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XIX

Introducciඬn

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.

3RU OR PLVPR HVWH SUR\HFWR HGLWRULDO PXHVWUD �� SURSXHVWDV GH LQ�
YHVWLJDFLyQ UHODFLRQDGDV FRQ ¿QHV GH LPSDFWDU HQ QXHYDV DOWHUQDWLYDV 
de ver y observar el cambio y desarrollo social mismas que permitirán 
DO �OD� OHFWRU�D� VHOHFFLRQDU DTXHOODV DSRUWDFLRQHV TXH SXHGDQ YLQFXODUVH 
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

&RPR PRGHOR GHO FRQVWUXFWR GH ODV �� DSRUWDFLRQHV� HQ OD ¿JXUD � VH 
presenta de qué manera los productos derivados de los resultados del 
ejercicio metodológico y cotidiano del trabajo académico, especializado 
H LQYHVWLJDWLYR� VH FODVL¿FDQ \ UHODFLRQDQ HQ SURGXFWRV QHWDPHQWH VRFLD�
les consluyendo en la intencionalidad de generar un impacto directo 
FRQ OD VRFLHGDG EHQH¿FLDULD.
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Figura 1. Constructo de las aportaciones e impacto 
dinámico de sus relaciones con la sociedad

3RU VX SDUWH HQ OD WDEOD � VH PXHVWUDQ ORV �� SURGXFWRV TXH LQWH�
JUDQ HVWH SUR\HFWR HGLWRULDO� FODVL¿FDGRV HQ GRV JUDQGHV iUHDV� $SOLFDGD 
\ GH QHJRFLRV. (Q OD SULPHUD iUHD GH LQYHVWLJDFLyQ DSOLFDGD� UHIH�
ULGD SULQFLSDOPHQWH D OD DSOLFDFLyQ GH PRGHORV LQGXFWLYRV VH LGHQWL¿FDQ 
tres grandes subáreas: 

�. IQYHVWLJDFLyQ DSOLFDGD FRQFHSWXDO.
�. IQYHVWLJDFLRQ DSOLFDGD PHWRGROyJLFD \ FRQFHSWXDO.
�. IQYHVWLJDFLRQ DSOLFDGD D FDVRV HVSHFt¿FRV.

3RU VX SDUWH� HQ OD VHJXQGD iUHD FRQFUHWDPHQWH VH UH¿HUH D SUR\HF�
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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&apටtulo � 
(valuaciඬn del lideraඓgo en una 

universidad tecnolඬgica en 0ඣඑico

Alma Lilia Sapién Aguilar�

Laura Cristina Piñón Howlet�
María del Carmen Gutiérrez Diez�

Resumen

(O OLGHUD]JR HV HO SURFHVR GH LQÀXLU VREUH Vt PLVPR� HO JUXSR R OD RUJDQL]D�
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, 

 � Doctora en administración en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Profesora de tiempo completo 
GHVGH ���� D OD IHFKD. 3RVGRFWRUDGR HQ FLHQFLDV KXPDQDV. $XWRUD GH YDULRV OLEURV \ DUWtFXORV GH LQYHV�
tigación y docencia. Ha presentado trabajos de investigación en congresos nacionales e internaciona�
les. Líneas de investigación: innovación tecnológica, comportamiento organizacional, administración 
con valores y educación. Miembro del sni. Profesora investigadora de la Facultad de Contaduría y 
$GPLQLVWUDFLyQ GH OD 8QLYHUVLGDG $XWyQRPD GH &KLKXDKXD� &LUFXLWR 8QLYHUVLWDULR �� &DPSXV 8QLYHU�
sitario II, Chihuahua. lsapien@uach.mx

 � Doctorado en administración en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Catedrática de tiempo com�
SOHWR GHVGH ���� D OD IHFKD. 3RVGRFWRUDGR HQ FLHQFLDV KXPDQDV. $XWRUD GH OLEURV \ DUWtFXORV GH LQYHVWL�
gación y docencia. Ha presentado trabajos de investigación en congresos nacionales e internacionales. 
Líneas de investigación: innovación tecnológica, comportamiento organizacional, administración con 
valores y educación. Miembro del SNI. Profesora Investigadora de la Facultad de Contaduría y Admi�
QLVWUDFLyQ GH OD 8QLYHUVLGDG $XWyQRPD GH &KLKXDKXD� &LUFXLWR 8QLYHUVLWDULR �� &DPSXV 8QLYHUVLWDULR 
II, Chihuahua. lpinon@uach.mx

 � Doctorado en administración por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Catedrática de tiempo 
FRPSOHWR GHVGH ���� D OD IHFKD. 3RVGRFWRUDGR HQ FLHQFLDV KXPDQDV. $QWHULRUPHQWH VH GHVHPSH�
ñó como analista de sistemas en la industria manufacturera de exportación. Líneas de investigación: 
innovación tecnológica, comportamiento organizacional, administración con valores y educación. Pro�
fesora investigadora de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de 
&KLKXDKXD� &LUFXLWR 8QLYHUVLWDULR �� &DPSXV 8QLYHUVLWDULR II� &KLKXDKXD. FJXWLHUU#XDFK.P[
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WUDQVHFFLRQDO \ GHVFULSWLYR� GH FDPSR FRQ DSR\R ELEOLRJUi¿FR. /D SREODFLyQ 
de interés fueron los empleados administrativos de la Universidad Tecnoló�
gica de Chihuahua.

6H UHDOL]y FRQ XQD PXHVWUD GH �� HPSOHDGRV DGPLQLVWUDWLYRV� DSOLFDQ�
GR HO LQVWUXPHQWR GH PHGLFLyQ HQ HO WULPHVWUH GH HQHUR D PDU]R GHO ����� 
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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SURIHVLRQDOHV� IDPLOLDUHV \ VRFLDOHV� HQ EHQH¿FLR GH XQD FRQYLYHQFLD TXH JD�
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, 
SDGUHV� FROHJDV \ RWURV PLHPEURV GH OD FRPXQLGDG. 3DUUD ������ GH¿QH DO Ot�
der como aquella persona con capacidad de optimizar el uso de las técnicas y 
PpWRGRV SDUD HO WUDEDMR SHGDJyJLFR� HQ EHQH¿FLR GHO PHMRUDPLHQWR GH OD FDOL�
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 
JHQHUDO. &DUGRQD ������ FRQVLGHUD TXH HO OtGHU WUDQVIRUPDFLRQDO WLHQH DPSOLD 
YLVLyQ GH ORV REMHWLYRV D ORJUDU� PRWLYD D OD JHQWH FRQ DFWLWXG SRVLWLYD \ ÀH[L�
EOH� HV HPSUHQGHGRU H LQQRYDGRU. 3LUHOD ������ GHVWDFD OD LPSRUWDQFLD GH ORV 
líderes transformadores en instituciones de educación básica a partir de sus 
propios valores, creencias y rasgos de comportamiento que apuntan hacia la 
E~VTXHGD GH OD H[FHOHQFLD. 6HJ~Q %HUQDO ������ HO FDULVPD HV OD FDSDFLGDG GH 
HQWXVLDVPDU� GH WUDQVPLWLU FRQ¿DQ]D \ UHVSHWR� GHPRVWUDQGR DXWRFRQ¿DQ]D� 
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 
TXH WLHQHQ XQD YLVLyQ \ PLVLyQ FODUD� TXH VH JDQDQ HO UHVSHWR� OD FRQ¿DQ]D 
\ OD VHJXULGDG� DO LJXDO TXH DGTXLHUHQ XQD LGHQWL¿FDFLyQ LQGLYLGXDO GH VXV 
seguidores. En consecuencia, los directivos que presentan esta cualidad son 
capaces de obtener el esfuerzo y colaboración extra de su personal para lograr 
QLYHOHV ySWLPRV GH GHVDUUROOR \ GHVHPSHxR. (O HVWtPXOR LQWHOHFWXDO VLJQL¿FD 
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 
D FRQVWUXLU XQD UHODFLyQ GH WUDEDMR TXH LQGLYLGXDOPHQWH VDWLVIDJD� XQL¿TXH 
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 
PHMRUDU. 6LJQL¿FD VHU SDFLHQWH \ DPDEOH� GLVSRQHU GH XQ VHQWLGR GHO KXPRU 
que permita la creación de atmósferas de trabajo adecuadas para tratar los 
LQQXPHUDEOHV SUREOHPDV \ FRQÀLFWRV TXH GHEHQ VXUJLU HQ FXDOTXLHU RUJDQL]D�
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 
������� HO OLGHUD]JR GHEH SURPRYHU OD DXWRUUHDOL]DFLyQ GH VXV VHJXLGRUHV� LQ�
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 
FXDOLGDGHV SDUD RULHQWDU OD DFFLyQ JUXSDO. *XWLpUUH] ������ VHxDOD� VLJXLHQGR 
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 
FUtWLFDV HQ EHQH¿FLR GH ORV DSRUWHV FLHQWt¿FRV \ GH ORV FRQWH[WRV HGXFDWLYRV.

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 
VXSHULRUHV GH HMHFXFLyQ� D ¿Q GH VDWLVIDFHU XQ SURSyVLWR SHUVRQDO \ FROHFWLYR� 
HQ EHQH¿FLR GH OD FRPXQLGDG.

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:

�. &RPR FXDOLGDG SHUVRQDO GHO OtGHU \ FRPR XQD IXQFLyQ GHQWUR GH XQD RUJD�
nización, comunidad o sociedad.

�. /D VHJXQGD SHUVSHFWLYD HV OD TXH WLHQGH D SUHGRPLQDU FRPR HVWXGLR GHO 
liderazgo, por lo que se puede entender al liderazgo como un proceso  
de interacción entre personas en donde una de ellas conduce, mediante 
VX LQÀXHQFLD SHUVRQDO \ SRGHU� ODV HQHUJtDV� SRWHQFLDOLGDGHV \ DFWLYLGDGHV 
GH XQ JUXSR SDUD DOFDQ]DU XQD PHWD FRP~Q D ¿Q GH WUDQVIRUPDU WDQWR D OD 
HPSUHVD FRPR D ODV SHUVRQDV TXH FRODERUDQ HQ HOOD �5LYHUD� �����.

7UDGLFLRQDOPHQWH� HO WHPD GHO SRGHU H LQÀXHQFLD HQ ODV RUJDQL]DFLRQHV 
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�
EOHFLGD SRU HO OtGHU� \ HV pO TXLHQ GHWHUPLQD \ SODQL¿FD ORV FDPELRV TXH VH 
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 
TXH OD FRQIRUPDQ� OD LQÀXHQFLD GHO OLGHUD]JR FRPR SURFHVR FREUD HVSHFLDO 
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 
DPELHQWH HVWDEOH �7UXMLOOR \ *X]PiQ� �����.

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 
YLJLODGRV SRU ORV MHIHV GHELGR D TXH KD\ XQD IDOWD GH FRQ¿DQ]D HQWUH HO MHIH  
y el subordinado, es por eso que los empleados no se sienten comprometidos 
con la organización.
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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.
• IGHQWL¿FDU TXp WLSR GH OtGHUHV WLHQH OD 8QLYHUVLGDG 7HFQROyJLFD GH &KLKXDKXD.
• 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 
SDUD LQÀXLU HQ OD PDQHUD GH SHQVDU R GH DFWXDU GH ODV SHUVRQDV� PRWLYiQGR�
los para hacer que las tareas que lleven a cabo dichas personas sean realizadas 
GH PDQHUD H¿FLHQWH D\XGDQGR� GH HVWD IRUPD� D OD FRQVHFXFLyQ GH ORV ORJURV.

(Q HO HQWRUQR ODERUDO HV GH YLWDO LPSRUWDQFLD OD SUHVHQFLD GH OD ¿JXUD GHO 
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�
WXDO. /D LQIRUPDFLyQ VH REWXYR HQ XQ SHULRGR HVSHFt¿FR. /D LQYHVWLJDFLyQ IXH 
GH FDPSR FRQ DSR\R ELEOLRJUi¿FR� \D TXH OD E~VTXHGD GH ODV YDULDEOHV \ RE�
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 
���� D PDU]R GHO ����. /D SREODFLyQ GH LQWHUpV IXHURQ ORV HPSOHDGRV DGPL�
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 
SXGR LGHQWL¿FDU XQ WRWDO GH ��� HPSOHDGRV FRQ FDUJR DGPLQLVWUDWLYR. (O WLSR 
de muestreo fue no probabilístico, ya que los individuos fueron seleccionados de 
acuerdo a las características y de manera arbitraria.

7RPDQGR HQ FXHQWD TXH VH FRQRFH HO WDPDxR GH OD SREODFLyQ GH ��� 
empleados a la cual se le aplicaron el o los instrumentos se utilizó la  
IyUPXOD SDUD SREODFLRQHV ¿QLWDV SDUD GHWHUPLQDU HO WDPDxR GH OD PXHVWUD� 
VH XWLOL]y XQ ��� GH QLYHO GH FRQ¿DQ]D� XQ PDUJHQ GH HUURU GHO ��. 6H  
WUDEDMy FRQ �� HPSOHDGRV GH ORV ��� TXH UH~QHQ ODV FDUDFWHUtVWLFDV PHQ�
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�
WDV DELHUWDV FRQ XQ WRWDO GH �� SUHJXQWDV. /D ILQDOLGDG GHO LQVWUXPHQWR 
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 
FLQFR SDUiPHWURV� GRQGH � HV ³7RWDOPHQWH GH DFXHUGR´ \ � ³7RWDOPHQWH 
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

(Q OD JUi¿FD � VH REVHUYD TXH OD PD\RUtD ���.��� GH ORV HPSOHDGRV DGPLQLV�
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 
HV GH¿FLHQWH� ORV HPSOHDGRV� HQ OD PD\RUtD� VH PRVWUDURQ RIHQGLGRV \ FRQ 
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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&apටtulo � 
$plicaciඬn del 0odelo de 6ervucciඬn a la 

8nidad de 0edicina )aආiliar �� en el 6ector 
3නൻlico de 0oroleඬn� *uanaඃuato

-DYLHU $QWRQLR %DUDMDV 0HQGR]D�

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 (uආൿ� �� GHO 
Instituto Mexicano del Seguro Social (iආss�� XELFDGD HQ OD &LXGDG GH 0RUR�
león, Guanajuato, México. Asimismo, la interpretación de la información a 
WUDYpV GH GLFKR PRGHOR WXYR FRPR ¿QDOLGDG DQDOL]DU OD VDWLVIDFFLyQ GHO GHUH�
chohabiente o usuario de los servicios hospitalarios a través de cuatro facto�
UHV TXH LQÀX\HQ GLUHFWDPHQWH HQ OD H[SHULHQFLD GH VHUYLFLR GH HVWRV� SUHWHQ�
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�
QDULR SDUD FRQRFHU OD SHUFHSFLyQ TXH PDQLIHVWDURQ ORV ��� GHUHFKRKDELHQWHV 
R XVXDULRV GH HVWRV VHUYLFLRV� GLFKR FXHVWLRQDULR FRQVWy GH �� UHDFWLYRV FRQ 
preguntas abiertas, cerradas, de tipo dicotómicas y de opción múltiple. Los 
UHVXOWDGRV REWHQLGRV GHPXHVWUDQ TXH OD FXDOL¿FDFLyQ SHUFLELGD GH OD uආൿ �� 
RVFLOD VRQ HQWUH ORV UDQJRV SRUFHQWXDOHV GHO �� \ ��� VREUH YDULDEOHV FRPR 
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 
SHUVRQDO PpGLFR \ GH HQIHUPHUtD RVFLOy VREUH ���.

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, 
XQ SXHEOR� R XQD PDQFKD XUEDQD. 'HVGH IRUPDV VR¿VWLFDGDV SUDFWLFDGDV SRU 
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�
ERUDOHV� DFDGpPLFDV H LQWHOHFWXDOHV HQWUH RWUDV. +R൵PDQ \ %DWHVRQ ������ 
S. �� DQRWDQ TXH� HQ SDUWLFXODU� ORV OODPDGRV LQGXVWULDOL]DGRV HVWiQ HQFRQ�
trando que la mayor parte de su piൻ 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�
QLPLHQWR \ KRVSLWDOLGDG� HGXFDFLyQ \ VDOXG� ¿QDQFLHURV \ GH VHJXURV� \ 
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 
KXPDQLGDG VHDQ H¿FLHQWHV� FRPR HV HO FDVR GH ORV VHUYLFLRV KRVSLWDODULRV WDQ�
WR HQ HO VHFWRU S~EOLFR FRPR HQ HO VHFWRU SULYDGR. 3ULHJR ������ S. ��� HVWDEOH�
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 
VDOXG SDUD TXH FRQ HOOR VH LQFHQWLYH XQD PD\RU FDOLGDG \ H¿FLHQFLD.

(O FUHFLPLHQWR GH OD SREODFLyQ PXQGLDO� TXH KR\ HQ GtD HV GH ����� PLO 
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.

+R൵PDQ \ %DWHVRQ ������ S. �� HVWDEOHFHQ TXH OD HQWUHJD GH XQD 
JUDQGLRVD H[SHULHQFLD GH VHUYLFLR D ORV FOLHQWHV SXHGH VLJQL¿FDU WRGD OD 
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�� 6HFUHWDUtD GH 6DOXEULGDG \ $VLVWHQFLD 
(ssa�� R ELHQ HO SURSLR iආss en México.
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(VWH VHFWRU VH IXQGD FRQ OD ¿QDOLGDG GH SURYHHU VHUYLFLRV PpGLFRV GH 
alto nivel a la población; sin embargo, el crecimiento poblacional no con�
WURODGR \ VX FDUHQFLD GH H¿FLHQFLD DGPLQLVWUDWLYD KD JHQHUDGR XQD VHULH GH 
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�
WDIRUPD FRQ FRQRFLPLHQWRV GH WLSR FLHQWt¿FR \ DFDGpPLFR TXH IDYRUH]FDQ D 
WUDYpV GH VXV WHRUtDV� PRGHORV� GH¿QLFLRQHV \ SUHFHSWRV HQWUH RWURV.

La presencia hospitalaria del iආss� VHJ~Q HVWDGtVWLFDV SDUD HO ���� GHO 
inegi� HQ HO HVWDGR GH *XDQDMXDWR FXHQWD FRQ �� 8QLGDGHV� ODV FXDOHV RWRUJDQ 
VHUYLFLR PpGLFR D ������ GHUHFKRKDELHQWHV TXH UHSUHVHQWDQ ��� GH OD SREOD�
ción. En la ciudad de Moroleón, Guanajuato, se cuenta con una población de 
������ KDELWDQWHV� SDUD HO FDVR <XULULD� ������ KDELWDQWHV \ SDUD 8ULDQJDWR� 
������ KDELWDQWHV� VLHQGR XQD SREODFLyQ WRWDO GH ������� KDELWDQWHV� GH ORV 
FXDOHV OD SREODFLyQ FRPR GHUHFKRKDELHQWHV GH 0RUROHyQ SDUD DxR GH ���� 
IXH GH ����� GHUHFKRKDELHQWHV� 8ULDQJDWR� ����� GHUHFKRKDELHQWHV \ <XULULD� 
����� GHUHFKRKDELHQWHV� JHQHUDQGR XQ WRWDO GH ������ GHUHFKRKDELHQWHV TXH 
GH PDQHUD WUDQVLWRULD VH DWLHQGHQ FOtQLFDPHQWH HQ OD XQLGDG �� R WDPELpQ 
OODPDGD KRVSLWDO JHQHUDO GH VXE]RQD ��.

El municipio cuenta con seis unidades médicas de primer nivel que se 
distribuyen en cuatro de ssa, una del iආss 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 
SDUD ���� HVWDEOHFLGDV SRU HO 6LVWHPD acceder a nivel nacional del iආss, 
reporta que la población derechohabiente del iආss para el municipio de Moro�
OHyQ� *XDQDMXDWR HV GH ������� UHSUHVHQWDQGR ��.�� SDUD HO KRVSLWDO GH VXE�
]RQD ��� ������ GHUHFKRKDELHQWHV TXH VH VHJPHQWDQ HQ ������ DVHJXUDGRV� 
����� EHQH¿FLDULRV \ ����� PHQRUHV GH HGDG \ SDUD 0HGLFLQD )DPLOLDU� OD 
FDQWLGDG ������ GHUHFKRKDELHQWHV VHJPHQWDGRV HQ ����� DVHJXUDGRV� ����� 
EHQH¿FLDULRV \ ����� PHQRUHV GH HGDG� \D LQWHJUDGRV VXPDQ OD FDQWLGDG GH 
������ GHUHFKRKDELHQWHV.

Los servicios que ofrece la uආൿ ��� SHUWHQHFLHQWH DO iආss 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.

.RWOHU \ $UPVWURQJ ������ S. ���� HVWDEOHFHQ TXH ODV LQGXVWULDV GH 
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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/DV RUJDQL]DFLRQHV SULYDGDV VLQ ¿QHV GH OXFUR RIUHFHQ VHUYLFLRV D WUDYpV GH 
PXVHRV� RUJDQL]DFLRQHV GH EHQH¿FHQFLD� LJOHVLDV� XQLYHUVLGDGHV� IXQGDFLRQHV 
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�
YHUWLGR HQ WHPDV FHQWUDOHV SDUD FDVL WRGRV ORV QHJRFLRV �.RWOHU \ $UPVWURQJ� 
����� S. ���. 'LFKD SHUFHSFLyQ SHUPLWH KR\ HQ GtD IRFDOL]DU� R SRQHU FRPR  
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 iආss.

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 
PHUFDGROyJLFDPHQWH� \D TXH VLHPSUH VH EXVFD HOHYDU ORV QLYHOHV GH H¿FLHQFLD 
en sus servicios, por lo cual, la uආൿ �� GHO iආss 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�
UHV� DO VHU GHWHFWDGRV \ DQDOL]DGRV� LQÀX\HQ HQ OD H[SHULHQFLD GH RSHUDWLYLGDG� 
DVt FRPR HQ OD PHMRUD GH VXV VHUYLFLRV. +HUQiQGH]� &ROODGR \ %DSWLVWD ������ 
S. ��� HVWDEOHFHQ TXH SODQWHDU HO SUREOHPD QR HV VLQR D¿QDU \ HVWUXFWXUDU PiV 
formalmente la idea de investigación.

Objetivos

En el presente trabajo de investigación se aplica el Modelo de Servucción en 
la uආൿ �� GHO iආss, ubicada la Ciudad de Moroleón, Guanajuato, México. La 
LQWHUSUHWDFLyQ GH OD LQIRUPDFLyQ D WUDYpV GH GLFKR PRGHOR WLHQH FRPR ¿QDOL�
dad analizar la percepción de la satisfacción del derechohabiente, o usuario 
GH ORV VHUYLFLRV KRVSLWDODULRV D WUDYpV GH FXDWUR IDFWRUHV TXH LQÀX\HQ GLUHF�
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 iආss. 3DUD HO OHYDQWDPLHQWR GH OD LQ�
formación se utiliza la técnica de cuestionario para conocer la percepción que 
PDQLIHVWDURQ ORV ��� GHUHFKRKDELHQWH R XVXDULRV GH HVWRV VHUYLFLRV� GLFKR 
FXHVWLRQDULR FRQVWy GH �� UHDFWLYRV FRQ SUHJXQWDV DELHUWDV� FHUUDGDV� GH WLSR 
dicotómicas y de opción múltiple.

El procesamiento de datos se realizó utilizando el programa spss Ver�
VLyQ ��� TXH HV XQ SURJUDPD HVWDGtVWLFR LQIRUPiWLFR XWLOL]DGR HQ ODV FLHQ�
cias sociales. Evaluando así, de manera general e independiente, las respuestas  
GH FDGD SUHJXQWD� DJUXSiQGRODV SRU FULWHULRV KRPRJpQHRV FRQ OD ¿QDOLGDG GH 
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VLPSOL¿FDU OD LQIRUPDFLyQ \ KDFHUOD FRPSUHQVLEOH. 3RU RWUD SDUWH� VH SUHVHQ�
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�
QL]DFLRQHV TXH HVWpQ DO VHUYLFLR GH OD KXPDQLGDG VHDQ H¿FLHQWHV� FRPR HV HO 
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 
LQVWLWXFLRQHV GHO VHFWRU GH VDOXG S~EOLFD HVWiQ REOLJDGDV D PHMRUDU FRQVWDQ�
temente sus servicios; para ello, es necesario que evalúen su desempeño a 
WUDYpV GH PRGHORV FRQWHPSRUiQHRV PHUFDGROyJLFRV GH VHUYLFLR� FRQ OD ¿QDOL�
dad de encontrar nuevas soluciones a problemas ancestrales de los servicios 
que otorgan.

Marco teórico

Hernández et al. ������ S. ��� HVWDEOHFHQ TXH HO PDUFR WHyULFR VH EDVD 
en la integración de la información recopilada e implica también ordenar 
la información recopilada de acuerdo con uno o varios criterios lógicos 
\ DGHFXDGRV DO WHPD GH LQYHVWLJDFLyQ. 3DUD =RUULOOD ������ S. ���� HO 
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 
ORV FOLHQWHV EDVDGDV HQ XQ YDORU UHDO \ SHUGXUDEOH �.RWOHU \ $UPVWURQJ� 
����� S. ��. 3DUD 6WDQWRQ� (W]HO \ :DONHU ������ S. ��� HO PDUNHWLQJ 
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�
WH DXWRVX¿FLHQWH� HQWRQFHV QR KD\ QHFHVLGDG GH LQWHUFDPELR. 3DUD HO FDVR� OD  
uආൿ ��� HQ HO VHFWRU S~EOLFR� HQ OD FLXGDG GH 0RUROHyQ� *XDQDMXDWR� 0p�
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 iආss 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 uආൿ �� HQ HO VHFWRU S~EOLFR� HQ OD FLXGDG GH 0RUROHyQ� *XDQD�
MXDWR� WLHQH SRU ¿QDOLGDG JDUDQWL]DU HO GHUHFKR GH VDOXG� DVLVWHQFLD PpGLFD� 
protección de los medios de subsistencia y los servicios necesarios para el 
ELHQHVWDU LQGLYLGXDO \ FROHFWLYR GH TXLHQHV OR FRQWUDWDQ SDUD GLFKR ¿Q.

• Cada parte debe tener algo de valor para aportar al intercambio y creer que 
pVWH OH EHQH¿FLDUi. 5HIHUHQWH D HVWH UXEUR� HO GHUHFKRKDELHQWH� FRPR HV OD 
población trabajadora asegurada, familias, estudiantes y las nuevas moda�
OLGDGHV FRPR OD ��� HO GXHxR GH OD HPSUHVD� TXH HV HO SDWUyQ� SXHGH DVH�
JXUDUVH FRPR WUDEDMDGRU� PRGDOLGDG ��� WUDEDMDGRUHV GH OD DGPLQLVWUDFLyQ 
S~EOLFD� PRGDOLGDG ��� LQFRUSRUDFLyQ YROXQWDULD GHO FDPSR DO UpJLPHQ 
obligatorio, como comuneros, ejidatarios, parceleros anuales, contrato de 
SDJR DQWLFLSDGR WHQLHQGR GHUHFKR GH MXELODFLyQ \ SHQVLyQ� PRGDOLGDG ��� 
trabajadores independientes que están dados de alta en Hacienda; los emi�
grados puedan contratar los servicios del iආss para sus familiares, un ex�
colaborador del propio iආss puede contratar dicho servicio sin prestación 
alguna y el poder asegurar a una empleada doméstica, entre otras diversas 
opciones de intercambio entre iආss 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 uආൿ 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 Preveniආss, Programas Integrados de Salud 
\ 3ODQL¿FDFLyQ )DPLOLDU� TXH VRQ GLYXOJDGRV HQ UDGLR \ WHOHYLVLyQ� FRQ 
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., ����� S. ��. &XDOTXLHUD TXH VHD HO JLUR GH 
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 iආss�GHUHFKRKDELHQWH HQ 
todas sus modalidades.

Stanton et al. ������ S. �� GH¿QHQ DO PDUNHWLQJ FRPR XQ VLVWHPD WRWDO GH 
actividades de negocios ideado para planear productos satisfactores de nece�
sidades, asignarles precio, promoverlos y distribuirlos a los mercados meta, a 
¿Q GH ORJUDU ORV REMHWLYRV GH OD RUJDQL]DFLyQ. 

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 
IXQFLyQ GH QHJRFLRV. .RWOHU \ $UPVWURQJ ������ S. �� DQRWDQ TXH OD PHUFD�
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.

%DUDMDV ������ S. ��� OD GH¿QH FRPR� XQ SURFHVR VLVWpPLFR D WUDYpV GHO 
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:

�. &RUUHVSRQGH D ORV GDWRV VRFLRHFRQyPLFRV� FRPR� JpQHUR� OXJDU GH QD�
FLPLHQWR� HVWDGR FLYLO� HGDG� JUDGR GH HVWXGLRV� VL WUDEDMD \ HV EHQH¿FLDULR 
o asegurado.

�. (V LQWHJUDGD FRQ DVSHFWRV TXH VH UH¿HUHQ D OD SHUFHSFLyQ GHO VHUYLHVSDFLR 
como: fachada, instalaciones tanto del área médica como de urgencias y 
mobiliario.

�. $ERUGD DVSHFWRV UHIHUHQWHV D OD SHUFHSFLyQ VREUH HO WUDWR \ FRQRFLPLHQWR 
personal médico y de enfermería.

�. IQFOX\H HOHPHQWRV VREUH OD SHUFHSFLyQ GH OD H¿FLHQFLD \ WUDWR GHO  SHUVRQDO 
que labora en áreas administrativas, así como de experiencias y tiempos de 
HVSHUD \ XELFDFLyQ JHRJUi¿FD GH OD uආൿ �� XELFDGD HQ 0RUROHyQ� *XDQD�
juato.

&RQ OD ¿QDOLGDG GH HVWDEOHFHU XQ FDUiFWHU FLHQWt¿FR D OD LQYHVWLJDFLyQ� 
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 
FLHUWR SXQWR� HQ HO FULWHULR GHO LQYHVWLJDGRU R HQWUHYLVWDGRU GH FDPSR �.LQQHDU 
\ 7D\ORU� ����� SS. ��������. 6H HPSOHD XQ PXHVWUHR FRQ ¿QHV HVSHFLDOHV� 
técnica que se utiliza fundamentalmente en trabajos de investigación de esta 
tQGROH� RIUHFLHQGR LPSRUWDQWHV EHQH¿FLRV HQ FRPSDUDFLyQ DO UHDOL]DU XQ FHQ�
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�
PHQWRV TXH FRQVLGHUD HO 0RGHOR GH 6HUYXFFLyQ GH OD ¿JXUD � �+R൵PDQ 
\ %DWHVRQ� ����� S. �� YpDVH S. ���. (O FXDO VH XWLOL]D FRPR SODWDIRUPD 
o base para la sistematización de la percepción del derechohabiente que 
acude a los servicios en la uආൿ ��� HO FXDO VH DQDOL]D PHGLDQWH XQD DVRFLD�
ción de conceptos con respecto al objeto de estudio. Este modelo consta 
GH FXDWUR IDFWRUHV TXH LQÀX\HQ GLUHFWDPHQWH HQ OD H[SHULHQFLD GH VHUYLFLR GH 
los clientes, los cuales se asociarán a las percepciones que presenta un 
dere chohabientes que asiste a la uආൿ, 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). (VWH UXEUR VH UH¿HUH DO XVR GH HYLGHQFLD ItVLFD 
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 
DVRFLDGRV FRQ HO VHUYLFLR �+R൵PDQ \ %DWHVRQ� ����� S. ��. (Q HVWD LQYHV�
tigación se utilizó para conocer y determinar la percepción del derecho 
sobre el serviespacio que presenta la uආൿ ��.

�. 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 uආൿ �� ODV 
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 uආൿ ��� ORV PpGLFRV� ORV GHQWLVWDV OR UHDOL]DQ HQ OD SURSLDV LQVWDODFLRQHV� 
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 uආൿ ��� GRQGH RIUHFHQ HO VHUYLFLR D ORV GHUHFKR�
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 
FRQMXQWR GH EHQH¿FLRV TXH RIUHFH� R GH VX VLVWHPD GH HQWUHJD� FRPR HV 
el caso de la uආൿ ��� GRQGH HO 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 uආൿ.

�. Otros clientes (visibles). 3DUD +R൵PDQ \ %DWHVRQ ������ S. ����� HO p[LWR 
GH P~OWLSOHV HQFXHQWURV GH VHUYLFLR GHSHQGH GH OD IRUPD H¿FD] HQ TXH OD 
empresa de servicio administra a sus clientes, por ejemplo, en el caso de 
los establecimientos, como consultorios médicos, sirven a muchos clientes y 
el iආss 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 
LQÀXHQFLD GH RWURV FOLHQWHV SXHGH VHU activa o pasiva; por ejemplo, en 
la uආൿ �� H[LVWH HVWH WLSR GH LQÀXHQFLDV \ SXHGH VHU 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�
GDQ FRH[LVWLU SDFt¿FDPHQWH. (O iආss busca mecanismos mediante los cua�
OHV SXHGD PHMRUDU OD H[SHULHQFLD GH ORV GHUHFKRKDELHQWHV. 3DUD HVWH ¿Q KD 
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 (siආൿ�� TXH HV GLJLWDOL]D�
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 



Investigaciones interdisciplinarias en instituciones...��

del área médica, como: médico especialista, para un mejor control del de�
UHFKRKDELHQWH� R HQ HO iUHD GH XUJHQFLDV� HWFpWHUD� UHVXOWDQGR VHU PiV H¿�
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 
FRUUHVSRQGtD VH WLHQH OD DOWHUQDWLYD GH EHQH¿FLDU D RWUR SDFLHQWH FRQ PD\RU 
DQWLFLSDFLyQ D VX FLWD� \D TXH HO VLVWHPD SHUPLWH UHDOL]DU GLFKDV PRGL¿FDFLRQHV 
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 
LQYLVLEOHV UHÀHMDQ ODV UHJODV� UHJXODFLRQHV \ SURFHVRV HQ ORV TXH VH EDVD OD 
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�
MRUDU OD H¿FDFLD RSHUDWLYD SXHGHQ HOHJLU HQWUH XQD DPSOLD JDPD GH RSFLR�
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:

 3DUD OD VLWXDFLyQ TXH FRPSHWH D HVWD LQYHVWLJDFLyQ� VH UH¿HUH D ORV ma-
nuales organizacionales, tanto para personal médico como para per�
sonal administrativo, los cuales permiten la operatividad de la uආൿ ��� 
VLHQGR DOJXQRV GH HVWRV ORV PDQXDOHV DGPLQLVWUDWLYRV �SHU¿O GHO SXHVWR� 
descripción y actividades del puesto, código de ética, comisiones mixtas 
>HPSUHVD�VLQGLFDWR@ \ HO FRQWUDWR FROHFWLYR GH WUDEDMR� HQWUH RWURV�. (Q 
cuanto a manuales del personal médico, son: el de seguridad e higiene, 
HO GH SHU¿O GH SXHVWRV� HO GH SURFHGLPLHQWRV� HO GH JXtD PpGLFR� DVL�
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

&RQ OD ¿QDOLGDG GH GDUOH XQ SURFHVR VLVWHPiWLFR \ PHWyGLFR D ORV GDWRV SDUD 
llegar a obtener resultados, el procedimiento de datos se realizó empleando 
una estadística aplicada a través de un análisis de la información resultante de 
ODV HQFXHVWDV DSOLFDGD D ��� GHUHFKRKDELHQWHV GH OD uආൿ �� GHO iආss, 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.

• /D PD\RUtD GH ORV GHUHFKRKDELHQWHV IXH HQ ��� GHO VH[R IHPHQLQR� PLHQ�
WUDV TXH ��� GHO VH[R PDVFXOLQR� HQ FXDQWR D GHUHFKRKDELHQWHV DVHJX�
UDGRV� ��� IXH GHO VH[R PDVFXOLQR \ ��� GHO VH[R IHPHQLQR� HQ FXDQWR 
D EHQH¿FLDULRV� ��� IXH GHO VH[R IHPHQLQR� PLHQWUDV TXH �� GHO VH[R  
masculino.
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• 5HIHUHQWH DO QLYHO GH HVFRODULGDG GHO GHUHFKRKDELHQWH IHPHQLQR� ��� WLH�
QH QLYHO EiVLFR� \ QLYHO XQLYHUVLWDULR VyOR ���� PLHQWUDV TXH HQ HO VH[R  
PDVFXOLQR VH FRQWy FRQ ��� GH QLYHO EiVLFR \ ��� GH QLYHO XQLYHUVLWDULR.

• La opinión de los derechohabientes respecto del serviespacio o instalacio�
nes de la uආൿ �� IXH� ��� ODV YLVXDOL]D FRPR EXHQDV \ ��� HQWUH UHJXODUHV 
\ GH¿FLHQWHV. 5HVSHFWR D OD IDFKDGD GHO HGL¿FLR� ��� RSLQD TXH HV DJUD�
GDEOH� ��� REVHUYD TXH HVWi SRFR DJUDGDEOH \ GHVDJUDGDEOH� SDUD HO ��� 
restante es imperceptible.

• Respecto a la opinión del derechohabiente en cuanto al serviespacio de Ur�
JHQFLDV� ~QLFDPHQWH ��� HVWDEOHFH TXH VRQ EXHQDV \ ��� FRPHQWDQ TXH 
VRQ GH UHJXODU D GH¿FLHQWHV� HO UHVWR QR KD DFXGLGR. $VLPLVPR� RSLQDQ TXH 
el mobiliario en general del serviespacio de la uආൿ ��� ��� OR FRQVLGHUD 
IXQFLRQDO \ ��� GH SRFR D QDGD IXQFLRQDO.

• En cuanto a la percepción que tiene el derechohabiente del personal del 
iUHD GH 5D\RV ;� VH WLHQH TXH ��� OR FRQVLGHUD H¿FLHQWH \ ��� OR SHUFLEH 
FRPR SRFR H¿FLHQWH R GH¿FLHQWH \ HO UHVWR ����� QR KD XWLOL]DGR HVRV 
servicios.

• &RQ UHVSHFWR DO SHUVRQDO GHO iUHD GH 8OWUDVRQLGR� ��� OR FRQVLGHUD H¿�
FLHQWH� ��� GH SRFR H¿FLHQWH D GH¿FLHQWH� \ ��� QR KD XWLOL]DGR HVWRV 
servicios. En cuanto al área de Electrocardiograma, resultó que el derecho�
KDELHQWH OR FRQVLGHUD ��� H¿FLHQWH� ��� GH UHJXODU D GH¿FLHQWH� \ ��� 
no ha utilizado estos servicios. Y en este mismo rubro percibe al personal 
GHO iUHD GH 8UJHQFLDV� FRQ ��� FRPR H¿FLHQWH� ��� SRFR H¿FLHQWH D GH¿�
FLHQWH� \ VyOR �� QR KD DFXGLGR D VHUYLFLRV GH XUJHQFLDV.

• En cuanto a la percepción que tiene el derechohabiente del conocimiento 
con que cuenta el personal médico de la uආൿ ��� ��� OR SHUFLEH FRPR EXH�
QR \ ��� OR FRQVLGHUD GH UHJXODU D GH¿FLHQWH. 5HVSHFWR D OD DWHQFLyQ TXH 
UHFLEH SRU SDUWH GHO SHUVRQDO PpGLFR� HO GHUHFKRKDELHQWH FRQVLGHUD TXH ��� 
HV EXHQR \ ��� TXH HV GH UHJXODU D GH¿FLHQWH.

• En cuanto a la percepción que tiene el derechohabiente del conocimien�
to con que cuenta el personal de enfermería de la uආൿ ��� ��� OR SHUFLEH 
FRPR EXHQR \ ��� OR FRQVLGHUD GH UHJXODU D GH¿FLHQWH. 5HVSHFWR D OD 
atención que recibe por parte del personal de enfermería, el derecho�
KDELHQWH FRQVLGHUD TXH ��� HV EXHQR \ HO ��� TXH HV GH UHJXODU D 
GH¿FLHQWH.

• Ahora bien, los resultados establecen que la percepción que tiene el dere�
chohabiente del trato que recibe de la asistente médica de la uආൿ ��� ��� 
OR SHUFLEH FRPR EXHQR \ ��� OR FRQVLGHUD GH UHJXODU D GH¿FLHQWH. 5HVSHFWR 
D OD DWHQFLyQ TXH UHFLEH SRU SDUWH GHO SHUVRQDO GH IDUPDFLD� HO GHUHFKR�
KDELHQWH FRQVLGHUD HO WUDWR GH OD VLJXLHQWH IRUPD� ��� GLFH TXH HV EXHQR \ 
��� TXH HV GH UHJXODU D GH¿FLHQWH. $VLPLVPR� RSLQDQ TXH ODV UHFHWDV VRQ 
VXUWLGDV VRODPHQWH ��� FRPSOHWDV \ ��� LQFRPSOHWDV.
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• Los resultados obtenidos con respecto al trato que recibe el derechohabien�
WH GHO SHUVRQDO DGPLQLVWUDWLYR� ��� RSLQD TXH HV EXHQR� ��� OR FRQVLGHUD 
GH UHJXODU D GH¿FLHQWH� \ �� QR KD XWLOL]DGR HVWH VHUYLFLR.

• Respecto al área de Especialidades, en cuanto a la realización de trámites 
DGPLQLVWUDWLYRV� VH WLHQH TXH ��� OR FRQVLGHUD UiSLGR� ��� DSUHFLD TXH 
HV OHQWR R PX\ OHQWR� \ ��� QR OR KD XWLOL]DGR.

• La opinión que emite el derechohabiente respecto a que se dé prioridad  
D ODV SHUVRQDV GH OD �D. HGDG HV� ��� TXH Vt� �� TXH QR \ �� FRQVLGHUD TXH 
algunas veces únicamente.

• La opinión vertida de los derechohabientes sobre la experiencia de venir 
a la uආൿ ��� OD FRQVLGHUD ��� FRPR EXHQD \ ��� GH UHJXODU D PDOD� \ 
en cuanto a la ubicación de esta uආൿ� ��� OD FRQVLGHUD DFFHVLEOH \ VyOR  
�� QR.

Conclusiones

En el presente trabajo de investigación se cumplió el objetivo general, así 
FRPR HO DQiOLVLV \ OD LGHQWL¿FDFLyQ GH FDGD XQD GH ODV YDULDEOHV GHO 0RGHOR 
de Servucción en la uආൿ �� GHO iආss, ubicada la ciudad de Moroleón, Guana�
juato, México. La interpretación de la información a través de dicho modelo 
SHUPLWLy FRQFOXLU TXH IXH SRVLEOH OD LGHQWL¿FDFLyQ GHO VHUYLHVSDFLR� VLHQGR OD 
variable mediante la cual se denotó como el derechohabiente o usuario per�
cibe las instalaciones de la uආൿ �� GHO iආss; asimismo, se asoció la variable 
PHGLDQWH OD FXDO HO XVXDULR R GHUHFKR SHUFLEH OD H¿FLHQFLD GHO SHUVRQDO GH 
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 uආൿ 
��� TXH VRQ VLVWHPDV FRQ ORV FXDOHV RSHUD GLFKD XQLGDG. 6H GHPXHVWUD TXH HV 
posible dimensionar a la uආൿ �� GHQWUR GHO 0RGHOR GH 6HUYXFFLyQ GLVHxDGR 
para el área de servicios clínicos. Otros aspectos alcanzados son:

• Se concluye que la percepción que tiene el asegurado versus HO EHQH¿FLDULR 
UHIHUHQWH D ORV VHUYLFLRV YDUtD UHODWLYDPHQWH GHELGR D TXH HO EHQH¿FLD�
rio asiste más frecuentemente a recibir servicio médico en las instalacio�
nes de la uආൿ ��. < OD SREODFLyQ HQFXHVWDGD SRU JpQHUR HVWi UHSUHVHQWDGD 
FRQ ��� GH QLYHO EiVLFR SRU HO VHFWRU IHPHQLQR� \ QLYHO XQLYHUVLWDULR VyOR 
���� PLHQWUDV TXH HQ HO VH[R PDVFXOLQR VH FRQWy ��� GH QLYHO EiVLFR \ 
��� QLYHO XQLYHUVLWDULR.

• Se concluye que el derechohabiente no percibe el serviespacio o instala�
FLRQHV GH IRUPD VDWLVIDFWRULD� \D TXH ��� OD FRQVLGHUD ELHQ� DVLPLVPR� GH 
OD IDFKDGD� ��� OD FRQVLGHUD DJUDGDEOH� \ HQ UHODFLyQ FRQ ODV LQVWDODFLRQHV 
GH XUJHQFLDV� ��� OD FRQVLGHUD EXHQD. &RQ UHVSHFWR DO PRELOLDULR� ��� OR 
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considera funcional. Sobre la ubicación de la uආൿ ��� ��� OD FRQVLGHUD 
accesible.

• Por otra parte, se concluye que en cuanto al área de Rayos X, el derecho�
KDELHQWH SHUFLEH TXH VX SHUVRQDO WLHQH DSHQDV ��� GH H¿FLHQFLD FRQ UHOD�
FLyQ D ����� DO iUHD GH 8OWUDVRQLGR OD FRQFHSWXDOL]D FRQ DSHQDV ��� GH  
H¿FLHQFLD� DO iUHD GH (OHFWURFDUGLRJUDPD OD FXDOL¿FD FRQ ��� \ DO iUHD  
GH XUJHQFLDV FRQ ��� GH H¿FLHQFLD.

• En cuanto a la percepción del derechohabiente de los conocimientos con 
FXHQWD HO SHUVRQDO PpGLFR� VH FRQFOX\H TXH ��� OR LGHQWL¿FD FRPR EXHQR 
y el trato que recibe de éVWH OR FDWDORJD FRPR ��� EXHQR. 5HVSHFWR DO 
SHUVRQDO GH HQIHUPHUtD� ��� GH ORV GHUHFKRKDELHQWHV OR FRQVLGHUDQ FRPR 
EXHQR� \ HO WUDWR TXH OH SURSRUFLRQD GLFKR SHUVRQDO OR SHUFLEHQ HO ��� 
como bueno.

• 5HVSHFWR DO WUDWR GHO DVLVWHQWH PpGLFR� ��� GH ORV GHUHFKRKDELHQWHV RSLQD 
TXH HV EXHQR. 5HIHUHQWH DO WUDWR GHO SHUVRQDO GH IDUPDFLD� ��� FRQVL�
dera que es bueno y que las recetas son surtidas de forma total y completa 
~QLFDPHQWH HO ��� FRQ ORV PHGLFDPHQWRV UHFHWDGRV.

• Asimismo, se concluye que el trato que recibe del personal administrativo, 
~QLFDPHQWH ��� RSLQD TXH HV EXHQR� \ HQ FXDQWR DO VHUYLFLR DGPLQLVWUD�
WLYR R SDSHOHR TXH VH SURSRUFLRQD HQ HO iUHD GH HVSHFLDOLGDGHV� VyOR ��� 
OR FRQVLGHUD UiSLGR \ ��� GH OHQWR D PX\ OHQWR. )LQDOPHQWH� ORV GHUH�
chohabientes opinan que la experiencia que tienen al recibir el servicio 
médico, administrativo y otros servicios en general son buenos apenas  
HQ ���.

Recomendaciones

Se recomienda que la uආൿ �� FRQVLGHUH HVWH WLSR GH HVWXGLRV GH LQYHVWL�
gación sobre los derechohabientes y usuarios en general de los servicios 
que recibe tanto del personal médico como administrativos, debido a que 
OD FXDOL¿FDFLyQ TXH RWRUJDQ ORV GHUHFKRKDELHQWHV VRQ EDVWDQWHV DXVWHUDV� 
ya que los porcentajes obtenidos apenas rebasan en muchos de los ítems 
HO �� \ ���� \ RWURV VH HQFXHQWUDQ HQ ��� VREUH XQ HVWiQGDU GH ����. 
Lo anterior indica que sus servicios otorgados son percibidos bastante 
bajos con respecto a la calidad de los servicios que cualquier empresa 
GHVHD SDUD REWHQHU HO FDOL¿FDWLYR GH VHU XQD RUJDQL]DFLyQ GH FDOLGDG R GH 
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�� HQ GRQGH HO GRFHQWH TXH IRU�
ma parte de instituciones donde se plantean y llevan a cabo actividades con 
OD ¿ORVRItD GH OD 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� HQ PHMRUD FRQWLQXD GH ORV SURFHVRV HGXFDWLYRV HQ GRQGH VH 
UHTXLHUH GH OD UHVSXHVWD H¿FLHQWH GHO GRFHQWH HQ ODV FRPSHWHQFLDV GLJLWDOHV� 
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 gaൿe �$SOLFDFLRQHV GH *RRJOH SDUD OD (GXFDFLyQ� HQ XQD LQYHV�
tigación transaccional descriptiva para obtener la percepción del soporte de las tic 
basado en plataforma de aplicaciones y mejora de sus competencias personales.

/RV SULQFLSDOHV UHVXOWDGRV QRV OOHYDURQ D FRQFOXLU TXH� ���� GH ORV 
actores utiliza los repositorios de almacenamiento. Las tecnologías en red 
PHMRUDURQ HO SURFHVR GH HQVHxDQ]D�DSUHQGL]DMH HQ ��.��. (O SULQFLSDO UHFXU�
so multimedia utilizado fue Youtube. Según el tipo de estrategias didácticas: 
��.�� GH ORV SDUWLFLSDQWHV LQGLFD TXH� FRQIRUPH VH LQFUHPHQWD HO QLYHO GH 
competencias en las tic en la docencia y en la investigación (arroja un resul�
WDGR GH ��.��� PHMRUDQ \ ORV DYDQFHV HQ OD DSOLFDFLyQ GH ODV tic (mismos se 
HQFXHQWUDQ HQ XQ QLYHO ��� HV GHFLU� HQ SURFHVR GH DSOLFDFLyQ HQ VXV SODWDIRU�
mas educativas.

La prueba de Tablas de Contingencias y Chi cuadrada indica un  
FRH¿FLHQWH GH FRQWLQJHQFLD GH �.��� HQWUH ODV YDULDEOHV SURIXQGL]DFLyQ 
del conocimiento y generación del conocimiento. Esto se traduce en una rela�
FLyQ HVWDGtVWLFDPHQWH VLJQL¿FDWLYD.

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 (*LVEHUW \ (VWHYH� ����� 2UHOODQD� 9HOORFK \ $OLDJD� �����.

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�
UDO VHQWLU XQD DWUDFFLyQ �D YHFHV GHVPHGLGD� GHO XVR GH ODV 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 (*LVEHUW \ (VWHYH� ����� )HUQDQGH]�&UX] \ )HUQiQGH]�'tD]� 
������ 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�
QL¿FDGR \ TXH EXVFDQ UHVSRQGHU GH PDQHUD H¿FLHQWH UHDOL]DQGR DFWLYLGDGHV 
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 
EHQH¿FLR GHO SURFHVR GH HQVHxDQ]D \ DSUHQGL]DMH FHQWUDGR HQ HO HVWXGLDQWH.  
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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�
YRV GLJLWDOHV QRV OOHYD D SODQWHDU OD QHFHVLGDG GH LGHQWL¿FDU�

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

• ¢&yPR HPSRGHUDQ D VXV HVWXGLDQWHV SDUD PHMRUDU HO SURFHVR GH HQVHxDQ]D�
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 
GH HQVHxDQ]D HQ EHQH¿FLR GHO ORJUR GH ORV REMHWLYRV GH ORV HVWXGLDQWHV"

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 ������. (V D WUDYpV GH HOORV TXH HO GRFHQWH GLVSRQH GH DOWHUQDWLYDV SDUD 
PXOWLSOLFDU OD UHVSXHVWD GHO HVWXGLDQWH DQWH OD GLYHUVL¿FDFLyQ GH PHGLRV SDUD OD 
presentación de trabajos académicos con apoyo de las herramientas gaൿe, 
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�
WUDGR HQ HO HVWXGLDQWH PHGLDQWH HO XVR GH KHUUDPLHQWDV LQIRUPiWLFDV GH DSOL�
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 
OD HQVHxDQ]D �&DUULOOR� 3DGLOOD� 5RVHUR \ 9LOODJyPH]� ������ SRU OR WDQWR� ODV  
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actividades deberán tener la tendencia hacia el diseño de programas de estu�
GLR EDVDGRV HQ HO VDEHU�KDFHU� FRPR XQD PD\RU FDUJD GH DFWLYLGDGHV� VHJXLGR 
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.

(Q OD DFWXDOLGDG KD\ GLYHUVRV HVWXGLRV \ VLVWHPDV SDUD FODVL¿FDU HO 
proceso de aprendizaje del individuo. Uno de los modelos más difundidos 
SRU OD FRPXQLGDG DFDGpPLFD HV HO GH .ROE ������� TXLHQ GHWHUPLQy FXDWUR  
categorías:

�. ([SHULHQFLD FRQFUHWD.
�. 2EVHUYDFLyQ UHÀH[LYD.
�. &RQFHSWXDOL]DFLyQ \ DEVWUDFFLyQ.
�. ([SHULPHQWDFLyQ�DFFLyQ.

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

(Q HVWH PLVPR VHQWLGR� +RQH\ \ $ORQVR ������ GHWHUPLQDQ FXDWUR HVWL�
ORV PX\ UHODFLRQDGRV DO PRGHOR GH .ROE� DFWLYR� UHÀH[LYR� WHyULFR \ SUDJPi�
WLFR �7HMHGD� ����� S. ����.

A partir de los resultados que arroja el instrumento cඁaea +RQH\�$ORQVR�  
VH SXHGH FDSWDU JUi¿FDPHQWH OD LQWHUSUHWDFLyQ GH HVWRV FXDWUR HVWLORV FRQ OD 
UXHGD GH DSUHQGL]DMH GH .ROE� GH FyPR XWLOL]DPRV OD LQIRUPDFLyQ.

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 
HQIRTXH FHQWUDGR HQ HO HVWXGLDQWH� HQ RSLQLyQ GH *DUFtD� 3RUWLOOR� 5RPR \ %H�
QLWR ������� pVWH GHEHUi FRQVLGHUDU� HQ VX SURFHVR GH HQVHxDQ]D�DSUHQGL]DMH� 
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  
\ OD DGDSWDFLyQ GH ORV PDWHULDOHV DO HQWRUQR SDUD TXH VHDQ VLJQL¿FDWLYRV DO 
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 
VLJQL¿FDWLYD.

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 
HVWXGLR SDUD KDFHU PiV H¿FLHQWHV VXV WLHPSRV.

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 �(VWDGRV 8QLGRV�� ඊts �5HLQR 8QLGR�� (XURSHDQ 
Pedagogical itc �&RPXQLGDG (XURSHD�� insa �&RORPELD� \ ODV QRUPDV GH 
$XVWUDOLD �0LQLVWHULR GH (GXFDFLyQ GH &KLOH� ����� intel� insa (Careaga y 
$YHQGDxR ������� R ODV ecd�tic �unesco� �9DOHQFLD 0ROLQD� 6HUQD�&ROOD]RV� 
2FKRD�$QJULQR� &DLFHGR�7DPD\R� 0RQWHV�*RQ]iOH]� \ &KiYH]�9HVFDQFH� 
������ HQWUH RWUDV.

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 &RVWD 6XU� GH OD 8QLYHUVLGDG 
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� FRQVWLWX\HQ ORV OLQHDPLHQWRV TXH EXV�
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:

�. (O DSUHQGL]DMH \ FUHDWLYLGDG GH ORV HVWXGLDQWHV.
�. /DV H[SHULHQFLDV GH DSUHQGL]DMH \ HYDOXDFLRQHV SURSLDV GH OD HUD GLJLWDO.
�. (O WUDEDMR \ DSUHQGL]DMH FDUDFWHUtVWLFRV GH OD HUD GLJLWDO.
�. /D FLXGDGDQtD GLJLWDO \ UHVSRQVDELOLGDG.
�. (O FUHFLPLHQWR SURIHVLRQDO \ OLGHUD]JR SDUD JHQHUDU DPELHQWHV GH DSUHQGL�

]DMH �5DPtUH]� 0RUDOHV \ 2OJXtQ� �����.

Administración del conocimiento  
y capital intelectual hacia el desarrollo de competencias

En la ac� HO FDSLWDO KXPDQR� GH¿QLGR SRU 1HYDGR�3HxD \ /ySH]�5XL] �V�I�� 
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�
GRV HQ HO PRGHOR GH 1LFN %RQWLV ������� ¿JXUDQ WUHV IDFWRUHV�

�. Capital cliente. &RQVLVWH HQ LGHQWL¿FDU DTXHOORV FDQDOHV GH FRPXQLFD�
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�
SRQGHU D VXV QHFHVLGDGHV GH PDQHUD H¿FLHQWH \ FRQ DFWLWXG SRVLWLYD 
�)ORUHV�/HDO� �����.

�. 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 
�0DUWtQH]� ���� \ 9DOHULR� �����. (VWH FDSLWDO QR HV SURSLHGDG GH OD 
entidad sino que más bien participa en la empresa para darle valor a 
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OD RUJDQL]DFLyQ �'DL�6HQRR \ 0DJQLHU�:DWDQDEH� ����� 5RRV \ 5RRV� 
����� HQ )ORUHV�/HDO� �����.

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 
R HVSHFLDOL]DFLyQ GHO LQGLYLGXR \ OR TXH pVWH SXHGH RIUHFHU HQ EHQH¿FLR 
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 
DTXHOODV SODQWHDGDV GH PDQHUD HVWUDWpJLFD �0DUWtQH]� �����. 8Q VLVWHPD 
GH FRPSHWHQFLDV LPSOLFD� DGHPiV� OD LGHQWL¿FDFLyQ� OD QRUPDOL]DFLyQ� OD 
IRUPDFLyQ EDVDGD HQ FRPSHWHQFLDV KDVWD OOHJDU D OD FHUWL¿FDFLyQ� HV GHFLU� 
el reconocimiento de la competencia demostrada con base en un estándar 
R QRUPD. 6HJ~Q OD GH¿QLFLyQ GHO csc ������ HQ 9DOHULR ������� OD FRPSH�
tencia: “agrupa aquellos conceptos, habilidades y/o destrezas, actitudes y 
YDORUHV� QHFHVDULRV SDUD FXPSOLU FRQ H¿FDFLD \ H¿FLHQFLD� ODV DFWLYLGDGHV 
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 
LQLFLDQGR HO FLFOR GHVGH OD LGHQWL¿FDFLyQ� YLVXDOL]DFLyQ� RSWLPL]DFLyQ� FDSL�
WDOL]DFLyQ� HVWDQGDUL]DFLyQ \ WUDQVIHUHQFLD� HVWR FRQ OD ¿QDOLGDG GH LGHQWL¿FDU 
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 &RVWD 6XU� GH OD 8QLYHUVLGDG GH *XD�
dalajara como parte de las actividades de actualización en la formación 
docente. El curso taller se denominó “Actualización en Google Apps para 
Educación (gaൿe� \ KHUUDPLHQWDV GH DSR\R GLGiFWLFR PHGLDGDV SRU 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 
D WUDYpV GH RUJDQL]DGRUHV JUi¿FRV SDUD OD SUHVHQWDFLyQ GH DFWLYLGDGHV GH 
aprendizaje de los estudiantes y las evaluaciones alternativas. Para cerrar 
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HO FXUVR� VH UHDOL]DQ DFWLYLGDGHV SDUD OD FRQ¿JXUDFLyQ ODV GLYHUVDV DSOLFD�
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�
WLSOLFDU OD UHVSXHVWD GHO HVWXGLDQWH DQWH OD GLYHUVL¿FDFLyQ GH PHGLRV SDUD OD 
presentación de trabajos académicos con apoyo de las herramientas gaൿe 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�
PDFHQDPLHQWR \ ODV WHFQRORJtDV HQ UHG PHMRUDQ HO SURFHVR GH HQVHxDQ]D�
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�
GRORJtD SURSXHVWD SRU /DUD 0XxR] ������� VH XWLOL]y XQ PpWRGR PL[WR� \ SDUD 
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 
�6WDWLVWLFDO 3DFNDJH IRU WKH 6RFLDO 6FLHQVHV�� XQ VRIWZDUH GH OLFHQFLD SURSLH�
tario. Los datos se recolectaron en un periodo único a personal académico del 
cu Costa Sur. Las herramientas tecnológicas utilizadas para medir el soporte, 
OD DSOLFDFLyQ \ ORV EHQH¿FLRV REWHQLGRV D OD ac para el capital humano son las 
apps gaൿe �*RRJOH� ������ DVt FRPR RWUDV DSOLFDFLRQHV LQIRUPiWLFDV GH OLEUH 
DFFHVR \ FyGLJR DELHUWR SDUD JHQHUDU RUJDQL]DGRUHV JUi¿FRV \ HYDOXDFLRQHV 
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. 
6H GLVHxy XQ LQVWUXPHQWR LQWHJUDGR SRU WUHV YDULDEOHV FRQ �� LQGLFDGRUHV� 
conforme lo marcan los nets�t ������� FX\D RSHUDFLRQDOL]DFLyQ VH GHWDOOD  
D FRQWLQXDFLyQ �YpDVH WDEOD ���
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Resultados y conclusiones

Desde la estructura de los procesos de la ac, el capital intelectual, desde la 
SHUVSHFWLYD GH %RQWLV ������� ORV HOHPHQWRV TXH OR FRQIRUPDQ VRQ� FDSLWDO 
humano, capital estructural y capital cliente.

El desarrollo del capital humano lo constituyen los elementos que po�
VHHQ FRQRFLPLHQWR WiFLWR LQGLYLGXDO �0DUWtQH] ����� ������ HVWH FRQRFLPLHQ�
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 LQFOX\H RWURV HOHPHQWRV FRQVL�
derados en el Modelo seci �1HYDGR�3HxD \ /ySH] 5XL]� V�I�� \ OR FRPSRQHQ 
el desarrollo personal y el desarrollo académico, la experiencia y la parte 
DFWLWXGLQDO GHO LQGLYLGXR �0DUWtQH]� ����� 9DOHULR� �����.

El desarrollo del capital humano se fundamenta en:

�. Competencias clave. Implica:

• IGHQWL¿FDFLyQ.
• Normalización.
• Formación basada en competencias.
• &HUWL¿FDFLyQ� LQFOX\H SURFHVRV TXH VXVWHQWDQ� OD RSHUDFLRQDOL]DFLyQ 

GH FRPSHWHQFLDV� HO ÀXMR GH WUDEDMR� HO DQiOLVLV IXQFLRQDO� HO GLVHxR GH 
DSUHQGL]DMHV� OD IDFLOLWDFLyQ� HO PHQWRUHR \ OD HYDOXDFLyQ �HQ VX FDVR� OD 
capitalización y la comercialización.

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

• IGHQWL¿FDFLyQ.
• Visualización.
• Optimización.
• Capitalización.
• Estandarización.
• Transferencia.
• $FXOWXUDFLyQ �HQ VX FDVR�.
• Comercialización.
• $XGLWRUtD �0DUWtQH]� ���� \ 9DOHULR� �����.

Debido a que el capital intelectual es considerado como un recurso 
intangible, éste podrá ser medido a partir de indicadores ligados a las ac�
WLYLGDGHV SUHSRQGHUDQWHV GH OD GHSHQGHQFLD �)ORUHV�/HDO� �������� FRPR 
JHQHUDGRUHV GH YDORU \� FRPR OR PHQFLRQD %RQWLV ������� SDUD FRPSUHQ�
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�
UHV /HDO� ��������.

Al utilizar los repositorios de almacenamiento y las tecnologías en 
red, los profesores del cu Costa Sur de la Universidad de Guadalajara  
VHxDODQ XWLOL]DU ���� GHO 'ULYH FRPR UHSRVLWRULR GH DOPDFHQDPLHQWR� \ 
<RX7XEH �FRPR KHUUDPLHQWD PXOWLPHGLD� FRQ ��.���� VHJXLGR GHO +DQJRXWV 
FRQ �.���� ��.��� DFHSWD XWLOL]DU DPEDV� \ ��.��� QR XWLOL]D QLQJXQD GH 
HOODV �tWHPV � \ ��.

El uso de las herramientas Google para realizar la formación profesio�
QDO \ FDSDFLWDFLyQ GH ORV HVWXGLDQWHV� FRQ OD ¿QDOLGDG GH PHMRUDU HO SURFHVR GH 
HQVHxDQ]D�DSUHQGL]DMH SRU SDUWH GH ORV GRFHQWHV GHO cu Costa Sur, se vio 
UHÀHMDGD HQ ��.�� GH ODV UHVSXHVWDV GH PDQHUD SRVLWLYD� HQ WDQWR TXH �.�� 
QHJy VX XVR �tWHP ��.

Al considerar que el curso de Actualización en las tic, con herramientas 
Google, para incrementar del nivel de competencias de los docentes del cu 
&RVWD 6XU HQ EHQH¿FLR GH VX TXHKDFHU HQ OD LQVWLWXFLyQ HQ ORV iPELWRV GH OD 
GRFHQFLD \ OD LQYHVWLJDFLyQ� ORV SDUWLFLSDQWHV UHVSRQGLHURQ TXH HO ��.��� 
DSR\R D OD GRFHQFLD \ ��.��� D DPEDV iUHDV �tWHP ��.

Los avances en la aplicación de los conocimientos adquiridos para 
un mejor aprovechamiento de las prácticas de valor, que van desde su 
LGHQWL¿FDFLyQ \ YLVXDOL]DFLyQ� VX RSWLPL]DFLyQ \ FDSLWDOL]DFLyQ� HVWDQGD�
rización hasta su transferencia y su aculturación, de acuerdo con los tres 
niveles de máximos obtenidos por los profesores en el proceso de apli�
FDFLyQ� VH HQFXHQWUDQ� HQ SULPHU OXJDU� OD FDSLWDOL]DFLyQ FRQ ��.��� GH 
ODV UHVSXHVWDV� VHJXLGR FRQ ��.��� OD HWDSD GH WUDQVIHUHQFLD \ ��.��� OD 
HWDSD GH DFXOWXUDFLyQ �tWHP ���.

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�
QRORJtDV HQ UHG PHMRUDQ HO SURFHVR GH HQVHxDQ]D�DSUHQGL]DMH FRQIRUPH VH 
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 
&KL FXDGUDGD� UHVXOWDQGR XQ FRH¿FLHQWH GH FRQWLQJHQFLD GH �.��� HQWUH ODV 
variables profundización del conocimiento y generación del conocimien�
WR� OR TXH VH WUDGXFH HQ XQD UHODFLyQ HVWDGtVWLFDPHQWH VLJQL¿FDWLYD �YpDVH 
WDEOD ��.
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Resumen

Las instituciones de educación superior (ies� KDQ DVXPLGR VX UHVSRQVDELOLGDG 
social a través de la contribución al desarrollo en sus diferentes sectores, tienen 
XQD IXQFLyQ VRFLDOL]DGRUD \ XQ HIHFWR PXOWLSOLFDGRU TXH HVSDUFH VX LQÀXHQFLD 
hacia fuera de sus comunidades; es decir, cuando sus acciones fortalecen los 
principios de igualdad de género, éstas repercutirán en distintos ámbitos de 
OD VRFLHGDG HQ GRQGH VH HQFXHQWUHQ LQPHUVDV. &RQ HVWH ¿Q� OD DGPLQLVWUD�
ción del programa educativo (pe� GH OD OLFHQFLDWXUD HQ FRQWDGXUtD S~EOLFD GHO 
&HQWUR 8QLYHUVLWDULR GH OD &RVWD 6XU GH OD 8QLYHUVLGDG GH *XDGDODMDUD �8 GH *��  
SUHWHQGH LGHQWL¿FDU ODV FDUDFWHUtVWLFDV VRFLRHFRQyPLFDV GHO JUXSR REMHWR  
de estudio y sus familias, así como la percepción sobre la discriminación de 
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ORV�DV� DFDGpPLFRV�DV� KDFLD ORV�DV� HVWXGLDQWHV� HQWUH HVWRV ~OWLPRV� \ DVt 
como determinar los principales obstáculos que tienen los educandos para 
avanzar en su formación académica; con ello permitirá avanzar en la atención 
GH LQGLFDGRUHV GH ORV RUJDQLVPRV TXH WLHQHQ OD IDFXOWDG GH FDOL¿FDU D ORV 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 
YDULDEOHV \ �� LQGLFDGRUHV.

(Q ORV UHVXOWDGRV VH GHVWDFD TXH ��� GH OD SREODFLyQ VRQ PXMHUHV \ 
��� KRPEUHV� HO HVWDGR FLYLO FRQ PD\RU UHSUHVHQWDFLyQ HV HO VROWHUR� VyOR 
��� FXHQWD FRQ DOJ~Q WLSR GH EHFD ���� PXMHUHV�� ��� GHVHPSHxDQ DFWL�
YLGDGHV SRU ODV TXH REWLHQHQ LQJUHVRV ���� PXMHUHV \ ��� KRPEUHV�� \ �� 
WLHQH KLMRV ���� PXMHUHV�.

5HVSHFWR D OD SHUFHSFLyQ GH GLVFULPLQDFLyQ� ��� GH ORV HVWXGLDQWHV 
detecta que los profesores hacen bromas y comentarios que estereotipan y 
GHQLJUDQ D ODV PXMHUHV� ��� GLVWLQJXHQ TXH ORV SURIHVRUHV KRPEUHV WLHQHQ HO 
PLVPR FRPSRUWDPLHQWR FRQ ORV YDURQHV� ��� GH ODV SURIHVRUDV KDFHQ EURPDV 
\ FRPHQWDULRV TXH HVWHUHRWLSDQ \ GHQLJUDQ D ODV PXMHUHV \ ��� D ORV KRPEUHV. 
&RQ UHODFLyQ D ODV UHVSXHVWDV \ VXJHUHQFLDV TXH KDFHQ ORV HGXFDQGRV� ��� 
GH ORV SURIHVRUHV ORV WRPDQ HQ VHULR \ ��� GH ODV SURIHVRUDV. 5HVSHFWR DO 
FRPSRUWDPLHQWR HQWUH HVWXGLDQWHV� ��� PHQFLRQD TXH ORV YDURQHV GH¿HQGHQ 
más sus ideas y respuestas más que las estudiantes; sin embargo, respecto a la 
H[FOXVLyQ GH DFWLYLGDGHV SRU FXHVWLRQHV GH JpQHUR� VyOR �� KDQ PDQLIHVWDGR 
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�
GH VH LGHQWL¿FDQ FDUDFWHUtVWLFDV VRFLRHFRQyPLFDV \ SHUFHSFLRQHV VREUH OD 
discriminación; para abordarlo, en primer lugar se plantea el problema 
LGHQWL¿FDGR� SDUD SRVWHULRUPHQWH GHWDOODU ORV REMHWLYRV H KLSyWHVLV� SUH�
JXQWDV GH LQYHVWLJDFLyQ� MXVWL¿FDFLyQ \ PDUFR GH UHIHUHQFLD EDMR HO TXH VH 
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  
�&RSDHV�� UHFRQRFLGR SRU OD 6HFUHWDUtD GH (GXFDFLyQ 3~EOLFD �sep� SDUD RWRU�
JDU FDOL¿FDWLYRV GH FDOLGDG D ORV SODQHV GH HVWXGLR� KD LQFRUSRUDGR LQGLFDGRUHV� 
HQWUH RWURV� DTXHOORV TXH SUHWHQGHQ LGHQWL¿FDU ODV SUiFWLFDV TXH JDUDQWLFHQ 
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�
WLYR GH OD LQYHUVLyQ. 'XUDQWH ����� HO 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�
UtD \ $GPLQLVWUDFLyQ �&DFHFD� GHO &RSDHV� HO FXDO� HQ VX LQGLFDGRU �.�.�� 
señala: ¿Se aplica un instrumento para obtener datos socioeconómicos al 
���� GH ORV HVWXGLDQWHV GH QXHYR LQJUHVR"� \ FRQ HO REMHWR GH FRQWULEXLU 
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.

&RQ HO ¿Q GH DWHQGHU ODV GLUHFWULFHV VHxDODGDV HQ ORV SiUUDIRV DQWHULRUHV� 
y partiendo de que las ies, a través de la educación, contribuyen al desarrollo 
ORFDO� UHJLRQDO \ QDFLRQDO� HVWiQ OODPDGDV D LQÀXLU HQ OD VRFLHGDG \ HQ OD ID�
milia; es decir, cuando sus acciones robustezcan los principios de igualdad 
de género, repercutirán en distintos ámbitos de la sociedad y la familia. Por 
OR WDQWR� VH SLHQVD TXH DO LGHQWL¿FDU ODV FDUDFWHUtVWLFDV VRFLRHFRQyPLFDV GH ORV  
HVWXGLDQWHV \ VXV IDPLOLDV GH ODV FRKRUWHV �����$� �����% \ �����$� DVt 
FRPR OD SHUFHSFLyQ VREUH OD GLVFULPLQDFLyQ GH ORV�DV� DFDGpPLFRV�DV� 
KDFLD ORV�DV� HVWXGLDQWHV� DVt FRPR HQWUH pVWRV \ GHWHUPLQDU ORV SULQFLSDOHV 
obstáculos que tienen para avanzar en su formación académica, permitirá 
GLVSRQHU GH LQIRUPDFLyQ FRQ¿DEOH TXH D\XGH D FDQDOL]DU ORV HVIXHU]RV 
hacia estrategias que impacten las condiciones socioeconómicas en que 
VH HQFXHQWUDQ ORV�DV� HVWXGLDQWHV� DVt FRPR GH¿QLU DFWLYLGDGHV TXH IRUWD�
lezcan la concientización de la comunidad universitaria en temas y con�
ductas discriminatorias.
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Objetivos

• IGHQWL¿FDU ODV FDUDFWHUtVWLFDV VRFLRHFRQyPLFDV \ VX SHUFHSFLyQ VREUH OD GLV�
FULPLQDFLyQ GH ORV HVWXGLDQWHV GH ODV FRKRUWHV �����$� �����% \ �����$  
de la licenciatura en contaduría pública.

• &RQRFHU ORV GDWRV GHPRJUi¿FRV GH OD SREODFLyQ HVWXGLDQWLO GH ODV FRKRUWHV 
�����$� �����% \ �����$.

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

• IGHQWL¿FDU OD SHUFHSFLyQ VREUH OD GLVFULPLQDFLyQ GH DFDGpPLFRV�DV� KDFLD 
ORV�DV� HVWXGLDQWHV \ HQWUH pVWRV.

• 'HWHUPLQDU ORV SULQFLSDOHV REVWiFXORV TXH GHWHFWDQ ORV�DV� HVWXGLDQWHV SDUD 
avanzar en su formación académica.

Hipótesis

Considerando los postulados detallados en los párrafos anteriores, este traba�
MR SURSRQH KLSyWHVLV VREUH TXH ORV�DV� HVWXGLDQWHV GH OD OLFHQFLDWXUD HQ FRQWD�
GXUtD S~EOLFD GH ODV FRKRUWHV �����$� �����% \ �����$�

• $O PHQRV ��� GH ODV IDPLOLDV GH ORV HVWXGLDQWHV REWLHQHQ LQJUHVRV VXSHULR�
res a los seis salarios mínimos.

• $O PHQRV ��� GH ORV�DV� HVWXGLDQWHV SHUFLEHQ TXH ORV SURIHVRUHV YDURQHV 
hacen bromas y comentarios que estereotipan y denigran a las mujeres.

Preguntas de investigación

• ¿Cuáles son las características socioeconómicas de la población estudiantil 
GH ODV FRKRUWHV �����$� �����% \ �����$"

• ¢&XiO HV OD SHUFHSFLyQ GH ORV�DV� HVWXGLDQWHV VREUH OD GLVFULPLQDFLyQ GH 
DFDGpPLFRV�DV� KDFLD ORV�DV� HVWXGLDQWHV \ HQWUH HVWRV"

• ¢&XiOHV VRQ ORV SULQFLSDOHV REVWiFXORV TXH GHWHFWDQ ORV�DV� HVWXGLDQWHV 
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�� R ORV 
organismos adscrito al Copaes.
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(VWRV SURFHVRV SHUPLWHQ LGHQWL¿FDU RSRUWXQLGDGHV GH PHMRUD HQ XQD 
VHULH GH LQGLFDGRUHV� TXH DO TXHGDU GH PDQL¿HVWR RWRUJDQ OD SRVLELOLGDG GH 
implementar estrategias y acciones que encaminan a los planes de estudio a 
mantenerse con características de calidad.

&RQ HO ¿Q GH DWHQGHU XQR GH ORV LQGLFDGRUHV GH OD FDWHJRUtD �. ³(VWXGLDQ�
tes” del caceca \ XQD GLUHFWUL] GHO 3ODQ GH (QWLGDG GH 5HG ��������� �per�� OD 
administración del programa educativo de la licenciatura en contaduría pública 
SURSRQH UHDOL]DU XQ HVWXGLR�GLDJQyVWLFR TXH LQFRUSRUH GDWRV VRFLRHFRQyPLFRV GH 
la población estudiantil objeto del estudio, percepción sobre la discriminación e 
LGHQWL¿FDU ORV SULQFLSDOHV REVWiFXORV D ORV TXH VH HQIUHQWDQ ORV HGXFDQGRV FRQ 
OD ¿QDOLGDG GH EXVFDU DOWHUQDWLYDV GH VROXFLyQ D WUDYpV GH SURJUDPDV FRPR� GH 
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� ����� HQ OD 'HFODUDFLyQ 8QLYHUVDO GH ORV 'HUHFKRV +XPDQRV� 
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� HQ RSLQLyQ GH %XTXHW� &RRSHU \ 5RGUtJXH] ������ S. ����� VRQ HV�
SDFLRV GH SURGXFFLyQ \ UHSURGXFFLyQ GH YDORUHV \ FRPSRUWDPLHQWRV� WLHQHQ OD UHVSRQ�
sabilidad social de contar con ambientes equitativos que favorezcan la igualdad 
de oportunidades académicos, laborales y profesionales entre los sexos.

(Q HVWH VHQWLGR� 9DOODH\V� 'H OD &UX] \ 6DFLD ������ VHxDODQ TXH HO %DQ�
FR IQWHUDPHULFDQR GH 'HVDUUROOR LQYLWD D OD UHÀH[LyQ LQWHJUDO \ DQDOtWLFD GH ODV 
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� D\XGD D OD XQLYHUVLGDG D UHFRQHFWDUVH FRQ HO FRQWH[WR VRFLDO \ D UHHQ�
contrar su identidad.

En este sentido, la Universidad de Guadalajara, en el Plan de Desarrollo 
IQVWLWXFLRQDO ��������� �pdi� LGHQWL¿FD� HQWUH VXV VLHWH LGHDV \ SROtWLFDV HV�
tratégicas concretas, recomendaciones y acciones para el desarrollo de la edu�
cación superior en el mundo:

 ³«�.LL 'HEH VHJXLUVH LPSXOVDQGR OD HTXLGDG GH JpQHUR� JDUDQWL]DQGR HO 
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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$VLPLVPR HO REMHWLYR �� SUHFLVD ³&RQVROLGDFLyQ GH OD HTXLGDG� LQFOX�
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�
QHV \ ODV RSRUWXQLGDGHV LQVWLWXFLRQDOHV SDUD WRGRV ORV XQLYHUVLWDULRV �«� 
Fortalecer los programas y servicios universitarios destinados a promover 
la equidad de género en la Red Universitaria”.

Por su parte, el cu &RVWD 6XU� HQ VX 3ODQ GH (QWLGDG GH 5HG �����
���� �per� UHFRQRFH HO UHWR GH HODERUDU SURJUDPDV TXH LQFOX\DQ OD SHUV�
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 
�GRFHQWHV \ HVWXGLDQWHV� MXHJDQ XQ URO LPSRUWDQWH HQ HO FDPELR GH FXOWXUD 
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.

&RQ HO ¿Q GH FRQWULEXLU D ORV SURFHVRV HQ HO cu Costa Sur y encaminar 
acciones que garanticen el logro de los objetivos del pdi y del per� VH LGHQWL¿�
caron las características socioeconómicas de los estudiantes de la licenciatura 
en contaduría pública y sus familias, además, su percepción sobre la discrimi�
QDFLyQ GH ORV�DV� DFDGpPLFRV�DV� KDFLD ORV�DV� HVWXGLDQWHV \ HQWUH pVWRV�DV�� 
así como se determinó los principales obstáculos que tienen los educandos 
para avanzar en su formación académica; lo anterior como parte de tareas 
TXH SHUPLWDQ JHQHUDU FRQRFLPLHQWR FLHQWt¿FR \ KXPDQtVWLFR� SURPRFLyQ GH 
equidad de género, así como el fomento de un cambio cultural en favor de la 
igualdad. 



Investigaciones interdisciplinarias en instituciones...��

/DV IURQWHUDV GH JpQHUR� HQ RSLQLyQ GH &RQZD\� %RXUTXH \ 6FRWW ������� 
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 
RWURV VtPERORV� HV GHFLU� OD OHQJXD HMHUFH LQÀXHQFLD VREUH FyPR VH SLHQVDQ R 
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� VHxDOD� ³/D DXWRQRPtD GH ODV PXMHUHV HQ OD 
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 
3pUH]� 7RVFDQR \ 0DFtDV� �����.

Los enfoques y principios bajo los que se abordará el problema son 
SURSXHVWRV SRU +HUGRt]D ������ S. ���� HO HQIRTXH GH 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 GH¿QLGR FRPR HO UHFRQR�
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, GH¿QLGD FRPR HO FRQMXQWR GH PHGLGDV TXH FRQWULEX\HQ D 
PRGL¿FDU OD VLWXDFLyQ DFWXDO GH GHVLJXDOGDG SDUD DFHUFDUVH D OD QRFLyQ 
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:

�. 6L VH SDUWH GH TXH ³ODV GLIHUHQFLDV GH DFFHVR D UHFXUVRV \ SRGHU HQWUH PX�
jeres y hombres derivan de un posicionamiento estructural desventajoso 
SDUD ODV SULPHUDV� HQWRQFHV ODV SROtWLFDV GH HTXLGDG GHEHQ EXVFDU PRGL¿FDU 
este balance de poder.

�. 6L VH SODQWHD TXH HVWDV GLIHUHQFLDV VRQ HQ SDUWH 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´ �IQFKiXVWHJXL 	 
8JDOGH� �����.

(Q HVWH PLVPR VHQWLGR� $JXLOHUD ������ FODVL¿FD D OD GLVFULPLQD�
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 
R SUiFWLFD SXHGDQ MXVWL¿FDUVH REMHWL YDPHQWH HQ DWHQFLyQ D XQD ¿QDOLGDG 
OHJtWLPD \ TXH ORV PHGLRV SDUD DOFDQ]DU GLFKD ¿QDOLGDG VHDQ QHFHVDULRV \ 
adecuados.

Un análisis con perspectiva de género permite entender y reconocer que 
ORV OXJDUHV GH PXMHUHV \ KRPEUHV HQ OD VRFLHGDG HVWiQ SUH¿JXUDGRV SRU XQ 
ordenamiento de género que produce relaciones de dominación y subordina�
FLyQ HQWUH ORV VH[RV� D OD YH]� SRQH GH PDQL¿HVWR UHDOLGDGHV SDUD GHVDUUROODU 
estrategias encaminadas a disminuir la desigualdad.

Metodología

3DUD DERUGDU HO SUREOHPD� VH GHFLGLy SRU XQ HQIRTXH PL[WR FRQ HO ¿Q GH RE�
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 
HVWXGLDGR. (O WLSR GH GLVHxR HOHJLGR IXH ³QR H[SHULPHQWDO�WUDQVHFFLRQDO R 
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 
RSWy SRU XQ GLVHxR GH WULDQJXODFLyQ FRQFXUUHQWH GDGR TXH VH FRQ¿UPDURQ R 
corroboraron resultados y se efectuó validación cruzada entre datos cuanti�
WDWLYRV \ FXDOLWDWLYRV� FRQ HO ¿Q GH DSURYHFKDU ODV YHQWDMDV GH FDGD PpWRGR \ 
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 
ORV FDOHQGDULRV �����$� �����% \ �����$. 6H GHFLGLy DQDOL]DU XQ FRQMXQWR GH 
FXDWUR YDULDEOHV FRQ �� LQGLFDGRUHV� FX\D RSHUDWLYLGDG VH GHWDOOD HQ OD WDEOD �� 
SULQFLSDOPHQWH FRQVWLWXLGRV SRU LQGLFDGRUHV GH HQWUDGD� ORV FXDOHV UHÀHMDQ ORV 
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�
FHSFLyQ VREUH OD GLVFULPLQDFLyQ \ REVWiFXORV LGHQWL¿FDGRV HQ VX IRUPDFLyQ 
académica.

(O LQVWUXPHQWR VH GLVHxy FRQVLGHUDQGR OD SURSXHVWD GH %XTXHW� &RRSHU 
\ 5RGUtJXH] ������� VHOHFFLRQDQGR LQGLFDGRUHV GH HQWUDGD� HV GHFLU� UHÀHMDQ 
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�
FRQWUDPRV TXH ��� GH ORV HVWXGLDQWHV VRQ PXMHUHV \ ��� KRPEUHV. 'H ODV  
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HVWXGLDQWHV� �� PDQL¿HVWDQ YLYLU HQ SDUHMD \ HO �� GH ORV KRPEUHV WLHQHQ OD 
PLVPD FRQGLFLyQ. 5HVSHFWR D OD REWHQFLyQ GH EHFDV� ��� GH ODV PXMHUHV KDQ 
ORJUDGR HVWH REMHWLYR \ ��� GH ORV YDURQHV.

Con relación a los ingresos de los educandos, la categoría con ma�
\RU IUHFXHQFLD HV OD GH XQ VDODULR PtQLPR �������.�� FRQ ���� VHJXLGD 
SRU OD GH PiV GH XQR \ KDVWD GRV� HV GHFLU� GH ������.�� D ������.��� FRQ 
���. (O ��� GH ORV HQFXHVWDGRV REWLHQHQ LQJUHVRV D WUDYpV GH XQ HPSOHR�  
GH ORV FXiOHV ��� VRQ PXMHUHV \ ��� YDURQHV� UHVSHFWR D OD GL¿FXOWDG GH 
HVWXGLDU \ WUDEDMDU� ��� SUHFLVD TXH HO HPSOHR GL¿FXOWD VXV HVWXGLRV ���� 
PXMHUHV \ ��� KRPEUHV�. $GHPiV� �� FXHQWDQ FRQ KLMRV ���� PXMHUHV \ 
��� KRPEUHV�.

El ingreso familiar, representado en salarios mínimos y en orden  
GH SUHODFLyQ� HV GH� ��� GH XQR D WUHV� PiV GH WUHV \ KDVWD VHLV ������ 
PiV GH VHLV \ KDVWD QXHYH ����� \ �� FRQ PiV GH QXHYH. (Q FXDQWR D OD 
UHVLGHQFLD� ��� YLYH FRQ VXV SDGUHV R WXWRUHV� ��� VROR�D�� \ �� FRQ 
algún otro tipo de familiar. La tenencia de la vivienda con mayor frecuen�
FLD HV OD SURSLD FRQ ���� VXEGLYLGLGD HQ ��� PXMHUHV \ ��� KRPEUHV� 
VHJXLGD GH UHQWDGD ����� \ �� SUHVWDGD� HQ FXDQWR D ODV FDUDFWHUtVWLFDV 
GH FRQVWUXFFLyQ GH OD FDVD KDELWDFLyQ� ��� FXHQWD FRQ SDUHGHV \ WHFKR GH  
FRQFUHWR ���� PXMHUHV \ ��� KRPEUHV�� VHJXLGR GH ��� FRQ SDUHGHV  
de concreto y techo de lámina de asbesto.

En relación a la percepción VREUH OD GLVFULPLQDFLyQ GH DFDGpPLFRV�DV� 
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).

6H REVHUYD TXH ��� ���� GH ORV�DV� HVWXGLDQWHV ���� PXMHUHV \ ��� 
KRPEUHV� SHUFLEHQ TXH DOJXQRV SURIHVRUHV YDURQHV KDFHQ EURPDV R FRPHQWD�
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).

$VLPLVPR� HO ��� GH ORV HQFXHVWDGRV ���� PXMHUHV \ ��� KRPEUHV� 
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).

(Q FXDQWR DO FRPSRUWDPLHQWR GH ODV SURIHVRUDV� ��� GHWHFWDQ ���� PXMHUHV \ 
��� KRPEUHV� TXH KDFHQ EURPDV \ FRPHQWDULRV TXH HVWHUHRWLSDQ D ODV PXMHUHV.

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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6H DSUHFLD TXH ��� GH ORV HVWXGLDQWHV ���� PXMHUHV \ ��� KRPEUHV� 
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, 
��� FRQVLGHUDQ TXH HVWH FRPSRUWDPLHQWR HV IUHFXHQWH \ PX\ IUHFXHQWHPHQ�
WH� LQWHJUDGR SRU ��� PXMHUHV \ ��� KRPEUHV.

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).

/D FRQGXFWD TXH SHUFLEH ��� GH ORV HGXFDQGRV GH ODV SURIHVRUDV UHV�
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 
IUHFXHQWH \ PX\ IUHFXHQWHPHQWH� VXEGLYLGLGR HQ ��� GH PXMHUHV \ ��� GH 
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).

(Q FXDQWR D OD GHIHQVD GH LGHDV \ UHVSXHVWDV� ��� GH ORV HQFXHVWDGRV 
���� PXMHUHV \ ��� KRPEUHV� VHxDODQ TXH ORV KRPEUHV HVWXGLDQWHV SUHVHQ�
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).

(V GH UHVDOWDU TXH ~QLFDPHQWH �� GH ORV HQFXHVWDGRV VH VHxDODQ YtFWL�
PDV GH OD H[FOXVLyQ SRU JpQHUR �EHFD R GHSRUWH�.

5HVSHFWR D ORV SULQFLSDOHV REVWiFXORV TXH LGHQWL¿FDQ SDUD DYDQ]DU HQ VX 
IRUPDFLyQ DFDGpPLFD� ODV PXMHUHV VHxDODQ HO HPEDUD]R VHJXLGR GH GL¿FXOWD�
des económicas, los varones precisan como principal problema el trabajo, por 
lo que se traduce hay coincidencia en ambos géneros.

Conclusiones y recomendaciones

6H FRQFHQWUy LQIRUPDFLyQ TXH SHUPLWH LGHQWL¿FDU ODV FDUDFWHUtVWLFDV VRFLRH�
FRQyPLFDV \ OD SHUFHSFLyQ GH OD GLVFULPLQDFLyQ GH ORV�DV� HVWXGLDQWHV GH  
ODV FRKRUWHV �����$� �����% \ �����$ GH OD OLFHQFLDWXUD HQ FRQWDGXUtD S~EOL�
ca que oferta el cu Costa Sur.

'HVSXpV GH DQDOL]DU ORV UHVXOWDGRV� VH OOHJD D ODV VLJXLHQWHV FRQFOX�
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 
DFHSWD� GDGR TXH ��� GH ODV IDPLOLDV REWLHQHQ LQJUHVRV HQ HO UDQJR GH XQR 
a tres salarios mínimos.

• 3RU OR TXH VH UH¿HUH D OD KLSyWHVLV� 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. 
/R DQWHULRU VH HYLGHQFLD DO UHVXOWDU TXH �� HVWXGLDQWHV ����� GH ORV�DV� 
HQFXHVWDGRV�DV� PDQL¿HVWDQ TXH ORV SURIHVRUHV WLHQHQ HVWH WLSR GH FRQGXF�
tas en diferentes frecuencias (rara vez, algunas veces, frecuentemente y 
PX\ IUHFXHQWHPHQWH�.

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 
TXH PDQL¿HVWDQ SURFHGHU GH IDPLOLDV FRQ LQJUHVRV LQIHULRUHV D VHLV VDODULRV 
mínimos mensuales.
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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�
SHFLDO LQWHUpV HQ OD FRQVHFXFLyQ GH VXV PHWDV \ REMHWLYRV GH IRUPD H¿FLHQWH. 
Lo anterior cobra mayor relevancia si se considera a la universidad como un 
RUJDQLVPR HQ HO TXH VXV PHWDV VRQ QR ¿QDQFLHUDV VLQR VRFLDOHV� SHUR TXH D 
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 
FHUFD GHO �� GHO 3URGXFWR IQWHUQR %UXWR >piൻ@ SDUD OD HGXFDFLyQ VXSHULRU� XQ 
SRUFHQWDMH PX\ EDMR VL OR FRPSDUDPRV FRQ RWURV SDtVHV�.

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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UHVXOWDGRV HQ WpUPLQRV GH H¿FLHQFLD \ SURGXFWLYLGDG GH HVWDV RUJDQL]DFLRQHV 
públicas. En este estudio se realiza una estimación de la productividad del 
FRQWH[WR XQLYHUVLWDULR PH[LFDQR� GXUDQWH HO SHULRGR ���������� SDUD HOOR VH 
ha utilizado una herramienta no paramétrica denominada Análisis envolvente 
de datos, FRQ HO ¿Q GH DQDOL]DU D �� XQLYHUVLGDGHV S~EOLFDV PH[LFDQDV� ORV 
UHVXOWDGRV PXHVWUDQ LQIRUPDFLyQ UHODWLYD D OD SURGXFWLYLGDG \ OD H¿FLHQFLD 
técnica, así como los elementos que integran los índices y en qué medida 
FRQWULEX\HQ D HOOR. (O ¿QDQFLDPLHQWR S~EOLFR FRDG\XYD GH PDQHUD SRVLWLYD HQ 
la productividad de las universidades públicas en México.

Palabras clave: SURGXFWLYLGDG� ¿QDQFLDPLHQWR� DQiOLVLV HQYROYHQWH GH 
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 
LPSRUWDQWHV FRQ OD ¿QDOLGDG GH RIUHFHU PiV \ PHMRUHV VHUYLFLRV D ORV  
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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�
FLDU GRV HVFHQDULRV� HO SULPHUR VHU PiV H¿FLHQWH FRQ ORV UHFXUVRV SXHVWRV 
a disposición de las instituciones y, el segundo, limitar su actuación y, por 
consiguiente, los resultados sociales.

$ SDUWLU GH OD GpFDGD GH ORV �� VH FRPLHQ]DQ D JHVWDU LPSRUWDQWHV UHIRU�
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:

�. $VSHFWRV GHO FRQWURO.
�. 'HVDUUROOR GH ORV VLVWHPDV GH LQIRUPDFLyQ.

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 
R HVWUDWHJLD �$LEDU� &.� ������ \ HO HIHFWR VREUH VX HVWUXFWXUD RUJDQL]D�
WLYD �'XQVLUH� ����� 2WOH\� ����� $LEDU� %.� ����� ���� \� 6RPRKDQR� 
�����.

En el ámbito de la gestión, en la administración pública hay un amplio 
FRQVHQVR HQ OD QHFHVLGDG GH FUHDU OD FRQFLHQFLD SDUD JHQHUDU VHUYLFLRV S~�
EOLFRV GH FDOLGDG �%UHQQDQ 	 6KDK� ����� %LOOLQJ� ����� &KDSPDQ� :HLG�
PDQ� \ &RKHQ 	 0HUFHU� ������ FRQ DOWR YDORU DxDGLGR TXH VDWLVIDJD ODV QH�
cesidades sociales de los stakeholders, quienes asumen el papel de clientes 
�+RRG� ����� .LUOLQ� ����� \ 0RRUH� ����� �����.

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 
SRU KHFKR TXH OD WDVD GH HVWXGLDQWHV DXPHQWD FDGD DxR �0LJXHO GH� &DwV 	 
9DTXHUD� �����. 3HUR WDPELpQ OD VRFLHGDG GHSHQGH GH OD XQLYHUVLGDG� \D TXH 
a través de la educación superior se forman individuos para dar solución a 
problemas sociales, directivos que en el mundo empresarial gestionen com�
SHWLWLYDPHQWH D VXV RUJDQL]DFLRQHV \ VH JHQHUDQ FRQRFLPLHQWRV FLHQWt¿FR \ 
tecnológico disponibles para todos los sectores.

De acuerdo con Miguel de et al. ������� DFWXDOPHQWH VH YLVXDOL]DQ XQL�
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 
HVWUDWHJLDV VREUH XQD EDVH PiV UDFLRQDO FRQ OD ¿QDOLGDG GH ORJUDU VXV PHWDV 
con valor añadido.

Nueva gestión pública y proceso de creación de valor

(Q OD DFWXDOLGDG� HO REMHWLYR GHO VHFWRU S~EOLFR HV VHU PiV H¿FLHQWH� OOHJDQGR D 
convertirse en una exigencia prioritaria de la política económica. El aumento 
de la importancia cuantitativa y cualitativa del sector público en la economía 
\ OD GL¿FXOWDG GH DXPHQWDU ORV LQJUHVRV S~EOLFRV RUGLQDULRV \ H[WUDRUGLQD�
rios, por los posibles efectos desincentivadores de los últimos, ha enfocado la 
DWHQFLyQ HQ ODV DFWXDFLRQHV TXH SUHWHQGHQ PHMRUDU OD H¿FLHQFLD \ OD FRPSHWL�
WLYLGDG GHO VHFWRU S~EOLFR �3HGUDMD 	 6DOLQDV� �����.

El interés por evaluar los resultados del sector público, según Lovell y 
0XxL] ������� HVWi IXQGDPHQWDOPHQWH EDVDGR HQ WUHV UD]RQHV�

�. 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. &DUHFHQ JHQH�
UDOPHQWH GH XQD PtQLPD FRPSHWHQFLD TXH SURPXHYD ODV FRQGXFWDV H¿FLHQWHV.

�. 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�
FLD HQWUH ORV EHQH¿FLRV DOFDQ]DGRV \ HO XVR ySWLPR GH ORV UHFXUVRV�� de esta 
PDQHUD� HO FRQFHSWR GH YDORU S~EOLFR HV FRQFHSWXDOL]DGR FRPR HO IXQFLR�
QDPLHQWR H¿FLHQWH GH ODV SROtWLFDV H LQVWLWXFLRQHV S~EOLFDV� OD WRPD GH GHFL�
siones sobre la asignación racional de los recursos y la selección apropiada 
de los esquemas de suministro. Desde una perspectiva ciudadana, el valor es 
YLVWR GHVGH WUHV FDWHJRUtDV� UHVXOWDGRV� VHUYLFLRV \ FRQ¿DQ]D �.HOO\� 0XOJDQ 
	 0XHUV� ������ HQ HVWH VHQWLGR� SDUD 0RRUH ������� HQ OD GH¿QLFLyQ GH YDORU 
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 
H¿FLHQWHV� VLQ HPEDUJR� HO WpUPLQR GH YDORU KD HPSH]DGR D FREUDU HVSHFLDO 
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�
GRV \ ORV UHFXUVRV XWLOL]DGRV �0RRUH� ����� ����� 2VERUQH 	 *DHEOHU� �����  
$LEDU� &.� ����� +LQW]H� ����� ����� \ .HOO\� �����.

'H DFXHUGR FRQ %ODQFR et al. ������� ORV SODQWHDPLHQWRV DFWXDOHV VREUH 
OD JHVWLyQ S~EOLFD KDQ LQWURGXFLGR XQD GH¿QLFLyQ PiV DPSOLD GH OD UHVSRQ�
sabilidad pública, representada por el value for money, cuya demostración 
KD SXHVWR HQ HYLGHQFLD OD IDOWD GH UHOHYDQFLD GH OD LQIRUPDFLyQ HFRQyPLFR�
¿QDQFLHUD WUDGLFLRQDO.

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 

 � 'HVGH XQ SXQWR GH YLVWD GH OD DVLJQDFLyQ GH UHFXUVRV� OD H¿FLHQFLD HV OD PiV LQPHGLDWD GH ODV PHGLGDV 
GH YDORU� VX FRQVLGHUDFLyQ DLVODGDPHQWH QR HV VX¿FLHQWH� VH UHTXLHUH FRQVLGHUDU OD UHODFLyQ GH pVWD FRQ 
OD H¿FDFLD �+LQW]H� �����. /D H¿FLHQFLD HV XQ FULWHULR GH HYDOXDFLyQ TXH DOXGH DO XVR DGHFXDGR GH UH�
FXUVRV D WUDYpV GH ORV SURFHVRV� PLHQWUDV TXH OD H¿FDFLD VH UHODFLRQD D ORV UHVXOWDGRV GH GLFKRV SURFHVRV 
�+LQW]H� �����.
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GHFLVLRQHV �&RPPXQLW\ KHDOWK DJHQFLHV� ������� el diseño e implemen�
tación de los sistemas de información para la gestión en el sector público 
QR KD UHFLELGR WDQWD DWHQFLyQ FRPR HQ HO VHFWRU SULYDGR �5XELQ� ������ VLQ 
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�
WHUPLQDU FXiOHV VRQ DSOLFDEOHV \ FXiOHV QR �%R]HPDQ 	 %UHWVFKQHLGHU� �����.

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 
WtWXORV XQLYHUVLWDULRV �1ZDJEDUDRFKD� �����.

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 
iPELWRV JHRJUi¿FRV.

Contabilidad de gestión en el ámbito público

El concepto de la contabilidad de gestión ha tenido una evolución desde su 
RULJHQ� XQD GH ODV SULPHUDV GH¿QLFLRQHV� HV OD UHDOL]DGD SRU HO &RPLWp GH &RQ�
tabilidad de Gestión de la American Accounting Association (aaa� HQ ����� 
GRQGH OD GH¿QHQ FRPR�

 La aplicación de técnicas y conceptos apropiados para procesar los datos 
HFRQyPLFRV� WDQWR KLVWyULFRV FRPR SUHYLVWRV� GH XQD HQWLGDG� FRQ HO ¿Q GH 
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� ����� S. ����.

'HO FRQFHSWR DQWHULRU� $SDULVL� 5LSROO \ 7DPDULW ������ UHVDOWDQ GRV DV�
SHFWRV� OD QDWXUDOH]D LQWHUQD GH OD LQIRUPDFLyQ SURFHVDGD� \ OD ¿QDOLGDG GH OD 
LQIRUPDFLyQ SDUD OD JHVWLyQ� VLQ HPEDUJR� FRQVLGHUDQ GRV SRVLEOHV GH¿FLHQ�
FLDV� OD SULPHUD VH UH¿HUH D OD H[LJHQFLD GH SURFHVDU GDWRV HFRQyPLFRV� SXHV 
señalan que esto contradice la necesidad de tratar información para la gestión, 
HV GHFLU� LQIRUPDFLyQ ¿QDQFLHUD \ QR ¿QDQFLHUD� FXDQWLWDWLYD \ FXDOLWDWLYD� OD 

 � &LWDGR HQ 6DED \ /HYLQH ������ S. ���.
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VHJXQGD HV HQ UHODFLyQ D OD IDOWD GH FRQFUHFLyQ HQ VX ¿QDOLGDG� SXHVWR TXH HV 
YHUGDG TXH HQIDWL]D OD SODQL¿FDFLyQ� SHUR RPLWH RWURV REMHWLYRV GH WRGR HO VLV�
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� OD GH¿QH FRPR OD ³5DPD GH OD FRQWDELOLGDG TXH 
tiene por objeto la captación, medición y valoración de la circulación interna, 
DVt FRPR VX UDFLRQDOL]DFLyQ \ FRQWURO� FRQ HO ¿Q GH VXPLQLVWUDU D OD RUJDQL�
zación la información relevante para la toma de decisiones empresariales” 
(aeca� ����� S. ���.

'H OD ~OWLPD GH ODV GH¿QLFLRQHV HV LPSRUWDQWH VHxDODU TXH QR VyOR VH 
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� ����� 
FRQVLGHUD TXH OD FRQWDELOLGDG GH FRVWRV VH KD GH¿QLGR FRPR�

 Un conjunto sistemático de procedimientos para registrar y suministrar 
mediciones del coste de los productos fabricados, y servicios realizados, 
HQ OD VXPD \ HQ HO GHWDOOH. IQFOX\H PpWRGRV SDUD UHFRQRFHU� FODVL¿FDU� DVLJ�
nar, acumular y suministrar tales costes y para compararlos con los costes 
estándares.

La naa ������ GH¿QH D OD FRQWDELOLGDG GH JHVWLyQ FRPR ³HVH VXEFRQ�
junto de procesos contables que suministra a la empresa información para 
OD SODQL¿FDFLyQ \ HO FRQWURO R ORV FRPSRQHQWHV GH HOORV´. (Q HVWH VHQWLGR� 
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 
RFXSD GH SODQL¿FDFLyQ� HO FRQWURO \ OD WRPD GH GHFLVLRQHV PHGLDQWH OD H¿FLHQ�
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 
HQWLGDGHV KHWHURJpQHDV� FRQ REMHWLYRV� SURFHVRV \ ¿QDQFLDFLyQ GLVWLQWRV� TXH 
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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.

(Q SULQFLSLR� \ GDGD OD GL¿FXOWDG GH GH¿QLU OD FUHDFLyQ GH YDORU HQ HO 
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 
DQiOLVLV GH HVWH WLSR GH RUJDQL]DFLRQHV� FX\DV FDUDFWHUtVWLFDV HVSHFL¿FDV VHUiQ 
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 
GDGR SRU OD GL¿FXOWDG GH DLVODU ORV HIHFWRV \ GHVDJUHJDUORV HQ VXV SDUWHV KR�
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 
LQIRUPDFLyQ SHUPLWH UHDOL]DU XQD JHVWLyQ UiSLGD \ H¿FD].

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� �����. 3RU HVWH PRWLYR� HQ ORV ~OWLPRV DxRV VH KDQ 
realizado numerosos esfuerzos para avanzar en la implementación de sistemas de 
LQIRUPDFLyQ SDUD OD JHVWLyQ HQ ODV XQLYHUVLGDGHV S~EOLFDV �2¿FLQD GH &RRSHUD�
FLyQ 8QLYHUVLWDULD� ����� \ 2UWHJD� 5RGUtJXH] 	 /ySH]� �����.

Lo que un sistema de información para la gestión debe procurar es ayu�
GDU D OD SODQL¿FDFLyQ \ FRQWURO GH OD RUJDQL]DFLyQ �aaa Committee on In�
IRUPDWLRQ 6\VWHPV� ������ SURSRUFLRQDQGR LQIRUPDFLyQ UHOHYDQWH GH IRUPD 
desagregada, incluso de tipo no monetario, siempre a la luz del criterio de 
economicidad de la información (Aparisi et al., ������ HQ HVWH VHQWLGR� OD 
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 
SDUD OD JHVWLyQ� UHIRU]DGRV FRQ DOJXQD KHUUDPLHQWD GH DQiOLVLV QR SDUDPp�
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� SRU VXV VLJODV HQ LQJOpV�� FRQ HOOR VH SUH�
tende desagregar los resultados para obtener los elementos que componen los 
índices obtenidos.

'H FXDOTXLHU PRGR� \ GH DFXHUGR FRQ 6FDSHQV ������� ORV GHFLVRUHV VRQ 
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

&RPR IXH VHxDODGR DQWHULRUPHQWH� OD FRQWDELOLGDG GH JHVWLyQ WLHQH SRU ¿QD�
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�
QLFDV GLIHUHQWHV D ORV GH RWUDV UDPDV GH OD FRQWDELOLGDG �IJOHVLDV� �����. 6H�
gún Iglesias, para la contabilidad de gestión, los postulados, conceptos teóricos y  
SULQFLSLRV HQ TXH VH IXQGDPHQWD OD FRQWDELOLGDG ¿QDQFLHUD QR VRQ YiOLGRV� 
\D TXH ORV REMHWLYRV TXH SHUVLJXHQ ORV HVWDGRV GH LQIRUPDFLyQ ¿QDQFLHUD QR 
son los mismos, este aspecto no permite desarrollar una teoría de la contabi�
lidad de gestión basada en los fundamentos conceptuales de la contabilidad 
¿QDQFLHUD.

De acuerdo con Aparisi et al. ������ SS. �� \ ���� ³OD FRQVWUXFFLyQ GH XQ 
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 

 � (O GHVDUUROOR LQWHQVLYR VH GD FXDQGR XQD FLHQFLD WLHQH XQ QLYHO VX¿FLHQWHPHQWH PDGXUR GH GHVDUUROOR 
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.

(Q HVWH SXQWR� %ODQFR ������ FRQVLGHUD TXH HV QHFHVDULR HODERUDU 
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 එඑ.

Teoría de contingencias

La teoría de contingencias ha dominado desde mediados de la década de los 
�� \ GXUDQWH OD GpFDGD GH ORV �� HQ HO HVWXGLR GHO GLVHxR \ GHVHPSHxR RUJD�
QL]DFLRQDO �'UD]LQ 	 9DQ GH 9HQ� �����. (Q WpUPLQRV GH OD WHRUtD GH FRQWLQ�
gencias se denominan variables contingentes o contextuales a los distintos 
HOHPHQWRV TXH LQÀX\HQ \ FRQGLFLRQDQ HO GLVHxR IRUPDO GH OD HVWUXFWXUD GH XQD 
RUJDQL]DFLyQ �$LEDU� &.� �����. (Q HVWH iPELWR� WRGRV ORV PRGHORV FRPSDUWHQ 
una premisa común: el contexto y la estructura se ajustan juntas si la organi�
]DFLyQ VH GHVHPSHxD ELHQ �'UD]LQ 	 9DQ GH 9HQ� �����.

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 
WUD GLFLRQDOHV QR VRQ VX¿FLHQWHV SDUD FRQRFHU HO JUDGR GH DOFDQFH GH VXV RE�
jetivos; además, los órganos de dirección universitaria requieren conocer 
cómo están satisfaciendo a sus stakeholders �&HUYHUD� �����.

Teoría institucional

(VWD WHRUtD VXUJH HQWUH ¿QDOHV GH OD GpFDGD GH ORV �� \ SULQFLSLRV GH OD GpFDGD GH 
ORV ��� HQPDUFiQGRVH HQ HO HQIRTXH GH ODV SHUVSHFWLYDV LQWHUSUHWDWLYDV� TXH WLHQHQ 
su origen en la sociología interpretativa desarrollada a mediados de la década de 
ORV ��� OD FXDO SDUWH GH ORV DUJXPHQWRV GH 0D[ :HEHU �$LEDU� &.� �����.

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, 
&. ������ VH FHQWUD HQ OD LQÀXHQFLD GH ORV HOHPHQWRV \ FRQGLFLRQDQWHV KLVWy�
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.

(Q RSLQLyQ GH 'L0DJJLR \ 3RZHOO ������ ODV RUJDQL]DFLRQHV HVWiQ LQ�
tentando ser más homogéneas como resultado de procesos hechos por orga�
QL]DFLRQHV VLPLODUHV� HO FRQFHSWR TXH PHMRU GH¿QH HO SURFHVR GH KRPRJHQHL�
]DFLyQ HV HO LVRPRU¿VPR� OR FXDO� VHJ~Q +DZOH\ ������� FLWDGR HQ 'L0DJJLR 
\ 3RZHOO ������� HV XQ SURFHVR TXH REOLJD D XQD XQLGDG SHUWHQHFLHQWH D XQ 
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 
SRU PHMRUDU OD H¿FLHQFLD \ ORV UHVXOWDGRV GH OD JHVWLyQ� KDQ GDGR SDVR DO GH�
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 
	 $OJDEHU� ����� \ $QJOXLQ 	 6FDSHQV� ����� \ HO WLSR GH PRGHOR GH FRVWRV 
DGRSWDGR �&R[� 'RZQH\ 	 6PLWK� ����� /ySH] et al., ����� \ *UDQRI� 3ODWW 
	 9D\VPDQ� �����.

Metodología propuesta

Considerando que el comportamiento optimizador es la base de la teoría eco�
QyPLFD� HV LPSRUWDQWH GLVWLQJXLU ORV WpUPLQRV GH OD SURGXFWLYLGDG \ OD H¿FLHQ�
cia técnica que frecuentemente son usados como sinónimos. La productivi�
dad considera al número de unidades de output producidas por cada unidad de  
IDFWRU XWLOL]DGD �ÈOYDUH]� ������ OD FXDO SXHGH GH¿QLUVH FRPR OD FDQWLGDG  
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 
IURQWHUD D OD LQH¿FLHQFLD WpFQLFD.

Aproximación no paramétrica

Una herramienta desarrollada para evaluar el contexto educativo fue el dea, 
HO FXDO VXUJLy D SDUWLU GH OD WHVLV GRFWRUDO GH 5KRGHV ������� TXLHQ VH EDVy 
HQ HO WUDEDMR GH )DUUHOO ������ �-RKQHV� ������ HVWD KHUUDPLHQWD KD VLGR  
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DPSOLDPHQWH XWLOL]DGD SDUD HVWXGLDU OD H¿FLHQFLD WpFQLFD GH ODV XQLGDGHV GH 
producción, incluso más que las aplicaciones de fronteras estocásticas  
�)¡UVXQG 	 6DUDIRJORX� ������ \ KD WHQLGR XQD HVSHFLDO \ SRSXODU DSOLFDFLyQ 
SDUD OD LQYHVWLJDFLyQ GH ODV RSHUDFLRQHV GHO VHFWRU S~EOLFR �'LRV� ����� \ 
(PURX]QHMDG� 3DUNHU 	 7DYDUHV� �����.

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:

• /D IDFLOLGDG GH DSOLFDUVH HQ iPELWRV PXOWL�outputs.
• Suministra información de organizaciones similares.
• 1R UHTXLHUH HVSHFL¿FDU 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:

• 'L¿FXOWDG GH LQFRUSRUDU YDULDEOHV FDWHJyULFDV.
• Sensibilidad al ruido estadístico.
• Imposibilidad de contrastar hipótesis.
• (O FiOFXOR GH SUHFLRV VRPEUD SUHVHQWD SUREOHPDV �&RHOOL 	 3HUHOPDQ� 

�����.

&RQ HO REMHWLYR GH LGHQWL¿FDU ODV FRQWULEXFLRQHV GHO FDPELR HQ H¿FLHQFLD 
y tecnológico en la productividad, Färe et al. ������ SURSRQHQ OD GHVFRPSR�
sición del Índice de Productividad Total de Malmquist (ipආ�. (O PRGHOR FRQ 
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 VH HQWLHQGH HO FDPELR HQ H¿FLHQFLD SURSLD GH ODV RUJDQL]DFLRQHV FRQ UHVSHFWR 
a la frontera de posibilidades de producción, considerando aparte al cambio técnico que indica los 
cambios en innovación.
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(VWH FDPELR HQ HO QLYHO GH H¿FLHQFLD HV FRQVHFXHQFLD GH OD FDSDFLGDG 
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�
QROyJLFD HQWUH ORV SHULRGRV W \ W � �.

6L XQD XQLGDG PXHVWUD HQWUH GRV SHULRGRV W \ W � � XQ DXPHQWR HQ VX 
productividad, el ipආ WRPDUi XQ YDORU PD\RU D �� VL SRU HO FRQWUDULR� OD XQLGDG 
pierde productividad a lo largo del periodo, el ipආ tendrá un valor inferior a 
�. (Q FDPELR� VL QR VH SURGXFH YDULDFLyQ HQ OD SURGXFWLYLGDG� HO YDORU GHO ipආ 
VHUi �� VLQ HPEDUJR� HV LPSRUWDQWH FRQVLGHUDU TXH ORV FRPSRQHQWHV GHO 
ipආ 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 ipආ 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 ipආ en dos periodos.

Estimación y resultados

/DV XQLYHUVLGDGHV S~EOLFDV GHEHQ IRUPDU SURIHVLRQDOHV \ JHQHUDU FRQR�
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 
ORV UHFXUVRV HPSOHDGRV� SRU HOOR HV LPSRUWDQWH FRQRFHU OD LQÀXHQFLD TXH ORV 
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: 
PDWUtFXOD �\��� DUWtFXORV LQGH[DGRV HQ isi :HE �\��� DUWtFXORV LQGH[DGRV HQ 
scopus �\��� SDWHQWHV �\�� \� UHYLVWDV HQ ODWLQGH[ \ &RQDF\W �\��� FRPR YDULD�
bles input� SHUVRQDO GRFHQWH �[��� ¿QDQFLDPLHQWR �[��� LQYHVWLJDGRUHV HQ HO 
6LVWHPD 1DFLRQDO GH IQYHVWLJDGRUHV �[�� \ FXHUSRV DFDGpPLFRV UHFRQRFLGRV 
HQ HO 3URJUDPD SDUD HO 'HVDUUROOR 3URIHVLRQDO 'RFHQWH �3URGHS� [��.

Para conocer la creación de valor en el ámbito universitario público mexi�
FDQR \ OD GHVDJUHJDFLyQ GH VXV HOHPHQWRV� HQ OD WDEOD � VH PXHVWUDQ ORV tQGLFHV GH 
productividad de Malmquist, que se estimaron a través de funciones de distancia 
y técnicas de optimización matemática (dea�� FRQ HO ¿Q GH FRQRFHU OD YDULDFLyQ 
en la productividad relativa de los factores y su descomposición, de tal forma que 
VH SXHGDQ LGHQWL¿FDU ORV IDFWRUHV TXH SRVLEOHPHQWH FRQWULEX\HQ HQ OD YDULDFLyQ.

 � 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 
GHVFRPSRVLFLyQ� HQ FDPELR� GH OD H¿FLHQFLD WpFQLFD (catching-up) y el efecto 
GH FDPELR WHFQROyJLFR �FDPELR HQ OD IURQWHUD�. (O VHJXQGR HV GHVFRPSRQHU� 
a su vez, el efecto catching-up HQ VXV IXHQWHV GH PHMRUD FRPR� OD H¿FLHQFLD 
WpFQLFD SXUD \ OD H¿FLHQFLD D HVFDOD.

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�
WLYLGDG GHO ��.��� HO FXDO� HQ PD\RU PHGLGD� VH GHEH DO FDPELR WHFQROyJLFR� 
\D TXH pVWH UHSUHVHQWD ��.�� FXDQGR VH GHVDJUHJDQ ORV IDFWRUHV� OR DQWHULRU 
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�
WRV D VX GLVSRVLFLyQ SDUD DOFDQ]DU EXHQRV QLYHOHV GH H¿FLHQFLD.

$O PRPHQWR GH GHVDJUHJDU HO tQGLFH GH H¿FLHQFLD WpFQLFD� TXH HV GHO 
�.���� HQ FDPELR HQ H¿FLHQFLD SXUD \ FDPELR HQ H¿FLHQFLD D HVFDOD� VH RE�
VHUYD TXH HQ PD\RU PHGLGD HO FDPELR HQ H¿FLHQFLD SXUD HV HO TXH GHWHUPLQD 
GLFKD YDULDFLyQ� \D TXH UHSUHVHQWD �.�� FRPSDUDGR FRQ HO FDPELR GH H¿FLHQ�
FLD D HVFDOD TXH HV GHO �.��� OR DQWHULRU KDFH VXSRQHU TXH SRVLEOHPHQWH ODV 
entidades analizadas están basando sus procesos de gestión y de resultados en 
HO XVR H¿FLHQWH GH ORV UHFXUVRV� GHMDQGR GH ODGR OD SURGXFWLYLGDG DFDGpPLFD 
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.

(Q OD WDEOD � �TXH VH PXHVWUD HQ OD VLJXLHQWH SiJLQD� VH SUHVHQWDQ 
los índices de correlación de Pearson, estimados a partir de las variables 
input: SHUVRQDO GRFHQWH \ ¿QDQFLDPLHQWR� HQ ORV UHVXOWDGRV VH DSUHFLD TXH 
HO ¿QDQFLDPLHQWR TXH UHFLEHQ ODV XQLYHUVLGDGHV HV XQ IDFWRU GHWHUPLQDQWH 
para la creación de valor público por parte de las universidades, ya que 
WRGRV ORV tQGLFHV HVWLPDGRV PXHVWUDQ XQD FRUUHODFLyQ DFHSWDEOH \ VLJQL¿�
FDWLYD. IQFOXVR OD FRUUHODFLyQ HQWUH HO ¿QDQFLDPLHQWR \ HO SHUVRQDO GRFHQWH 
HV DOWD \ VLJQL¿FDWLYD.

(VWRV UHVXOWDGRV KDFHQ VXSRQHU TXH PX\ SUREDEOHPHQWH ORV SURFH�
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�
QL¿FDWLYD HQWUH SHUVRQDO GRFHQWH� PDWUtFXOD� DUWtFXORV LQGH[DGRV HQ isi Web y  
scopus, y revistas en latindex y en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecno�
ORJtD �&RQDF\W�� HQ OR TXH UHVSHFWD DO ¿QDQFLDPLHQWR OD FRUUHODFLyQ HV PD\RU 
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�
WLJDGRUHV \ &XHUSRV DFDGpPLFRV UHFRQRFLGRV SRU HO 3URGHS �WDEOD � HQ 
SiJLQD ���� PXHVWUDQ FRUUHODFLyQ DOWD \ VLJQL¿FDWLYD VyOR HQ ORV LQYHVWL�
gadores incorporados al Sistema Nacional de Investigadores de México 
(sni�� \D TXH HQ OD YDULDEOH GH &XHUSRV DFDGpPLFRV ORV tQGLFHV VRQ EDMRV 
y, en algunos casos, negativos. Lo anterior hace suponer y refuerza de que 
SRVLEOHPHQWH HO ¿QDQFLDPLHQWR Vt HV XQ IDFWRU GHWHUPLQDQWH HQ OD FUHD�
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 
GH XQ PD\RU FXLGDGR HQ HO XVR H¿FLHQWH GH ORV UHFXUVRV� OR FXDO HV PRWL�
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:

�. 4XH OD XQLYHUVLGDG UHFRSLOH \ VXPLQLVWUH LQIRUPDFLyQ REMHWLYD.
�. 4XH ORV yUJDQRV GH OD DOWD GLUHFFLyQ GH OD XQLYHUVLGDG GH¿QDQ FULWHULRV TXH 

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

(O LQWHUpV SRU HVWLPDU OD H¿FLHQFLD \ OD SURGXFWLYLGDG FRPR YDULDEOH 
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  
0p[LFR� SHUR QR KDQ ORJUDGR DOFDQ]DU HO UHVXOWDGR GH LGHQWL¿FDU GH TXp IRUPD 
las universidades públicas en México están creando valor social. La creación de  
YDORU VRFLDO LPSOLFD H¿FDFLD SDUD HO ORJUR GH ORV REMHWLYRV \ H¿FLHQFLD 
GH ORV UHFXUVRV GLVSXHVWRV� FRQ HO ¿Q GH VDWLVIDFHU ODV H[SHFWDWLYDV GH ORV  
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� HQ VX HYROXFLyQ KLVWyULFD� GRQGH VH GHVWDFDQ 
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 
FHUWL¿FDFLyQ GHO ��� GH ORV LQJHQLRV D]XFDUHURV TXH HQ OD DFWXDOLGDG RSHUDQ 
en el país. Las etapas presentadas son:

• (WDSD I. $QWHFHGHQWHV �����������.
• Etapa II. Inicio de la rsc �����������.
• Etapa III. Desarrollo de la rsc ������KDVWD OD DFWXDOLGDG�.

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.

6DQGRYDO ������ VHxDOD TXH HQ 0p[LFR OD LQGXVWULD GH IDEULFDFLyQ GH 
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 එvi KDVWD HO SHULRGR GH OD GpFDGD GH ORV �� 
del siglo එඑ, la industria azucarera estuvo marcada por etapas de crecimiento, 
inestabilidad, hundimiento, desestabilidad  y corrupción en su manejo.

$ OD YH]� &UHVSR ������ FRPHQWD TXH XQD GH ODV pSRFDV PiV LPSRUWDQWHV 
SDUD GLFKD LQGXVWULD IXH VLQ GXGD HO 3RU¿ULDWR�� GRQGH VH PDQL¿HVWD XQ FUH�
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.

3RVWHULRUPHQWH� 0DWXUDQD ������ VHxDOD TXH ³FRQ OD 5HYROXFLyQ 0H[L�
FDQD HQ ���� OD VLWXDFLyQ GH OD LQGXVWULD D]XFDUHUD HPSH]y D FDPELDU� \D 
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 

 � (Q OD +LVWRULD GH 0p[LFR� VH GHQRPLQD 3RU¿ULDWR DO SHULRGR GH �� DxRV GXUDQWH HO FXDO JREHUQy HO SDtV 
HO JHQHUDO 3RU¿ULR 'tD] HQ IRUPD LQWHUPLWHQWH GHVGH ���� �DO WpUPLQR GHO JRELHUQR GH 6HEDVWLiQ /HUGR 
GH 7HMDGD�� FRQ OD SHTXHxD LQWHUUXSFLyQ GHO SUHVLGHQWH 0DQXHO *RQ]iOH]� TXLHQ JREHUQy GH ���� D 
����� KDVWD PD\R GH ����.
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de los movimientos armamentistas; y en este mismo estado era donde se 
HQFRQWUDEDQ OD PD\RUtD GH ORV LQJHQLRV. 6LHQGR KDVWD PHGLDGRV GHO ���� TXH 
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�� ¿UPDGR HQ ����.

Por otra parte, es importante destacar que la Constitución Política de 
ORV (VWDGRV 8QLGRV 0H[LFDQRV� HQ VXV DUWtFXORV �R.� �R.� ��� �� \ ���� HVWD�
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:

• /H\ GH 3URPRFLyQ \ 'HVDUUROOR GH ORV %LRHQHUJpWLFRV �doൿ� �����.
• Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (doൿ� �����.
• Ley de Desarrollo Rural Sustentable (doൿ� �����.
• Ley General de Salud (doൿ� �����.
• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (doൿ, 

�����.

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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�. $QWHFHGHQWHV.
�. IQLFLR GH OD rsc.
�. 'HVDUUROOR GH OD rsc.

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

Desarrollo

Metodología

$ WUDYpV GHO DQiOLVLV GRFXPHQWDO HV SRVLEOH GH¿QLU ODV VLJXLHQWHV HWDSDV FRQ OD 
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 
WLHPSR TXH SRU OD IDOWD GH UHLQYHUVLyQ VH LQWHQVL¿FD HO FDUiFWHU FRQWDPLQDQWH 
de esta industria.

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

• (Q ����� 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 (stiasrආ� GDWD GH ���� \ UHSUHVHQWD HO PD\RU Q~PHUR GH D¿OLDGRV GH 
ORV WUDEDMDGRUHV HQ �� LQJHQLRV �PiV GH ODV GRV WHUFHUDV SDUWHV GH REUHURV�� 
mientras que en siete ingenios la administración del contrato ley la os�
tentan sindicatos independientes (dos pertenecen al Fondo de Empresas 
([SURSLDGDV GHO 6HFWRU $]XFDUHUR� 6DQ &ULVWyEDO \ 6DQ 3HGUR�� HO stiasrආ 
se caracteriza por ser altamente combativo, politizado en las negociacio�
nes colectivas, luchan contra el contrato ley que contempla prestaciones 
VRFLDOHV \ HFRQyPLFDV TXH QR FRUUHVSRQGHQ D OD UHDOLGDG ¿QDQFLHUD DFWXDO 
GH OD LQGXVWULD� LPSOLFDQGR FRVWRV DGLFLRQDOHV HQ OD SURGXFFLyQ ¿QDO GHO 
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 
H LQÀH[LELOLGDG ODERUDO� DSRUWDFLRQHV HFRQyPLFDV D IDYRU GHO VLQGLFDWR TXH 
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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 
WUDEDMR \ RWUDV GLVSRVLFLRQHV TXH DIHFWDQ OD FDOLGDG� SURGXFWLYLGDG \ H¿�
ciencia.

• (Q ���� VH FUHD OD &RQIHGHUDFLyQ 1DFLRQDO &DPSHVLQD �cnc�� OD FXDO HV 
una agrupación política autónoma dotada con personalidad jurídica y pa�
trimonio propio; sin embargo, ya surge como asociación civil en los tér�
PLQRV GH OD OH\ KDVWD ����. 7LHQH FRPR REMHWLYR HOHYDU HO QLYHO GH YLGD GH 
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 
QDFLRQDO GH SURGXFWRUHV GH FDxD GH D]~FDU HV GH ������� FDxHURV� ORV FXD�
les se encuentran agremiados en tres principales agrupaciones: cnc� cnpr 
e Independientes, con una producción nacional de caña industrializada de 
��¶������� WRQHODGDV� DSUR[LPDGDPHQWH �=DIUDQHW �����.

• (Q ���� VH FUHD 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�
PRFLyQ GH PHGLGDV TXH WLHQGDQ D VX FUHFLPLHQWR� GLYHUVL¿FDFLyQ \ EXHQ 
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 
FDPSR \ IiEULFD� DVHVRUtD \ JHVWLyQ ¿QDQFLHUD GH FDUiFWHU JHQHUDO� MXUtGLFRV 
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 
�&iPDUD 1DFLRQDO GH OD IQGXVWULD $]XFDUHUD \ $OFRKROHUD� �����.

  Esta cámara apoyó, durante su primer año de existencia, los trabajos 
GH OD ]DIUD ���������� FRQ XQD SURGXFFLyQ QDFLRQDO GH D]~FDU GH ��� PLO 
toneladas.

  Desde su creación forma parte de la Confederación de Cámaras In�
GXVWULDOHV GH ORV (VWDGRV 8QLGRV 0H[LFDQRV �&RQFDPLQ�. 7DPELpQ HVWi  
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integrada al Consejo Coordinador Empresarial (cce�� GHVGH VX FRQIRUPD�
FLyQ �DJRVWR GH �����. $ SDUWLU GH VHSWLHPEUH GH ����� IRUPD SDUWH GHO 
Consejo Nacional Agropecuario (cna�.

  De igual forma, la Cámara de la Industria Azucarera y Alcoholera 
������ GHVWDFD OD JHQHUDFLyQ HQ IiEULFDV D]XFDUHUDV GH ������ HPSOHRV 
GLUHFWRV� ������� HPSOHRV LQGLUHFWRV \ EHQH¿FLDQGR D ������� SHUVRQDV 
dependientes.

  A través de la cniaa, se observa la protección de la industria en función 
GH VX GHVDUUROOR� OR TXH UHÀHMD XQ LPSDFWR SRVLWLYR GHVGH HO SXQWR GH YLVWD GH 
la rsc para la propia industria y sus grupos de interés.

• (Q ����� OD FULVLV DPELHQWDO HQ OD LQGXVWULD D]XFDUHUD HQ 0p[LFR VH 
UHFUXGHFH� VLHQGR HO UHVXOWDGR GH XQD LQVX¿FLHQWH UHLQYHUVLyQ HQ ODV 
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�
GR ODV FRUULHQWHV GH OD WHFQRORJtD DSURSLDGD �$JXLODU ����� \ DOWHUQDWLYD 
�'LFNVRQ� ������ ODV FXDOHV KR\ HQ GtD VH OHV GHQRPLQD WHFQRORJtDV VXVWHQ�
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.

• (Q ���� VH FRQIRUPy OD &RQIHGHUDFLyQ 1DFLRQDO GH 3URGXFWRUHV 5XUD�
les (cnpr�� la cual es una agrupación nacional de productores cañeros 
R¿FLDOPHQWH UHFRQRFLGD \ TXH HVWi FRQIRUPDGD SRU ������ SURGXFWR�
UHV GH FDxD GH D]~FDU� TXH DSRUWD ��� GH OD SURGXFFLyQ QDFLRQDO� FRQ 
��.� PLOORQHV GH WRQHODGDV GH FDxD \ �.� PLOORQHV GH WRQHODGDV GH D]~�
FDU. $¿OLDGD D OD &RQIHGHUDFLyQ 1DFLRQDO GH 3URGXFWRUHV GH &DxD GH 
Azúcar (cipca�� DVt FRPR DO 2UJDQLVPR IQWHUQDFLRQDO GHO $]~FDU �iso�� 
Asociación Mundial de Productores de Caña de Azúcar y Remolacha 
(aආpcar�� \ D OD )HGHUDFLyQ IQWHUQDFLRQDO GH 3URGXFWRUHV GH &DxD GH 
Azúcar (ൿipa�. &RQ SUHVHQFLD HQ �� HVWDGRV GH OD 5HS~EOLFD 0H[LFDQD� 
D WUDYpV GH VLHWH XQLRQHV HVWDWDOHV \ �� DVRFLDFLRQHV ORFDOHV� HQ ORV LQ�
genios del país.

  La cnpr ������ VHxDOD TXH HO SURFHVR GH SURGXFFLyQ GH FDxD GH D]~FDU 
HQ 0p[LFR JHQHUD ��� PLO HPSOHRV GLUHFWRV \ �.� PLOORQHV GH HPSOHRV 
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:

• (O &HQWUR GH (VWXGLRV GH ODV )LQDQ]DV 3~EOLFDV ������ VHxDOD TXH HQWUH 
���� \ HO ����� FRQ OD ¿UPD GHO 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 
DOWD IUXFWXRVD DSUR[LPDGDPHQWH HQ ���� SDUD VXVWLWXLU HO D]~FDU SRU UD]R�
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 (oආc� VH UHVROYLy D IDYRU GH 0p[LFR� VLQ HPEDUJR� VH VLJXLHURQ 
SURGXFLHQGR DOUHGHGRU GH ��� PLO WRQHODGDV GH DOWD IUXFWXRVD FRQ PDt] 
subsidiado de los Estados Unidos e importado indebidamente a México 
con tasa cero.

  3RU VX SDUWH� (VWDGRV 8QLGRV FRQVLGHUy� D SDUWLU GH ����� XQD FXRWD GH 
DFFHVR DO PHUFDGR QRUWHDPHULFDQR GH ��� PLO WRQHODGDV GH D]~FDU OLEUH 
de arancel originarias de México, en lugar de todos los excedentes, como 
se había pactado; como contramedida, el gobierno mexicano impuso un 
WRSH GH KDVWD ��� PLO WRQHODGDV D ODV LPSRUWDFLRQHV GH IUXFWRVD RULJLQDULDV 
de Estados Unidos.

• (O �� GH VHSWLHPEUH GH ����� OD &iPDUD GH 'LSXWDGRV SUHVHQWy XQD LQLFLD�
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, 
LQLFLDWLYD TXH TXHGy SHQGLHQWH� VLQ HPEDUJR� HO �� GH GLFLHPEUH GH HVH DxR 
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VH DSUREy� GHQWUR GHO SDTXHWH WULEXWDULR� XQ LPSXHVWR HVSHFLDO GHO ��� D 
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 
GH ����� ODV FXDOHV DOFDQ]DURQ ��� PLO WRQHODGDV HQ ����� PLHQWUDV TXH HQ 
���� IXHURQ ~QLFDPHQWH QXHYH PLO ��� WRQHODGDV \ VX YDORU SDVy GH ��.� 
PLOORQHV GH GyODUHV D �.� PLOORQHV GH GyODUHV FRQ XQD FDtGD GH ���.

• (Q ���������� OD LQGXVWULD D]XFDUHUD HQIUHQWy XQD UHGXFFLyQ GH LQYHQWD�
ULRV� Gp¿FLW FRPHUFLDO \ XQ DXPHQWR HQ OD GHPDQGD� RFDVLRQDQGR HO DO]D HQ 
el precio del azúcar.

  (Q UHODFLyQ D OR DQWHV VHxDODGR� VH LQ¿HUH XQ LPSDFWR HQ OD WULSOH GLPHQ�
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 
LPSRUWDQWHV D OD PDFURHFRQRPtD GHO SDtV� LQÀX\HQGR HQ YDULRV LQGL�
cadores de carácter nacional que la sitúan en un sector de importancia y 
relevancia.

  &DEH GHVWDFDU� TXH HQ HO SDtV H[LVWHQ ��� PLO KHFWiUHDV GH FDPSRV FDxH�
URV� GH ODV TXH VH EHQH¿FLDQ ��� PXQLFLSLRV HQ �� HVWDGRV GH OD 5HS~EOLFD� 
WHQLHQGR XQ HIHFWR VRFLRHFRQyPLFR HQ �� PLOORQHV GH SHUVRQDV� GRQGH XQR 
GH FDGD �� PH[LFDQRV VH HQFXHQWUD YLQFXODGR D OD UHJLyQ FDxHUD.

  Por otra parte, en el contexto mundial del azúcar, la cnpr señala que 
0p[LFR RFXSD HO �R. OXJDU HQ SURGXFFLyQ GH D]~FDU FHQWUtIXJD� HO �R. OX�
JDU HQ OD SURGXFFLyQ GH FDxD GH D]~FDU� \ HO �R. OXJDU HQ OD SURGXFFLyQ GH 
D]~FDU SRU KHFWiUHD� GHVWDFDQGR� DGHPiV� FRPR YHQWDMD IUHQWH D VXV FRP�
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 
WULSOH GLPHQVLyQ \ ORJUDQ FHUWL¿FDU OD rsc a través del Centro Mexicano de 
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)LODQWURStD �&HPH¿�� REVHUYiQGRVH� HQ VHQWLGR JHQHUDO� XQ DYDQFH LPSRUWDQWH 
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 
D WUDYpV GH GHVHFKRV \ GLVPLQXFLyQ GHO XVR GH UHFXUVRV QR UHQRYDEOHV� GRQGH D ¿Q 
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.

$ WUDYpV GHO &HPH¿ VH KDQ ORJUDGR FHUWL¿FDU FRPR HPSUHVDV VRFLDO�
mente responsables (esr� D ��� �&HPH¿� ������ GH ODV FXDOHV �� VRQ LQJHQLRV 
D]XFDUHURV GH ORV �� HQ RSHUDFLyQ. (O SULPHUR HQ FHUWL¿FDUVH IXH HO LQJHQLR 
³/D *ORULD´ HQ HO DxR ����� SHUWHQHFLHQWH DO *UXSR $]XFDUHUR GHO 7UySLFR.

$FWXDOPHQWH VH HQFXHQWUDQ FHUWL¿FDGRV ORV LQJHQLRV GHO JUXSR %HWD 6DQ 
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�
UR� &HQWUDO 6DQ 0LJXHOLWR. /RV LQJHQLRV FHUWL¿FDGRV SRU HO JUXSR =XFDUPH[ 
son El Higo, Atencingo, Mahuixtlán, Melchor Ocampo, San Cristóbal y La 
3ULPDYHUD� SRU SDUWH GHO *UXSR $]XFDUHUR GHO 7UySLFR HVWiQ FHUWL¿FDGRV ORV 
ingenios “La Gloria” y “La Joya”.

&RQ ORV GDWRV DQWHULRUHV VH GHWHUPLQD TXH ��� GH ORV LQJHQLRV HQ H[LV�
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 
QRWDU XQ DYDQFH DO PRVWUDUVH FHUWL¿FDGRV ��� GH ORV LQJHQLRV DFWXDOPHQWH 
SRU HO &HPH¿� VLQ HPEDUJR� KD\ PXFKR DO UHVSHFWR SRU WUDEDMDU� VREUH WRGR HQ 
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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estrategia para ൿortalecer ඁaൻilidades 
arguආentativas en ciencias naturales

Angélica Fernanda Cortés Torres�

Resumen

(VWH HVWXGLR FRUUHVSRQGH D XQD SUiFWLFD SHGDJyJLFD UHÀH[LYD� TXH WXYR FRPR 
¿QDOLGDG IRUWDOHFHU ODV KDELOLGDGHV DUJXPHQWDWLYDV GH ORV HVWXGLDQWHV GH FXDU�
WR JUDGR GH HGXFDFLyQ EiVLFD GH XQD LQVWLWXFLyQ HGXFDWLYD GH FDUiFWHU R¿FLDO 
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 
FLHQFLDV QDWXUDOHV. (O SURFHGLPLHQWR VH GHVDUUROOy HQ WUHV IDVHV HVSHFt¿FDV� 
diagnóstica, de intervención y evaluación, junto a la estructuración de un 
PDWHULDO HGXFDWLYR GH DOIDEHWL]DFLyQ FLHQWt¿FD TXH SURSLFLy OD VLPXODFLyQ GH 
situaciones argumentativas en el aula debido a que exigía la negociación 
GH VLJQL¿FDGRV FRQ VHQWLGR \ HO GHVDUUROOR GHO SHQVDPLHQWR FUtWLFR.

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 
HVWXGLDQWHV HQ OR FRQFHUQLHQWH DO XVR GHO OHQJXDMH FLHQWt¿FR� HO GRPLQLR GH 
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 
HQ FXDQWR DO PDQHMR \ DSURSLDFLyQ GH OD DUJXPHQWDFLyQ FLHQWt¿FD SHUPLWLHQ�
do que desde temprana edad los estudiantes se desenvuelvan con éxito en 

 � Doctora en educación pඁ. '.� SRU OD 8QLYHUVLGDG GH %DMD &DOLIRUQLD �&ROLPD� 0p[LFR� �����. 0DJLVWHU 
HQ HGXFDFLyQ SRU OD 8QLYHUVLGDG GH ORV $QGHV �%RJRWi� &RORPELD� ������ /LFHQFLDGD HQ HGXFDFLyQ 
preescolar y básica. Docente de la Secretaría de Educación del Distrito (sed�. DQ\LIHU����#\DKRR.HV�  
afcortes@educacionbogota.edu.co
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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 ආen 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�
PLWHQ WUDEDMDU OD DUJXPHQWDFLyQ FLHQWt¿FD GHVGH XQ iUHD GH FRQRFLPLHQWR 
HVSHFt¿FR.
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Teniendo en cuenta los resultados arrojados por las pruebas estandari�
zadas nacionales e internacionales saൻer� pisa y tiආss� DVt FRPR ODV GL¿FXO�
WDGHV HQ DUJXPHQWDFLyQ FLHQWt¿FD LGHQWL¿FDGDV SRU ORV PDHVWURV HQ ODV DXODV� 
VH FRQVLGHUD LPSRUWDQWH GHQWUR GHO SURFHVR GH HQVHxDQ]D�DSUHQGL]DMH GH 
las ciencias para el siglo එඑi, 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 (eൻc� SRUTXH VX LPSRUWDQFLD UDGLFD HQ TXH SODQWHDQ 
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 (dൻa� \ TXH SURPXHYH� SRU FDGD DFWLYLGDG� HO GHVDUUROOR 
GH XQD KDELOLGDG DUJXPHQWDWLYD HVSHFt¿FD.

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.

(YLGHQFLDU HVWD SUREOHPiWLFD HQ ORV HVWDEOHFLPLHQWRV HGXFDWLYRV R¿FLD�
les condujo a plantear el siguiente cuestionamiento: ¿cómo, a través de una 
secuencia didáctica basada en los dൻa en ciencias naturales, se puede forta�
lecer las habilidades argumentativas de los estudiantes de grado cuarto del 
&ROHJLR &LXGDGHOD (GXFDWLYD GH %RVD"

Objetivos

• (ODERUDU XQ WHVW GH GLDJQyVWLFR \ GH HYDOXDFLyQ SDUD LGHQWL¿FDU ORV GL�
ferentes niveles de argumentación que tienen los estudiantes del grado 
FXDUWR GHO &ROHJLR &LXGDGHOD (GXFDWLYD GH %RVD \ ORJUDU SURSRUFLRQDU  
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 dൻa 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 
HGXFDWLYD GH FDUiFWHU R¿FLDO �ied�.

Postulados de la investigación

Teoría filosófica: Modelo argumentativo de Toulmin

Esta investigación empleó el modelo de Toulmin porque permite estudiar la 
DUJXPHQWDFLyQ GHVGH ODV FODVHV GH FLHQFLDV� SXHV VHJ~Q 3HUHOPDQ� 2OEUHFKWV�
7\WHFD ������� IXH 7RXOPLQ TXLHQ GLR RULJHQ D OD WHRUtD PRGHUQD GH OD DUJX�
PHQWDFLyQ� FRQVLGHUDQGR OD OyJLFD LQIRUPDO� OR FXDO VLJQL¿Fy OD UXSWXUD GH¿�
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�
FLyQ HGXFDWLYD� KD VLGR XVDGR� VHJ~Q LQGLFD HO LQJOpV 0LWFKHOO ������� 
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 
HVWXGLDQWHV DGTXLHUDQ XQD DOIDEHWL]DFLyQ FLHQWt¿FD TXH OHV SHUPLWD GHVHQYRO�
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 
VRFLROLQJ�tVWLFRV GH %DVtO %HUQVWHLQ´� TXLHQ ha desarrollado una de las más 
completas aportaciones teóricas a la sociología de la educación, puesto que se 
EDVD HQ FyPR OD HVFXHOD KDFH XVR GHO OHQJXDMH �%HUQVWHLQ� �����.

$GHPiV� %HUQVWHLQ SODQWHD FyPR OD HVFXHOD UHSURGXFH HVWDV VLWXDFLR�
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�
FLDV VLJQL¿FDWLYDV HQWUH ORV LQGLYLGXRV� OR TXH LPSOLFD TXH HO GHVDUUROOR de la 
DUJXPHQWDFLyQ HQ FLHQFLD HVFRODU VHD XQD KDELOLGDG FRJQLWLYR�OLQJ�tVWLFD� GH 
DKt VX LPSRUWDQFLD HQ OD IRUPDFLyQ FLHQWt¿FD HVFRODU.
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Preguntas de investigación

• ¿Cómo, por medio de un test de diagnóstico y de evaluación, se pueden 
LGHQWL¿FDU ORV GLIHUHQWHV QLYHOHV GH DUJXPHQWDFLyQ TXH SUHVHQWDQ ORV HV�
WXGLDQWHV GH JUDGR FXDUWR GHO &ROHJLR &LXGDGHOD (GXFDWLYD GH %RVD SDUD 
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�
WXFLyQ HGXFDWLYD R¿FLDO"

• ¿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 
GHVGH ORV SULPHURV JUDGRV GH HVFRODULGDG� TXH ORV HVWXGLDQWHV SUHVHQWDQ GL¿�
FXOWDGHV R DOJ~Q SUREOHPD HQ VXV SURFHVRV GH OHFWR�HVFULWXUD �5XL]� 7DPD\R \ 
&RQ[LWD� ������ OR FXDO DEDUFD ODV FRPSHWHQFLDV UHIHUHQWHV D DUJXPHQWDFLyQ� 
realidad que obviamente no se aleja de ninguna disciplina ni es trabajo exclu�
VLYR GHO iUHD GH OHQJXDMH� OR DQWHULRU VH UHÀHMD HQ ORV UHVXOWDGRV GH ODV SUXHEDV 
estandarizadas internacionales como pisa y tiආss, y a nivel nacional en las 
pruebas saൻer �R.� �R.� �R. \ ��R. icൿes ������ ���� \ ������ SDUWLFXODUPHQWH 
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 
YDOLGDFLyQ SRU SDUHV� DOFDQFHQ XQ QLYHO VLJQL¿FDWLYR GH HIHFWLYLGDG GHQWUR GHO 
contexto escolar.

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

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. 

/D LQYHVWLJDFLyQ EHQH¿FLy� HQ JUDQ PHGLGD� D XQD SREODFLyQ GH HVWX�
GLDQWHV GHO &ROHJLR &LXGDGHOD (GXFDWLYD GH %RVD GH OD VHFFLyQ SULPDULD� HV�
SHFt¿FDPHQWH D QLxRV \ QLxDV GH QXHYH D �� DxRV TXH FXUVDEDQ FXDUWR JUDGR 
HQ HVWD LQVWLWXFLyQ GH FDUiFWHU R¿FLDO� \ TXH JUDFLDV DO GHVDUUROOR GH HVWH SUR�
ceso investigativo lograron, desde el campo de las ciencias naturales, apren�
GHU D DUJXPHQWDU FLHQWt¿FDPHQWH� HQULTXHFLHQGR� GHVDUUROODQGR \ IRUWDOHFLHQGR 
al máximo sus habilidades argumentativas, pues para aprender ciencias es 
QHFHVDULR DSUHQGHU D KDEODU� HVFULELU \ OHHU FLHQFLD GH PDQHUD VLJQL¿FDWLYD.

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 
SRU DFWLYLGDGHV GH H[SORUDFLyQ �+DUOHQ� :� �����. (Q FRQVHFXHQFLD� como 
ejercicio para ser validado, se propusieron las habilidades argumentativas que 
se consideran relevantes para la producción de textos en ciencias naturales 
�YpDVH WDEOD ��.

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 
HQ OD VRFLHGDG �(GXFDU &KLOH� ������ HV GHFLU� HV XQD H[FHOHQWH DOWHUQDWLYD TXH 
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, 
0.� ����� 0DUWtQH]� �����.

Los derechos básicos de aprendizaje en ciencias naturales

Los dൻa, en su conjunto, explicitan los aprendizajes estructurantes para un 
grado y un área particular. Según ආen ������� VH RUJDQL]DQ JXDUGDQGR FRKH�
rencia con los Lineamientos Curriculares y los eൻc. 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 dൻa �YpDVH WDEOD ��.

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 ������ VXJLHUH TXH HO GRFHQWH GLVH�
ñe e im plemente alternativas pedagógicas que atiendan las necesidades de 
sus educandos; es decir, que se apoyen en la construcción de situaciones  
GH DSUHQGL]DMH VLJQL¿FDWLYDV SDUD ORV QLxRV. 3DUD ¿QHV GH OD LQYHVWLJDFLyQ� 
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�
FLyQ GH FDUiFWHU RILFLDO GH OD 6HFUHWDUtD GH (GXFDFLyQ GH %RJRWi� GHQR�
PLQD &LXGDGHOD (GXFDWLYD GH %RVD� VX SREODFLyQ VH FRQFHQWUD HQ GLFKD 
institución, creada bajo el marco del Proyecto “Colegios Públicos de 
([FHOHQFLD SDUD %RJRWi´� FRPR XQ FROHJLR ൻid 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 saൻer, que ha establecido el icൿes. Este grado cuenta 
FRQ VLHWH FXUVRV GH �� HVWXGLDQWHV FDGD XQR� FRQ XQD HGDG SURPHGLR GH � 
D �� DxRV. /D PXHVWUD HV HO FXUVR ���� DVLJQDGR D OD LQYHVWLJDGRUD� VRQ �� 
HGXFDQGRV GH JpQHUR IHPHQLQR \ �� GH JpQHUR PDVFXOLQR SHUWHQHFLHQWHV D GL�
IHUHQWHV JUXSRV GH IDPLOLDV GH HVWUDWR VRFLRHFRQyPLFR PHGLR�EDMR. (O PpWRGR 
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 dൻa en ciencias naturales, en el fortalecimiento de las 
habilidades argumentativas de los estudiantes de cuarto grado de una institu�
FLyQ HGXFDWLYD GH FDUiFWHU R¿FLDO.

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�
FXHQFLD GLGiFWLFD�� ORJUDQGR DVt YDOLGDU \ WULDQJXODU OD SUiFWLFD SHGDJyJL�
FD \ VXV HIHFWRV IUHQWH D OD UHDOLGDG HVFRODU. (VWD LQYHVWLJDFLyQ�DFFLyQ VH 
GHVDUUROOy HQ WUHV IDVHV HVSHFt¿FDV�
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�. Diagnóstica. 6H LGHQWL¿FDQ ORV GLIHUHQWHV QLYHOHV GH DUJXPHQWDFLyQ TXH 
SUHVHQWDQ ORV HVWXGLDQWHV FRQ HO ¿Q GH GLVHxDU XQ PDWHULDO HGXFDWLYR HV�
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 dൻa 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 dൻa 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�
WHV �EDMR� EiVLFR� DOWR� VXSHULRU�. 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�
GDG� SXHV VHJ~Q 7RXOPLQ ������� OD IRUPDFLyQ HQ DUJXPHQWDFLyQ GH FDUiFWHU 
FLHQWt¿FR HV XQR GH ORV SURSyVLWRV DFWXDOHV GH OD HGXFDFLyQ SDUD HO VLJOR එඑi.

La puesta en marcha de la secuencia, desde sus tres fases (diagnóstica, 
LQWHUYHQFLyQ \ HYDOXDFLyQ� FRQWULEX\y D PHMRUDU \ IRUWDOHFHU ORV QLYHOHV GH DU�
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�
GH]� 0RUHQR \ *RQ]iOH] ������� TXLHQHV D¿UPDQ TXH HO GLVHxR GH SURSXHVWDV 
pedagógicas innovadoras orientadas hacia la comprensión de los modelos 
FLHQWt¿FRV� OD QDWXUDOH]D GH ODV FLHQFLDV \ HO GHVDUUROOR GH SHQVDPLHQWR FUt�
WLFR� SHUPLWHQ TXH ORV HVWXGLDQWHV ORJUHQ OD QHJRFLDFLyQ GH VLJQL¿FDGRV FRQ 
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 ආen que son favorables para el fortalecimiento de las habili�
dades argumentativas de los estudiantes de educación básica.
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Conclusiones

Desde la práctica pedagógica de la enseñanza de las ciencias naturales es 
fundamental mejorar los niveles de argumentación de los estudiantes des�
GH ORV SULPHURV JUDGRV GH HVFRODULGDG� FRQ HO ¿Q GH JHQHUDU SURFHVRV GH 
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�
GLDQWHV GHVHQYROYHUVH HQ XQ QLYHO GH GHVHPSHxR VXSHULRU \ DOWR� SRWHQFLD�
lizando sus habilidades argumentativas para la producción de textos de 
ciencia escolar, al igual que manejar un discurso que, como plantea Zubi�
ULD ������� FRQYHQFLHUD \ JHQHUDUD XQ HIHFWR HQ HO RWUR� ORJUDQGR DSR\DU 
\ VXVWHQWDU ODV LGHDV FRQ EDVH HQ UD]RQHV TXH VH SXHGHQ SUREDU \ UDWL¿FDU� 
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 
0LQLVWHULR GH (GXFDFLyQ 1DFLRQDO GH &RORPELD ������ VREUH ORV dൻa 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 
GH � D � GH HGXFDFLyQ EiVLFD.

3DUD ¿QDOL]DU� VH UHVDOWD HO LPSDFWR TXH WXYR OD UHDOL]DFLyQ GH OD LQ�
YHVWLJDFLyQ ORV ³'HUHFKRV %iVLFRV GH $SUHQGL]DMH´ HQ HO IRUWDOHFLPLHQWR GH 
las habilidades argumentativas en ciencias naturales” dentro de la comuni�
GDG HGXFDWLYD GHO &ROHJLR &LXGDGHOD (GXFDWLYD GH %RVD� XELFDGR HQ OD FLXGDG 
GH %RJRWi� GHELGR D TXH IXH XQ PHGLR SDUD DOFDQ]DU HO tQGLFH VLQWpWLFR GH 
calidad educativa (isce� GH OD LQVWLWXFLyQ� REWHQLpQGRVH JUDQGHV EHQH¿FLRV� 
incluidos algunos económicos para los docentes y contribuyéndose también 
DO SURJUHVR� H¿FLHQFLD� GHVHPSHxR \ H[FHOHQFLD GH OD FDOLGDG GH OD HGXFDFLyQ 
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 
SULPDULD� SRU HQGH� HV LPSRUWDQWH TXH GHVGH HO DXOD� HVSHFt¿FDPHQWH GHVGH OD 
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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 
FRQWULEX\DQ DO XVR \ PDQHMR GHO OHQJXDMH FLHQWt¿FR.

'H LJXDO PDQHUD� HV QHFHVDULR� FRPR D¿UPD (UGXUDQ \ -LPpQH] ������� 
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 
SDUD KDFHU H[SOtFLWR HO OHQJXDMH FLHQWt¿FR \ DVt HOHYDU ORV SXQWDMHV REWHQLGRV 
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 
������� TXLHQ GHVWDFD TXH OD IRUPDFLyQ HQ DUJXPHQWDFLyQ GH FDUiFWHU FLHQ�
Wt¿FR HV XQR GH ORV SURSyVLWRV DFWXDOHV GH OD HGXFDFLyQ SDUD OD HQVHxDQ]D \ 
aprendizaje de las ciencias en el siglo එඑi.
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Resumen

En Colombia, dentro de las empresas que se pueden constituir, se encuentran 
las entidades del Régimen Tributario Especial (rte�� FRPR ODV IXQGDFLRQHV� 
asociaciones y cooperativas, también conocidas como entidades sin ánimo de 
lucro (esal�� ODV FXDOHV VH UHJODPHQWDQ HQ PDWHULD GH UHQWD HQ OR HVWLSXODGR HQ 
el Estatuto Tributario nacional (et�.

Para el caso de las cooperativas se constituyeron anteriormente los de�
QRPLQDGRV LQFHQWLYRV WULEXWDULRV GHQWUR GH OD SROtWLFD ¿VFDO� HFRQyPLFD \ VR�
FLDO� ORV FXDOHV VH UHÀHMDQ FRPR XQD H[HQFLyQ HQ HO LPSXHVWR GH UHQWD \ 

 � 0DJLVWHU HQ WULEXWDFLyQ \ SROtWLFD ¿VFDO GH OD 8QLYHUVLGDG GH 0HGHOOtQ �0HGHOOtQ� &RORPELD� �����. 
&RQWDGRU S~EOLFR GH OD 8QLYHUVLGDG 0DULDQD �3DVWR� &RORPELD� �����. 'RFHQWH LQYHVWLJDGRU GH SRV�
grados de la Universidad Mariana. Ivannialilet@gmail.com

 � &RQWDGRU S~EOLFR� &RUSRUDFLyQ 8QLYHUVLWDULD 5HPLQJWRQ �0RFRD� &RORPELD� �����. &DQGLGDWD D 0D�
JLVWHU HQ JHUHQFLD \ DXGLWRUtD WULEXWDULD GH OD 8QLYHUVLGDG 0DULDQD GH OD FLXGDG GH 3DVWR�&RORPELD. 
DQJHOD\XOLDQD�#JPDLO.FRP

 � &RQWDGRU S~EOLFR� 8QLYHUVLGDG &RRSHUDWLYD GH &RORPELD �3DVWR� &RORPELD� �����. &DQGLGDWR D 0D�
gister en gerencia y auditoría tributaria de la Universidad Mariana de la ciudad de Pasto, Colombia. 
claudiayolimaromov@hotmail.com
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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�� QR VH FDQFHODEDQ HIHFWLYDPHQWH VLQR TXH VH UHLQYHUWtDQ HQ 
las actividades autorizadas por la ley.

$FWXDOPHQWH� D WUDYpV GH OD 5HIRUPD 7ULEXWDULD ���� GH ����� VH HVWD�
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 
PDQHUD ¿QDQFLHUD \ WULEXWDULD D ODV HQWLGDGHV GHO VHFWRU FRRSHUDWLYR.

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 
IXHUWH FRQ OD 5HIRUPD 7ULEXWDULD OH\ ���� GH ����� OD TXH PRGL¿FD HO LP�
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 
IRQGRV GH GHVWLQDFLyQ HVSHFt¿FD.

(V GH DFODUDU TXH D~Q FRQWLQ~DQ FRQ HO EHQH¿FLR GH FDOFXODU HO LPSXHVWR 
\ OD EDVH JUDYDEOH FRQ OD WDULID GHO ���� VLQ HPEDUJR� OD OH\ FDPELD SRUTXH HO 
valor del impuesto será consignado al Gobierno nacional, anteriormente estos 
UHFXUVRV VH GHVWLQDEDQ SDUD DWHQGHU DFWLYLGDGHV GH EHQH¿FLR VRFLDO SDUD VXV 
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 
FRRSHUDWLYR GHQRPLQDGDV ³*UXSR � &RRSHUDWLYDV´� GH DFXHUGR FRQ OR HVWLSXOD�
GR HQ HO DUWtFXOR ���� GHO HVWDWXWR WULEXWDULR� DGLFLRQDGR SRU HO DUWtFXOR ��� GH OD 
OH\ GH 5HIRUPD 7ULEXWDULD ���� GH ����� \ SDUD HOOR GHEHQ FXPSOLU ORV UHTXLVLWRV 
HVWDEOHFLGRV HQ OD /H\ ���� GH ����� TXH VRQ� UHJLVWUDUVH HQ OtQHD D WUDYpV GH OD 
plataforma informática de la dian� \ UHDOL]DU OD SXEOLFDFLyQ GH VXV HVWDGRV ¿QDQ�
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 
UHDOL]DU HO SURFHVR GH FDOL¿FDFLyQ GHQWUR GHO UpJLPHQ WULEXWDULR HVSHFLDO QL VROLFLWDU 
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 ³cootep ltdá � 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�
VXOWDU LPSURFHGHQWHV GH DFXHUGR D OR HVWDEOHFLGR HQ HO 'HFUHWR ���� GH ����� 
\ TXH QR FXPSOHQ FRQ ORV UHTXLVLWRV SDUD VX DFHSWDFLyQ FRPR HJUHVR ¿VFDO� 
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 
HJUHVR ¿VFDO \ HVWDUtDQ JUDYDGRV D OD WDULID GHO ���.

Objetivos

Objetivo general

$QDOL]DU OD LQFLGHQFLD GH OD 5HIRUPD 7ULEXWDULD /H\ ���� GH ���� HQ OD GHFOD�
UDFLyQ GH UHQWD \ FRPSOHPHQWDULRV SDUD ORV DxRV ���� \ ���� HQ OD &RRSHUDWLYD  
de Trabajadores de la Educación y Empresarios del Putumayo “cootep ltdá .
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Objetivos específicos

• $QDOL]DU HO UpJLPHQ WULEXWDULR HVSHFLDO SDUD FRRSHUDWLYDV VHJ~Q OD OH\ ���� 
GH ���� \ VX HIHFWR HQ HO LPSXHVWR GH UHQWD \ FRPSOHPHQWDULRV.

• IGHQWL¿FDU GHELOLGDGHV� IRUWDOH]DV� RSRUWXQLGDGHV� \ DPHQD]DV GH OD DSOLFD�
FLyQ GH OD OH\ ���� GH ����� HQ OD GHFODUDFLyQ GH UHQWD \ FRPSOHPHQWDULRV 
GHO DxR ���� HQ OD SUR\HFFLyQ GHO DxR ����.

• Diseñar una propuesta de corrección de la declaración de renta del año 
JUDYDEOH ���� \ SUR\HFFLyQ GH OD 'HFODUDFLyQ GH UHQWD GHO DxR JUDYDEOH 
����� TXH SHUPLWD HQIUHQWDU ORV HIHFWRV GH OD DSOLFDFLyQ GH OD 5HIRUPD 
tributaria estructural en la Declaración de Renta y Complementarios de la 
Cooperativa de Trabajadores y Empresarios del Putumayo “cootep ltda”.

Hipótesis

Para conൿecoop ������� HO FRRSHUDWLYLVPR� ³VXUJH HQ UHVSXHVWD D OD LQVX¿�
ciencia del hombre para solucionar sus necesidades de manera individual, por 
lo cual decide unir esfuerzos con otros individuos, que buscan los mismos 
UHVXOWDGRV� FRQ HO ¿Q GH DSR\DUVH SDUD ORJUDU XQ REMHWLYR FRP~Q� TXH VHD GH 
EHQH¿FLR SDUD WRGRV. 3RU HOOR�

 ³/D UHYROXFLyQ LQGXVWULDO TXH WXYR OXJDU HQ *UDQ %UHWDxD� GXUDQWH ORV VL�
glos එvii y එiඑ� WUDMR FRQVLJR XQD VHULH GH PRGL¿FDFLRQHV HFRQyPLFDV� 
sociales y políticas, que impulsaron a que las personas se unieran entre sí” 
(conൿecoop� ����� S. ��.

/R DQWHULRU� FRQ HO ¿Q GH YHQFHU ODV GL¿FXOWDGHV GH WLSR ¿QDQFLHUR TXH 
les acarreaban la utilización de grandes máquinas para los procesos produc�
tivos. Es entonces cuando surge el cooperativismo con ideologías socialistas, 
FRPR 5REHUW 2ZQ� &DUORV )RXULHU� )HGHULFR *XLOOHUPR 5DL൵HLVVHQ� :LOOLDP 
.LQJ� +HUQiQ 6FKXHO]H�'HOLVFK� HQWUH RWURV �*yPH]� ������ TXLHQHV EXVFD�
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 එiඑ, 
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 (creaൿaආ� 8ULEH� �����.

El interés de otros políticos y estadísticos tuvieron su culminación cuan�
GR HO &RQJUHVR� HQ HO DxR ����� DSUREDUD OD SULPHUD /H\ &RRSHUDWLYD GHO 
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SDtV� Q~PHUR ���. (Q ORV DxRV VLJXLHQWHV� HO FRRSHUDWLYLVPR FRORPELDQR KD 
FRQWLQXDGR VX FUHFLPLHQWR FRQ ODV QDWXUDOHV GL¿FXOWDGHV TXH VH SUHVHQWDQ HQ 
todas partes pero, en general, sus resultados son satisfactorios (López y 
5LQFyQ� ����� S. ���.

Pregunta de investigación

¢&yPR LQFLGH OD DSOLFDFLyQ GH OD 5HIRUPD 7ULEXWDULD /H\ ���� GH ����  
HQ OD GHFODUDFLyQ GH UHQWD \ FRPSOHPHQWDULRV SDUD ORV DxRV ���� \ ���� HQ 
la Cooperativa de Trabajadores de la Educación y Empresarios del Putumayo 
³cootep ltdá "

Justificación

Los cambios a los que están sometidas las cooperativas con la Reforma Tri�
EXWDULD /H\ ���� GH ����� DERUGD OD LQFLGHQFLD TXH WLHQH OD 5HIRUPD 7ULEX�
WDULD HQ ODV ¿QDQ]DV� LPSXHVWRV \ HQ OD UHVSRQVDELOLGDG VRFLDO GH OD FRRSH�
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�
QyVWLFR VH LGHQWL¿Fy ODV GHELOLGDGHV� RSRUWXQLGDGHV� IRUWDOH]DV \ DPHQD]DV� GH 
OD VLWXDFLyQ ¿QDQFLHUD HQ OD TXH VH HQFXHQWUD ³cootep ltdá , permitiendo el 
GLVHxR GH XQD SURSXHVWD HQ PDWHULD GH SODQL¿FDFLyQ WULEXWDULD TXH FRQWULEX\D 
a la organización  en la aplicabilidad de la ley establecida por el ordenamiento 
colombiano.

Marco teórico

'HVGH RWUD SHUVSHFWLYD� +HUQiQGH] \ &UX] ������� FLWDQGR D 3DUGR� -DUDPLOOR 
\ 6HUUDQ ������� VRVWLHQHQ TXH�

 El cooperativismo suele entenderse como un modelo que conduce a la so�
OXFLyQ GH SUREOHPDV HFRQyPLFRV \ VRFLDOHV �«� HQ HO VHQWLGR HQ TXH ODV 
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 
H[SUHVLRQHV VROLGDULDV� DOJXQRV TXH FRUUHVSRQGHQ PiV HVSHFt¿FDPHQWH D 
PDQLIHVWDFLRQHV GH FRRSHUDFLyQ FRQWUDFWXDO �S. ���.

/DV D¿UPDFLRQHV DQWHULRUHV HYLGHQFLDQ FODUDPHQWH OD LPSRUWDQFLD TXH 
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 
HO ORJUR GH ORV REMHWLYRV \ PHWDV. 6HUQD ������ DQDOL]D XQ HQIRTXH HVSHFt¿FR 
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 
HO PXQGR´ �S. ���.

Desde este contexto, el impacto social que ha generado la economía 
solidaria es amplio, pues aporta en la parte social, educación, salud y 
JHQHUDFLyQ GH HPSOHR� FRPSOHPHQWDQGR OR DQWHULRU� 6HUQD ������ PHQ�
ciona: “El aporte del Cooperativismo propone, que el sector siga presente 
como una fuerza motora del desarrollo social y económico en Colombia, 
LPSDFWDQGR D FHUFD GHO ����� GH OD SREODFLyQ FRORPELDQD. (Q HO VXE�
VHFWRU ¿QDQFLHUR \ GH FUpGLWR� VH HQFXHQWUDQ DSUR[LPDGDPHQWH OD PLWDG 
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 
¿QDQFLHUR´ �S. ���.

Por otra parte, pertenecer al régimen tributario especial en Colombia 
es ser parte de una serie de incentivos tributarios, determinados dentro de la 
SROtWLFD ¿VFDO GHO HVWDGR TXH HV FRQFHGLGR D ODV HQWLGDGHV TXH FXPSODQ FRQ 
ORV UHTXLVLWRV HVWDEOHFLGRV. /DUD \ $OJXDFLO ������� FLWDQGR D 0DQNLZ ������� 
sostienen: “incluye como uno de los principios centrales en la economía los 
incentivos, prescribiendo que “las personas responden a los incentivos” 
�S. ����. $VLPLVPR� SDUD /DUD \ $OJXDFLO ������� FLWDQGR D -LPpQH] \ 3RGHVWD 
������� D¿UPDQ� ³/RV LQFHQWLYRV VH H[WHULRUL]DQ PHGLDQWH GLIHUHQWHV IRUPDV� 
como las exenciones de impuestos, derechos de importación, permisos para 
LQYHUWLU XWLOLGDGHV \ DOtFXRWDV �WDVDV� GLIHUHQFLDGDV´. &RQ HVWRV DUJXPHQWRV 
VH FLWD OD GH¿QLFLyQ GH 3DVWRU ������� TXLHQ LQGLFD� ³/RV LQFHQWLYRV ¿VFDOHV 
son instrumentos de política económica o social dirigidos al logro de deter�
PLQDGDV FRQGXFWDV� TXH VH VLUYHQ GHO PHFDQLVPR MXUtGLFR GH ORV EHQH¿FLRV´ 
�S. ����.

Es importante mencionar que las cooperativas funcionan en el marco de 
OD /H\ �� GH ����� OD FXDO HVWDEOHFH GH PDQHUD GLUHFWD FXiOHV VRQ ORV SURFH�
dimientos en cuanto a constitución, distribución de excedentes y demás regla�
mentaciones del sistema cooperativo. En cuanto al Estatuto Tributario, en su 
DUWtFXOR ��� FRQWHPSOD OR UHODFLRQDGR DO 5pJLPHQ 7ULEXWDULR HVSHFLDO� GHQWUR 
GHO FXDO VH HQFXHQWUD HO ����� HO FXDO UHJODPHQWD HO VHFWRU FRRSHUDWLYR \ VXV 
DUWtFXORV ���� ���� ���� KDFH UHIHUHQFLD D ODV PHGLGDV GH FRQWURO WULEXWDULR 
HVWDEOHFLGDV HQ OD /H\ ���� GH ����.
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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 
FXDO LQFLGH OD /H\ ���� GH ����. 6H SXGR VLQWHWL]DU VREUH DVSHFWRV UHODWLYRV D  
la carga tributaria de las Cooperativas, de modo que permita analizar los datos de 
PDQHUD QXPpULFD� HV GHFLU� TXH VHD SRVLEOH GH¿QLU� OLPLWDU \ VDEHU H[DF WDPHQWH 
dónde se inicia el problema, en cuál dirección va y qué tipo de incidencia 
H[LVWH HQ ORV DVSHFWRV ¿QDQFLHURV� WULEXWDULRV \ VRFLDOHV� FRQ HO REMHWR GH HVWX�
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.

/D LPSRUWDQFLD WHyULFD HQ HO SUHVHQWH WUDEDMR VH UHÀHMDUi HQ HO DO DQiOLVLV 
GH OD OH\ WULEXWDULD ���� HQ &RORPELD� WDQWR HQ OR UHIHUHQWH D QRUPDWLYD LP�
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.
± (O PRQWR \ GHVWLQR GH OD UHLQYHUVLyQ GHO EHQH¿FLR QHWR R H[FHGHQWH. 
– 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 
HMHUFHU HO FRQWURO VRFLDO D WUDYpV GH OD YHUL¿FDFLyQ GH FXPSOLPLHQWR 
GH VX REMHWR VRFLDO �DUWtFXOR ������ et�.

• Tributación del Impuesto de Renta y Complementarios en las Coope-
rativas. /D SULQFLSDO PRGL¿FDFLyQ TXH LQWURGXMR OD OH\ ���� DO VHFWRU 
FRRSHUDWLYR� VH EDVD HQ OD GHVWLQDFLyQ GHO ��� GHO EHQH¿FLR QHWR R 
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excedente, el cual, antes de la Reforma Tributaria, se destinaba para 
¿QDQFLDU FXSRV \ SURJUDPDV GH HGXFDFLyQ IRUPDO HQ LQVWLWXFLRQHV  DXWR�
rizadas por el Ministerio de Educación Nacional o mediante convenios 
con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el  
([WHULRU�iceteඑ, la cual se dedica a promover la educación superior en  
&RORPELD� D WUDYpV GHO ³�«� RWRUJDPLHQWR GH FUpGLWRV HGXFDWLYRV \ VX UH�
caudo, con recursos propios o de terceros, a la población con menores posi�
bilidades económicas y buen desempeño académico” (iceteඑ� �����.

  Para el caso de la Cooperativa, los recursos provenientes del pago del 
impuesto se calculan de la renta líquida ordinaria del ejercicio (véase 
JUi¿FD �� SRU YDORU GH ��.���.���.���� DO FXDO VH OH DSOLFDED OD WDUL�
ID GHO ���� REWHQLHQGR XQ YDORU TXH FRUUHVSRQGH DO LPSXHVWR D FDUJR 
SRU ����.���.���� YDORU TXH \D QR SRGUi VHU GHVWLQDGR DO SURJUDPD GH 
educación, y deberán ser consignados de manera progresiva según los 
porcentajes estipulados a la dian, según las tarifas y porcentajes a pagar 
GHO LPSXHVWR GH UHQWD \ FRPSOHPHQWDULRV HVWLSXODGR HQ OD OH\ ����� OD 
cual ordena que el estado será el administrador de los recursos y se des�
WLQDUiQ� HVSHFt¿FDPHQWH� D OD ¿QDQFLDFLyQ GH OD HGXFDFLyQ VXSHULRU.

 ³�«� SDUD HO DxR ���� OD WDULID VHUi GHO GLH] SRU FLHQWR ����� �$U�
WtFXOR ���� IQFLVR � (.7.�� DGLFLRQDO HO GLH] SRU FLHQWR ����� GHO H[FH�
dente, tomado en su totalidad del Fondo de Educación y Solidaridad 
�$UW. �� /H\ �� GH ������ GHEHUi VHU GHVWLQDGR GH PDQHUD DXWyQRPD 
SRU ODV SURSLDV FRRSHUDWLYDV D ¿QDQFLDU FXSRV \ SURJUDPDV HQ LQVWLWX�
ciones de educación superior públicas autorizadas por el Ministerio 
GH (GXFDFLyQ 1DFLRQDO´ �YpDVH JUi¿FD ��.

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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  /D JUi¿FD DQWHULRU SDUWH GH OD WDULID D SDJDU SRU HO IPSXHVWR GH 5HQWD 
GHO ���� HO FXDO VH GLYLGH HQ OD 5HQWD /tTXLGD *UDYDEOH �rlg� \ ORV 
)RQGRV GH 'HVWLQDFLyQ (VSHFt¿FD �ൿde�� HVWRV ~OWLPRV� D VX YH]� VH VXE�
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� SDUD HO DxR ���� GHO ���� SDUD HO ���� HO ��� \ SDUD 
HO ���� HO ���� HQ FXDQWR D ORV ൿde� VH WRPD HO ��� SDUD HO DxR ����� HO �� 
SDUD HO ���� \ VH HOLPLQD HO SRUFHQWDMH SDUD HO DxR ����� HVWRV IRQGRV VH 
subdividen en el Fondo de Educación y el Fondo de Solidaridad, para 
ORV FXDOHV HO SRUFHQWDMH FRUUHVSRQGH DO �� SDUD HO DxR ���� \ HO �.�� 
SDUD HO DxR ���� UHVSHFWLYDPHQWH� DVt HO *RELHUQR 1DFLRQDO WHUPLQDUi 
FRQ HO EHQH¿FLR RWRUJDGR D ODV FRRSHUDWLYDV.

  (Q HO HMHUFLFLR SODQWHDGR GH ODV JUi¿FDV � \ � VH LQGLFD OD DIHFWDFLyQ 
sobre el Impuesto de Renta y sobre los fondos sociales, de acuerdo con la 
DSOLFDFLyQ GH OD /H\ ����.

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

Fuente: Elaboración propia.

  7HQLHQGR HQ FXHQWD OR DQWHULRU� HQ HO DxR ���� VH YH UHÀHMDGR HQ HO 
pago directo a la dian� XQ YDORU GH ����.���.���� TXH FRUUHVSRQGH D OD 
DSOLFDFLyQ GH OD WDULID GHO ���� HO FXDO GLVPLQXLUi ORV UHFXUVRV GHVWLQD�
GRV D OD HGXFDFLyQ IRUPDO� GXUDQWH HO DxR ���� ORV YDORUHV FRQVLJQDGRV 
VHUiQ GH ����.���.��� \ GXUDQWH HO DxR ���� ����.���.���� TXHGDQGR 
HQ VX WRWDOLGDG HOLPLQDGR HO EHQH¿FLR.
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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 
D ORV IRQGRV GH GHVWLQDFLyQ HVSHFt¿FD� OD JUi¿FD � LQGLFD ORV SRUFHQWDMHV 
GH DSOLFDFLyQ VHJ~Q OD QRUPD� \ FyPR HQ HO WUDQVFXUVR GH ORV DxRV ���� 
D ���� YDQ GLVPLQX\HQGR� HV GHFLU� TXH OD VXPDWRULD GHO ��� GHO IRQGR 
GH HGXFDFLyQ \ HO ��� GHO IRQGR GH VROLGDULGDG JHQHUDUi GLVPLQXFLyQ 
en la distribución de los excedentes que se dejaba para atender estos 
fondos especiales, porque las cooperativas ya sólo cuentan con el rema�
QHQWH GHO ���� \ HV OD DVDPEOHD *HQHUDO GH $VRFLDGRV OD HQFDUJDGD GH 
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 ൿde, los cuales se dividen en Fondos de educación y  
GH VROLGDULGDG� HO IRQGR GH HGXFDFLyQ SDUD HO DxR ���� FRQWDED FRQ 
����.���.���� SDUD HO DxR ���� D XQD WDULID HO ��� HO YDORU D SDJDU HV GH 
���.���.���� \ SDUD HO DxR ���� VHUi GHO ��� SRU YDORU GH ��.���.���� 
HQ HO FDVR GHO )RQGR GH 6ROLGDULGDG� FRQWDED FRQ ����.���.���� GH ORV 
FXDOHV SDUD HO DxR ���� FRQ HO ���� HO YDORU D SDJDU SRU HO LPSXHVWR 
HV GH ��.���.��� \ SDUD HO DxR ���� ��.���.���� SDUD HO DxR ����� 
ya no contará con recursos, porque la ley pretende terminar con el 
porcentaje de la distribución de excedentes que se utilizaba para ello 
�YpDVH WDEOD ��.
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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. /D OH\ ���� GH ���� HVWD�
EOHFH TXH HO FiOFXOR GHO EHQH¿FLR VHUi GH DFXHUGR FRQ OD /H\ FRRSHUDWL�
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 
GH ¿VFDOL]DFLyQ.

  Por lo anterior, en el tratamiento Contable y Tributario del sector 
Cooperativo en Colombia debe tener en cuenta las normas estipuladas 
HQ HO (VWDWXWR 7ULEXWDULR� GRQGH ORV HJUHVRV �JDVWRV� HQ ORV TXH LQFXUUH 
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.

 5HTXLVLWRV SDUD UHFRQRFLPLHQWR GH ORV *DVWRV� L� 5HWHQFLyQ HQ OD 
IXHQWH SRU LQJUHVRV ODERUDOHV LL� Relación de causalidad de las expen�
VDV FRQ OD DFWLYLGDG SURGXFWRUD GH UHQWD LLL� Limitaciones por atencio�
QHV D FOLHQWHV � SURYHHGRUHV \ HPSOHDGRV LY� 'HGXFFLyQ GH VDODULRV 
VLHPSUH \ FXDQGR VH UHDOLFHQ ORV DSRUWHV SDUD¿VFDOHV Y� /LPLWDFLRQHV 
frente a los costos y deducciones imputables a los ingresos no consti�
WXWLYRV GH UHQWD  QL GH JDQDQFLD RFDVLRQDO� QL D ODV UHQWDV H[HQWDV� YL� 
Requisitos relacionados con la adecuada facturación (Estatuto Tribu�
WDULR 1DFLRQDO �����.

• Beneficios tributarios adicionales para las entidades del sector coope-
rativo, con relación al Impuesto de Renta y Complementarios. Las esal 
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se encuentran excluidas de renta presuntiva, comparación patrimonial y  
liquidación de anticipo sobre el impuesto de renta y complemen�
WDULRV� \ VRQ FRQVLGHUDGRV EHQH¿FLRV WULEXWDULRV FRQ UHVSHFWR D UHQWDV 
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 TXH SXHGHQ VHU GH¿QLGDV FRPR UHQWDV VREUH 
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 
SHULRGR JUDYDEOH D RWUR HQ XQ SRUFHQWDMH PtQLPR GHO �.�.

  La renta por comparación patrimonial �/HJLV� ����� HVWDEOHFH TXH 
es un sistema especial de determinación de renta líquida gravable, que se 
DSOLFD FXDQGR HO LQFUHPHQWR OtTXLGR GHO SDWULPRQLR GHO DxR LQPHGLD�
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 
MXVWL¿FDGDV� GH OR FRQWUDULR VHUi WRPDGR FRPR UHQWD JUDYDEOH VREUH HO 
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 
SDJDU OR H[SXHVWR DQWHULRUPHQWH �DUWtFXOR ��� SiUUDIR �� 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 
GH PDQHUD SRVLWLYD FRQ HO WUDWDPLHQWR WULEXWDULR \ ¿QDQFLHUR GH OD &RR�
perativa, se realizó la interpretación de resultados con la aplicación de la 
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/H\ ���� GH ���� HQ OD FRRSHUDWLYD GH ORV 7UDEDMDGRUHV GH OD (GXFDFLyQ \ 
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.

7HQLHQGR HQ FXHQWD OD WHRUtD GH %OiQGH] ������ VREUH ORV FXDWUR SD�
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 
OD FDSDFLWDFLyQ DO SHUVRQDO LQYROXFUDGR HQ ORV WHPDV ¿QDQFLHURV� WULEXWD�
rios y sociales. Lo anterior permite que la organización marche de forma 
XQL¿FDGD� FRQ HO REMHWR GH optimizar los recursos para el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias.

Se considera que la planificación tributaria involucra aspectos del pro�
FHVR DGPLQLVWUDWLYR� JHVWLyQ ¿QDQFLHUD \ EDODQFH VRFLDO HQ cootep ltda (véase 
JUi¿FD ��.
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Gráfica 4. Subdivisión de Sistema Tributario

Fuente: cootep ltda (2018).

• Proceso administrativo. 6HJ~Q %ODQGH] ������� ³WLHQH HQ FXHQWD XQD 
serie de actividades importantes para el logro de objetivos: primero se 
¿MD� GHVSXpV VH GHOLPLWDQ ORV UHFXUVRV QHFHVDULRV� VH FRRUGLQDQ ODV DFWL�
YLGDGHV \ VH YHUL¿FD HO FXPSOLPLHQWR GH ORV REMHWLYRV´ �SiUUDIR ��. 'H 
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” 
�SiUUDIR ��.

  Direccionamiento del talento humano. La empresa cootep ltda 
orienta hacia el cambio para la toma de decisiones adecuadas con res�
SHFWR D OD OH\ ���� GH ���� HQ OD GHFODUDFLyQ GH UHQWD \ FRPSOHPHQ�
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 
GHSXUDFLyQ GH OD LQIRUPDFLyQ FRQWDEOH GHO DxR JUDYDEOH ����� FOD�
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.
LL. 5HYLVLyQ GRFXPHQWDO GH ODV QRUPDV WULEXWDULDV OH\ ���� GH ����.
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�
WDQGR HO LPSXHVWR D FDUJR HQ OD 'HFODUDFLyQ GH UHQWD GH ����.

– Revisión documental normas tributarias ley 1819 de 2016 y aplica-
ción en la cooperativa. Se organizó de forma documental el reque�
ULPLHQWR GH OD QRUPD HQ FXDQWR D� VROLFLWXG GH 5XW \ YHUL¿FDFLyQ GH 
UHTXLVLWRV D SURYHHGRUHV GH 5pJLPHQ 6LPSOL¿FDGR� GLOLJHQFLDPLHQWR 
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. &RQ HO ¿Q GH GDU FXPSOLPLHQWR D  
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 
UHTXLVLWRV WULEXWDULRV EiVLFRV SDUD TXH VH VHDQ DFHSWDGRV ¿VFDOPHQWH.

• *HVWLyQ ¿QDQFLHUD�

– 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�
YDEOH ���� \ OD SUR\HFFLyQ GHO DxR JUDYDEOH ����� OD HQWLGDG GHEH 
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 
VLVWHPD WULEXWDULR FRORPELDQR VH FRQWHPSODQ YDULRV WLSRV GH EHQH¿FLRV 
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 
GH ORV EHQH¿FLRV WULEXWDULRV TXH RWRUJD OD OHJLVODFLyQ YLJHQWH TXH SRGUtD 
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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. 'H DFXHUGR FRQ OR PDQLIHVWDGR SRU 6iQFKH] \ 9DFD ������ 
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 
D VXV DVRFLDGRV� ORV UHVXOWDGRV HQ PDWHULD HFRQyPLFD \ ¿QDQFLHUD� DGLFLR�
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 �. $SOLFDFLyQ GH H[FHGHQWHV D ¿QHV QR OXFUDWLYRV� icon. Indica�
GRU GH (¿FLHQFLD.

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 
HQ EHQH¿FLR GH VXV LQWHJUDQWHV� HQ OD FRRSHUDWLYD REMHWR GH HVWXGLR OD 
distribución de los excedentes del ejercicio se realizan de acuerdo a la ley 
�� GH ���� \ OD OH\ ���� GH ���� GH OD VLJXLHQWH PDQHUD�

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  
FUpGLWR� FDSDFLWDFLRQHV� DX[LOLR VROLGDULR� HQWUH RWURV. &RQ FRUWH DO ��  
GH GLFLHPEUH GH ����� OD HQWLGDG REMHWR GH HVWXGLR FRQWDED FRQ XQD EDVH 
VRFLDO GH ��.��� DVRFLDGRV� GH ORV FXDOHV �.��� ����� UHFLELHURQ VHUYLFLRV 
GH FUpGLWRV HQ ODV GLIHUHQWHV OtQHDV� �.��� ����� SDUWLFLSDURQ GH DFWLYL�
GDGHV GH HGXFDFLyQ \ ��� GH DFWLYLGDGHV GH VROLGDULGDG �YpDVH JUi¿FD ��.

Gráfica 5. Eficiencia de servicios prestados

Fuente: cootep ltda (2017).
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  /D JUi¿FD DQWHULRU LQGLFD TXH ��� GH ORV DVRFLDGRV QR HVWi UHFLELHQ�
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”.

  &DEH GHVWDFDU TXH OD /H\ ���� GH ����� SDUD HO DxR ����� LQWURGXMR 
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 
���� \ OD SUR\HFFLyQ GH OD 'HFODUDFLyQ GH 5HQWD $xR *UDYDEOH ���� VH 
procede a seguir las siguientes directrices:

• Análisis de la Declaración Renta año 2017, presentada a la dian. Se 
DQDOL]y OD GHFODUDFLyQ GH UHQWD GHO DxR JUDYDEOH ���� GH OD &RRSHUDWLYD� 
de lo cual se concluyó que no se había realizado la depuración a los 
VDOGRV FRQWDEOHV \ ¿VFDOHV.

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).

  'H DFXHUGR FRQ OR HVWDEOHFLGR HQ HO DUWtFXOR ����� Parágrafo Transi-
torio Primero:
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 (Q HO DxR ���� OD WDULID D OD TXH VH UH¿HUH HO LQFLVR �R. GH HVWH DUWtFXOR 
VHUi GHO GLH] SRU FLHQWR �����. $GHPiV� HO GLH] SRU FLHQWR ����� GHO 
excedente, tomado en su totalidad del Fondo de Educación y Solidaridad 
GH TXH WUDWD HO DUWtFXOR �� GH OD /H\ �� GH ����� GHEHUi VHU GHVWLQDGR GH 
PDQHUD DXWyQRPD SRU ODV SURSLDV FRRSHUDWLYDV D ¿QDQFLDU FXSRV \ SUR�
gramas en instituciones de educación superior públicas autorizadas por 
HO 0LQLVWHULR GH (GXFDFLyQ 1DFLRQDO �(VWDWXWR 7ULEXWDULR� �����.

  La Cooperativa presentó la declaración de renta por el año gravable 
���� DSOLFDQGR HO ��� GHO LPSXHVWR GH UHQWD GH OD VLJXLHQWH PDQHUD�

– IQJUHVRV EUXWRV GH RSHUDFLRQHV RUGLQDULDV ��.���.���.���.
– &RVWR ��.���.���.���.
– *DVWRV GH DGPLQLVWUDFLyQ ��.���.���.���.
– *DVWRV ¿QDQFLHURV ����.���.���.

  3DUD XQ WRWDO GH FRVWRV \ JDVWRV GH ��.���.���.���� UHVXOWDQGR XQD 
diferencia entre el total de los ingresos menos los costos y gastos de 
��.���.���.���� DSOLFDQGR HO ��� REWHQLHQGR XQ YDORU SRU LPSXHVWR 
GH UHQWD OtTXLGD JUDYDEOH SRU YDORU GH ���.���.���.

• 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�
ELOLGDG� GHEHQ FRQVROLGDU ORV VDOGRV FRQWDEOHV \ ¿VFDOHV \ H[SOLFDU ODV 
diferencias que surjan entre la aplicación de los marcos técnicos norma�
tivos contables y las disposiciones legales, es así que contendrá las ba�
VHV FRQWDEOHV \ ¿VFDOHV GH ORV DFWLYRV� SDVLYRV� LQJUHVRV� FRVWRV� JDVWRV 
�GHGXFFLRQHV� \ GHPiV SDUWLGDV \ FRQFHSWRV TXH GHEDQ VHU GHFODUDGRV.

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).



Investigaciones interdisciplinarias en instituciones...���

• Propuesta de corrección de la Declaraciones Renta año 2017. Se 
HODERUy OD FRQFLOLDFLyQ ¿VFDO GHO DxR ����� OR TXH SHUPLWLy HYLGHQFLDU 
ODV GLIHUHQFLDV� ORV VDOGRV FRQWDEOHV \ ¿VFDOHV� VH SURVLJXLy D UHDOL]DU OD 
FRUUHFFLyQ D OD 'HFODUDFLyQ GH 5HQWD DxR JUDYDEOH ����� GDQGR FXP�
SOLPLHQWR D OR GLVSXHVWR HQ HO DUWtFXOR �.�.�.�.�.� GHO 'HFUHWR ���� GHO 
�� GH GLFLHPEUH GH ����.

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).

  (Q OD FRUUHFFLyQ GH OD GHFODUDFLyQ GH UHQWD DxR JUDYDEOH ����� VH 
DIHFWy OD UHQWD OtTXLGD JUDYDEOH SRU YDORU GH ��.���.���.���� FRQ XQD 
GLIHUHQFLD HQ HO VDOGR ¿VFDO GH ����.���.��� HQ UHODFLyQ D OD GHFODUD�
ción de renta presentada por la cooperativa, generando un impuesto 
VREUH OD UHQWD OtTXLGD JUDYDEOH GHO ��� SRU YDORU GH ����.���.���� 
se realizó el descuento por concepto de retención en la fuente por 
YDORU GH ��.���.���� VH OLTXLGy XQD VDQFLyQ HTXLYDOHQWH DO ���  
SRU ���.���.���� WRWDO VDOGR D SDJDU ����.���.��� WHQLHQGR HQ FXHQWD 
TXH OD FRRSHUDWLYD \D KDEtD UHDOL]DGR HO SDJR GH ����.���.��� HQ OD 
GHFODUDFLyQ GH UHQWD DxR JUDYDEOH ����� VH FDQFHOy OD GLIHUHQFLD SRU 
YDORU GH ���.���.���.

• Proyección declaración de renta, año gravable 2018. La técnica 
que se utilizó para la proyección de los estados financieros para 
HO DxR ���� HV OD GHQRPLQDGD $QiOLVLV KRUL]RQWDO� TXH FRQVLVWH 
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 5eൿorආa 7riൻutaria /eඒ ���� 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�
UDWLYD SRUTXH SHUPLWLy LGHQWL¿FDU ORV FDPELRV D TXH KD VLGR HQIUHQWDGD� 
se debe tener control en la cartera de cuentas por cobrar porque tuvo un 
DXPHQWR GHO ���.��� TXH FRQFLHUQH DO ��.�� SRU GHVFXHQWRV GH QyPLQD� 
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.

3RU RWUR ODGR� VH LGHQWL¿Fy TXH KD\ XQ DXPHQWR GHO ��.�� FRQ UHODFLyQ 
D REOLJDFLRQHV ¿QDQFLHUDV� OR FXDO WLHQH XQ HIHFWR QHJDWLYR SRUTXH HO QLYHO GH 
¿QDQFLDPLHQWR DXPHQWD� WHQLHQGR HQ FXHQWD TXH VH LQFUHPHQWDQ ORV LQWHUHVHV 
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.

6XUJH XQ DXPHQWR GH OD XWLOLGDG GHO ��.�� FRQ UHVSHFWR DO DxR ���� 
HQ IXQFLyQ GH TXH VH SURGXMR XQ DXPHQWR HQ ORV LQJUHVRV GHO ��.��� TXH 
FRUUHVSRQGH DO ��.�� D LQJUHVRV SRU YHQWD GH ELHQHV \ VHUYLFLRV \ HO �.�� 
D LQWHUpV SRU FUpGLWRV GH FRQVXPR� EHQH¿FLDQGR D OD FRRSHUDWLYD SDUD HO GH�
sarrollo de su objeto social.

No obstante, se determinó un aumento en los gastos de administración 
GHO ��.��� TXH FRUUHVSRQGH D �.�� HQ FDSDFLWDFLyQ DO SHUVRQDO� �.�� D KRQR�
UDULRV� �.�� D PDQWHQLPLHQWR GHO LQPXHEOH. (V WDPELpQ UHOHYDQWH UHFRQRFHU 
TXH KXER XQD GLVPLQXFLyQ GH ORV JDVWRV ¿QDQFLHURV GHO ��.��� GHELGR D ORV 
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 
����� VH WXYR HQ FXHQWD TXH SDUD HO DxR HQ UHIHUHQFLD� OD WDULID GH TXH WUDWD HO 
LQFLVR � GHO DUWtFXOR ����� et� VHUi GHO ���� DGHPiV� HO �� GHO H[FHGHQWH� WRPDGR 
en su totalidad del Fondo de Educación y Solidaridad de que trata el artículo 
�� GH OD /H\ �� GH ����� GHEHUi VHU GHVWLQDGR GH PDQHUD DXWyQRPD SRU ODV 
SURSLDV FRRSHUDWLYDV D ¿QDQFLDU FXSRV \ SURJUDPDV HQ LQVWLWXFLRQHV GH HGXFD�
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 
7ULEXWDULD� �����.

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 
DxR JUDYDEOH ����� VH SXHGH GHWHUPLQDU TXH OD FRRSHUDWLYD ³cootep ltdá  regis�
tró una renta líquida ordinaria del ejercicio de $�.���.���.���, teniendo en cuenta 
HO DUWtFXOR ����� HO FXDO GHWHUPLQD HO UpJLPHQ WULEXWDULR HVSHFLDO SDUD ODV FRRSH�
UDWLYDV \ HVSHFL¿FD TXH HVWDV HQWLGDGHV GHEHUiQ WULEXWDU HO ��� VREUH OD UHQWD 
OtTXLGD JUDYDEOH� HQ GRQGH ��� HV HTXLYDOHQWH D ����.���.���� TXH FRUUHVSRQGH 
DO LPSXHVWR D FDUJR� \ HO �� GHO H[FHGHQWH SRU YDORU GH ���.���.��� GHEHUi VHU 
GHVWLQDGR GH PDQHUD DXWyQRPD SRU ODV SURSLDV FRRSHUDWLYDV D ¿QDQFLDU FXSRV 
y programas en instituciones de educación superior públicas autorizadas por el 
Ministerio de Educación Nacional.

Conclusiones

/D SULQFLSDO PRGL¿FDFLyQ GH OD /H\ ����� HQ PDWHULD GH LPSXHVWR GH UHQWD \ 
complementarios para el sector cooperativo, muestra que la eliminación del 
EHQH¿FLR GHO ��� VH XWLOL]DED SDUD DWHQGHU SURJUDPDV GH HGXFDFLyQ VXSHULRU 
para los asociados.

/DV PRGL¿FDFLRQHV HQ ORV IRQGRV GH GHVWLQDFLyQ HVSHFt¿FD \D QR FRQWD�
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 
KDVWD HO DxR ����� IHFKD HQ OD FXDO VH HOLPLQDUi SRU FRPSOHWR OD GHVWLQDFLyQ 
de rubros para estos fondos.

/DV HQWLGDGHV GHO VHFWRU FRRSHUDWLYR GHEHUiQ GHVWLQDU HO ��� GHO UHPD�
nente de la distribución de excedentes para atender las actividades sociales, 
FRQ HO ¿Q GH FXPSOLU FRQ HO REMHWR VRFLDO.

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 
VRFLDO� ORV FXDOHV EHQH¿FLHQ D ORV DVRFLDGRV \ D OD FRPXQLGDG HQ JHQHUDO� 
generando desarrollo en el Departamento del Putumayo.

IPSOHPHQWDU EHQH¿FLRV FRPR XQD GLVPLQXFLyQ GH OD WDVD GH LQWHUpV GH 
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 
EHQH¿FLDUtD GLUHFWDPHQWH D ORV DVRFLDGRV.

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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EHQH¿FLD HO DVRFLDGR� ORV H[FHGHQWHV GLVPLQX\HQ \� SRU OR WDQWR� VH FDQFHOD 
menos impuesto al Estado.
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Resumen

7HQLHQGR HQ FXHQWD HO SUR\HFWR YLDO GH GREOH FDO]DGD 5XPLFKDFD�3DVWR� HO 
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 
&RORPELD� HVWD LQLFLDWLYD SUHWHQGH EULQGDU D ODV ]RQDV EHQH¿FLDGDV YtDV TXH 
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�
PHULFDQR HQ PHQFLyQ HVSHFt¿FDPHQWH HQ HO PXQLFLSLR GH <DFXDQTXHU�1DULxR� 
WLHQH XQD WUD\HFWRULD GH �� DxRV HQ OD YHQWD GH FRPEXVWLEOHV OtTXLGRV GHUL�
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 
GHO SUR\HFWR YLDO �* \ GDGD VX SRVLFLyQ HVWUDWpJLFD OD DJHQFLD KD GHVWLQDGR OD 
construcción de peajes y zonas comunes.

Por lo anterior, los socios ven la necesidad de realizar la valoración de la 
¿UPD \ VXV XQLGDGHV GH QHJRFLR� GHVWLQDGR HVWR D REWHQHU XQ YDORU UD]RQDEOH 
que les sirva de base para el proceso de enajenación que se avecina.

 � 0J HQ JHUHQFLD \ DVHVRUtD ¿QDQFLHUD� 8QLYHUVLGDG 0DULDQD. GDULRIDOFRQ\#JPDLO.FRP
 � 0J HQ JHUHQFLD \ DVHVRUtD ¿QDQFLHUD� 8QLYHUVLGDG 0DULDQD. FDUORVROPHU#JPDLO.FRP
 � 0J HQ JHUHQFLD \ DVHVRUtD ¿QDQFLHUD� 8QLYHUVLGDG 0DULDQD. QDWDSRUWLOOD.��#KRWPDLO.FRP
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Palabras clave: YDORUDFLyQ GH HPSUHVD� IQIRUPDFLyQ ¿QDQFLHUD�  
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, 
FRPSUD�YHQWD� HWFpWHUD. 3DUD HO FDVR� VH UHDOL]DUi FRQ H[SHFWDWLYDV DQWH 
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 
QHJRFLDFLyQ. 3DUD HOOR VH XWLOL]D HO PpWRGR GH ÀXMR GH FDMD GHVFRQWDGR� \ VH 
SUR\HFWDUiQ ORV HVWDGRV ¿QDQFLHURV HQ XQ KRUL]RQWH GH �� DxRV� GH ORV FXDOHV 
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QDFHQ ORV ÀXMRV GH FDMD TXH WUDtGRV D YDORU SUHVHQWH GDUi XQ YDORU HVWLPDGR 
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 
GH DFFHVR PRGHUQDV \ UiSLGDV �'HSDUWDPHQWR 1DFLRQDO GH 3ODQHDFLyQ�dnp, 
�����. 3RU HOOR� VH FUHD HO SUR\HFWR YLDO GH GREOH FDO]DGD 5XPLFKDFD�3DVWR HO 
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 
&RORPELD� HVWD LQLFLDWLYD SUHWHQGH EULQGDU D ODV ]RQDV EHQH¿FLDGDV YtDV TXH 
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 
6HPDQD� ����� SiJ. ��.

El Placer, ltda., se encuentra ubicada en el corredor panamericano 
TXH GH ISLDOHV FRQGXFH D OD FLXGDG GH 3DVWR HQ HO PXQLFLSLR GH <DFXDQTXHU� 
1DULxR� SRU HVWD UD]yQ VHUi REMHWR GH LQWHUYHQFLyQ GHO SUR\HFWR YLDO �*  
5XPLFKDFD�3DVWR� \ GDGD VX SRVLFLyQ HVWUDWpJLFD OD DJHQFLD WLHQH JUDQ LQWHUpV 
en la adquisición y pretende destinarlo para la construcción de peajes y zonas 
FRPXQHV. /D HPSUHVD WLHQH XQD WUD\HFWRULD GH �� DxRV HQ OD YHQWD GH FRP�
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 
¿UPD \ VXV XQLGDGHV GH QHJRFLR� GHVWLQDGR D REWHQHU XQ YDORU UD]RQDEOH TXH 
les sirva de base para el proceso de enajenación. Concesionaria Vial Unión 
GHO 6XU ������. 

Objetivos

• Determinar el valor de mercado de la empresa El Placer, ltda., para el año 
����.

• &RQVWUXLU ODV SUR\HFFLRQHV GH ORV HVWDGRV ¿QDQFLHURV SDUD OD HPSUHVD (O 
Placer, ltda.� GXUDQWH HO SHULRGR ���������.

• &XDQWL¿FDU HO YDORU GH OD HPSUHVD (O 3ODFHU� 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.� HQ HO DxR ���� 
SRU HO PpWRGR GH ÀXMRV GH FDMD GHVFRQWDGR"

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 
HFRQyPLFRV� ¿VFDOHV� ¿QDQFLHURV� HQWUH RWUDV.

5LDVFRV \ 0ROLQD ������� Gicen que estimar HO YDORU GH XQD ¿UPD KD 
FREUDGR XQD LPSRUWDQFLD VLJQL¿FDWLYD HQ ORV FDPSRV DFDGpPLFR \ HPSUHVD�
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, 
FOLHQWHV� HQWLGDGHV ¿QDQFLHUDV� HO HVWDGR� HWFpWHUD.

Existen diferentes motivos que se tienen para realizar este proceso de 
YDORUDFLyQ� DVt OR H[SUHVDQ ÈOYDUH]� *DUFtD� \ %RUUDH] ������� TXH FODVL¿FDQ 
ORV PRWLYRV SDUD OD YDORUDFLyQ GH XQD HPSUHVD HQ� ³GH¿QLU FRQÀLFWRV OHJDOHV� 
aprovechar oportunidades de mercado y realizar cambios estructurales en el 
iPELWR LQWHUQR´ �S. ���. 3DUD HO FDVR OD YHQWD GH OD HPSUHVD (O 3ODFHU� 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�
GRV D FXPSOLU HO REMHWLYR EiVLFR ¿QDQFLHUR TXH QR VyOR VH UH¿HUH D EULQGDU D 
sus accionistas una utilidad dentro de un periodo determinado sino a lograr la 
PD[LPL]DFLyQ GHO YDORU GH OD HPSUHVD �9pOH]� �����.

Para lograr dicho objetivo la valoración de empresas se convierte en una 
herramienta fundamental para compradores y vendedores, puesto que per�
PLWH FRQRFHU HO YDORU GH PHUFDGR GH OD ¿UPD� -DUDPLOOR ������. IJXDOPHQWH  
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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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'HVSXpV GH UHDOL]DU XQ GLDJQyVWLFR DGPLQLVWUDWLYR \ ¿QDQFLHUR VH GH�
¿QLHURQ XQRV GDWRV GH HQWUDGD TXH SHUPLWLHURQ GHVDUUROODU ODV SUR\HFFLRQHV 
GH ORV HVWDGRV ¿QDQFLHURV GH OD HPSUHVD (O 3ODFHU� 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

3DUD OD SUR\HFFLyQ ¿QDQFLHUD VH XWLOL]D HO ÀXMR GH WHVRUHUtD� HVWDGR GH UHVXOWD�
GRV \ SRU ~OWLPR HO EDODQFH JHQHUDO� WHQLHQGR HQ FXHQWD HO PRGHOR ¿QDQFLHUR 
�9HOH]� ������

• Estado de resultados. La proyección del estado de resultados tiene en 
cuenta los datos de entrada y las políticas que se detallaron anteriormente, 
DVt FRPR WDPELpQ ORV YDORUHV KLVWyULFRV UHÀHMDGRV HQ HO (VWDGR GH 6LWXD�
ción Financiera y Estado de Resultados del año inmediato anterior a la 
SUR\HFFLyQ� SDUD HVWH FDVR� DxR ����.

  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�
GLHQGR GH OD SDUWLGD GHO HVWDGR ¿QDQFLHUR D SUR\HFWDU VH SRGUi RSWDU SRU 
una u otra variable, dependiendo del juicio del profesional.



Investigaciones interdisciplinarias en instituciones...���

Ta
bl

a 
4.

 E
st

ad
o 

de
 r

es
ul

ta
do

s 
(c

if
ra

s 
ex

pr
es

ad
as

 e
n 

m
il

lo
ne

s 
de

 p
es

os
)

C
on

ce
pt

o
20

18
20

19
20

20
20

21
20

22
20

23
20

24
20

25
20

26
20

27
In

gr
es

os
 o

pe
ra

ci
on

al
es

7.
24

6
7.

67
2

8.
02

3
8

.3
8

7
8.

76
9

9.
17

9.
59

3
10

.0
3

10
.4

91
10

.9
74

C
os

to
 d

e 
ve

nt
as

5.
81

6.
07

6
6.

35
5

6.
64

6
6.

95
1

7
.2

7
1

7.
60

8
7.

95
7

8.
32

5
8

.7
1
1

U
til

id
ad

 b
ru

ta
1.

43
6

1.
59

6
1.

66
8

1.
74

1
1

.8
1

8
1.

9
1.

98
5

2.
07

3
2.

16
6

2.
26

3
G

as
to

s 
op

er
ac

io
na

le
s 

de
 

ad
m

in
is

tra
ci

ón
29

7
31

4
3

2
7

34
0

35
3

36
8

3
8

2
39

8
41

4
43

0

G
as

to
s 

op
er

ac
io

na
le

s 
de

 v
en

ta
s

38
5

41
0

42
7

44
6

46
5

48
5

50
6

52
8

55
1

57
5

D
ep

re
ci

ac
ió

n
36

39
43

47
52

57
62

69
76

8
3

To
ta

l g
as

to
s 

op
er

ac
io

na
le

s
7

1
8

76
3

79
7

8
3

3
87

0
91

0
95

1
99

5
1.

04
1.

08
8

U
til

id
ad

 o
pe

ra
tiv

a
7

1
8

8
3

3
87

0
90

8
94

8
99

0
1.

03
4

1.
07

9
1.

12
6

1.
17

5
G

as
to

s 
fin

an
ci

er
os

25
1

19
8

16
8

14
3

11
6

85
52

26
2

3
25

gm
f

55
64

61
58

55
51

46
44

46
48

U
til

id
ad

 a
nt

es
 d

e 
im

pu
es

to
s

41
2

57
1

64
1

70
7

7
7

8
85

4
93

6
1.

00
8

1.
05

7
1.

10
2

Im
pu

es
to

 d
e 

re
nt

a
3

2
44

50
55

60
66

7
3

7
8

8
2

8
2

U
til

id
ad

 n
et

a
38

0
52

7
59

2
65

2
7

1
7

7
8

7
86

3
93

0
97

5
1.

02

• 
Es

ta
do

 d
e 

si
tu

ac
ió

n 
fin

an
ci

er
a 

o 
ba

la
nc

e 
ge

ne
ra

l. 
9D

Q�
+

RU
QH

 \
 :

DF
KR

Z
LF

] 
��

��
��

� G
H¿

QH
Q 

HO
 E

DO
DQ

FH
 J

HQ
HU

DO
 

co
m

o 
un

 re
su

m
en

 lo
s 

bi
en

es
, p

as
iv

os
 y

 e
l c

ap
ita

l d
e 

lo
s 

du
eñ

os
 d

e 
un

 n
eg

oc
io

 e
n 

un
 m

om
en

to
. P

ar
a 

su
 p

ro
ye

cc
ió

n 
se

 c
on

si
de

ra
n 

la
s 

po
lít

ic
as

 y
 m

et
as

 r
eg

is
tr

ad
as

 e
n 

lo
s 

da
to

s 
pr

ev
io

s.
 D

e 
ac

ue
rd

o 
co

n 
el

 c
om

po
rt

am
ie

nt
o 

ob
se

rv
a�

do
, s

e 
es

ta
bl

ec
ió

 q
ue

 p
ar

tid
as

 c
om

o 
cu

en
ta

s 
po

r 
co

br
ar

 p
or

 e
je

m
pl

o 
se

rí
a 

un
 p

or
ce

nt
aj

e 
de

 v
al

or
 d

e 
lo

s 
in

gr
es

os
, 

lo
s 

in
ve

nt
ar

io
s 

se
 r

ef
er

en
ci

an
 c

on
 e

l c
os

to
 d

e 
ve

nt
a,

 p
ar

a 
lo

s 
pr

ov
ee

do
re

s 
se

 p
ar

te
 d

e 
la

s 
co

m
pr

as
 to

ta
le

s 
po

r 
un

 
po

rc
en

ta
je

 d
ad

o 
po

r 
la

 r
ot

ac
ió

n 
pr

om
ed

io
, e

tc
ét

er
a.



9aloraciඬn de la eආpresa (l 3lacer� LTDA.� a precio de ආercado... ���
 

 
3D

UD
 FD

OF
XO

DU
 OD

 G
HX

GD
 ¿

QD
QF

LH
UD

 G
H F

RU
WR

 \
 OD

UJ
R 

SO
D]

R 
VH

 K
DQ

 FR
QV

WUX
LG

R 
OD

V W
DE

OD
V G

H D
P

RU
WL]

DF
Ly

Q 
TX

H S
HU

P
L�

te
n 

si
m

ul
ar

 e
l e

nd
eu

da
m

ie
nt

o 
qu

e 
la

 e
m

pr
es

a 
po

dr
ía

 ll
eg

ar
 a

 te
ne

r, 
en

 c
on

co
rd

an
ci

a 
co

n 
lo

s 
ga

st
os

 p
or

 in
te

re
se

s 
GH

¿Q
LG

RV
 H

Q 
HO

 H
VW

DG
R 

GH
 UH

VX
OWD

GR
V.

Ta
bl

a 
5.

 E
st

ad
o 

de
 s

it
ua

ci
ón

 f
in

an
ci

er
a 

(c
if

ra
s 

ex
pr

es
ad

as
 e

n 
m

il
lo

ne
s 

de
 p

es
os

)

A
ct

iv
os

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

D
is

po
ni

bl
e

10
,5

3
4

4
4

4
4

4
5

5
In

v
e

rs
io

n
e

s
 t

e
m

p
o

ra
le

s
94

3
94

3
94

3
94

3
94

3
94

3
94

3
1.

08
7

1
.3

8
2

1.
66

7
D

eu
do

re
s

18
4

19
2

20
1

21
0

22
0

23
0

24
0

25
1

26
3

27
5

In
v
e

n
ta

ri
o

53
56

58
61

64
67

70
7

3
76

80
In

ve
nt

ar
io

 c
om

bu
st

ib
le

s 
49

51
54

56
59

61
64

67
70

74
In

v
e

n
ta

ri
o

 r
e

s
ta

u
ra

n
te

 
4

4
5

5
5

5
6

6
6

6
An

tic
ip

o 
a 

pr
ov

ee
do

re
s

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

A
ct

iv
os

 c
or

rie
nt

es
1.

18
4

1.
19

5
1.

20
6

1.
21

8
1.

23
1

1.
24

4
1.

25
8

1.
41

6
1.

72
6

2.
02

7
M

aq
ui

na
ria

 y
 e

qu
ip

o
27

4
30

9
34

6
3

8
8

43
4

48
5

54
1

60
4

67
2

74
8

Fl
ot

a 
y 

eq
ui

po
 d

e 
tra

ns
po

rte
62

8
63

3
63

8
64

4
64

9
65

5
66

1
66

8
67

5
68

2
C

on
st

ru
cc

io
ne

s 
y 

ed
ifi

ca
ci

on
es

/te
rre

no
s

1.
60

4
1.

60
4

1.
60

4
1.

60
4

1.
60

4
1.

60
4

1.
60

4
1.

60
4

1.
60

4
1.

60
4

Ac
tiv

os
 fi

jo
s 

to
ta

le
s

2.
50

7
2.

54
6

2.
58

9
2.

63
6

2.
68

8
2.

74
5

2.
80

7
2.

87
6

2.
95

1
3.

03
5

M
aq

ui
na

ria
 y

 e
qu

ip
o

14
6

18
0

2
1

8
26

0
30

6
35

7
41

3
47

5
54

4
62

0
Fl

ot
a 

y 
eq

ui
po

 d
e 

tra
ns

po
rte

29
1

29
6

30
1

30
6

3
1

2
3

1
8

32
4

3
3

1
3

3
8

34
5

D
ep

re
ci

ac
ió

n 
ac

um
ul

ad
a

43
7

47
6

51
9

56
6

61
8

67
5

7
3

7
80

6
8

8
2

96
5

Pr
op

ie
da

d 
pl

an
ta

 y
 e

qu
ip

o
2.

07
0

2.
07

0
2.

07
0

2.
07

0
2.

07
0

2.
07

0
2.

07
0

2.
07

0
2.

07
0

2.
07

0
Ac

tiv
os

 n
o 

co
rri

en
te

s
2.

07
0

2.
07

0
2.

07
0

2.
07

0
2.

07
0

2.
07

0
2.

07
0

2.
07

0
2.

07
0

2.
07

0
A

ct
iv

os
 to

ta
le

s
3.

25
4

3.
26

4
3.

27
6

3.
28

8
3.

30
0

3.
31

4
3.

32
7

3.
48

6
3.

79
6

4.
09

7



Investigaciones interdisciplinarias en instituciones...���

Pa
si

vo
s 

y 
pa

tr
im

on
io

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

Pr
ov

ee
do

re
s

12
9

13
5

14
1

14
8

15
5

16
2

16
9

1
7

7
18

5
19

4
D

eu
da

 a
 c

or
to

 p
la

zo
1.

58
4

1.
35

2
1

.1
8

1
99

6
78

9
55

8
30

1
1

7
8

20
9

2
2

3

iv
a 

p
o

r 
p

a
g

a
r

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

Im
pu

es
to

 d
e 

re
nt

a 
po

r p
ag

ar
3

2
44

50
60

76
98

1
2

7
16

1
19

9
23

6
C

es
an

tía
s 

+ 
in

te
re

se
s

2
1

2
2

2
3

24
25

26
2

7
2

8
30

3
1

Pr
im

as
 d

e 
se

rv
ic

io
2

2
2

2
2

2
2

2
2

3

O
bl

ig
ac

io
ne

s 
la

bo
ra

le
s

2
2

24
25

26
2

7
2

8
29

3
1

3
2

34
Pa

si
vo

s 
co

rri
en

te
s

1.
76

7
1.

55
6

1.
39

7
1.

23
0

1.
04

7
84

7
62

7
54

6
62

5
68

6
D

eu
da

 la
rg

o 
pl

az
o

Pa
si

vo
s 

to
ta

le
s

1.
76

7
1.

55
6

1.
39

7
1.

23
0

1.
04

7
84

7
62

7
54

6
62

5
68

6
C

ap
ita

l s
oc

ia
l

23
9

23
9

23
9

23
9

23
9

23
9

23
9

23
9

23
9

23
9

R
es

er
va

 le
ga

l
11

9
11

9
11

9
11

9
11

9
11

9
11

9
11

9
11

9
11

9
U

til
id

ad
es

 a
cu

m
ul

ad
as

74
8

82
4

92
9

1.
04

7
1

.1
7

8
1

.3
2

1
1.

47
9

1.
65

1
1

.8
3

7
2.

03
2

U
til

id
ad

es
 d

el
 e

je
rc

ic
io

38
0

52
7

59
2

65
2

7
1

7
7

8
7

86
3

93
0

97
5

1.
02

0
Pa

tr
im

on
io

 to
ta

l
1.

48
6

1.
70

9
1.

87
9

2.
05

8
2.

25
3

2.
46

7
2.

70
0

2.
93

9
3.

17
1

3.
41

0
To

ta
l p

as
iv

os
 y

 p
at

rim
on

io
3.

25
4

3.
26

4
3.

27
6

3.
28

8
3.

30
0

3.
31

4
3.

32
7

3.
48

6
3.

79
6

4.
09

7



9aloraciඬn de la eආpresa (l 3lacer� LTDA.� a precio de ආercado... ���

• Flujo de tesorería o flujo de caja. (VWH ÀXMR PXHVWUD OD OLTXLGH] GH OD 
empresa una vez efectuados todos los ingresos y egresos de dinero, es 
FRQVLGHUDGR FRPR HO PiV LPSRUWDQWH GH ORV WUHV HVWDGRV ¿QDQFLHURV� \D 
que a través de él se pueden establecer y planear cuáles serán las necesi�
GDGHV GH ¿QDQFLDFLyQ TXH DIURQWDUi OD HPSUHVD HQ DOJ~Q PRPHQWR GDGR� R 
por el contrario se podrá concebir las opciones de inversión cuando haya 
H[FHGHQWHV GH HIHFWLYR. (VWH HVWDGR UHÀHMD ORV ÀXMRV GH FDMD TXH VRQ REMHWR 
GH GHVFXHQWR SDUD HVWLPDU HO YDORU GH OD HPSUHVD. (O ÀXMR GH WHVRUHUtD HVWi 
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 
OLTXLGH] GHVHDGD SDUD OD HPSUHVD �9pOH] \ &DVWLOOD� ������

– 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  
SRU LQYHUVLyQ HQ QXHYRV DFWLYRV� LQYHUVLyQ HQ UHSRVLFLyQ GH DFWLYRV ¿�
MRV� LQYHUVLyQ HQ GHUHFKRV �LQWDQJLEOHV� \ HO JUDYDPHQ D ORV PRYLPLHQWRV  
¿QDQFLHURV� JHQHUDGRV SRU OD VDOLGD GH HIHFWLYR HQ WDOHV LQYHUVLRQHV.

– 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 
SUHWHQGH FRQ HVWH LQGLFDGRU� GHWHUPLQDU OD QHFHVLGDG GH ¿QDQFLDFLyQ 
o inversión de excedentes. El modelo generará un nuevo préstamo de 
corto o largo plazo según la política establecida cuando el saldo es infe�
ULRU DO UHTXHULGR� HQ FDVR FRQWUDULR QR KDEUi ¿QDQFLDFLyQ VLQR LQYHUVLyQ. 

– Módulo 4. Transacciones con los dueños. (VWH PyGXOR LGHQWL¿FD HQ TXp PR�
PHQWR OD HPSUHVD YD D SUHVHQWDU Gp¿FLW SDUD JHQHUDU ¿QDQFLDPLHQWR� \ TXp SRU�
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�
FDU Gp¿FLW VLQR VXSHUiYLW� HV GHFLU� VL HO VDOGR ¿QDO GH FDMD HV VXSHULRU DO 
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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LGHQWL¿Fy FXiOHV VRQ ORV SUHVXQWRV ÀXMRV GH FDMD TXH OD HPSUHVD WHQGUi HQ ORV 
VLJXLHQWHV �� DxRV D SDUWLU GHO ����. 

(O ÀXMR GH WHVRUHUtD SUR\HFWDGR LQGLFD ORV ÀXMRV GH FDMD �ÀXMR GH 
caja de la deuda ൿcd \ ÀXMR GH FDMD GHO DFFLRQLVWD ൿca� TXH VH GHVFXHQWDQ 
SDUD HVWLPDU HO YDORU GH OD HPSUHVD� HO FXDO VH KD SUR\HFWDGR SRU �� DxRV 
������������ VLQ HPEDUJR� ODV SROtWLFDV GH OD HPSUHVD HVWDEOHFHQ TXH VX 
GXUDFLyQ HV LQGH¿QLGD. (Q WpUPLQRV QRUPDOHV GHVSXpV GHO DxR ���� OD 
empresa continuará con su operación normal, y es necesario estimar esos 
ÀXMRV GH FDMD TXH VH YDQ D JHQHUDU GHVSXpV GH GLFKR DxR� HVWD HVWLPDFLyQ 
se conoce como valor terminal.

(O YDORU WHUPLQDO HV OR TXH HQ PDWHPiWLFDV ¿QDQFLHUDV VH FRQRFH 
FRPR SHUSHWXLGDGHV� R OR TXH HV OR PLVPR XQD VHULH LQ¿QLWD GH ÀXMRV GH 
FDMD� GH WDO PDQHUD TXH GHVSXpV GHO DxR ���� OD HPSUHVD YD D FRQWLQXDU 
JHQHUDQGR ÀXMRV GH FDMD KDFLD HO LQ¿QLWR. /DV SHUSHWXLGDGHV SXHGHQ VHU 
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 
\ &DVWLOOD ������

�. 1R KD\ FUHFLPLHQWR UHDO \ QR KD\ LQÀDFLyQ.
�. 1R KD\ FUHFLPLHQWR UHDO \ KD\ LQÀDFLyQ.
�. +D\ FUHFLPLHQWR UHDO \ QR KD\ LQÀDFLyQ.
�. +D\ FUHFLPLHQWR UHDO FRQ LQÀDFLyQ

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 
PX\ VLJQL¿FDWLYR� SRU OR TXH HV GHWHUPLQDQWH DO PRPHQWR GH KDFHU OD 
valoración.

Los supuestos que se van a utilizar para el cálculo del valor terminal 
VH UHDOL]DQ SDUD VLPSOL¿FDU ORV FiOFXORV \ HO DQiOLVLV. 3RU HMHPSOR� ORV ÀXMRV 
de caja de capital futuros equivaldrán a las utilidades operativas después de 
impuestos a perpetuidad uodiN.

(Q HO ~OWLPR SHULRGR GH OD SUR\HFFLyQ �SHULRGR 1� VH OLEHUD OD FDMD DWUD�
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 
SHUSHWXLGDG�.

Para determinar el valor terminal para la empresa El Placer, se utilizan 
los siguientes supuestos:



Investigaciones interdisciplinarias en instituciones...���

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 SHUSHWXLGDG TXHGH GHÀDFWDGR FRPR HVWDEOHFH OD IyU�
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�
WXLGDG XWLOL]D ORV VXSXHVWRV SUHVHQWDGRV HQ OD WDEOD � \ SUHVHQWD XQ UHVXOWDGR 
GH ������� HVWD WDVD VH XWLOL]D HQ HO FiOFXOR GHO YDORU WHUPLQDO.

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�
QDO D SHUSHWXLGDG \D HQFRQWUDGR� HVWH HV HO YDORU WHUPLQDO GH¿QLWLYR R YDORU 
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�
VHQWH GH ORV ÀXMRV GH FDMD IXWXURV GHVFRQWDGRV DO FRVWR SURPHGLR SRQGHUDGR 
de capital, recursos que pertenecen a unos dueños que son los accionistas y 
ORV DFUHHGRUHV ¿QDQFLHURV� SRU OR WDQWR� VH SXHGHQ REVHUYDU GRV WLSRV GH FRV�
WRV� FRVWR GHO SDWULPRQLR .H� SDUD HO FDVR GH ORV VRFLRV� \ XQ FRVWR GH OD GHXGD 
.G� SDUD ORV DFUHHGRUHV ¿QDQFLHURV.

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 
FDSLWDO FRPR VL OD HPSUHVD QR WXYLHUD GHXGD� SURSXHVWR FRPR .X �0RGLJOLDQL 
\ 0LOOHU� �����.
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Cálculo del Ku. Esta tasa de descuento se calcula desde el año cero, 
utilizando la fórmula:

Ku = Rf + (β * PRM)

8QD YH] HQFRQWUDGR HO .X VH OR GHÀDFWD FRQ OD LQÀDFLyQ SDUD WHQHU XQ 
.X UHDO� TXH VH PDQWHQGUi FRQVWDQWH SDUD ORV SHULRGRV VLJXLHQWHV.

/D WDVD OLEUH GH ULHVJR 5I� IXHQWH GHO %DQFR GH OD 5HS~EOLFD GH ORV ERQRV 
del tesoro nacional.

6HJ~Q 5LHVJR ������� VH GHEH SRGHU PHGLU HO ULHVJR GH ODV DFFLRQHV GH 
una empresa o inversión. Esta medida de riesgo (denominado sistemático o 
GH PHUFDGR� VH UHDOL]D KDELWXDOPHQWH D WUDYpV GH XQ FRH¿FLHQWH GHQRPLQDGR 
EHWD �ȕ� TXH PLGH OD VHQVLELOLGDG GH ODV RVFLODFLRQHV GH ODV FRWL]DFLRQHV GH XQ 
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 
'DPRGDUDQ GH OD 8QLYHUVLGDG GH 1XHYD <RUN �'DPRUDGDQ� �����.

En el caso de estudio y una vez realizado el análisis de los accionistas 
GH OD HPSUHVD \ WHQLHQGR HQ FXHQWD TXH HVWiQ PHGLDQDPHQWH GLYHUVL¿FDGRV VH 
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. 
&RQ HVWH ~OWLPR GDWR VH FRPSOHWDQ ORV UHTXHULGRV SDUD HO FiOFXOR GHO .X \ VH 
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 
YDORUHV �HPSUHVDV JUDQGHV�� SRU HO FRQWUDULR� FXDQGR VH KDEOD GH HPSUHVDV 
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 
.X QRPLQDO REVHUYDGR HQ HO DxR FHUR� VH OH LQFUHPHQWD OD SULPD SRU WDPDxR� 
REWHQLHQGR DVt XQ QXHYR .X QRPLQDO� HVWD ~OWLPD VH GHEH GHÀDFWDU FRQ OD LQ�
ÀDFLyQ SDUD FRQVHJXLU HO .X UHDO� TXH HV HO GDWR TXH VH UHTXLHUH SDUD FDOFXODU 
las tasas de descuento en cada uno de los periodos. 

Cálculo Ku real: .X QRPLQDO REVHUYDGR HQ DxR �� ������ 3ULPD SRU 
WDPDxR� ������ .X QRPLQDO FRQ SULPD SRU WDPDxR� ������ LQÀDFLyQ PHQ�
VXDO� ������ .X UHDO REVHUYDGR HQ HO DxR �� �����. (O .X UHDO HV FRQVWDQWH HQ 
WpUPLQRV UHDOHV \ VH DMXVWD GH DFXHUGR FRQ OD LQÀDFLyQ GH FDGD SHULRGR� D HVWD 
WDVD VH GHVFXHQWDQ ORV ÀXMRV GH FDMD� SUR\HFWDGRV VHJ~Q OD WDEOD ��.

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%

$KRUD ELHQ� FRQ ORV ÀXMRV GH FDMD REWHQLGRV HQ ORV �� DxRV SUR\HFWDGRV� 
el valor terminal ajustado y las tasas de descuento de cada uno de los periodos se 
SURFHGH D WUDHU D YDORU SUHVHQWH ORV ÀXMRV GH FDMD PHQFLRQDGRV. 6H GHEH WHQHU 
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 
WUDYpV GHO PpWRGR GH FDMD GHVFRQWDGR HV OD VXPD GH� ������¶������� �2FKR 
mil ciento setenta y cinco millones novecientos sesenta y cuatro mil cuatro�
FLHQWRV FXDUHQWD \ GRV SHVRV PRQHGD FRUULHQWH FRORPELDQD�.

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 
FRQFHVLRQDULR FRQVWUXFWRU GH OD YtD 5XPLFKDFD�3DVWR 

(VWH WUDEDMR IXH GHVDUUROODGR FRQ HO ¿Q GH DSR\DU XQD YHQWD UHDO \ PD�
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�
JRFLDFLyQ� \ D~Q PiV FRQ ODV FDUJDV ¿VFDOHV TXH ULJHQ HQ OD DFWXDOLGDG  
sobre los dividendos, se recomienda apoyarse de asesores tributarios con 
HO ¿Q GH GLVPLQXLU OD FDUJD LPSRVLWLYD� GLVPLQX\HQGR HO ÀXMR GH FDMD GHO  
accionista.

Se recomienda explorar nuevos mercados, realizar nuevas inversiones 
R DPSOLDU HO SRUWDIROLR GH VHUYLFLRV FRQ HO ¿Q GH GLYHUVL¿FDU ORV LQJUHVRV \ 
disminuir el riesgo no sistemático para los socios.

En lo consecutivo se recomienda seguimiento a los procesos adminis�
WUDWLYRV \ ¿QDQFLHURV GH OD HPSUHVD. 5HFRQRFHU OD LPSRUWDQFLD GH OD HYDOXD�
ción constante de indicadores, y metas establecidas que permitan mejorar la 
gestión que se haga a las unidades de negocios.
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8n ආodelo para caracteriඓar la 

transparencia de los ආunicipios de 6onora

Leticia María González Velásquez�

Juan José García Ochoa�

0RGHVWR %DUUyQ :LOVRQ�

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 
GH 6RQRUD� TXH FXHQWDQ FRQ ������ R PiV KDELWDQWHV� pVWH VH GHVDUUROOy XWLOL]DQGR 
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 
D VX ¿VFDOL]DFLyQ� VH FRQWHPSOD HQ HVWH HVTXHPD GH PHGLFLyQ VL ORV PXQLFLSLRV 
cumplen con la información pública básica y con la funcionalidad de las unida�
GHV GH WUDQVSDUHQFLD WHQLHQGR KDOOD]JRV GH LQFRQYHQLHQWHV HQ ORV SHU¿OHV GH ORV 
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, 
QR VH KD UHÀHMDGR VX LPSOHPHQWDFLyQ HQ ODV SUiFWLFDV JXEHUQDPHQWDOHV� GH 
hecho, según la organización Transparencia Internacional, México ocupa el 
OXJDU ��� HQ VX ËQGLFH GH 3HUFHSFLyQ GH OD &RUUXSFLyQ TXH HYDO~D D ��� 
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�
WDOHV� GRQGH GLIXQGHQ VX LQIRUPDFLyQ S~EOLFD GH R¿FLR \ TXH HVWR WHQJD XQ  
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UHVXOWDGR H¿FD] \ H¿FLHQWH SDUD QXHVWUR HVWDGR. 3RU HOOR HO LQWHUpV GH UHWRPDU 
la problemática de la falta de cumplimiento de los municipios en el estado de 
6RQRUD� SURSRUFLRQDQGR XQD YDORUDFLyQ GH OD LQIRUPDFLyQ S~EOLFD GH R¿FLR 
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

/D ¿QDOLGDG GH HVWD LQYHVWLJDFLyQ HV FRQRFHU VL HO HVWDGR GH 6RQRUD FXHQWD 
con una adecuada normatividad:

• Al contar con indicadores de transparencia, ¿los municipios mejorarán la 
LQIRUPDFLyQ S~EOLFD GH R¿FLR \ UHQGLFLyQ GH FXHQWDV"

• ¿La ciudadanía hace uso del derecho a la información?
• ¿El órgano garante cumple con la normatividad de transparencia?

Justificación

8QR GH ORV SULQFLSDOHV SUREOHPDV TXH SUHVHQWD QXHVWUR SDtV HV OD GHVFRQ¿DQ]D 
GH ORV FLXGDGDQRV KDFLD ODV DFFLRQHV TXH UHDOL]D OD DGPLQLVWUDFLyQ JXEHU�
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 (iආco�� GRQGH VHxDOD TXH HQ HO DxR ���� 0p�
[LFR RFXSD HO OXJDU ��� GH ORV ��� SDtVHV HYDOXDGRV� PLHQWUDV TXH HO PLVPR 
HVWXGLR� UHDOL]DGR HQ ����� SRVLFLRQDED HQ HO OXJDU ���� GH ��� SDtVHV. &RQ 
OR DQWHULRU� VH DUJXPHQWD OR TXH PHQFLRQD *RQ]iOH] GH $UDJyQ ������� ³HV 
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 
TXH OD FRUUXSFLyQ ÀRUHFH HQ PHGLR GH OD RSDFLGDG \ SURFXUD QR GHMDU UDVWURV. 
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 
VL FRQWULEXLPRV GHVGH OR ORFDO WUDHUi EHQH¿FLRV GHVGH OD PLUDGD HVWDWDO KDVWD 
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 
(VWDGR FRQ 0DTXLDYHOR ������� SDUD LUQRV FRQ ORV DXWRUHV %REELR� 5DZOV� 
+DEHUPDV \ 3XIHQGRU HQ HO DxR GH ����� ORV FXDOHV KDEODQ GH OD VRFLH�
dad justa; espacios públicos; tomando como centro de sus teorías que los  
VHUYLGRUHV GHO (VWDGR VRQ SHUVRQDV S~EOLFDV� WLHQHQ XQ R¿FLR S~EOLFR�  
ORV QHJRFLRV HQ VX R¿FLR VRQ S~EOLFRV� \ S~EOLFRV VH OHV OODPD D ORV HGL¿�
cios y establecimientos de la autoridad.

$FNHUPDQ \ 6DQGRYDO ������ SDUWHQ GH TXH HO GHUHFKR D OD LQIRU�
mación se debe considerar esencial con relación a los derechos básicos 
de participación política, ya que incluye el derecho de libertad de ex�
SUHVLyQ� $ODVGDLU 5REHUWV OR PHQFLRQD HQ HO ����� WHQLHQGR FRPR EDVH 
XQD UHVROXFLyQ GH OD 6XSUHPD &RUWH GH OD IQGLD GH ����� VXVWHQWDGR 
que “ningún gobierno democrático puede sobrevivir sin rendición de 
cuentas”.

'XUDQWH ���� D ����� OD SULQFLSDO IXQFLyQ GH OD WUDQVSDUHQFLD OR 
WLHQH HO SDSHO TXH MXHJD OD VRFLHGDG� DVt OR FLWD 0HULQR ������. 6LHQGR 
WUDVFHQGHQWDO OD UHIRUPD FRQVWLWXFLRQDO HQ ����� OD FXDO OD LQWHUSUHWD &DU�
ERQHOO ������� FLWDGR HQ *RQ]iOH] ������ FRPR XQ DQWHV \ XQ GHVSXpV HQ 
la materia.

 “Las reglas actuales sobre apertura gubernamental se orientan a aumentar 
la transparencia en la administración pública, con el objeto de mejorar el 
FRQWURO GHPRJUi¿FR \ OD UHQGLFLyQ GH FXHQWDV D OD VRFLHGDG SRU SDUWH 
del gobierno. En contraste, los derechos a la información en su gran mayo�
UtD FRQVWLWX\HQ XQ HOHPHQWR GH FLXGDGDQtD´ �*RQ]iOH]� �����.
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0HQGHO� FLWDGR SRU $FNHUPDQ \ 6DQGRYDO ������� KD UHVXPLGR ELHQ 
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.

3DUD 9LOODQXHYD ������� HO GHUHFKR D OD LQIRUPDFLyQ LQFOX\H WUHV HOH�
PHQWRV HVSHFt¿FRV� GH DFXHUGR FRQ HO DUWtFXOR �� GH OD dudඁ, es la garantía 
fundamental que toda persona posee a atraerse información, a informar y a 
ser informada.

&DUERQHOO ������� FLWDGR SRU *RQ]iOH] ������� ³+DFH XQD FODUD QDUUD�
FLyQ� GHULYDGR GHO GHFUHWR GHO �� GH MXOLR GH ���� HQ HO 'LDULR 2¿FLDO GH OD 
Federación (doൿ�� SRU PHGLR GH OD FXDO VH LQWURGXFH XQ VHJXQGR SiUUDIR FRQ 
� IUDFFLRQHV HQ HO DUWtFXOR VH[WR FRQVWLWXFLRQDO� GRQGH PHQFLRQD TXH D SDUWLU 
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 
OD OODPDGD UHIRUPD SROtWLFD GH ���� DO WH[WR GHO DUWtFXOR VH[WR� VX FRQWHQL�
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 
SDUWLU GHO DxR ���� VH FRPLHQ]DQ D HPLWLU XQD VHULH GH OH\HV D QLYHO IHGHUDO 
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 
PH[LFDQR� HV GHFLU� HO GHUHFKR GH DFFHVR D OD LQIRUPDFLyQ S~EOLFD JXEHU�
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 
YHUGDGHUD UHIRUPD HVWUXFWXUDO� SXHVWR TXH YLQR D UHFRQ¿JXUDU ORV WpUPLQRV HQ 
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.” 

/ySH] ������ WDPELpQ VH H[SUHVD FRQ HVWD UHIRUPD GHO DUWtFXOR � FRQV�
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� \ GHO PRGHOR GH PHGLFLyQ 
internacional de transparencia para la Red de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (rta� TXH D FRQWLQXDFLyQ VH KDFH XQD EUHYH GHVFULSFLyQ�

I. Métrica de transparencia elaborada por cide. cide fue seleccionado en el 
���� SRU OD &RQIHUHQFLD 0H[LFDQD SDUD HO $FFHVR D OD IQIRUPDFLyQ 3~EOLFD 
SDUD UHDOL]DU PpWULFDV GH WUDQVSDUHQFLD D ODV �� HQWLGDGHV IHGHUDWLYDV \ HO 'LV�
WULWR )HGHUDO �DKRUD &LXGDG GH 0p[LFR�� QR LQFRUSRUDQGR JRELHUQRV ORFDOHV� 
HYDOXDFLRQHV TXH UHDOL]y HQWUHJDQGR UHVXOWDGRV GHO ���� DO ����� FRQVLGHUDQ�
do cinco dimensiones para su valoración: normativa, portales, usuario simu�
lado, órgano garante y sujeto obligado. En estas dimensiones se consideró lo 
siguiente:

�. (Q OD GLPHQVLyQ QRUPDWLYLGDG VH YDOXy HO GLVHxR OHJLVODWLYR HQ PDWHULD GH 
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, 
�����.

�. (Q OD GLPHQVLyQ SRUWDOHV KDFH XQ DQiOLVLV GHO FXPSOLPLHQWR QRUPDWLYR GH ORV 
SRUWDOHV GH WUDQVSDUHQFLD GH FDGD XQD GH ODV HQWLGDGHV IHGHUDWLYDV� YHUL¿FDQGR 
VL VH HIHFW~DQ FRQ ODV REOLJDFLRQHV HVWDEOHFLGDV HQ OD /H\ �)LHUUR� �����.

�. 'LPHQVLyQ GHO XVXDULR VLPXODGR. 9DORUD OD FDOLGDG GH ORV SURFHVRV GH DWHQ�
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�
PDFLyQ S~EOLFD DQWH ORV GLVWLQWRV VXMHWRV REOLJDGRV �5tRV \ =DYDOD� �����.

�. (Q OD GLPHQVLyQ yUJDQR JDUDQWH VH DQDOL]DQ ODV FDSDFLGDGHV LQVWLWX�
cionales de cada uno de los institutos de acceso a la información de las 
HQWLGDGHV IHGHUDWLYD \ HO 'LVWULWR )HGHUDO �&LXGDG GH 0p[LFR�� HQ HO FXDO 
VH HYDO~D HO JUDGR GH DXWRQRPtD� OD LQÀXHQFLD FRQ ORV JRELHUQRV ORFDOHV� OD 
construcción de buenas prácticas de transparencia, rendición de cuentas y 
DFFHVR D OD LQIRUPDFLyQ �5tRV \ &i]DUHV� �����.

�. )LQDOPHQWH� HO cide, para cumplir con la métrica, valora el sujeto obliga�
GR� UHYLVD HQ ORV JRELHUQRV IHGHUDOHV OD DSURSLDFLyQ LQVWLWXFLRQDO GH WUDQV�
parencia que asumen, la estructura administrativa que se cuenta, sobre 
todo en las unidades de transparencia; las características de su recurso humano 
HQ FXDQWR D VX SHU¿O� H[SHULHQFLD� FRQGLFLRQHV GH ODV XQLGDGHV GH DFFHVR 
�5tRV \ =DYDOD� �����.
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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 
ORV VLJXLHQWHV SDtVHV� %UDVLO� &RORPELD� &KLOH� (FXDGRU� (O 6DOYDGRU� *XDWHPDOD� 
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 
ELQDULR �Vt   ��QR   ��� TXH D FRQWLQXDFLyQ VH SUHVHQWDQ�

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�
UDQWH HYDO~D OD DWHQFLyQ� IXQFLyQ \ ¿VFDOL]DFLyQ GHO yUJDQR JDUDQWH \ GHO VX�
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

&RQ OD ¿QDOLGDG GH TXH DO OHFWRU VH OH IDFLOLWH OD FRPSUHVLyQ� VH SUHVHQWDQ ORV 
indicadores de la evaluación de transparencia del estado de Sonora que se 
DSOLFDURQ HQ ODV FXDWUR GLPHQVLRQHV �YpDVH WDEOD ���
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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 
FRQ PiV GH ������ KDELWDQWHV� VHJ~Q HO DUWtFXOR � WUDQVLWRULR GH OD /H\ *H�
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 HQ ����� VRQ 
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 
�FRPR OR PXHVWUD OD ¿JXUD ��� VH SUHVHQWDQ D FRQWLQXDFLyQ�

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�
FLD \ DFFHVR D OD LQIRUPDFLyQ HQ 0p[LFR� HO FXDO FODVL¿FD D OD LQIRUPDFLyQ 
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 
6RQRUD� VH SHUFLELy TXH HIHFWLYDPHQWH OD OH\ FXHQWD FRQ OD VX¿FLHQWH \ 
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�� HV HO HQFDUJDGR GH JDUDQWL]DU HO GHUHFKR 
de acceso a la información. Según la Ley General de Transparencia, 
HQ VX DUWtFXOR ��� \ HQ OD OH\ HVWDWDO HQ HO DUWtFXOR �� KDEOD GH VXV 
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�
OHV VRQ� IXQFLyQ� ¿VFDOL]DFLyQ \ DWHQFLyQ DO XVXDULR.
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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 
OD LQIRUPDFLyQ� FDUHFH GH PHGLFLyQ SHUPDQHQWH \ GH ¿VFDOL]DFLyQ HQ 
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�
WRPDQ ORV PXQLFLSLRV FLWDGRV DQWHULRUPHQWH �YpDVH WDEOD �� FRQVLGHUDQGR 
OD IQIRUPDFLyQ 3~EOLFD GH 2¿FLR� \ GH DFXHUGR FRQ HO DSDUWDGR GH LQIRUPD�
FLyQ S~EOLFD GH R¿FLR �YpDVH WDEOD �� VH UHDOL]y OD YDORUDFLyQ FXDQWLWDWLYD 
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.
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  Al realizar la valoración de los sujetos obligados de estos mu�
nicipios percibimos que los más destacados en el cumplimiento de 
ODV IUDFFLRQHV GHO DUWtFXOR �� VRQ ORV PXQLFLSLRV GH &DERUFD� 3XHUWR 
Peñasco, Navojoa, Hermosillo y Agua Prieta, algunas de estas frac�
ciones, con las cuales cumplen estos municipios, son el directorio  
GH WRGRV ORV VHUYLGRUHV� OD UHPXQHUDFLyQ EUXWD \ QHWD� HVSHFL¿FDFLyQ GH 
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�
WDIRUPD 1DFLRQDO GH 7UDQVSDUHQFLD� FRQ HO ¿Q GH FDOL¿FDU GRV UXEURV 
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.

  3DUD FDOL¿FDU HO WLHPSR GH UHVSXHVWD HQ ODV VROLFLWXGHV GH LQIRUPD�
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 
XQD FDOLILFDFLyQ GH �� SXQWRV GH ��� VXV iUHDV PiV IXHUWHV VRQ ORV  
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, 
VH HYDOXy OD VROLFLWXG GH LQIRUPDFLyQ TXH VH UHDOL]y D ORV �� PXQLFL�
SLRV GHO HVWDGR GH 6RQRUD �YpDVH WDEOD ��� EDMR HO VXSXHVWR GH XVXDULR 
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 
1DFLRQDO H IQIRPH[� REWXYLHURQ XQD FDOL¿FDFLyQ H[FHOHQWH SDUD UHDOL]DU 
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, 
HV XQD GH ODV FODYHV SDUD OD UHFXSHUDFLyQ GH OD FRQ¿DQ]D \ IRUWDOHFLPLHQWR 
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 
������ R PiV KDELWDQWHV VH DSOLFy HO PRGHOR XWLOL]DQGR GLPHQVLRQHV HVWDWDOHV 
y municipales; en las estatales, en su contenido normativo encontramos que 
esta entidad federativa cuenta con una excelente ley que cumple con los re�
TXHULPLHQWRV PtQLPRV �LQIRUPDFLyQ S~EOLFD GH R¿FLR� UHJXODFLyQ GHO yUJDQR 
JDUDQWH� UHFXUVRV GH UHYLVLyQ� LQIRUPDFLyQ UHVHUYDGD� LQIRUPDFLyQ FRQ¿GHQ�
FLDO� GDWRV SHUVRQDOHV� HQWUH RWURV� TXH JDUDQWL]DQ HO GHUHFKR GH DFFHVR D OD 
información pública.
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La otra dimensión estatal, que es el órgano garante, debe avanzar en una 
¿VFDOL]DFLyQ SHUPDQHQWH HQ WUDQVSDUHQFLD DFWLYD� WUDQVSDUHQFLD SDVLYD \ WUDQVSD�
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.

(Q HO VXMHWR REOLJDGR VH DQDOL]y OD LQIRUPDFLyQ S~EOLFD GH R¿FLR HQ OD 
página web de los principales municipios del estado de Sonora, encontrándo�
VH TXH QLQJXQR GH HOORV FXPSOH DO ����� ORV PXQLFLSLRV GH &DERUFD \ +HU�
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 
HQ HO UHVSRQVDEOH GH HVD XQLGDG� HO PXQLFLSLR TXH FXPSOH DO ���� FRQ HO 
SHU¿O HV HO UHVSRQVDEOH GH 1DYRMRD� \D TXH FXHQWD FRQ OD FDSDFLWDFLyQ� ORV 
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 
FXHQWDQ FRQ HO SHU¿O DGHFXDGR.

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 
HO WLHPSR GH UHVSXHVWD HV H[WHPSRUiQHR \ KD\ GH¿FLHQFLD HQ OD FDOLGDG GH OD 
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 
SURIHVLRQLVWDV H[WHUQRV TXH OHV DXGLWH VX LQIRUPDFLyQ ¿QDQFLHUD� GH OD PLVPD 
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 
ORV UHVSRQVDEOHV GH ODV XQLGDGHV GH WUDQVSDUHQFLD GHEHQ GHGLFDUVH H[FOXVL�
vamente a ese puesto para brindar una atención, un apoyo e información 
oportuna que permitan mejorar la toma de decisiones de los ciudadanos e 
LPSXOVDU OD FRQ¿DQ]D \ OD FHUWLGXPEUH D ORV JRELHUQRV ORFDOHV.
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Resumen

En los últimos años se ha registrado un importante repunte de la producción 
YLWLYLQtFROD HQ ORV HVWDGRV PH[LFDQRV GH %DMD &DOLIRUQLD� &RDKXLOD� 4XHUpWD�
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 (ൿcpys� GH OD 8QLYHUVLGDG 1DFLRQDO $XWyQRPD 
de México (unaආ�� WUDWD GH DFHUFDUVH D ORV SURFHVRV GH WUDQVIRUPDFLyQ VRFLR�
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 ൿcpys de la unaආ. Ha desarrollado diversos proyec�
tos de investigación en Conacyt y papiආe�papiit�dgapa de la unaආ, como responsable y coordinador. 
3URIHVRU YLVLWDQWH GH YDULDV XQLYHUVLGDGHV. 3DUWLFLSD DVLGXDPHQWH HQ FRQJUHVRV \ HYHQWRV FLHQWt¿FRV GH 
su especialidad.

 � Doctora, maestra y licenciada en sociología por la ൿcpys de la unaආ. 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 ൿcpys de la unaආ. Ex�
periencia en proyectos de investigación patrocinados por la dgapa�unaආ y el Conacyt sobre opinión 
pública y procesos electorales en México, socio antropología de la alimentación, procesos educativos 
y sociología del deporte.
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Se considera, como hipótesis de trabajo, que la producción vitivinícola 
JHQHUD HVTXHPDV GH LGHQWL¿FDFLyQ HQ ORV LQYROXFUDGRV D WUDYpV GHO UHFRQR�
FLPLHQWR GH QXHYRV �\ UHQRYDGRV� SDUDGLJPDV LGHQWLWDULRV UHIHUHQWHV DO VHQ�
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�
KXDKXD� \ &RDKXLOD� UHVSHFWLYDPHQWH� \ DO WHUULWRULR GH %DMD &DOLIRUQLD� VLQ 
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�
WDELOL]DFLyQ SROtWLFD \ HFRQyPLFD TXH VLJXLy DO ¿Q GH OD 5HYROXFLyQ 0H[LFDQD 
que la industria tuvo espacio para empezar a desarrollarse.

(Q ���� VH HVWDEOHFH OD 9LQtFROD 5HJLRQDO� DVLPLVPR� ÈQJHOR &HWWR� 
XQ LWDOLDQR ¿QFDGR HQ 0p[LFR� LQLFLD OD IDEULFDFLyQ GH YLQRV HQ HO 9DOOH GH 
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 
GH �� ERGHJDV \ SURGXFWRUDV GH XYD SDUD YLQR� RIUHFLHQGR PiV GH ��� HWL�
TXHWDV GH YLQR QDFLRQDO GLIHUHQWHV. $SUR[LPDGDPHQWH ��� GH HVWRV SURGXFWR�
UHV VH HQFXHQWUDQ HQ %DMD &DOLIRUQLD� PLHQWUDV TXH HO UHVWR VH GLVWULEX\H HQ 
los estados de Coahuila, Querétaro, Zacatecas, Guanajuato y Aguascalientes  
�$UHOODQR \ 6DQWR\R� �����.

Hoy en día, los vinos del nuevo mundo (América, Sudáfrica, Australia 
\ 1XHYD =HODQGD� KDQ PHMRUDGR VX FDOLGDG� FRQTXLVWDQGR ORV PHUFDGRV LQ�
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 
SRWHQFLDO GHQWUR GHO PHUFDGR YLQtFROD LQWHUQDFLRQDO. (VSHFt¿FDPHQWH� HO LQ�
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 
\ DFFLRQHV VH PDQL¿HVWDQ ODV LGHDV \ GHVHRV GH GLVWLQFLyQ� OD H[FOXVLYLGDG� OD 
DVSLUDFLRQDOLGDG \� HQ JHQHUDO� HO UH¿QDPLHQWR VRFLDO.

$ WUDYpV GH HVWDV HVWUXFWXUDV GH GLVWLQFLyQ HV SRVLEOH UDVWUHDU ODV D¿QL�
GDGHV VHOHFWLYDV TXH FRQIRUPDQ HO SHU¿O GH ORV FRQVXPLGRUHV� DVt FRPR HO 
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: 

�. 3DLVDMH YLWLYLQtFROD.
�. 3URGXFFLyQ GH XYD \ YLQR.
�. (VWLORV FXOWXUDOHV GH YLGD HQ HO FRQVXPR GH YLQR.

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�
FLDOHV HVSHFt¿FDV� GRQGH FRPLHQ]D OD WUDQVIRUPDFLyQ \ VLPEROL]DFLyQ GH HVWD 
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 
JUDGR GH DOFRKRO QR HV VX¿FLHQWH SDUD HPERUUDFKDU GH LQPHGLDWR \ SRUTXH 
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�
OHV GH SUiFWLFDV VR¿VWLFDGDV� DVt� HO FRQVXPLGRU GH YLQR HV YLVWR SRU ORV GHPiV 
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 
GHO YLQR HQ 0p[LFR� OD LGHQWL¿FDFLyQ GH ODV FXDOLGDGHV TXH FRQVWLWX\HQ HO 
patrimo nio cultural vitivinícola, así como de la caracterización de los sujetos 
que lo producen y consumen. Así, se tienen los siguientes objetivos:

• IGHQWL¿FDU ORV VtPERORV \ VLJQL¿FDFLRQHV TXH FRQVWLWX\HQ OD ³FXOWXUDO GHO YLQR´.
• Establecer el papel del vino de mesa en la interacción social para determi�

QDU HO SHU¿O VRFLDO GHO FRQVXPLGRU GH YLQR \ OD SHU¿ODFLyQ GH VXV SUiFWLFDV 
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.

• &DUDFWHUL]DU ODV IRUPDV FXOWXUDOHV GH FRQVXPR. 'H IRUPD HVSHFt¿FD� ORV HOH�
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 
JHQWUL¿FDFLyQ HQ ODV UHJLRQHV SURGXFWRUDV.
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• &DUDFWHUL]DU HO SURFHVR GH LGHQWL¿FDFLyQ GHO YLQR PH[LFDQR� GH VXV FRQVX�
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:

• ¢+D\ DOJ~Q SURFHVR GH LGHQWL¿FDFLyQ TXH SHUPLWH OD UHSURGXFFLyQ VRFLR�
cultural de la cultura del vino en México?

• ¢&XiOHV VRQ ORV HOHPHQWRV VLPEyOLFRV R VLJQL¿FDWLYRV TXH SDUWLFLSDQ HQ  
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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UHJLRQDOHV HVSHFt¿FRV. (VWRV HOHPHQWRV� FDEH PHQFLRQDU� VRQ FDSDFHV GH 
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 
SURGXFWRUDV GH YLQR� HV SRVLEOH LGHQWL¿FDU ORV DFWLYRV \ SDVLYRV GH HVWDV UHJLR�
nes a través del reconocimiento de su patrimonio cultural. Éste es aquel esta�
EOHFLGR SRU ODV iUHDV FRQVWUXLGDV SRU HO KRPEUH� GH¿QLGDV SRU VX FRQIRUPD�
FLyQ QDWXUDO \ FXOWXUDO� DVt FRPR HO DUWH GH OD YLWLFXOWXUD �'RXJODV� ������ HV 
GHFLU� DTXpO TXH FRQMXJD ORV FRQRFLPLHQWRV \ VDEHUHV JHQHUDOHV \ HVSHFt¿FRV� 
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 
GH ODV UHJLRQHV SURGXFWRUDV GH YLQR� SHUR HVSHFt¿FDPHQWH ODV SRVWHULRUHV FR�
GL¿FDFLRQHV VLPEyOLFDV TXH WLHQHQ OXJDU \ ORV SURFHVRV HQ ORV TXH pVWDV VRQ 
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 
DFXHUGR FRQ 6DGHU ������� VH FRQVWLWX\H D ³SDUWLU GH XQD UHDOLGDG FX\RV FRQ�
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 
H[SHULHQFLDV SURSLDV´. $ SDUWLU GH HOOR� SRGHPRV LGHQWL¿FDU YDULRV PRPHQWRV 
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 
6DQWR\R� ������ GHO ³SUR\HFWR FRPR FDSDFLGDG GH GHVSOHJDU SUiFWLFDV GRWD�
GDV GH SRGHU´ �=HPHOPDQ \ 9DOHQFLD� �����.

4XHGD FODUR� HQWRQFHV� TXH GHQWUR GH XQ FRQWH[WR KLVWyULFR HVSHFt¿FR HV 
SRVLEOH REVHUYDU \ DQDOL]DU HO SURFHVR GH �UH�SURGXFFLyQ �FXOWXUDO� GHO YLQR 
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 
UHFRQRFLPLHQWR DQDOtWLFR GH ORV QH[RV \ UHODFLRQHV HVSHFt¿FDV HVWDEOHFLGDV 
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 
TXH� DGHPiV GH �UH�FRQVWUXLU ORV GDWRV TXH VH QHFHVLWHQ� D\XGH D DFRPRGDUORV 
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 
\ FXOWXUDO TXH LPSDFWDURQ HQ OD YLGD GHO VXMHWR� D WUDYpV GH OD LGHQWL¿FDFLyQ GH 
estos dos elementos, se crea un enlace dialógico que convierte al sujeto en un 
DFWRU VRFLDO� GDQGR OX] VREUH VX SDUWLFLSDFLyQ HQ SURFHVRV FRPR OD �UH�FUHDFLyQ 
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 
FLHQWt¿FR H LQIRUPDFLyQ. 'LFKR LQVWUXPHQWR HV OD *XtD GH IQYHVWLJDFLyQ� TXH 
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 
HVWUXFWXUD �$UHOODQR 	 6DQWR\R� ����� SDUD DFHUFDUQRV \ UHFRQVWUXLU ORV DV�
pectos más esenciales de la realidad que queremos conocer.

/D JXtD FXDOLWDWLYD SDUD KLVWRULDV GH YLGD UH¿HUH WDPELpQ D ORV SURFHVRV 
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�
WHUtVWLFDV DEVWUDFWR�FRQFUHWDV� SDUD SRVWHULRUPHQWH GHVJORVDU ODV FDUDFWHUtVWL�
FDV FRQFUHWR�UHDOHV� KDVWD OOHJDU D ODV FDUDFWHUtVWLFDV UHDOHV� ORV REVHUYDEOHV� pVWRV 
constituirán, en otras palabras, las preguntas puntuales que el investigador 
hará a la realidad.
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&RPR UHFXUVR VRFLR�HWQRJUi¿FR� OD KLVWRULD GH YLGD LQLFLD FRQ HO QD�
FLPLHQWR GHO LQGLYLGXR \ WRPD FRPR KLOR UHFWRU GH OD QDUUDWLYD ORV HMHV ELR�
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 
VHU KXPDQR� \ GH YHU ODV UHODFLRQHV HQWUH DPEDV FRVDV´ �0LOOV� �����. /DV 
historias de vida resultan fundamentales para entender las relaciones entre el 
KRPEUH \ OD VRFLHGDG. (O HOHPHQWR FHQWUDO GH OD KLVWRULD GH YLGD HV OD �UH�FRQV�
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 
�UH�FRQVWUX\H OD KLVWRULD GH YLGD D XQ QLYHO GH DFFLyQ VRFLDO PDFUR \ PLFUR 
sociológica, es decir, lo convierte en un actor social, destacado de entre los 
GHPiV LQWHJUDQWHV GHO FRQJORPHUDGR VRFLRGHPRJUi¿FR DO TXH SHUWHQHFH.

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 
HVSHFt¿FDV FRPR HQ VX GHYHQLU KLVWyULFR. $O PLVPR WLHPSR� ODV FDWHJRUtDV 
que apoyen el análisis deben extenderse hacia la dimensión de consumo y 
producción del vino mexicano, así como otros elementos importantes, como los 
VHQWLGRV \ HVWLORV GH FRQVXPR \ ODV FDUDFWHUL]DFLRQHV HVSHFt¿FDV FRPR LGHQ�
WLGDGHV VRFLDOHV XELFDGDV HQ FRQWH[WRV VRFLRFXOWXUDOHV HVSHFt¿FRV.

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�
]DGRV´�� TXH HQWUDQ HQ LQWHUDFFLyQ FRQ RWURV HOHPHQWRV DOUHGHGRU GH OD YLGD 
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�
VLyQ UHWyULFD. -XVWDPHQWH HQ HVWD IRUPDFLyQ PDWHULDO� VLJQL¿FDWLYD \ YDORUD�
WLYD GHO VXMHWR GRQGH VH HQFXHQWUDQ ODV D¿QLGDGHV VHOHFWLYDV HVHQFLDOHV SDUD 
UHFRQRFHU HO SHU¿O GHO FRQVXPLGRU GH YLQR� DVt FRPR OD ¿JXUD VRFLDO GHO EHEHU.

$Vt� HV SRVLEOH D¿UPDU TXH OD SUHVHQFLD� SUiFWLFDPHQWH LQpGLWD� GHO YLQR 
en la cultura alimentaria mexicana, ha transformado múltiples aspectos de 
ésta, generando nuevas relaciones y vínculos relacionados con la producción 



Investigaciඬn interdisciplinaria para el desarrollo... ���

y consumo de esta bebida. El proceso de transformación vinícola ha generado 
WRGR XQ HVTXHPD GH SURGXFFLyQ FXOWXUDO SURSLR� TXH D\XGD D VLJQL¿FDU ODV 
acciones del tiempo de trabajo, así como de aquellas que componen la vida 
cotidiana de los involucrados.

3DUWH GH HVWRV HVTXHPDV KD SHUPHDGR HQ OD FRQ¿JXUDFLyQ VLPEyOLFD GHO 
YLQR PH[LFDQR HQ OD VRFLHGDG PH[LFDQD �DVt FRPR HQWUH ORV FRQRFHGRUHV�� 
caracterizándole a través de la percepción sensorial que acompaña su degus�
tación a través del reconocimiento de aromas, sabores y texturas que conduce 
DO IRUWDOHFLPLHQWR GHO SURFHVR GH LGHQWL¿FDFLyQ.  $VLPLVPR� OD SHUFHSFLyQ GHO 
YLQR \ VX FRQVXPR� VH KDOODQ UHODFLRQDGDV FRQ ODV PRWLYDFLRQHV GH FRQVXPR� 
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�
Wt¿FD D OD YLGD FRWLGLDQD \ D ODV PRWLYDFLRQHV TXH VH HQFXHQWUDQ GHWUiV GH ODV 
DFFLRQHV VRFLDOHV \ ODV IRUPDV GH FRQVXPR HVSHFt¿FDV� DVSLUDFLRQHV JHQH�
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 
FRQRFHU ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH SURGXFWRUHV \ FRQVXPLGRUHV� DVt FRPR ODV UH�
ODFLRQHV TXH GHVDUUROODQ GHQWUR GH ORV SURFHVRV VRFLDOHV� HFRQyPLFRV \ SROt�
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

(V IUHFXHQWH TXH� GHQWUR GHO WUDEDMR GH LQYHVWLJDFLyQ VRFLROyJLFD� VH GH�
sarrollen densas discusiones teóricas, sin que se logren concretar resultados 
HVSHFt¿FRV GHO DQiOLVLV FLHQWt¿FR GH OD UHDOLGDG \ PXFKR PHQRV HQ SUR\HF�
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 
HVSHFt¿FRV SDUD HO GHVDUUROOR VRFLDO� DGHPiV GH VHU VXVFHSWLEOHV GH DGDSWDEL�
lidad a las nuevas formas virtuales y digitales.

$O LJXDO TXH HQ OD FRQVWUXFFLyQ GH FRQRFLPLHQWR FLHQWt¿FR� HV PX\ 
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 
-XDQLWR \ %HUQDO� HQ HO HVWDGR GH 4XHUpWDUR� $JXDVFDOLHQWHV� =DFDWHFDV� 
&RDKXLOD� &KLKXDKXD \ (QVHQDGD� HQ %DMD &DOLIRUQLD� GLFKDV UXWDV KDQ SR�
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 
FRQ¿HUHV ODV HVSHFL¿FLGDGHV TXH H[SUHVDQ PDWHULDOPHQWH. (OOR� DGHPiV� 
viene de la mano de una reelaboración particular del pensamiento social 
\ FXOWXUDO� GRQGH HO SURFHVR GH UHSURGXFFLyQ GH VLJQL¿FDGRV SDUWH GH GLV�
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 
GH FXDWUR SODQHV� DGPLQLVWUDWLYR� GH PHUFDGRWHFQLD� ¿QDQFLHUR \ RSHUDWLYR�  
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 
DOJ~Q LQYHUVLRQLVWD R HPSUHQGHGRU� GRQGH VH SXHGHQ LGHQWL¿FDU ODV KHUUDPLHQWDV 
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 
XQ HVWXGLR UHDOL]DGR SRU &RQVHMHUtD $JUtFROD GH &KLOH HQ 0p[LFR� HQ ����� HO 
�� GH OD SREODFLyQ PH[LFDQD FRQVXPH SURGXFWRV JRXUPHW� QR REVWDQWH KD\ 
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 
\ SURPRFLyQ�� GH WDO IRUPD TXH HO SURGXFWR HQWUH FRQ IXHU]D D FRPSHWLU HQ 
el mercado y se posicione en el segmento de mercado establecido. Adicio�
QDOPHQWH� VH UHDOL]y XQ SODQ ¿QDQFLHUR GRQGH VH PXHVWUD OD LQYHUVLyQ LQLFLDO 
requerida para emprender el negocio, considerando los costos de producción, 
compra de equipos, materiales e insumos, pago a proveedores, pagos al per�
VRQDO� HQWUH RWURV� HV GHFLU� ORV FRVWRV ¿MRV \ YDULDEOHV GHO QHJRFLR. $GHPiV� VH  
GHWHUPLQDURQ ODV IXHQWHV GH ¿QDQFLDPLHQWR� OD XWLOL]DFLyQ GH ORV UHFXUVRV� ORV 
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 
%� \ HV FRQRFHGRU GH ORV SURGXFWRV JRXUPHW� SRU OR TXH VH WUDWD GH XQ Q~�
PHUR GH FRQVXPLGRUHV SRWHQFLDOHV OLPLWDGR �+HUYiV� �����. 1R REVWDQWH� 
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 
\ DGXOWRV TXH RSWDQ SRU SURGXFWRV TXH DSRUWHQ EHQH¿FLRV D VX VDOXG \ 
que garanticen su calidad e inocuidad. Al respecto, es importante mencio�
nar que son escasas las empresas productoras y/o innovadoras de quesos 
JRXUPHW �+HUQiQGH]� �����.

Objetivos

Desarrollar un plan de negocios para una empresa productora de queso gourmet 
tipo panela con arándano deshidratado.

Objetivos específicos

• Desarrollar un plan administrativo.
• 5HDOL]DU XQ SODQ GH PHUFDGRWHFQLD GRQGH VH LGHQWL¿TXH HO QLYHO GH GHPDQ�

da potencial, el modelo de la oferta, precio y distribución del producto.
• 'HVDUUROODU \ HYDOXDU XQ SODQ ¿QDQFLHUR.
• 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, 
HVSHFLDV� VHPLOODV� HWFpWHUD� SDUD REWHQHU QXHYRV VDERUHV� WDPELpQ VH SXHGH 
KDFHU XVR GH OD UHSXWDFLyQ GH FLHUWDV ORFDOLGDGHV R UHJLRQHV HVSHFt¿FDV R PH�
jorar la calidad de los empaques y presentación de estos, estas adecuaciones 
generan en los consumidores una percepción de “producto premium” (Que�
]DGD� �����.

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 
�SRU OR WDQWR� HV DOWDPHQWH SHUHFHGHUR�. 'H IRUPD WURQFRFyQLFD LQYHUWLGD� HQ 
SLH]DV TXH SXHGHQ SHVDU GHVGH ��� NJ KDVWD � NJ �9LOOHJDV� &HUYDQWHV� 9DUJDV 
\ (VSLQR]D� �����.

Hay una gran variabilidad en la composición química del queso panela. 
1R REVWDQWH� VH HQFXHQWUD HQ OD PD\RUtD ORV VLJXLHQWHV FRPSRQHQWHV� ������ 
GH KXPHGDG� ������ GH JUDVD� ������ GH SURWHtQD� �.���.�� GH VDO \ ��� 
mg de calcio �5DPtUH] \ 9pOH]� ����� 3pUH]� 3DODFLRV� &DVWUR \ )ORUHV� �����.

Debido a sus propiedades nutricionales (rico en proteína, calcio y bajo 
HQ JUDVD�� FXDQGR HV HODERUDGR FRQ OHFKH GHVFUHPDGD VH UHFRPLHQGD VX FRQ�
sumo por personas con problemas cardiovasculares y con hipercolesterole�
PLD� SXHV IDYRUHFH D OD VDOXG �3URIHFR� �����.

El arándano rojo, también denominado cranberry, es el fruto pertene�
ciente al género Vaccinium �9LOFKHV� �����. 6H SXHGH FRQVXPLU HQ IUHVFR� 
deshidratado, concentrado o en polvo. Presenta un sabor amargo o agrio, se 
procesa para la elaboración de zumos, bebidas, salsas, gelatinas, mermeladas, 
GXOFHV \ SDVWHOHV �*DUULGR� �����.

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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(3pUH]� 3DODFLRV� &DVWUR \ )ORUHV� �����. 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 
VLVWHPD QHUYLRVR� DOLYLDQ OD LQÀDPDFLyQ GH OD DUWULWLV� UHIXHU]DQ HO VLVWHPD 
inmunológico, protegen el tracto urinario, promueven la salud visual siendo 
de gran ayuda en enfermedades como la degeneración macular, la ceguera y 
PHMRUDQ ODV KDELOLGDGHV PRWRUDV �*RQ]DOR� �����.

Formulación

6H XWLOL]y OHFKH GHVFUHPDGD SDVWHXUL]DGD� VH FDOHQWy D ���&� VH OH DJUHJy 
CaCl� \ FXDMR. 'HVSXpV VH UHSRVy GXUDQWH ����� PLQ KDVWD FXDMDGR WRWDO� VH 
FRUWy HO JHO HQ FRUWHV YHUWLFDOHV \ KRUL]RQWDOHV GH � FP� DSUR[LPDGDPHQWH. 
3RVWHULRUPHQWH VH DJLWy �WUDEDMR GH JUDQR� SDUD FRPSDFWDU HO JUDQR \ PHMRUDU 
la sinéresis, se desueró y se agregó eO DUiQGDQR ¿QDPHQWH SLFDGR MXQWR FRQ OD 
VDO. 6H PROGHy HQ UHFLSLHQWHV GH SOiVWLFR FRQ RUL¿FLRV DOUHGHGRU �HVWRV IXHURQ 
DFRQGLFLRQDGRV SDUD SRUFLRQHV GH �� J� \ UHIULJHUy GXUDQWH �� K.

6H HPSOHy OHFKH GHVFUHPDGD SDVWHXUL]DGD FRQ OD ¿QDOLGDG GH REWHQHU 
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 
PiV DPDULOODV. (O SURGXFWR ¿QDO IXHURQ SLH]DV GH �� J GH FRORU EODQFR FRQ 
rojo, debido a la despigmentación del arándano deshidratado utilizado en su 
elaboración. De sabor agridulce y de consistencia blanda y suave.

Evaluación sensorial

6H UHDOL]y XQD SUXHED GHO QLYHO GH DFHSWDFLyQ D ��� MXHFHV QR HQWUHQDGRV� 
KRPEUHV \ PXMHUHV HQWUH �� D �� DxRV� VH HYDOXy XQD PXHVWUD GH �� J PH�
GLDQWH XQD HVFDOD KHGyQLFD GH QXHYH SXQWRV� GRQGH � IXH ³PH JXVWD H[WUHPD�
GDPHQWH´ \ � ³PH GLVJXVWD H[WUHPDGDPHQWH´� VH FDOL¿FDURQ ORV DWULEXWRV GH 
color, sabor y consistencia �:DWWV� <OLPDNL� -H൵HU\ \ (OtDV� �����. 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 
OD HYDOXDFLyQ IXH GH �.��� § �� OR FXDO LQGLFD TXH HO SURGXFWR VH ORFDOL]D HQ OD 
categoría de “me gusta mucho” de la escalada hedónica de nueve puntos pre�
VHQWDGD SDUD VX HYDOXDFLyQ� OR FXDO UHSUHVHQWD ��� GH ORV MXHFHV.

Evaluación fisicoquímica

6H GHWHUPLQy SURWHtQD SRU PpWRGR GH .MHQGDKO� JUDVD SRU PpWRGR *HUEHU� 
humedad por secado al horno, pruebas de pH y acidez titulable (coൿocalec, 
���� D� E� scൿi� �����. /RV UHVXOWDGRV GHO DQiOLVLV ¿VLFRTXtPLFR PXHVWUDQ XQ 
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DOWR FRQWHQLGR GH KXPHGDG \ SURWHtQD �YpDVH WDEOD ��. 3RU OR UHJXODU� HO TXH�
VR SDQHOD FRQWLHQH HQWUH ������ GH KXPHGDG �5DPtUH] \ 9pOH]� ������  
HO SRUFHQWDMH GH KXPHGDG REWHQLGR IXH HOHYDGR ���.���� GHELGR D TXH HO 
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.

/D FDQWLGDG GH JUDVD HQ HO SURGXFWR ¿QDO QR IXH SRVLEOH FXDQWL¿FDUOD SRU 
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�
ERUDFLyQ GH OD ERWDQD LQGLFD XQ FRQWHQLGR GH �.�� J HQ �.� / GH OHFKH� OD FXDO HV 
PtQLPD VL VH FRQVLGHUD TXH VH GLVWULEX\y HQ ODV �� ERWDQDV TXH VH REWXYLHURQ.

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, 
VLQ DOWHUDUOR �6DPSLHUL� &ROODGR� /XFLR \ 3pUH]� ����� (VWH SODQ GH QHJRFLR 
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. 
6H XWLOL]DURQ IXHQWHV GH LQIRUPDFLyQ VHFXQGDULDV TXH VH UH¿HUHQ D UHYLVLyQ 
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 (iආpi� �����.

Figura 1. Marca de la empresa

Fuente: Elaboración propia.

Misión

Ofrecer a nuestros clientes productos innovadores de calidad y nutritivos 
FRQ OD ¿QDOLGDG GH LQFXUVLRQDU� HQULTXHFHU \ H[WHQGHU OD JDVWURQRPtD GH 
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

3DUD OD RSHUDFLyQ GH OD HPSUHVD VH UHTXLHUH XQD LQYHUVLyQ GH ��������.��� 
monto del cual se puede obtener de un préstamo bancario en la institución 
EDQFDULD %DQFRPHU� FRQ XQD WDVD GH LQWHUpV DQXDO GHO ��� D SDJDU HQ XQ SOD]R 
de cinco años.

La empresa puede iniciar con ocho empleados que estarán laborando en 
VX iUHD HVSHFt¿FD.

Organigrama

(Q OD ¿JXUD � VH PXHVWUD OD RUJDQL]DFLyQ GH OD HVWUXFWXUD R iUHDV GH OD 
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 
EXHQRV UHVXOWDGRV. (Q OD WDEOD � VH GHVFULEHQ ORV REMHWLYRV HVWDEOHFLGRV XQD 
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

/DV SROtWLFDV LQWHUQDV GH OD HPSUHVD �YpDVH WDEOD �� VRQ HO FRQMXQWR GH QRUPDV 
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

(Q HO GLVHxR GH OD PDUFD �YpDVH ¿JXUD ��� VH GHFLGLy XWLOL]DU ORV FRORUHV URMR 
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 
GH SDODEUDV HQWUH ³FKHVVH´ �TXHVR� \ ³EHUU\´ �DUiQGDQR�� KDFLHQGR XQD UHIH�
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�
WLYD GH FRORU URML]R�EODQFR� FRQ DURPD OiFWHR� VDERU DJULGXOFH DJUDGDEOH \ 
GH FRQVLVWHQFLD EODQGD. (V ULFR HQ SURWHtQDV� DQWLR[LGDQWHV� ¿EUD \ FDOFLR�  

Figura 3. Etiqueta del producto

Fuente: Elaboración propia.
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FRQWLHQH SRFD JUDVD \ FDUERKLGUDWRV. 6H FRQVHUYD HQ UHIULJHUDFLyQ D ��& 
GXUDQWH �� D �� GtDV� DSUR[LPDGDPHQWH. (VWH WLSR GH SURGXFWR VH FDWDORJD 
“tipo gourmet”, y comúnmente se usa en prácticas culinarias gastronómicas 
�SRVWUHV� JXDUQLFLRQHV� LQJUHGLHQWH� HQWUDGD \�R ERWDQHUR�. 

Envase, embalaje y etiquetado

Se comercializará en envases transparentes de polipropileno, envasado al vacío, 
ORV FXDOHV VHUiQ UHGRQGRV� VHOODGRV \ VHUiQ HQ SUHVHQWDFLRQHV GH XQD SLH]D GH �� J�  
con la etiqueta impresa en el exterior del envase. La etiqueta de la botana se rea�
OL]DUi VHJ~Q ODV HVSHFL¿FDFLRQHV \ GH DFXHUGR FRQ ORV OLQHDPLHQWRV REOLJDWRULRV 
TXH GLFWDQ ODV QRUPDV 120�����6&)I����� \ 120�����6&)I�66$������.

Segmentación del mercado

La mayoría de la población consume productos lácteos; sin embargo, se con�
VLGHUDQ FRPR PHUFDGR PHWD DTXHOODV SHUVRQDV TXH FXPSODQ FRQ HO SHU¿O SVL�
FRJUi¿FR �YpDVH WDEOD �� \ GHPRJUi¿FR �YpDVH WDEOD ��.

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

+D\ DOUHGHGRU GH ����� HPSUHVDV TXH HODERUDQ SURGXFWRV GH OD LQGXVWULD TXHVHUD� 
ODV SULQFLSDOHV HPSUHVDV GRPLQDQWHV GHO PHUFDGR VRQ� /DOD�� $OSXUD�� .UDIW� 
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�
OHV FRPSHWLGRUHV GLUHFWRV VRQ� /DFOHWWH� \ /\QFRWW�� HQ OD WDEOD � VH PXHVWUD 
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, 
PRWLYR SRU HO FXDO YDOH OD SHQD DGTXLULUOR. (O SUHFLR LQLFLDO VHUi GH ���.������J.

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�
SRUWDGR HQ XQ FDPLyQ IULJRUt¿FR D ��& SDUD FRQVHUYDU OD FDGHQD GH IUtR� GHVGH OD 
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. 'XUDQWH HO ODQ]DPLHQWR GHO SURGXFWR VH HQYLDUiQ SUR�
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 
JRXUPHW� UHFHWDULR� PHUPHODGD \ JDOOHWDV� GXUDQWH ODV SULPHUDV VHPDQDV GH 
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 
VH OHV SURSRUFLRQDUi LQIRUPDFLyQ D ORV FRQVXPLGRUHV VREUH ORV DSRUWHV QX�
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 
QXHVWUD HPSUHVD \ SURGXFWRV� HVSHUDQGR TXH DO ¿QDO DFHSWH LQYHUWLU HQ QXHVWUR 
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

3DUD LQVWDODU OD HPSUHVD VH QHFHVLWD XQD LQYHUVLyQ GH ��������.��� ORV FXDOHV 
se pretenden obtener por medio de un préstamo bancario en ൻൻva %DQFRPHU� 
HO FXDO WHQGUi XQD WDVD GH LQWHUpV GHO ���. (O FRVWR XQLWDULR SRU SLH]D HV GH 
���.��� DO FXDO VH OH DXPHQWDUi ��� GH XWLOLGDG� SDUD ¿QDOPHQWH WHQHU XQ 
SUHFLR XQLWDULR GH ���.��. $O DxR VH SUHWHQGH DXPHQWDU �� OD XWLOLGDG� \ SDUD 
HO ���� VH SUR\HFWD WHQHU ��� GH XWLOLGDG VL VH ORJUDQ ODV YHQWDV DQXDOHV  
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Punto de equilibrio

3DUD ORJUDU VDWLVIDFWRULDPHQWH ODV SUR\HFFLRQHV GHO SODQ ¿QDQFLHUR VH HVWLPy 
HO SXQWR GH HTXLOLEULR DQXDO �YpDVH WDEOD ���� HO FXDO LQGLFD HQ XQLGDGHV \�R 
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

/D HPSUHVD ³'HULYDGRV OiFWHRV´ VH LQVWDODUi HQ OD FDOOH �� GH 6HSWLHPEUH 
Q~PHUR ���� 6DQWD 0DUtD 7HTXHSH[SDQ� ������ 6DQ 3HGUR 7ODTXHSDTXH� -D�
OLVFR. /XJDU GRQGH VH GDUi LQLFLR D SURGXFLU \ D FRPHUFLDOL]DU. (Q OD ¿JXUD � 
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 (ൻpආ�� 
programas de prerrequisitos, sistema poes� VLVWHPD �¶6 \ SODQ ඁaccp interno 
VLQ FHUWL¿FDFLyQ� FRQ OD ¿QDOLGDG GH WHQHU XQD RUJDQL]DFLyQ� FRQWURO \�R LGHQ�
WL¿FDFLyQ GH ULHVJRV GXUDQWH ODV RSHUDFLRQHV XQLWDULDV GHO SURFHVR.
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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�
\HQWH� VLQ GLVFULPLQDU D QDGLH SRU DOJ~Q PRWLYR HVSHFt¿FR.

3RU RWUR ODGR� VH EXVFDUi DSR\DU HQ FDPSDxDV GH EHQH¿FLR VRFLDO� \ D 
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 
DYDODQGR TXH HVWiQ VRPHWLGRV D XQ SURJUDPD GH D¿QDFLyQ FRQWURODGD� FRQ�
trol de emisiones por evaporación, mantenimiento y supervisión constante 
de equipos y áreas donde se maneje gases.

  0RQLWRUHR GH ÀRUD \ IDXQD TXH VH HQFXHQWUD DOUHGHGRU SDUD UHYLVDU H 
LGHQWL¿FDU DOJ~Q GDxR.

• 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.

  6H XVDUi XQD WUDPSD R PHGLR GH ¿OWUDFLyQ SDUD VHSDUDU ORV UHVLGXRV VyOLGRV� 
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

(O SUR\HFWR HV YLDEOH GH DFXHUGR FRQ HO SODQ ¿QDQFLHUR� \D TXH WHQGUi XQD 
WDVD LQWHUQD GH UHWRUQR GHO ���� DGHPiV GH WHQHU XQ SHULRGR GH UHFXSHUDFLyQ 
GH FXDWUR DxRV \ �� PHVHV D WUDYpV GH YHQWDV FRQ DOWD SUREDELOLGDG GH VHU 
ORJUDGDV. 6H SURSRQH FDPELDU OD IXHQWH GH ¿QDQFLDPLHQWR D XQD WDVD GH 
LQWHUpV PHQRU� FRQ OD ¿QDOLGDG GH ORJUDU TXH HO SODQ GH QHJRFLRV WHQJD D~Q 
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 piൻ, 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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Resumen

La ocurrencia de algunos problemas económicos que actualmente afectan a 
México fortalece la premisa que plantea al emprendimiento como una solu�
FLyQ� SRU HQGH� HV SHUWLQHQWH LGHQWL¿FDU ORV IDFWRUHV TXH LQFLGHQ HQ GHVSHUWDU 
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.

(O REMHWLYR GH HVWH HVWXGLR HV DQDOL]DU OD LQWHQFLyQ KDFLD HO HPSUHQ�
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� GHO 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi� LOXVWUDQ TXH OD JHQH�
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 
0XOWLGLVFLSOLQDULR� �����.

Asimismo, la enoe ilustra que la tasa de desocupación entre la pobla�
FLyQ XQLYHUVLWDULD IXH GH �.�� GXUDQWH HO FXDUWR WULPHVWUH GH ����� VXSHULRU 
D OD WDVD JHQHUDO TXH IXH GH �.��. +HFKR TXH VH DWULEX\H DO PRGHOR GH GHVDUUROOR 
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 
*XHYDUD� �����.

Por otra parte, de acuerdo con el Índice Global de Emprendimiento y 
Desarrollo (gedi� ������ 0p[LFR VH HQFXHQWUD VLWXDGR HQ OD SRVLFLyQ �� GH XQ 
WRWDO GH ��� SDtVHV. (VWH RUJDQLVPR HVWXGLD \ DQDOL]D ORV GLIHUHQWHV IDFWRUHV 
que determinan el crecimiento económico y la creación de nuevos empleos que 
traigan como consecuencia un incremento en la productividad del país. En 
HO UHSRUWH QDFLRQDO ���������� GHO *OREDO (QWUHSUHQHXUVKLS 0RQLWRU �geආ�� 
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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:

• (O ��.�� GH ORV KRPEUHV \ ��.�� GH ODV PXMHUHV SHUFLEHQ EXHQDV RSRUWX�
nidades para iniciar un negocio en los próximos seis meses.

• (O ��.�� GH ORV KRPEUHV \ ��.�� GH ODV PXMHUHV FRQVLGHUDQ TXH SRVHHQ 
las habilidades, la experiencia y los conocimientos necesarios para iniciar 
un negocio o empresa, cifra por debajo del promedio de América Latina de 
��.�� GH OD SREODFLyQ DGXOWD. 

• (O ��� GH ORV KRPEUHV \ ��.�� GH ODV PXMHUHV TXH SHUFLEHQ EXHQDV RSRU�
WXQLGDGHV SDUD LQLFLDU XQ QHJRFLR HQ ORV SUy[LPRV PHVHV D¿UPDQ TXH HO 
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

6HJ~Q +HUUHUD ������� HQ 0p[LFR� ODV HVFXHODV \ XQLYHUVLGDGHV S~EOLFDV 
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�
WR �&DVFR \ %DUUHQD� �����.

De acuerdo con el estudio “Empleo precario y mala educación”, 
del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico 
(idic�� D QLYHO SDtV� ��� GH ORV GHVHPSOHDGRV WLHQH HVWXGLRV GH QLYHO PH�
GLR VXSHULRU R VXSHULRU� SHUR HQ �� HVWDGRV GHO SDtV VRQ PD\RUtD� &KLDSDV�  
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 
HPSUHQGLPLHQWR� YDORUDU VL HO FRQWH[WR HGXFDWLYR \ HO FRQWH[WR ORFDO LQÀX�
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

¢4Xp IDFWRUHV LQÀX\HQ HQ OD LQWHQFLyQ HPSUHQGHGRUD HQ ORV HVWXGLDQWHV GH 
ingeniería industrial, ingeniería electromecánica e ingeniería en gestión 
empresarial del Instituto Tecnológico de Ensenada?

Justificación

(Q ����� HO FUHFLPLHQWR HFRQyPLFR GHO SDtV UHSUHVHQWy XQR GH ORV UHVXO�
WDGRV PiV EDMR HQ ORV ~OWLPRV FXDWUR DxRV� FRORFiQGRVH HQ �.�� �inegi, 
�����. $XQDGR D HOOR� OD WDVD GH GHVHPSOHR VH XELFy HQ �.�� HQ HO SUL�
PHU WULPHVWUH HQHUR�PDU]R GHO ����� VHJ~Q OD 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 
HO IQIRUPH GH (YDOXDFLyQ GH OD 3ROtWLFD GH 'HVDUUROOR 6RFLDO ����� GHO 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Co�
QHYDO� HO ³��.�� GH OD SREODFLyQ MRYHQ WLHQH XQ LQJUHVR LQIHULRU D OD 
línea de bienestar, es decir, sus ingresos mensuales no les permiten cu�
brir el valor de una canasta alimentaria más bienes y servicios básicos. 
'H ORV MyYHQHV RFXSDGRV� ��.�� QR WHQtDQ QLQJ~Q WLSR GH SUHVWDFLyQ 
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 
TXH VH YHQ REOLJDGRV D GHVHPSHxDUVH HQ RWUDV iUHDV R� GH¿QLWLYDPHQWH� GHGL�
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 
GH LQJUHVRV QL GH YLQFXODFLyQ ODERUDO �&RQHYDO� �����.

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 ����� HQ 0p[LFR �¶������� SHUVRQDV SHUFLEtDQ 
KDVWD XQ VDODULR PtQLPR� \ HQ %DMD &DOLIRUQLD HUDQ ������ KDELWDQWHV �inegi, 
������ ORV FXDOHV VH HQIUHQWDQ D VLWXDFLRQHV GH YXOQHUDELOLGDG� SXHV HQ OD PD�
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� Vt SXHGH FRQWULEXLU D PHMRUDU OD FDOLGDG GH YLGD IXWXUD GH OD SREODFLyQ� 
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

3DUD HIHFWRV GH OD SUHVHQWH LQYHVWLJDFLyQ� OD GH¿QLFLyQ TXH VH FRQVLGHUDUi 
será la que ofrece el Consejo Nacional de Competitividad en el Índice Global 
GH (PSUHQGLPLHQWR ���� �ige�� OD FXDO HVWDEOHFH TXH HPSUHQGLPLHQWR ³HV OD 
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 
\ &KHQ ������� SXQWR GH SDUWLGD SDUD GH¿QLU ODV YDULDEOHV TXH VXVWHQWDQ OD 
presente investigación: intención emprendedora, contexto educativo, contex�
WR GHO HPSUHQGLPLHQWR \ FRQWH[WR ORFDO �¿JXUD ��. (Q OD WDEOD � VH GH¿QHQ 
dichas variables.

Figura 1. Modelo de variables

Fuente: Elaboración propia.
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3DUD HIHFWR GHO SUHVHQWH HVWXGLR� OD GH¿QLFLyQ GH ODV YDULDEOHV HV OD VL�
guiente:

• Intención emprendedora. Será aquella que tiene como resultado la crea�
ción de una empresa.

• Contexto educativo. 6H UH¿HUH D ORV IDFWRUHV GH FDUiFWHU DFDGpPLFR TXH 
inciden en la intención emprendedora como: docente y proceso de ense�
ñanza.

• Contexto local. 6H UH¿HUH D ORV IDFWRUHV HFRQyPLFRV� SROtWLFRV \ VRFLDOHV GH 
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., ������ SRU 
HOOR� VH SODQWHD FRPR YDULDEOH HO FRQWH[WR HGXFDWLYR� HO FXDO VH UH¿HUH D OD 
HQVHxDQ]D GHO HPSUHQGLPLHQWR. 3DUD 'DPLiQ ������ S. ����� ³VH HQWLHQGH 
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�
WXLUVH FRPR XQ HMH WUDQVYHUVDO DO SURFHVR GH HQVHxDQ]D�DSUHQGL]DMH �*y�
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 
FRQWH[WR WDQWR HGXFDWLYR FRPR GH WHUULWRULR HQ VXV GHFLVLRQHV GH HPSUHQ�
dimiento.

Se utilizó como instrumento de medición una encuesta diseñada con 
EDVH HQ OD HVFDOD GH /LxDQ \ &KHQ ������� \ /ySH]� 0RUHQR \ &DUULOOR ������. 
Adicionalmente, a las preguntas de cada variable se incluyeron ítems rela�
cionados a datos generales: nivel académico de los padres, nivel de ingresos, 
HQWUH RWUDV� TXHGDQGR HO LQVWUXPHQWR FRQIRUPDGR SRU ��� tWHPV HQ WRWDO. 3DUD 
la validación del instrumento se utilizó Software Statical Package for the So�
cial Sciencie (iൻආ spss YHU. �� SDUD :LQGRZV�. 6H OOHYy D FDER XQD SUXHED 
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SLORWR FRQ OD DSOLFDFLyQ GH �� FXHVWLRQDULRV GHO �� DO �� GH PDU]R GHO ���� GH 
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 
GH ¿DELOLGDG JOREDO IXH GH �.���. 7DPELpQ VH DQDOL]y OD ¿DELOLGDG GH FDGD 
una de las variables donde se pudo observar que la variable de contexto edu�
FDWLYR IXH OD TXH SUHVHQWy XQD ¿DELOLGDG PiV DOWD GH .��� FRQ UHVSHFWR D OD GH 
LQWHQFLyQ HQ HPSUHQGLPLHQWR FRQ XQ .���.

(O LQVWUXPHQWR GH¿QLWLYR IXH DSOLFDGR GH PDQHUD DOHDWRULD D XQD PXHV�
WUD GH ��� HVWXGLDQWHV GH LQJHQLHUtD LQGXVWULDO� LQJHQLHUtD HOHFWURPHFiQLFD H 
ingeniería en gestión empresarial en el Laboratorio de Cómputo del ite, quie�
QHV FRQWHVWDURQ HO FXHVWLRQDULR HQ OtQHD GHO �� DO �� GH MXQLR GHO DxR ����. 
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

/RV UHVXOWDGRV GHVFULSWLYRV GH XQD PXHVWUD GH ��� HVWXGLDQWHV GH SULPHUR� 
segundo, cuarto, octavo y noveno semestre del área de ingeniería, ilustran 
TXH VX HGDG RVFLOD HQWUH ORV �� \ �� DxRV� GRQGH ��� VRQ VROWHURV� �.�� YLYH 
HQ XQLyQ OLEUH� \ �.�� HVWi FDVDGR� ��.�� QDFLy HQ (QVHQDGD� \ HO UHVWR QDFLy HQ 
diferentes ciudades de la República Mexicana; sin embargo, todos residen en la 
&LXGDG GH (QVHQDGD� %DMD &DOLIRUQLD.

(O ��.�� GH OD PXHVWUD OR FRQIRUPDQ PXMHUHV \ HO ��.�� VRQ KRP�
EUHV� OR TXH LOXVWUD XQ EDODQFH HQ OR TXH DO JpQHUR VH UH¿HUH. (O ��� 
de los estudiantes encuestados están inscritos en ingeniería en gestión 
HPSUHVDULDO� ��.�� HQ LQJHQLHUtD HOHFWURPHFiQLFD \ ��.�� HQ LQJHQLHUtD 
LQGXVWULDO. (Q OR TXH UHVSHFWD DO QLYHO GH HVWXGLRV GHO SDGUH� ��.�� WHU�
PLQy VHFXQGDULD \ ��.�� HV HPSOHDGR GHO VHFWRU SULYDGR. (O ��.�� GH 
ODV PDGUHV FRQFOX\y VHFXQGDULD \ ��.�� OD SUHSDUDWRULD� GH HOODV� ��.�� 
VH GHGLFD D GLIHUHQWHV DFWLYLGDGHV �HQWUH HOODV HO KRJDU�� \ VyOR ��.�� HV 
empleada del sector privado.

'H OD WRWDOLGDG GH OD PXHVWUD� ��.�� GH ORV HQFXHVWDGRV HV HO KHUPDQR 
PD\RU� VHJXLGR GH ��.��� TXH FRUUHVSRQGH D VHU HO KHUPDQR LQWHUPHGLR. /RV 
LQJUHVRV TXH SHUFLEHQ HQ HO KRJDU� ��.�� DVFLHQGH KDVWD ������.�� \ ��.�� 
SHUFLEH HQWUH ������.�� KDVWD �������.��. 6H GHVWDFD TXH ��.�� SURIHVD HO 
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, 
GDGR TXH ��� SRVHH XQ QLYHO DOWR GH LQWHQFLyQ HPSUHQGHGRUD� PLHQWUDV TXH 
��.�� GH ORV DOXPQRV GH LQJHQLHUtD LQGXVWULDO PDQLIHVWDURQ LQWHUpV HQ HP�
SUHQGHU� HQ HO FDVR GH ORV HVWXGLDQWHV GH LQJHQLHUtD HOHFWURPHFiQLFD� ��.�� 
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 
DO JHQHUDU XQD SXQWXDFLyQ GH ��.��� SHUR D SDUWLU GHO VHJXQGR VHPHVWUH 
FRPLHQ]D D FDHU KDVWD ��.��� PLHQWUDV TXH HQ ORV DOXPQRV GH FXDUWR VH�
PHVWUH VH SUHVHQWD XQ PtQLPR UHSXQWH SDUD DOFDQ]DU ��.��� VLQ HPEDUJR� 
YXHOYH D FDHU HQ RFWDYR FRQ ��� \� SRU ~OWLPR� HQ QRYHQR VHPHVWUH VH 
XELFD HQ XQ YDORU tQ¿PR GH ��.��. (VWH GDWR HV SUHRFXSDQWH� GDGR TXH 
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 
XQ QLYHO GH VLJQL¿FDQFLD �Į� GH �.��. /RV UHVXOWDGRV DJUXSDGRV VH PXHV�
WUDQ HQ OD WDEOD �.

Para el caso de la carrera, puede verse que el estadístico chi cua�
GUDGR GH 3HDUVRQ WRPD XQ YDORU GH ���.���� HO FXDO HQ OD GLVWULEXFLyQ 
X� FRQ FXDWUR JUDGRV GH OLEHUWDG �GI� WLHQH DVRFLDGD XQD SUREDELOLGDG 
�$V\PSWRWLF 6LJQLILFDQFH� GH �.���� SUREDELOLGDG GHQRPLQDGD ³QLYHO 
GH VLJQLILFDFLyQ REVHUYDGR´ �R FUtWLFR�� OD FXDO HV PX\ SHTXHxD �PH�
QRU TXH Į�� SRU OR TXH VH UHFKD]D OD KLSyWHVLV GH LQGHSHQGHQFLD \ VH 
puede inferir que las variables carrera e intención emprendedora están 
relacionadas.

$VLPLVPR� VH LQ¿HUH TXH OD LQWHQFLyQ HPSUHQGHGRUD VH UHODFLRQD FRQ 
HO VHPHVWUH �$V\PSWRWLF 6LJQL¿FDQFH   �.����� SHUR QR VH UHODFLRQD FRQ OD 
RFXSDFLyQ GH SDGUHV �$V\PSWRWLF 6LJQL¿FDQFH   �.����. (Q UHVXPHQ� OD LQ�
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  
YDULDEOH FDUUHUD� HQ OD FXDO HVWiQ LQVFULWRV ORV HVWXGLDQWHV� HVSHFt¿FDPHQWH 
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 
LQWHQFLRQHV SRU HPSUHQGHU XQD HPSUHVD� OD PD\RUtD� DO ¿QDOL]DU VXV HVWXGLRV� 
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 
TXH WDQWR DO LQLFLR FRPR HQ HO WUD\HFWR \ DO ¿QDO GH OD FDUUHUD� VH RULHQWH DO 
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 
FDSDFLWDFLyQ SDUD GRFHQWHV FRQ HO ¿Q GH IRUWDOHFHU OD HGXFDFLyQ HQ HPSUHQ�
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 (PyMEV� GH VHUYLFLRV QDYLHURV 
HQ OD FLXGDG GH 0DQ]DQLOOR� &ROLPD. (O HVWXGLR FRQWHPSOD UHVXOWDGRV GH �� 
DJHQFLDV QDYLHUDV GH XQ WRWDO GH ��� TXH SRU GLYHUVDV UD]RQHV QR DFFHGLHURQ D 
participar en esta investigación.

El marco teórico metodológico que se utilizó fue la información que 
maneja el International Institute for Management Development (iආd�� GH 
donde, a través de un cuestionario ya validado y aplicado anteriormente en 
RWUDV LQYHVWLJDFLRQHV� VH XWLOL]y SDUD LGHQWL¿FDU ORV IDFWRUHV GH GHVHPSHxR 
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 
ODV VLJXLHQWHV� ODV LQYHUVLRQHV GH DFWLYRV ¿MRV VRQ LQVX¿FLHQWHV� HO JDVWR HV 
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alto, hay menos exportaciones, la inversión de capital extranjero es bajo, es 
LQVX¿FLHQWH OD LQYHUVLyQ HQ LQYHVWLJDFLyQ \ GHVDUUROOR� \ HO FRVWR GH ODV UHQWDV 
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 
¿Q HV GLVHxDU� IDEULFDU� FRPHUFLDOL]DU� HQWUHJDU \ DSR\DU VX SURGXFWR. 6H SXH�
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 
RUJDQL]DFLRQDO �3RUWHU� �����.

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�
OL]DU ORV VHUYLFLRV SUHVWDGRV. 3DUWLHQGR GH HVWH SXQWR� HV QHFHVDULR LGHQWL¿FDU 
las actividades que producen valor para el cliente a partir de un análisis de la 
FDGHQD GH YDORU GH HVWDV HPSUHVDV. $O KDFHU UHIHUHQFLD D ODV HPSUHVDV GH VHUYL�
FLRV QDYLHURV �DJHQFLDV QDYLHUDV�� FDEH PHQFLRQDU TXH HVWiQ HQ RSHUDFLyQ VLQ 
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

IGHQWL¿FDU FXiOHV VRQ ORV YDULDEOHV GH GHVHPSHxR HFRQyPLFR TXH LQFLGHQ HQ 
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 
FRQ OD ¿QDOLGDG GH SRGHU VHJXLU UHDOL]DQGR LQYHVWLJDFLyQ TXH D\XGH D HVWDV 
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 
HFRQyPLFR YD GH OD PDQR FRQ HO FUHFLPLHQWR HFRQyPLFR \ TXH VH UH¿HUH D OD 
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�
YD� �����.

Conceptos de competitividad

/D FRPSHWLWLYLGDG VH SXHGH GH¿QLU GHVGH YDULDV SHUVSHFWLYDV� SRU OR FXDO QRV 
hemos dado a la tarea de recopilar los conceptos de competitividad basándo�
nos en diversos autores:

• *DUHOOL ������� GHO iආd� GH¿QH OD FRPSHWLWLYLGDG FRPR OD FDSDFLGDG GHO 
entorno de una nación para mantener la creación de valor añadido y, por 
FRQVLJXLHQWH� OD FRPSHWLWLYLGDG GH VXV HPSUHVDV �5DPRV� �����.

• 6FRWW \ /RGJH ������ GH¿QHQ D OD FRPSHWLWLYLGDG GH ODV QDFLRQHV FRPR OD 
habilidad que tiene un país de crear, producir, distribuir productos o servi�
cios, en el comercio internacional, mientras obtiene utilidades crecientes 
sobre sus recursos.

• ³&RPSHWLWLYLGDG HV OD FDSDFLGDG GH XQ SDtV� XQ VHFWRU R XQD ¿UPD SDUWLFX�
ODU GH SDUWLFLSDU HQ PHUFDGRV H[WUDQMHURV´ �)HHQVWUD� �����.

• Por otro lado, “Competitividad es la capacidad de obtener ganancias a tra�
YpV GH ODV H[SRUWDFLRQHV´ �+HOOHLQHU� �����.

• “Competitividad es la habilidad sostenida de obtener ganancias y man�
WHQHU XQD SDUWLFLSDFLyQ GH PHUFDGR... (VWD GH¿QLFLyQ SUHVHQWD WUHV GL�
mensiones importantes y medibles: ganancias, participación de merca�
GR \� SRU PHGLR GH OD SDODEUD µVRVWHQLEOH¶� DGRSWD HO DVSHFWR WHPSRUDO´ 
�'XUH� 0DUWLQ \ :HVWJUHQ� �����. (Q HO PXQGR GH KR\� QR VRQ VyOR ORV 
productos los que compiten, pero en ellos podemos ver la competencia 
de los sistemas de producción, tecnológicos y educacionales” (Rosales, 
�����.

• /D FRPSHWLWLYLGDG LQFOX\H WDQWR OD H¿FLHQFLD �DOFDQ]DU ORV REMHWLYRV DO FRV�
WR PiV EDMR SRVLEOH�� FRPR OD HIHFWLYLGDG �WHQHU ORV REMHWLYRV DGHFXDGRV� 
�%XFNOH\� �����.
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• (V OD FDSDFLGDG WpFQLFR�HFRQyPLFD \ GH FDOLGDG TXH WLHQHQ ODV HPSUH�
VDV HQ OD IRUPD GH HODERUDU VXV SURGXFWRV� VLHQGR H¿FLHQWHV HQ VXV JHV�
tiones ante el gobierno, como en sus actividades cotidianas y estando 
actualizados en todo tipo de infraestructura tanto física como tecnoló�
JLFD �0DJDxD� �����.

• Porter señala que la competitividad de una nación depende de la capacidad 
GH VXV LQGXVWULDV� SDUD LQQRYDU \ PHMRUDU �3RUWHU� �����.

0p[LFR UHWURFHGLy WUHV SRVLFLRQHV� GH OD �� D OD ��� HQ HO $QXDULR GH 
&RPSHWLWLYLGDG 0XQGLDO ����� HODERUDGR SRU HO iආd, con sede en Suiza. Es 
OD SRVLFLyQ PiV EDMD TXH HO SDtV KD WHQLGR GHVGH ����� FXDQGR IXH LQFOXLGR 
HQ HVWD FODVL¿FDFLyQ. 0p[LFR FDH DO SXHVWR �� FRPR UHVXOWDGR GHO HPSHRUDPLHQ�
to de las percepciones sobre la calidad de las instituciones y la legislación 
empresarial, como la facilidad para hacer negocios y algunos aspectos del 
JRELHUQR FRUSRUDWLYR´� H[SRQH HO LQIRUPH. /D FODVL¿FDFLyQ JHQHUDO HVWXYR 
OLGHUDGD SRU (VWDGRV 8QLGRV� +RQJ .RQJ� 6LQJDSXU� 3DtVHV %DMRV� 6XL]D� 'L�
namarca, Emiratos Árabes Unidos, Noruega, Suecia y Canadá. Chile es el 
único país de América Latina que está mejor posicionado que México, 
HQ HO OXJDU ��� GRQGH VH PDQWXYR LJXDO TXH HQ OD HGLFLyQ DQWHULRU. (O UHVWR 
de los países de Latinoamérica presentó los siguientes resultados: Colombia 
SDVy GH OD SRVLFLyQ �� D OD ��� 3HU~ VXELy GH OD �� D OD ��� %UDVLO DYDQ]y GH OD 
�� D OD ��� $UJHQWLQD HVFDOy GH OD �� OD ��� \ 9HQH]XHOD VH PDQWXYR HQ OD �� 
�HOHFRQRPLVWD.FRP.P[ �����.

Metodología

El instrumento que se utilizó, para efectos de esta investigación, fue un cues�
WLRQDULR GH �� SUHJXQWDV FRQ XQD HVFDOD GHO � DO �. (VWH FXHVWLRQDULR WLHQH YDOL�
GH] \ FRQ¿DELOLGDG D WUDYpV GHO alfa de Cronbach GHO �.�� \ \D VH KD XWLOL]DGR 
en otras investigaciones, de donde se tomó como base el factor desempeño 
económico, que es uno de los cuatro factores del iආd. Las preguntas estaban 
divididas de la siguiente manera: cuatro preguntas referentes al factor eco-
nomía doméstica, donde se cuestiona sobre las inversiones para incrementar 
ORV DFWLYRV ¿MRV� JDVWR GHO ~OWLPR DxR� OD GLVWULEXFLyQ GH OD LQYHUVLyQ HQWUH ORV 
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, DTXt VH FXHVWLRQD VREUH ORV ÀXMRV GH LQYHUVLyQ GLUHFWD 
GH FDSLWDO HQ HO H[WUDQMHUR� ¿QDQFLDPLHQWR� LPSRUWDFLRQHV \ H[SRUWDFLRQHV 
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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 
WDVD GH LQÀDFLyQ GH ORV SUHFLRV GH FRQVXPR DQXDO HQ ODV DJHQFLDV QDYLHUDV� 
ULHVJR GH LQFUHPHQWR HQ ORV SUHFLRV \ HO FRVWR DQXDO GH ODV UHQWDV GH R¿FLQDV 
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 
LGHQWL¿FDU FXiOHV VRQ ORV IDFWRUHV \ YDULDEOHV TXH LQFLGHQ HQ OD FRPSHWLWLYL�
GDG GH ODV HPSUHVDV PRWLYR GH HVWXGLR. &DEH VHxDODU TXH SDUD SRGHU LGHQWL¿FDU  
cuántas agencias navieras hay en Manzanillo, se recurrió a la Asociación 
Mexicana de Agentes Navieros, A.C. (aආanac�� SDUD GHWHUPLQDU FXiO VHUtD 
la población objeto de estudio y se encontró que se encuentran registradas 
HQ HVWD DVRFLDFLyQ �� DJHQFLDV QDYLHUDV HQ 0DQ]DQLOOR� &ROLPD� GH ODV FXDOHV 
VyOR SDUWLFLSDURQ �� GH HVWDV ��� DUJXPHQWDQGR GLYHUVDV VLWXDFLRQHV ODV VLHWH 
restantes que decidieron no participar en esta investigación.

El tratamiento estadístico o las herramientas que se utilizaron fueron las 
siguientes:

�. (VWDQGDUL]DFLyQ GH ODV YDULDEOHV �$. /LQG� *. 0DUFKDO \ $. :DWKHQ� �����.
�. /D PHGLD DULWPpWLFD HV XQD PHGLGD GH XELFDFLyQ PX\ XWLOL]DGD �$. /LQG� 

*. 0DUFKDO \ $. :DWKHQ� �����. (VWD WpFQLFD VH XWLOL]y SDUD LQWHJUDU ODV �� 
variables en un solo índice. Para esta investigación se consideraron medias 
diferentes para cada una de las agencias navieras y utilizando el programa 
spss� YHUVLyQ ��� GHVSXpV HVWDV PHGLDV VH FRQYLUWLHURQ R VH HVWDQGDUL]D�
URQ \ HO YDORU PHGLR HV HO ���� HV GHFLU� OD PHGLDQD UHSUHVHQWD ��� \ OD 
LQWHUSUHWDFLyQ GH ORV UHVXOWDGRV GRQGH VH PXHVWUDQ YDORUHV GHO ��� KDFLD 
DUULED R GHO ��� KDFLD DEDMR VLJQL¿FD TXH HVWiQ SRU DUULED GH OD PHGLD HQ 
términos de competitividad o están por debajo.

/DV GRV KHUUDPLHQWDV HVWDGtVWLFDV DQWHULRUHV QRV SHUPLWLHURQ LGHQWL¿FDU 
los factores y variables de desempeño económico que inciden en la competiti�
YLGDG GH ODV DJHQFLDV QDYLHUDV� GRQGH ORV YDORUHV DUULED GHO ��� VH FRQVLGHUD 
que son los que están ubicados arriba de la media en relación con la compe�
WLWLYLGDG \ GHO ��� KDFLD DEDMR HVWiQ SRU GHEDMR GH OD PHGLD HQ UHODFLyQ FRQ 
la competitividad.

Análisis y discusión de resultados

A continuación se presentan los resultados de esta investigación:
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(Q OR REVHUYDGR DQWHULRUPHQWH HQ HO FXDGUR �� ORV IDFWRUHV GH GHVHPSH�
ño económico y las variables que inciden positivamente en la competitividad 
de las agencias navieras en Manzanillo, Colima, por arriba de la media, 
GRQGH OD PHGLD UHSUHVHQWD HO ���� VH SXHGH PHQFLRQDU TXH HQ WRWDO VRQ FLQFR 
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�
EHQ HQ HO SXHUWR ODV HPSUHVDV H[SRUWDGRUDV VRQ VX¿FLHQWHV.

Y. 6REUH VL HO WLSR GH FDPELR EHQH¿FLD OD FRPSHWLWLYLGDG.

�. El factor inversión internacional, con una variable que tiene que ver con 
OR UHODWLYR D TXH VL HO ¿QDQFLDPLHQWR GH ODV HPSUHVDV SRUWXDULDV GH 0DQ]DQLOOR 
con capital extranjero es muy alto.

�. (O 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.

�. (O factor precios, con dos variables:

L. 8QD GH HOODV HV VREUH VL OD WDVD GH LQÀDFLyQ GH ORV SUHFLRV GH FRQVXPR 
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.

(Q UHODFLyQ FRQ HO FXDGUR �� ORV IDFWRUHV GH GHVHPSHxR HFRQyPLFR \ ODV 
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 
UHSUHVHQWD HO ���� VH SXHGH PHQFLRQDU TXH VRQ FLQFR ORV IDFWRUHV GH GHVHP�
peño económico. Los factores con sus respectivas variables se desglosan a 
continuación:

�. (O 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�
OL]y SDUD LQFUHPHQWDU VXV DFWLYRV ¿MRV IXHURQ LQVX¿FLHQWHV.

LL. 2WUD YDULDEOH HV VREUH VL HO FRQVXPR �JDVWR� UHDOL]DGR HQ HO ~OWLPR DxR 
fue muy alto.

iii. La tercera variable es sobre si el reparto o distribución de una inversión 
HQWUH GLYHUVRV YDORUHV R DFWLYRV IXH LQVX¿FLHQWH.

�. (O 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.

�. (O factor inversión internacional, con tres variables:

L. /RV ÀXMRV GH LQYHUVLyQ GLUHFWD GH FDSLWDO HQ HO H[WUDQMHUR TXH UHDOL]DQ ODV  
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�' VRQ LQVX¿FLHQWHV.

�. (O 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 

GH �� DxRV HV EDMR.

�. (O factor precios, con una variable:

L. (O FRVWR DQXDO GH ODV UHQWDV GH R¿FLQDV SDUD OD JHVWLyQ SRUWXDULD HV DOWR.

Conclusiones

Como conclusión de este trabajo de investigación podemos comentar que 
los objetivos, preguntas de investigación e hipótesis planteadas se cum�
SOLHURQ DO ����. $O GHVDUUROODU HVWD LQYHVWLJDFLyQ QRV SHUPLWLy WHQHU XQ 
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�
FLDV QDYLHUDV� HQ 0DQ]DQLOOR� &ROLPD� GH DFXHUGR FRQ HO IDFWRU GH GHVHPSHxR 
económico.

$VLPLVPR SRGHPRV FRQFOXLU WDPELpQ TXH ODV LQYHUVLRQHV GH DFWLYRV ¿�
MRV VRQ LQVX¿FLHQWHV� HO JDVWR HV DOWR� KD\ PHQRV H[SRUWDFLRQHV� OD LQYHUVLyQ 
GH FDSLWDO H[WUDQMHUR HV EDMD� HV LQVX¿FLHQWH OD LQYHUVLyQ HQ LQYHVWLJDFLyQ \ 
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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&apටtulo �� 
*loൻaliඓaciඬn ඒ apertura coආercial� 

���������. Iආpacto soൻre la productividad 
ඒ calidad de vida de los productores 
agropecuarios de la regiඬn norte del 

estado de -alisco

José Manuel Núñez Olivera�

Rodolfo Cabral Parra�

Miguel Ángel Noriega García�

Resumen

Con el propósito de determinar el impacto que tuvo la globalización y la 
DSHUWXUD FRPHUFLDO GXUDQWH HO SHULRGR ���������� VREUH OD SURGXFWLYLGDG \  
la calidad de vida de los diferentes tipos de productores agropecuarios presentes 
en los tres principales municipios de la región: Mezquitic (ආeඓ�� +XHMXTXLOOD  
el Alto (ඁa� \ 9LOOD *XHUUHUR �vg�� VH GHVDUUROOy HVWH HVWXGLR. 3DUD HVWR�  
VH HQWUHYLVWDURQ HQ VXV PLVPDV H[SORWDFLRQHV D �� SURGXFWRUHV WRWDOHV� HQ 
cuanto a su productividad (producción de carne de bovino en pie y en ca�
QDO� \ FDOLGDG GH YLGD �H[SUHVDGD SRU HOORV PLVPRV� HQ XQD GH FLQFR FDWHJR�
UtDV� H[FHOHQWH� EXHQD� UHJXODU� DFHSWDEOH \ PDOD�. /RV UHVXOWDGRV LQGLFDQ TXH  
la productividad presentó una correlación positiva (a mayores recursos, mayor 

 � Profesor e investigador titular, Universidad de Guadalajara, con adscripción al Centro Universitario de 
OD &LpQHJD \ DQWLJ�HGDG GH �� DxRV. 'RFWRU HQ HFRQRPtD VRFLDO SRU HO iteso. Maestría en producción 
animal por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Licenciado en agronomía por la Universidad de 
*XDGDODMDUD. 3URIHVRU H LQYHVWLJDGRU FRQ 3HU¿O 3URGHS GHVGH ���� D OD IHFKD \ DXWRU GH PiV GH �� 
artículos indexados.  

 � Profesor e investigador titular, Universidad de Guadalajara, con adscripción al Centro Universitario 
GHO 1RUWH \ DQWLJ�HGDG GH �� DxRV. 0DHVWUR HQ FLHQFLDV HQ DGPLQLVWUDFLyQ GH QHJRFLRV. /LFHQFLDGR 
HQ DGPLQLVWUDFLyQ SRU OD 8QLYHUVLGDG GH *XDGDODMDUD. 3URIHVRU H LQYHVWLJDGRU FRQ 3HU¿O 3URGHS GHVGH 
���� D OD IHFKD \ DXWRU GH PiV GH �� DUWtFXORV LQGH[DGRV.

 � Profesor e investigador titular, Universidad de Guadalajara con adscripción al Centro Universitario del 
1RUWH \ DQWLJ�HGDG GH �� DxRV. 0DHVWUR HQ FLHQFLDV HQ DGPLQLVWUDFLyQ GH QHJRFLRV. /LFHQFLDGR HQ DG�
PLQLVWUDFLyQ SRU OD 8QLYHUVLGDG GH *XDGDODMDUD. 3URIHVRU H LQYHVWLJDGRU FRQ 3HU¿O 3URGHS GHVGH ���� 
D OD IHFKD \ DXWRU GH PiV GH �� DUWtFXORV LQGH[DGRV.
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SURGXFWLYLGDG�� OR TXH LQGLFD TXH ORV SURGXFWRUHV FRQ PD\RUHV LQJUHVRV� WHF�
nología e infraestructura reportaron las mayores producciones; encontrando 
similar tendencia en cuanto a la calidad de vida. Es fundamental si se quiere 
FRPEDWLU H¿FD]PHQWH OD GHVLJXDOGDG \ OD SREUH]D FUHFLHQWHV HQ ORV PXQLFL�
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 
GH UHFXUVRV \ GH DVLVWHQFLD WpFQLFD RSRUWXQD \ FRQ¿DEOH.

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� LQLFLD FRPR WDO HQ QXHVWUR SDtV HQ HO DxR GH ����� 
al inicio de la administración del licenciado Miguel de la Madrid Hurtado 
(ආආඁ�� \ ³¿QDOL]D´� HQ HO DxR ���� FRQ OD OOHJDGD GH XQD QXHYD DGPLQLVWUD�
FLyQ TXH SUHJRQD SROtWLFDV KXPDQLVWDV \ HQ WHRUtD SRQH ¿Q DO SUHGRPLQLR GH 
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 
FRQGLFLRQHV HFRQyPLFDV QHFHVDULDV SDUD DEDWLU H¿FD]PHQWH OD SREUH]D \ ³DG�
ministrar la abundancia” que se pregonaba llegaría a través de esta política 
HFRQyPLFD. 6LQ HPEDUJR� HQ VXV LQLFLRV \ D PHGLGD TXH pVWD LED D¿UPiQGR�
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 
GH ³SULYLOHJLDGRV´ VH EHQH¿FLDED DELHUWDPHQWH GH VXV SUHFHSWRV. (O SUREOHPD 
VH DJXGL]y DO SDVR GHO WLHPSR� \D TXH VH IXHURQ D¿UPDQGR OD GHVLJXDOGDG 
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 ������� QR VH PDQLIHVWDED FRPR VH KDEtD SUHJRQDGR \� SRU 
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� SUR�
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 
PHGLGD� D HVWD glo FRPR DOJR EHQp¿FR TXH KDEtD OOHJDGR SDUD LQFUHPHQWDU VX 
productividad y su calidad de vida, al contar con mayores ingresos basados en 
HO LQFUHPHQWR VXVWDQFLDO GH OD WHFQRORJtD \ GLVSRQLELOLGDG GH DSR\RV R¿FLDOHV� 
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�
VRV \� SRU HQGH� GH HVFDVD WHFQRORJtD \ YLVLyQ HPSUHVDULDO�.

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 
GHO SRGHU GHO PHUFDGR� VH IXH D¿DQ]DQGR \�R SULRUL]DQGR HO SRGHU GHO GLQHUR 
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 
UHFXUVRV QDWXUDOHV �DJXD \ WLHUUD GH FXOWLYR EiVLFDPHQWH�� TXH KDQ PRGL¿FD�
do las condiciones climatológicas, complicando las prácticas tradicionales 
de los productores agropecuarios que se basaban en temporales con muy pocas 
PRGL¿FDFLRQHV. 4XHGD OD SHUFHSFLyQ HQWUH OD JHQWH OLJDGD GLUHFWDPHQWH DO VHFWRU 
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�
PHUFLDO GXUDQWH HO SHULRGR ���������� VREUH OD SURGXFWLYLGDG \ OD FDOLGDG 
de vida de los diferentes tipos de productores agropecuarios presentes en los 
tres principales municipios de la región norte del estado de Jalisco: Mezquitic 
(ආeඓ�� +XHMXTXLOOD HO $OWR �ඁa� \ 9LOOD *XHUUHUR �vg�.

Hipótesis

/D JOREDOL]DFLyQ �SHULRGR ���������� SURYRFy LPSDFWRV QHJDWLYRV VREUH OD SUR�
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 
HO SHULRGR ���������� HQ HO VHFWRU DJURSHFXDULR GH -DOLVFR \ GH 0p[LFR"

• ¢+D VLGR OD JOREDOL]DFLyQ EHQp¿FD SDUD HO LQFUHPHQWR GH OD SURGXFWLYLGDG 
y la calidad de vida de los diversos tipos de productores agropecuarios de 
la región norte de Jalisco?

• ¢+D LQÀXLGR OD JOREDOL]DFLyQ SDUD HO LQFUHPHQWR GHO SURGXFWR LQWHUQR EUXWR 
(piൻ�� D SDUWLU GH VX LPSOHPHQWDFLyQ"

• ¿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 
KDEOH GH DSR\RV \�R EHQH¿FLRV SDUD ORV SURGXFWRUHV DJURSHFXDULRV GH PHQRUHV 
LQJUHVRV H LQFOXVLYH VH GHVWLQHQ UHFXUVRV SDUD HVWH ¿Q� VLQ HPEDUJR� OD UHDOLGDG DO 
¿QDO GHO VH[HQLR VLJXH VLHQGR OD PLVPD� DEDQGRQR GH ORV SURGXFWRUHV GH HVFDVRV 
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
/D HYROXFLyQ GHO FDPSR PH[LFDQR DO SDVR GH ORV DxRV QR KD VLGR QDGD VHQ�
FLOOD� HQFRQWUDQGR VHULDV GL¿FXOWDGHV HQ HO FDPLQR� HVWR VH YH UHÀHMDGR SRU ODV 
HVWDGtVWLFDV R¿FLDOHV VREUH OD ULTXH]D JHQHUDGD �FRQRFLGD FRPR piൻ�� HQ FDGD 
VH[HQLR SUHVLGHQFLDO. $Vt� HO FXDGUR � HVWDEOHFH ODV WDVDV GH FUHFLPLHQWR GHO 
piൻ HQ HO SHULRGR ���� D ���� \ GH ���� DO ����� HV GHFLU� DQWHV \ GHVSXpV GH 
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:

• $QWHV GHO DxR ���� �SHULRGR LGHQWLILFDGR FRPR SUH�JOREDOL]DGRU�� 
el crecimiento promedio anual del piൻ (que en términos generales 
VLJQLILFDUtD OD ULTXH]D JHQHUDGD SRU XQ SDtV� IXH GHO �.���� FRQWUD 
VyOR HO �.��� GHVSXpV GH HVWH DxR \ KDVWD HO ���� �SHULRGR SRVW�
JOREDOL]DGRU�.

• (O SHULRGR GH ���� D ���� TXH FRPSUHQGLy ORV VH[HQLRV GH $GROIR 
/ySH] 0DWHRV ��.���� \ *XVWDYR 'tD] 2UGD] ��.���� UHSUHVHQWD�
URQ HO SHULRGR GH PD\RU FUHFLPLHQWR GH 0p[LFR DQWHV GH ���� �\ GH 
la historia del país, ya que nuca se ha vuelto a crecer de la misma 
IRUPD�� OR TXH UHSUHVHQWD HO LQLFLR GH ODV SUiFWLFDV QHROLEHUDOHV HQ 
nuestro país.

• En contraparte, el periodo de menor crecimiento antes de las prácticas 
JOREDOL]DGRUDV GH ���� VH GLR HQ HO SHULRGR GH /i]DUR &iUGHQDV GHO 5tR 
��.���� TXH JREHUQy DO SDtV HQ ORV DxRV ���������.

• 'HVSXpV GH OD LPSOHPHQWDFLyQ GH OD JOREDOL]DFLyQ �DxR GH ������ HO 
SHULRGR GH &DUORV 6DOLQDV GH *RUWDUL ��.���� SUHVHQWy OD PD\RU WDVD GH 
cre cimiento anual, no alcanzando, sin embargo, el crecimiento logrado antes  
GH ����.

• 3RU VX SDUWH� ORV SHULRGRV GH 0LJXHO GH OD 0DGULG +XUWDGR ����������� 
\ GH )HOLSH &DOGHUyQ +LQRMRVD ����������� SUHVHQWDURQ ODV PHQRUHV WDVDV 
GH FUHFLPLHQWR SRVW�JOREDOL]DFLyQ GHO piൻ� OOHJDQGR D VHU GH VyOR �.��� \ 
�.�� UHVSHFWLYDPHQWH.

• Estos números señalan claramente que si nos basamos exclusivamente en 
OD ULTXH]D JHQHUDGD� HO SHULRGR SRVWJOREDOL]DGRU GLVPLQX\y HQ XQ ��.��� 
el piൻ 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 
VXEVLGLRV R¿FLDOHV VRQ HQWUHJDGRV PD\RULWDULDPHQWH D ORV SURGXFWRUHV 
de mayores recursos económicos, lo que les permite implementar en sus 
H[SORWDFLRQHV XQD PHMRU WHFQRORJtD \ PD\RU LQIUDHVWUXFWXUD� OR TXH RE�
viamente tendrá que incidir en un incremento de su productividad y de su 
calidad de vida.

La sagarpa ������ HVWDEOHFLy \ FHUWL¿Fy HVWD WHQGHQFLD� \D TXH HQ VXV 
LQYHVWLJDFLRQHV GRFXPHQWy �YpDVH FXDGUR ��� TXH KDVWD HO ��� GH ORV DSR\RV 
y/o subsidios fueron entregados a los productores de mayores ingresos duran�
WH HO SHULRGR ���������.
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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.

/R PiV JUDYH �FRPR VH VHxDOy DQWHULRUPHQWH� HV TXH VH[HQLR WUDV VH[H�
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 
HVSHFt¿FDV GH UHFXUVRV HFRQyPLFRV D ORV SURJUDPDV \ HVWUDWHJLDV GHO VHFWRU 
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.

&RQ WRGR HVWR� 0p[LFR RFXSD HO �HU. OXJDU HQ SURGXFFLyQ DJURDOLPHQWD�
ria en América Latina (al� \ YHQGH SURGXFWRV DJURDOLPHQWDULRV D PiV GH ��� 
países en el mundo (ൿao� ������ VLQ HPEDUJR� SHVH D HVWR� ORV SURGXFWRUHV 
UDUD YH] YHQ UHÀHMDGRV HVWRV EHQH¿FLRV HFRQyPLFRV HQ VXV LQJUHVRV \ PXFKR 
menos en su calidad de vida.

Los principales problemas referidos por varios autores (Núñez, et al., 
����DE� D OD SUREOHPiWLFD DFWXDO GHO FDPSR PH[LFDQR� VH UH¿HUHQ D�

• 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 
GH JUDQRV´� TXH WLHQHQ FRPR ¿Q HO ¿QDQFLDU D ORV SURGXFWRUHV FRQ OD HQWUHJD GH 
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 
TXH PXFKDV GH ODV YHFHV HO SURGXFWRU ¿UPD HO DFXHUGR VLQ VDEHU HO SUHFLR TXH 
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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• (PSOHR GH SHUVRQDV DGXOWDV �PD\RUHV GH �� DxRV�� DVt FRPR GH QLxRV  
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 
GXUDFLyQ GH OD MRUQDGD \ VDODULR D UHFLELU�.

• Jornadas de trabajo sin equipo adecuado o especializado para las tareas a reali�
zar, en donde generalmente son expuestos al manejo de sustancias tóxicas 
�DJURTXtPLFRV� IHUWLOL]DQWHV \ KHUELFLGDV�� OR TXH FRQOOHYD HQRUPHV ULHVJRV GH 
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.

(Q HO FXDGUR � �sagarpa� ����� VH REVHUYD� SRU VX SDUWH� TXH OD PD\RUtD 
de las unidades de producción rural (upr� HVWDEOHFLGDV HQ HO SDtV GHGLFDQ 
VX SURGXFFLyQ DO DXWRFRQVXPR ����� \ TXH VRQ PDQHMDGDV EiVLFDPHQWH SRU 
SHTXHxRV SURGXFWRUHV GH HVFDVRV UHFXUVRV� HQ WDQWR TXH HO ��� GH HVWDV upr 
la destina a su consumo y al mercado nacional (pequeños y medianos produc�
WRUHV� \ VyOR HO �� OD HVWi LPSRUWDQGR D PHUFDGRV QDFLRQDOHV \�R LQWHUQDFLR�
nales (productores medianos y grandes con visión empresarial y recepción de 
DSR\RV R¿FLDOHV�.

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 
5HS~EOLFD 0H[LFDQD �YHU FXDGUR ��� QRWiQGRVH TXH ORV HVWDGRV FRQ PD\RU 
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�. /R UHOHYDQWH GH HVWR 
HVWULED TXH KDVWD HO ��� GH ODV TXHMDV SUHVHQWDGDV VH GLHURQ HQ ORV HVWDGRV 
QRUWHxRV GH 6RQRUD� %DMD &DOLIRUQLD� 6LQDORD \ &KLKXDKXD� DGHPiV GH -DOLVFR� 
LGHQWL¿FDGRV FRPR ORV GH PD\RU YRFDFLyQ DJURSHFXDULD.

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 
SDtV� HO FXDGUR � HVSHFL¿FD ORV SULQFLSDOHV SURGXFWRV DOLPHQWLFLRV TXH VRQ 
importados por nuestro país, ya que somos incapaces de producir lo que nues�
WUR SXHEOR FRQVXPH DO ����� KHFKR TXH QRV FRQYLHUWH HQ XQ SDtV LPSRUWDGRU 
o comprador, dependiente de los alimentos del exterior para poder alimentar 
D QXHVWUR SXHEOR. &RQYLHQH VHxDODU TXH XQ SDtV LPSRUWDGRU GH KDVWD HO ��� 
de sus alimentos es visto como algo “normal o razonable” en el mundo, de�
ELGR D OD GLYHUVLGDG GH FOLPDV \ FRQGLFLRQHV HVSHFt¿FDV HQ FDGD SDtV� \ TXH 
condicionan la producción de ciertos alimentos; pero en México se importa 
KDVWD HO ��� GH ORV DOLPHQWRV FRQVXPLGRV� LQFOX\HQGR DO PDt] \ IULMRO� GRV DOL�
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 
LGHQWL¿FDFLyQ GH ORV GLIHUHQWHV WLSRV GH SURGXFWRUHV DJURSHFXDULRV SUHVHQWHV 
en los tres principales municipios de la región: Mezquitic (ආeඓ�� +XHMXTXLOOD 
el Alto (ඁa� \ 9LOOD *XHUUHUR �vg�� UHSRUWDGRV HQ OD ELEOLRJUDItD� pVWRV IXHURQ 
LGHQWL¿FDGRV FRQ EDVH HQ ORV LQVXPRV \ PDWHULD SULPD SUHVHQWHV HQ FDGD H[�
SORWDFLyQ �WLHUUDV GH FXOWLYR \ DQLPDOHV SURGXFWRUHV GH FDUQH�� DGHPiV GH OD 
utilización de tecnología en sus procesos de producción y la presencia de 
infraestructura conveniente para éstos. Así, se determinó una presencia del 
��� �� \ ��� SDUD SHTXHxRV �SS�� PHGLDQRV �PS� \ JUDQGHV SURGXFWRUHV �JS�� 
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 
GHVDUUROODQ DFWLYLGDGHV DJURSHFXDULDV. 'H HVWD IRUPD� VH VHOHFFLRQDURQ D �� 
SURGXFWRUHV SRU PXQLFLSLR ��� SURGXFWRUHV WRWDOHV�� GH ORV TXH FRQ EDVH HQ 
OD HVWUDWL¿FDFLyQ R¿FLDO GH ��������� QRV GLR XQ WRWDO SRU PXQLFLSLR GH ��SS� 
�PS \ �JS� DUURMDQGR XQ WRWDO SDUD ORV WUHV PXQLFLSLRV LPSOLFDGRV GH �� SH�
TXHxRV SURGXFWRUHV� �� PHGLDQRV \ � JUDQGHV SURGXFWRUHV. (VWRV SURGXFWRUHV 
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 
FDQDO�� DGHPiV GH VX SHUFHSFLyQ SHUVRQDO VREUH VX FDOLGDG GH YLGD �H[SUHVD�
da por ellos mismos, en una de cinco categorías: excelente, buena, regular, 
DFHSWDEOH \ PDOD�. /RV GDWRV UHFRSLODGRV IXHURQ DQDOL]DGRV SRU SUXHEDV -L 
cuadrada (x�� SRU PXQLFLSLR \ WLSR GH SURGXFWRU� \ HVWDGtVWLFD GHVFULSWLYD SDUD 
las variables cuantitativas productivas. Se utilizó el paquete estadístico stat 
*UDSKLFV� YHUVLyQ �.

Análisis y discusión de resultados

El análisis de la información recopilada llevó a los siguientes resultados: en el 
FXDGUR � VH REVHUYD OD SURGXFWLYLGDG DJUtFROD \ JDQDGHUD UHSRUWDGD GH PDQHUD 
R¿FLDO HQ OD OLWHUDWXUD GH ���� \ OD UHSRUWDGD HQ HVWH HVWXGLR SRU ORV PLVPRV 
productores. Resalta el hecho de que la producción de maíz (toneladas por 
KHFWiUHD� VH KD\D LQFUHPHQWDGR HQ SURPHGLR HO �.��� HQ ORV WUHV PXQLFLSLRV� 
VLQ HQFRQWUDU GLIHUHQFLDV VLJQL¿FDWLYDV HQWUH HOORV. 0LVPD WHQGHQFLD HQFRQ�
trada para las tres variables restantes, observando que el intervalo productivo 
GLVPLQX\y HQ XQ ��.��� \ OD JDQDQFLD GH SHVR HQ XQ �.���� HQ WDQWR TXH OD 
JDQDQFLD GLDULD GH SHVR VH LQFUHPHQWy HQ XQ �.���. /R LQWHUHVDQWH DTXt VHUtD 
establecer si estas respuestas o impactos, son verdaderamente impactantes de 
���� D ����.
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Una vez revisados los resultados encontrados, se observó lo  
siguiente:

• Notoria disparidad en las oportunidades, impactos y apoyos económicos 
SUHVHQWHV HQWUH ORV SURGXFWRUHV �GHVLJXDOGDG HYLGHQWH�� HQ IXQFLyQ GH 
su tipología (tecnología, infraestructura y recursos implementados en sus  
H[SORWDFLRQHV�.

• 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.
• %DMRV SUHFLRV SDJDGRV SRU HO SURGXFWR REWHQLGR �DJUtFRODV R SHFXDULR�.
• Esta relación establece bajos márgenes de ganancia, afectando mayorita�

riamente a los pequeños y medianos productores.
• (OHYDGD SUHVHQFLD GH LQWHUPHGLDULRV �UHFLEDV GH PDt]� TXH IXQFLRQDQ FRPR 

prestamistas, con el agravante de aplicar tasas elevadas de interés que dis�
PLQX\HQ VLJQL¿FDWLYDPHQWH ODV JDQDQFLDV GH ORV SURGXFWRUHV TXH UHFXUUHQ 
a éstos.

• $SR\RV \�R VXEVLGLRV R¿FLDOHV LQVX¿FLHQWHV� \ TXH DGHPiV VRQ HQWUHJDGRV 
mayoritariamente a los productores de mayores ingresos.

• IQFUHPHQWR GH SREUH]D DOLPHQWDULD �PRGL¿FDFLyQ GH KiELWRV DOLPHQ�
WLFLRV�.

• Incremento de migración nacional e internacional, ligado directamente con 
el abandono y/o descapitalización de explotaciones productivas.

• Crecimiento de comercio informal.
• $OWHUDFLyQ HQ ORV UROHV IDPLOLDUHV �MHIHV \ MHIDV GH IDPLOLD�.
• 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 

ORV QDFLRQDOHV� P~VLFD� Op[LFR� DFWLWXGHV� HWFpWHUD�.
• 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.
• 0RGL¿FDFLRQHV HYLGHQWHV HQ OD HVWUXFWXUD SURGXFWLYD� GHVDSDULFLyQ JUDGXDO 

de medianos productores; la brecha entre pequeños y grandes productores 
se ha hecho aún más evidente.
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• 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�
EOHV �DEXVR GH IHUWLOL]DQWHV \ KHUELFLGDV TXtPLFRV�.

Conclusiones

• (V HYLGHQWH TXH WDQWR OD SURGXFWLYLGDG FRPR OD FDOLGDG GH YLGD VH PRGL¿�
caron a partir de las prácticas globalizadoras en nuestro país.

• 6H REVHUYDQ HYLGHQWHV PRGL¿FDFLRQHV QR VyOR HFRQyPLFDV� VLQR DGHPiV 
sociales, culturales, políticas y medioambientales entre los productores de 
los municipios considerados y, por ende, en la región norte de Jalisco.

• 6LQ HPEDUJR� HVWDV PRGL¿FDFLRQHV QR VRQ QHFHVDULDPHQWH QHJDWLYDV� \D 
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�
FUHPHQWR QR HV YHUGDGHUDPHQWH VLJQL¿FDWLYR� SRU OR TXH FDEUtD SHQVDU VL 
HQ YHUGDG ORV �� DxRV WUDQVFXUULGRV IXHURQ GH EHQH¿FLR SDUD OD FDOLGDG GH 
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�
FD� PD\RU EHQH¿FLR REWHQLGR SRU HVWD JOREDOL]DFLyQ.

• 7DQWR OD HVWUXFWXUD FRPR OD FDSDFLGDG SURGXFWLYD VH KDQ PRGL¿FDGR HQ OD 
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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