que no propicia la acumulación de capital humano y por ende la 

productividad, que afecta a la producción de la riqueza individual. Las faltas de 

indicadores para medir a nivel microeconómico (nivel empresa) hacen más difícil el 

saber si en la localidad de Escárcega existen empleos plenos, productivos y decentes.  

Los malos emparejamientos generados por una búsqueda ineficiente de trabajo 

generan alta rotación laboral, lo cual desalienta la capacitación y acumulación de 

habilidades en el trabajo. Esto a su vez disminuye la relación productividad/costo del 

trabajo, lo cual propicia emparejamientos informales que desencadenan en 

desprotección social y de nuevo conllevan a una búsqueda ineficiente de trabajo. 

 

4.3.2. Recolección y selección de la información 

En cuanto a la revisión literaria consistirá en un análisis y recolección de información 

apoyándonos de una herramienta de búsqueda documental, se realizará en fuentes 

confiables como lo son los libros, buscadores como Google Académico, Microsoft 

Académico, Scielo, Conricyt y Dialnet, páginas del gobierno, INEGI así como páginas 

oficiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), Comisión Económica para América latina y el Caribe, 

entre otras.  

La búsqueda se complementa con las siguientes palabras claves “empleo pleno, 

empleo productivo y trabajo decente” para obtener la información se utilizan filtros 

relacionados a artículos, revistas, libros publicados entre 2017 y 2023. 

 

Como primer punto se realiza un estudio del arte de los artículos relacionados con la 

investigación, organizados en fichas de trabajo que resumen la información 

relacionada en el tema.  

 

Se realizará una búsqueda en herramientas digitales confiables tales como google 

académico, Scielo, páginas del gobierno, INEGI, manuales de la OIT, así como 

también información tomada de la agenda 2030 enfocada específicamente en el 
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objetivo 8. Por su parte se realizan fichas ordenando las ideas de cada aportación de 

los diferentes autores. 

 

4.3.3. Análisis e interpretación de la información 

Spradley (1980) define el análisis como u proceso de pensamiento que implica el 

examen sistemático de algo para determinar sus partes, las relaciones entre las 

partes, y sus relaciones con el todo. 

 

Los datos cualitativos son, en general, elaboraciones detalladas de naturaleza 

descriptiva que recogen una amplia y diversa información con relación a un 

relativamente prolongado periodo de tiempo. 

 

Spradley (1980) define el análisis como u proceso de pensamiento que implica el 

estudio sistemático de algo para determinar sus partes, las relaciones entre las partes, 

y sus relaciones con el todo. 

 

4.3.7. Redacción y presentación del trabajo de investigación  

Se realizará la entrega de un reporte final en donde se concentrará la información 

recabada, además de presentarla en el congreso internacional de investigación en 

MIPYMES y empresas familiares, en la Mesa de Trabajo 4: Organizaciones en la 

Economía Social y Economía Solidaria. 

 

Resultados 

 

3.2.1. Definición de empleo  

El empleo es definido como "trabajo efectuado a cambio de pago (salario, sueldo, 

comisiones, propinas, pagos a destajo o pagos en especie)" sin importar la relación 

de dependencia (si es empleo dependiente-asalariado, o independiente-autoempleo) 

según la (OIT, ¿Qué es el trabajo decente?, 2020).  

 

La palabra empleo se refiere tanto a un trabajo, como a una ocupación o un oficio. 

Sin embargo, el uso más extendido de empleo es el que indica toda aquella actividad 
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donde una persona es contratada para ejecutar una serie de tareas específicas, por 

lo cual percibe una remuneración económica (Significados, 2022). 

 

De las definiciones analizadas se encontró que el común denominador es la 

remuneración económica, entendiéndose que empleo es cualquier actividad mental o 

física, que implique una remuneración económica, independientemente si actúan 2 

personas en los papeles de empleador – empleado, teniendo como intercambio el 

acuerdo del pago (sueldo o salario); O la segunda opción que la actividad física o 

mental la realiza una sola persona que crea su propia actividad para obtención de una 

remuneración  

 

3.2.2 Definición de empleo pleno  

El pleno empleo es el concepto económico que hace referencia a una situación donde 

la totalidad de la población activa de un país se encuentra trabajando. Esta situación 

implica que la oferta y la demanda de trabajo se igualen, creando un mercado laboral 

completamente equilibrado, donde el valor del desempleo sería igual a cero 

(DELSOL, 2022). 

 

Cuando se analiza este concepto surge el mercado laboral, el área donde cohabitan 

y se ofertan los puestos existentes en el sector productivo y las personas que están 

en la búsqueda de un empleo. 

 

Figura 1: Mercado laboral con empleo pleno 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este mercado laboral se presentan 3 elementos: 
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Las empresas:   

 

Formales: Son las que están formalmente registrada en dependencias 

gubernamentales, que dan cumplimiento a obligaciones legales, mercantiles, fiscales 

y laborales, por lo tanto, reguladas por las instituciones que se requieran. 

 Informales: Son aquellos negocios o emprendimientos, que no se encuentran 

registrados en dependencias gubernamentales, o solo aquellas que no generan 

obligaciones legales, mercantiles, fiscales y laborales. 

 

Empleo: es aquella actividad física o mental por la cual se obtiene una remuneración, 

de forma continua y repetitiva. 

 

Individuo: Persona con la capacidad física y mental para emplearse de acuerdo a las 

competencias y habilidades adquiridas.   

El empleo pleno surge en el contexto general macroeconómico cuando el numero de 

empleos es igual al número de individuos que tienen la capacidad y la voluntad de 

emplearse.   

 

3.2.3. Definición de empleo productivo  

La Organización Internacional del Trabajo (2021) menciona que “el empleo productivo 

es cuando se trabaja en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, en el 

cual los derechos son protegidos y que cuenta con remuneración adecuada y 

protección social”. 

 

El empleo productivo se refiere a aquel trabajo que tiene la capacidad de modificar el 

valor de uso de las mercancías o de proporcionar servicios, generando la riqueza 

material y no material que sostiene a la sociedad (Cañas, 2020).  

 

El empleo productivo aporta otras características a un mercado laboral ideal, no basta 

solo el hecho de tener suficientes empleos para la población preparada para 

obtenerlas sino deben ser empleos que beneficien a 2 actores del mercado laboral:  

la sociedad y a las empresas. Desde el punto de vista de la sociedad, que el empleo 
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genere mercancías o servicios de utilidad a la sociedad, y que este dispuesto a pagar 

un valor por ellos; desde la perspectiva de las empresas que genere riqueza material 

(posesión de bienes y activos) y/o riqueza no material (auto-satisfacción, realización, 

etc.). 

 

Figura 2: Mercado laboral con empleo productivo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.4. Definición de trabajo  

César (2018, pág. 40) define al trabajo como "una actividad coordinada de hombres 

y mujeres, orientada hacia una finalidad específica, que es la producción de bienes y 

servicios que tengan una utilidad social". Es decir, el trabajo es uno de esos modos 

de actividad que se caracteriza por ser un esfuerzo realizado por el hombre para 

producir algo que es exterior a sí mismo, hecho en dirección de otros y con una 

finalidad utilitaria. 

 

3.2.5. Definición de trabajo decente  

De acuerdo al concepto definido por la OIT 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” citado en (Trabajo, 2020).  

 

Se entiende por trabajo decente aquél en el que se respeta plenamente la dignidad 

humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, 

edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición 

migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la 
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seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua 

para el incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con 

condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo (Cruz , 

2019). 

 

3.2.17. ¿Qué es el empleo pleno, productivo y decente? 

Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la 

dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, 

género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, 

condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso 

a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación 

continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se 

cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de 

trabajo (Cruz , 2019). 

Para López (2021, pág. 3) “el trabajo es decente cuando satisface las aspiraciones 

de la población en el mundo laboral, por tanto, es fuente de dignificación del ser 

humano y garantía de estabilidad familiar y comunitaria”.  

 

La Organización Internacional del Trabajo (2021) menciona que “el trabajo productivo 

es cuando se trabaja en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, en el 

cual los derechos son protegidos y que cuenta con remuneración adecuada y 

protección social”. 

 

3.2.8 ¿Qué es un indicador? 

“Un indicador es una comparación entre dos o más tipos de datos que sirve para 

elaborar una medida cuantitativa o una observación cualitativa. Esta comparación 

arroja un valor, una magnitud o un criterio, que tiene significado para quien lo analiza” 

(Cinterfor, 2021). 

 

(ONU, 2018) “Un indicador es una característica específica, observable y medible que 

puede ser usada para mostrar los cambios y progresos que está haciendo un 

programa hacia el logro de un resultado específico”. 
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(CONEVAL, 2019, pág. 12) “Un indicador es una herramienta cuantitativa o cualitativa 

que muestra indicios o señales de una situación, actividad o resultado; brinda una 

señal relacionada con una única información”. 

 

3.2.10. Indicadores del empleo pleno, productivo y trabajo decente  

El marco de indicadores de trabajo decente adoptado por la Conferencia Internacional 

de Estadísticos del Trabajo (CIET) abarca diez elementos sustantivos 

correspondientes a estos pilares estratégicos. Las diez áreas son: oportunidades de 

empleo; ingresos adecuados y trabajo productivo; horario laboral digno; conciliación 

de la vida laboral, familiar y personal; trabajo que debería abolirse; estabilidad y 

seguridad en el trabajo; igualdad de oportunidades y de trato en el empleo; entorno 

de trabajo seguro; seguridad social; diálogo social y representación de empresarios y 

trabajadores citado en (Nacheva, 2020). 

(Ostau, Otálora, & Niño, 2021, pág. 58) indican componentes junto con los indicadores 

que son generalmente utilizados para la medición del trabajo decente, como, por 

ejemplo, el componente: empleo, para la medición de este componente, utiliza los 

siguientes indicadores: las oportunidades de empleo, empleo bien remunerado y las 

condiciones de trabajo. 

 

Por otra parte, en este apartado se exponen los principales antecedentes referentes 

a los indicadores del empleo pleno, productivo y decente, así como los criterios que 

utilizan las diferentes organizaciones para la medición de estos conceptos a nivel 

macroeconómico. 

 

En su primer esfuerzo para la medición del trabajo pleno, productivo y decente lo 

realiza la OIT La medición que se realiza en este documento está conformada por 

siete indicadores referentes a tres componentes: empleo (tasa de desempleo, 

informalidad), ingresos (salario industrial, salario mínimo y brecha de ingresos de 

mujeres y hombres) y protección social de los trabajadores (cobertura de la seguridad 

social y número de horas trabajadas). 

 

Como segunda propuesta esta los objetivos de desarrollo sostenible El Objetivo 8, 

que pretende "promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, 
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la plena y productiva la ocupación y el trabajo decente para todos", destaca la 

importancia del trabajo decente para lograr un desarrollo sostenible en los cuales se 

necesitan datos de alta calidad (es decir, fiables, oportunos, coherentes y 

comparables) para medir y supervisar el progreso de los objetivos y para ellos se 

apoya de 14 indicadores. 

 

A continuación, se presentan tablas comparativas de acuerdo a los indicadores 

macroeconómicos de la Organización Internacional del trabajo (OIT), los Objetivos de 

desarrollo sostenible (ODS) “Manual de referencia Sindical sobre la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible” así como también indicadores seleccionados por el 

INEGI. 

 

 

Tabla 1 Cuadro comparativo entre los Indicadores macroeconómicos del empleo 

pleno. 

OIT ODS INEGI 

Tasa de participación 

laboral 

Tasa de desocupación 

Tasa de presión general 

Tasa de condiciones 

críticas de ocupación 

Tasa de crecimiento 

anual del PIB real por 

persona empleada 

Tasa de desempleo, por 

sexo, grupo de edad y 

personas con 

discapacidad 

Tasa de desocupación 

Población 

económicamente activa 

Tasa neta de 

participación 

Tasa de subocupación 

 

Tabla 2 Cuadro comparativo entre los Indicadores macroeconómicos de empleo 

productivo 

OIT ODS INEGI 

Accidentes / total de 

accidentales 

Porcentaje de 

enfermedades de 

Tasas de frecuencia de 

lesiones ocupacionales 

mortales y no mortales, 

por sexo y situación 

migratoria 

Tasa de ocupación en el 

sector informal 

Tasa de informalidad 

laboral 
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trabajo/ total de 

asegurados 

Porcentaje de 

asegurados 

permanentes/ población 

ocupada 

Aumento en el 

cumplimiento nacional 

de los derechos 

laborales. 

Ingreso medio por hora 

de trabajo 

Condiciones críticas de 

ocupación 

 

 

Tabla 3 Cuadro comparativo entre los Indicadores macroeconómicos de trabajo 

decente 

OIT ODS INEGI 

Tasa de participación 

femenina 

Trabajo infantil 

Relación de desempleo 

por género 

Población con contrato 

definido 

Brecha salarial por 

género 

Ingreso medio por hora 

de mujeres y hombres 

empleados, por 

ocupación, grupo de 

edad y personas con 

discapacidad 

Porcentaje de jóvenes 

(15 a 24 años) que no 

estudian, no tienen 

empleo ni reciben 

capacitación 

Porcentaje y número de 

niños de entre 5 y 17 

años que realizan 

trabajo infantil, por sexo 

y grupo de edad 

Tasa de participación 

nacional 

Tasa de personal 

ocupado 

Índice de 

remuneraciones totales 

Salarios en México 

 

 

 

De acuerdo con los indicadores identificados en las tablas anteriores se presenta la 

siguiente tabla en donde se realiza la selección de los indicadores del empleo pleno, 

productivo y trabajo decente de manera general según las organizaciones OIT, ODS, 

así como también el INEGI. 
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Tabla 4. Indicadores del empleo pleno, productivo y trabajo decente. 

 

Indicador Representa Como se calcula 

Tasa de 

participación 

laboral 

Porcentaje de la 

población en edad de 

trabajar. 

TBP = (PEA / PT) * 100. 

Tasa de 

desocupación.  

Porcentaje de la PEA que 

se encuentra 

desocupada. Personas de 

15 y más años de edad 

que en la semana de 

referencia únicamente 

realizaron actividades no 

económicas y no 

buscaron trabajo. 

TD = (Desocupados/PEA)*100 

Tasa neta de 

participación 

Es la medida refinada del 

porcentaje de población 

que participa en la 

actividad económica. 

(Población económicamente 

activa / Población de 14 años y 

más) x 100 

Tasa de personal 

ocupado 

 Proporción de personal 

remunerado sobre el total 

de personal ocupado, 

ambos como media 

anual. 

 (Población ocupada / PET) x 

100 

Tasa de 

crecimiento de 

productividad 

laboral por hora 

Incremento de la 

producción que no puede 

explicarse por mayor 

acumulación de recursos. 

Productividad = Producción / 

Horas de trabajo 

Tasa de 

Condiciones 

Críticas de 

Ocupación 

Porcentaje de la 

población 

económicamente activa 

que representan los 

(Población ocupada que trabaja 

menos de 35 horas + Población 

ocupada que trabaja más de 48 

horas semanales ganando de 1 
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desocupados, 

subocupados, ocupados 

que laboran menos de 15 

horas a la semana, 

ocupados que buscan 

trabajo y/o ocupados en 

condiciones críticas de 

ocupación. 

a 2 salarios mínimos + Población 

ocupada que trabaja más de 35 

horas semanales y que gana 

menos de 1 salario mínimo) / 

(Población ocupada) × 100 

Porcentaje de 

asegurados 

permanentes 

sobre la 

población 

ocupada 

las personas del ámbito 

urbano y del campo de 

contratación permanente 

que prestan a los 

patrones un trabajo 

personal subordinado y 

que están inscritos en el 

IMSS". 

(Número de asegurados 

permanentes en el IMSS / 

Población Ocupada) × 100 

Indicador de 

Insuficiencia de 

Ingresos 

Si su ingreso «per cápita» 

es insuficiente para cubrir 

las necesidades 

alimentarias y no 

alimentarias (canasta 

básica total) de sus 

integrantes 

(Población ocupada que gana 

hasta dos salarios mínimos / 

Población ocupada) × 100 

Brecha salarial 

por género 

Diferencia entre la 

mediana de los ingresos 

de los hombres y de las 

mujeres en relación con la 

mediana de los ingresos 

de los hombres. 

(Porcentaje de la población 

ocupada femenina con ingresos 

mayores a 3 salarios mínimos / 

Porcentaje de la población 

ocupada masculina con ingresos 

mayores a 3 salarios mínimos) x 

100 

Tasa de 

crecimiento anual 

La productividad laboral 

representa el volumen 

Dividiendo el PIB a precios del 

año base para el periodo t, entre 
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del PIB real por 

persona 

empleada 

total de producción 

producido por unidad de 

trabajo durante un 

periodo de referencia 

temporal determinado. 

el PIB a precios del año base 

para el periodo t-1. 

 

Población 

económicamente 

activa 

Cantidad de personas 

que se han integrado al 

mercado de trabajo. 

Cociente entre la población 

económicamente activa / la 

población total, multiplica por 

100).  

Tasa de 

participación 

femenina 

Porcentaje del número de 

mujeres ocupadas frente 

al número total de 

ocupados. 

(Mujeres de 14 años o más que 

trabaja / Total de la población 

femenina de 14 años o más) × 

100 

Trabajo infantil Participación de las niñas, 

niños y adolescentes en 

formas de trabajo 

prohibidas  

(Población entre los 12 y los 14 

años que trabaja / Total de la 

población de 12 a 14 años) × 100 

Relación de 

desempleo por 

género 

Diferencia entre la 

desocupación de los 

hombres entre la de las 

mujeres  

(Tasa de desocupación 

femenina / Tasa de 

desocupación masculina) 

Población con 

contrato definido 

Población que cuentan 

contrato definido tiene 

una duración definida y 

determinada. Se realiza 

en base a un tiempo 

estipulado. 

(Población con contrato escrito, 

de base, planta o por tiempo 

indefinido / Población Ocupada) 

× 100 

Índice de 

remuneraciones 

totales 

Mide la evolución 

mensual de las 

remuneraciones  

índice de remuneraciones reales 

totales / índice que mide las 

unidades del factor trabajo. 
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Discusión 

En este apartado vamos a plantear las distintas aportaciones y resultados que 

analizaremos de manera muy general, ciertos autores como Saona (2018) expone 

que no existe un instrumento establecido para la medición de la calidad del trabajo 

que abarque todos los aspectos y que además agrega que esto implica una amplia 

gama de indicadores, por lo que a lo largo del tiempo se han desarrollado indicadores 

que puedan acoger en conjunto estos conceptos, por lo que estamos de acuerdo ya 

que consideramos que para la medición del empleo pleno, productivo y trabajo 

decente  en las empresas microeconómicas no se han determinado de manera 

específica por lo que hace complicado poder medir dichos conceptos considerando 

que estamos de acuerdo con lo planteado con el autor ya que resulta complicado 

poder medir a nivel microeconómico dichos conceptos. De acuerdo con lo analizado 

podemos decir que se relacionan los conceptos empleo pleno, productivo y decente 

con los objetivos de los ODS específicamente con el objetivo 8 ya que busca para el 

2030 pretende conseguir un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, 

el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos”. 

 

Concordamos con el autor David Gutiérrez Colominas que puntualiza que a fin de 

sistematizar las distintas propuestas de indicadores se tomarán como referencia los 

cuatro objetivos estratégicos, la promoción de los derechos fundamentales en el 

trabajo, en el empleo, la protección social y el dialogo social todos ellos indicados en 

la memoria del Director de la OIT, agregando además que las condiciones de libertad 

en el empleo en el marco del trabajo decente se concretan en asegurar una elección 

personal libre de la profesión o el trabajo, por lo tanto implica erradicar el trabajo en 

incertidumbre, esclavitud e infantil. 

 

Conclusión o reflexiones finales 

Se exponen los principales antecedentes referentes a los indicadores del empleo 

pleno, productivo y decente, conceptos y características, así como los criterios que 

utilizan las diferentes organizaciones para la medición de estos conceptos a nivel 

macroeconómico. 
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Como primer esfuerzo para la medición del trabajo pleno, productivo y decente lo 

realiza la OIT la medición que se realiza en este documento está conformada por siete 

indicadores referentes a tres componentes: empleo, ingresos y protección social de 

los trabajadores. Como segunda propuesta esta los objetivos de desarrollo sostenible 

El Objetivo 8, destaca la importancia del trabajo decente para lograr un desarrollo 

sostenible en los cuales se necesitan datos de alta calidad (es decir, fiables, 

oportunos, coherentes y comparables) para medir y supervisar el progreso de los 

objetivos y para ellos se apoya de 14 indicadores, dichos indicadores se presentan 

en una tabla comparativa. 

 

Además, podemos concluir que, aunque los conceptos pudieran parecerse tienen 

diferente significado que cuando se habla de empleo pleno se refiere que se cuenta 

con una oferta y demanda por igual la cual nos permite medirlo a nivel 

macroeconómico, por otra parte empleo productivo hace referencia al trabajo que 

aporta valor, asegura el ingreso y le da protección a sus trabajadores midiéndose a 

nivel microenomico, así como el trabajo decente que  este se mide a nivel individual 

ya que engloba las condiciones, los derechos del trabajador, su libertad, higiene y 

estabilidad familiar. 

 

Con el fin de entender cómo se miden los indicadores se realizaron tablas 

comparativas indicando como se calculan los indicadores del empleo pleno, 

productivo y trabajo decente según las organizaciones que regulan el trabajo. 

 

Sugerencias y/o propuestas  

Debido a la falta de indicadores para la medición del empleo pleno, productivo y 

trabajo decente en las empresas se realiza la siguiente propuesta. 

 

Tabla 4. Tabla propuesta de indicadores seleccionados para la medición del empleo 

pleno, productivo y trabajo decente en el ámbito microeconómico. 

 

Eje Dimensión  Indicador Descripción  
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Trabajo 

decente 

Inclusión Tasa de 

participación 

femenina  

Tasa de 

participación con 

personas con 

discapacidad. 

 

Reconocer a los 

centros de trabajo que 

cuentan con prácticas 

en materia de igualdad 

laboral y no 

discriminación. 

Derechos y 

seguridad 

laboral 

Tasa de 

ocupación en el 

sector informal 

Tasa de 

informalidad 

laboral 

Condiciones 

críticas de 

ocupación 

 

Permiten a una 

empresa evaluar los 

resultados de su 

gestión, identificar las 

oportunidades para 

mejorar y adaptar las 

metas a una visión más 

realista.  

Seguridad y 

salud 

Tasa de 

frecuencia  

Condiciones 

críticas de 

ocupación 

Derecho fundamental 

de todos los 

trabajadores y tiene 

como objetivo prevenir 

los accidentes de 

trabajo y 

enfermedades 

ocupacionales. 

 

Crecimiento 

profesional 

Índice Global de 

Productividad 

Laboral de la 

Economía 

Procesos continuo de 

trabajo para la 

superación a nivel 

profesional. 
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Empleo pleno Oferta Tasa de 

empleos 

Cantidad depuestos de 

trabajo que las 

empresas ofrecen.  

Demanda Tasa de 

ocupación 

Representa la cantidad 

de trabajadores que las 

empresas o 

empleadores están 

dispuestas a contratar. 

Empleo 

productivo 

Estándares de 

ingreso 

Porcentaje de 

asegurados 

permanentes/ 

población 

ocupada 

Surgen de asignar 

valores monetarios a 

las ventas. 

Salario Brecha salarial 

por género 

 

Contraprestación que 

recibe el trabajador a 

cambio de la labor 

realizada para un 

empleador. 

Prestaciones 

conforme a la 

ley 

Porcentaje de 

población con 

aseguramiento 

público en salud 

Beneficios que tienes 

al ingresar a un vínculo 

laboral. Son totalmente 

independientes al 

salario. 

 

Prestaciones 

superiores a la 

ley 

Tasa de 

personas que 

cuenten con 

prestaciones 

Incentivos adicionales 

al sueldo que se 

brindan de forma 

opcional 

Seguridad 

social 

Número de 

incidentes/ 

accidentes 

reportados. 

Protección que una 

sociedad proporciona a 

los individuos y los 

hogares para asegurar 
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Averías de 

máquinas y 

equipo 

 

el acceso a la 

asistencia médica y 

garantizar la seguridad 

del ingreso. 

 

Incentivos Tasa de 

empleos 

remunerados 

Objetos, servicios, 

eventos o acciones que 

animan a un empleado 

a trabajar más duro 

para una empresa. 

Beneficios para 

el trabajador 

Son aquellas 

prestaciones de las 

que todo equipo de 

trabajo debe de gozar. 

Fuente: elaboración propia. 
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