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XIX

Introducci n

En los últimos años ha sido cuestionada la contribución de las ciencias 
sociales en el desarrrollo de México; por lo mismo, tanto las institucio
nes educativas, como los grupos de investigadores o académicos cons
tituidos en los cuerpos académicos, así como en centros especializados 
registrados en el nuevo modelo de desarrollo educativo, han apoyado el 
paradigma de sus trabajos de investigación para reconvertir estructuras 
que generen impactos directamente en la sociedad benefactora.

En este opúsculo se muestra un modelo de construción en el que, 
sin perder su misión y visión, los investigadores y académicos mexica
nos de las ciencias sociales buscan generar productos más concretos, 
sin perder sus formas de planeación, conducción y difusión de sus pro
ductos de investigación.

          
         

de ver y observar el cambio y desarrollo social mismas que permitirán 
         

con temas o casos de interes.
Finalmente, recordemos lo que menciona Jean Paul Sartre sobre la 

proyeccion de nuestro compromiso a través de la divulgacion de la cien
cia aplicada: “El compromiso es un acto, no una palabra”.

Explicación del constructo

             
presenta de qué manera los productos derivados de los resultados del 
ejercicio metodológico y cotidiano del trabajo académico, especializado 
         

les consluyendo en la intencionalidad de generar un impacto directo 
   .
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Figura 1. Constructo de las aportaciones e impacto 
dinámico de sus relaciones con la sociedad

             
          

  .        
          

tres grandes subáreas: 

. I   .

. I     .

. I     .

           
tos orientados a la solución de problemas, básicamente relacionados con 
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Conclusión

Reiteramos la invitación de este grupo de investigación para que tanto 
académicos, como estudiantes que no han generado productos de sus 
experiencias académicas, o resultado de algún trabajo de campo que 
pueda ser divulgado, participar en este tipo de proyectos de divulgación 
con sus ideas y aportaciones. Recordemos que quien no escribe y divul
ga jamás existirá.

Dr. en C. Rogelio Félix Flores
Octubre de 2019
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valuaci n del lidera go en una 

universidad tecnol gica en ico

Alma Lilia Sapién Aguilar
Laura Cristina Piñón Howlet

María del Carmen Gutiérrez Diez

Resumen

              
ción a través de los procesos de comunicación, toma de decisiones y desplie
gue del potencial para obtener un resultado útil.

En esta investigación, el objetivo fue evaluar el liderazgo de mandos 
medios y altos de una universidad en México, fue un estudio donde se mostró 
qué tipo de líderes existen en la universidad y el desempeño de los jefes hacia 
sus subordinados o seguidores. El estudio fue cuantitativo, no experimental, 
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       .   
de interés fueron los empleados administrativos de la Universidad Tecnoló
gica de Chihuahua.

         
              

el muestro fue aleatorio. Los resultados mostraron diferentes problemas que 
afrontan los jefes en el clima laboral y de esta manera se valoró la impor
tancia que tiene el liderazgo organizacional. Las características que deben 
prevalecer en un líder señalaron la motivación, el carisma, la estimulación 
intelectual, la tolerancia sicológica y la consideración para cada uno de los 
empleados. Los jefes son, en su mayoría, de un estilo autocrático o tradicio
nal, ya que actúan por voluntad propia.

Palabras clave: liderazgo, líder, jefe, seguidores/empleados/subordinados.

Abstract

Leadership is the process of influencing yourself, the group or the organiza-
tion through the processes of communication, decision-making and potential 
deployment to obtain a useful result.

In this research, the goal was to evaluate the leadership of middle and 
high command of a university in Mexico, it was a study that showed what kind 
of leaders exist in the university and the performance of the bosses towards 
their subordinates or followers. The study was quantitative, non-experimen-
tal, transectional and descriptive, field with bibliographic support. The po-
pulation of interest were the administrative employees of the Universidad 
Tecnológico de Chihuahua.

It was made with a sample of 49 administrative employees, applying 
the measuring instrument in the quarter from January to March 2018, the 
sample was random. The results showed different problems faced by bosses in  
the working climate, and in this way the importance of organizational leader-
ship was assessed. The characteristics that should prevail in a leader pointed 
out motivation, charisma, intellectual stimulation, psychological tolerance 
and consideration for each of the employees. The bosses are, for the most 
part, of an autocratic or traditional style, as they act of their own free will.

Keywords: leadership, leader, boss, followers/employees/subordinates.

Introducción

El liderazgo, como fenómeno universal, parte del instinto gregario del ser hu
mano, de la necesidad de agruparse, organizarse y conducir sus actividades, 
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rantice una mejor calidad de vida. En el ámbito educativo, el ejercicio del li
derazgo está matizado por la responsabilidad del directivo en la promoción de 
cambios que desprenden de la interacción del grupo de alumnos y alumnas, 

       .     
der como aquella persona con capacidad de optimizar el uso de las técnicas y 

           
dad educativa. El líder transformacional, en las instituciones educativas, debe 
ejercer funciones de guía facilitador con pensamiento sistémico, que induzca 
cambios en los objetivos, valores, necesidad, creencias y aspiraciones de la 
organización educativa, para ello debe tener competencia como facilitador 
de la interacción entre los miembros del medio académico y comunidad en 

.          
              

    .        
líderes transformadores en instituciones de educación básica a partir de sus 
propios valores, creencias y rasgos de comportamiento que apuntan hacia la 

   .          
        

generando lealtad y compromiso, comportándose de forma honesta y cohe
rente, para ser respetado por lo que hace y producir satisfacción en sus segui
dores. Por ello, el carisma es una herramienta básica en los líderes educativos 

              
            

seguidores. En consecuencia, los directivos que presentan esta cualidad son 
capaces de obtener el esfuerzo y colaboración extra de su personal para lograr 

     .     
que el líder promueve nuevos enfoques y nuevas soluciones a los problemas.

A la vez, provoca intelectualmente a su gente estimulándoles a hacer
se preguntas, cuestionando los modos habituales de hacer las cosas, permi
tiéndose errores. El aspecto esencial de la estimulación intelectual reside en 
proponer un nuevo enfoque para viejos problemas, en ese sentido, el líder 
debe hacer énfasis en la inteligencia y la racionalidad de sus seguidores, para 
alcanzar la solución de problemas que se le puedan presentar; se trata de 
estimular la actuación del grupo, animándolos a generar nuevas ideas y a to
mar responsabilidades, proporcionando así nuevos enfoques a los problemas, 
facilitando las cosas, no imponiéndolas.

El líder tiene la característica personal denominada consideración in
dividual cuando toma en cuenta las necesidades de cada persona para guiar 
a cada una según su potencial, actuando como entrenador (coach), abriendo 
oportunidades de aprendizaje y creando un clima de apoyo; es un líder 
que escucha y sabe delegar, dando retroalimentación constructiva a sus 
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seguidores. La motivación inspiracional caracteriza al líder que crea una 
visión estimulante y atractiva para sus seguidores y sabe comunicar sus 
opiniones de modo convincente con palabras y también con su propio 
ejemplo, demostrando su compromiso personal con la institución para 
luego entusiasmar a los demás. En relación a esta cualidad, se requiere 
tener la capacidad para detectar amenazas y oportunidades, otorgándole 
una visión entusiasta al grupo, buscando inspirar nuevos horizontes, ya 
que promueve el punto de vista de situaciones futuras motivadoras, anima 
          

y fortalezca la realización de objetivos comunes. Aumenta el optimismo y el 
entusiasmo en sus seguidores.

La tolerancia psicológica se encuentra presente en aquellos líderes que 
saben tolerar los errores de los demás, utilizando sus propios errores para 

.            
que permita la creación de atmósferas de trabajo adecuadas para tratar los 

         
ción, este estilo favorece las metas comunes y compartidas, enfatizando en el 
desarrollo de la creatividad, estimulación intelectual, capacidad para estimu
lar e inspirar a sus seguidores más allá de las expectativas, dándole sentido a 
cada uno de los procesos y eventos. Desde esta perspectiva, señala Delgado 

          
centivando e impulsando la conformación de comunidades de aprendizaje 
que propicien cambios en la educación. El directivo universitario se convierte 
en agente promotor de la participación de los miembros del grupo para que 
se erijan como líderes en un momento determinado, demostrando aptitudes y 

     .     
en esta línea, que la labor del directivo universitario en su desempeño labo
ral reviste un nuevo compromiso social, derivado de una actitud positivista 
y transformadora, cuyo objetivo central es el fomento de una participación 
cercana hacia los problemas de su entorno, con una actitud de apertura a las 

           .
En cada jefe hay un líder potencial que motiva y estimula a las personas 

con las que se relaciona a través de la conducción de grupos. Desempeña 
un papel trascendente en el desarrollo y la formación de actitudes y valores. 
Desde esta perspectiva, se asume que el jefe de departamento o director uni
versitario debe ser un profesional con disposición para actuar de acuerdo con 
un liderazgo que le permita la promoción y estimulación de sus alumnos que 
trascienda sus intereses personales, para que de esta manera accedan a niveles 

            
    .

Algunos especialistas ven al liderazgo como una actividad amplia y vi
sionaria que trata de discernir la competencia y valores característicos de 
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una organización. En este sentido se puede interpretar y analizar el liderazgo 
desde dos perspectivas:

.             
nización, comunidad o sociedad.

.             
liderazgo, por lo que se puede entender al liderazgo como un proceso  
de interacción entre personas en donde una de ellas conduce, mediante 

          
               

          .

          
se ha abordado de manera lineal y directa entre líderes y seguidores que, en 
el mejor de los casos, se reconoce bidireccional. Esta aproximación responde 
al concepto de organización cuya estructura y funcionamiento está preesta

               
requieren para alcanzar la estabilidad deseada. Por otra parte, si se reconoce 
a las organizaciones como sistemas complejos y cuyos cambios en gran me
dida pueden estar determinados por la interacción misma entre los agentes 

           
importancia. En este sentido, la relación entre líderes y colaboradores es in
trincada, no lineal, y sus efectos, en importante medida, indeterminados, pues 
los cambios que se suscitan pueden ser espontáneos y poco previsibles. Esta 
concepción del cambio como proceso dinámico demanda replantear las pos
turas clásicas en las que se asume que las organizaciones operan dentro de un 

     .
El objetivo de este estudio fue evaluar el liderazgo de mandos medios y 

altos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua.

Planteamiento del problema

La Universidad Tecnológica de Chihuahua carece, en este momento, de un 
liderazgo formal y concreto, el constante cambio de administración entorpece 
el buen funcionamiento de la misma, no existe un líder que lleve a cabo metas 
establecidas por el bien común de la universidad; de seguir así, los fondos del 
gobierno federal se seguirán perdiendo y el ingreso propio de la universidad 
no bastará para subsanar los gastos de la misma. Los empleados y colabo
radores de la universidad se encuentran desmotivados, amedrentados y 

                
y el subordinado, es por eso que los empleados no se sienten comprometidos 
con la organización.



Investigaciones interdisciplinarias en instituciones...

Objetivos

Objetivo general

Evaluar el liderazgo de mandos medios y altos de la Universidad Tecnológica 
de Chihuahua.

Objetivos específicos

• Describir las características que deben tener los líderes.
• I           .
• Determinar si el nivel educativo de los jefes de mandos medios y altos 

afecta el estilo de liderazgo que predomina en cada nivel.

Justificación

El liderazgo es el conjunto de habilidades que debe poseer determinada persona 
             

los para hacer que las tareas que lleven a cabo dichas personas sean realizadas 
            .

              
líder, ya que dicha persona puede guiar a un determinado grupo de persona a 
la consecución de los objetivos de manera más rápida y efectiva que si cada 
una de éstas lo hiciera por sí sola. El liderazgo se trata de la inversión que 
hacemos en otros y de las responsabilidades que aceptamos por ser la voz y 
dirección en que los demás confían. Todo gran líder sabe que su papel trae 
consigo responsabilidad hacia aquellos que lo siguen y que deben asegurarse 
de entregar valor a cambio de su lealtad.

Son incontables los casos donde el mal manejo del liderazgo en las organi
zaciones lleva como consecuencia el cierre o bancarrota. Los malos líderes pue
den tener un impacto negativo en los empleados y pueden hasta dañar a la com
pañía. El mal liderazgo afecta la capacidad de la empresa de retener empleados y 
afecta la moral del personal, la motivación y la productividad. No basta con tener 
la posición de liderazgo, también es importante saber asumir el papel de líder. 

Metodología

La naturaleza o enfoque de la investigación fue cuantitativa, ya que a las va
riables fue posible asignarles cantidades a través de valores numéricos.

La investigación fue de tipo aplicada, ya que pretendió abordar un pro
blema detectado, en su etapa inicial, para posteriormente generar alternativas 
de solución.
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El diseño fue no experimental transeccional descriptiva, ya que con la 
información obtenida se hicieron mediciones que indicaron la situación ac

.        .    
             

tención de datos se realizó en la universidad y se obtuvo apoyo para sustentar 
las variables en libros, artículos y sitios web.

El trabajo de investigación se realizó en la ciudad de Chihuahua, en la 
Universidad Tecnológica de Chihuahua, entre los meses de septiembre del 

    .        
nistrativos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua. El marco muestral 
se elaboró tomando en cuenta el organigrama y la base de datos del departa
mento de recursos humanos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua. Se 

         .   
de muestreo fue no probabilístico, ya que los individuos fueron seleccionados de 
acuerdo a las características y de manera arbitraria.

             
empleados a la cual se le aplicaron el o los instrumentos se utilizó la  

           
             .   

           
cionadas en la unidad de análisis. La selección de la muestra fue en  
función de los objetivos de estudio y considerado el tipo de muestreo se
leccionado fue no probabilístico.

La recolección de datos se realizó utilizando una encuesta que pro
porcionó un autodiagnóstico de medición de liderazgo. La encuesta se 
dividió en cuatro secciones: datos generales, sentido de pertenencia, li
derazgo en jefes y directores, estilos de liderazgo y, al final, dos pregun

       .     
fue aplicarla a los miembros de la organización que reunían los requi
sitos de la unidad de análisis. Cada respuesta se clasificó de acuerdo a 

           
en desacuerdo”. Los datos obtenidos se tabularon por sección, y para 
cada una de ellas se generaron gráficas de frecuencia. El análisis e inter
pretación de la información se hizo a través de estadísticas descriptivas 
o inferenciales.

Análisis y discusión de los resultados

Aspectos generales

         .     
trativos de la universidad tienen una profesión, seguidos por los que tienen 
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Conclusiones

En esta investigación se pudo comprobar que no hay liderazgo en mandos 
medios y altos en la Universidad Tecnológica de Chihuahua. En algunos as
pectos, como en la toma de decisiones en cada una de las diferentes áreas de 
trabajo, la mayoría de los empleados opinó que no son tomados en cuenta, 
también se encontró que el respeto que el jefe proporciona a los subordinados 

            
un cierto grado de descontento respecto al tema del respeto que recibían. El 
clima laboral fue percibido como malo por los empleados, en los comentarios 
del instrumento de investigación, las palabras que más sobresalieron referen
te al clima laboral fueron: entorno egoísta, falso, irrespetuoso, falta de com
promiso; también comentaron que los jefes actúan por intereses políticos y la 
deshonestidad prevaleció en muchos de los comentarios, es por esto que, con 
base en los resultados, los empleados no se sienten motivados por los jefes 
para realizar los objetivos de la organización.

En contraste con lo descrito con anterioridad, el estudio encontró un alto 
compromiso de los empleados con la universidad, se sienten parte de los ob
jetivos de la organización y se encuentran conformes con el nivel jerárquico 
que ocupan y con las tareas que les son encomendadas, aunque no sientan una 
motivación por parte del jefe. Este estudio ha constatado que las caracterís
ticas que deben prevalecer en un líder son la motivación inspiracional, el ca
risma, la estimulación intelectual, la tolerancia sicológica, y la consideración 
para cada uno de los empleados.

Con base en los resultados y los comentarios sugeridos en la herramien
ta de investigación que se utilizó, las palabras inspiración, guía, motivación 
y dirección fueron las más utilizadas por los empleados para un modelo de 
líder, es importante mencionar que hay dos características que sobresalieron 
sobre las demás: carisma y motivación inspiracional; sin embargo, el estudio 
reveló que los jefes de la universidad, en su mayoría, son de tipo tradicio
nal, esto quiere decir que son impuestos por la política, por la administra
ción de gobierno en turno o porque son miembros de familias importantes de  
Chihuahua.

El estudio arrojó, como resultado, que el nivel educativo afecta en el 
estilo y nivel de liderazgo que tiene cada jefe; es decir, el nivel educativo de 
cada jefe en el departamento afecta, directamente, a la forma de guiar a los 
empleados. Algunos hallazgos importantes dentro de este estudio fue que a 
medida que los jefes carecen de nivel educativo mayor es la inconformidad 
de los empleados. Los jefes de la universidad son, mayoritariamente, de un 
estilo autocrático o tradicional, ya que actúan por voluntad propia, no toman 
en cuenta a los empleados para la toma de decisiones, también señalaron que 
no les motiva el trabajo en equipo. Caen en un círculo vicioso en donde se 
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explota a los empleados, no se reconoce el buen trabajo, no se desarrollan las 
habilidades del equipo, no cumplen compromisos y se ascienden a las perso
nas equivocadas.
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ap tulo  
plicaci n del odelo de ervucci n a la 

nidad de edicina a iliar  en el ector 
lico de orole n  uana uato

   
Nadia Citali Cervantes Álvarez

Resumen

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo realizar la aplicación 
del Modelo de Servucción en la Unidad de Medicina Familiar (u    
Instituto Mexicano del Seguro Social (i ss       
león, Guanajuato, México. Asimismo, la interpretación de la información a 

           
chohabiente o usuario de los servicios hospitalarios a través de cuatro facto

           
diendo con ello incorporar a futuro dichos elementos como parte integral del 
proceso de atención del servicio que ofrece dicha unidad del Seguro Social.

Para el levantamiento de la información se utilizó la técnica de cuestio
          

            
preguntas abiertas, cerradas, de tipo dicotómicas y de opción múltiple. Los 

         u   
             

serviespacio, trato del personal médico, trato de personal de enfermería y 
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administrativo, entre otros. La percepción sobre el conocimiento que tiene el 
       .

Palabras clave: mercadotecnia de servicios, Servucción, derechoha
biente y percepción.

Abstract

This research work aims to carry out the application of the Servuction 
Model in the Family Medicine Unit (umf) 15 of the Mexican Social Secu-
rity Institute (imss), located in the city of Moroleón, Guanajuato, Mexico. 
In addition, the purpose of the interpretation of the information through 
this model was to analyse the satisfaction of the rightholder or user of 
hospital services through four factors that directly influence the service 
experience of these , thereby pretending to incorporate these elements in 
the future as an integral part of the service care process offered by this 
Social Security unit.

For the lifting of the information, the questionnaire technique was used 
to understand the perception expressed by the 101 rightholders or users of 
these services, this questionnaire consisted of 28 reagents with open, closed, 
open questions of type dichotomous and multi-choice. The results obtained 
show that the perceived qualification of umf 15 ranges from 40 to 60% of the 
percentage ranges on variables such as serviespacio, treatment of medical 
staff, treatment of nursing and administrative personnel, among others. The 
perception of the knowledge of medical and nursing personnel was about 
70%.

Keywords: marketing of services, Servuction, rightful and perception.

Introducción

La humanidad, durante su existencia y desarrollo, ha tenido una serie de re
tos que vencer o sobreponerse a ellos, como: la vivienda, que inicia al tener 
como techo la propia naturaleza, entre ellos los árboles y otras plantas simi
lares; después evolucionó al utilizar las cavernas, donde competía con otros 
animales de la naturaleza, lo cual ponía en riesgo su integridad; de la natu
raleza también se proveyó de alimentos y de plantas medicinales para poder 
sobrevivir. Pueden existir más citas de cómo se ha desarrollado la humanidad, 
como es el caso de la propia salud de los integrantes de un grupo, una tribu, 

     .      
los egipcios en sus trepanaciones hasta aspectos de curandería o bien del uso 
de pócimas milagrosas.
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Los elementos citados, entre otros, tienen su repercusión en los indi
viduos; sin embargo, el aspecto de la salud actualmente es crucial debido 
a que cualquier individuo que no posea una buena salud, en términos clí
nicos, difícilmente podrá desarrollar de manera cabal sus actividades la

     .     
.          

trando que la mayor parte de su pi  está generado por sus sectores de 
servicios; sin embargo, el crecimiento del sector servicios no sólo está 
dentro de las industrias de servicios tradicionales, como las de entrete

           
profesionales y de negocios.

El propio desarrollo de la humanidad ha establecido retos importantes al 
tener que lograr que las empresas u organizaciones que estén al servicio de la 

           
         .   .  

ce que el sector salud está experimentando una serie de cambios acelerados 
en su organización. Al respecto, son cada vez más evidentes los de modelos 
de competencia estructurada generados por las reformas en los sistemas de 
salud de diversos países; es decir, esquemas de organización de la atención 
a la salud que promueven la competencia entre prestadores de servicios de 

           .
              

millones, el inegi ha creado una problemática sin precedentes para atender 
de manera adecuada a tanta población. La dinámica socioeconómica que todo 
país debe seguir normalmente es a través de los gobiernos, los cuales, dentro 
de sus funciones, tienen la obligación de proveer una serie de servicios que 
van desde las vías de comunicación, las vías de vialidad, de abastecimiento 
de agua potable, de alcantarillado, de seguridad, así como también servicios de 
salud. En el caso de los servicios hospitalarios en instituciones del sector sa
lud público, permite realizar una serie de interrogantes respecto a su calidad; 
sin embargo, son pocos los estudios que los analizan a profundidad desde una 
perspectiva mercadológica.

    .        
           

diferencia del mundo. La excelencia en el servicio transforma lo mundano 
y lo lleva al reino de lo notable, no importa si se trata de sobresalir en la 
entrega del servicio básico o de tomarse el tiempo para añadir un toque 
extra que la competencia muy rara vez proporciona. Esta competencia, in
cluso, puede ser dentro de una misma categoría de servicios hospitalarios 
como los que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (issste       
(ssa      i ss en México.
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alto nivel a la población; sin embargo, el crecimiento poblacional no con

            
circunstancias que en opinión popular cuestionan sus servicios médicos y ad
ministrativos, prueba de esa incapacidad de respuesta surge un sin número de 
hospitales y clínicas del sector privado. Asimismo, se opina que la diferencia 
de servicios entre el sector de salud público y el sector privado es abismal, 
por lo cual es importante buscar mecanismos que coadyuven a crear una pla

           
         .
La presencia hospitalaria del i ss        

inegi              
          

ción. En la ciudad de Moroleón, Guanajuato, se cuenta con una población de 
           
           

           
         

         
            

     .
El municipio cuenta con seis unidades médicas de primer nivel que se 

distribuyen en cuatro de ssa, una del i ss y una del issste. Además, Moroleón 
cuenta con seis unidades médicas particulares, tres de hospitalización gene
ral y tres de hospitalización de Ginecoobstetricia. Asimismo, las estadísticas 

      acceder a nivel nacional del i ss, 
reporta que la población derechohabiente del i ss para el municipio de Moro

      .      
          
            

        
            

 .
Los servicios que ofrece la u     i ss son de primer 

nivel, ya que existe primero, segundo y tercer nivel conforme a la infraes
tructura de cada unidad. Además, cuenta con los servicios de hospitalización, 
medicina familiar, urgencias especialidad en medicina interna, ginecología y 
obstetricia, pediatría, cirugía general y estomatología.

    .       
servi cios varían enormemente. Los gobiernos ofrecen servicios a través  
de los tribunales, servicios de empleo, servicios militares, los departamentos de 
policía y bomberos, el servicio postal, las escuelas y hospitales, entre otros. 
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y hospitales. En este último rubro de hospitales, la presencia de los servicios 
hospitalarios en México ha representado y representan una importante labor 
de rsc, por lo cual la ética corporativa y la responsabilidad social se han con

            
 . .            

punto de mayor atención, el estudio y aplicación de la mercadotecnia de 
servi cios a empresas gubernamentales y, en este caso, al sector hospitalario 
público, como en el caso del i ss.

Planteamiento del problema

Las instituciones del sector de salud pública no están exentas de ser objeto 
de análisis bajo la perspectiva de un modelo de servicio que sea analizado 

           
en sus servicios, por lo cual, la u    i ss no es la excepción. A través 
del Modelo de Servucción se determina la percepción en la satisfacción del 
derechohabiente o usuario de los servicios hospitalarios, y cómo estos facto

            
       .      

.              
formalmente la idea de investigación.

Objetivos

En el presente trabajo de investigación se aplica el Modelo de Servucción en 
la u    i ss, ubicada la Ciudad de Moroleón, Guanajuato, México. La 

           
dad analizar la percepción de la satisfacción del derechohabiente, o usuario 

           
tamente en la experiencia de servicio de estos; pretendiendo, con ello, in
corporar dichos elementos como parte integral del proceso de atención del  
servicio que ofrece dicha unidad del i ss.      
formación se utiliza la técnica de cuestionario para conocer la percepción que 

          
           

dicotómicas y de opción múltiple.
El procesamiento de datos se realizó utilizando el programa spss Ver

           
cias sociales. Evaluando así, de manera general e independiente, las respuestas  
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     .     
tan tablas de contingencia, frecuencias y porcentual de cada una de las res
puestas a cada pregunta, lo cual permitió tener un panorama más claro de la 
percepción del derechohabiente y, al mismo tiempo, tener más precisión 
en las conclusiones y recomendaciones.

Justificación

El propio desarrollo de la humanidad ha obligado a que las empresas u orga
             

caso de los servicios hospitalarios tanto en el sector público como en el sector 
privado; sin embargo, por la gran cantidad de usuarios que deben atender las 

          
temente sus servicios; para ello, es necesario que evalúen su desempeño a 

         
dad de encontrar nuevas soluciones a problemas ancestrales de los servicios 
que otorgan.

Marco teórico

Hernández et al.  .         
en la integración de la información recopilada e implica también ordenar 
la información recopilada de acuerdo con uno o varios criterios lógicos 

     .    .   
marco teórico se emplea y sirve para vincular observaciones. En la pre
sente investigación se abordan temas de mercadotecnia: mercadotecnia 
relacional; mercadotecnia de servicios y comportamiento del consumi
dor, mismo que permiten una mejor comprensión de la investigación 
de sarrollada.

Las empresas exitosas de hoy tienen una cosa en común: una fuer
te orientación al cliente y un fuerte compromiso con el marketing. Las 
relaciones con los clientes y el valor son especialmente importantes en 
la actualidad. Es más importante que nunca forjar fuertes relaciones con 

            
 . .       .    

puede producirse en cualquier momento en que una persona o una or
ganización se afanen por intercambiar algo de valor con otra persona u 
organización. En un sentido más amplio, el marketing consta de activi
dades ideadas para generar y facilitar intercambios con la intención de 
satisfacer necesidades, o deseos de las personas o las organizaciones. 
Para que suceda el intercambio de marketing deben presentarse las si
guientes condiciones:
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• Tienen que intervenir dos o más personas u organizaciones, cada una con 
necesidades o deseos que requiera satisfacer. Si la persona es totalmen

       .      
u             
xico, es un instrumento básico de la seguridad social, establecido como 
un servicio público de carácter nacional para todos los trabajadores ase
gurados, sus familias y estudiantes. En este proceso de intercambio está 
la Empresa i ss y la Organización de carácter público o privado que es el 
que contrata el servicio.

• Las partes que intervienen en el intercambio deben hacerlo voluntariamen
te. La u            

           
protección de los medios de subsistencia y los servicios necesarios para el 

          .
• Cada parte debe tener algo de valor para aportar al intercambio y creer que 

  .          
población trabajadora asegurada, familias, estudiantes y las nuevas moda

              
         
         

obligatorio, como comuneros, ejidatarios, parceleros anuales, contrato de 
          

trabajadores independientes que están dados de alta en Hacienda; los emi
grados puedan contratar los servicios del i ss para sus familiares, un ex
colaborador del propio i ss puede contratar dicho servicio sin prestación 
alguna y el poder asegurar a una empleada doméstica, entre otras diversas 
opciones de intercambio entre i ss y personas ciudadanas, todo ello con 
sus respectivas particularidades de contratación. Esta transacción conlleva su 
valor desde que recibe su atención médica, así como el otorgamiento a un 
futuro de una pensión o invalidez que, en su caso, y cumpliendo los requi
sitos legales, serán garantizados por la u  y el Estado.

• Las partes tienen que comunicarse entre sí. La comunicación puede pre
sentarse de muchas formas e incluso llevarse a cabo a través de una tercera 
parte, pero sin conciencia de ella e información no puede haber intercam
bio. Para ello, los diferentes medios de comunicación mantienen informa
dos a los derechohabientes en tiempo y forma de cuando se llevarán a cabo 
eventos de prevención como Preveni ss, Programas Integrados de Salud 

           
slogans de: “Cuídate, mídete, muévete”; curativos médicos que son divul
gados a través de trípticos, revistas “A tu salud” y pantallas informativas 
sobre subrogación y especialidades, entre otras; guarderías, prestaciones 
económicas y sociales previstos en la Ley del Seguro Social y Centros de 
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Seguridad Social (Stanton et al.,  . .       
una empresa debe buscar la satisfacción del cliente, como lo hacen las or
ganizaciones que se dedican a los servicios hospitalarios. Estos elementos, 
entre algunos otros, buscan fortalecer la relación i ss   
todas sus modalidades.

Stanton et al.  .          
actividades de negocios ideado para planear productos satisfactores de nece
sidades, asignarles precio, promoverlos y distribuirlos a los mercados meta, a 

       . 

Figura 1. Componentes y resultados  
del concepto de marketing

Fuente: Elaboración propia.

El marketing se ocupa de los usuarios o clientes más que cualquier otra 
  .     .     

dotecnia es un proceso mediante el cual las empresas crean valor para sus 
clientes y generan fuerte relaciones con ellos para, en reciprocidad, captar 
valor de los clientes.

  .           
cual el consumidor o usuario de los diversos grupos sociales obtiene de las 
organizaciones satisfactores: productos, servicios, experiencias y  aspiracio
nes diseñados y elaborados para él.

Metodología

El enfoque en la investigación efectuada es una investigación mixta, es decir, 
de tipo cualitativo y cuantitativo, iniciando con una investigación documental 
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y posteriormente con una investigación concluyente utilizando, en esta últi
ma etapa, la técnica de cuestionario aplicada al tamaño de muestra menciona
do y que constó de cuatro partes, siendo:

.          
            

o asegurado.
.             

como: fachada, instalaciones tanto del área médica como de urgencias y 
mobiliario.

.            
personal médico y de enfermería.

. I              
que labora en áreas administrativas, así como de experiencias y tiempos de 

      u      
juato.

           
se recurrió y empleó el muestreo no probabilístico, donde la selección de un 
elemento de la población que va a formar parte de la muestra se basa, hasta 

            
   . .        

técnica que se utiliza fundamentalmente en trabajos de investigación de esta 
         

so. Se obtuvo mediante un número de derechohabientes o usuarios de estos 
servicios hospitalarios a través del cual se buscó generalizar la muestra a la 
totalidad de la población de la cual se obtuvo. Constituyendo un subgrupo de 
la población.

El Modelo de Servucción

En este rubro se establece la metodología o sistematización de los ele
            

   .   . .       
o base para la sistematización de la percepción del derechohabiente que 
acude a los servicios en la u         
ción de conceptos con respecto al objeto de estudio. Este modelo consta 

            
los clientes, los cuales se asociarán a las percepciones que presenta un 
dere chohabientes que asiste a la u , mismos que se enuncian y desarrollan 
a continuación:
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Figura 2. Modelo de Servucción
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Fuente: Adaptada de E., Langeard; J., Bateson; C., Lovelock y P., Eigler, Marketing 
of services: new insights from consumer and managers, reporte 81-104 (Cambridge, 
MA: Marketing Services Institute, 1981).

. El serviespacio (visible).          
para diseñar o percibir los entornos de servicio. Debido a lo intangible de 
los servicios, los clientes a menudo tienen problemas para evaluar la cali
dad de servicio en forma objetiva. Como resultado, a menudo se basan en 
la evidencia física que rodea al servicio para ayudarlos a formar sus eva
luaciones. El serviespacio consiste en condiciones del entorno, objetos in
animados, evidencia física, el útil uso de la evidencia física varía según el 
tipo de empresa de servicio, como los hospitales, que utilizan am pliamente 
la evidencia física cuando diseñan instalaciones y otros aspectos tangibles 

        . .   
tigación se utilizó para conocer y determinar la percepción del derecho 
sobre el serviespacio que presenta la u  .

. Personal de contacto/proveedores de servicio (visibles). El personal de 
contacto son empleados, distintos del principal proveedor de servicios, 
que interactúan brevemente con el cliente. Por ejemplo, en la u    
asistentes médicas interactúan directamente con el derechohabiente cuando 
estos acuden a su consulta médica familiar, urgencias, hospitalización. Los 
proveedores de servicios son los principales proveedores del servicio. En 
la u             
de manera externa pueden ser los laboratorios que surten los medicamen
tos; el abastecimientos de productos y materiales de curación, productos 
de limpieza, ropa y lavandería, entre otros. El consumo de servicios a me
nudo tiene lugar en donde se produce el servicio, como los consultorios, 
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quirófanos, urgencias, laboratorios, farmacia, módulos de prevención, tra
bajo social, archivo de la u         
habientes.

  El personal de servicio desempeña las dobles funciones de interactuar 
con los clientes y reportarse con la organización interna. En términos es
tratégicos, los miembros del personal de servicio son una fuente impor
tante de diferenciación del servicio. Para una organización de servicio es 
un desafío diferenciarse de otras organizaciones similares en términos del 

             
el caso de la u     Know How del personal médico competente 
ofrece normalmente una ventaja competitiva en el nivel del servicio que se 
otorga, que en ocasiones se ve disminuido este nivel por las cantidades de 
derechohabientes que tiene la propia u .

. Otros clientes (visibles).      .    
             

empresa de servicio administra a sus clientes, por ejemplo, en el caso de 
los establecimientos, como consultorios médicos, sirven a muchos clientes y 
el i ss cada vez más atiende a más derechohabientes de diferentes clases 
sociales, ya que otros clientes puedan tener un profundo impacto sobre la 
experiencia de servicio de una persona. La presencia de otros clientes pue
de mejorar o restar mérito a la experiencia de servicio de una persona. La 

      activa o pasiva; por ejemplo, en 
la u           activa cuando los de
rechohabientes indisciplinados que dejan perder sus citas le restan mérito 
en forma activa a las experiencias de servicio de una persona; y se presenta 
la pasiva cuando los derechohabientes llegan tarde a su cita, demorando 
así a los demás o esperar a poder acomodarlo en un espacio de tiempo, sin 
afectar al otro derechohabiente que llegó a tiempo a su cita.

  Es difícil predecir muchas acciones de los clientes que mejoran o le 
restan mérito a la experiencia de servicio, las organizaciones de servicios 
pueden tratar de controlar el comportamiento de estos de manera que pue

  .  i ss busca mecanismos mediante los cua
       .     

actualizado la forma de almacenar la información de los derechohabien
tes; era manualmente con expedientes clínicos físicos y con notas médicas 
elaboradas a mano, donde en ocasiones surgían inconvenientes como el 
extravío el expediente clínico, o alguna nota médica del especialista, o 
resultados de laboratorio, o bien del traslado de su consulta médica al ar
chivo clínico.

  Con el Sistema Integral de Medicina Familiar (si    
do, es decir, por computadora, se abre un expediente clínico y se guardan 
todas las notas médicas, el cual puede ser observado por otras personas 
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del área médica, como: médico especialista, para un mejor control del de
           

ciente, organizado, entendible y ayudando a medir los tiempos de espera, 
de productividad de consultas por día, la observación de pacientes que dejan 
perder citas y un monitoreo delegacional. Presentando oportunidades como, 
por ejemplo, si algún derechohabiente no llegó a su cita en el horario que le 

            
            

e intercambiar sus horarios para así optimizar tiempo y, con ello, tratar de pro
porcionar una experiencia del servicio clínico y hospitalario.

. Organizaciones y sistemas (invisibles). Las organizaciones y los sistemas 
             

organización como resultado, aun cuando las reglas, regulaciones y pro
cesos son invisibles para el cliente, tienen un efecto muy profundo sobre 
la experiencia de servicio del consumidor. Determinan factores como for
mas de información que deben llenar los clientes, número de empleados 
que trabajan en la empresa en cualquier momento determinado y políticas 
de la organización concernientes a numerosas decisiones; los servicios se 
evalúan con base en el proceso y en los resultados. La organización y los 
sistemas invisibles impulsan los procesos de la empresa de servicios. Las 
empresas de servicios que tratan de crear un proceso de servicio para me

           
nes operativas. La empresa, estratégicamente, puede optar entre utilizar 
sus operaciones como el componente clave de su estrategia competitiva 
o considerarlas simplemente como un mal necesario para completar las 
tareas cotidianas. La forma en que varias empresas de servicio adoptan la 
competitividad operativa se puede describir como:

             ma-
nuales organizacionales, tanto para personal médico como para per
sonal administrativo, los cuales permiten la operatividad de la u   

          
descripción y actividades del puesto, código de ética, comisiones mixtas 

        .  
cuanto a manuales del personal médico, son: el de seguridad e higiene, 

            
mismo, el contrato colectivo de trabajo mediante el cual se rigen tanto 
para el administrativo como médico, capacitación, goce de vacaciones, 
incapacidades, licencias, jubilaciones, invalidez, pensiones, permisos, pro
mociones, cambios de categoría, cambios de residencia, permutas, sis
tema escalafonario, responsabilidades, obligaciones y modalidades en 
materia de sanciones, entre otros.
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Análisis de resultados

              
llegar a obtener resultados, el procedimiento de datos se realizó empleando 
una estadística aplicada a través de un análisis de la información resultante de 

        u    i ss, donde se 
obtuvieron los siguientes resultados:

Cuadro 1. Frecuencia de género  
del asegurado y beneficiario

Género
Trabajador 
asegurado Beneficiario Total

Femenino 20 43 63
Masculino 29 9 38

Total 49 52 101

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 2. Frecuencia y porcentaje  
del grado académico de los derechohabientes

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Primaria 39 38.6 38.6 38.6
Secundaria 19 18.8 18.8 57.4
Preparatoria 20 19.8 19.8 77.2

Licenciatura 11 10.9 10.9 88.1

Maestría 2 2.0 2.0 90.1
Ninguno 10 9.9 9.9 100.0
Total 101 100.0 100.0

Fuente: Elaboración propia.

•            
          

             
             

masculino.
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•          
              

            .
• La opinión de los derechohabientes respecto del serviespacio o instalacio

nes de la u             
 .           

            
restante es imperceptible.

• Respecto a la opinión del derechohabiente en cuanto al serviespacio de Ur
           

         .    
el mobiliario en general del serviespacio de la u      

       .
• En cuanto a la percepción que tiene el derechohabiente del personal del 

               
             

servicios.
•            

             
servicios. En cuanto al área de Electrocardiograma, resultó que el derecho

            
no ha utilizado estos servicios. Y en este mismo rubro percibe al personal 

            
          .

• En cuanto a la percepción que tiene el derechohabiente del conocimiento 
con que cuenta el personal médico de la u       

        .      
           

         .
• En cuanto a la percepción que tiene el derechohabiente del conocimien

to con que cuenta el personal de enfermería de la u      
         .    

atención que recibe por parte del personal de enfermería, el derecho
              

.
• Ahora bien, los resultados establecen que la percepción que tiene el dere

chohabiente del trato que recibe de la asistente médica de la u    
           .  

            
              

      .       
      .
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• Los resultados obtenidos con respecto al trato que recibe el derechohabien
            
          .

• Respecto al área de Especialidades, en cuanto a la realización de trámites 
           

          .
• La opinión que emite el derechohabiente respecto a que se dé prioridad  

     .             
algunas veces únicamente.

• La opinión vertida de los derechohabientes sobre la experiencia de venir 
a la u               
en cuanto a la ubicación de esta u         

 .

Conclusiones

En el presente trabajo de investigación se cumplió el objetivo general, así 
              

de Servucción en la u    i ss, ubicada la ciudad de Moroleón, Guana
juato, México. La interpretación de la información a través de dicho modelo 

           
variable mediante la cual se denotó como el derechohabiente o usuario per
cibe las instalaciones de la u    i ss; asimismo, se asoció la variable 

             
contacto/proveedores de servicio.

Igualmente, se llega a concluir sobre la interacción de otros clientes 
estableciéndolos como una variable de cómo estos se vinculan con la u  

         .     
posible dimensionar a la u         
para el área de servicios clínicos. Otros aspectos alcanzados son:

• Se concluye que la percepción que tiene el asegurado versus   
          

rio asiste más frecuentemente a recibir servicio médico en las instalacio
nes de la u  .         

             
              

  .
• Se concluye que el derechohabiente no percibe el serviespacio o instala

            
            
     .       
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considera funcional. Sobre la ubicación de la u      
accesible.

• Por otra parte, se concluye que en cuanto al área de Rayos X, el derecho
           

              
             

     .
• En cuanto a la percepción del derechohabiente de los conocimientos con 

            
y el trato que recibe de é      .   

          
             

como bueno.
•            

  .         
dera que es bueno y que las recetas son surtidas de forma total y completa 

      .
• Asimismo, se concluye que el trato que recibe del personal administrativo, 

           
             

         .   
chohabientes opinan que la experiencia que tienen al recibir el servicio 
médico, administrativo y otros servicios en general son buenos apenas  

 .

Recomendaciones

Se recomienda que la u         
gación sobre los derechohabientes y usuarios en general de los servicios 
que recibe tanto del personal médico como administrativos, debido a que 

         
ya que los porcentajes obtenidos apenas rebasan en muchos de los ítems 

              . 
Lo anterior indica que sus servicios otorgados son percibidos bastante 
bajos con respecto a la calidad de los servicios que cualquier empresa 

             
excelencia.

Asimismo, se recomienda revisar periódicamente sus sistemas y 
procesos operativos para elevar la eficiencia de los servicios otorga
dos; y su top administrativo se oriente y documente con mayor inte
rés al estudio e implementación del conocimiento del marketing de  
servicios.
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Resumen

En el presente trabajo se consideran dos aspectos para medir el nivel aplica
ción de interacciones efectivas en estudiantes de la era digital, la primera de 
ellas, la administración del conocimiento (ac       
ma parte de instituciones donde se plantean y llevan a cabo actividades con 

    ac, destacando un proceso fundamentado en el desarrollo 
del capital humano que considera al conjunto de sinergias de conocimientos, 
capacidades, destrezas y experiencias que darán valor presente y futuro a la 
organización a través de su creatividad e inventiva. La segunda orientación 
tiene que ver con la aplicación de las tecnologías de la información y comu
nicación (tic            

           
por lo que es necesario medir el nivel de aplicación y dar seguimiento a las 
carencias existentes o fortalezas detectadas para el manejo de las tic en la 
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práctica docente. La metodología utilizada se basa en la aplicación de los 
estándares internacionales nets t.

El instrumento mide los avances en la aplicación de las herramientas infor
máticas del curso ga e         
tigación transaccional descriptiva para obtener la percepción del soporte de las tic 
basado en plataforma de aplicaciones y mejora de sus competencias personales.

           
actores utiliza los repositorios de almacenamiento. Las tecnologías en red 

      . .   
so multimedia utilizado fue Youtube. Según el tipo de estrategias didácticas: 

.             
competencias en las tic en la docencia y en la investigación (arroja un resul

  .           tic (mismos se 
             

mas educativas.
La prueba de Tablas de Contingencias y Chi cuadrada indica un  

    .      
del conocimiento y generación del conocimiento. Esto se traduce en una rela

  .

Palabras clave: administración del capital humano, Aplicaciones de 
Google para la Educación, normas para evaluar competencias en tic  nets t.

Abstract

The present work considers two aspects to measure the level of effective in-
teractions in students in the digital age, the first of which, knowledge mana-
gement (ac), where the teacher who is part of institutions where propose and 
carry out activities with the philosophy of the ac, highlighting a process ba-
sed on the development of human capital that considers the set of synergies of 
knowledge, skills, skills and experiences that will give present and future va-
lue to the organization through their creativity and inventiveness. The second 
orientation has to do with the application of information and communication 
technologies (icts) in continuous improvement of educational processes whe-
re the efficient response of the teacher in the digital skills is required, so it is 
necessary measure the level of application and follow up on existing gaps or 
strengths identified for ict management in teaching practice. The methodolo-
gy used is based on the application of nets-t international standards.

The instrument measures advances in the application of the it tools of 
the gafe (Google Applications for Education) course in descriptive transac-
tional research to gain insight into platform-based ict support improve your 
personal skills.
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The main results led us to conclude that: 100% of the actors use the sto-
rage repositories. Networked technologies improved the teaching-learning 
process by 41.7%. The main multimedia resource used was Youtube. Depen-
ding on the type of teaching strategies: 95.8% of participants indicate that, 
as the level of ict skills in teaching and research increases (results in 62.5%) 
improve and advances in the implementation of icts (they are at level 4), i.e. 
in the process of being applied on their educational platforms.

The Contingency Tables and Square Chi test indicates a contingency 
coefficient of 0.733 between the variables deepening knowledge and genera-
ting knowledge. This results in a statistically significant relationship.

Keywords: human capital management, Google Applications for Edu-
cation, standards for evaluating ict competencies, nets-t.

Introducción

Los estudiantes de la generación digital han arribado a nuestras aulas. El 
universitario ha desarrollado de manera autónoma y vivencial una serie  
de competencias en el uso de las tic; sin embargo, hay una brecha generacio
nal con los docentes, misma que se debe estrechar con vistas a alcanzar mejores 
niveles de aprendizaje a través del diseño de estrategias efectivas para que 
éstos logren sus propósitos académicos con la seguridad de obtener calidad 
tanto en los contenidos educativos como los medios utilizados que los formen 
para la vida (         .

La denominación de generación digital tiene términos relacionados a:  
e-generación, ciber generación, generación net, nativos digitales, genera-
ción V, generación C, generación Google y la vincula a un grupo social sur
gido en entornos dotados de las tic. Esta generación tiene como patrón cultu

           tic, utilizándolas 
como medio de comunicación e información predilecta, y son capaces de 
permanecer gran cantidad de horas en conexión a internet y la lectura en me
dios electrónicos (        

 razones por las cuales el docente tendrá entonces que considerar este 
tipo de conductas para mejorar la experiencia académica con sus educandos.

En contraparte, los docentes, considerados como inmigrantes digitales, 
son todos aquellos que han aprendido a adaptarse al entorno altamente tec

          
de manera paralela a la aplicación de las tic y los medios tradicionales. La 
formación continua del docente hacia el desarrollo de habilidades en el ma
nejo de las tic apoyados en estándares internacionales, garantizará el éxito 
de las acciones encaminadas a estrechar la brecha digital y generacional en 

          .  
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Para alcanzar una verdadera sinergia entre la manera en que el docente  
imparte su cátedra y la manera en que el estudiante obtiene la información 
para transformarla en conocimiento, se hace necesario entender la manera en 
que aprende el estudiante de la generación digital.

Esta problemática detectada entre las generaciones de migrantes y nati
         

• ¿Cuáles son las acciones que realizan los docentes para la mejora continua 
de su práctica académica con apoyo de las tic?

•           
aprendizaje?

• ¿Cómo inspiran a su comunidad en la participación activa en pro del uso 
de las tic?

• ¿Cómo contribuyen con la comunidad universitaria al descubrimiento y la 
colaboración para la resolución de problemas?

• ¿Cómo llevan a cabo la estructuración de los entornos de aprendizaje aten
diendo las diferentes formas de aprender?

• ¿Cómo preparan a sus estudiantes para que éstos logren sus propósitos 
académicos, según las recomendaciones de los estándares en las tic?

• ¿Cómo logran trabajar y analizar datos que los lleven a mejorar su sistema 
           

La obtención de puntos de referencia para medir las competencias en 
las tic de los docentes se midieron con base en los estándares internacionales 
nets t .             

            
presentación de trabajos académicos con apoyo de las herramientas ga e, 
herramientas de apoyo didáctico y evaluaciones alternativas mediadas por 
las tic.

Desarrollo de competencias docentes  
hacia el aprendizaje centrado en el estudiante  

mediante la comprensión del modo de aprender

Desarrollar competencias en los docentes hacia un enfoque educativo cen
           

caciones deberá conducirnos, sin duda, a una reorientación de la práctica y 
del quehacer académico que apunte al incremento del nivel de apropiación del 
estudiante de los contenidos temáticos propuestos, como base para la reestruc
turación de contenidos y actividades puede plantearse desde la perspectiva  
de la pirámide del aprendizaje de Edgar Dale para obtener mejores resultados en 
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actividades deberán tener la tendencia hacia el diseño de programas de estu
            

del saber conocer y del saber ser como parte de la dinámica de trabajo.
Los estilos de aprendizaje en el estudiante tienen una similitud con el 

principio que rige la gestión del talento humano, que se basan principalmente 
en el manejo efectivo de todas las potencialidades que tienen los individuos 
para su desarrollo personal y profesional.

           
proceso de aprendizaje del individuo. Uno de los modelos más difundidos 

             
categorías:

.  .

.  .

.   .

. .

El cruce de estas categorías caracteriza a los estilos: divergente, integra
tivo, convergente y adaptativo.

          
           
   . .

A partir de los resultados que arroja el instrumento c aea   
            

         .
Por su parte, el docente, al tener claro su papel como facilitador, or

ganizador de las interacciones y generador de interrogantes para despertar 
el pensamiento analítico y crítico del estudiante, así como para estimular la 
iniciativa, el aprendizaje activo, creativo, comunicativo y participativo en un 

            
          

el diseño de una interacción social que facilite al estudiante el proceso para la 
adquisición de competencias de manera efectiva.

Entre las funciones que el docente debe tomar en cuenta y que le  
corresponden son, en la parte técnica: con el apoyo de las tic debe entender 
y resolver de manera básica el funcionamiento técnico, el desarrollo de  
las actividades formativas, los tipos de grupos de aprendizaje a atender  

             
estudiante.

En la parte académica, considerar el dominio de los contenidos propios 
de la asignatura, la realización de diagnósticos y evaluación de competencias 
previas de los estudiantes, así como la valoración de las actividades.
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Con relación a la función organizativa, debe tener conocimiento de sus 
calendarios, las normas de funcionamiento, la manera en que se comunicará 
y retroalimentará al estudiante, así como el que pueda ofrecerles información 

.
En la parte orientadora, su función se centrará en el desarrollo del traba

jo intelectual del estudiante, apoyarlo con recomendaciones de mejora, equi
librar el ritmo de trabajo, la importancia de mantener motivado al grupo e 
informarles eventualmente sobre sus progresos.

Por último, en la parte social deberá garantizar al estudiante la conse
cución del éxito de su curso, motivarlos a proseguir con nuevos retos acadé
micos, generar dinamismo en la acción formativa y facilitarles técnicas de 

      .
Asimismo, tomará en cuenta las cualidades que un asesor virtual puede 

ofrecer a sus educandos en el momento en que trabaja con plataformas infor
máticas para apoyar al estudiante, mismo que solicitará de manera invaria
ble su apoyo por lo que es importante un trato de cordialidad, capacidad de 
aceptación, empatía y capacidad de escucha (Fernández, Mireles, y Aguilar, 

.

Medición de competencias en las TIC  
para docentes con los estándares (NETS-T)

En el plano internacional se manejan diferentes alternativas relacionadas con 
la medición de competencias en las tic para docentes mediante estándares, 
como las normas nets t   ts    
Pedagogical itc   insa      

       intel  insa (Careaga y 
    ecd tic unesco     

     
  .

Para el presente trabajo se seleccionan las normas nets t para ubi
car el nivel de avance en la aplicación de las tic por los académicos del 
Centro Universitario de la Costa Sur (cu      
de Guadalajara en el uso de las tic en las actividades académicas que 
permitan medir el grado de aplicación mediante el modelo de gestión del 
conocimiento.

NETS T-ISTE (International Society  
for Technology in Education)

Los estándares para docentes (nets t      
can transformar la forma en que se imparte la cátedra mediante la utilización 
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de las tic, que permitan empoderar al profesional y ser un catalizador del 
aprendizaje en un ambiente colaborativo, creativo, que facilite la enseñanza y 
la evaluación de los procesos y las competencias a desarrollar. Estos estánda
res consideran cinco enfoques:

.       .

.           .

.         .

.     .

.          
     .

Administración del conocimiento  
y capital intelectual hacia el desarrollo de competencias

En la ac           
indica que es el resultado de “el conjunto y sinergias de capacidades, habi
lidades, destrezas y experiencias de empleados y directivos”. Por ello, son 
algo más que un agregado de conocimientos tácitos, ya que incluye la espiral 
propuesta en el modelo seci.

En el capital intelectual, desde la estructura de procesos de ac, y basa
          

. Capital cliente.       
ción con los usuarios o clientes, así como con los proveedores. Este 
aspecto se puede medir en función de la lealtad que se genera al res

           
 .

. Desarrollo del capital estructural o instrumental. Atiende la instru
mentación de sistemas y herramientas digitales, así como la genera
ción de la base de conocimiento, cuyos beneficios de aplicación del 
conocimiento se dan a través del aseguramiento de la memoria orga
nizacional, del flujo de conocimiento y de la facilitación del trabajo 
colaborativo.

. Desarrollo del capital humano. Lo constituyen los elementos de una 
entidad que poseen conocimiento tácito individual. Este conocimiento 
lo componen su desarrollo personal, su desarrollo académico, su expe
riencia y la parte actitudinal del individuo. Indica también que en este 
capital se concentra la creatividad y la inventiva de la dependencia 

    .        
entidad sino que más bien participa en la empresa para darle valor a 
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   .

El capital humano  
y el desarrollo de competencias

El desarrollo del capital humano se fundamenta en dos aspectos: el de
sarrollo de competencias clave y las prácticas de valor. En lo relativo a 
las competencias, se relaciona a la revisión sistemática del quehacer do
cente para la mejora continua. En ello se mide también, el conocimiento 

            
a la organización. En el proceso se detectan los puntos de coincidencia 
del individuo y de la organización y el resultado del valor aportado por 
ambos. De esta forma, los procesos del capital humano aseguran que las 
competencias desarrolladas por los individuos para realizar su labor son 

      .   
         

           
el reconocimiento de la competencia demostrada con base en un estándar 

 .     csc      
tencia: “agrupa aquellos conceptos, habilidades y/o destrezas, actitudes y 

          
de trabajo que componen un proceso.”

En lo que respecta a las prácticas de valor, éstas se realizan a partir de 
la trazabilidad de sus procesos estratégicos para un mayor aprovechamiento 

        
          

el nivel, grado o paso en que se encuentra la aplicación de los conocimientos 
adquiridos durante la formación.

La propuesta para la formación basada en competencias tic es la 
que se llevó a cabo con profesores de diferentes departamentos del Centro 
Universitario de la Costa Sur (cu       
dalajara como parte de las actividades de actualización en la formación 
docente. El curso taller se denominó “Actualización en Google Apps para 
Educación (ga e         tic”. 
Los temas que se integraron en el programa de trabajo están relacionados 
al uso de aplicaciones en la nube en función del convenio celebrado con 
la empresa Google y la Universidad de Guadalajara. Los contenidos que 
se imparten cubren herramientas Google para dinamizar los distintos es
tilos de aprendizaje de los estudiantes, herramientas de apoyo didáctico 
           

aprendizaje de los estudiantes y las evaluaciones alternativas. Para cerrar 
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ciones en los dispositivos móviles.

Metodología

Como objetivo general, los participantes utilizaron diversas aplicaciones in
formáticas para dinamizar la actividad docente hacia un aprendizaje centrado 
en el estudiante, en donde el participante dispone de alternativas para mul

            
presentación de trabajos académicos con apoyo de las herramientas ga e de 
apoyo didáctico mediadas por las tic, así como las evaluaciones alternativas. 
El nivel de aplicación de las tic en la docencia se mide con base en las normas  
nets t .

La hipótesis de trabajo establece que el uso de los repositorios de al
          

aprendizaje conforme se incrementa el nivel de competencias, y los avances 
en la aplicación de las tic son determinados por los niveles de aplicación de 
los conocimientos adquiridos.

En el presente proyecto, la investigación se realizó utilizando la meto
             

profundizar los resultados se realizó una síntesis de los mismos en proceso 
de investigación. Esta investigación se realizó en distintos momentos secuen
ciados: revisión de la literatura, recolección y sistematización de datos para 
la interpretación de la misma a través de métodos estadísticos, con apoyo de 
herramientas de informáticas y sistemas estadísticos para obtener los resul
tados de la percepción de los profesores con relación al desarrollo del capital 
humano. 

En este caso se trabajó sobre realidades de hechos, aplicando encuestas 
a profesores validando la información mediante el paquete estadístico spss 

          
tario. Los datos se recolectaron en un periodo único a personal académico del 
cu Costa Sur. Las herramientas tecnológicas utilizadas para medir el soporte, 

        ac para el capital humano son las 
apps ga e          

          
alternativas. Se trata de una investigación de tipo transaccional o transversal 
descriptiva, ya que los datos se recolectarán en un periodo único para des
cribir a profesores respecto a la percepción del soporte de las tic basadas en 
plataformas de aplicaciones y la mejora del conocimiento tácito individual. 

           
conforme lo marcan los nets t       
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Resultados y conclusiones

Desde la estructura de los procesos de la ac, el capital intelectual, desde la 
           

humano, capital estructural y capital cliente.
El desarrollo del capital humano lo constituyen los elementos que po

        
to se mejora mediante el uso de las tic y las plataformas informáticas y se 
pueden medir a través de las normas nets t iste  .

El conocimiento tácito individual en la ac    
derados en el Modelo seci         
el desarrollo personal y el desarrollo académico, la experiencia y la parte 

      .
El desarrollo del capital humano se fundamenta en:

. Competencias clave. Implica:

• I .
• Normalización.
• Formación basada en competencias.
•        

            
            

capitalización y la comercialización.

. Prácticas de valor a partir de la alineación de valor de:

• I .
• Visualización.
• Optimización.
• Capitalización.
• Estandarización.
• Transferencia.
•    .
• Comercialización.
•      .

Debido a que el capital intelectual es considerado como un recurso 
intangible, éste podrá ser medido a partir de indicadores ligados a las ac

        
          

der que es crucial para la determinación de estrategias a largo plazo, así 
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como inversiones en materia de investigación y desarrollo (citado en Flo
  .

Al utilizar los repositorios de almacenamiento y las tecnologías en 
red, los profesores del cu Costa Sur de la Universidad de Guadalajara  

          
     .     

 .  .      .      
    .
El uso de las herramientas Google para realizar la formación profesio

              
       cu Costa Sur, se vio 

  .           .  
    .
Al considerar que el curso de Actualización en las tic, con herramientas 

Google, para incrementar del nivel de competencias de los docentes del cu 
               

         .  
     .      .

Los avances en la aplicación de los conocimientos adquiridos para 
un mejor aprovechamiento de las prácticas de valor, que van desde su 

       
rización hasta su transferencia y su aculturación, de acuerdo con los tres 
niveles de máximos obtenidos por los profesores en el proceso de apli

         .   
    .       .   

    .
Por lo señalado en los párrafos anteriores, la hipótesis de trabajo plan

teada respecto a que el uso de los repositorios de almacenamiento y las tec
          

incrementa el nivel de competencias y los avances en la aplicación de las 
tic son determinados por los niveles de aplicación de los conocimientos ad
quiridos, no se rechaza, es decir, se acepta. Esto se evidencia en virtud de 
los resultados de la utilización de los repositorios de almacenamiento y las 
tecnologías en red, uso de las herramientas Google, así como el curso de 
actualización en las tic con herramientas Google y los avances en la aplica
ción de los conocimientos adquiridos para un mejor aprovechamiento de las 
prácticas de valor.

En complemento, se aplicó la prueba de Tablas de contingencias y 
        .    

variables profundización del conocimiento y generación del conocimien
           

 .
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Resumen

Las instituciones de educación superior (ies      
social a través de la contribución al desarrollo en sus diferentes sectores, tienen 

           
hacia fuera de sus comunidades; es decir, cuando sus acciones fortalecen los 
principios de igualdad de género, éstas repercutirán en distintos ámbitos de 

      .     
ción del programa educativo (pe         

               
         

de estudio y sus familias, así como la percepción sobre la discriminación de 
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como determinar los principales obstáculos que tienen los educandos para 
avanzar en su formación académica; con ello permitirá avanzar en la atención 

             pe 
como de calidad.

Para llevar a cabo esta tarea se decide utilizar un enfoque mixto, un 
alcance exploratorio y descriptivo, diseño no experimental con propósito 
transeccional, para analizar los datos de un conjunto integrado por cuatro 

   .
             

            
           

             
   .

          
detecta que los profesores hacen bromas y comentarios que estereotipan y 

            
           

             . 
            

           .   
         

más sus ideas y respuestas más que las estudiantes; sin embargo, respecto a la 
           

esta experiencia.

Palabras clave: derechos humanos, estudio de género.

Abstract

Higher education institutions (ies) have assumed their social responsi-
bility through the contribution to development in their different sectors, 
have a socializing function and a multiplier effect that spreads their in-
fluence out of their communities; that is, when their actions strengthen the 
principles of gender equality, they will have an impact on different areas 
of society where they are immersed. To this end, the administration of the 
educational program (pe) of the bachelor’s degree in public accounting of 
the University Center of the South Coast of the University of Guadalajara 
(U de G), aims to identify the socioeconomic characteristics of the group 
subject to study and their families, as well as the perception of the dis-
crimination of academics towards students, among the latter, and as well 
as identify ingestoise drivers to advance their education; this will enable 
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progress to be made by the attention of indicators of agencies that have 
the power to classify pes as quality.

To accomplish this task it is decided to use a mixed approach, an  
exploratory and descriptive scope, non-experimental design with transectio-
nal purpose, to analyze the data of a set composed of four variables and 10 
indicators.

The results highlight that 68% of the population are women and 32% 
male; the most represented marital status is the bachelor; only 14% have 
some kind of scholarship (70% women); 49% carry out income activities 
(57% women and 42% men), and 9% have children (85% women).

Regarding the perception of discrimination, 30% of students find that 
teachers make jokes and comments that stereotype and degender women, 
28% distinguish that male teachers have the same behavior with males, 11% 
of men teachers make jokes and comments that stereotype and denicate wo-
men and 14% of men. In relation to the responses and suggestions made 
by the students, 58% of the teachers take them seriously and 61% of the 
teachers. Regarding student behavior, 61% mention that males defend their 
ideas and answers more than students; however, with regard to the exclusion 
of activities on the basis of gender, only 4% have expressed this experience.

Keywords: human rights, gender study.

Introducción

Cada vez es más común escuchar que las políticas públicas, en los últimos 
años, han impulsado la equidad de género con el objeto de contribuir a la 
plena igualdad entre los individuos de la sociedad; sin embargo, para que esto 
sea una constante en el comportamiento humano es necesario que desde las 
instituciones de educación se lleven a la práctica acciones que garanticen un 
trato igualitario para todos, si esto sucede al interior de las aulas de clase, esos 
comportamientos terminarán por replicarse fuera de éstas y entonces estare
mos llevando a la práctica las condiciones igualitarias en todos los ámbitos 
de la vida.

Es por ello que surge la idea de realizar esta investigación en don
         

discriminación; para abordarlo, en primer lugar se plantea el problema 
        

            
abordará el mismo.

En la segunda parte se detalla la metodología seleccionada para afron
tar la problemática. Por último se presentan resultados, análisis de éstos, así 
como conclusiones y recomendaciones.
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Problema

Las ies están inmersas en una espiral en la búsqueda constante de la mejora 
continua de las actividades que desarrollan, aunado a ello, y como parte de 
su responsabilidad social, implementan estrategias con el objeto de dar res
puesta a las exigencias de una educación incluyente, la equidad de género 
y el respeto a los derechos humanos. En este mismo sentido, los organis
mos acreditadores del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior  

        sep   
            

          
una evolución en estos temas.

A través de este tipo de diligencias, el cu Costa Sur de la Universi
dad de Guadalajara evalúa y rinde cuentas a la sociedad sobre el uso efec

   .    pe de la licenciatura en contaduría 
pública obtiene el reconocimiento de pe de calidad, de acuerdo al marco 
de referencia del Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contadu

           . .  
señala: ¿Se aplica un instrumento para obtener datos socioeconómicos al 

             
con los compromisos plasmados en el Plan de Entidad de Red respecto 
a “desarrollar un modelo de gestión de responsabilidad social centrado 
en la equidad de género y los derechos humanos”, se propone el primer 
acercamiento de un estudio que considere criterios socioeconómicos  
y de percepción sobre la discriminación entre la comunidad académica y 
estudiantil, a manera de diagnóstico que permita obtener una fotografía 
de su estado actual.

            
y partiendo de que las ies, a través de la educación, contribuyen al desarrollo 

              
milia; es decir, cuando sus acciones robustezcan los principios de igualdad 
de género, repercutirán en distintos ámbitos de la sociedad y la familia. Por 

             
            

         
           

obstáculos que tienen para avanzar en su formación académica, permitirá 
          

hacia estrategias que impacten las condiciones socioeconómicas en que 
         

lezcan la concientización de la comunidad universitaria en temas y con
ductas discriminatorias.
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Objetivos

• I          
            

de la licenciatura en contaduría pública.
•            

   .
• Establecer las características económicas de la población estudiantil y sus 

familias.
• I          

    .
•          

avanzar en su formación académica.

Hipótesis

Considerando los postulados detallados en los párrafos anteriores, este traba
           

        

•            
res a los seis salarios mínimos.

•            
hacen bromas y comentarios que estereotipan y denigran a las mujeres.

Preguntas de investigación

• ¿Cuáles son las características socioeconómicas de la población estudiantil 
      

•            
      

•          
para avanzar en su formación académica?

Justificación

El cu de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara implementa estra
tegias a través de su administración que permiten avanzar en la hélice de 
la mejora continua, para ello somete a evaluación los programas educativos 
de pregrado que oferta, utilizando los marcos de referencia de los Comités 
Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior (ciees    
organismos adscrito al Copaes.
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implementar estrategias y acciones que encaminan a los planes de estudio a 
mantenerse con características de calidad.

            . 
tes” del caceca           per   
administración del programa educativo de la licenciatura en contaduría pública 

         
la población estudiantil objeto del estudio, percepción sobre la discriminación e 

            
             

formación y actualización y capacitación docente e institucional de tutorías, entre 
otros. Una vez que se implemente por primera ocasión el diagnóstico, se pretende 
aplicar a cada cohorte de nuevo ingreso.

Marco de referencia

El concepto de ideal social, plasmado por la Organización de las Naciones 
Unidas (onu           
establece que: “la libertad, la justicia y la paz en el mundo tiene como base 
el reconocimiento de la dignidad intrínseca y los derechos iguales e inaliena
bles a todos los miembros de la familia humana”, misma que ha estado presente en el  
último siglo en las dependencias públicas y privadas, las cuales pretenden 
encaminar sus acciones hacia una igualdad plena.

Las ies          .   
           

sabilidad social de contar con ambientes equitativos que favorezcan la igualdad 
de oportunidades académicos, laborales y profesionales entre los sexos.

             
 I             

ies sobre la manera en que éstas responden a las necesidades de su sociedad a 
través de su misión. En otras palabras, la responsabilidad social universitaria 
(rsu              
contrar su identidad.

En este sentido, la Universidad de Guadalajara, en el Plan de Desarrollo 
I   pdi         
tratégicas concretas, recomendaciones y acciones para el desarrollo de la edu
cación superior en el mundo:

 .           
acceso de las mujeres a la educación superior e impulsando su inserción en 
carreras donde hay mayoría masculina: ingenierías y ciencias…”
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sión y garantía de los derechos humanos”, para lo cual establece como estra
tegias:

 “Generar una política integral y transversal de equidad y fomento a la no 
discriminación, en todas sus manifestaciones, que equilibre las condicio

          
Fortalecer los programas y servicios universitarios destinados a promover 
la equidad de género en la Red Universitaria”.

Por su parte, el cu          
 per           

pectiva de género. Se declara como “dependencia pública socialmente 
responsable, tanto en el ámbito local, nacional e incluso internacional, 
con compromiso de formar profesionales con humanismo, con respeto a la 
declaración universal de los derechos humanos, así como a los principios 
constitucionales, con respeto irrestricto al derecho a un ambiente sano y 
al fomento de la equidad de género”. Plantea como objetivo: “Desarrollar 
un modelo de Gestión de Responsabilidad Social centrado en la equi
dad de género y los derechos humanos”, utilizando como única estrategia  
la de “Realizar campañas permanentes para fomentar el respeto a la equi-
dad de género”.

Dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, sus actores principales 
            

escolar con respecto a la igualdad, en este sentido, se pensó que analizar un 
conjunto de dimensiones, en las que se advirtieron desigualdades entre los 
géneros, permitió concientizar a la comunidad universitaria y que, a su vez, 
proporcione bases sólidas que contribuyan al diseño de programas y políticas 
que colaboren a la igualdad y equidad. La población estudiantil es el grupo de 
la comunidad universitaria en el que se muestra claramente la incorporación 
de las mujeres en la educación superior, ya que su participación alcanza pro
porciones semejantes a la de los hombres.

          cu Costa Sur y encaminar 
acciones que garanticen el logro de los objetivos del pdi y del per   
caron las características socioeconómicas de los estudiantes de la licenciatura 
en contaduría pública y sus familias, además, su percepción sobre la discrimi

          
así como se determinó los principales obstáculos que tienen los educandos 
para avanzar en su formación académica; lo anterior como parte de tareas 

         
equidad de género, así como el fomento de un cambio cultural en favor de la 
igualdad. 
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existen para servir a una variedad de funciones: políticas, económicas y so
ciales, las cuales a menudo son movibles y negociables. Asimismo, precisa 
que las normas de género no siempre están explícitamente expresadas; a me
nudo se transmiten de manera implícita a través de los usos del lenguaje y 

             
dicen las cosas.

Por otra parte, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
enumera la pobreza que afecta en mayor medida a las mujeres, lo que  
se relaciona con su desigualdad en cuanto al acceso a la educación, a los 
recursos productivos y al control de bienes, entre otras. En este sentido, 
el Observatorio a la Igualdad de Género en América Latina y el Caribe 
de Naciones Unidas (cepal          
vida privada y pública es fundamental para garantizar el ejercicio de sus 
derechos humanos. La capacidad para genera ingresos propios y controlar 
activos y recursos, el control sobre su cuerpo, y su plena participación 
en las decisiones que afectan a sus vidas y a su colectividad, son los tres 
pilares de igualdad de género y de una ciudadanía paritaria” (Vilches, Gil 

    .
Los enfoques y principios bajo los que se abordará el problema son 

    .     derechos humanos, 
fundamentado en el discurso global de los derechos; el de intercultura-
lidad como meta y proceso de construcción de una sociedad diversa, 
iguali taria y equitativa, y el de interseccional    
cimiento de la compleja interacción de múltiples identidades y discrimi
naciones. En cuanto a los principios: abordaremos el de igualdad, enten
dido como el reconocimiento de ésta en dignidad de todo ser humano y 
el de equidad,          

           
ideal de igualdad; desarrollo integral e incluyente, concebido como el 
compromiso de cultivar el conjunto de talentos y capacidades que cada ser 
humano posee en el marco de una sociedad que no discrimine ni segregue 
en razón de la diferencia.

La desigualdad de género se desarrolla alrededor de dos ejes:

.               
jeres y hombres derivan de un posicionamiento estructural desventajoso 

           
este balance de poder.

.          naturales y en par
te culturales, entonces el problema de la equidad es sólo reconocer 
la igualdad en la diferencia o incorporar las necesidades y la voz de 
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las mujeres invisibilidades y suprimidas por el predominio masculino, 
sin alterar el posicionamiento estructural de fondo  I   

 .

         
ción en: directa e indirecta. La primera considerada por razón de sexo la 
situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera 
ser tratada, en atención a su sexo de manera menos favorable que otra 
en situación comparable. Por otra parte, la discriminación indirecta por 
razón de sexo la situación en que una disposición, criterios o práctica 
aparentemente neutros, pone a personas de un sexo en desventaja particu
lar con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio 

           
            

adecuados.
Un análisis con perspectiva de género permite entender y reconocer que 

             
ordenamiento de género que produce relaciones de dominación y subordina

             
estrategias encaminadas a disminuir la desigualdad.

Metodología

              
tener una lámina más completa del fenómeno. El alcance de la investigación 
seleccionada fue exploratoria en virtud de que se trata de un fenómeno poco 

.          
transversal”, debido a que se realizó sin manipular deliberadamente varia
bles, además de que se observaron situaciones ya existentes en su contexto 
natural, para posteriormente analizarlos, así como la recolección de datos en 
un solo momento y en un tiempo único. Con respecto al enfoque mixto, se 

            
corroboraron resultados y se efectuó validación cruzada entre datos cuanti

              
minimizar sus debilidades.

El propósito del diseño utilizado fue transeccional exploratorio en vir
tud de que se observó un conjunto de variables de estudiantes que ingresaron 
al pe de la licenciatura en contaduría pública que oferta el cu Costa Sur en 

     .       
             

          
diferentes espacios en que se desarrolla la participación de cada población en 
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un momento determinado: sexo, estado civil, indicadores económicos, per
          

académica.
          

          
los diferentes espacios en que se desarrolla la participación de cada población 
en un momento determinado.

Tabla 1. Operatividad de variables

Variable Objetivo Indicador
Participación en la 
población estudiantil 

Conocer los datos 
demográficos de la 
población estudiantil

Nombre.
Género.
Estado civil.
Dependientes 
económicos.

Indicadores 
económicos

Establecer las 
características 
económicas de las 
familias de la población 
estudiantil

Asignación de becas.
Actividad económica.
Ingreso familiar.
Residencia y sus 
características.

Percepción de la 
discriminación

Identificar la percepción 
sobre la discriminación 
de académicos hacia los 
estudiantes y entre los 
alumnos.

Percepción sobre la 
discriminación.

Obstáculos de los 
hombres y las mujeres

Determinar los 
principales obstáculos 
que tienen los 
estudiantes para 
avanzar en su formación 
académica

Opinión de respecto 
a los obstáculos que 
tienen las mujeres y los 
hombres para avanzar 
en su formación 
académica.

Fuente: Elaboración propia (julio de 2018).

Análisis y discusión de los resultados

Después de aplicar el instrumento de recolección de la información, en
          .    
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 .            
       .

Con relación a los ingresos de los educandos, la categoría con ma
        .     
            .   .   
.              

              
            
   .         

 .
El ingreso familiar, representado en salarios mínimos y en orden  

                
            .     

             
algún otro tipo de familiar. La tenencia de la vivienda con mayor frecuen

             
            

              
            

de concreto y techo de lámina de asbesto.
En relación a la percepción      

hacia los estudiantes y entre éstos, los resultados se detallan en las siguientes 
tablas:

Tabla 2. Percepción del comportamiento  
de los profesores vs. las mujeres

Sexo

Prof_homb_denigran_mujeres

TotalNunca
Rara 
vez

Algunas 
veces Frecuentemente

Muy 
frecuentemente

Mujer 69 23 6 1 1 100
Hombre 34 9 3 1 0 47
Total 103 32 9 2 1 147

Fuente: Elaboración propia (n = 147, agosto de 2018).

            
         

rios que estereotipan y denigran a las mujeres en diferentes frecuencias.
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Tabla 3. Percepción del comportamiento  
de los profesores vs. su mismo género

Sexo

Prof_homb_denigran_hombres

TotalNunca
Rara 
vez

Algunas 
veces Frecuentemente

Muy 
frecuentemente

Mujer 73 22 4 0 0 99
Hombre 32 5 9 1 0 47
Total 105 27 13 1 0 146

Fuente: Elaboración propia (n = 146, agosto de 2018).

           
precisan que los profesores hombres hacen bromas y comentarios que este
reotipan y denigran a los hombres.

Tabla 4. Percepción del comportamiento  
de las profesoras vs. su mismo género

Sexo

Profa_mujer_denigran_mujeres

TotalNunca
Rara 
vez

Algunas 
veces Frecuentemente

Muy 
frecuentemente

Mujer 92 8 0 0 0 100
Hombre 39 4 2 2 0 47
Total 131 12 2 2 0 147

Fuente: Elaboración propia (n = 147, agosto de 2018).

            
           .

Tabla 5. Percepción del comportamiento  
de las profesores vs. los hombres

Sexo

Profa_mujer_denigran_hombres

TotalNunca
Rara 
vez

Algunas 
veces Frecuentemente

Muy 
frecuentemente

Mujer 86 14 0 0 0 100
Hombre 40 3 3 1 0 47
Total 126 17 3 1 0 147

Fuente: Elaboración propia (n = 147, agosto de 2018).
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detectan que las profesoras hacen bromas y comentarios que estereotipan  
o denigran a los hombres.

Tabla 6. Percepción del comportamiento  
de los profesores respecto a tomar en serio  

la participación y sugerencias de los(as) alumnos(as)

Sexo

Prof_hombres_respuestas_igual_medida

TotalNunca
Rara 
vez

Algunas 
veces Frecuentemente

Muy 
frecuentemente

Mujer 21 10 15 15 38 99
Hombre 3 6 6 6 26 47
Total 24 16 21 21 64 146

Fuente: Elaboración propia (n = 147, agosto de 2018).

En relación a que los profesores toman en serio las respuestas y suge
rencias de las alumnas en igual medida que las de los estudiantes hombres, 

         
       .

Tabla 7. Percepción del comportamiento  
de las profesoras respecto a tomar en serio  

la participación y sugerencias de los(as) alumnos(as)

Sexo

Prof_mujeres_respuestas_igual_medida

TotalNunca
Rara 
vez

Algunas 
veces Frecuentemente

Muy 
frecuentemente

Mujer 15 11 15 16 43 100
Hombre 4 3 9 5 26 47
Total 19 14 24 21 69 147

Fuente: Elaboración propia (n = 147, agosto de 2018).

           
pecto a tomar en serio las respuestas y sugerencias de las alumnas, en igual 
medida que las de los estudiantes hombres, se encuentra en las categorías 

            
hombres.
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Tabla 8. Percepción sobre la defensa  
de ideas por género

Sexo

Estud_hombres_defienden_más

TotalNunca
Rara 
vez

Algunas 
veces Frecuentemente

Muy 
frecuentemente

Mujer 45 29 23 1 2 100
Hombre 13 7 21 4 2 47
Total 58 36 44 5 4 147

Fuente: Elaboración propia (n = 147, agosto de 2018).

             
          

tan esta actitud.

Tabla 9. Exclusión por género

Sexo
Te_han_excluido_por_género

TotalNo Sí
Mujer 98 3 101
Hombre 44 3 47

Total 142 6 148

Fuente: Elaboración propia (n = 148, agosto de 2018).

           
        .

           
         

des económicas, los varones precisan como principal problema el trabajo, por 
lo que se traduce hay coincidencia en ambos géneros.

Conclusiones y recomendaciones

        
            

           
ca que oferta el cu Costa Sur.

          
siones:
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• Hipótesis: Al menos el 50% de las familias de los estudiantes obtienen 
ingresos superiores a los seis salarios mínimos. Se rechaza, es decir, no se 

              
a tres salarios mínimos.

•         Al menos el 50% de los(as) estudian-
tes perciben que los profesores varones hacen bromas y comentarios que 
estereotipan y denigran a las mujeres, se rechaza, es decir, no se acepta. 

            
         

tas en diferentes frecuencias (rara vez, algunas veces, frecuentemente y 
 .

Por lo anterior, es recomendable que el plan de estudios de la carrera de 
la licenciatura en contaduría pública implemente estrategias que contribuyan 
a la igualdad de género a través de las siguientes iniciativas:

• Capacitación sobre temas relacionados con igualdad de género a la comu
nidad universitaria en general.

• Abordar en las academias que inciden en el plan de estudios la incorpora
ción de competencias relacionadas con valores universales, de tal forma 
que se garantice el respeto a los derechos humanos y la igualdad de género.

• Gestión de recursos para otorgar becas que faciliten la formación académi
ca de los estudiantes y sus familias.

• Seguimiento a través del Programa Institucional de Tutorías de alumnos 
           

mínimos mensuales.
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na esti aci n del dese pe o a trav s  

del inancia iento p lico
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Resumen

Los nuevos retos que enfrentan las entidades públicas en el marco del modelo 
de “Nueva gestión pública” han centrado la atención en la forma en cómo las 
organizaciones están creando valor para sus stakeholders.

En este contexto, las universidades públicas mexicanas han puesto es
            . 

Lo anterior cobra mayor relevancia si se considera a la universidad como un 
              

pesar de ello requiere de recursos públicos para poder lograr sus objetivos 
(esos recursos son cada vez más limitados, ya que en México se destina sólo 

     I   pi       
        .

Este estudio tiene como objetivo analizar el contexto de heterogeneidad 
en el que se encuentra enmarcada la universidad y que abarca actividades 
de docencia, investigación y gestión, lo que hace muy complejo conocer sus 
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públicas. En este estudio se realiza una estimación de la productividad del 

          
ha utilizado una herramienta no paramétrica denominada Análisis envolvente 
de datos,            

          
técnica, así como los elementos que integran los índices y en qué medida 

  .         
la productividad de las universidades públicas en México.

Palabras clave:      
datos, universidad pública.

Abstract

The new challenges facing public entities under the “New Public Manage-
ment” model have focused attention on how organizations are creating value 
for their stakeholders.

In this context, Mexican public universities have placed special interest 
in achieving their goals and objectives efficiently. This becomes more rele-
vant if the university is seen as an agency in which its goals are not financial 
but social, but which nevertheless requires public resources to be able to 
achieve its objectives (those resources are increasingly limited, since only 
about 1% of Gross Domestic Product [gdp] is allocated to higher education 
in Mexico, a very low percentage when compared to other countries).

This study aims to analyze the context of heterogeneity in which the univer-
sity is framed and that encompasses teaching, research and management activi-
ties, which makes it very complex to know its results in terms of efficiency and 
productivity of these public organizations. In this study, an estimate of the pro-
ductivity of the Mexican university context is made, during the period 2007-2017, 
for this purpose a nonparametric tool called Surround Data Analysis has been 
used, in order to analyze 45 universities Mexican public; the results show infor-
mation on productivity and technical efficiency, as well as the elements that make 
up the indices and to what extent they contribute to it. Public funding contributes 
positively to the productivity of public universities in Mexico.

Keywords: productivity, financing, immersive data analysis, public 
university.

Introducción
Actualmente la administración pública ha tenido una serie de reformas 
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ciudadanos interesados en su funcionamiento, es, precisamente, en las  
décadas recientes en que los esfuerzos por un cambio en el actuar de 
las instituciones públicas ha tenido un auge mayor y centrando los esfuer
zos con la reducción en el uso de los recursos públicos, esto puede propi

            
a disposición de las instituciones y, el segundo, limitar su actuación y, por 
consiguiente, los resultados sociales.

             
mas organizativas y de los procesos de gestión de las instituciones públicas, 
lo que impulsa la transformación del sector; sin embargo, recientemente al
gunos sectores del ámbito privado comenzaron a incursionar en las tareas que 
corresponden al sector público, precisamente por la falta de resultados que se 
han generado históricamente.

Un factor fundamental para apoyar a los gestores públicos es el siste
ma de control de gestión, el cual, mediante un conjunto de indicadores con 
orientación a los resultados y los procesos, coadyuva en las actuaciones de 
legitimidad y competitividad de las organizaciones; sin embargo, el sistema 
de control debe orientarse en dos direcciones:

.   .

.      .

Desde la perspectiva contingente, resulta interesante conocer 
cómo se optimizan los resultados de las distintas combinaciones de las 
tres dimensiones en función de determinadas variables como tamaño, 
grado de competencia y estabilidad del entorno, y cultura organizativa 

   .         
      .      

.
En el ámbito de la gestión, en la administración pública hay un amplio 

           
          

             
cesidades sociales de los stakeholders, quienes asumen el papel de clientes 

       .
El enfoque de esta investigación se basa en la optimización de los 

recursos, a partir de ello se propone el uso de un modelo que apoye a 
la gestión para estimar la creación de valor a través del análisis de la 
eficiencia; su utilidad se materializa en el apoyo a la gestión de las uni
versidades, cuyo papel es absolutamente decisivo, y se ha convertido 
en uno de los más importantes elementos estratégicos en la creación de 
bienestar social.
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La necesidad de mejores resultados  
en la gestión de la universidad pública

La universidad depende de la sociedad, y en los últimos años el sector uni
versitario público y privado se han expandido a un ritmo acelerado, dando 

              
 .           

a través de la educación superior se forman individuos para dar solución a 
problemas sociales, directivos que en el mundo empresarial gestionen com

          
tecnológico disponibles para todos los sectores.

De acuerdo con Miguel de et al.     
versidades con los niveles más altos de calidad y excelencia que avancen en 
el conocimiento para lograr mantener la vida humana y animal un desarrollo 
más igualitario y sostenible, así como el cuidado de los recursos del planeta y 
la preservación de las especies; el futuro de las organizaciones de educación 
superior implica no sólo avanzar sino también conservar un entorno econó
mico, social y medioambiental, adecuado para las futuras generaciones.

Se considera que para lograr su cometido, las universidades requieren 
información para apoyar a los gestores en el establecimiento de programas y 

             
con valor añadido.

Nueva gestión pública y proceso de creación de valor

              
convertirse en una exigencia prioritaria de la política económica. El aumento 
de la importancia cuantitativa y cualitativa del sector público en la economía 

          
rios, por los posibles efectos desincentivadores de los últimos, ha enfocado la 

           
       .

El interés por evaluar los resultados del sector público, según Lovell y 
       

. Actividades públicas. Engloban una parte considerable de la actividad eco
nómica agregada en los países más desarrollados.

. Mercados en que se proveen los bienes y servicios públicos.  
         .

. Diferencias existentes entre objetivos y restricciones a que están sometidos 
los agentes públicos en comparación con los correspondientes en el sector 
privado.
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En consecuencia, la creación de valor en el sector público es la diferen
            de esta 

          
           

siones sobre la asignación racional de los recursos y la selección apropiada 
de los esquemas de suministro. Desde una perspectiva ciudadana, el valor es 

          
              

público se deben considerar tres elementos: creación de valor, legalidad, y 
viabilidad.

Evaluar los resultados en el sector público es una tarea compleja y difí
cil, ya que se carece de un entorno de competencia que promueva conductas 

            
interés en décadas recientes, pues la búsqueda de generar mejores resultados 
sociales ha comenzado a ser cada día más necesaria. El concepto de creación 
de valor público es muy difícil de conceptualizar, pero a pesar de ello, algu
nos autores coinciden en considerarlo como la diferencia entre los resulta

             
 .        .

    et al.      
           

sabilidad pública, representada por el value for money, cuya demostración 
           

 .
Por lo tanto, en esta investigación se ha considerado como variable proxy 

de la creación de valor al término de productividad que, como se ha señalado 
anteriormente, es la más inmediata medida de valor que determina el uso 
óptimo de los recursos y la entrega de bienes y servicios con valor añadido en 
los procesos públicos de las instituciones.

Importancia de los sistemas de información  
y de control en universidades públicas

Un sistema de información para la gestión es un sistema organizado para 
gestionar la información oportunamente y auxiliar en el proceso de toma de 

                     
                
   .              

                  
 .
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     el diseño e implemen
tación de los sistemas de información para la gestión en el sector público 

             
embargo, los modelos desarrollados en el sector privado, o para la gestión en 
general, pueden ser aplicados en el sector público, el problema radica en de

          .
Tal vez nunca antes había sido tan intensa la presión hacia las universi

dades desde el interior y el exterior de las mismas, en una época de escasos 
recursos, con el aumento de los costos de la educación y la percepción de que 
la inversión en el sector público no puede valorarse sólo con la obtención de 

   .
Las necesidades de los gestores por obtener información que apoye la 

toma de decisiones en las universidades públicas, ha llevado a muchos es
fuerzos por desarrollar e implementar sistemas de control de gestión, pero 
se han enfocado, principalmente, en la implantación de los sistemas y no 
en la propia información y el apoyo en los procesos de toma de decisiones. 
Actualmente, el entorno económico desfavorable que enfrentan muchas de 
las principales economías del mundo hace muy importante poner la atención 
en la optimización de la gestión de las universidades públicas en todos los 

 .

Contabilidad de gestión en el ámbito público

El concepto de la contabilidad de gestión ha tenido una evolución desde su 
             

tabilidad de Gestión de la American Accounting Association (aaa    
   

 La aplicación de técnicas y conceptos apropiados para procesar los datos 
            

asistir a la dirección de la empresa en el establecimiento de un plan sobre 
la base de objetivos más racionales de cara a la consecución de tales obje
tivos (aaa   . .

          
             

         
             

señalan que esto contradice la necesidad de tratar información para la gestión, 
           

        . .
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tema de información para la gestión, como el control y la toma de decisiones.
Más recientemente, la Asociación Española de Contabilidad y Adminis

tración de Empresas (aeca           
tiene por objeto la captación, medición y valoración de la circulación interna, 

             
zación la información relevante para la toma de decisiones empresariales” 
(aeca   . .

             
enfoca a la captación, medición y valoración de la información de la circu
lación interna, sino que también considera la racionalización y el control 
de la misma, constituyendo así una herramienta básica que permite formular 
juicios y tomar decisiones a partir de la información expresada en términos 
cuantitativos o cualitativos.

Dado que el sistema de contabilidad es uno de los sistemas de infor
mación más importantes de la organización, se apoya en la contabilidad de 
costos que tradicionalmente se ha utilizado para el estudio de la información 
interna; sin embargo, en los últimos años se ha sustituido por una noción más 
amplia, siendo esta la contabilidad de gestión (Aparisi et al., .

En este sentido, la National Association of Accountants (naa   
         

 Un conjunto sistemático de procedimientos para registrar y suministrar 
mediciones del coste de los productos fabricados, y servicios realizados, 

      . I      
nar, acumular y suministrar tales costes y para compararlos con los costes 
estándares.

La naa          
junto de procesos contables que suministra a la empresa información para 

         .    
se puede señalar que la contabilidad de costos se enfoca en el cálculo y la 
determinación de los costos y que, por su parte, la contabilidad de gestión se 

            
te asignación de los recursos, para mejorar los niveles de competitividad de 
las entidades.

Considerando que el sector público tiene que satisfacer amplias necesi
dades sociales, con recursos cada vez más escasos, y que para ello requiere de 
una gestión óptima de sus recursos, se puede considerar que la contabilidad 
de gestión constituye una herramienta de gestión adecuada, aplicable a 

         



Investigaciones interdisciplinarias en instituciones...

mediante un modelo de información para la gestión adecuado ayuda a respon
der a las necesidades y contribuye a mejorar la gestión de tales entes.

              
ámbito público en general y en la universidad pública en particular, por lo 
abstracto que resulta el asunto, se ha considerado que el concepto de produc
tividad se puede asemejar al primero y, por tanto, se piensa que a través de 
ello cabe la posibilidad de conocer de qué manera la universidad crea valor 
para sus stakeholders.

El ámbito de la universidad pública, en el que mediante un proceso 
productivo muy complejo se incorpora valor añadido a los insumos de que 
se dispone, y que estos últimos, en ocasiones muy limitados, hace especial el 

          
las que condicionarán los modelos a partir de las necesidades propias de los 
gestores o usuarios de la información.

Objetivo de la investigación

El conjunto de unidades heterogéneas que conforman la universidad hace 
difícil la comparación de sus resultados; sin embargo, otro problema viene 

             
mogéneas, lo cual provoca que cualquier análisis sea un ejercicio agregado y 
general, carente de utilidad a los órganos de control de las entidades.

Hasta ahora no hay un consenso en la validez de los sistemas de in
formación para la gestión en las universidades públicas por la manera en la 
que se han tratado de forma aislada cada uno de los problemas a los que se 
pretende dar solución, pese a que hoy en día el desarrollo de tecnologías de 

       .
Según el Committee on Courses in Managerial Accounting, un elemento a 

resolver es analizar el entorno de la organización para determinar las necesida
des de información de los usuarios, y por tanto, la relación entre la gestión y el 
sistema de información (aaa  .          
realizado numerosos esfuerzos para avanzar en la implementación de sistemas de 

          
        .

Lo que un sistema de información para la gestión debe procurar es ayu
         aaa Committee on In

        
desagregada, incluso de tipo no monetario, siempre a la luz del criterio de 
economicidad de la información (Aparisi et al.,      
contabilidad de gestión permite una amplia conexión con algunas bases teó
ricas como la de contingencias e institucional para explicar y legitimar las 
actuaciones en las organizaciones.
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El objetivo de este trabajo es demostrar que los sistemas de información 
          

trico, son una alternativa de solución técnica viable en la gestión de ámbi
tos caracterizados por la heterogeneidad de bienes y servicios en sus  
procesos productivos.

Para realizar dicho propósito, se han analizado enfoques de otras dis
ciplinas para obtener información más robusta y validar el contraste de los 
resultados. Para ello se han elegido técnicas de programación matemática y 
econometría, ya que a través del enfoque de fronteras se puede fusionar la 
teoría económica con el análisis empírico de la producción. El trabajo propo
ne la validación de los resultados a través de aproximaciones no paramétricas 
(análisis envolvente de datos, dea          
tende desagregar los resultados para obtener los elementos que componen los 
índices obtenidos.

            
quienes buscan maximizar los resultados, y sus decisiones se dirigen hacia 
entornos caracterizados por entornos competitivos, siendo estos los escena
rios principales del modelo económico en el cual se encuentra la contabilidad 
de gestión; por lo que su validez es sometida al criterio del decisor.

Marco teórico de la contabilidad de gestión

          
lidad apoyar el proceso de toma de decisiones de una organización; la infor
mación que suministra a los usuarios debe cumplir con una serie de requisitos 
o características cualitativas y para ello se fundamenta en conceptos y téc

          I  . 
gún Iglesias, para la contabilidad de gestión, los postulados, conceptos teóricos y  

           
            

son los mismos, este aspecto no permite desarrollar una teoría de la contabi
lidad de gestión basada en los fundamentos conceptuales de la contabilidad 

.
De acuerdo con Aparisi et al.  .        

sistema contable termina con la deducción de unos principios y reglas prácti
cas de actuación acordes con los objetivos y rasgos básicos del mismo”, pero 
debido a que la contabilidad de gestión ha tenido un desarrollo intensivo  y 

                 
y estudio, lo que hace que determinados procedimientos se consideren normales, pero la enorme 
diversidad en los ámbitos internos de las organizaciones hace difícil la normalización en contabilidad 
de gestión (Aparisi et al., .
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extensivo,  la doctrina contable no ha hecho factible considerar un cuerpo 
de principios propios de la contabilidad de gestión con aplicación general a 
todos los casos.

          
una serie de indicaciones generales sobre guías de actuación, las cuales po
drían servir como base para un adecuado marco conceptual. Esta investiga
ción se apoya en una base teórica que ha evolucionado a partir de las teorías 
organizativas a lo largo del siglo .

Teoría de contingencias

La teoría de contingencias ha dominado desde mediados de la década de los 
               

      .       
gencias se denominan variables contingentes o contextuales a los distintos 

             
  .  .        

una premisa común: el contexto y la estructura se ajustan juntas si la organi
         .

En el caso de las universidades, no resulta menos importante que los 
gestores conozcan en qué medida sus organizaciones contribuyen al inte
rés público y al bienestar social. En las universidades públicas, el uso de 
los indicadores de gestión ha sido motivado porque los indicadores contables 

             
jetivos; además, los órganos de dirección universitaria requieren conocer 
cómo están satisfaciendo a sus stakeholders  .

Teoría institucional

                 
            

su origen en la sociología interpretativa desarrollada a mediados de la década de 
            .  .

No obstante, es importante considerar que su aplicación al estudio de 
los sistemas de información para la gestión es incluyente de otras teorías, 
como la de contingencias, de tal forma que ambas se complementan y se pue
den superar las limitaciones que presentan individualmente, siendo posible 
llevar a cabo un análisis más completo y profundo.

  Los múltiples niveles a los que la contabilidad de gestión suministra información para la toma de  
decisiones, hace que los objetivos de los usuarios internos sean diversos y dispares, lo que reque
rirá de informes contables más variados (Aparisi et al., .
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La teoría institucional, considerada en un enfoque interpretativo de 
las distintas actuaciones de los individuos para tratar de explicar las diferen
cias en las estructuras y comportamientos de las organizaciones, según Aibar, 

.            
ricos, sociales y culturales de las organizaciones, las cuales se estructuran y 
adoptan patrones de comportamiento para sobrevivir al entorno y legitimar 
su actuación y existencia.

          
tentando ser más homogéneas como resultado de procesos hechos por orga

          
            

              
conjunto de unidades para asemejarse a otras que hagan frente al mismo sis
tema de condiciones ambientales.

Los numerosos esfuerzos en los últimos años en la universidad pública 
              

sarrollo de numerosas propuestas de modelos para gestionar sus recursos con 
mayor racionalidad y buscando alcanzar resultados más productivos. Los in
tentos de adopción se han dado en universidades de diferentes países, siendo 
dos los elementos de convergencia: la asignación de los recursos (Pendlebury 

               
       et al.,     

  .

Metodología propuesta

Considerando que el comportamiento optimizador es la base de la teoría eco
           

cia técnica que frecuentemente son usados como sinónimos. La productivi
dad considera al número de unidades de output producidas por cada unidad de  

            
de producción obtenida por unidad de factores productivos utilizados.

Para obtener los índices de creación de valor se han considerado las 
desviaciones de las unidades analizadas con respecto a su frontera determi
nística. La frontera determinística es la que atribuye toda la desviación de la 

    .

Aproximación no paramétrica

Una herramienta desarrollada para evaluar el contexto educativo fue el dea, 
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producción, incluso más que las aplicaciones de fronteras estocásticas  

            
            

    .
El dea usa algoritmos de programación lineal para calcular la frontera, 

y su uso se ha popularizado por las ventajas que tiene, entre las que se en
cuentran:

•       outputs.
• Suministra información de organizaciones similares.
•    a priori una forma funcional para la tecnología.
• No se necesita hacer supuestos de la distribución de los términos aleato

rios.

Sin embargo, presenta también desventajas, como:

•     .
• Sensibilidad al ruido estadístico.
• Imposibilidad de contrastar hipótesis.
•           

.

           
y tecnológico en la productividad, Färe et al.    
sición del Índice de Productividad Total de Malmquist (ip .    
orientación output se estructura de la siguiente manera:

ipm (yt, xt, yt + 1, xt + 1) =
 Do

t + 1 (yt + 1, xt + 1)  Do
t (yt + 1, xt + 1) Do

t (yt, xt)  
1/2

, (1)  Do
t (yt, xt)  Do

t + 1 (yt + 1, xt + 1) Do
t + 1 (yt, xt)

Donde:

El cociente que está fuera de los corchetes mide el cambio en la eficiencia en-
tre los periodos t y t + 1, siendo equivalente al cociente de la eficiencia técnica de 
Farrell en el periodo t + 1 y en el periodo t; muestra los cambios en el tiempo o 
efecto catching-up8 de la eficiencia, dejando ver si la unidad evaluada se está 
acercando o alejando de la frontera eficiente.

  Por efecto catching-up             
a la frontera de posibilidades de producción, considerando aparte al cambio técnico que indica los 
cambios en innovación.
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que tienen las organizaciones de incorporar progreso técnico en la gestión de 
su proceso productivo. La parte restante del modelo es la medida del cambio 
tecnológico, representado por la media geométrica de la transformación tec

        .
                

productividad, el ip              
pierde productividad a lo largo del periodo, el ip  tendrá un valor inferior a 

.              ip  
           

ip  pueden tomar direcciones opuestas, por lo que cabe la posibilidad de que 
mientras que uno aumenta el otro disminuya, y viceversa.

La estimación de las funciones distancia del ip  se han realizado utili
zando el método de programación lineal dea propuesto por Färe et al.  
para ello es necesario estimar cuatro funciones de distancia que permitan 
medir el cambio del ip  en dos periodos.

Estimación y resultados

        
cimientos que ayuden a lograr un mayor crecimiento económico, sin embargo, 
para que creen valor público deben lograr sus resultados con el uso óptimo de 

            
factores productivos tienen en el rendimiento de las unidades evaluadas, ya 
que permitiría explicar los cambios en los resultados ante la variación de los 
insumos, tanto de manera conjunta y aislada, de tal forma que se favorezca el 
logro de las metas y los objetivos establecidos.

Para llevar a cabo el estudio se han elegido como variables  output: 
     isi      

scopus            
bles input          

   I       
         .

Para conocer la creación de valor en el ámbito universitario público mexi
                

productividad de Malmquist, que se estimaron a través de funciones de distancia 
y técnicas de optimización matemática (dea         
en la productividad relativa de los factores y su descomposición, de tal forma que 

          .

  Los datos han sido obtenidos de la Dirección General de Evaluación Institucional de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.
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Es importante tomar en cuenta dos aspectos relacionados con los índi
ces de productividad de Malmquist en el periodo analizado. El primero es 
la estimación del cambio en la productividad en el periodo de estudio, y su 

       (catching-up) y el efecto 
      .     

a su vez, el efecto catching-up         
      .

A partir de ello se ha intentado estimar la evolución de la creación de va
lor en las universidades públicas y conocer la relación entre la producción y 
sus factores, buscando una aproximación a la relación que guarda la produc
tividad y los factores que la componen en cada una de las unidades evaluadas.

Los valores medios revelan un decremento en el factor total de produc
  .            

    .         
indica que tal vez las universidades analizadas están intentado trabajar con 
el cumplimiento de la normatividad presupuestaria y centran sus procesos de 
gestión sólo en mejoras considerables en el uso óptimo de los recursos pues

         .
            

.              
              
     .       

      .         
entidades analizadas están basando sus procesos de gestión y de resultados en 

            
y de investigación.

Tabla 1. Índices de productividad de Malmquist

DMU effch techch pech sech tfpch
1 1.000 0.507 1.000 1.000 0.507
2 1.000 0.485 1.000 1.000 0.485
3 1.025 0.748 1.000 1.025 0.767
4 1.000 0.602 1.000 1.000 0.602
5 1.000 0.489 1.000 1.000 0.489
6 1.018 0.722 1.000 1.018 0.735
7 1.020 0.716 1.000 1.020 0.731
8 1.015 0.724 1.004 1.012 0.735
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DMU effch techch pech sech tfpch
9 1.006 0.722 1.000 1.006 0.727

10 1.007 0.710 1.000 1.007 0.715
11 1.000 0.709 1.000 1.000 0.709
12 1.000 0.655 1.000 1.000 0.655
13 1.054 0.676 1.051 1.002 0.713
14 1.016 0.695 1.009 1.007 0.706
15 1.000 0.697 1.000 1.000 0.697
16 1.000 0.661 1.000 1.000 0.661
17 1.001 0.698 1.000 1.001 0.698
18 1.025 0.667 1.022 1.003 0.684
19 1.019 0.665 1.019 1.000 0.678
20 1.018 0.690 1.016 1.002 0.703
21 1.053 0.662 1.048 1.005 0.697
22 1.000 0.620 1.000 1.000 0.620
23 1.038 0.679 1.038 1.000 0.705
24 1.047 0.689 1.047 1.000 0.722
25 1.000 0.649 1.000 1.000 0.649
26 1.025 0.667 1.023 1.001 0.684
27 1.027 0.668 1.023 1.004 0.686
28 1.032 0.646 1.031 1.001 0.667
29 1.000 0.714 1.000 1.000 0.714
30 1.033 0.667 1.026 1.006 0.688
31 1.000 0.696 1.000 1.000 0.696
32 1.000 0.697 1.000 1.000 0.697
33 1.004 0.673 1.003 1.001 0.676
34 1.000 0.586 1.000 1.000 0.586
35 1.000 0.560 1.000 1.000 0.560
36 1.000 0.418 1.000 1.000 0.418
37 1.035 0.733 1.000 1.035 0.758
38 1.000 0.835 1.000 1.000 0.835
39 1.000 1.064 1.000 1.000 1.064

Continúa (Tabla...)
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DMU effch techch pech sech tfpch
40 1.014 0.491 1.000 1.014 0.498
41 1.000 0.657 1.000 1.000 0.658
42 1.007 0.644 1.000 1.007 0.648
43 1.011 0.639 1.000 1.011 0.646
44 1.016 0.645 1.000 1.016 0.655
45 1.000 0.480 1.000 1.000 0.480

mean 1.012 0.653 1.008 1.004 0.661

Fuente: Elaboración propia.

             
los índices de correlación de Pearson, estimados a partir de las variables 
input:           

          
para la creación de valor público por parte de las universidades, ya que 

         
. I           

   .
        

sos operativos de las universidades se encuentran centrados en la for
mación de profesionales competitivos y en la generación y aplicación 
innovadora del conocimiento. En los resultados se aprecia correlación sig

        isi Web y  
scopus, y revistas en latindex y en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecno

            
con artículos indexados en isi Web y scopus, y revistas en latindex y Conacyt.

La estimación de los índices de correlación de Pearson, a partir de 
las variables input personal incorporado al Sistema Nacional de Inves

           
          

gadores incorporados al Sistema Nacional de Investigadores de México 
(sni              
y, en algunos casos, negativos. Lo anterior hace suponer y refuerza de que 

          
ción de valor por parte de las universidades públicas, y que al parecer los 
proce sos operativos de los Cuerpos académicos están centrados en aspec
tos de cumplimiento de transparencia y no en la generación innovadora 
del conocimiento.

Continúa (Tabla...)
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Conclusiones

El carácter público del servicio que prestan las universidades es motivo 
              

vado, entre otros factores, por la demanda de responsabilidad social y la 
rendición de cuentas. En consecuencia, los miembros de la comunidad 
universitaria, en su conjunto y en particular los gestores, deben explicar 
lo que se está haciendo, también ello implica la consideración de dos as
pectos importantes:

.        .

.              
permitan una labor de control, seguimiento y presentación de los resulta
dos para lograr una mayor creación de valor en su gestión.

           
proxy del concepto de creación valor, en el caso de las universidades públicas 
mexicanas, se debe al hecho de que hasta ahora han sido muchas las estra
tegias y programas para mejorar la operación de la universidad pública en  

             
las universidades públicas en México están creando valor social. La creación de  

            
              

stakeholders.
Los resultados alcanzados revelan que el cambio en la produc

tividad se debe, en mayor medida, al cambio en eficiencia técnica; 
sin embargo, llama la atención que el cambio tecnológico no resulta 
ser significativo. Consecuentemente, los resultados permiten tener una 
aproximación a los modelos de gestión de cada una de las unidades 
analizadas, ya que los índices estimados proporcionan información de 
cómo se han utilizado los factores productivos en la creación de valor 
social.

La metodología utilizada permite desagregar la productividad en 
los elementos que la conforman, el cambio de eficiencia y el cambio 
tecnológico y, a su vez, el cambio en eficiencia se desagrega en sus 
componentes; se considera que los aspectos normativos en la dispo
sición y uso de los recursos públicos no contribuyen de manera fa
vorable en la creación de valor público en las universidades, ya que 
posiblemente se centran en el cumplimiento de la rendición de cuentas 
y en la transparencia en el manejo de los recursos, y descuidan el ob
jetivo central del proyecto académico y de investigación para el cual 
se trabaja.
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Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo caracterizar a la industria azucarera 
mexicana, analizando sus particularidades vinculadas a acciones de responsa
bilidad social corporativa (rsc         
las etapas por las cuales ha transitado la misma.

Dichas etapas se dividen en tres, y en cada una se plasman los vínculos 
de la industria con las tres dimensiones de la rsc, hasta llegar hoy en día a la 

            
en el país. Las etapas presentadas son:

•  I.  .
• Etapa II. Inicio de la rsc .
• Etapa III. Desarrollo de la rsc   .

Palabras clave: industria azucarera, evolución, responsabilidad social.
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Abstract

This work aims to characterize the Mexican sugar industry, analyzing its par-
ticularities linked to corporate social responsibility (rsc) actions in its histo-
rical evolution, where the stages by which it has transited it.

These stages are divided into three, and each one reflects the industry’s 
links to the three dimensions of the rsc, until today it reaches the certification 
of 33% of the sugar mills that currently operate in the country. The stages 
presented are:

• Stage I. Background (1936-1993).
• Stage II. Start of the css (1994-2004).
• Stage III. Development of csr (2005-to-present).

Keywords: sugar industry, evolution, social responsibility.

Introducción

El presente trabajo tiene como objetivo caracterizar a la industria azucarera 
mexicana, analizando sus particularidades vinculadas a acciones de rsc en su 
evolución histórica, donde se destacan las etapas por las cuales ha transitado.

           
azúcar fue una de las primeras industrias de transformación que se funda, 
en lo que entonces empezó a llamarse la Nueva España. Desde inicios de la 
producción azucarera en el siglo vi          
del siglo , la industria azucarera estuvo marcada por etapas de crecimiento, 
inestabilidad, hundimiento, desestabilidad  y corrupción en su manejo.

             
            

cimiento acelerado de la producción, así como innovación tecnológica y la 
expansión del mercado, lo que permitió que los ingenios azucareros comen
zaran a expandirse en todo el país trabajando en exportaciones.

        
             

que debido a la inestabilidad producida por dicho movimiento armado la 
producción se redujo de manera considerable paralizándose prácticamente 
la industria, pues en el estado de Morelos fue donde se dieron la mayoría 

                     
                
               

    .
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de los movimientos armamentistas; y en este mismo estado era donde se 
     .       

comienza a reactivarse la producción azucarera existiendo a pesar de dicho 
crecimiento una administración inestable”.

La participación de la industria azucarera, dentro de la economía, ha 
tenido trascendencia y ha sido de gran importancia desde varios puntos de 
vista, siendo así una rama estratégica de la economía desde la época colonial 
hasta la fecha actual. En su desarrollo ha cumplido funciones económicas im
portantes, como: producir un producto básico, abastecer de materias primas 
a otras industrias, generar empleos directos e indirectos, servir de mercado 
interno y aportar divisas, vía exportaciones; sin embargo, dicha industria, a lo 
largo de su historia, ha sido muy inestable como parte de la economía, situa
ción que se ha visto agravada, de manera más severa, a causa del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (tlcan    .

Por otra parte, es importante destacar que la Constitución Política de 
       .  .      

blece una relación directa con la rsc, en donde respaldan los derechos de las 
personas a la salud, a un medio ambiente adecuado, así como a disfrutar de 
una vivienda digna y decorosa. Destacándose el papel del estado con vistas a 
garantizar que éste sea integral, mediante el fomento del crecimiento econó
mico, el empleo digno y la libertad de los individuos y clases sociales, plas
mando los tres parámetros: dimensión económica, social y ambiental, que se 
han consolidado en la actualidad sobre la rsc.

De igual forma, hay varias leyes derivadas de la Carta Magna que pro
tegen tanto a los productores de caña como a la propia industria azucarera, 
al medio ambiente y a los trabajadores, que de igual forma, aportan a la rsc, 
destacándose:

•         do  .
• Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (do  .
• Ley de Desarrollo Rural Sustentable (do  .
• Ley General de Salud (do  .
• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (do , 

.

Por lo que resulta interesante que se analice la situación de la indus
tria azucarera en el país a través de los años, desde el punto de vista de 
la rsc.

Para la realización de este estudio se utilizaron las técnicas de revisión 
documental y entrevista. La realización del mismo permitió a este estudio 
sistematizar el comportamiento de la rsc en la industria azucarera mexicana 
en tres etapas:
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. .

. I    rsc.

.    rsc.

A continuación se muestran las características de cada una de ellas.

Desarrollo

Metodología

             
evolución de la rsc para la industria azucarera en México.

Etapa I. Antecedentes (1936-1993)

Es la etapa inicial donde no se trabaja de forma intencionada en la rsc, pero 
se realizan acciones que crean premisas para la rsc, caracterizada por la or
ganización de obreros y campesinos en sindicatos y asociaciones, cierta insti
tucionalización a través de cámaras y otras instituciones que colaboran con el 
gobierno y buscan la protección de esta industria y sus trabajadores, al mismo 

            
de esta industria.

A continuación se muestran algunos hechos relevantes que sustentan 
esta etapa:

•   se destacan los sindicatos, los cuales, como organización, tam
bién juegan un rol importante en el cumplimiento de la rsc. El Sindicato de 
Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexi
cana (stiasr             

             
mientras que en siete ingenios la administración del contrato ley la os
tentan sindicatos independientes (dos pertenecen al Fondo de Empresas 

          stiasr  
se caracteriza por ser altamente combativo, politizado en las negociacio
nes colectivas, luchan contra el contrato ley que contempla prestaciones 

           
           

azúcar, que contiene una gama de categorías obsoletas, discordantes con 
la realidad de la operación y mantenimiento de las unidades fabriles, esta
blece preceptos obsoletos y contradictorios que se prestan a confusiones 
en la aplicación de las relaciones obrero patronales, excesiva dependencia 
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no llegan a los trabajadores, un escalafón ciego que no le da prelación para 
los ascensos a los criterios de capacidad, conocimiento y disposición al 

          
ciencia.

•         cnc     
una agrupación política autónoma dotada con personalidad jurídica y pa
trimonio propio; sin embargo, ya surge como asociación civil en los tér

     .          
los campesinos y miembros de las organizaciones sociales de nacionalidad 
mexicana para coadyuvar al desarrollo de la vida democrática y de la cul
tura política del país con base en los valores históricos actuales de la 
Revolución Mexicana, y en los principios establecidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

  En este sentido, se observa cómo, a través de la cnc y cnpr, se busca la 
protección de los proveedores de los ingenios azucareros, cumpliendo así 
con la protección a los grupos de interés que señala la rsc. El número total 

            
les se encuentran agremiados en tres principales agrupaciones: cnc  cnpr 
e Independientes, con una producción nacional de caña industrializada de 

    .
•     la Cámara de la Industria Azucarera y Alcoholera (cniaa  

la cual constituye un órgano de consulta del Estado para la satisfac
ción de las necesidades de las actividades industriales que la conforman, 
además de apoyar las gestiones internacionales del gobierno federal para 
ampliar los mercados de la azúcar mexicana.

  La cniaa, señala que su objeto central es la representación de los in
tereses generales de las actividades industriales azucarera y alcoholera,  
así como el estudio de todas las cuestiones que pueden afectarlas; la pro

           
funcionamiento; y la participación en la defensa de los intereses particula
res de sus asociados. Además, proporciona una variada gama de servicios a 
sus asociados abarcando, entre otros, los aspectos comerciales, técnicos de 

           
y laborales, así como programas de capacitación y sistemas.

  A su vez, dicha cámara participa en los trabajos de organismos nacio
nales vinculados directa o indirectamente con la agroindustria azucarera 

    I     .
  Esta cámara apoyó, durante su primer año de existencia, los trabajos 

             
toneladas.

  Desde su creación forma parte de la Confederación de Cámaras In
      .    
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integrada al Consejo Coordinador Empresarial (cce    
   .          

Consejo Nacional Agropecuario (cna .
  De igual forma, la Cámara de la Industria Azucarera y Alcoholera 

          
         

dependientes.
  A través de la cniaa, se observa la protección de la industria en función 

               
la rsc para la propia industria y sus grupos de interés.

•             
          

instalaciones fabriles, al exceso de empleados en algunos ingenios y de 
un alto consumo de energía, lo cual elevó los costos de producción del 
azúcar.

  En este sentido, hay una preocupación de encontrar nuevas tecnologías 
que no afecten al medio ambiente y a la cultura de nuestros países, surgien

           
           

tables (pnud  . 
  Si bien es cierto, que hay experiencias donde se aplica este tipo de tec

nología, siendo un ejemplo de ello la producción de café con base en la 
agricultura orgánica, en el caso de la industria azucarera, es apenas inci
piente su aplicación en el campo y en la industria, ya que requiere de costo
sas inversiones que no siempre están dispuestos a realizar los empresarios 
azucareros o bien el gobierno, dada la estructura de propiedad mixta de 
esta actividad económica.

•          
les (cnpr  la cual es una agrupación nacional de productores cañeros 

        
             
.        .      
.           

Azúcar (cipca      I    iso  
Asociación Mundial de Productores de Caña de Azúcar y Remolacha 
(a pcar      I       
Azúcar ( ipa .          
            

genios del país.
  La cnpr            

        .     
indirectos.
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Etapa II. Inicio de la RSC (1994-2004)

Esta etapa se caracteriza por problemas en la industria azucarera relacionados 
con la dimensión económica; sin embargo, se comienzan a realizar algunas 
acciones conscientes relacionadas con la rsc motivadas por la inserción de 
la industria en el tlcan, pero sólo relacionada con la dimensión económica, 
siendo muy incipiente el desarrollo de las dimensiones social y medioam
biental. Por lo que aún en esta etapa ningún ingenio asume la rsc en su triple 
dimensión.

A continuación se muestran algunos hechos relevantes que sustentan 
esta etapa:

•             
        tlcan, se aceptó una competencia des

igual, en donde México produciría bienes agrícolas sin subsidio, pero Esta
dos Unidos y Canadá seguirían subsidiando a su agricultura, ello dio lugar 
a una demanda de la cniaa por prácticas de dumping en contra de las im
portaciones de jarabe de fructuosa provenientes de Estados Unidos. Por su 
parte, los embotelladores mexicanos de refrescos iniciaron el consumo de 

          
nes de precio fundamentalmente, lo que permitió a los grandes productores 
norteamericanos de fructosa, al amparo del Tratado, comenzar a exportar 
a México importantes cantidades de alta fructuosa al mismo ritmo que los 
embotelladores mexicanos adaptaban sus instalaciones.

  Al comenzar a verse afectados por dichas importaciones, la industria 
azucarera mexicana solicitó a la Secretaría de Economía la revisión del 
proceso de desgravación de las importaciones de fructosa e iniciar una 
demanda antidumping. La disputa del caso ante la Organización Mundial de 
Comercio (o c            

           
subsidiado de los Estados Unidos e importado indebidamente a México 
con tasa cero.

               
           

de arancel originarias de México, en lugar de todos los excedentes, como 
se había pactado; como contramedida, el gobierno mexicano impuso un 

            
de Estados Unidos.

•             
tiva de ley con carácter de decreto que prohibía la importación de jarabe 
de maíz de alta fructuosa y de maíz destinado a la elaboración de la misma, 
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los refrescos elaborados con otro endulzante que no fuera azúcar, concen
trados o jarabes, esencia o extractos de sabores que utilicen fructosa, lo 
que alentó el consumo de azúcar que fue sustituyendo paulatinamente la 
elaboración de refrescos con jarabe de maíz de alta fructosa.

  Las medidas comerciales impuestas por el gobierno mexicano propicia
ron que disminuyeran los volúmenes de importación de fructosa a partir 

             
            .  

    .         .
•          

             
el precio del azúcar.

               
sión de la rsc por parte de la industria azucarera en donde se ha mermado 
el potencial competitivo de esta rama productiva en el contexto del tlcan, 
a la vez que se han presentado problemas ambientales, debido al ruido ex
cesivo en la fábrica y a diversas emisiones contaminantes que han venido 
deteriorando las condiciones laborales y de salud de los trabajadores del 
campo cañero y de la fábrica.

  A pesar de esto, la industria azucarera en México realiza aportaciones 
         

cadores de carácter nacional que la sitúan en un sector de importancia y 
relevancia.

              
              

           
          .

  Por otra parte, en el contexto mundial del azúcar, la cnpr señala que 
   .        . 

          .      
          

petidores el ser un país donde es posible producir el cultivo durante 
todo el año.

  Como se observa, en este periodo, en el contexto de la rsc, la dimensión 
económica dentro de la industria azucarera en México ocupa un lugar im
portante.

Etapa III. Desarrollo de la RSC (2005-hasta la actualidad)

Etapa caracterizada por la existencia de ingenios que asumen la rsc en su 
      rsc a través del Centro Mexicano de 
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en el desarrollo de la rsc en la industria azucarera, toda vez que no se 
adopta como una política de la propia empresa y hay ingenios que la han asu
mido en la actualidad; sin embargo, desde los diferentes enfoques con los que 
se comienza a trabajar la rsc, se realzan resultados positivos que impactan en 
los grupos de interés.

Se encuentran resultados relevantes, sobre todo en las prácticas relacio
nadas con la dimensión social y ambiental, puesto que se comienzan a llevar a 
cabo estrategias como tratamiento de aguas residuales, generación de energía 
               

de cuentas se desencadenan factores que hacen a la industria sostenible por 
sus acciones y el efecto por su transversal con los grupos de interés.

          
mente responsables (esr            

     .        
           .

          
Miguel: San Rafael de Pucté, San Miguel del Naranjo, San Francisco Ameca, 
Quesería, Constancia, Santa Rosalía de la Chontalpa, Corporativo Azucarero 
Emiliano Zapata, Central Casasano, Central la Providencia, Central el Potre

   .        
son El Higo, Atencingo, Mahuixtlán, Melchor Ocampo, San Cristóbal y La 

           
ingenios “La Gloria” y “La Joya”.

            
tencia operan bajo criterios de rsc.

Conclusión

Las diferentes etapas señaladas en el presente trabajo muestran la evolución 
de la rsc respecto a la industria azucarera, en donde en la actualidad se hace 

           
              

la parte de la dimensión económica. Asimismo, se asumen a la fecha impor
tantes aportes a la dimensión ambiental y social.
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ap tulo  
os derec os sicos de aprendi a e co o 
estrategia para ortalecer a ilidades 
argu entativas en ciencias naturales

Angélica Fernanda Cortés Torres

Resumen

           
         

            
mediante la implementación de una secuencia didáctica fundamentada en 
los derechos básicos de aprendizaje como estrategia para medir y reconocer 
el progreso de los estudiantes en cuanto a sus niveles de argumentación en 

 .         
diagnóstica, de intervención y evaluación, junto a la estructuración de un 

          
situaciones argumentativas en el aula debido a que exigía la negociación 

         .
Se trata de una investigación cualitativa, que describe el alcance del de

recho básico de aprendizaje junto al nivel de desempeño que van logrando los 
            

los temas, la sustentación de ideas y el manejo de los conceptos propios para 
representar, explicar y describir los fenómenos de la realidad.

La investigación contribuyó a mejorar los niveles de argumentación en 
ciencias naturales respondiendo a las necesidades comunicativas de los niños 
como hablantes competentes; además, logró medir y reconocer su progreso 

          
do que desde temprana edad los estudiantes se desenvuelvan con éxito en 

  Doctora en educación p . .          .  
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la sociedad del conocimiento, así como elevar sus puntajes en las pruebas 
estandarizadas.

Palabras clave: derechos básicos de aprendizaje, argumentación en 
ciencias, secuencia didáctica.

Abstract

This study corresponds to a thoughtful pedagogical practice, which aimed 
to strengthen the argumentative skills of the fourth-grade students of basic 
education of an official educational institution by implementing a didactic se-
quence based on basic learning rights as a strategy to measure and recognize 
students’ progress in their levels of argumentation in natural sciences. The 
procedure was developed in three specific phases: diagnostic, intervention 
and evaluation, together with the structuring of an educational material of 
scientific literacy that led to the simulation of argumentative situations in the  
classroom because required the negotiation of meaningful meanings and  
the development of critical thinking.

It is a qualitative research, which describes the scope of the basic right  
of learning alongside the level of performance that students achieve in terms of  
the use of scientific language, the mastery of the topics, the support of ideas 
and the management of one’s own concepts to represent, explain and describe 
the phenomena of reality.

Research contributed to improving levels of argumentation in natural 
sciences by responding to the communicative needs of children as competent 
speakers; In addition, it was able to measure and recognize its progress in 
managing and appropriating scientific argumentation by allowing students to 
successfully develop in the knowledge society from an early age, as well as 
raise their test scores Standardized.

Keywords: basic learning rights, science argumentation, teaching se-
quence.

Introducción

Esta investigación se orientó hacia el fortalecimiento de las habilidades ar
gumentativas en ciencias naturales a partir del diseño e implementación de 
una secuencia didáctica, que presenta la propuesta del en de Colombia en 
cuanto a un conjunto de aprendizajes estructurantes que han de aprender los 
estudiantes en cada uno de los grados de educación escolar, los cuales per

          
.
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Teniendo en cuenta los resultados arrojados por las pruebas estandari
zadas nacionales e internacionales sa er  pisa y ti ss     

           
         

las ciencias para el siglo i, formar y fortalecer el desarrollo de habilidades 
argumentativas de los estudiantes de educación básica.

El ejercicio de intervención se llevó a cabo guardando coherencia con 
las mallas de aprendizaje, los lineamientos curriculares y los estándares bá
sicos de competencias (e c         
elementos que favorecen los procesos de argumentación y permiten potenciar 
los procesos necesarios para el logro de nuevos aprendizajes.

Por consiguiente, se ideó una secuencia que presenta siete situaciones 
didácticas, las cuales parten de un propósito general que abarca un derecho 
básico de aprendizaje (d a          

    .

Planteamiento del problema

Las prácticas en la escuela no suelen abordar la argumentación desde los 
primeros grados de escolaridad por considerarse que su enseñanza sigue a 
otras tipologías textuales, por tanto, el aprendizaje de la argumentación en 
ciencias naturales debe convertirse en un recurso privilegiado de mediación y 
medición del proceso de construcción del conocimiento.

       
les condujo a plantear el siguiente cuestionamiento: ¿cómo, a través de una 
secuencia didáctica basada en los d a en ciencias naturales, se puede forta
lecer las habilidades argumentativas de los estudiantes de grado cuarto del 

    

Objetivos

•            
ferentes niveles de argumentación que tienen los estudiantes del grado 

           
un ma terial educativo estructurado que propicie verdaderas situaciones ar
gumentativas en el aula.

• Diseñar una secuencia didáctica que contenga e involucre como estrate
gia los d a para la intervención en el aula, tendentes a fortalecer y mejorar 
las habilidades argumentativas en ciencias naturales de los estudiantes de 
educación básica.

• Evaluar el impacto que tiene la propuesta de los “Derechos básicos de 
aprendizaje” en el fortalecimiento de las habilidades argumentativas en 
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ciencias naturales de los estudiantes de educación básica de una institución 
    ied .

Postulados de la investigación

Teoría filosófica: Modelo argumentativo de Toulmin

Esta investigación empleó el modelo de Toulmin porque permite estudiar la 
         

             
          

nitiva a la tradición aristotélica, pero la inspiración para las investigaciones 
educativas que se focalizan en examinar el discurso que se desarrolla en las 
clases de ciencias.

Por tanto, el modelo de Toulmin, desde el campo de la investiga
           

como una herramienta heurística para evaluar el trabajo de los estudian
tes, observándose un alto impacto dentro del dominio de sus habilidades 
ar gumentativas.

Lo anterior demuestra que el estudio de la argumentación, desde el cam
po educativo, presenta algunas falencias que, lejos de representar obstáculos, 
brinda múltiples oportunidades para emprender futuros estudios en donde los 

        
verse con éxito en la sociedad del conocimiento.

Corriente sociológica: Teoría de los códigos sociolinguísticos

Para el estudio de esta investigación, se adoptó “La teoría de los códigos 
     ha desarrollado una de las más 

completas aportaciones teóricas a la sociología de la educación, puesto que se 
          .

        
nes, fundamentándose en el tipo de lenguaje que los niños traen interiorizado  
desde la socialización primaria, en donde el lenguaje constituye un campo de 
estudio para comprender la transmisión cultural, pues por medio del lenguaje es  
que el orden social se interioriza y la estructura social se incorpora en la ex
periencia del individuo.

En este sentido, la lengua representaría un tipo de conducta social que 
varía en función de factores sociales y situacionales, dando lugar a diferen

           de la 
         

       .
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Preguntas de investigación

• ¿Cómo, por medio de un test de diagnóstico y de evaluación, se pueden 
         

           
lograr diseñar y proporcionar un material educativo estructurado que pro
picie verdaderas situaciones argumentativas en el aula?

• ¿Cómo, en torno a una práctica de intervención, se puede presentar una 
propuesta pedagógica que contribuya a mejorar los niveles de argumenta
ción en ciencias naturales de los estudiantes de cuarto grado de una insti

  
• ¿Qué elementos debe contener el diseño de una secuencia didáctica, que 

involucre los dba como estrategia para intervenir en el aula, fortaleciendo 
las habilidades argumentativas en ciencias naturales de los estudiantes de 
cuarto grado?

• ¿Qué aspectos particulares de la propuesta del Ministerio de Educación 
Nacional “Derechos básicos de aprendizaje” son favorables para el forta
lecimiento de habilidades argumentativas de los estudiantes de educación 
básica?

Justificación

En las instituciones escolares es común escuchar entre los docentes, incluso 
          

            
          

realidad que obviamente no se aleja de ninguna disciplina ni es trabajo exclu
               

estandarizadas internacionales como pisa y ti ss, y a nivel nacional en las 
pruebas sa er .  .  .  . ic es      
en ciencias naturales.

Estas evidencias muestran la necesidad de aportar en el diseño de pro
puestas pedagógicas innovadoras, en donde se desarrollen ejercicios y ac
tividades puntuales, que orienten las clases y que, mediante el pilotaje y la 

           
contexto escolar.

Por ende, en la investigación se tomó como insumo temático los d a 
como un conjunto de aprendizajes estructurantes que han de aprender los 
estudiantes en cada uno de los grados de educación escolar ( en  .

Fue relevante, entonces, hacer la investigación puesto que se buscó for
talecer las habilidades argumentativas en ciencias naturales de los estudian
tes de educación básica de una ied, señalando la importancia de vincular la 
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argumentación a la práctica pedagógica en razón de enriquecer el discurso 
y la construcción de conocimientos a través del diseño estructurado de un 
material educativo que propiciara verdaderas situaciones argumentativas en 
el aula. 

          
           

              
             

ceso investigativo lograron, desde el campo de las ciencias naturales, apren
        

al máximo sus habilidades argumentativas, pues para aprender ciencias es 
          .

Marco teórico

Se observa que las prácticas en la escuela no suelen abordar la argumentación 
desde la enseñanza primaria, por tanto, la investigación abarca la enseñanza de 
las ciencias basada en la indagación, porque busca que los argumentos tomen 
fenómenos de la realidad que sean comprendidos por los estudiantes, pasando 

      .   como 
ejercicio para ser validado, se propusieron las habilidades argumentativas que 
se consideran relevantes para la producción de textos en ciencias naturales 

  .

Tabla 1. Correspondencia entre la habilidad  
argumentativa y su indicador

Habilidad argumentativa Indicador

Manejo de conceptos Concepto que se busca desarrollar en contexto 
entre la teoría y la evidencia.

Lenguaje Manejo, comprensión y comunicación del 
conocimiento conceptual.

Dominio del tema Descripción o explicación de situaciones 
asumiendo una posición crítica.

Sustentación escrita Resolución de preguntas específicas de una 
situación o fenómeno.

Fuente: Driver, Newton y Osborne, 2000; Erduran, S., y Jiménez-Aleixandre, M. P., 
2008.
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Enseñanza de las ciencias basada en la indagación  
(ECBI), una alternativa para desarrollar habilidades argumentativas

La necesidad de estimular el desarrollo de las habilidades argumentativas 
que provengan del mundo de las ciencias y sean aplicadas en el quehacer 
cotidiano, se hace esencial a partir de un método de enseñanza en donde los 
estudiantes descubren, aprenden y logran competencias para desenvolverse 

             
permite a los estudiantes aprender ciencias desde temprana edad.

Situaciones problema en ciencias naturales como punto de partida  
para desarrollar habilidades argumentativas

Se ha comprobado que, a través de secuencias didáctica basadas en situacio
nes problema de carácter ambiental, se favorece el desarrollo de habilida
des de argumentación puesto que el estudiante se enfrenta al análisis de todo  
tipo de argumento, planteando soluciones acordes a su contexto (Majmutov, 

.    .

Los derechos básicos de aprendizaje en ciencias naturales

Los d a, en su conjunto, explicitan los aprendizajes estructurantes para un 
grado y un área particular. Según en     
rencia con los Lineamientos Curriculares y los e c. Su importancia radica en 
que plantean elementos para construir rutas de enseñanza que promueven la 
consecución de aprendizajes, son un conjunto de conocimientos y habilida
des que se pueden movilizar de un grado a otro. En efecto, para el diseño de 
la secuencia didáctica y validación del instrumento se toma la estructura para la 
enunciación de los d a   .

Tabla 2. Estructura para la enunciación de los DBA

Estructura Descripción

Enunciado Refiere al aprendizaje estructurante para el área.

Evidencias de 
aprendizaje

Expresan indicios clave que muestran a los maestros 
si se está alcanzado el aprendizaje expresado en el 
enunciado.

Ejemplo Concreta y complementa las evidencias de aprendizaje.

Fuente: men (2016).
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La secuencia didáctica

Uno de los principales propósitos de la escuela es hallar rutas para que los 
estudiantes construyan un conocimiento para la vida, que incentiven al es
tudiante a explorar, por ello la sed      
ñe e im plemente alternativas pedagógicas que atiendan las necesidades de 
sus educandos; es decir, que se apoyen en la construcción de situaciones  

     .      
se toma la secuencia didáctica como una estrategia pedagógica que permite 
desarrollar habilidades en los estudiantes.

Metodología

Esta investigación fue implementada en el grado cuarto de una institu
           
           

institución, creada bajo el marco del Proyecto “Colegios Públicos de 
      id de Excelencia en la Ges

tión Escolar.
Para el estudio se aplicó un muestreo intencional, seleccionando a un 

grupo de estudiantes de la jornada tarde, se seleccionó a este grupo de estu
diantes del ciclo II debido a que en este nivel de escolaridad se puede valorar 
el desempeño de habilidades argumentativas que presentan los estudiantes a 
través de las pruebas sa er, que ha establecido el ic es. Este grado cuenta 

              
  .             

           
       .   

en que se sustenta se enmarcó desde el enfoque cualitativo. La investigación 
describe, desde el campo educativo, una experiencia concreta a partir de la 
cual se da a conocer el impacto que tiene la implementación de una secuencia 
didáctica basada en los d a en ciencias naturales, en el fortalecimiento de las 
habilidades argumentativas de los estudiantes de cuarto grado de una institu

    .
El estudio, por sus características, detalla cada situación de apren

dizaje que va experimentado el estudiante, así como también el nivel de 
desempeño y avances que va teniendo, el proceso; se describe tal como 
sucede en la realidad, igualmente va midiendo los efectos de los instru
mentos de evaluación aplicados (test de diagnóstico y evaluativo y se

         
        .    
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. Diagnóstica.         
           

tructurado que propicie verdaderas situaciones argumentativas en el aula 
desde la clase de ciencias naturales.

. Intervención. Se diseñó e implementó una secuencia con siete situaciones di
dácticas enfocadas en diferentes actividades de indagación, exploración y ex
perimentación estructuradas bajo la enunciación de los d a con un enunciado, 
ejemplo y evidencia de aprendizaje y su correspondiente habilidad argumen
tativa de lenguaje, dominio del tema, sustentación escrita y manejo de concep
tos, consideradas relevantes para la producción de textos en ciencias naturales 
junto a los niveles de desempeño arrojados por el test de diagnóstico.

. Evaluación. Se aplica el mismo test de diagnóstico inicial y se describen 
los niveles de desempeño alcanzados y el impacto que tuvo la secuencia 
didáctica en el fortalecimiento de las habilidades argumentativas de los 
estudiantes de grado cuarto.

Análisis y discusión de resultados

La implementación de cada situación didáctica permitió evidenciar el alcance 
del d a con la habilidad argumentativa fortalecida por el estudiante durante 
la intervención; evidenciándose en el desarrollo de cada actividad realizada 
por situación didáctica los niveles de desempeño alcanzados por los estudian

    . El proceso, desde el diseño y elaboración de 
un material pedagógicamente estructurado, permitió medir, reconocer y evi
denciar el progreso que los estudiantes iban teniendo, lográndose evidenciar 
que la habilidad para argumentar es fundamental para la inserción en socie

           
             i.

La puesta en marcha de la secuencia, desde sus tres fases (diagnóstica, 
           

gumentación en ciencias naturales de los estudiantes puesto que logró medir 
y reconocer su progreso y elevar su puntaje en pruebas estandarizadas.

Los resultados arrojados guardan relación con lo expuesto por Fernán
            

pedagógicas innovadoras orientadas hacia la comprensión de los modelos 
           

           
sentido. Estos resultados son producto de un estudio minucioso y consen
suado del ejercicio docente puesto en la práctica, donde el trabajo de campo 
abordado permitió promover explorar y examinar los aspectos particulares de 
la propuesta del en que son favorables para el fortalecimiento de las habili
dades argumentativas de los estudiantes de educación básica.



Investigaciones interdisciplinarias en instituciones...

Conclusiones

Desde la práctica pedagógica de la enseñanza de las ciencias naturales es 
fundamental mejorar los niveles de argumentación de los estudiantes des

             
pensamiento crítico que les permita el manejo de un nuevo lenguaje para 
representar y describir su entorno físico y vivo en los términos que la 
ciencia y la sociedad han aceptado; es decir, proporcionar un material 
estructurado a los estudiantes con el cual puedan indagar y experimentar 
los fenómenos de la realidad, de tal forma que éstos sean comprendidos, 
explicados y transferidos.

La implementación de la secuencia didáctica permitió a los estu
          

lizando sus habilidades argumentativas para la producción de textos de 
ciencia escolar, al igual que manejar un discurso que, como plantea Zubi

            
              

para luego validar sus puntos de vista personales o colectivos y transfor
mar los imaginarios de la sociedad.

El desarrollo de la investigación permitió analizar que la propuesta del 
         d a en cien

cias naturales es una estrategia efectiva y acertada para fortalecer las habili
dades argumentativas de los estudiantes de educación básica, ya que con este 
conjunto de aprendizajes estructurados que han de aprender los estudiantes, y 
que el docente puede movilizar de un grado a otro y en un área particular, se 
pueden diseñar las demás secuencias didácticas para cada uno de los grados 

      .
            

          
las habilidades argumentativas en ciencias naturales” dentro de la comuni

            
              

calidad educativa (isce        
incluidos algunos económicos para los docentes y contribuyéndose también 

            
en Colombia.

Recomendaciones

Las habilidades argumentativas no se deben a su complejidad sino a que la 
argumentación no ha sido considerada de manera relevante en la enseñanza 
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clase de ciencias naturales, se propicie un ambiente de aprendizaje, donde los 
estudiantes puedan explorar, indagar y experimentar situaciones reales que 

       .
           

continuar implementando este tipo de estrategias didácticas con actividades 
enfocadas en ejercicios de argumentación durante las clases de ciencias, para 
que los estudiantes sigan adquiriendo las destrezas discursivas necesarias 

            
en las pruebas estandarizadas.

Es importante que los docentes, desde su propia práctica, continúen di
rigiendo, revisando y trabajando con los estudiantes la propuesta de Toulmin 

          
              

aprendizaje de las ciencias en el siglo i.
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complementarios, siempre y cuando desarrollen actividades de promoción 
del desarrollo humano y progreso económico de los individuos que hacen 
parte de ellas, para así disminuir la carga tributaria y coadyuvar al Estado a 
cumplir su función en materia de bienestar social a las comunidades; es decir, 
anteriormente los pagos destinados a la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (dian           
las actividades autorizadas por la ley.

           
blecen cambios normativos que afectan a la tributación de las cooperativas, 
principalmente los “incentivos tributarios”, los cuales se eliminan y los valo
res del impuesto a cargo deberá cancelarse a la dian, situación que afecta de 

         .

Palabras clave: sector cooperativo, Reforma Tributaria, impuesto de 
renta y complementarios.

Abstract

In Colombia, within the companies that can be constituted are the entities 
of the Special Tax Regime (ten), such as foundations, associations and  
cooperatives, also known as non-profit entities (esans), which are regulated 
in income as stipulated in the National Tax Statute (et).

In the case of cooperatives, so-called tax incentives were previously consti-
tuted within fiscal, economic and social policy, which are reflected as an income 
tax and supplementary exemption, provided that they develop activities to pro-
mote the human development and economic progress of the individuals who are 
part of them, in order to reduce the tax burden and help the State to fulfil its role 
in the field of social welfare to communities; that is, previously payments to the 
Directorate of National Taxes and Customs (dian) were not effectively cancelled 
but were reinvested in the activities authorized by law.

Currently, through tax reform 1819 of 2016, regulatory changes are es-
tablished that affect the taxation of cooperatives, mainly “tax incentives”, which 
are eliminated and the values of the tax on charge must be canceled dian, a 
situation that affects cooperative sector entities in a financial and tax manner.

Keywords: cooperative sector, Tax Reform, income tax and supplementary.

Introducción

En la actualidad, las entidades del sector cooperativo se someten a un cambio 
             

puesto de renta y complementarios del cual eran exentos del pago del tributo, 
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este excedente estará afectado por la disminución porcentual de aporte a los 
   .
             

                
valor del impuesto será consignado al Gobierno nacional, anteriormente estos 

           
asociados y los recursos los administraban las cooperativas.

En cuanto a la relación de los gastos con el objeto social, se resalta que 
la ley obliga a esta causalidad, caso contrario se considerarán como no proce
dentes aumentando así el valor a pagar por el impuesto de renta y generando 
posibles sanciones en término de incumplimiento de la norma tributaria.

Planteamiento del problema
Actualmente, el gobierno nacional propone una regulación estricta para las esal, 
ya que, de acuerdo con las recomendaciones del Comité de expertos, en algunos 
casos son entidades usadas por contribuyentes que quieren evadir su carga tributa
ria, es así que las entidades del régimen tributario especial que pertenecen al sector 

         
               
              

                
plataforma informática de la dian         
cieros a través de su página web y permitir que la sociedad civil pueda efectuar 
los comentarios pertinentes acerca de la entidad. Las cooperativas no requieren 

            
su permanencia en el mencionado régimen, salvo en los casos que sean excluidas 
del régimen y para ello deberán presentar una solicitud de readmisión ante la dian.  

La Cooperativa cootep ltda  se encuentra en un dilema de carácter 
jurídico y tributario, teniendo en cuenta que actualmente para la elaboración 
de la declaración de renta, no se tienen en cuenta los egresos que pueden re

             
             

razón por la cual algunos de los costos y deducciones, no cumplirían con lo 
establecido en el Estatuto Tributario y por lo tanto no serían aceptados como 

         .

Objetivos

Objetivo general

             
               

de Trabajadores de la Educación y Empresarios del Putumayo “cootep ltda .
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Objetivos específicos

•            
           .

• I         
              

        .
• Diseñar una propuesta de corrección de la declaración de renta del año 

            
            

tributaria estructural en la Declaración de Renta y Complementarios de la 
Cooperativa de Trabajadores y Empresarios del Putumayo “cootep ltda”.

Hipótesis

Para con ecoop         
ciencia del hombre para solucionar sus necesidades de manera individual, por 
lo cual decide unir esfuerzos con otros individuos, que buscan los mismos 

              
  .  

            
glos vii y i         
sociales y políticas, que impulsaron a que las personas se unieran entre sí” 
(con ecoop   . .

             
les acarreaban la utilización de grandes máquinas para los procesos produc
tivos. Es entonces cuando surge el cooperativismo con ideologías socialistas, 

         
        

ron dar soluciones a los grandes problemas de la clase trabajadora, y fue así 
como se fundaron varias empresas con características de cooperativas, algu
nas empresas progresaron y otras desaparecieron por la falta de conocimiento 
en cuanto a la administración, a los controles, a la distribución de excedentes 
y a la carencia de una buena dirección.

En Colombia surgen las primeras ideas cooperativas en el siglo i , 
en donde personas capacitadas propusieron organizar una cooperativa como 
medio de progreso para poder solventar necesidades, especialmente para los 
trabajadores urbanos y de los campesinos (crea a   .

El interés de otros políticos y estadísticos tuvieron su culminación cuan
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  .         
           

todas partes pero, en general, sus resultados son satisfactorios (López y 
  . .

Pregunta de investigación

             
              

la Cooperativa de Trabajadores de la Educación y Empresarios del Putumayo 
cootep ltda

Justificación

Los cambios a los que están sometidas las cooperativas con la Reforma Tri
            

            
rativa; permitiendo a los directivos y administrativos obtener información 
relacionada con las ventajas y desventajas que trae consigo esta ley; con lo 
que se obtuvo la oportunidad de analizar el régimen tributario especial para 
cooperativas que rige en el marco normativo colombiano. A través del diag

          
        cootep ltda , permitiendo el 

           
a la organización  en la aplicabilidad de la ley establecida por el ordenamiento 
colombiano.

Marco teórico

           
    

 El cooperativismo suele entenderse como un modelo que conduce a la so
             

instituciones cooperativas como expresión particular de la economía soli
daria, orientadas primordialmente al mejoramiento de las condiciones eco
nómicas de sus asociados, tienen además de los excedentes comunes con otras 

        
    . .

        
adquieren los principios en las cooperativas, y son la razón de ser de las 
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mismas, y se constituyen en uno de los elementos básicos que contribuyen en 
      .       

para Colombia, en el que “se tienen en cuenta las ventajas que representan 
las empresas y organizaciones de economía social y solidaria. Por tanto, 
han creado marcos de política para el desarrollo de estas economías en todo 

  . .
Desde este contexto, el impacto social que ha generado la economía 

solidaria es amplio, pues aporta en la parte social, educación, salud y 
        

ciona: “El aporte del Cooperativismo propone, que el sector siga presente 
como una fuerza motora del desarrollo social y económico en Colombia, 

        .   
          

de los asociados a cooperativas en Colombia, y más de la mitad de los 
activos del sector. Por tanto, se puede catalogar como el subsector líder. 
El desempeño de este tipo de cooperativas en los últimos años es bastante 
favorable y ha estado ligado a las situaciones de mercado de crédito y de 
inversiones para el caso de los seguros. Se puede decir, en términos ge
nerales, que se han comportado conforme con las tendencias del mercado 

 . .
Por otra parte, pertenecer al régimen tributario especial en Colombia 

es ser parte de una serie de incentivos tributarios, determinados dentro de la 
             

  .         
sostienen: “incluye como uno de los principios centrales en la economía los 
incentivos, prescribiendo que “las personas responden a los incentivos” 

. .            
         

como las exenciones de impuestos, derechos de importación, permisos para 
     .    

            
son instrumentos de política económica o social dirigidos al logro de deter

           
. .

Es importante mencionar que las cooperativas funcionan en el marco de 
              

dimientos en cuanto a constitución, distribución de excedentes y demás regla
mentaciones del sistema cooperativo. En cuanto al Estatuto Tributario, en su 

          
              

            
      .
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Metodología

El tipo de investigación es de carácter descriptivo y explicativo, con un di
seño documental y enfoque cuantitativo. De los métodos teóricos se usó el 
método hipotético deductivo, por cuanto  examina la afectación del Impuesto 
de Renta y Complementarios de las cooperativas y analiza la manera en la 

      .         
la carga tributaria de las Cooperativas, de modo que permita analizar los datos de 

             
dónde se inicia el problema, en cuál dirección va y qué tipo de incidencia 

            
diarlas garantizando la certeza del mismo. La investigación tiene un enfoque 
empírico analítico porque es un procedimiento que tiene como objetivo llegar a 
conclusiones que estén en relación con sus premisas como el todo lo está con las 
partes, a partir de verdades particulares se concluye verdades generales.

             
             

positiva del Impuesto de Renta y Complementarios para este sector, como la 
aplicación de los procedimientos de pago con el paso de los años.

Análisis y discusión de resultados

. Análisis del régimen tributario especial para cooperativas según la ley 
1819 de 2016 y su efecto en el impuesto de renta y complementarios:

• Registro web y comentarios de la sociedad civil. Las cooperativas se 
encuentran obligadas a realizar el registro web, el cual deberá contener, 
como mínimo:

– Descripción de la actividad económica meritoria.
            . 

– Informe anual de gestión de resultados sobre los proyectos ejecuta
dos con los excedentes. Estas entidades actualizarán la información 
de manera anual durante los primeros tres meses del año, el propó
sito es que la dian cuente con la información de las entidades que 
pertenecen al Régimen Tributario Especial, y la sociedad civil pueda 

           
      et .

• Tributación del Impuesto de Renta y Complementarios en las Coope-
rativas.           

            



Investigaciones interdisciplinarias en instituciones...

excedente, el cual, antes de la Reforma Tributaria, se destinaba para 
          

rizadas por el Ministerio de Educación Nacional o mediante convenios 
con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el  

icete , la cual se dedica a promover la educación superior en  
           

caudo, con recursos propios o de terceros, a la población con menores posi
bilidades económicas y buen desempeño académico” (icete  .

  Para el caso de la Cooperativa, los recursos provenientes del pago del 
impuesto se calculan de la renta líquida ordinaria del ejercicio (véase 

     . . .        
            

 . .            
educación, y deberán ser consignados de manera progresiva según los 
porcentajes estipulados a la dian, según las tarifas y porcentajes a pagar 

            
cual ordena que el estado será el administrador de los recursos y se des

        .

              
  I   . .         

dente, tomado en su totalidad del Fondo de Educación y Solidaridad 
.            

          
ciones de educación superior públicas autorizadas por el Ministerio 

     .

Gráfica 1. Tarifas y porcentajes a pagar  
del Impuesto de Renta y Complementarios

5% Fondo de Solidaridad
5% Fondo de Educación

2,5% Fondo de Solidaridad
2,5% Fondo de Educación

0% Fondo de Solidaridad
0% Fondo de Educación

2017

Tarifa a pagar 20% 

2018

2019

2017 10% 2017    10%
R.L.G F.D.E.

2018 15%

2019 20%

R.L.G

R.L.G

2018    5%
F.D.E.

F.D.E
2019    0%

 
Fuente: Cárdenas 2016. Nueva Reforma Tributaria ley 1819 de 2016.
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             I    
           rlg    

    de        
dividen en: Fondos de Educación y Fondos de Solidaridad. Ahora bien, 
con respecto a los porcentajes de destinación para el pago del impuesto, 
se toma de la rlg               

        de            
               

subdividen en el Fondo de Educación y el Fondo de Solidaridad, para 
             .  

          
      .

                
sobre el Impuesto de Renta y sobre los fondos sociales, de acuerdo con la 

    .

Gráfica 2. Impuesto a cargo que deberá  
ser consignado a la DIAN

Fuente: Elaboración propia.

                
pago directo a la dian     . .      

           
            

  . .       . .   
     .
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• Afectación sobre los Fondos de Destinación Específica (educación y 
solidaridad). En cuanto a la afectación que tiene la norma con respecto 
            

              
             

           
en la distribución de los excedentes que se dejaba para atender estos 
fondos especiales, porque las cooperativas ya sólo cuentan con el rema

             
destinar para el fondo de solidaridad, fondo de educación o revaloriza
ción de aportes, o amortización de los mismos, los valores y porcentajes 
que considere pertinente.

Gráfica 3. Afectación de los Fondos  
de Destinación Específica

Fuente: Elaboración propia.

  En el ejemplo de los de, los cuales se dividen en Fondos de educación y  
            

. .                 
. .             . .  

         . .    
               

  . .       . .      
ya no contará con recursos, porque la ley pretende terminar con el 
porcentaje de la distribución de excedentes que se utilizaba para ello 

  .
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Tabla 1. Pago del impuesto de los Fondos  
de Destinación Específica

Años-tarifa Fondo de Educación Fondo de Solidaridad
2016-0% 223,019,343 111,509,671
2017-10% 11,150,967 5,575,484
2018-5% 5,575,484 2,787,742
2019-0% 0 0

Fuente: Elaboración propia.

• Depuración Fiscal en el Sector Cooperativo.      
            

va vigente, y que los entes competentes para reglamentar las normas de  
contabilidad en Colombia serán: el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, así, las entidades 
del sector cooperativo deben tener en cuenta el tratamiento contable de 
sus activos, pasivos, ingresos gastos y costos; la dian tendrá funciones 

 .
  Por lo anterior, en el tratamiento Contable y Tributario del sector 

Cooperativo en Colombia debe tener en cuenta las normas estipuladas 
            

la entidad para generar sus actividades productoras de renta deberán 
tener relación de causalidad frente a los Ingresos o frente al objeto so
cial. Ahora, en cuanto a los egresos del periodo contable que no tengan 
relación de causalidad con el objeto social y no cumplan con los requi
sitos establecidos por la norma tributaria, perderán la categoría de exentos 
y estos se tributarán a la tarifa ordinaria.

           
     Relación de causalidad de las expen

        Limitaciones por atencio
           

          
frente a los costos y deducciones imputables a los ingresos no consti

              
Requisitos relacionados con la adecuada facturación (Estatuto Tribu

  .

• Beneficios tributarios adicionales para las entidades del sector coope-
rativo, con relación al Impuesto de Renta y Complementarios. Las esal 



Investigaciones interdisciplinarias en instituciones...

se encuentran excluidas de renta presuntiva, comparación patrimonial y  
liquidación de anticipo sobre el impuesto de renta y complemen

          
especiales, de acuerdo a lo establecido en el estatuto tributario. Existen 
rentas líquidas especiales que, de acuerdo con su concepto, son aquellas 
que no pueden ser afectadas por ningún tipo de costo o deducción, y 
rentas brutas especiales        
actividades económicas que han sido determinadas por la ley, con un 
tratamiento tributario especial en materia del Impuesto de Renta.

  La renta presuntiva es una renta líquida especial en la cual la ley 
presume que todos los contribuyentes obligados a presentar declaración 
de renta y complementarios, incrementaron su patrimonio líquido de un 

         . .
  La renta por comparación patrimonial     

es un sistema especial de determinación de renta líquida gravable, que se 
         

tamente anterior, excede el valor de los ingresos brutos obtenidos a títu
lo de renta ordinaria.

  Para establecer el cálculo, se toma el patrimonio líquido del año 
anterior y se compara con el patrimonio líquido del periodo gravable, en 
caso de registrarse un incremento del patrimonio, éste obedece a causas 

           
cual se deberá tributar a la tarifa ordinaria establecida; sin embargo, las 
cooperativas por pertenecer al régimen tributario especial no se encuen
tran sometidas al régimen de renta por comparación patrimonial. 

  Las Cooperativas en Colombia se encuentran obligadas a declarar 
el Impuesto de Renta y Complementarios, adicionalmente deben can
celar el impuesto a cargo que les generan las actividades productoras 
de renta, pero no deberán realizar un anticipo del impuesto de renta, del  
siguiente periodo gravable y tampoco deberán liquidar y pagar una so
bretasa sobre el impuesto de renta y complementarios, porque se en
cuentran excluidas de estas obligaciones, caso contrario ocurre con las 
entidades del régimen ordinario, quienes sí están obligadas a liquidar y 

        et  .

. Identificar debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la aplica-
ción de la Ley 1819 de 2016, en la declaración de renta y complementarios 
del año 2017 y en la proyección del año 2018. La información suministra
da mediante el instrumento determinó las oportunidades, fortalezas, ame
nazas y debilidades que permiten diseñar una estrategia que contribuya 

           
perativa, se realizó la interpretación de resultados con la aplicación de la 
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Empresarios del Putumayo “cootep ltda”.

Tabla 2. Matriz DOFA (o FODA, por sus siglas en inglés)

Debilidades Amenazas
• Afectación negativa de la gestión 

social.
• Falta de capacitación en temas 

tributarios.
• Disminución de los fondos sociales.
• Desmotivación del sector.
• Desconocimiento de los beneficios 

tributarios.

• Aplicación de Multas y sanciones 
por incumplimiento de la ley.
• Afectación financiera.
• Aumento de la base gravable.
• Mayor valor en el pago de 

impuestos.

• Disminución de recursos para 
atender el objeto social.

Fortalezas Oportunidades

• Estabilidad financiera.
• Cumplimiento del objeto social  

y la Ley cooperativa.
• Tarifa tributaria especial.
• Sistemas de comunicación e 

información.
• Herramientas de trabajo.
• Personal capacitado en el área 

contable.
• Fortalecimiento de la fiscalización  

y el control tributario.

• Fortalecimiento y crecimiento de  
la cooperativa.
• Confianza de los asociados  

en la administración de recursos.
• Incentivos fiscales.
• Implementación de una planeación 

tributaria.
• Reducción de pago de impuesto.

Fuente: Elaboración propia.

           
sos: actividad de grupo, compromiso, cambios en la práctica y la direc
ción, para el caso de estudio se hace énfasis en la dirección, enfocada en 

         
rios y sociales. Lo anterior permite que la organización marche de forma 

     optimizar los recursos para el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias.

Se considera que la planificación tributaria involucra aspectos del pro
        cootep ltda (véase 

 .
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Gráfica 4. Subdivisión de Sistema Tributario

Fuente: cootep ltda (2018).

• Proceso administrativo.        
serie de actividades importantes para el logro de objetivos: primero se 

          
          .  

acuerdo a las cuatro funciones vitales de la administración se precisarán 
en la Dirección que, para el mismo autor, “sustenta en conducir el ta
lento y el esfuerzo de los demás para lograr los resultados esperados” 

 .
  Direccionamiento del talento humano. La empresa cootep ltda 

orienta hacia el cambio para la toma de decisiones adecuadas con res
             

tarios, dado que es indispensable para el cumplimiento de las obliga
ciones tributarias. Se desarrolló como estrategia el mejoramiento de 
los procesos administrativos, entre los cuales se implementaron las 
siguientes:

– Capacitación. Permitió que los trabajadores de la Cooperativa 
cuenten con herramientas necesarias para realizar una adecuada 

         
ve para la elaboración de la declaración de renta y complemen
tarios, y así evitar sanciones por inexactitud, las cuales pueden 
ser proferidas por la dian, este proceso se realizó mediante las 
siguientes etapas:
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i. Detección de las necesidades tributarias de la empresa.
.          .

iii. Diseño de medidas de control tributario.

– Detección de las necesidades tributarias de la empresa: Los trabajadores 
y directivos empezaron a desarrollar sus operaciones laborales contem
plando el crecimiento de la cooperativa, destacando la normatividad tribu
taria, se determinó una mayor base fiscal debido a que no se reconocieron 
costos y deducciones; la cual no era tenida en cuenta con anterioridad afec

           .
– Revisión documental normas tributarias ley 1819 de 2016 y aplica-

ción en la cooperativa. Se organizó de forma documental el reque
             

       
de documento equivalente, solicitud de pago planillas seguridad so
cial, impuestos asumidos, pago de multas y sanciones, gastos labora
les, su relación de seguridad social y retención en la fuente en pagos.

– Implementación de la norma tributaria.         
la norma tributaria, se realiza el proceso de toma de de cisiones frente 
medidas de control tributario con el propósito de implementar los requi
sitos que deben cumplir cada uno de los proveedores, desde el proceso 
de radicación de cuentas, las medidas indicadas en este documento, pre
tenden que los pagos efectuados por la cooperativa, cumplan con los 

        .

•  

– Se ven afectados los asociados por cuanto disminuirán los recursos 
que se destinaban para atender las gestiones sociales, y que eran eje
cutados a través de los fondos de Educación y Solidaridad. 

– Se ve afectada la cooperativa en su Declaración de Renta año gra
            

disponer de unos recursos para el pago del impuesto de Renta, de 
acuerdo con los plazos establecidos.

  Descuentos tributarios para entidades del sector cooperativo. En el 
         

como herramienta para favorecer o estimular determinadas actividades, 
sectores o agentes de la economía. 

  A continuación se indican cuáles son los descuentos tributarios a los 
que pude acceder la cooperativa, en el momento no está haciendo uso 
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disminuir el impuesto a cargo y, a la vez, invertir esos recursos en acti
vidades meritorias, establecidas para las esal de la siguiente manera:

Tabla 3. Aplicación de descuentos tributarios

RLG Alternativa de descuento
Porcentaje  

de deducción
$223.219.050 125-Donación bibliotecas nacionales 100%
$223.219.050 225-Conservación medio ambiente 25%
$223.219.050 256-inversión en tecnología, del impuesto a cargo 25%
$223.219.050 Ley 361 de 1997, de los salarios 200%

Fuente: Elaboración propia.

• Balance social.           
corresponde a la responsabilidad primaria de la cooperativa con sus aso
ciados, trabajadores y comunidad en general. Las esal que pertenecen  
al sector solidario en Colombia deben presentar, mediante asamblea general 
          

nalmente deben informar sobre los resultados de la ejecución en materia de 
atención y mejoramiento de la calidad de sus asociados. Entre los indicado
res de gestión a evaluar se tendrán en cuenta los siguientes: De condición, 
los cuales se utilizan para establecer las condiciones de entidades sin ánimo 
de lucro atendiendo a sus características esenciales como son: 

– icon .        icon. Indica
  .

Tabla 4. ICON 3. Aplicación de excedentes  
a fines no lucrativos

Denominación Indicador de excedentes a fines no lucrativos
Tipo de indicador Indicador que evalúa las condiciones de la cooperativa 

con respecto al manejo de los excedentes que son 
utilidades generadas por la cooperativa que no pueden 
ser distribuidos ni reembolsados de ninguna forma, lo 
anterior teniendo en cuenta la Ley 1819 de 2016.

Finalidad Verificar la condición de la ley 1819 y de la ley 79 de 1988, en 
donde expresa de manera expresa la condición de irrebatibilidad 
de utilidades en los socios miembros de la cooperativa.

Verificación Estatutos cooperativa.
Periodicidad Anual.

Fuente: Rodríguez (2013).
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  Al revisar este indicador con las fuentes primarias se puede eviden
ciar el cumplimiento recordando que una de las condiciones para perte
necer al régimen Tributario Especial, es que los excedentes no sean dis
tribuidos; por el contrario, que sean reinvertidos en actividades sociales 

            
distribución de los excedentes del ejercicio se realizan de acuerdo a la ley 

            

Tabla 5. Excedentes a distribuir
Denominación Indicador de eficacia de la entidad
Tipo de indicador Indicador de condición, teniendo en cuenta el número de 

asociados atendidos.
Finalidad Verificar que los asociados reciban la retribución de sus 

aportes en beneficios sociales.
Formulación Índice de usuarios:

• Índice usuarios atendidos/Número de usuarios previstos.
• Índice de servicios Número de servicios prestados/

número de servicios provistos.
Origen de datos Datos específicos de la contabilidad.

Fuente: cootep ltda (2018).

  Este indicador mide el porcentaje de retribución que reciben los asocia
dos de la cooperativa con relación a los servicios prestados, como: servicio de  

     .      
             

  .      .     
      .     

           .

Gráfica 5. Eficiencia de servicios prestados

Fuente: cootep ltda (2017).
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do ningún tipo de servicio de la cooperativa, por lo cual se recomienda a 
la junta directiva revisar las políticas de la entidad frente a los requisitos 
de la prestación de los servicios.

. Diseño de una propuesta de corrección de la declaración de renta del año 
gravable 2017 y proyección de la declaración de renta del año gravable 
2018, que permita enfrentar los efectos de la aplicación de la Reforma 
Tributaria estructural en la Declaración de Renta y Complementarios de 
la Cooperativa de Trabajadores y Empresarios del Putumayo “cootep 
ltda”.

               
grandes cambios en materia tributaria, entre ellos, estableció un nuevo me
canismo para el cálculo del impuesto de renta. Por consiguiente, para ela
borar la propuesta de corrección de la Declaración de Renta Año Gravable 

             
procede a seguir las siguientes directrices:

• Análisis de la Declaración Renta año 2017, presentada a la dian. Se 
            

de lo cual se concluyó que no se había realizado la depuración a los 
   .

Tabla 6. Información de Impuesto de Renta.  
Año gravable, 2017

Concepto
Saldo  

contable Ajustes Valor fiscal
Renta

Renta líquida del ejercicio 1’115,097.000 1’115,097.000

Renta presuntiva

Renta exenta

Renta líquida gravable 1’115,097.000 1’115,097.000

Impuesto sobre la renta líquida 
gravable

111,510.000 111,510.000

Fuente: Declaración de renta (2017).

           Parágrafo Transi-
torio Primero:
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              .    
     .        

excedente, tomado en su totalidad del Fondo de Educación y Solidaridad 
                

          
gramas en instituciones de educación superior públicas autorizadas por 

       .

  La Cooperativa presentó la declaración de renta por el año gravable 
           

– I      . . . .
–  . . . .
–    . . . .
–   . . .

          . . .    
diferencia entre el total de los ingresos menos los costos y gastos de 

. . .          
       . . .

• Conciliación contable fiscal (depuración fiscal). Corresponde a una 
obligación de carácter formal, mediante la cual los contribuyentes del 
impuesto sobre la renta y complementarios obligados a llevar conta

           
diferencias que surjan entre la aplicación de los marcos técnicos norma
tivos contables y las disposiciones legales, es así que contendrá las ba

           
         .

Tabla 7. Artículos que determinan  
las deducciones que se pueden depurar

Artículos,  
Estatuto Tributario Concepto
107-1 Limitación de deducciones (Salarios y prestaciones sociales).
108 Los aportes parafiscales son requisito para la deducción 

de salarios.
115 Deducción gravamen a los movimientos financieros (GMF).
771-2 Procedencia de costos, deducciones e impuestos 

descontables (factura equivalente).

Fuente: Estatuto Tributario (2018).
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• Propuesta de corrección de la Declaraciones Renta año 2017. Se 
           

            
          

       . . . . .      
    .

Tabla 8. Corrección de la Declaración  
de Renta 2017

Renglón Declaración 
Impuesto de Renta y 

Complementarios

Declaración 
Renta

Año 2017 
presentada

Corrección de 
Declaración 

de Renta
Año 2017

Diferencias 
fiscales

Renta líquida gravable 1’115,097.000 1’219,640.000 104,543.000
Otras retenciones 2,938.000 2,938.000 -
Saldo a pagar por impuesto 108,572.000 119,026.000 10,454.000
Sanción 0 11,903.000 11,903.000
Total saldo a pagar 108,572.000 130,929.000 22,357.000

Fuente: Información Declaración de Renta (2017).

              
        . . .    

      . .      
ción de renta presentada por la cooperativa, generando un impuesto 

          . .  
se realizó el descuento por concepto de retención en la fuente por 

  . .          
 . .      . .     
         . .    

           
  . . .

• Proyección declaración de renta, año gravable 2018. La técnica 
que se utilizó para la proyección de los estados financieros para 

          
en determinar la variación absoluta o relativa que haya sufrido 
cada partida de los estados financieros en un periodo respecto a  
otro.



Incidencia de la e or a ri utaria e   de ...

Interpretación de los resultados del Análisis horizontal

Estado de situación financiera. Comparativo  
del periodo a 31 de diciembre de 2018

Esta técnica de Análisis horizontal fue la que más se ajustó a la coope
           

se debe tener control en la cartera de cuentas por cobrar porque tuvo un 
  .     .      

se debe lograr que los pagos se realicen de manera oportuna y efectiva, 
teniendo en cuenta que la cartera es el eje por el cual gira la liquidez de 
la empresa.

          .    
             

          
y la obligación de la deuda.

Tabla 9. Estado de situación financiera.  
Comparativo a 31 de diciembre de 2018

Fuente: Información de estados financieros 2017-2018.

       .       
            .   

  .            .  
            

sarrollo de su objeto social.
No obstante, se determinó un aumento en los gastos de administración 

 .     .      .   
 .     .     

         .     
abonos que la cooperativa realizó a los proveedores.
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Tabla 10. Estado de resultado integral.  
Comparativo del periodo a 31 de diciembre de 2018

Fuente: Información de estados financieros 2017-2018.

Para realizar la proyección de la declaración de renta año gravable 
                 
     et           

en su totalidad del Fondo de Educación y Solidaridad de que trata el artículo 
               

          
ción superior públicas autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional, 
lo que generará que el impacto social de las cooperativas se vea disminuido 
considerablemente (Comisión de Expertos para la Equidad y Competitividad 

 .

Tabla 11. Explicación Declaración  
de Renta y Complementarios, año 2018

Renglón Declaración Impuesto  
de Renta y Complementarios Valor Declarado 

Renta líquida gravable 1.488.127.000

Otras retenciones 223.219.000

Saldo a pagar por impuesto 223.219.000

Sanción –

Total saldo a pagar 223.219.000

Fuente: Información de estados financieros 2018.
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De acuerdo con lo registrado en la Proyección de la declaración de renta 
         cootep ltda  regis

tró una renta líquida ordinaria del ejercicio de $ . . . , teniendo en cuenta 
            

             
        . .    

            . .    
           

y programas en instituciones de educación superior públicas autorizadas por el 
Ministerio de Educación Nacional.

Conclusiones

              
complementarios para el sector cooperativo, muestra que la eliminación del 

           
para los asociados.

          
rán con los porcentajes destinados en la Ley Cooperativa sino que se aplicará 
la Ley Tributaria, la cual reglamenta los porcentajes de pago de impuesto 

              
de rubros para estos fondos.

          
nente de la distribución de excedentes para atender las actividades sociales, 

        .
Las entidades del sector cooperativo deberán realizar la depuración de la 

declaración de renta, teniendo en cuenta las normas tributarias establecidas en 
Colombia, situación que generará un mayor valor del impuesto a pagar teniendo 
en cuenta los gastos no deducibles establecidos en el estatuto tributario. 

Recomendaciones

La cooperativa debe velar por generar proyectos innovadores con impacto 
             

generando desarrollo en el Departamento del Putumayo.
I            

las colocaciones de crédito, las cuales generaría menos excedentes a distribuir 
y, por lo tanto, menos impuesto a pagar teniendo en cuenta que el impuesto 
debe ser calculado sobre los excedentes de la cooperativa. De esta manera se 

    .
Incremento de las tasas de interés de las captaciones de ahorro y crédito 

para que tengan los mismos efectos que lo anteriormente enunciado, pues se 
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menos impuesto al Estado.
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Resumen

           
cual hace parte de la segunda ola de autopista del programa de cuarta gene
ración de Concesiones Viales que se desarrollan en varios departamentos de 

           
mejoren la movilidad, el turismo, las condiciones de vida de los habitantes 
alrededor de la vía, además de impulsar el desarrollo social y dinamizar la 
economía al interior de Colombia y la frontera con Ecuador.

La empresa El Placer, ltda., se encuentra ubicada en el corredor pana
         

            
vados del petróleo y cuenta con negocios complementarios como venta de 
lubricantes, aditivos y accesorios, servicios de restaurante y hospedaje. Lo 
anterior ubica a la organización en un predio que será objeto de intervención 

              
construcción de peajes y zonas comunes.

Por lo anterior, los socios ven la necesidad de realizar la valoración de la 
             

que les sirva de base para el proceso de enajenación que se avecina.

         . .
         . .
         . . .
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Palabras clave:    I    
usuarios.

Abstract

Taking into account the Rumichaca-Pasto dual carriageway project, which  
is part of the second wave of highway of the fourth generation of Road Con-
cessions that are being developed in several departments of Colombia, this 
initiative aims to provide the benefited areas with roads that improve mo-
bility, tourism, the living conditions of the inhabitants around the road, in 
addition to promoting social development and boosting the economy in the 
interior of Colombia and the border with Ecuador.

The company El Placer, ltda., is located in the Pan American corri-
dor specifically mentioned in the Municipality of Yacuanquer-Nariño, has 
a history of 35 years in the sale of liquid fuels derived from petroleum and 
has complementary businesses such as sale of lubricants, additives and ac-
cessories, restaurant services and lodging. This places the organization in 
a property that will be the object of intervention of the 4G road project and 
given its strategic position the agency has earmarked the construction of tolls 
and common areas.

Therefore, the partners see the need to perform the valuation of the firm 
and its business units, aimed at obtaining a fair value that will serve as a 
basis for the process of disposal that is approaching.

Keywords: company valuation, financial information, users.

Introducción

Son diferentes las motivaciones que se tienen para valorar una compa
ñía: planeación estratégica, emisión de acciones, fusiones, escisiones, 

 .         
una posible venta, que acontece por la ejecución del proyecto vial que 
actualmente se desarrolla en la vía panamericana que une la capital nari
ñense con la frontera con el Ecuador, obra de interés público que pretende 
impulsar la economía del suroccidente colombiano, al contar con mejores 
vías que disminuyen los tiempos y costos de viaje; no obstante, conlleva 
el desplazamiento y desalojo de propiedades familiares y empresariales 
ubicadas al costado del corredor vial. 

Por lo anterior, se pretende determinar el valor económico de la empresa 
El Placer, ltda., de manera que sirva como insumo técnico en el proceso de 

.              
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de la compañía.

Adicionalmente, este estudio aportará a los accionistas de la empresa a 
establecer un valor justo de negociación, que salvaguarde sus intereses, así 
como el de las partes involucradas.

Planteamiento del problema

De acuerdo con las políticas públicas de infraestructura vial, la necesidad que 
exista una comunicación efectiva entre los diferentes puntos clave de la eco
nomía de los países ha llevado a la obligación de los gobiernos de crear vías 

        dnp, 
.             

cual hace parte de la segunda ola de autopista del programa de cuarta gene
ración de Concesiones Viales que se desarrollan en varios Departamentos de 

           
mejoren la movilidad, el turismo, las condiciones de vida de los habitantes 
alrededor de la vía, además de impulsar el desarrollo social y dinamizar la 
economía al interior de Colombia y la frontera con Ecuador (Publicaciones 

  . .
El Placer, ltda., se encuentra ubicada en el corredor panamericano 

  I             
             

           
en la adquisición y pretende destinarlo para la construcción de peajes y zonas 

.             
bustibles líquidos derivados del petróleo y cuenta con negocios complemen
tarios, es así como los socios ven la necesidad de realizar la valoración de la 

             
les sirva de base para el proceso de enajenación. Concesionaria Vial Unión 

  . 

Objetivos

• Determinar el valor de mercado de la empresa El Placer, ltda., para el año 
.

•            
Placer, ltda.     .

•         ltda. bajo el método de Flujos 
de Caja Descontados como factor determinante de la negociación.
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Pregunta de investigación

¿Cuál es el valor de mercado de la empresa El Placer, ltda.      
       

Justificación

El objeto de valorar una empresa es conocer el importe económico de la 
misma, el cual incorpora las políticas de la empresa para su mantenimiento, 
expansión o disminución en el mercado, conjugado con factores políticos 

    .
    icen que estimar       

         
rial, debido a que conocer el valor de una organización se convierte en una 
herramienta clave para la administración y comercialización de la mis
ma. El proceso de valoración se convierte entonces en una herramienta 
de gestión para la administración que guía hacia cuáles estrategias deberá 
implementar para alcanzar sus objetivos. Adicionalmente, así como aporta a 
la gerencia, orienta a los demás grupos de interés cuáles son las expectativas 
que traerá el devenir de la empresa, hablando de los empleados, proveedores, 

     .
Existen diferentes motivos que se tienen para realizar este proceso de 

           
            

aprovechar oportunidades de mercado y realizar cambios estructurales en el 
  . .           ltda., 

la valoración es una necesidad forzosa tanto para los vendedores como para 
los compradores, debido a que es un insumo determinante en el proceso de 
negociación.

Marco teórico

Actualmente las exigencias del mercado son cada vez mayores; por lo tanto, 
las empresas se han visto en la necesidad de mejorar sus sistemas de gestión y 
autoevaluación tanto de procesos como de resultados obtenidos; sin embargo, 
todos los esfuerzos que se realicen dentro de una organización van encamina

               
sus accionistas una utilidad dentro de un periodo determinado sino a lograr la 

       .
Para lograr dicho objetivo la valoración de empresas se convierte en una 

herramienta fundamental para compradores y vendedores, puesto que per
          . I   
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se utiliza para operaciones de compra o venta de empresas, fusiones, alian
zas estratégicas, liquidaciones o cuando se desee hacer evaluación de nuevos 
proyectos. 

Construir las proyecciones de los estados financieros  
para la empresa El Placer, LTDA., durante el periodo 2018-2027

Tabla 1. Datos previos

Concepto
Datos 

previos Fuente
Vida útil-maquinaria y equipo/
equipo de oficina

120 meses Políticas contables

Vida útil-equipo de transporte 240 meses Políticas contables
Tasa de impuesto de renta 
corriente

7,771% Tasa efectiva de tributación 
histórica

Tasa de renta presuntiva 3,5% Estatuto tributario
Mes de causación de impuesto 
de renta

12 Estatuto tributario

Mes de pago de impuesto de 
renta

4 Estatuto tributario

Tarifa de IVA 0% Estatuto tributario
Mes de pago de cesantías + 
intereses

2 Código sustantivo del trabajo

Mes de pago de primas de 
servicios

6 Código sustantivo del trabajo

Mes pago de dividendos 
ordinarios

8 Política contable

Reserva legal máxima como % 
del capital pagado

50% Código de comercio

Porcentaje de reservas de la 
utilidad neta

10% Política contable

Plazo de préstamo a corto plazo 
(meses)

3 meses Política contable

Plazo faltante de préstamo inicial 
a largo plazo 

12 meses Política contable

Plazo de préstamo a largo plazo 
(meses)

60 meses Política contable

Fuente: Políticas contables empresa El Placer, ltda.
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         ltda. Estos datos fueron 
obtenidos de las políticas contables, las normas y regulaciones a los que la 
empresa está sujeta.

Tabla 2. Tasas y primas anuales

Concepto 2017 Fuente

Tasa de inflación 6,771% fmi-weo abril 2017

Crecimiento real de precio promedio de 
producto 1- gasolina

2,24% Datos históricos

Crecimiento real de precio promedio de 
producto 2- diésel

0,47% Datos históricos

Crecimiento real de precio promedio de 
producto 3- restaurante

0,00% Datos históricos

Crecimiento en volumen de ventas de 
producto 1

0,00% Datos históricos

Crecimiento en volumen de ventas de 
producto 2

0,00% Datos históricos

Crecimiento en volumen de ventas de 
producto 3

1,30% Datos Históricos

Tasa libre de riesgo de Colombia  
(Rf)

7,615% Banco de la República

Prima de riesgo para la deuda 5,970% Datos históricos

Impuesto a las transacciones 
financieras

0,400% Estatuto tributario

Las tasas y primas anuales contienen un análisis al interior de la empre
sa o de datos históricos que van a ser afectados por las variables económicas 
que se han proyectado por entidades reguladoras de orden nacional e inter
nacional.
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Tabla 3. Políticas y metas

Políticas y metas Datos Fuente
Política de inventario: porcentaje de 
costo de ventas del periodo

30 día(s) Políticas contables

Cuentas por cobrar: cuentas por cobrar 
como porcentaje de ventas

9 día(s) Políticas contables

Cuentas por pagar: cuentas por pagar 
como porcentaje de compras

8 día(s) Políticas contables

Proporción de utilidades repartidas 80,0% Políticas contables
Porcentaje de ventas como caja y 
bancos

0,53% Datos históricos

Porcentaje depreciación para invertir en 
reposición de activos fijos

100,00% Políticas contables

Porcentaje de financiación de déficit a 
lp con deuda financiera

100,00% Políticas contables

Al igual que en los datos previos, se presentan las políticas y metas que 
se desprenden del diagnóstico realizado, las políticas contables y datos histó
ricos de la empresa El Placer, ltda.

Proyección de estados financieros y flujos de caja

            
             

 

• Estado de resultados. La proyección del estado de resultados tiene en 
cuenta los datos de entrada y las políticas que se detallaron anteriormente, 

           
ción Financiera y Estado de Resultados del año inmediato anterior a la 

     .
  El modelo utilizado es opcional y puede partir de dos variables; por una 

parte, utiliza valores históricos que se incrementarán a una tasa esperada; 
por otra parte, utiliza otras fuentes de información externa de personas o 
entidades conocedoras del sector, que por su experticia y trayectoria pue
den predecir cómo serán los comportamientos futuros del negocio, depen

             
una u otra variable, dependiendo del juicio del profesional.
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• Flujo de tesorería o flujo de caja.        
empresa una vez efectuados todos los ingresos y egresos de dinero, es 

           
que a través de él se pueden establecer y planear cuáles serán las necesi

            
por el contrario se podrá concebir las opciones de inversión cuando haya 

  .           
        .      

compuesto por cinco actividades, que buscan ampliar en el caso de estudio 
los módulos a más detalle, para poder analizar y planear la estructura de 

        

– Módulo 1. Actividades operativas. Lo componen las partidas de ingre
sos recibidos por ventas y recaudos de cartera, pagos por compras a 
proveedores, pagos por gastos operacionales y de ventas, pagos por im
puestos, entre otros.

– Módulo 2. Inversión en activos fijos/derechos. Está compuesto  
          
            

         .
– Módulo 3. Financiación externa. En este módulo tiene en cuenta el Sal

do Mínimo de Caja, representa un límite inferior que debe haber en caja 
para no afectar el ejercicio normal de las operaciones de la empresa, se 

         
o inversión de excedentes. El modelo generará un nuevo préstamo de 
corto o largo plazo según la política establecida cuando el saldo es infe

          . 
– Módulo 4. Transacciones con los dueños.      

            
centaje de ese va a ser cubierto por los accionistas o acreedores externos. Ade
más de buscar la inversión en patrimonio requerida, también registra los pagos 
de dividendos ordinarios o extraordinarios que se realizan a los accionistas. 

– Módulo 5. Transacciones discrecionales. Este módulo no pretende bus
               

promedio que se ha establecido, el modelo genera una inversión tempo
ral por el saldo que exceda.

Cuantificar el valor de la empresa El Placer, LTDA., bajo el Método  
de Flujos de Caja Descontados como factor determinante de la negociación

Valor terminal. Partiendo de la proyección de los Estados Financieros: Es
tado de Resultados, Estado de Situación Financiera y Flujo de Tesorería, se 
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      . 

            
caja de la deuda cd       ca     

               
           

  .         
empresa continuará con su operación normal, y es necesario estimar esos 

              
se conoce como valor terminal.

           
              

              
      .     

constantes o crecientes, son constantes siempre y cuando la empresa man
tenga el mismo volumen de producción y los precios no se incrementen, 
y son crecientes cuando se incrementan las cantidades y/o los precios. 
Para el cálculo de valor terminal se pueden presentar cuatro casos (Vélez 

  

.        .

.       .

.       .

.     

Las fórmulas para emplear para el cálculo de Valor Terminal, según los 
casos planteados, son:

Tabla 6. Fórmulas Valor Terminal

Fuente: Vélez y Castilla (2012).
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Para la estación de servicio El Placer se aplica el caso 2: No 
hay crecimiento real y hay inflación, debido a que las cantidades son 
reguladas por el estado y actualmente no se tiene expectativas de cre
cimiento en el cupo asignado; por lo tanto, no hay incremento en el 
producto vendido. De otra parte, el precio de venta sí se incrementa 
por la inflación. Es decir, para el cálculo el valor terminal se trabajó 
con perpetuidades crecientes en donde sólo se afectó el precio de venta 
por el efecto de la inflación. 

VT = UODIN
 cppcdef

Donde:

VT = valor terminal

UODIN = utilidad operativa después de impuestos a perpetuidad
cppcdef = costo promedio ponderado de capital sin inflación o deflactado

Para el cálculo del valor terminal se proyectan una serie de suposi
ciones en las perpetuidades, estas hipótesis son subjetivas y convierten 
el valor terminal en una cifra muy riesgosa o incierta por los supuestos 
tan fuertes que maneja; sin embargo, se debe tener en cuenta que la par
ticipación de este valor terminal en el valor total de la empresa suele ser 

            
valoración.

Los supuestos que se van a utilizar para el cálculo del valor terminal 
        .     

de caja de capital futuros equivaldrán a las utilidades operativas después de 
impuestos a perpetuidad uodiN.

             
pada; es decir, en este periodo se realizan todas las cuentas por cobrar y se 
cancelan las cuentas por pagar.

De otra parte, para descontar esos flujos de caja (uodiN  se re
quiere de una tasa de descuento que, de acuerdo con la fórmula pro
puesta, es el costo promedio de capital deflactado (cppcdef constante a 

.
Para determinar el valor terminal para la empresa El Placer, se utilizan 

los siguientes supuestos:
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Tabla 7. Datos entrada para cálculo valor terminal

Datos de entrada para la perpetuidad %
Endeudamiento a perpetuidad, D%* 12,70%

Inflación esperada a perpetuidad 0,25%

Tasa de crecimiento real, g 0,00%

Ku Real, ku a perpetuidad 0,81%

Tasa de impuestos, T 0,65%

Tasa de interés real, ireal 0,38%

Tasa libre de riesgo, Rf 0,63%

Prima de riesgo para la deuda 0,61%

Kd = Rf + prima Kd 1,23%

KuN+1 a perpetuidad 1,07%

Utilidad operativa, UO $98,128.119

UODI = UO x (1 – T) 97’492,661.26 

Crecimiento nominal G 0,25%

Estos supuestos se aplican para el cálculo del valor terminal, además 
sirven para estimar el costo promedio ponderado de capital a perpetuidad, 
que es el último dato que se aplica a la fórmula propuesta:

CPPC Perp = Ku – Kd*T*D%
CPPC Perp = 1,07% – 1,23%*0,65%*12,70%
CPPC Perp = 1,065%

Para que el cppc       
mula, se aplica la relación de Fisher:

cppcdef = (1 + CPPC Perp%)/(1 + Inflación Perp%)
cppcdef = (1 + 1,065%)/(1 + 0,25%)
cppcdef = 0,813%
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En la fórmula anterior el costo promedio ponderado de capital a perpe
             

           .

VT = UODIN
 cppcdef

VT = $97’492,661.26
 0,813216%           

VT = $11’988,524.951

Otro aspecto a tener en cuenta de los supuestos de la uodiN consiste en 
que del periodo N en adelante ya no existe efectivo en caja o bancos, no hay 
cuentas por cobrar o por pagar, estas se van a descontar al costo promedio 
ponderado de capital a perpetuidad y se liquidan las inversiones temporales; 
es decir, se libera la caja atrapada, a este resultado se adiciona el valor termi

             
terminal ajustado.

Tabla 8. Valor terminal ajustado

Caja y bancos $4.857.034 

CxC (descontadas a cppc Perp) $271.939.648 

Inversiones temporales $1667.165.332 

CxP (descontadas a cppc Perp) – $191.876.480 

Caja atrapada $1.752.085.534 

Valor terminal en perpetuidad creciente $11.988.524.951 
Valor terminal ajustado $13.740.610.485 

Cuando se menciona valor de mercado se entiende que es el valor pre
            

de capital, recursos que pertenecen a unos dueños que son los accionistas y 
            
                 
    .

A pesar de que tradicionalmente se utiliza el cppc como tasa de des
cuento, en esta oportunidad y de manera alternativa se utilizó el costo del 

            
  .



Investigaciones interdisciplinarias en instituciones...

Cálculo del Ku. Esta tasa de descuento se calcula desde el año cero, 
utilizando la fórmula:

Ku = Rf + (β * PRM)

              
         .

               
del tesoro nacional.

             
una empresa o inversión. Esta medida de riesgo (denominado sistemático o 

           
              

valor con respecto a las oscilaciones del mercado.
La beta a utilizar es la beta desapalancada para economías emergentes 

que está disponible para el público en general en el sitio web del profesor 
        .

En el caso de estudio y una vez realizado el análisis de los accionistas 
            

procede a hacer un promedio de las betas desapalancadas en los sectores que 
participan:

Tabla 9. Beta promedio

Industry Name
Unlevered beta  

corrected for cash
Participación 

% Promedio
Oil/Gas Distribution 0,783437182 50% 0,391718591
Metals & Mining 0,978546571 30% 0,293563971
Transportation 0,78437524 10% 0,078437524
Farming/Agriculture 0,585615316 10% 0,058561532
Promedio  0,822281618

Finalmente, Damoradan explica la prima de riesgo de mercado en don
de se encuentran discriminados por países la prima de riesgo del capital total. 

               
procede a estimarlo.
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Tabla 10. Datos cálculo valor terminal

Concepto Año 0
Promedio beta de apalancado 0,82228 
Prima de riesgo de mercado prm ajustada mensual 0,61%
Tasa libre de riesgo (Rf) 0,63%
Ku nominal observado en año 0 1,13%

La beta desapalancada proviene de empresas que cotizan en bolsa de 
           

que no cotizan en bolsa se puede considerar que tienen un mayor riesgo, ra
zón por la cual es preciso adicionar una prima por tamaño. De esta manera, al 

              
             

               
las tasas de descuento en cada uno de los periodos. 

Cálculo Ku real:          
          

         .       
               

           .

Tabla 11. Cálculo del Ku nominal

Concepto ene-18 ene-19 ene-20 ene-21
Ku real 0,81% 0,81% 0,81% 0,81%
Tasa de inflación 0,44% 0,28% 0,28% 0,28%
Ku nominal (tasa de  
descuento)

1,26% 1,09% 1,09% 1,09%

             
el valor terminal ajustado y las tasas de descuento de cada uno de los periodos se 

          .    
en cuenta que para cada uno de los periodos se calculó su respectiva tasa de 
descuento, y se emplea la fórmula de valor presente con tasas variables:
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Tabla 13. Resumen valor total de la firma

Resumen del valor total de la firma VP %
VP(FCC a Ku) 4,523 55%
VP(VT a Ku) 3,653 45%
Valor total estimado 8,176 100%

El valor de la estación de servicio con sus negocios complementarios a 
            

mil ciento setenta y cinco millones novecientos sesenta y cuatro mil cuatro
       .

Conclusiones

Se pretendió salvaguardar los intereses de los accionistas de la empresa, dado 
que permite conocer un valor estimado de mercado y se convierte en una 
herramienta tangible y de apoyo dentro del proceso de negociación con el 

      
             

terial de la estación de servicio El Placer; adicionalmente, puede servir de 
antecedente pedagógico o empresarial, teniendo en cuenta que no existe do
cumentación relacionada con enajenación voluntaria o expropiación. A pesar 
de que se han conocido casos similares de empresarios locales, éstos no acos
tumbran a dejar documentados estos procesos.

Recomendaciones

Teniendo en cuenta las diferentes connotaciones que tendrá esta ne
              

sobre los dividendos, se recomienda apoyarse de asesores tributarios con 
              

accionista.
Se recomienda explorar nuevos mercados, realizar nuevas inversiones 

              
disminuir el riesgo no sistemático para los socios.

En lo consecutivo se recomienda seguimiento a los procesos adminis
     .      

ción constante de indicadores, y metas establecidas que permitan mejorar la 
gestión que se haga a las unidades de negocios.
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Resumen

La presente investigación ostenta un modelo para evaluar la transparencia consi
derando algunos indicadores importantes para el derecho de información que tie
ne la ciudadanía, el modelo es aplicado en los principales municipios del estado 

             
cuatro dimensiones: dos a nivel estatal, como la normatividad de la ley y el órga
no garante, y dos a nivel municipal: sujeto obligado y usuario simulado. En esta 
valoración se observa que el estado de Sonora cuenta con una Ley de Transpa
rencia que cumple cada uno de los reque rimientos para garantizar el derecho a la 
información, se presentan áreas de oportunidad en el órgano garante con respecto 
             

cumplen con la información pública básica y con la funcionalidad de las unida
            

responsables de estas unidades y en la infraestructura de sus funciones, se evalúa 
la calidad de información, así como los mecanismos electrónicos para realizar 
solicitudes de información a través de un usuario simulado descubriendo la forta
leza en las plataformas para el acceso a la información y brechas en la calidad de 
información a la ciudadanía.

Palabras clave: métrica, transparencia, dimensiones, estado de Sonora.
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Abstract

This research has a model for assessing transparency considering some im-
portant indicators for the right of information that citizens have, the model is 
applied in the main municipalities of the state of Sonora, which have 70,000 
or more inhabitants, this was developed using four dimensions: two at the 
state level, such as the regulations of the law and the guarantor body, and two 
at the municipal level: obligated subject and simulated user. This assessment 
notes that the state of Sonora has a Law on Transparency that meets each of 
the requirements to guarantee the right to information, areas of opportunity 
are presented in the guarantor body with respect to its audit, it is contempla-
tes in this measurement scheme whether municipalities comply with basic 
public information and the functionality of transparency units with findings 
of inconvenience in the profiles of those responsible for these units and in the 
infrastructure of its functions, the quality of information, as well as the elec-
tronic mechanisms for making requests for information through a simulated 
user by discovering the strength in the platforms for access to information 
and gaps in the quality of information information to citizens.

Keywords: metric, transparency, dimensions, Sound status.

Introducción

A pesar que México ha avanzado en normatividad en tema de transparencia, 
           

hecho, según la organización Transparencia Internacional, México ocupa el 
              

países, recomendaciones a nivel internacional se han proporcionado, cada 
parte debe asumir su compromiso y desde la academia, con esta investiga
ción, asumimos esa gran responsabilidad social de contribuir al evaluar a los 
principales municipios del estado de Sonora a través de un modelo integral 
con dimensiones de calidad en transparencia, una herramienta de aplicación 
ordinaria que permita conocer la situación y su cumplimiento a la normati
vidad en transparencia, rendición de cuentas y combatir esta situación para 
disminuir los actos de corrupción y fortalecerlos, donde se tenga un impacto 
desde lo local y, por ende, estatal y nacional.

Planteamiento del problema

Los municipios del estado de Sonora no impulsan la construcción de me
canismos, de ahí la necesidad de valorar sus prácticas en cuanto a sus por
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      .       
la problemática de la falta de cumplimiento de los municipios en el estado de 

          
que los municipios deben cumplir, empleando una herramienta de aplicación 
ordinaria que permita conocer la situación y su cumplimiento a la normati
vidad en transparencia, rendición de cuentas y combatir esta situación para 
disminuir los actos de corrupción en los municipios del estado de Sonora.

Hipótesis

Los municipios, órgano garante y unidades de transparencia del estado de 
Sonora, no cumplen con la normatividad de transparencia a nivel nacional y 
estatal, lo que no permite a la ciudadanía hacer uso del derecho de informa
ción para mejorar su desarrollo social de forma más efectiva e integral, por 
lo cual requieren de un modelo de transparencia donde constantemente se 
evalúe su desempeño.

Preguntas de investigación

             
con una adecuada normatividad:

• Al contar con indicadores de transparencia, ¿los municipios mejorarán la 
       

• ¿La ciudadanía hace uso del derecho a la información?
• ¿El órgano garante cumple con la normatividad de transparencia?

Justificación

            
          

namental, esto se fundamenta con los resultados que se han obtenido año con 
año en el Índice de Percepción de Corrupción realizado por el Instituto Mexi
cano para la Competitividad (i co         

              
           .  

            
evidente que la convivencia cotidiana de la sociedad, con manifestaciones de 
corrupción de todo tipo y magnitud, juega un gran papel en ese resultado, ya 

             . 
No obstante, es preciso medirla para poder evaluarla, enfrentarla y mejorar la 
actitud social frente a este enorme cáncer que corroe a la sociedad”. Por ello, 
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es necesario considerar un modelo que caracterice la transparencia a nivel 
municipal, ya que la mayoría de las evaluaciones se hacen a nivel nacional, y 

            
el impacto a nivel nacional, con ello se podrán tomar medidas para combatir 
esta situación y así poder disminuir los actos de corrupción. De ahí la impor
tancia de esta investigación: “Un modelo para caracterizar la transparencia de 
los municipios de Sonora”.

Marco teórico

Antecedentes

La transparencia ha evolucionado desde la era clásica, partiendo de la pri
mera gran defensa política de una sociedad cerrada, desde la perspectiva 
de Platón, que en su ideología plantea que el conocimiento de la verdad 
es un privilegio de una minoría, y ese privilegio es la clave del gobierno 
de esa época donde predominaban los secretos que permitían el poder so
bre la simulación y ocultamiento; no es hasta donde surge el concepto de 

           
             

dad justa; espacios públicos; tomando como centro de sus teorías que los  
           

              
cios y establecimientos de la autoridad.

           
mación se debe considerar esencial con relación a los derechos básicos 
de participación política, ya que incluye el derecho de libertad de ex

           
        I     

que “ningún gobierno democrático puede sobrevivir sin rendición de 
cuentas”.

           
           .  

          
             

la materia.

 “Las reglas actuales sobre apertura gubernamental se orientan a aumentar 
la transparencia en la administración pública, con el objeto de mejorar el 

            
del gobierno. En contraste, los derechos a la información en su gran mayo

       .
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los principios centrales que deben guiar la construcción de cualquier  
ley de acceso a la información, los cuales son: apertura máxima, obli
gación de publicar, promoción de gobiernos abiertos, alcance limita
do de las excepciones, eficiencia en el acceso a la información, costos 
económicos, reuniones abiertas, principio de apertura y Protección para 
informantes.

          
          dud , es la garantía 

fundamental que toda persona posee a atraerse información, a informar y a 
ser informada.

         
                

Federación (do             
            

de ella habrá un antes y un después en la materia que pretende regular. Hasta 
antes de la citada reforma, la referencia constitucional sobre el derecho a la 
información era bastante escueta. Se limitaba a una frase introducida durante 

            
do señalaba de forma breve y quizá hasta enigmática que: el derecho a la 
información será garantizado por el Estado. Lo importante es señalar que a 

               
y estatal que, con esa única base constitucional, regulan el derecho de toda 
persona para acceder a la información que se encuentre en poder del Estado 

           
namental. Aunque no se suele reconocer, lo cierto es que el surgimiento de 
las leyes de transparencia en todo el territorio nacional mexicano supuso una 

           
que los habitantes del país se relacionan con sus autoridades. La ciudadanía 
aprendió poco a poco que se podía dirigir a cualquier autoridad del país para 
solicitarle la información que fuera de su interés y que la autoridad le tenía 
que contestar dentro de un plazo razonable. Las autoridades también entraron 
en un proceso no menor de cambio y de aprendizaje: tuvieron que cam
biar la mentalidad de muchos funcionarios públicos acostumbrados a operar 
bajo la lógica del secreto, que de pronto veían sus salarios y sus prestaciones 
publicados en Internet.” 

           
titucional y señala que, derivado de ello, se estableció el acceso a la informa
ción como un derecho fundamental de todos los mexicanos.

La situación o la disposición de ciudadano libre es una de las caracte
rísticas de las sociedades modernas, ya que supone el conocimiento de las 
cuestiones públicas.
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Antecedentes de las métricas de transparencia

México, en materia de transparencia, se fundamentó en la métrica del Centro 
de Investigación y Docencia Económica (cide       
internacional de transparencia para la Red de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (rta         

I. Métrica de transparencia elaborada por cide. cide fue seleccionado en el 
          I   

            
          

         
do cinco dimensiones para su valoración: normativa, portales, usuario simu
lado, órgano garante y sujeto obligado. En estas dimensiones se consideró lo 
siguiente:

.             
derecho de acceso a la información, se efectuó un análisis de la normativi
dad que contemplan las leyes estatales en comparación con los estándares 
internacionales de calidad en la materia, adoptando principios de la Ley 
Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública (García, 

.
.             

           
           .

.    .        
ción y las respuestas a las solicitudes ciudadanas de información pública 
realizadas a las entidades federativas. El objetivo es investigar sobre la 
práctica ciudadana al momento de ejercer su derecho al acceso a la infor

          .
.          

cionales de cada uno de los institutos de acceso a la información de las 
            

             
construcción de buenas prácticas de transparencia, rendición de cuentas y 

       .
.   cide, para cumplir con la métrica, valora el sujeto obliga

          
parencia que asumen, la estructura administrativa que se cuenta, sobre 
todo en las unidades de transparencia; las características de su recurso humano 

            
   .
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II. Modelo de rta. El modelo de medición internacional de transparencia para 
la rta es una métrica en colaboración con la fundación ceddet y Eurosocial 
Programa para la Cohesión Social en América latina. Este modelo se aplicó en 

          
Honduras, México, Perú y Uruguay. Se fundamentó en información cuantitativa 
y cualitativa para conocer el panorama integral de la política de transparencia y 
acceso a la información de cada país. Para la evaluación, el modelo se diseñó en 
una primera etapa en tres dimensiones: recursos, procesos y resultados, con sus 
respectivas subdimensiones, una herramienta simple con indicadores de carácter 

          

Dimensiones/Subdimensiones
Recursos: Reconocimiento del derecho y garantía del derecho
Procesos: Función del órgano garante y sujeto obligado
Resultados: Desempeño, satisfacción del usuario, ciudadanía y funcionarios 
(De la fuente, 2016)

Las métricas descritas anteriormente son muy similares, aun cuando uti
lizan dimensiones diferentes, su contenido es parecido, observamos que en 
cuestión de normatividad para el cide y el modelo de medición internacional 
lo incluye como recursos, considerando el reconocimiento constitucional de 
las políticas públicas de transparencia, rendición de cuentas, acceso a la infor
mación y gobierno abierto; en la dimensión de sujeto obligado y órgano ga

            
jeto obligado la apropiación institucional de transparencia, como el personal 
idóneo en las unidades de transparencia, lo mismo valora rta en su modelo 
internacional, lo incluye como variables dentro de su dimensión procesos. En 
conclusión, ambas métricas son útiles, la presente investigación contempla de 
cada modelo y de cada dimensión lo más representativo en cuanto a variables, 
es importante destacar que el modelo del cide es un modelo aplicado a las 
entidades federativas en México, y el modelo internacional de transparencia 
a países.

Metodología

Esta evaluación se basa en la métrica de transparencia en las dimensiones 
normativa y sujetos obligados que realizó cide y se basa en rta para las di
mensiones órgano garante y usuario simulado, retomando las fortalezas en 
evaluación de cada una de ellas.
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Se utilizó el siguiente esquema en el cual se evaluaron los principales 
municipios del estado de Sonora en base a cuatro dimensiones:

Figura 1. Métrica de transparencia, representando  
sus cuatro dimensiones: normatividad, órgano garante,  

sujeto obligado y usuario simulado

Fuente: Elaboración propia.

Indicadores para la valoración  
de transparencia en Sonora

               
indicadores de la evaluación de transparencia del estado de Sonora que se 
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Tabla 2. Obligaciones del sujeto obligado

Sujeto Obligado: Información pública de oficio
• Estructura orgánica.
• Directorio de los servidores 

públicos.
• Remuneración bruta y neta de 

los servidores públicos.
• Servicios a su cargo y trámites.
• Información relativa a gastos de 

representación y viáticos.
• Perfil de puestos de los 

servidores públicos.
• Información en versión 

pública de las declaraciones 
patrimoniales.

• Nombre del titular de la unidad 
de transparencia.

• Presupuesto de ingresos y 
egresos.

• Informes de resultados de 
las auditorías al ejercicio 
presupuestal.

• Cuentas públicas.
• Deuda pública y la institución a 

las que se adeuda.
• Relación de fideicomisos 

públicos o metas, mandatos o 
contratos.

• Planes, programas o proyectos 
con los indicadores de gestión, 
los indicadores de resultados y 
sus metas.

• Actas relativas a los procesos de 
entrega-recepción.

• Georreferenciación e imagen de 
las obras públicas.

• Gastos relativos a comunicación 
social y publicidad.

• Índices de expedientes 
clasificados como reservados.

• Solicitudes de acceso a la 
información pública.

• Descripción de las reglas de 
procedimiento para obtener 
información.

• Convenios institucionales.
• Resolución de los juicios de 

amparo.

• Calendarización de las 
reuniones públicas.

• Procesos deliberados en materia 
de adquisición y obra pública.

• Resultados sobre adjudicación 
directa, invitación restringida y 
licitaciones.

• Catálogos documentados.

Fuente: Elaboración propia.

Aspectos metodológicos

En el desarrollo de esta métrica se consideraron a los municipios que cuentan 
             

neral de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los cuales están 
obligados a transparentar la información pública básica en sus portales de 
internet, atendiendo a la última encuesta realizada por el inegi    
los siguientes:
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Tabla 3. Municipios del estado  
de Sonora sujetos a evaluación

Municipio Habitantes
Agua Prieta 

Caborca
Cajeme 

Guaymas 
Hermosillo

Huatabampo
Navojoa

Nogales

Puerto Peñasco
San Luis Río Colorado

82,918*
85,631*

433,050*
158,046*
884,273*

80,524*
163,650*
233,952*

62,177*
192,739*

Nota: Municipios que cuentan con más de 70,000 habitantes. Resultado reto-
mado de la evaluación realizado por el inegi.

*Actualmente cuenta con más de 70,000 habitantes.

Fuente: Elaboración propia.

Análisis y discusión de resultados

Los resultados obtenidos al aplicar los indicadores del modelo de transpa
rencia en las diferentes dimensiones, utilizando los criterios de evaluación 

         

a) Dimensión normativa de la ley de transparencia y acceso a la información 
pública del estado de Sonora. En el contenido de la ley se hace un análisis 
de la calidad del diseño legislativo en materia de derecho de acceso a la 
información considerando la ley vigente del estado de Sonora. Para ello se 
propuso una metodología que presenta con claridad criterios de pondera
ción. En esta evaluación se consideraron los valores siguientes:

Tabla 4. Esquema de valores

Rangos Cumple No cumple
Valor 1 0

Fuente: Elaboración propia.
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  A continuación se presenta la evaluación del Contenido de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se
gún la publicación “Dimensión Normativa”, de Métrica de la Transparen

              
como “muy importante”, “importante” y “no tan importante”.

Tabla 5. Información calificada como muy importante

Contenido LTAIPES Valor
Información pública de oficio Artículo 81 1

Regulación del órgano garante Artículo 30 1

Procedimiento de acceso Capítulo Octavo, Sección Única, 
artículos 117-137

1

Recurso de revisión Capítulo Noveno, Sección I, artícu-
los 38-155

1

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 6. Información calificada como importante

Contenido LTAIPES Valor
Información reservada Capítulo Séptimo, secciones I y II, 

artículos 96-106
1

Información confidencial Capítulo Séptimo, Sección III, 
artículos 107-116

1

Datos personales Vigente de la laipes, según el 
Artículo Segundo Transitorio de la 
ltaipes

1

Disposición en materia de 
archivos administrativos

Vigente de la laipes, según el 
Artículo Segundo Transitorio de la 
ltaipes

1

Diseño institucional de las áreas 
de transparencia de los sujetos 
obligados

Capítulo Cuarto, Sección Única, 
artículos 58-59

1

Responsabilidades u 
obligaciones

Capítulo Sexto, Sección II, 
artículos 81-93

1

Sanciones Capítulo Décimo, Secciones I y II 1

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 7. Información calificada  
como no tan importante

Contenido LTAIPES Valor
Principios rectores del derecho 
de acceso a la información

Capítulo Primero, Sección II, 
artículos 8-21

1

Sujetos obligados Artículo 22 1

Fuente: Elaboración propia.

  Como resultado de la evaluación a la métrica en la normatividad de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

            
aceptable calidad en la información para el conocimiento del derecho al 
acceso a la información pública por los ciudadanos.

b) Dimensión órgano garante del estado de Sonora. En esta dimensión 
se analizó al órgano garante del estado de Sonora, Instituto Sonorense 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales (istai         
de acceso a la información. Según la Ley General de Transparencia, 

                
atribuciones.

  La valoración del órgano garante se basó utilizando el modelo de me
dición internacional de transparencia de la rta y se analizó, mediante su 
página web y encuesta de campo, a personal del istai considerando para  
su evaluación los siguientes valores:

Tabla 8. Esquema de valores  
de las dimensiones del órgano garante

Rango Muy satisfactorio Satisfactorio Regular No satisfecho
Valor 3 2 1 0

Fuente: Elaboración propia.

Los resultados arrojados de las dimensiones del órgano garante, las cua
       .
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Tabla 9. Función del órgano garante

Pregunta Valor
 1. Existe fiscalización en Transparencia activa (ta) y 

transparencia pasiva (tp)
1

 2. Tipo de fiscalización en ta y tp 0
 3. Se mide calidad en la información 0
 4. Realizó programas de capacitación para funcionarios directivos y 

ciudadanos sobre transparencia y acceso a la información
2

 5. Existe una estrategia comunicacional para posicionar el derecho 3

 6. Realizó alguna campaña de publicidad de medios de 
comunicación masiva

3

 7. Existen plataformas tecnológicas para la realización de 
solicitudes de acceso y están integradas al órgano garante

3

 8. Existen estadísticas en línea respecto a la plataforma tecnológica 0
 9. Existen reportes de rendición de cuentas de la función de 

transparencia y se cuenta con la periodicidad de éstos
2

 10. Aumento o disminución de presupuesto para transparencia de 
año a año

2

 11. Instalación de enlaces en sujetos obligados 2

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 10. Fiscalización del órgano garante

Pregunta Valor
 1. Protocolos establecidos para el ejercicio del derecho en tp 0
 2. Existe un tercero independiente al sujeto obligado por el cual 

desarrollar una reclamación y realice sanciones
3

 3. Existencia de políticas de archivo, datos abiertos que emanen 
del nivel legal y nivel administrativo

3

 4. Existe un órgano de control interno que fiscaliza si se cumplen 
las metas, asimismo, el uso adecuado de los recursos

2

 5. Existe auditoría externa por un consultorio contable donde se 
emite el dictamen anualmente de los estados financieros

0

 6. El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización audita 
permanentemente si se cumplen las metas presupuestales

3

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 11. Atención al usuario

Pregunta Valor 
 1. Satisfacción con la utilidad y disponibilidad de la información en el portal 2

 2. Satisfacción con el proceso y resultado de la solicitud 2

 3. Satisfacción con la atención general en el proceso de reclamo, con la 
claridad del lenguaje usado al informar la decisión de su reclamo

---

Fuente: Elaboración propia.

  En la evaluación del órgano garante, en la categoría de función, a la 
fecha el istai tiene área de oportunidad en la medición a la calidad de 

          
transparencia activa y pasiva en las solicitudes de información, falta de 
promoción a la cultura de transparencia a la ciudadanía en general so
lamente lo atiende a través de sociedad organizada y la capaci tación a 
los municipios dos veces al año, este órgano garante presenta fortalezas 
como una buena estrategia comunicacional a través de diferentes medios  
de comunicación y una permanente campaña de publicidad.

c) Dimensión sujetos obligados. Para la evaluación de esta dimensión se re
         

 I            
            

de la revisión de portales de los municipios. A continuación se presentan 
los índices donde se detalla si los municipios realmente cumplen con la 
información básica en apego a su normatividad local:

Tabla 12. Cumplimiento por municipio del estado de Sonora

Municipio Cumplimiento
Agua Prieta

Caborca
Cajeme

Guaymas
Hermosillo

Huatabampo
Navojoa

Nogales

Puerto Peñasco
San Luis Río Colorado

15
20
0

10
15
11

17

1

19
12

Fuente: Elaboración propia.



Investigaciones interdisciplinarias en instituciones...

  Al realizar la valoración de los sujetos obligados de estos mu
nicipios percibimos que los más destacados en el cumplimiento de 

           
Peñasco, Navojoa, Hermosillo y Agua Prieta, algunas de estas frac
ciones, con las cuales cumplen estos municipios, son el directorio  

           
ingresos y egresos, las cuentas públicas, el padrón vehicular, la des
cripción de las reglas de procedimiento para obtener información, entre  
otros.

d) Dimensión usuario simulado. El usuario es a quien va dirigida la infor
mación publicada en los portales de las páginas de internet de los mu
nicipios, sin el usuario no tendría sentido la aplicación de la ley, ya que 
es él mismo quien deberá darle uso a la información, en esta dimensión, 
para su evaluación, se realizó mediante la simulación de usuarios para 
solicitar información pública mediante las páginas de Infomex y Pla

           
importantes:

i. Solicitudes de información. Las Variables para la evaluación de la soli
citud de información son el tiempo de respuesta, calidad en la informa
ción, mecanismos electrónicos para solicitar información, otros tipos de 
información como: correo, teléfono o de manera presencial y atención 
de respuesta.

            
ción, se utilizaron las siguientes ponderaciones:

Tabla 13. Valoración del tiempo de respuesta  
y calificación, según la respuesta a la solicitud

Muy satisfactorio Satisfactorio Regular No satisfactorio
1-3 días 4-8 días 9-12 días 13-15 días

3 2 1 0

Fuente: Elaboración propia.

A continuación se describe el comportamiento, el tiempo de respuesta y 
la calidad de las solicitudes de información en los principales municipios del 
estado de Sonora:
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Tabla 14. Evaluación de la solicitud de información  
de los municipios del estado de Sonora

Municipio
Tiempo de 
respuesta

Calidad en 
información

Atención de 
respuesta

Mecanismos 
electrónicos

Otros 
tipos de 
solicitud

San Luis Río 
Colorado

0 0 0 3 3

Puerto 

Peñasco
2 1 0 3 3

Caborca 0 0 0 3 3

Nogales 2 0 0 3 3

Agua Prieta 0 1 0 3 3

Hermosillo 0 0 0 3 3

Guaymas 2 1 1 3 3

Cajeme 0 0 1 3 3

Huatabampo 0 0 0 3 3

Navojoa 0 0 0 3 3

Fuente: Elaboración propia.

  Es evidente el gran olvido por parte de los responsables de las 
unidades de transparencia, en el caso de las solicitudes de infor
mación, ya que el único municipio que cumple en su mayoría de 
las variables de manera satisfactoria es Guaymas, que obtiene 

              
mecanismos para solicitar información y otros tipos para realizar 
las solicitudes como el correo electrónico, por teléfono o de manera 
presencial.

ii. Plataforma de transparencia. Según el criterio citado anteriormente, 
            

             
simulado se consideran las variables: fácil accesibilidad en la página 
y proceso de solicitud entendible, los resultados obtenidos son los 
siguientes:
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Tabla 15. Evaluación de la plataforma de transparencia  
de los municipios del estado de Sonora

Municipio
Fácil accesibilidad  

en la página
Proceso de solicitud 

entendible
San Luis Río Colorado 3 3

Puerto Peñasco 3 3

Caborca 3 3

Nogales 3 3

Agua Prieta 3 3

Hermosillo 3 3

Guaymas 3 3

Cajeme 3 3

Huatabampo 3 3

Navojoa 3 3

Fuente: Elaboración propia.

  Un contraste abismal son los resultados al proceso de solicitud de in
formación, ya que todos los municipios brindan el acceso a la Plataforma 

  I        
las solicitudes por parte de la ciudadanía, lo cual es contradictorio, ya que 
no sirve de nada si no se les brinda la atención a dichas solicitudes de  
información.

Conclusiones

La transparencia es un elemento indispensable en toda sociedad democrática, 
             

de las instituciones que cuentan con recursos públicos, a través de ella los 
ciudadanos pueden conocer la actividad de los diferentes poderes guberna
mentales, en este caso de los municipios.

En los principales municipios del estado de Sonora que cuentan con 
           

y municipales; en las estatales, en su contenido normativo encontramos que 
esta entidad federativa cuenta con una excelente ley que cumple con los re

         
       

             
información pública.
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La otra dimensión estatal, que es el órgano garante, debe avanzar en una 
        

rencia proactiva, debe cumplir su verdadero papel de crear y difundir la cultura 
de transparencia, de contar con una adecuada estructura, organización, y atribu
ciones que den cumplimiento a las actividades y facultades del órgano garante.

             
página web de los principales municipios del estado de Sonora, encontrándo

             
mosillo son los que obtuvieron mayor cumplimiento; por el lado contrario, 
los que menos transparentan son Nogales y Agua Prieta.

Con respecto a las unidades de transparencia tienen bastantes brechas 
              

             
conocimientos y la experiencia para el desarrollo de sus actividades, que le 
permiten brindar la mejor atención a la ciudadanía; el resto de los municipios, 
la mayoría, tiene otro puesto, carecen de conocimientos, de experiencia y no 

    .
Con respecto a las solicitudes de información, a través del usuario simu

lado es evidente el seguimiento y la atención de las mismas, es recurrente que 
              

información de dichas solicitudes.
Es indispensable que el estado de Sonora garantice verdaderamente la 

transparencia, debe dar cumplimiento cabal a su normatividad, al buen fun
cionamiento del órgano garante para garantizar este derecho, la construcción 
de mecanismos de transparencia por parte de los municipios y la participa
ción ciudadana, en el escrutinio público de las actividades y funciones de los 
municipios del estado de Sonora.

Recomendaciones

Los municipios deben medir y evaluar su transparencia para conocer su cum
plimiento y garantizar este derecho.

El órgano Garante debe trabajar más en protocolos establecidos para el 
ejercicio del derecho y en políticas de archivo, así como una consultoría de 

           
manera fortalecer la cultura de la transparencia a la ciudadanía en general a 
través de foros, congresos y comunicaciones, entre otros.

Es necesario que los municipios garanticen el libre acceso a la infor
mación actualizando las plataformas de información con la que cuentan, es 
preciso capacitar a los responsables y evaluarlos en periodos para conocer 
su avance para obtener mejores resultados, en donde se generará un vínculo 
entre la ciudadanía y el gobierno. 
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Los municipios del estado de Sonora deben contribuir a garantizar el  
derecho al acceso a la información de los mexicano, de ahí la necesidad que 

         
vamente a ese puesto para brindar una atención, un apoyo e información 
oportuna que permitan mejorar la toma de decisiones de los ciudadanos e 

         .
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Resumen

En los últimos años se ha registrado un importante repunte de la producción 
         

ro, Aguascalientes, Guanajuato y Zacatecas. Esto es de especial importancia 
debido a que implica que en estas nuevas zonas industriales se está registran
do una serie de cambios en las estructuras políticas, económicas, sociales y 
culturales. Es en este contexto que se desarrolla el proyecto de investigación 
“El paisaje vitivinícola y la transformación de uva en vino. Construcción 
del beber y los estilos culturales de vida en los procesos de socialización del 
consumo de vino de mesa en México”, apoyado por la dgapa y la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales ( cpys       
de México (una          
cultural derivados de la amplia socialización del consumo de vino de mesa a 
través de un enfoque interdisciplinario.

  Doctor, maestro y licenciado en sociología por la cpys de la una . Ha desarrollado diversos proyec
tos de investigación en Conacyt y papi e papiit dgapa de la una , como responsable y coordinador. 

    .         
su especialidad.

  Doctora, maestra y licenciada en sociología por la cpys de la una . Ha sido profesora de posgrado y 
licenciatura, impartiendo cursos sobre técnicas cuantitativas de investigación, metodología y demogra
fía. Ha participado en diferentes proyectos de investigación auspiciados por la dgapa y el Conacyt.

  Maestrante en estudios políticos y sociales. Licenciado en sociología por la cpys de la una . Ex
periencia en proyectos de investigación patrocinados por la dgapa una  y el Conacyt sobre opinión 
pública y procesos electorales en México, socio antropología de la alimentación, procesos educativos 
y sociología del deporte.



Investigaciones interdisciplinarias en instituciones...

Se considera, como hipótesis de trabajo, que la producción vitivinícola 
          

         
timiento nacionalista y la necesidad de reconocimiento social y que encuentran 
anclaje en los aromas, sabores y texturas particulares del vino mexicano. Por 
ello, en este contexto, uno de los objetivos derivados es rescatar el patrimonio 
natural y tradicional de estas regiones a través del conocimiento y estrategias 
derivadas del mismo, enfocadas en el desarrollo y fomento de la producción 
y cultura del vino en México.

Palabras clave: cultura del vino, interdisciplinariedad, investigación 
social aplicada.

Abstract

In recent years there has been a significant uptick in wine production in the 
Mexican states of Baja California, Coahuila, Querétaro, Aguascalientes, 
Guanajuato and Zacatecas. This is of particular importance because it im-
plies that a number of changes in political, economic, social and cultural 
structures are being recorded in these new industrial zones. It is in this con-
text that the research project “The wine landscape and the transformation of 
grapes into wine is developed. Construction of drinking and cultural lifes-
tyles in the socialization processes of table wine consumption in Mexico”, 
supported by dgapa and the Faculty of Political and Social Sciences (fcpys) 
of the National Autonomous University of Mexico (unam), seeks to approach 
the processes of sociocultural transformation arising from the wide socializa-
tion of table wine consumption through an interdisciplinary approach.

It is considered, as a working hypothesis, that wine production genera-
tes identification schemes in those involved through the recognition of new 
(and renewed) identitarian paradigms concerning nationalist sentiment and 
the need to recognition and that find anchor in the particular aromas, flavors 
and textures of Mexican wine. Therefore, in this context, one of the derived 
objectives is to rescue the natural and traditional heritage of these regions 
through the knowledge and strategies derived from it, focused on the develop-
ment and promotion of wine production and culture in Mexico.

Keywords: wine culture, interdisciplinarity, applied social research.

Introducción

El origen de la producción de vino en América comenzó con la emigración 
de enólogos y viticultores desde Europa. En México, el cultivo de la vid se 
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propagó inicialmente en Hidalgo, Puebla, Michoacán, Guanajuato, Querétaro 
y Oaxaca. Más tarde se extendió a las entonces provincias de Nueva Galicia, 
Nueva Vizcaya, Nueva Extremadura (hoy Nayarit y Jalisco, Durango y Chi

           
embargo, la producción se vio mermada, principalmente por las restricciones 
comerciales y aduanales impuestas por la corona española, por lo que durante 
toda la Colonia la producción vinícola se limitó, más bien, a complementar 
las importaciones de vinos españoles, y se caracterizó por la fabricación de 
vinos de mala calidad. La vida independiente no pudo mejorar esta situación 
debido a las constantes agitaciones internas, y fue sólo hasta el periodo de es

            
que la industria tuvo espacio para empezar a desarrollarse.

          
              

Guadalupe. De aquí en adelante, otros capitales extranjeros, y después nacio
nales, establecerían otras casas productoras en las regiones que antiguamente 
se habían dedicado a la fabricación de vinos.

Actualmente, la industria mexicana se encuentra integrada por más 
             

    .     
             

los estados de Coahuila, Querétaro, Zacatecas, Guanajuato y Aguascalientes  
   .

Hoy en día, los vinos del nuevo mundo (América, Sudáfrica, Australia 
          

ternacionales y compitiendo entre el gusto de los conocedores con los vinos 
europeos de mayor reputación. En algunas de estas zonas, además, se ha in
tegrado la producción vitivinícola a otras actividades productivas, siendo una 
de ellas el turismo. Mediante la creación de “wine trails” o “wine tours”, se 
invita a los viajeros a conocer los vinos de estas zonas, la producción de otros 
productos como los derivados de lácteos, dulces y artesanías, así como 
otros atractivos naturales y culturales, generando, en última instancia, fuertes 
corredores industriales que generan importantes derramas económicas para 
los estados en los que se encuentran.

De esta manera, surge el interés por conocer cómo se va conformando 
la cultura en México, un país que se ha distinguido en los últimos años por su 

     .   
terés radica sobre lo que se ha denominado como “estilos culturales de vida” 
respecto al consumo de vino mexicano, y con la intención de proporcionar 
elementos teóricos que ayuden a conceptualizarlo. Los estilos del beber sur
gen de las formas culturalmente construidas de satisfacer cotidianas y básicas 
de las personas y constituyen una cultura del vino, en la que se engloban 
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todas las construcciones simbólicas generadas por los individuos que se en
cuentran vinculados directamente con la producción y el consumo de vino.

Por otra parte, es importante considerar que la acción de consumo del 
vino en México obedece a una serie de importantes procesos socioculturales 
relacionados con la formación de grupos sociales y la socialización. Los su
jetos pertenecientes a una sociedad, cualquiera que sea, tienden a distinguirse 
unos de otros; los elementos que determinan el acceso a unos u otros medios 
de distinción social son la clase social, el nivel de ingreso, los años de escola
ridad, el hábito de consumo acumulado, el tipo de actividades de ocio que se 
practican, los productos que se consumen y, sobre todo, la proporción del in
greso que se destina al consumo. En la formación de este tipo de actividades 

             
      .

           
            

rastreo socio antropológico de los elementos que construyen la proyección 
sociocultural del beber vino y el tipo de relaciones sociales que se encuen
tran asociadas. Se busca, igualmente, revisar desde esta perspectiva el trabajo 
alrededor de la elaboración del vino y su vinculación con nuevas economías 
regionales.

Planteamiento del problema

La formulación del problema, desde su preparación conceptual, considera la  
relación entre tres conceptos bien delimitados, que tratan de explicar lo ob
servable en el fenómeno de producción y consumo de vino de mesa en México.  
Los elementos que se están considerando son: 

.  .

.     .

.         .

De esta manera, el problema parte de la interrelación básica entre el 
paisaje vitivinícola y la producción del vino en México, expresada en la crea
ción de viñedos como un hecho cultural que transforma conscientemente el 
paisaje agrícola de la tierra donde se siembra la vid en delimitaciones espa

          
bebida.

La simple siembra de la vid para la producción de vino cambia al en
torno. Cada variedad de uva, así como las especies de árboles que estratégi
camente se siembran alrededor de cada cultivo, los sistemas de riego, la ins
talación de ventiladores, las instalaciones necesarias para su transformación 
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y procesamiento como materias primas, las bodegas de reposo, así como las 
áreas de venta, cata y degustación constituyen para cada empresa vitivinícola 
su propio patrimonio material y cultural, transformando el ecosistema regio
nal y dando lugar a un paisaje cultural vitivinícola.

La producción de vino está relacionada con la excentricidad y la dis
tinción; todo dueño y productor, además de ser amante del vino, busca la 
manera de crear un vino diferente para que pueda ser reconocido de entre 
la amplia gama de opciones que se encuentran disponibles en el mercado. 
El vino, a través de las formas sociales de degustación, disfrute y consumo 
general se constituye como forma y medio de socialización debido a que su 

            
crea una atmósfera que facilita las conversaciones entre los involucrados. Por 
otra parte, el crecimiento acelerado de la producción del vino en México se 
explica parcialmente debido al aumento de consumo de esta bebida entre las 
clases medias del país, que además han impulsado el crecimiento del turismo 
enológico y gastronómico en las diferentes regiones productoras.

La producción, consumo, así como las necesidades sociales de distin
ción, hacen del vino un símbolo generador de representaciones sociocultura

              
como alguien diferente, un conocedor del buen beber, pero también es con
siderado como un pedante presumido. Todas estas construcciones simbólicas 
se agrupan en la cultura del vino, una forma cultural de resolver necesidades 
de ocio, socialización, bebida y reconocimiento social.

Objetivos

Los objetivos generales de la investigación están relacionados con el cono
cimiento de las perspectivas socioculturales de la producción y consumo 

            
patrimo nio cultural vitivinícola, así como de la caracterización de los sujetos 
que lo producen y consumen. Así, se tienen los siguientes objetivos:

• I           .
• Establecer el papel del vino de mesa en la interacción social para determi

              
culturales de representación social del estilo de vida.

• Determinar el papel de la acción de beber vino en los procesos de obten
ción de estatus social.

•      .     
mentos que llevan a conformar y vislumbrar la cultura del vino en México, así 
como el turismo enológico como la conformación de un nuevo proceso de 

    .
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•           
midores y productores, así como los elementos que conforman la experien
cia sensorial de consumo se integran en dicho proceso.

Hipótesis

Las hipótesis de trabajo se derivan a partir de los conceptos que estructuran 
de forma teórica y metodológica la problemática de investigación. De esta 
manera, se derivan las siguientes:

• La producción cultural, derivada del paisaje vitivinícola y su conjunción 
con el proceso de transformación de la uva en vino consiste, entre otras 
cosas, en la construcción de símbolos de pertenencia entre los sujetos in
volucrados.

• El reconocimiento de aromas, sabores y texturas del vino producido en 
México, por sus consumidores, está relacionado con la construcción 
simbólica de los entornos socioculturales de las regiones que los pro
ducen.

• Hay un proceso de gentrificación en las regiones productoras de 
vino en el país, derivado de la presencia de actividades enoturís
ticas y que se ha conectado con una oportunidad de desarrollo re
gional que beneficia a productores agrícolas, ganaderos, artesanos,  
etcétera.

• Las bebidas alcohólicas, así como las construcciones simbólicas generadas 
alrededor de su consumo, dependen de las motivaciones y las formas de re
lación existentes en las sociedades, así como en eventos de reconocimiento 
social.

Preguntas de investigación

De esta manera, las preguntas de investigación se derivan de las hipótesis de 
trabajo presentadas:

•          
cultural de la cultura del vino en México?

•            
la construcción identitaria de los involucrados en el proceso de transforma
ción de la uva en vino?

• ¿Cuáles son las consecuencias económicas, políticas, sociales y culturales 
del desarrollo de la industria vitivinícola en México?

• ¿Cuál es el contexto y función sociocultural del consumo de bebidas  
alcohólicas en las sociedades modernas?
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Justificación

En México, por los antecedentes históricos, el consumo de vino se reprodujo 
exclusivamente en los círculos sociales correspondientes a las clases altas, y 
dada la tardía vinculación al mercado productor internacional, así como el 
hecho de que en el país hay bebidas alcohólicas con un bagaje cultural mucho 
más amplio, la cultura de vino es más bien un fenómeno sociocultural de 
reciente extracción, con una participación más bien discreta en la producción 
vinícola mundial.

¿Por qué entonces se vuelve relevante una investigación sobre el vino? Si 
bien es cierto que el país enfrenta hoy en día muchos problemas económicos, 
políticos y sociales urgentes que resolver, es precisamente la producción 
de vino uno de los elementos que, dentro de una macro estrategia integral, 
puede contribuir positivamente a la integración de los sectores en disputa. 
La producción de vino en México es posible porque las características del 
territorio son idóneas para ello y porque la tierra de cultivo donde se produce 
la uva genera un vino con una fuerza y sabor muy especiales. Con esas 
ventajas, el país tiene la capacidad de producir vino de buena calidad y pueda 
competir, en un futuro cercano, con los mejores vinos del mundo.

Existe, además, el personal y el conocimiento necesarios para diseñar 
excelentes vinos, el capital para echar a andar la producción, la consolidación 
de un sector poblacional que pueda consumirlos y culto a la bebida que pueda 
genera estilos culturales de vida singulares. Hoy en día, el consumo del vino 
en México aumenta cada vez más, generando estilos de vida que merecen ser 
estudiados desde una perspectiva socioantropológica. Se ha formado, ade
más, un patrimonio vitivinícola que ha impulsado la creación de corredores 
turísticos y comerciales que, por su parte, han promovido de forma indepen
diente el desarrollo de las regiones del país.

Marco teórico

El marco teórico de la investigación, como se adelanta desde el planteamien
to del problema, considera la interacción entre las acciones de los sujetos 
sociales y sus consecuencias para la constitución de un entorno cultural y 
formas simbólicas de los elementos a través de los cuales pueden satisfacer 
sus necesidades básicas, con la intención de proporcionar elementos que los 
conceptualicen y expliquen, además de los productos de su interacción expre
sados a partir de la constitución de los estilos culturales del beber.

Por una parte se encuentra el paisaje vitivinícola, el cual se integra de 
los diferentes elementos materiales, culturales y simbólicos que envuelven 
a la actividad de producción de vino, así como los elementos activos y pa
sivos que están involucrados en su reproducción social dentro de contextos  
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 .        
agruparse a través de representaciones simbólicas, susceptibles de ser  
aprehendidas mediante la recolección de las narrativas de los sujetos involu
crados. De esta manera, además del paisaje natural, es decir, la conjunción de 
los elementos medioambientales que caracterizan a cada una de las regiones 

            
nes a través del reconocimiento de su patrimonio cultural. Éste es aquel esta

           
              
           

tradicionales y modernos relacionados con la elaboración del vino, así como 
el proceso de desarrollo tecnológico asociado a la producción de esta bebida.

Como otros tipos de patrimonios, el vitivinícola cuenta con un alto valor 
turístico, comercial y cultural que ha sido aprovechado en años recientes a 
través de la vinculación de la industria vinícola con otros sectores producti
vos, transformando las dinámicas económicas de las zonas involucradas.

Por otra parte, es importante considerar un concepto que nos ayude a 
comprender los elementos desencadenantes de los procesos sociales dentro 

          
             

transmitidas a las nuevas generaciones mediante diferentes mecanismos cul
turales. El poner énfasis analítico en los procesos macrosociológicos a través 
de aquellos de naturaleza microsociológica, nos lleva a idear un concepto 
centrado no en la interacción social sino en los elementos que son capaces de 
potencializar el rango de alcance de dicha acción, así como de “transportar” 
sus efectos a otras esferas de la sociedad y de forma viceversa.

Es por eso por lo que se considera la noción de sujeto social que, de 
            

tornos no están plenamente dados y en cuyo devenir el propio analista proyec
ta sus perspectivas y hace sus apuestas. Otro trazo común, vinculado a éste, 
es la connotación de la idea de autonomía, como elaboración de la propia 
identidad y de programas colectivos de transformación social, a partir de las 

 .         
en los que se construye el sujeto social: “a) el momento de lo individual –de 
lo familiar, de lo cotidiano– b) el momento de lo colectivo –de la identidad, 
del horizonte histórico compartido–, c) el momento de la fuerza” (Arellano y 

         
      .

           
           

y la vid en México, a través del cual un sujeto social se va construyendo 
por medio de varias etapas de naturaleza, principalmente cualitativa, y que 
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desembocan en la aparición de individuos con capacidades de acción social 
efectiva. Ahora bien, este proceso puede integrarse en un todo a través del 

         
entre éste y otros procesos. Para lograr lo anterior, es posible imaginar un 
plano cartesiano, donde se desglosan en cada uno de sus ejes la interconexión 
de los procesos que conforman la investigación, una herramienta útil para 
aprehender la naturaleza de estas conexiones. Sin embargo, aún es necesario 
establecer el uso de técnicas, instrumentos y herramientas de investigación 

            
en la estructura analítica de la investigación. Dados los elementos de la rea
lidad, sus conceptualizaciones y las relaciones causales que los conectan, se 
decidió por utilizar la metodología de la historia de vida para recuperar los 
datos para la investigación.

Metodología

La investigación establece a la historia de vida como la metodología a uti
lizar. La historia de vida es la herramienta metodológica que permite 
profun dizar y observar los aspectos del contexto económico, político, social 

               
estos dos elementos, se crea un enlace dialógico que convierte al sujeto en un 

            
de la cultura. Es, en otras palabras, el relato de experiencias concretas que se en
trecruza con características del contexto social, político, económico, educativo y 
cultural que se presentan durante el lapso en el que dura una vida humana.

Por otra parte, se emplea un segundo instrumento metodológico que 
ayuda a la estructuración de los datos y su articulación en conocimiento 

  .       I   
permite ir construyendo y diferenciando los datos cuantitativos y cualitati
vos requeridos para resolver la problemática de investigación. De la Guía 
de Investigación, además. Se desprenderán los elementos de la realidad que 
fundamentar teóricamente para su posterior análisis; en suma, será nuestra 

          
pectos más esenciales de la realidad que queremos conocer.

            
metodológicos que integran a toda guía cualitativa de investigación. Parte de 
un proceso de reducción teórica que, a partir de las unidades abstractas que 
plantean problemas sociales y/o antropológicos reales, se derivan las carac

      
           

constituirán, en otras palabras, las preguntas puntuales que el investigador 
hará a la realidad.
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sociales de su vida, hasta el último punto de la línea temporal respectiva. 
Construir historias de vida corresponde a “la capacidad de pasar de las trans
formaciones más impersonales y remotas a las características más íntimas del 

           .  
historias de vida resultan fundamentales para entender las relaciones entre el 

   .           
trucción de hechos que el investigador hace con los fragmentos de la realidad 
que obtiene de las narrativas desarrolladas por los sujetos; concretamente con 
los elementos que dotan de sentido a los acontecimientos que componen la 
vida del individuo, y en relación con un contexto social bien delimitado. Este 
proceso de construcción epistemológica eleva a las acciones del sujeto que 

              
sociológica, es decir, lo convierte en un actor social, destacado de entre los 

       .
Debido a la fuerte carga contextual que requiere la preparación de una 

historia de vida, es muy importante conocer los problemas económicos, po
líticos, sociales y culturales que enmarcan la problemática estudiada, y en 
este caso, que caracterizan la producción y el consumo de vino; es importante 
que el conocimiento de este contexto se expanda tanto sobre las coyunturas 

     .      
que apoyen el análisis deben extenderse hacia la dimensión de consumo y 
producción del vino mexicano, así como otros elementos importantes, como los 

          
      .

Análisis y discusión de resultados

El conjunto de conocimientos involucrados en la transformación de la uva en 
vino es, en realidad, un conjunto de conocimientos sistematizados (“culturi

            
cotidiana de las personas, normalmente relacionados con las formas en las 
que se satisfacen necesidades básicas para su supervivencia. La reproducción 
cultural de estos saberes ha generado una “cultura del vino” y a través de ella, 
los sujetos pueden satisfacer su necesidad de distinción dentro de una dimen

 .        
           

             .
           

en la cultura alimentaria mexicana, ha transformado múltiples aspectos de 
ésta, generando nuevas relaciones y vínculos relacionados con la producción 
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y consumo de esta bebida. El proceso de transformación vinícola ha generado 
            

acciones del tiempo de trabajo, así como de aquellas que componen la vida 
cotidiana de los involucrados.

           
           

caracterizándole a través de la percepción sensorial que acompaña su degus
tación a través del reconocimiento de aromas, sabores y texturas que conduce 

     .      
            

estructuraciones simbólicas que a su vez dependen de las formas de relación 
social que las determinan, mayormente enmarcadas en eventos vinculados 
con el reconocimiento del estatus social.

Conclusiones

El trabajo del sociólogo consiste, entre otras cosas, en traducir y explicar el 
mundo social. Esto se vuelve posible sólo a través de la aproximación cien

               
         

radas a través de la simbolización de los productos que los seres humanos 
producen para satisfacer sus necesidades básicas.

El análisis de los procesos involucrados en la cultura del vino permite 
          
          

ticos de las regiones en las que viven. El conjunto de estos conocimientos, así 
como la comprensión cualitativa de la problemática planteada y la estructu
ración de la información y sus fuentes, permite a la investigación social crear 
líneas de acción articuladas con los sujetos sociales para la generación de 
proyectos productivos que puedan dejar resultados concretos.

Recomendaciones

          
sarrollen densas discusiones teóricas, sin que se logren concretar resultados 

           
tos de intervención social efectiva. Para lograr este tipo de intervenciones es 
importante integrar a las tareas diarias del investigador herramientas socio 
antropológicas que puedan acercarlo a la realidad y dotarlo de mayores com
petencias académicas para analizar y resolver problemáticas concretas. La 
realidad, que siempre se presenta de forma desordenada, requiere que se le 
organice a través de la investigación social aplicada.
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Desde nuestra perspectiva, la metodología de la investigación siempre 
será una ardua tarea, que no debe perder de vista su objetivo de desarrollar 
herramientas que permitan realizar investigaciones novedosas, con aportes 

          
lidad a las nuevas formas virtuales y digitales.

           
importante que los proyectos de desarrollo tomen en cuenta la variada y cre
ciente complejidad mediante el intercambio de experiencias y enfoques teó
ricos entre las disciplinas de formación que enriquecen la investigación. Las 
áreas vitivinícolas pueden generar una serie de estrategias para desarrollar y  
fomentar la producción y cultura del vino en México, a través de los ele
mentos de su patrimonio natural y social tradicional. En este proceso, 
parece que las experiencias más exitosas están conformadas por las rutas 
turísticas enológicas, como las de Tequisquiapan, Ezequiel Montes, San 

          
          

dido articular a otros productores para conformar verdaderos corredores 
turísticos y comerciales, importantes para la proyección del país tanto en 
el interior como en el exterior.

Quizá resulte aventurado la comparación entre los fenómenos de 
conformación de estas rutas turísticas, más aún el englobarlas en un solo 
proceso de promoción del vino mexicano vinculado con el crecimiento 
de su producción, sin embargo, cuando se habla del vino en México es 
importante no dejar de subrayar aspectos culturales compartidos que les 

     .   
viene de la mano de una reelaboración particular del pensamiento social 

           
tintos aspectos de la cultura y de las relaciones sociales, los cuales a su 
vez dan lugar a una multiplicidad de ideas determinadas por factores 
económicos, políticos, sociales e identitarios. Por todo ello, la importan
cia de contribuir a través del conocimiento, al crecimiento económico y 
cultural del país.
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Resumen

El objetivo de la presente investigación fue desarrollar un plan de negocios 
para establecer una empresa dedicada a la elaboración y comercialización 
de queso panela tipo gourmet con arándano deshidratado, en la metodología 
se observaron las situaciones como se dan en su contexto natural, por lo que 
fue no experimental y exploratorio, la estructura de este trabajo se compone 

          
los cuales se apoyan de tres estudios: legal, económico y social, de tal modo 
que, como resultado, muestra la oportunidad de un negocio novedoso para 

          
necesarias para llevarlo a cabo.

Palabras clave: queso panela, plan de negocios, gourmet.

Abstract

The objective of this research was to develop a business plan to establish 
a company dedicated to the elaboration and marketing of gourmet panela 
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cheese with dehydrated cranberry, in the methodology the situations as they 
occur in their natural context, so it was non-experimental and exploratory, the 
structure of this work consists of four plans: administrative, marketing, financial 
and operational, which are based on three studies: legal, economic and social, 
so that, as result, shows the opportunity of a novel business for some investor or 
entrepreneur, where you can identify the necessary tools to carry it out.

Keywords: panela cheese, business plan, gourmet.

Introducción

En este trabajo se desarrolló un plan de negocios para la implementación de una 
empresa dedicada a la producción y comercialización de queso gourmet tipo pa
nela con arándano deshidratado en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco.

El consumo de queso forma parte de la cultura alimentaria en México; 
sin embargo, es poco el número de consumidores de quesos gourmet. Según 

             
           

una tendencia por parte de los consumidores hacia el buen comer, el gusto 
por lo exclusivo, la experimentación con sabores y texturas novedosas, ade
más cuenta con estudios de nivel profesional y con un ingreso que le permite 
acceder a productos con alto valor agregado. Esto nos muestra un escenario 
favorable para incursionar en el mercado de los productos gourmet.

Por lo tanto, este documento muestra la factibilidad de implementar un 
negocio de queso gourmet tipo panela con arándano deshidratado. Para ello 
se realizó un estudio administrativo que plasma las necesidades de recursos 
humanos, materiales y humanos que necesitará la empresa, así como el esta
blecimiento de objetivos y políticas que permitan impulsar la empresa hacia 
sus metas comerciales.

También se establecieron las estrategias de mercadotecnia que permi
tan el posicionamiento del producto en el mercado (producto, precio, plaza 
              

el mercado y se posicione en el segmento de mercado establecido. Adicio
            

requerida para emprender el negocio, considerando los costos de producción, 
compra de equipos, materiales e insumos, pago a proveedores, pagos al per

           .    
           

requerimientos legales o jurídicos necesarios para iniciar operaciones. Tam
bién se realizó un estudio económico, social y ambiental del proyecto, y con 
toda esta información se determinó que el negocio es rentable, sostenible en 
el tiempo y de pronta recuperación de la inversión.
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Planteamiento del problema

El consumidor mexicano tiene una preferencia marcada por los quesos 
frescos, de sabor suave y de precios accesibles; sin embargo, el merca
do para los quesos premium es mucho más limitado, principalmente por 
su sabor más intenso y precio más elevado. El consumidor mexicano de 
quesos importados premium pertenece a los estratos socioeconómicos A y 

               
      .   

en el estado de Jalisco, la demanda de quesos gourmet es un mercado en 
desarrollo y con potencial de crecimiento debido al interés de los jóvenes 

             
que garanticen su calidad e inocuidad. Al respecto, es importante mencio
nar que son escasas las empresas productoras y/o innovadoras de quesos 

  .

Objetivos

Desarrollar un plan de negocios para una empresa productora de queso gourmet 
tipo panela con arándano deshidratado.

Objetivos específicos

• Desarrollar un plan administrativo.
•            

da potencial, el modelo de la oferta, precio y distribución del producto.
•      .
• Desarrollar un plan operativo.
• Realizar un estudio legal, económico, social y ambiental para la instala

ción de la empresa.

Hipótesis

El plan de negocios de la empresa productora de queso gourmet tipo panela 
con arándano deshidratado es factible y viable en términos económicos, téc
nicos y operativos.

Pregunta de investigación

¿Será viable desde el punto de vista económico, técnico y operativo la crea
ción de una empresa productora de queso gourmet tipo panela con arándano 
deshidratado?
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Justificación

En México el consumo de quesos se da en todos los niveles socioeconómicos. 
No obstante, el poder adquisitivo de los consumidores determina el tipo de 
productos a comprar, esto permite que en el mercado haya una gran variedad 
de quesos, marcas y presentaciones. Actualmente, el mercado de quesos ha 
implementado nuevas tendencias, la más fuerte es la fabricación de botanas 
lácteas reforzadas con alguna propiedad nutrimental. Otra tendencia es ex
tender el uso de queso a otro tipo de preparaciones, aumentando con ello su 
versatilidad. La premiumización es una tendencia en la elaboración de que
sos, en la cual se pueden agregar nuevos ingredientes (frutas deshidratadas, 

          
            

jorar la calidad de los empaques y presentación de estos, estas adecuaciones 
generan en los consumidores una percepción de “producto premium” (Que

 .
Debido a la demanda y gran área de oportunidad, nuestros productos serían 

una opción para competir, crecer y posicionarse en el mercado, motivo por el cual 
la empresa se dedicará a la producción e innovación de quesos gourmet.

Marco teórico

El queso panela es considerado un queso blanco, fresco, de pasta blanda, au
toprensado, elaborado con leche de vaca o cabra y elevado contenido de agua 

     .      
             

  .
Hay una gran variabilidad en la composición química del queso panela. 

           
        . .      

mg de calcio          .
Debido a sus propiedades nutricionales (rico en proteína, calcio y bajo 

           
sumo por personas con problemas cardiovasculares y con hipercolesterole

       .
El arándano rojo, también denominado cranberry, es el fruto pertene

ciente al género Vaccinium  .      
deshidratado, concentrado o en polvo. Presenta un sabor amargo o agrio, se 
procesa para la elaboración de zumos, bebidas, salsas, gelatinas, mermeladas, 

    .
El arándano rojo, al ser deshidratado, pierde propiedades nutricionales. 

Contiene un bajo aporte de grasas, es rico en potasio y alto en carbohidratos 
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(      . Los arándanos rojos deshidratados 
tienen efectos positivos para la salud, disminuyen el riesgo de padecer cáncer, 
ayudan a problemas cardiovasculares, además son un protector natural del 

           
inmunológico, protegen el tracto urinario, promueven la salud visual siendo 
de gran ayuda en enfermedades como la degeneración macular, la ceguera y 

     .

Formulación

            
CaCl   .           

           . 
            

la sinéresis, se desueró y se agregó e        
.            

          .
          

un producto bajo en grasa, de color blanco y prolongar su vida de anaquel al 
evitar la rancidez de la grasa y que el producto pudiera presentar tonalidades 

 .             
rojo, debido a la despigmentación del arándano deshidratado utilizado en su 
elaboración. De sabor agridulce y de consistencia blanda y suave.

Evaluación sensorial

             
               

            
           

color, sabor y consistencia      . El análisis 
de los datos se realizó en una hoja de cálculo, empleando el programa Excel® 
para el cálculo de promedio y desviación estándar. El promedio obtenido de 

    .              
categoría de “me gusta mucho” de la escalada hedónica de nueve puntos pre

          .

Evaluación fisicoquímica

           
humedad por secado al horno, pruebas de pH y acidez titulable (co ocalec, 

   sc i  .        
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        .     
            
       .      

queso panela puede retener más o menos humedad dependiendo de cómo se 
realice el trabajo de grano, esto incluye la temperatura y tiempo que se apli
que a esta etapa del proceso (Villegas et al., .

Tabla 1. Composición fisicoquímica de la botana de queso  
panela con arándano deshidratado, en 100 g del producto

Componente fisicoquímico Promedio y desviación estándar (%)
Humedad 66.65 ± 1.74
Materia seca 33.35 ± 1.74
Proteína 26.45 ± 4.29
pH 6.35 ± 0.049
Ácido láctico 15.1 ± 0.063

Fuente: Elaboración propia.

             
la metodología empleada; sin embargo, no se considera ausente de ésta, ya 
que la información proporcionada en la etiqueta de la leche empleada en la ela

        .    .        
             .

Metodología

El diseño de la investigación fue no experimental, transversal y exploratorio, 
ya que se observaron los fenómenos como se dan en su contexto natural, 

            
permite conocer la viabilidad de una empresa, para ello se requiere investigar 
las características de la materia prima, analizar a la competencia y determi
nar una propuesta administrativa, legal y operaciones, además de recolectar 
información para realizar el presupuesto y conocer la viabilidad del proyecto. 

           
literaria, páginas web, artículos y publicaciones incluidas en el marco teórico.

Plan administrativo

La marca sugerida es Mr Chesrry® y será utilizada de manera general para 
todos los productos. Es una marca sugestiva, ya que hace referencia a algunas 
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características del producto, y es mixta por incluir una imagen y texto en el 
diseño (i pi  .

Figura 1. Marca de la empresa

Fuente: Elaboración propia.

Misión

Ofrecer a nuestros clientes productos innovadores de calidad y nutritivos 
           

México.

Visión

Expandir la comercialización de nuestros productos en el mercado, y así te
ner un mayor alcance de satisfacción de nuestros clientes. Además de seguir 
innovando o desarrollando distintos productos derivados lácteos.

Valores

• Calidad en cada producto elaborado para ofrecer lo mejor de nuestro  
servicio al mercado.

• Honestidad al informar a nuestros clientes sobre nuestros procesos y pro
ductos. 

• Pasión en la elaboración de cada producto.
• Integridad, apegándonos a las políticas de la empresa para cumplir con los 

compromisos internos y externos.
• Responsabilidad en cada actividad realizada por la empresa y así cumplir 

nuestros objetivos.
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Recursos de la empresa

           .  
monto del cual se puede obtener de un préstamo bancario en la institución 

               
de cinco años.

La empresa puede iniciar con ocho empleados que estarán laborando en 
  .

Organigrama

               
empresa, así como la jerarquía de los empleados y las conexiones entre cada 
departamento.

Figura 2. Organigrama de la empresa

Fuente: Elaboración propia.

Establecimiento de objetivos

Los objetivos son metas que se ha propuesto la empresa para lograrlos cum
plir en determinado tiempo a través de los recursos de la organización. Es 
importante plantearse objetivos, de esta manera la empresa tendrá una fuente 
de motivación y, a la par, se obtendrá crecimiento y éxito, siempre y cuando 
la dirección de la administración sea realizada correctamente para obtener 

 .           
vez que arranquen las operaciones de la empresa.
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Tabla 2. Objetivos establecidos a corto,  
mediano y largo plazos de la empresa

Corto plazo

• Establecer y organizar cada área de la empresa.
• Ofrecer productos de calidad a nuestros clientes a través de la supervisión 

y control en todo el proceso.
• Conseguir, al menos, 10 puntos de venta durante el  trimestre de comercia-

lización.
• Realizar y extender las estrategias de marketing establecidas.

Mediano plazo

• Llevar a cabo y mantener un buen control de las actividades de cada área 
de la empresa, así como de las relaciones externas de la empresa.

• Lograr un ambiente de trabajo, comunicación constante, atención a los em-
pleados y responsabilidad con sus prestaciones.

• Lograr 50% de ventas estimadas anualmente, durante el primer semestre.
• Participar en exposiciones y mercados artesanales.
• Aumentar y ampliar las ventas online.
• Ampliar la cartera de clientes con restaurantes, hoteles y comedores.
• Innovación de productos derivados lácteos.

Largo plazo

• Lograr la meta estimada de ventas anual.
• Aumentar la demanda y producción de nuestros productos.
• Conseguir cinco puntos de venta nuevos.
• Comercializar productos innovadores nuevos.
• Extender nuestros productos en el mercado a nivel regional.
• Mantenimiento de las instalaciones de la empresa, principalmente el área 

de proceso.

Fuente: Elaboración propia.

Políticas de la empresa

              
establecidas para mantener conductas apropiadas por parte de los empleados 
y, a la vez, tener un control interno en la organización de la empresa.
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Tabla 3. Políticas de la empresa

Políticas generales de la empresa
• Se cumplirán los reglamentos internos y gubernamentales para poder obte-

ner productos de calidad.
• Supervisión constante del proceso, desde inicio a fin.
• Implementación y/o actualización de programas de mejorías para la calidad 

de los productos.
• Realizar programas de actividades de cada área de la empresa.
• Realizar reportes de problemas y especificar si se resolvió, de ser así de qué 

manera; esto por área de la empresa.
• Mantener contacto y comunicación con la cartera de clientes.
• Incursionar los valores con los empleados para mantener un buen ambiente 

de trabajo.
• Supervisar e identificar problemáticas entre empleados o situaciones por las 

cuales algún o varios empleados no se sientan cómodos durante su jornada 
laboral.

• Asegurar que cada empleado esté registrado y/o afiliado a las prestaciones 
que se le darán por parte de la empresa.

• Cumplir puntualmente y sin atrasos el sueldo de los empleados.
• Tener una capacitación constante sobre las actividades que realiza cada 

empleado.

Políticas de conducta en la empresa

• Los empleados deben ser puntuales a la hora de entrada de labores, sólo se 
tendrá una tolerancia de 15 minutos.

• Por algún motivo urgente, pueden faltar pero se debe llevar justificante y 
avisar a su jefe inmediato. 

• Si algún empleado falta sin avisar y/o sin justificar, no tendrá goce de salario.
• En caso de incapacidad, los empleados deben realizar los trámites corres-

pondientes y avisar a su jefe inmediato.
• Queda estrictamente prohibido usar teléfono celular, a menos que sea una 

urgencia.
• Los empleados podrán realizar permutas de turnos, pedir vacaciones y/o 

faltar, sólo con previo aviso al jefe inmediato, y hecho el llenado de formato 
correspondiente.

• En caso de alguna problemática física y/o verbal entre compañeros, habrá 
una sanción (la jefatura lo designará).

• Si llegara a haber una falta de respeto de forma física y/o verbal a los jefes 
inmediatos, la persona será sancionada.

• En caso de algún abuso de tipo sexual, se deberá avisar al jefe inmediato 
y/o a alguna persona de confianza con autoridad para realizar las sanciones 
correspondientes.

• Los empleados tendrán derecho a tomar una hora para descanso libre y/o 
comer, dentro de las instalaciones.

• Si llegara a haber una violación a los derechos humanos y del trabajador, 
informar directamente al jefe inmediato o al gerente general.

Fuente: Elaboración propia.
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Plan de mercadotecnia

Diseño de la marca

               
vino, amarillo y blanco, ya que representan la fusión entre el arándano deshi
dratado y el queso panela; además de que son colores que provocan sensacio
nes relacionadas con el hambre y los antojos, con excepción del blanco, que 
sólo se utilizó para equilibrar los colores y destacar los demás. 

Se le nombró al queso tipo gourmet Mr Chesrry® debido a una fusión 
          

rencia a la idea de la innovación del producto, el cual fue el impulso para la 
colocación de la empresa; el “Mister” se agregó debido a que el empresario 
y creador del producto principal es de género masculino, y de esta manera 
relacionar el empresario con el producto.

Producto

El producto es considerado un derivado lácteo redondo, con apariencia atrac
           

  .          

Figura 3. Etiqueta del producto

Fuente: Elaboración propia.
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    .       
     .       

“tipo gourmet”, y comúnmente se usa en prácticas culinarias gastronómicas 
     . 

Envase, embalaje y etiquetado

Se comercializará en envases transparentes de polipropileno, envasado al vacío, 
                

con la etiqueta impresa en el exterior del envase. La etiqueta de la botana se rea
           

    I   I .

Segmentación del mercado

La mayoría de la población consume productos lácteos; sin embargo, se con
           

        .

Tabla 4. Perfil psicográfico del consumidor meta

Personalidad Personas independientes, ambiciosas, trabajadoras, con 
liderazgo, curiosas, innovadoras, amigables, sociales, un 
tanto egocéntricas, simpáticas, etcétera.

Motivaciones El reconocimiento de las personas, es decir, que se le da impor-
tancia al consumidor debido al producto que está consumiendo.

Estilo de vida Personas con altos ingresos socioeconómicos que sean 
amantes de viajar, del arte culinario, de la moda, del de-
porte, de restaurantes y que les guste convivir con otras 
personas con el mismo estilo de vida.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 5. Perfil sociodemográfico del consumidor meta

Edad 25 a 40 años. 
Sexo Indistinto.
Tamaño de familia Principalmente solteros o familias pequeñas (padres con 

un hijo y/o sólo pareja).
Ingresos Altos.

Ocupación Profesionista.

Fuente: Elaboración propia.
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Competencia

            
          

y Nestlé®. Por lo tanto, el valor del mercado de la empresa es relativamente 
bajo debido a la competencia; sin embargo, tiene un alto valor de mercado en 
el comercio de queso de cabra y queso gourmet, esto debido a la producción 
que tienen por día, pero faltan estadísticas que lo comprueben. Los principa

             
un Benchmarking construido con los competidores directos.

Tabla 6. Benchmarking de competidores directos

Producto Queso Laclette® Queso Lyncott® Queso Mr Chesrry®
Precio $75.00/200 g $21.50/110 g $88.00/150 g
Propiedades Queso de cabra

• Estilo francés.

Queso cottage

• Práctico.
• Listo para 

consumo.
• Contiene cereal 

(fibra).
• Características 

sensoriales.

• Valor nutrimental.

Queso panela

• Práctico.
• Versátil.
• Listo para 

consumo.
• Valor nutrimental.

• Sabor.

Mercadotecnia A través de 
internet en redes 
sociales y en su 
página web.

A través de distintos 
medios en internet, 
en los puntos de 
venta, promociones; 
pero no hay 
disponibilidad del 
producto.

A través de 
marketing digital, 
promociones en 
puntos de venta y 
endomarketing.

Posicionamiento 
en el mercado Medio Alto Bajo

Imagen 

Fuente: Elaboración propia.
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También se consideran competidores indirectos aquellos productores de que
sos artesanales y/o gourmet. No se les considera directos debido a que no se ha 
encontrado alguna empresa que elabore un producto similar, sin embargo, dichas 
productoras se encuentran en constante innovación respecto a productos gourmet.

Precio

El producto es muy similar que el de la competencia en algunos aspectos; sin em
bargo, se busca destacar la calidad, valor nutricional y composición del producto, 

       .      . .

Plaza

Para iniciar la comercialización se escogieron puntos de venta donde se encuentra 
nuestro mercado meta. Se pretende distribuir en tiendas locales de colonias con 
una población de economía media, media alta y alta, además de distribuir en tien
das de autoservicio cercanos a estas colonias. Por otro lado, se buscará la partici
pación en expos culturales de productos alimenticios gourmet y artesanalmente, 
y ventas vía online a través de la página web y redes sociales. 

La empresa cuenta con el equipo para distribución, el producto será trans
               

salida de la planta productora hasta su comercialización. El personal se hará cargo 
de distribuir, hacer labor de venta y de ser proveedor de los puntos de venta.

Promoción

Para promocionar el producto se realizarán las siguientes actividades:

. Publicidad. Al inicio se utilizará publicidad informativa a través de internet: pági
na web y redes sociales. De acuerdo con el segmento al que nos dirigimos y a la 
economía de la empresa, es un buen medio debido a que actualmente tiene un 
gran auge y es muy utilizado para la búsqueda de productos e información de 
interés. Además de tener una gran cobertura para llegar a nuestro segmento.

  Se utilizará una página web como estrategia para:

• Informar sobre el producto y sus características sensoriales y nutricionales.
• Captar la atención de clientes debido a la gran cobertura de internet.
• Crear una red de comunicación con nuestros clientes, intermediarios y 

con nuevos compradores.
• Realizar estudios de mercado, encuestas, recibir información de los 

clientes y ver sugerencias y/o quejas.
• Promocionar productos nuevos.
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• Se utilizarán redes sociales como medio para dar información sobre el 
producto.

• Red de comunicación fácil, rápida y accesible con nuestros clientes.
• La gran parte del mercado meta se encuentra en contacto con las redes sociales.
• Es una forma económica y de gran cobertura.

. Medios de comunicación. Se utilizarán medios informativos a través de 
carteles o flyers y se hará un canal en YouTube para informar sobre 
las características del producto, dar a conocer la versatilidad en su uso, 
recetas para elaborar platillos y mantener contacto con los clientes. Se 
espera a un futuro hacer promoción en radio, tv y cines.

. Promoción de ventas.        
motores a los puntos de venta para realizar degustaciones y hagan labor de 
venta. Se implementará el obsequio de cilindros, globos y kits (queso tipo 

          
promoción para lograr que los clientes prueben el producto y, a la vez, esperar 
que lo sigan comprando, creando una lealtad con el producto. Además de que 

          
trimentales del producto y consejos de cómo preparar algunos platillos. 

. Relaciones públicas. Se enviará producto personalizado a blogueros del me
dio de YouTube, en especial a aquellos que se dediquen a hacer videos con 
temática nutricional, gastronómica, elaboración de platillos, etcétera, para que 
lo promocionen en sus canales, y así, con esta estrategia, se buscará generar 
expectativas del producto para que sea adquirido por nuevos clientes.

. Venta personal y equipo de ventas. El personal de distribución también hará 
labor de venta con nuevos clientes, en donde se encargarán de dar una plática 
informativa sobre el producto, hacer una proyección de venta y utilidad esti
mada, demostrar nuestras estrategias de mercadotecnia, entregar folletos sobre 

            
producto y así ampliar nuestra cartera de clientes y puntos de venta.

. Endomarketing. Se harán pláticas informativas, degustaciones y promociones 
especiales al personal de la empresa como objetivo de que hagan recomenda
ciones del producto y así de manera indirecta adquirir más clientes.

Plan financiero

         .    
se pretenden obtener por medio de un préstamo bancario en va  

        .        
.              

   . .           
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Punto de equilibrio

          
              

pesos la cantidad necesaria para que la empresa no tenga pérdidas o ganan
cias y, a la vez, sustentarla con lo indispensable.

Tabla 11. Punto de equilibrio  
anual en unidades y pesos

Fuente: Elaboración propia.

Plan de operaciones

            
         

.          .     
se muestra un croquis de la distribución de los departamentos y/o áreas de la 
empresa.
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Figura 4. Croquis de la empresa

 1. Cámara fría
 2. Área de proceso
 3. Recepción de materia prima
 4. Área de cargamento para distribución
 5. Recepción y área administrativa
 6. Comedor
 7. Almacén de secos
 8. Almacén de limpieza
 9. Área de sanitizacion para personal
 10. Baños

 11. Pasillo

 12. Área de descarga/carga

Descripción de las operaciones unitarias del proceso

En el proceso se aplicarán métodos de buenas prácticas de manufactura ( p  
programas de prerrequisitos, sistema poes      accp interno 

           
        .
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Estudio social

Se evaluó el impacto social que generará la empresa; sin embargo, se buscó 
alternativas para compensar dichas situaciones.

Generación de empleo y prestación de servicios

La empresa generará empleo abriendo la disponibilidad de ocho vacantes 
para personas que quieran trabajar; cabe destacar que será una empresa inclu

        .
             

estudiantes a través de prácticas profesionales, servicio social, visitas indus
triales y/o talleres de aprendizaje.

Aspecto ecológico

Durante el proceso de producción se detectaron los siguientes factores con 
impacto ambiental; sin embargo, se harán mitigaciones para evitar efectos al 
entorno.

En el indicador del aire, las causas como los vapores, el humo de los 
vehículos, los gases y el ruido, generan, en efecto, mala calidad del aire, en
fermedades respiratorias, alergias, daño al ecosistema, problemas auditivos.

En el indicador del suelo, las causas como la basura orgánica e inorgá
nica y residuos sanitarios, causan daño al ecosistema, enfermedades y brotes 
de microrganismos.

En el indicador del agua, las causas como el suero de la leche, el efecto 
que producen es agua sucia, daño al ecosistema y enfermedades.

Al crear factores que afecten al medio ambiente directamente debido a 
la producción se realizarán medidas preventivas, correctivas y compensato
rias para evitar daño al ambiente:

• Preventiva. Establecer sitios para monitorear las condiciones de calidad 
del aire y de ruido, Implementar un programa de inspección de los vehícu
los que participen en el proyecto, todos deberá tener su respectiva tarjeta 

          
trol de emisiones por evaporación, mantenimiento y supervisión constante 
de equipos y áreas donde se maneje gases.

              
  .

• Correctiva. Para los residuos se realizará la separación orgánica, inorgá
nica y sanitaria, con el objetivo de entregarlos de manera separada para 
su valorización con el prestador de servicio de recolección. Por lo tanto,  
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directamente se cumplirá con la norma federal en materia de residuos só
lidos municipales.

  El suero será vendido a granjas para alimentación de ganado y/o para la 
elaboración de bebidas lácteas a base de suero.

               
se analizarán para determinar si se puede utilizar como abono orgánico.

  Las aguas se enviarán al área de tratamiento de aguas residuales del 
parque industrial para reutilizarse.

• Compensatoria. Restauración de zonas afectadas. Reforestación de áreas 
verdes y vegetación dañada. Revisión médica veterinaria a fauna de la 
zona. Programas de protección a fauna de la zona. Programas a la comuni
dad que fomenten el cuidado ambiental.

Conclusiones

              
             

               
.            

              
mayor viabilidad. Las estrategias de mercadotecnia planteadas son factibles y 
viables para la comercialización y posicionamiento del producto, ya que es la 
forma para alcanzar nuestro mercado meta. La empresa llevará la planeación, 
dirección, organización y estabilidad de la planta a través de las herramientas 
del plan operacional, debido a que se utilizarán, implementarán y/o renova
rán durante el proceso, el cual será supervisado por dirección y producción. 
Nuestro producto tiene potencial para altas ventas/producción y exporta
ción, contribuyendo al valor de pi , porque la comercialización de productos 
derivados lácteos ha ido incrementando a nivel nacional e internacional, de 
acuerdo a estadísticas del inegi. La empresa reconstituirá los impactos so
ciales que genere a través de programas y mejoras accesibles tanto para la 
sociedad y empresa, evitando algún tipo de impacto negativo.
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Intenci n e prendedora en estudiantes 
de ingenier a del Instituto ecnol gico 

de nsenada

Rosa Evelia Santana Gutiérrez
Virginia Guadalupe López Torres

Luis Ramón Moreno Moreno

Resumen

La ocurrencia de algunos problemas económicos que actualmente afectan a 
México fortalece la premisa que plantea al emprendimiento como una solu

            
y desarrollar la intención por emprender principalmente en jóvenes univer
sitarios, los cuales, la mayoría de las veces, no encuentran espacio para su 
desarrollo en el mercado laboral, pero poseen conocimientos y capacidades 
para emprender.

           
dimiento, así como los principales factores que la impulsan o inhiben. Los 
resultados muestran que la mayoría de los encuestados no tienen intención 
por emprender. También se encontró que la intención emprendedora depende 
del semestre y carrera en la que se forma el estudiante. 

  Maestra en administración. Profesora de asignatura en el Instituto Tecnológico de Ensenada. Miembro 
de la academia de Ingeniería en Gestión Empresarial del mismo tecnológico.

  Doctora en ciencias administrativas. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I, del 
Conacyt. Líneas de investigación: competitividad, sustentabilidad y desarrollo regional. Miembro 
del cuerpo Académico Planeación y Desarrollo. Profesora de tiempo completo en la Facultad de Cien
cias Administrativas y Sociales.

  Doctor en ciencias económicas. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt, con 
nivel I. Líneas de investigación: competitividad, sustentabilidad y desarrollo regional. Miembro del 
cuerpo Académico Planeación y Desarrollo. Profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias 
Administrativas.
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Palabras clave: intención emprendedora, estudiantes universitarios de 
ingeniería, contexto educativo, contexto familiar.

Abstract

The occurrence of some economic problems currently affecting Mexico stren-
gthens the premise that it poses to entrepreneurship as a solution; it is the-
refore relevant to identify the factors that affect awakening and developing 
the intention to engage mainly in young university students, who, most of the 
time, do not find room for their development in the labour market, but have 
knowledge and skills to undertake.

The objective of this study is to analyze the intention towards entrepre-
neurship, as well as the main factors that drive or inhibit it. The results show 
that most respondents have no intention of undertaking. It was also found that 
entrepreneurial intent depends on the semester and career in which the stu-
dent is trained. 

Keywords: entrepreneurial intent, university engineering students, 
educational context, family context.

Introducción

Los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (enoe   
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi     
ración de empleo en México tiene tendencia positiva, empero se trata de 
plazas que en su mayoría ofrecen “salarios de hambre, con nulas presta
ciones laborales, sin acceso a instituciones de salud y/o con extensas jor
nadas de trabajo, en concreto son empleos precarios” (Centro de Análisis 

 .
Asimismo, la enoe ilustra que la tasa de desocupación entre la pobla

    .         
       . .         

del país basado en la manufactura, cuya generación de empleos o espacios 
productivos mayormente se destina a tareas operativas, escenario que excluye 
a profesionistas, quienes no pueden aplicar sus conocimientos (Hernández y 

 .
Por otra parte, de acuerdo con el Índice Global de Emprendimiento y 

Desarrollo (gedi             
   .         

que determinan el crecimiento económico y la creación de nuevos empleos que 
traigan como consecuencia un incremento en la productividad del país. En 

        ge  
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cuyo objetivo principal es estudiar el emprendimiento desde una perspectiva  
integral que incluye temas de motivaciones, actitudes personales, valores 
sociales y el entorno económico, institucional y social en que se de sarrolla 
el país, se observan algunos de los resultados relacionados a las caracte
rísticas individuales y valores sociales vinculados al emprendimiento en 
México:

•  .      .       
nidades para iniciar un negocio en los próximos seis meses.

•  .      .        
las habilidades, la experiencia y los conocimientos necesarios para iniciar 
un negocio o empresa, cifra por debajo del promedio de América Latina de 

.     . 
•       .        

            
miedo al fracaso les impide hacerlo. 

Uno de los rubros que resulta interesante es el de Políticas gu
bernamentales, ya que fue uno de los factores en el que se obtuvieron 
mejoras significativas en relación a años anteriores; sin embargo, en 
temas de educación se destaca que continúa el rezago, pues este factor 
no presentó mejora en sus elementos, resalta la carencia de estrate
gias en términos de fomento al emprendimiento en la educación básica 
(gedi  .

Planteamiento del problema

          
que se han construido no fueron diseñadas para formar empresarios. El 
Estado fundó escuelas para formar a los cuadros técnicos que harían rea
lidad el proyecto de país. De esta manera se dejó ver la forma en que se 
habría de orientar a la educación en México, formando burócratas, o em
pleados, o funcionarios; sin embargo, el contexto país y mundial requiere 
de otro proyecto de país, uno donde los estudiantes se visualicen como 
autoempleados o creadores de empresas y plazas de trabajo, dado que o 
no hay plazas de trabajo donde emplearse, o la oferta laboral es mínima y 
la demanda elevada, o los ingresos a alcanzar al ser empleado se ubican 
entre uno y tres salarios mínimos (Centro de Análisis Multidisciplinario, 

.
Por lo anterior, se considera de suma importancia revolucionar el mode

lo educativo para formar emprendedores. Los docentes han de ser formados 
para formar, y encarnar ellos mismos el espíritu emprendedor. Este aspecto 
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es crítico para cualquier país. No se puede seguir cometiendo los errores del 
pasado formando alumnos y universitarios como funcionarios o trabajadores 
por cuenta ajena, pues la primera alternativa profesional es el emprendimien

    .
De acuerdo con el estudio “Empleo precario y mala educación”, 

del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico 
(idic             

              
Guerrero, Ciudad de México, Campeche, Quintana Roo, Morelos, Yu
catán, Tabasco, Tamaulipas, Puebla y Tlaxcala. Actualmente, poseer un 
título universitario no garantiza una inserción inmediata en el mercado 
laboral (idic  .

En tal sentido la presente investigación pretende conocer el nivel de 
          

yen en la intención emprendedora de los estudiantes de ingeniería industrial, 
ingeniería electromecánica e ingeniería en gestión empresarial del Instituto 
Tecnológico de Ensenada, como preámbulo a determinar si son capaces de 
crear su propia empresa.

Objetivos

Objetivo específico

Determinar los factores que inciden en la intención emprendedora en los es
tudiantes de ingeniería industrial, ingeniería electromecánica e ingeniería en 
gestión empresarial del Instituto Tecnológico de Ensenada.

Objetivos particulares

• Medir la intención emprendedora de una muestra de estudiantes de inge
niería industrial, ingeniería electromecánica e ingeniería en gestión empre
sarial.

• Determinar los factores de los cuales depende la intención emprendedora 
de la muestra de estudiantes.

Hipótesis

La intención emprendedora de los estudiantes depende del enfoque y capaci
dades de su formación, medida a través de la carrera en la que se encuentra 
inscrito, así como del grado de avance de su formación valorado por el se
mestre que cursa y por la ocupación de sus padres, distinguiendo entre padre 
y madre.
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Pregunta de investigación

           
ingeniería industrial, ingeniería electromecánica e ingeniería en gestión 
empresarial del Instituto Tecnológico de Ensenada?

Justificación

           
          .  inegi, 
.           .    

       enoe. En lo que a los jó
venes respecta, son una parte de la población con grandes dificultades, 
pues las oportunidades de inserción laboral son muy reducidas. Según 

 I            
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Co

  .            
línea de bienestar, es decir, sus ingresos mensuales no les permiten cu
brir el valor de una canasta alimentaria más bienes y servicios básicos. 

    .        
laboral”.

De acuerdo con este estudio, uno de los obstáculos principales es que 
los jóvenes no encuentran empleo de acuerdo con su nivel de estudios, por lo 

           
carse a la actividad informal. La idea de que a mayor nivel académico mayor 
será el ingreso, es sólo una expresión que no se puede materializar, lo que 
implica que los retornos de la educación no se ven materializados en términos 

       .
En relación con las condiciones que guarda el país en temas de empren

dimiento y competitividad, resulta sumamente interesante resaltar otro factor 
determinante en la calidad de vida de los mexicanos: el salario mínimo. De 
acuerdo con datos de la enoe       

           inegi, 
            

yoría de los casos dicho salario es la única fuente de ingresos para el sustento 
de una familia completa.

Si bien es cierto que un incremento en el salario mínimo no va a me
jorar la calidad de vida de las familias, la educación en emprendimiento 
(ee               
creando conciencia en los estudiantes sobre la importancia de poder crear 
una empresa que coadyuve no sólo a una mejora en su entorno personal 
y familiar sino también a una mejora en el desarrollo económico del país 
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mediante la oferta de un producto o servicio, así como en la generación 
de empleos.

Marco teórico

           
será la que ofrece el Consejo Nacional de Competitividad en el Índice Global 

   ige         
interacción dinámica entre las actitudes, habilidades y aspiraciones empren
dedoras por parte de los individuos, que impulsa la asignación de recursos a 
través de la creación y operación de nuevas empresas”. Del mismo modo, re
sulta relevante destacar que para efectos del presente trabajo, la intención de  
emprendimiento será aquella que tiene como posible resultado la creación  
de una empresa.

En la literatura hay diferentes modelos que abordan el emprendimiento, 
en lo que respecta al presente estudio, el modelo base utilizado es el de Liñan 
             

presente investigación: intención emprendedora, contexto educativo, contex
       .       

dichas variables.

Figura 1. Modelo de variables

Fuente: Elaboración propia.
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guiente:

• Intención emprendedora. Será aquella que tiene como resultado la crea
ción de una empresa.

• Contexto educativo.          
inciden en la intención emprendedora como: docente y proceso de ense
ñanza.

• Contexto local.           
la región que pueden incidir en propiciar la intención emprendedora.

Se asume el emprendimiento como un constructo susceptible de ser en
señado en distintas etapas de la vida, además, actualmente se amplían los 
escenarios educativos ligados al emprendimiento (Gómez, et al.,   

              
  .    .    

que la enseñanza del emprendimiento se debe introducir en los sistemas edu
cativos desde el principio como un nuevo enfoque de la enseñanza y como 
competencia básica”.

La educación para el emprendimiento no se limita a contenidos pro
gramáticos ni a un conjunto de información de la cual apropiarse; si bien 
es importante mantener determinados contenidos orientados a la cons
trucción de esas habilidades, actitudes y conocimientos emprendedores, 
resulta pertinente cuidar que las actitudes y las habilidades deben consti

         
mez, et al., .

Metodología

Los sujetos de esta investigación son estudiantes de ingeniería industrial, in
geniería electromecánica e ingeniería en gestión empresarial. La selección de 
dichas carreras obedece a que resulta interesante conocer cómo se comporta 
cada una respecto a su intención por emprender y de qué manera impacta el 

          
dimiento.

Se utilizó como instrumento de medición una encuesta diseñada con 
              . 

Adicionalmente, a las preguntas de cada variable se incluyeron ítems rela
cionados a datos generales: nivel académico de los padres, nivel de ingresos, 

          .  
la validación del instrumento se utilizó Software Statical Package for the So
cial Sciencie (i  spss .   .       
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manera aleatoria a estudiantes de segundo y cuarto semestre de ingeniería en 
gestión empresarial, así como de cuarto semestre de la licenciatura en admi
nistración. Dicha aplicación se realizó con apoyo de la herramienta Google 
forms.

Una vez obtenidos los resultados se realizó el análisis de consistencia 
interna a través del Alfa de Cronbach. Al realizar dicho análisis, el resultado 

     . .        
una de las variables donde se pudo observar que la variable de contexto edu

          .       
     . .

          
          

ingeniería en gestión empresarial en el Laboratorio de Cómputo del ite, quie
              . 

El análisis se realizó mediante la prueba no paramétrica de Chi². Se evaluó 
la posible relación de dependencia de las variables, pero sólo se presentan 
los datos de los factores que inciden en la intención emprendedora de los 
estudiantes.

Análisis y discusión de resultados

           
segundo, cuarto, octavo y noveno semestre del área de ingeniería, ilustran 

              .   
    .    .          

diferentes ciudades de la República Mexicana; sin embargo, todos residen en la 
    .
 .          .   

            .   
de los estudiantes encuestados están inscritos en ingeniería en gestión 

 .      .    
.           .  

   .      .  .   
     .      .  

           .   
empleada del sector privado.

      .        
   .        .  

      .    .   .  
  .   . .    .    

cristianismo en sus diferentes variables.
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En lo que respecta al nivel de intención emprendedora según la carrera 
de formación, destacan los estudiantes de ingeniería en gestión empresarial, 

            
.           

          .  
tiene intención de emprender. Estos datos ilustran un área de oportunidad 
para que las autoridades académicas del Instituto apliquen estrategias que 
permitan incrementar la intención por emprender en los jóvenes universi
tarios como una estrategia para incidir en el autoempleo y/o generación de 
fuentes de empleo.

Con relación al semestre, se presenta un fenómeno interesante de
bido a que en el primer semestre la intención en emprendimiento es alta 

     .        
    .         

        .    
              

      . .       
el contexto educativo inhibe la intención de emprender en los jóvenes 
estudiantes.

Para validar la hipótesis planteada, es decir, averiguar si las varia
bles están relacionadas, considerando la escala de medición utilizada en 
el cuestionario, así como la elaboración de un índice para valorar el nivel 
de intención por emprender, se aplicó la prueba estadística no paramétrica 
conocida como “ji cuadrada” por medio de la utilería para calcular tablas 
de contingencia en spss, es importante indicar que este software considera 

      . .     
    .

Para el caso de la carrera, puede verse que el estadístico chi cua
       .       

X            
   .     

          
              

puede inferir que las variables carrera e intención emprendedora están 
relacionadas.

          
     .        

      . .    
tención emprendedora de la muestra estudiada depende de la carrera en que 
se forme el estudiante, así como del semestre en que se encuentre. No se en
contró evidencia estadística de que dicha intención por emprender dependa o 
se relacione del contexto local.
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Conclusiones

Realizados los análisis estadísticos correspondientes, se puede concluir que 
la variable intención emprendedora tiene una relación de dependencia con la  

          
para los casos de ingeniería industrial e ingeniería electromecánica. En lo que 
respecta al semestre, se presenta un fenómeno interesante debido a que en el 
primer semestre la intención en emprendimiento es alta, a partir del segun
do presenta una tendencia negativa. De forma general, se concluye que los 
estudiantes egresados del Instituto Tecnológico de Ensenada tienen mínimas 

           
buscará una plaza de trabajo, es decir, la institución forma empleados.

Recomendaciones

De manera general, se proponen las siguientes recomendaciones:

• Que el taller de emprendimiento que se imparte a estudiantes del primer 
semestre tenga una continuidad y un seguimiento transversal, de tal suerte 

                 
estudiante a emprender, de desarrollar en él una visión para autoemplearse, 
además de generar empleos que contribuyan con el crecimiento económi
co del país.

• Crear una academia de emprendimiento multidisciplinaria que esté inte
grada por docentes que impartan materias en las diferentes carreras del 
Instituto Tecnológico de Ensenada, donde se discutan temas de actualidad 
sobre este constructo, al mismo tiempo que se crean programas y cursos de 

           
dimiento desde un enfoque transversal. Que genere proyectos integradores 
con visión de emprendimiento.

• Dar mayor difusión al Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecno
lógica que se celebra cada año, donde se despierte el interés por participar 
con visión innovadora, no sólo para competir sino para crear una cultura 
ganadora.
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Resumen

El presente trabajo de investigación está enfocado en analizar los factores de 
desempeño económico, así como las variables que inciden en la competiti
vidad de las pequeñas y medianas empresas (PyME     

     .       
              

participar en esta investigación.
El marco teórico metodológico que se utilizó fue la información que 

maneja el International Institute for Management Development (i d   
donde, a través de un cuestionario ya validado y aplicado anteriormente en 

          
económico y las variables que inciden en la competitividad de las empresas 
de servicios navieros. Entre los resultados más sobresalientes destacan que 
los factores de desempeño económico que más inciden en la competitividad 
son: economía doméstica, comercio internacional, inversión internacional, 
empleo y precios. Las variables del desempeño económico que inciden son 
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alto, hay menos exportaciones, la inversión de capital extranjero es bajo, es 
             

es alto.

Palabras clave: competitividad, desempeño económico, navieras.

Abstract

This research work is focused on analyzing the factors of economic performance, 
as well as the variables that affect the competitiveness of small and medium-sized 
enterprises (smes) of shipping services in the city of Manzanillo, Colima. The 
study includes results from 13 shipping agencies out of a total of 20, which for 
various reasons did not agree to participate in this research.

The methodological theoretical framework used was the information 
handled by the International Institute for Management Development (imd), 
from which, through a questionnaire already validated and previously applied 
in other research, it was used to identify economic performance factors and 
variables that affect the competitiveness of shipping companies. Among the 
most outstanding results are that the factors of economic performance that 
have the greatest impact on competitiveness are: domestic economy, interna-
tional trade, international investment, employment and prices. The variables 
in economic performance that affect are as follows: fixed asset investments 
are insufficient, spending is high, there are fewer exports, foreign capital in-
vestment is low, investment in research and development is insufficient, and 
the cost of rents is high.

Keywords: competitiveness, economic performance, shipping companies.

Introducción

En la actualidad, la competencia es parte fundamental de todas las empre
sas considerando que los mercados son globalizados y que cada día están 
cambiando a una velocidad impresionante, lo que obliga a las empresas a 
esforzarse cada vez más en lograr mantenerse en un buen nivel para que sus 
clientes las consideren entre sus opciones.

Según Porter, la ventaja competitiva surge de muchas actividades dis
cretas que ejecuta al diseñar, fabricar, comercializar, entregar y apoyar su pro
ducto. Cada una de ellas contribuye a su posición relativa en costos y sienta 
las bases de la diferenciación. La empresa es un conjunto de actividades cuyo 

         .  
de representar por medio de la cadena de valor, que es una herramienta básica 
para diagnosticar la ventaja competitiva y encontrar medios para crearla y 
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mantenerla. La cadena también puede contribuir al diseño de la estructura 
  .

Planteamiento del problema

Algo de lo que comenta Porter tiene similitud con lo que las empresas de 
servicios navieros pretenden lograr otorgando su servicio, por lo que es perti
nente y necesario realizar un análisis minucioso y completo de esta situación.

En primer lugar se ha llevado un análisis de que estas empresas objeto 
de estudio de nuestra investigación hayan realizado algún estudio relativo a 
determinar los factores y variables de desempeño económico que inciden en 
la competitividad de sus empresas, lo cual sería preciso para lograr potencia

   .        
las actividades que producen valor para el cliente a partir de un análisis de la 

     .        
           

haber realizado un análisis y diagnóstico a través de la cadena de valor, para 
reconocer y diferenciar las actividades donde surge la ventaja competitiva, 
así como alcanzar el éxito implementando estrategias, ya sea de liderazgo a 
bajo costo o de diferenciación, y además de cómo utilizar la tecnología como 
parte de una estrategia competitiva en este sector.

Claro que además de crear una ventaja competitiva se necesita sostenerla. En 
relación con las mencionadas empresas motivo de esta investigación, se considera 
que no están cumpliendo con todos sus objetivos derivados de esta situación ac
tual, además no están implementando estrategias adecuadas de competitividad, ya 
que no conocen cuáles son esos factores y variables de desempeño económico que 
inciden en su competitividad. Aquí es donde radica el problema de investigación, 
por lo que se decidió estudiar a estas empresas. Es necesario que los directores de 
las agencias navieras puedan generar propuestas concretas y llevarlas a la práctica. 
Esto podría ser algo que ayude a resolver la problemática planteada.

Objetivos

Objetivo general

Conocer cuáles son los factores de desempeño económico que inciden en la 
competitividad de las PyMEs de servicios navieros en Manzanillo, Colima.

Objetivo específico

I            
la competitividad de las PyMEs de servicios navieros en Manzanillo, Colima.
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Hipótesis general

Los factores de desempeño económico inciden en la competitividad de las 
empresas de servicios navieros en Manzanillo, Colima.

Hipótesis específicas

• El factor de economía doméstica incide en la competitividad de las PyMEs 
de servicios navieros en Manzanillo, Colima.

• El factor comercio internacional incide en la competitividad de las PyMEs 
de servicios navieros en Manzanillo, Colima.

• El factor inversión internacional incide en la competitividad de las PyMEs 
de servicios navieros en Manzanillo, Colima.

• El factor empleo incide en la competitividad de las PyMEs de servicios 
navieros en Manzanillo, Colima.

• El factor precios incide en la competitividad de las PyMEs de servicios 
navieros en Manzanillo, Colima.

Preguntas de investigación

• ¿Los factores de desempeño económico inciden en la competitividad de 
las empresas de servicios navieros en Manzanillo, Colima?

• ¿Cuáles son los factores de desempeño económico que inciden en la 
competitividad de las PyMEs de servicios navieros en Manzanillo, Colima?

• ¿Cuáles son los variables de desempeño económico que inciden en la 
competitividad de las PyMEs de servicios navieros en Manzanillo, Colima?

Justificación

Al hacer referencia a este tema, una de las causas en realizar este tipo de 
investigaciones, es que, al obtener los resultados se compartirán con las 
empresas objeto de estudio de esta investigación, de tal manera que les sea 
útil a los empresarios para la toma de decisiones en las mismas. Esto, a su 
vez, permitirá que las empresas puedan ser más competitivas en su mercado. 
Asimismo, abre un abanico de oportunidades con empresas de otros giros 

            
empresas a ser más competitivas.

Marco teórico

Para efectos de esta investigación, se entiende por desempeño económico 
como la forma en que las empresas trabajan de manera efectiva para aumentar 
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la calidad de sus productos o servicios para que sea reconocida en su ramo 
y, además, posicionarse con los diferentes públicos existentes para poder fa
cilitar un crecimiento económico sostenido. De esta manera, el desempeño 

               
capacidad que tiene un país para crear riqueza, prosperidad y bienestar eco
nómico y social de sus habitantes.

Además de los accionistas, la empresa necesita posicionarse adecua
damente ante sus consumidores, proveedores y gobierno, cuyas interacciones se  
caracterizan por relaciones de poder asimétrico y, en ocasiones, intereses con
trarios; esto es, los objetivos de maximización individual de los intereses de 
cada uno de los grupos admiten una vasta gama de variantes, sin existir una 
que pueda maximizar todos ellos simultáneamente (Oliveira, López y Mone

 .

Conceptos de competitividad

            
hemos dado a la tarea de recopilar los conceptos de competitividad basándo
nos en diversos autores:

•    i d         
entorno de una nación para mantener la creación de valor añadido y, por 

       .
•              

habilidad que tiene un país de crear, producir, distribuir productos o servi
cios, en el comercio internacional, mientras obtiene utilidades crecientes 
sobre sus recursos.

•             
       .

• Por otro lado, “Competitividad es la capacidad de obtener ganancias a tra
     .

• “Competitividad es la habilidad sostenida de obtener ganancias y man
    ...     

mensiones importantes y medibles: ganancias, participación de merca
            

    .          
productos los que compiten, pero en ellos podemos ver la competencia 
de los sistemas de producción, tecnológicos y educacionales” (Rosales, 

.
•           

           
 .
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•           
            

tiones ante el gobierno, como en sus actividades cotidianas y estando 
actualizados en todo tipo de infraestructura tanto física como tecnoló

  .
• Porter señala que la competitividad de una nación depende de la capacidad 

        .

              
      i d, con sede en Suiza. Es 

              
  .         

to de las percepciones sobre la calidad de las instituciones y la legislación 
empresarial, como la facilidad para hacer negocios y algunos aspectos del 

    .     
          

namarca, Emiratos Árabes Unidos, Noruega, Suecia y Canadá. Chile es el 
único país de América Latina que está mejor posicionado que México, 

            .   
de los países de Latinoamérica presentó los siguientes resultados: Colombia 

                    
                  

. .  .

Metodología

El instrumento que se utilizó, para efectos de esta investigación, fue un cues
          .    

      alfa de Cronbach  .       
en otras investigaciones, de donde se tomó como base el factor desempeño 
económico, que es uno de los cuatro factores del i d. Las preguntas estaban 
divididas de la siguiente manera: cuatro preguntas referentes al factor eco-
nomía doméstica, donde se cuestiona sobre las inversiones para incrementar 

              
activos y la inversión para adquirir nuevas empresas. Ocho preguntas son del 
factor comercio internacional, aquí se realizan preguntas sobre el valor de 
las exportaciones de bienes y servicios en el último año, la gestión portuaria 
en Manzanillo, cantidad de las actividades de importación y exportación de 
bienes y servicios, costos de importación de las mercancías y las facilidades 
administrativas que reciben las agencias navieras. Cuatro más del factor in-
versión internacional,          
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realizadas por las agencias navieras. Cuatro preguntas del factor empleo, con 
preguntas relacionadas con el total de empleos que generan las agencias na
vieras, oferta de trabajo y la tasa de desempleo de la fuerza laboral. Por últi
mo, tres preguntas del factor precios, del que se realizan preguntas sobre la 

             
               

para la gestión de las agencias navieras.
La investigación se llevó a cabo en campo, donde se le solicitó al ge

rente de la empresa su colaboración en el llenado del cuestionario señalado 
anteriormente. Posteriormente, a través de un análisis estadístico, se logró 

           
      .        

cuántas agencias navieras hay en Manzanillo, se recurrió a la Asociación 
Mexicana de Agentes Navieros, A.C. (a anac      
la población objeto de estudio y se encontró que se encuentran registradas 

            
           

restantes que decidieron no participar en esta investigación.
El tratamiento estadístico o las herramientas que se utilizaron fueron las 

siguientes:

.     .  .   .  .

.           .  
.   .  .         

variables en un solo índice. Para esta investigación se consideraron medias 
diferentes para cada una de las agencias navieras y utilizando el programa 
spss           

                
           

               
términos de competitividad o están por debajo.

        
los factores y variables de desempeño económico que inciden en la competiti

             
que son los que están ubicados arriba de la media en relación con la compe

               
la competitividad.

Análisis y discusión de resultados

A continuación se presentan los resultados de esta investigación:
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ño económico y las variables que inciden positivamente en la competitividad 
de las agencias navieras en Manzanillo, Colima, por arriba de la media, 

              
los factores de desempeño económico. Los factores con sus respectivas varia
bles se desglosan a continuación:

. El factor economía doméstica, con una variable que tiene que ver con la 
inversión para adquirir nuevas empresas, activos y/o valores.

. El factor comercio internacional, con cinco variables, como las siguientes:

i. Una que tiene que ver con la gestión portuaria en Manzanillo si facilita 
la importación y exportación de bienes y servicios.

ii. Otra variable sobre si las actividades de importación de bienes y servi
cios se realizan en gran cantidad.

iii. Otra variable más sobre si las empresas exportadoras en el Puerto de 
Manzanillo abarcan muchos mercados.

iv. La siguiente variable sobre si las facilidades administrativas que reci
        .

.         .

. El factor inversión internacional, con una variable que tiene que ver con 
             

con capital extranjero es muy alto.
.  factor empleo, con una variable que está relacionada sobre si la oferta 

de trabajo en el ramo portuario de Manzanillo durante el último año se ha 
incrementado.

.  factor precios, con dos variables:

.                
anual en el puerto es baja.

ii. Y la otra variable sobre si el riesgo de incremento en los precios en la 
gestión portuaria es bajo.

             
variables que inciden de manera negativa en la competitividad de las agen
cias navieras en Manzanillo, Colima, por abajo de la media, donde la media 

            
peño económico. Los factores con sus respectivas variables se desglosan a 
continuación:

.  factor economía doméstica, con tres variables:
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i. La primera variable es sobre si en el último año las inversiones que rea
       .

.              
fue muy alto.

iii. La tercera variable es sobre si el reparto o distribución de una inversión 
      .

.  factor comercio internacional, con tres variables:

i. El valor de las exportaciones de bienes y servicios del año anterior fue 
menor que las importaciones.

ii. Las actividades de exportación de bienes y servicios se realizan en poca 
cantidad.

iii. Los costos de importación de mercancías en el puerto fueron bajos.

.  factor inversión internacional, con tres variables:

.               
empresas portuarias es muy bajo.

ii. Las importaciones y exportaciones realizadas por las empresas portua
rias de Manzanillo son afectadas por la globalización.

iii. Los recursos que invierten las empresas portuarias en actividades de 
I   .

.  factor empleo, con tres variables:

i. El total de empleos que genera la gestión portuaria anualmente es bajo.
ii. La tasa de desempleo de la fuerza laboral en el puerto durante el último 

año ha incrementado.
iii. El porcentaje anual de la fuerza laboral en el puerto de jóvenes menores 

    .

.  factor precios, con una variable:

.              .

Conclusiones

Como conclusión de este trabajo de investigación podemos comentar que 
los objetivos, preguntas de investigación e hipótesis planteadas se cum

  .         
acercamiento con los empresarios y conocer de cerca la problemática a la 
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que se enfrentan las agencias navieras al momento de aplicar los cuestio
narios.

Gracias a la investigación realizada se pudo determinar los factores y 
variables que inciden en la competitividad de las empresas de servicio (agen

            
económico.

         
            
            

desarrollo, y el costo de las rentas es alto.
Cabe mencionar que a la fecha no hay un estudio como el que se ha pre

sentado, y se considera que los hallazgos que se obtuvieron permitirán, entre 
otras cosas, lo siguiente:

• Tomarse como base para la toma de decisiones de los empresarios de las 
agencias navieras.

• Se podrán generar nuevas líneas de investigación de empresas portuarias 
en otros puertos del país.

• Puede servir como fuente de información para la toma de decisiones del 
gobierno federal, estatal y municipal.
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Resumen

Con el propósito de determinar el impacto que tuvo la globalización y la 
           

la calidad de vida de los diferentes tipos de productores agropecuarios presentes 
en los tres principales municipios de la región: Mezquitic ( e    
el Alto ( a     vg     .    

           
cuanto a su productividad (producción de carne de bovino en pie y en ca

             
      .      

la productividad presentó una correlación positiva (a mayores recursos, mayor 
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nología e infraestructura reportaron las mayores producciones; encontrando 
similar tendencia en cuanto a la calidad de vida. Es fundamental si se quiere 

          
pios de la región, que se diseñen estrategias efectivas que lleguen a todos y 
cada uno de los diversos estratos productivos presentes, y se termine de una 
vez con el doble discurso y la doble moral. Una menor productividad no pasa 
necesariamente por una mayor capacidad, sino por una mayor disponibilidad 

        .

Palabras clave: globalización, impacto, productividad, calidad de vida.

Abstract

In order to determine the impact that globalization and trade liberalization 
during the period 1982-2018, on productivity and the quality of life of 
the different types of agricultural producers in the three main municipalities 
of the region: Mezquitic (mez), Huejuquilla el Alto (ha) and Villa Guerrero 
(vg), developed this study. To do this, were interviewed on their same farms 
90 total producers in terms of productivity (production of beef in foot and 
channel) and quality of life (expressed by themselves, in one of five catego-
ries: excellent, good, regular, acceptable and bad). The results indicate that  
productivity showed a positive correlation (to greater resources, higher pro-
ductivity), which indicates that the producers with higher revenues, techno-
logy and infrastructure reported the largest production; finding similar trend in 
terms of the quality of life. It is essential if we want to effectively combat 
inequality and poverty increased in the municipalities in the region, which 
is to design effective strategies that reach out to all and each of the diverse 
productive strata present, and ends once with double speech and double stan-
dards. A lower productivity does not necessarily pass for greater capacity, 
but for greater availability of resources and timely and reliable support.

Keywords: globalization, impact, productivity, quality of life.

Introducción

La globalización (glo             
al inicio de la administración del licenciado Miguel de la Madrid Hurtado 
(              

             
la política económica neoliberal, basada en la fuerza del mercado y el poder 
del dinero. Esta glo fue implementada en México, bajo el argumento en aquel 
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entonces de que entrar en esta dinámica permitiría a nuestro país crear las 
         

ministrar la abundancia” que se pregonaba llegaría a través de esta política 
.            

se en la vida diaria de la sociedad, sus impactos económicos no fueron los  
deseados para la mayoría de las personas, ya que sólo un muy pequeño grupo 

       .   
             

económica y la pobreza entre una gran parte de la sociedad, que observó con 
evidente desesperación, que lo pregonado por las autoridades del país en los 
inicios de la glo           
el contrario, se observaban secuelas sociales, culturales, políticas y medioam
bientales evidentes. Fue notorio, asimismo, que las visiones y/o percepciones 
acerca del impacto de la glo y con ella de la apertura comercial (ac  
vocaban efectos diversos entre y dentro de los productores y empresarios 
agropecuarios. Unos y otros presentaban visiones distintas en general, si bien, 
dentro de los mismos productores, los de mayores ingresos veían (en mayor 

   glo          
productividad y su calidad de vida, al contar con mayores ingresos basados en 

           
y una mayor y mejor infraestructura. Sin embargo, gradualmente se fueron obser
vando fenómenos como: mayores jornadas laborales, acompañadas de menores 
salarios, desaparición de las empresas agropecuarias nacionales y en detrimento, 
incremento de empresas extranjeras que “monopolizaron” el mercado agrope
cuario. Sumado a esto, se observó un evidente incremento en el precio de los 
diversos insumos agropecuarios y en contraparte, menores pagos por la cosecha 
levantada, lo que disminuyó gradualmente los ingresos y por ende la calidad de 
vida de una buena parte de productores (mayoritariamente los de menores ingre

         .

Planteamiento del problema

La glo no es sólo un fenómeno económico, sino que tiene efectos directos de 
índole social, político, cultural y medioambiental, situación que dimensiona 
su importancia y/o trascendencia, ya que a la par de su implementación y 

             
en detrimento del desarrollo humano. De esta forma, fenómenos como la 
descapitalización en las explotaciones agropecuarias, violencia, inseguridad, 
migración, etcétera, fueron adquiriendo relevancia en nuestra sociedad, lo 
que derivó primordialmente sobre la productividad y la calidad de vida de las 
explotaciones. Por todo lo antes expuesto, queda la percepción de que la glo 
provocó mayoritariamente impactos negativos en las áreas señaladas. Hoy 
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más que nunca se observan evidentes cambios en la conformación y compor
tamiento de la sociedad, caracterizadas por el crecimiento de la inseguridad 
y la violencia, además del incremento de fenómenos como la migración y la 
descapitalización o abandono de explotaciones, en la búsqueda de mejores 
condiciones de vida. A esto, habría que sumarle el notorio deterioro de los 

          
do las condiciones climatológicas, complicando las prácticas tradicionales 
de los productores agropecuarios que se basaban en temporales con muy pocas 

.           
agropecuario, de que éste ha sido “secuestrado” por las empresas extranjeras, ya 
que éstas son dueñas del mercado y comercializan mayoritariamente productos 
e insumos extranjeros, desplazando a los nacionales y creando una percepción de 
que utilizar el producto nacional disminuye la productividad y, por ende, los ingre
sos económicos que inciden directamente en la calidad de vida.

Objetivo

Determinar el impacto que tuvo la globalización y con ella la apertura co
           

de vida de los diferentes tipos de productores agropecuarios presentes en los 
tres principales municipios de la región norte del estado de Jalisco: Mezquitic 
( e     a     vg .

Hipótesis

         
ductividad y calidad de vida de los productores agropecuarios de la región norte 
de Jalisco, incidiendo directamente en los cambios sociales, culturales, políticos 
y medioambientales presentes en los diversos municipios de la región.

Preguntas de investigación

• ¿Cuál ha sido el verdadero impacto que provocó la globalización durante 
           

•            
y la calidad de vida de los diversos tipos de productores agropecuarios de 
la región norte de Jalisco?

•            
(pi      

• ¿Qué impacto multidisciplinario tuvo en realidad esta globalización sobre 
los diversos tipos de productores agropecuarios presentes en la región norte  
de Jalisco?
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Justificación

Es tradicional en México que en cada cambio de administración presidencial se 
           

              
             

recursos y apoyos disponibles fuera de tiempo, cuando ya las condiciones son 
otras y no se requiere necesariamente del insumo. La percepción que se mantiene 
entre los mismos productores es que estos apoyos son destinados u otorgados a 
los productores de mayores ingresos y con mayor fortaleza económica.

Marco teórico
              

             
        pi    

 .           
pi                   
la implementación de la globalización en el país.

Cuadro 1. Pre y post-globalización: Porcentaje del crecimiento 
promedio anual del PIB durante el periodo 1934-2018

Año inicio Año final Nombre presidente Porcentaje crecimiento
1934 1940 Lázaro Cárdenas del Río 4.52%
1940 1946 Manuel Ávila Camacho 6.15%
1946 1952 Miguel Alemán Valdés 5.78%
1952 1958 Adolfo Ruiz Cortines 6.42%
1958 1964 Adolfo López Mateos 6.73%
1964 1970 Gustavo Díaz Ordaz 6.75%
1970 1976 Luis Echeverría Álvarez 6.16%
1976 1982 José López Portillo 6.51%
1934 1982 PROMEDIO PERIODO 

(48 años) PRE-GLO
6.13%

1982 1988 Miguel de la Madrid Hurtado 0.18%
1988 1994 Carlos Salinas de Gortari 3.91%
1994 2000 Ernesto Zedillo Ponce de León 3.39%
1982 2000 PROMEDIO PERIODO

(18 años)
2.49%

2000 2006 Vicente Fox Quezada 2.32%
2006 2012 Felipe Calderón Hinojosa 1.80%
2000 2012 PROMEDIO PERIODO

(12 años)
2.06%

2012 2018 Enrique Peña Nieto 2.50%
1982 2018 PROMEDIO PERIODO

(36 años) POST-GLO
2.35%

Fuente: Datos personales con datos del inegi (2018).
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El análisis de este cuadro lleva a las siguientes conclusiones:

•         
el crecimiento promedio anual del pi  (que en términos generales 

         .   
  .           

.
•             

  .      .  
             

la historia del país, ya que nuca se ha vuelto a crecer de la misma 
           

nuestro país.
• En contraparte, el periodo de menor crecimiento antes de las prácticas 

             
.         .

•            
      .       

cre cimiento anual, no alcanzando, sin embargo, el crecimiento logrado antes  
 .

•             
          
    pi       .   

.  .
• Estos números señalan claramente que si nos basamos exclusivamente en 

         .  
el pi  comparado con el periodo preglobalizador, lo que indica que se obtu
vieron mejores resultados antes de la implementación de la globalización 
en nuestro país, y por lo tanto, la glo y ac no provocaron mejores resultados 
económicos.

Aunado a esto, es una realidad el que por años ha existido la per
cepción entre la gente del campo, de que la mayoría de los apoyos y/o 

        
de mayores recursos económicos, lo que les permite implementar en sus 

         
viamente tendrá que incidir en un incremento de su productividad y de su 
calidad de vida.

La sagarpa           
            

y/o subsidios fueron entregados a los productores de mayores ingresos duran
   .
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Cuadro 2. Tipo de productor que recibió apoyos  
y/o subsidios oficiales en el periodo 2006-2012

Tipo de productor
Porcentaje de apoyos o subsidios  

oficiales recibidos en el periodo 2006-2012
Pequeños 15%
Medianos 25%
Grandes 60%

Fuente: sagarpa, 2016.

           
nio se pregonaba que ahora sí se iban a implementar programas efectivos de 
apoyo económico a los productores familiares y/o de menores ingresos, bus
cando con ello reactivar su productividad, su economía y su calidad de vida. 
Sin embargo, una y otra vez se lograron exactamente los mismos pobres o 
nulos resultados, a pesar de que en teoría se destinaban cantidades excesivas 

           
destinados a los productores de menores ingresos.

Este panorama de “explotación” se ve ahora favorecido enormemen
te por la gran cantidad de migrantes centroamericanos que están entrando a 
nuestro país en camino hacia Estados Unidos y que en ese trayecto necesitan 
de recursos económicos para poder sobrevivir en este trayecto.

      .    
ria en América Latina (al          
países en el mundo ( ao          

            
menos en su calidad de vida.

Los principales problemas referidos por varios autores (Núñez, et al., 
          

• Insumos costosos y precios bajos pagados por el cultivo producido, lo que 
establece muy pobres márgenes de ganancia y/o utilidad para el productor, 
agravándose esta situación para los productores de menores ingresos.

• Crecimiento importante de negocios conocidos regionalmente como “Recibas 
               

insumos y recursos económicos para la preparación de la tierra y la siem
bra de su cultivo, con la condicionante de que su cosecha les sea entregada y 
en ese momento, adueñarse de su pago y cobrarse lo adeudado. El agravante es 

               
se le pagará por su cultivo, además de que el adelanto de efectivo se pagará con 
intereses que muchas de las veces son demasiado exagerados o costosos.
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•              
y jóvenes que son “explotados” en sus derechos laborales al trabajar bajo 
jornadas mayores a las permitidas legalmente, con salarios muy por debajo de 
lo mínimo permitido.

• Presencia cada vez mayor de “enganchadores”, cuyo trabajo o función 
principal es reclutar trabajadores para fungir como “jornaleros agrícolas”, 
con condiciones de explotación laboral evidentes (ya señalado en cuanto a 

       .
• Jornadas de trabajo sin equipo adecuado o especializado para las tareas a reali

zar, en donde generalmente son expuestos al manejo de sustancias tóxicas 
          

salud, sin que parezca importarles gran cosa a los empleadores.
• Abuso de campesinos de escasos recursos y en ocasiones de etnias indíge

nas contratados para trabajos agrícolas.

    sagarpa           
de las unidades de producción rural (upr       

           
            upr 

la destina a su consumo y al mercado nacional (pequeños y medianos produc
            

nales (productores medianos y grandes con visión empresarial y recepción de 
 .

Cuadro 3. Caracterización de las UPR en México

UPR/Tipo  
de productor Porcentaje

Superficie
(Has) Destino

Pequeño 72% Menor a 5 
hectáreas

Autoconsumo

Pequeño y mediano 22% Entre 4 a 20 
hectáreas

Autoconsumo y mercado 
local

Mediano y grande 6% Mayor a 20 
hectáreas

Mercado nacional e 
internacional

Fuente: sagarpa, 2016.

En este mismo estudio se documentó el número de irregularidades 
laborales reportadas en las actividades agropecuarias por los estados de la 

           
vocación de este tipo fueron los que reportaron la mayor cantidad de abusos 
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ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (stps .     
              

           
      .

Tabla 3. Irregularidades promedio anuales encontradas en 
los campos agrícolas (2010-2014), por estado de la República

Estado del país Número de irregularidades Porcentaje de presencia
Sonora 14,126 35%
Baja California 8,379 21%
Sinaloa 6,385 16%
Chihuahua 4,633 11%
Jalisco 816 2%
Otro estado 6,086 15%
TOTAL 40,425 100%

Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social (stps) 2016.

En este contexto y como complemento al panorama agropecuario del 
           

importados por nuestro país, ya que somos incapaces de producir lo que nues
             

o comprador, dependiente de los alimentos del exterior para poder alimentar 
  .           

de sus alimentos es visto como algo “normal o razonable” en el mundo, de
              

condicionan la producción de ciertos alimentos; pero en México se importa 
             

mentos “iconos” en la alimentación mexicana, lo que dimensiona el problema.

Cuadro 5. Principales productos alimenticios de importación 
(2008-2018)

Alimento Porcentaje de importación
Oleaginosas y soya 95%
Arroz 70%
Carne de puerco 40%
Maíz 30%

Fuente: inegi, 2016.
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Metodología

Para el cumplimiento del objetivo planteado en el estudio se recurrió a la 
         

en los tres principales municipios de la región: Mezquitic ( e   
el Alto ( a     vg        

            
            

utilización de tecnología en sus procesos de producción y la presencia de 
infraestructura conveniente para éstos. Así, se determinó una presencia del 

             
reportada por la literatura revisada para el estado de Jalisco. Para la selección 
de los productores a encuestar se recurrió a las listas de las asociaciones ga
naderas de cada uno de los tres municipios considerados, notando que existe 
una importante presencia de productores que ya fallecieron o que actualmente no 

  .        
            

             
             

       .   
fueron encuestados en sus mismas explotaciones en cuanto a su productivi
dad (toneladas por hectárea, y/o producción de carne de bovino en pie y en 

           
da por ellos mismos, en una de cinco categorías: excelente, buena, regular, 

  .         
cuadrada (x            
las variables cuantitativas productivas. Se utilizó el paquete estadístico stat 

  .

Análisis y discusión de resultados

El análisis de la información recopilada llevó a los siguientes resultados: en el 
            
               

productores. Resalta el hecho de que la producción de maíz (toneladas por 
       .      

     .   
trada para las tres variables restantes, observando que el intervalo productivo 

   .         .      
        . .     

establecer si estas respuestas o impactos, son verdaderamente impactantes de 
  .
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Una vez revisados los resultados encontrados, se observó lo  
siguiente:

• Notoria disparidad en las oportunidades, impactos y apoyos económicos 
         

su tipología (tecnología, infraestructura y recursos implementados en sus  
.

• Disminución evidente en la cantidad de ingresos económicos percibidos 
por tipo de productor y que por ende inciden directamente en su calidad 
de vida.

• Mercado agropecuario monopolizado por industrias y/o empresas extran
jeras.

• Elevados precios de los insumos agropecuarios.
•          .
• Esta relación establece bajos márgenes de ganancia, afectando mayorita

riamente a los pequeños y medianos productores.
•           

prestamistas, con el agravante de aplicar tasas elevadas de interés que dis
         

a éstos.
•           

mayoritariamente a los productores de mayores ingresos.
• I        

.
• Incremento de migración nacional e internacional, ligado directamente con 

el abandono y/o descapitalización de explotaciones productivas.
• Crecimiento de comercio informal.
•          .
• Mayor presencia de adultos de la tercera edad, adolescentes y mujeres en 

las explotaciones agropecuarias.
• Incremento de inseguridad y captación de adolescentes por crimen organi

zado.
• Pérdida de identidad (adopción de esquemas extranjeros, en sustitución de 

     .
• Industria agropecuaria monopolizada por productos extranjeros, despla

zando al producto nacional.
• Dependencia de insumos y/o productos extranjeros.
• Abandono del campo por parte de jóvenes y adolescentes, que ya no lo ven 

como una opción de crecimiento y desarrollo.
•         

de medianos productores; la brecha entre pequeños y grandes productores 
se ha hecho aún más evidente.



lo ali aci n  apertura co ercial  . I pacto so re...

• No existe una visión “sustentable” en el uso de los recursos en la mayor 
parte de los productores agropecuarios, independientemente de su estrato, 
lo que incide directamente sobre la conservación de los recursos.

• Se observa la tendencia de que a mayor producción mayor abuso de recur
sos naturales: deforestación, pérdida de agua y fertilidad de tierras cultiva

      .

Conclusiones

•             
caron a partir de las prácticas globalizadoras en nuestro país.

•          
sociales, culturales, políticas y medioambientales entre los productores de 
los municipios considerados y, por ende, en la región norte de Jalisco.

•          
que todo cambio tendrá efectos diferentes en función de la percepción y 
tipo de productor de que se trate.

• Si bien es cierto que la productividad se incrementó, el porcentaje de in
           

             
vida de los productores.

• La desigualdad se hizo más evidente entre los productores, ampliándose la 
brecha entre los que más y menos tienen; así, a mayor capacidad económi

      .
•             

región norte, los pequeños productores han incrementado su presencia, los 
medianos han tendido a desaparecer y los grandes productores han perma
necido sin grandes cambios al paso del tiempo.

• Es urgente establecer de manera veraz, oportuna y constante, políticas pú
blicas dirigidas a cada estrato de productor presente en cada municipio de 
la región norte de Jalisco, ya que cada factor analizado está condicionado 
por el estrato productivo al que se pertenezca.

Recomendaciones

Es una prioridad el entender que cada tipo de productor tiene condiciones y 
problemáticas distintas y, por lo tanto, deben abordarse desde perspectivas 
diferentes.

• La implementación de programas de asesoría técnica por tipo de productor 
deben ser imperativos en cada uno de los municipios de la región, fomen
tando la creatividad y/o innovación.
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