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Los miembros de la “Red de Investigadores Iberoamericanos al 
Servicio del Conocimiento” han conjuntado una obra en donde 
se presentan 10 propuestas de investigación vinculadas a la 
mercadotecnia, costos y la innovación educativa, las cuales son el 
resultado del trabajo colaborativo entre investigadores y expertos 
de diversas instituciones de educación superior en México, con el 
fin de presentar propuestas para el mejoramiento de la educación 
y desarrollo de México.

Los trabajos presentados están organizados en tres secciones. La 
primera incluye cuatro investigaciones que abordan variables en 
el sector cooperativo, posicionamiento de marca en el comercio 
electrónico, un estudio de mercado para solucionar la edificación 
residencial y un análisis de conectividad digital del internet 
en México; en la segunda parte se incluyen una propuesta de 
estrategia sobre responsabilidad social para empresas agrícolas 
y un estudio para determinar el costo de capital en empresas 
de alimentos; finalmente, en la tercera parte contiene tres 
investigaciones sobre herramientas de tecnología para fortalecer 
procesos educativos, un análisis bibliométrico sobre andragogía 
enfocado a la educación permanente y formación pedagógica del 
docente rural para elevar la calidad educativa, finalmente en el 
último capítulo se presente un estudio sobre el uso de las TIC en la 
educación superior.
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Introducción

La educación en la era digital se enfrenta a desafíos y oportunidades 
sin	 precedentes,	 donde	 la	 innovación	 se	 convierte	 en	 un	 pilar	 fun-
damental para el desarrollo y la mejora continua de los procesos educa-
tivos.	En	este	contexto,	el	libro	titulado	Investigaciones en innovación 
educativa: mercadotecnia y costos en la era digital, elaborado por los 
miembros de la Red de Investigadores Iberoamericanos al Servicio del 
Conocimiento,	 se	 presenta	 como	 una	 contribución	 significativa	 que	
aborda cómo la mercadotecnia y los costos impactan en el ámbito edu-
cativo	contemporáneo.

Este	compendio	reúne	10	propuestas	de	investigación	que	emer-
gen del trabajo colaborativo entre investigadores y expertos de diversas 
instituciones	de	educación	superior	en	México.	A	través	de	un	enfoque	
multidisciplinario, los autores exploran las intersecciones entre merca-
dotecnia, costos e innovación educativa, con el objetivo de ofrecer  
soluciones prácticas que contribuyan al mejoramiento de la educación 
y	al	desarrollo	sostenible	del	país.

La	obra	está	organizada	en	tres	partes.	La	primera	sección,	dedi-
cada a la “Mercadotecnia”, incluye investigaciones que analizan varia-
bles del sector cooperativo, estrategias de posicionamiento de marca en 
el	comercio	electrónico,	un	estudio	de	mercado	para	abordar	la	edifica-
ción residencial y un análisis sobre la conectividad digital del internet 
en	México.	 Estas	 investigaciones	 no	 sólo	 reflejan	 la	 importancia	 de	
adaptar las estrategias comerciales al entorno digital, sino que también 
subrayan	cómo	éstas	pueden	influir	en	el	acceso	y	la	calidad	educativa.

La segunda parte, “Innovación y costos”, presenta una propuesta 
estratégica sobre responsabilidad social para empresas agrícolas y  
un estudio que determina el costo de capital en empresas del sector 
alimentario.	 Estos	 trabajos	 enfatizan	 la	 necesidad	 de	 integrar	  
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consideraciones económicas en las iniciativas educativas, promoviendo 
una visión holística que contemple tanto el impacto social como el  
financiero.

Finalmente, la tercera sección, “Educación”, abarca tres investiga-
ciones centradas en herramientas tecnológicas que fortalecen los proce-
sos	educativos.	Se	incluye	un	análisis	bibliométrico	sobre	andragogía	
enfocado a la educación permanente y una propuesta para la formación 
pedagógica	del	docente	rural,	con	el	fin	de	elevar	la	calidad	educativa.	
Además, se presenta un estudio sobre el uso de las tic en la educación 
superior, evidenciando cómo estas tecnologías transforman las dinámi-
cas	de	enseñanza-aprendizaje.

Este libro no sólo es un testimonio del esfuerzo colaborativo entre 
académicos comprometidos con la mejora educativa, sino que también 
es un llamado a la acción para todos los actores involucrados en el sis-
tema	educativo.	Al	presentar	propuestas	concretas	basadas	en	investi-
gaciones rigurosas, se busca contribuir a una educación más accesible, 
inclusiva y alineada con las demandas del siglo xxi.	La	innovación	edu-
cativa, respaldada por estrategias efectivas de mercadotecnia y una ges-
tión adecuada de costos, es esencial para construir un futuro educativo 
más	prometedor	para	México	y	toda	Iberoamérica.
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Capítulo	1 
Identificación	de	la	presencia	de	dos	
variables	mercadológicas	en	el	sector	

cooperativo	del	sur	de	Jalisco

Carlos Alberto Esparza González1
Gabriela Villanueva Lomelí2

María del Rosario de la Torre Cruz3

Resumen

En	la	actualidad,	las	sociedades	cooperativas	desempeñan	un	papel	significa-
tivo	en	México	y	el	mundo	dentro	del	ámbito	de	los	negocios	sociales.	Este	
estudio	tiene	como	objetivo	identificar	la	ventaja	competitiva	y	la	orientación	
emprendedora de las cooperativas en las regiones Costa Sur y Sierra de Amula 
del	estado	de	Jalisco,	México,	dos	variables	representativas	en	este	contexto.	
Se realizó una investigación cuantitativa, descriptiva, explicativa y transver-
sal.	Los	 resultados	mostraron	que,	 en	 cuanto	 al	 tipo	de	 sociedad	 coopera-
tiva, la orientación emprendedora se destacó por una mayor innovación en  
las sociedades de productores y una mayor competitividad emprendedora  
en	las	sociedades	de	ahorro	y	préstamo.	En	términos	de	ventaja	competitiva,	
se observó una mayor diferenciación en la innovación y el mercado exclusi-
vamente	en	las	sociedades	de	ahorro	y	préstamo.	En	relación	con	la	cober-
tura de atención, la orientación emprendedora mostró mayor innovación en 
las cooperativas de cobertura nacional, mientras que la ventaja competitiva 
presentó una mayor diferenciación en la innovación en las cooperativas de 
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tamento	de	Ciencias	de	la	Administración	Centro	Universitario	de	la	Costa	Sur.	Consultor	certificado.	
E-mail:	carlos.egonzalez@academicos.udg.mx

 2 Doctorante en Ciencias de la Administración, Profesora Docente Titular A adscrita al Departamento 
de Administración, cucea,	U	de	G.	Perfil	prodep.	Responsable	del	Cuerpo	Académico:	udg-ca-1154	
Emprendimiento,	propiedad	intelectual	y	gestión	turística.	E-mail:	gabrielav@cucea.udg.mx
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cobertura	 nacional	 y	 estatal.	 Respecto	 al	 número	 de	 sucursales,	 los	 resul-
tados indicaron que la orientación emprendedora se asoció con una mayor 
competitividad	emprendedora	en	las	cooperativas	con	más	sucursales.	Esta	
situación impulsa a las empresas emprendedoras a innovar en el mercado con 
productos y servicios competitivos que mejoren el desempeño empresarial 
actual, en un entorno donde los ciclos de vida del producto y del modelo de 
negocio	se	acortan.

Palabras clave: Orientación emprendedora, ventaja competitiva, sector 
cooperativo.

Introducción

El	cooperativismo	surge	en	el	año	1844,	en	donde	27	hombres	y	una	mu-
jer	fundaron	la	primera	cooperativa	en	el	poblado	de	Rochdale,	 Inglaterra.	
De	este	renacer	económico	surgen	las	diferentes	cooperativas	en	el	mismo.	
Sin	embargo,	Domingo	y	Romero	 (1987)	 afirman	que	el	nacimiento	de	 la	 
“Rochdale Society of Equitables Pioneers” no fue la primera experiencia 
cooperativa	habida	en	la	historia,	afirmando	que:

 El principal mérito atribuido a los pioneros, causa de su consideración, 
fue la de elaborar unos estatutos como guía de funcionamiento interno que 
traspasaron no sólo las barreras de la propia sociedad, sino que se extendió 
y	fue	asumida	por	otros	grupos	formados	en	otros	muchos	países.	

Este	surge	como	una	alternativa	para	el	desarrollo	económico,	la	filo-
sofía	de	trabajo	solidario,	ayuda	mutua	y	la	primacía	del	hombre.	Guzmán	y	
Romero	(2006)	sostienen	que	las	cooperativas	se	caracterizan	por	su	particu-
lar	marco	jurídico.	El	requisito	básico	es	que	no	haya	un	solo	propietario	sino	
varios o incluso muchos, quienes libremente se asocian en diversas modali-
dades	de	copropiedad.	La	función	social	del	cooperativismo	se	manifiesta,	
por	un	lado,	como	mencionan	Herrera	y	Pimienta	(1997)	“en	la	integración	
de los pequeños productores para ganar espacios económicos y, por otro,  
en la de los sectores poblacionales que pueden así acceder a la prestación de 
servicios	y	al	mejoramiento	de	su	calidad	de	vida”.	

El cooperativismo en México ha ido proliferando debido a la organiza-
ción del trabajo y a la gran necesidad de impulsar el desarrollo económico del 
país	en	vías	de	desarrollo,	Cuevas	y	Michel	(2006)	sostienen:

 México tiene una enorme tradición de organización del trabajo y la pro-
ducción basada en organizaciones cooperativas, las cuales son tan diver-
sas que van desde aquellas ligadas fuertemente al medio ambiente y los  
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recursos naturales hasta las grandes organizaciones cooperativas que  
intervienen en mercados industriales altamente oligopólicos, como son la 
cementera “Cruz Azul”, o la refresquera “Pascual”, por citar sólo dos de 
los	casos	más	conocidos.	

A través de la presente investigación se espera aportar conocimientos 
sobre la existencia de un comportamiento orientado al mercado en un sector 
en	el	que	la	búsqueda	del	beneficio	económico	no	es	un	factor	prioritario:	el	
sector	cooperativista	en	 Jalisco.	La	adaptación	de	una	escala	específica	de	
medición	que	permita	 cuantificar	 la	ventaja	 competitiva	y	orientación	em-
prendedora	adoptada	por	las	cooperativas	de	la	región.	Un	modelo	que	valore	
la relación que existe entre los constructos y las diferentes cooperativas que 
conforman	dicho	sector.	Además, se pretende impactar positivamente en un 
sector	en	el	que	la	búsqueda	del	beneficio	económico	no	es	un	factor	priorita-
rio.	Se	plantea	la	necesidad	de	que	las	cooperativas	de	la	región	adopten	una	
estrategia de ventaja competitiva y orientación emprendedora introduciendo 
como	filosofía	el	concepto	de	marketing	en	el	sector	cooperativista.	Los	fac-
tores que motivan esta actuación se fundamentan en la necesidad de incorpo-
rar una estrategia proactiva en materia de innovación y comercialización de 
los productos y servicios que los cooperativistas demandan hoy en día por un 
importante	incremento	en	sus	necesidades	individuales	y	gremiales.

Planteamiento del problema

Según datos presentados por la Secretaría de Economía (se)	 [2001], citada 
por	Cuevas	y	Michel	(2006),	las	micro	y	pequeñas	empresas	son	las	de	mayor	
importancia	en	nuestra	economía,	representando	90%	del	total	de	empresas	
constituidas	que	emplean	a	más	del	42%	de	la	población	económicamente	ac-
tiva	y	contribuyen	en	alrededor	del	23%	del	producto	interno	bruto.	Para	ello,	
los empresarios se han apoyado de la organización del trabajo y la producción 
basada	en	organizaciones	cooperativas.

Las	 cooperativas	 presentan	 deficiencias	 que	 se	 deben	 estudiar	 dete-
nidamente.	Hernández,	Mondragón	y	Ruiz	(2010)	sostienen	que,	a	pesar	de	
su	 importancia,	 las	 cooperativas	 enfrentan	 diferentes	 dificultades	 como	 el	
desconocimiento de sus características, la confusión con otras entidades, des-
conocimiento pleno de la forma de operar y desaprovechamiento de todos los 
beneficios	que	le	otorga	la	ley.	

Así también, el Instituto para Financiamiento de Cooperativas de Trabajo  
(ificotra)	[2005]	hace	referencia	a	 las	cooperativas	 tradicionales,	consoli-
dadas,	estables	y	a	las	que	permanecen	en	el	tiempo.	Las	cuales	llevan	más	de	
20	años	en	el	mercado	y	su	principal	preocupación	recae	en	la	prestación	del	
servicio	que	debe	ser	de	 forma	adecuada	de	manera	de	no	perder	clientes.	 
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En	 su	mayoría	 estas	 cooperativas	 no	 cuentan	 con	un	 área	 específicamente	
dedicada a la comercialización y su foco está puesto en el cumplimiento del  
servicio	 y	 en	 la	 satisfacción	 de	 los	 clientes	 consumidores.	 Las	 variables	 
del plan de comercialización que más se elaboran o en las que más se pres-
ta	atención	son:	 la	comunicación	con	el	cliente	(nivel	de	satisfacción)	y	 la	
variable	precio.	Al	tener	“asegurados”	a	sus	clientes	estas	cooperativas	a	ve-
ces terminan conformándose con la manera en que se hacen las cosas y no 
buscan innovar con nuevos productos o servicios, aprovechando la clientela  
existente.	

Esta actitud pasiva con respecto a la comercialización en algunas oca-
siones	ha	puesto	en	aprietos	a	las	cooperativas.	Uno	de	los	factores	claves	en	
este pasaje, un “cuello de botella” es la comercialización y la capacidad de 
producción.	Muchos	emprendimientos	surgen	a	partir	de	ideas	impuestas	por	
técnicos	o	líderes	comunitarios	que	prácticamente	deciden	qué	hay	que	hacer.	
Lo importante es producir y no importa tanto donde se va a colocar el produc-
to.	Se	promueven	la	compra	por	“solidaridad”	con	los	grupos	comunitarios	y	
no	por	demanda	del	producto	lo	que	dificulta	la	recompra.	El	desafío	en	estas	
cooperativas está dado en la capacidad de establecer “puentes” comerciales y 
alianzas estratégicas que permitan dar un salto de calidad en la comercializa-
ción.	Un	salto	de	calidad	implica	no	vender	más,	sino	vender	más	en	mejores	
condiciones	de	mercado,	con	sostenibilidad	en	el	tiempo.

Por ello, los esfuerzos de esta investigación se centran en el análisis del 
comportamiento orientado a la ventaja competitiva y orientación emprende-
dora	en	un	sector	en	el	que	 la	búsqueda	del	beneficio	económico	no	es	un	
factor	prioritario.	De	esta	manera	se	realiza	la	presente	pregunta	de	investi-
gación: ¿Cuál es el grado de orientación emprendedora y ventaja competitiva 
de las cooperativas en Jalisco y qué relación existe entre ambos constructores 
de las cooperativas y la satisfacción de los cooperativistas? Así se podrán 
identificar	los	factores	más	importantes	que	influyen	directamente	en	su	ren-
dimiento positivo, permanencia de las cooperativas y satisfacción de los coo-
perativistas.

Preguntas de investigación

Derivado del planteamiento y con respecto a la pregunta general de investi-
gación,	surgen	las	siguientes	preguntas	específicas:

• P1. ¿Cuáles son las diferencias que existen respecto a la ventaja competiti-
va y la orientación emprendedora según la clase de sociedad cooperativa?

• P2. ¿Qué relación existe entre la ventaja competitiva y la orientación 
emprendedora según la cobertura de atención de las sociedades coope-
rativas?
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• P3. ¿En qué medida existen diferencias respecto a la ventaja competitiva 
y la orientación emprendedora según el número de sucursales de las socie-
dades	cooperativas	(hasta	3,	entre	4	y	6,	entre	7	y	9	y	más	de	10)?

Objetivos

Objetivo general

Identificar	 el	 grado	de	orientación	emprendedora	y	ventaja	 competitiva	de	
las cooperativas de las regiones Costa Sur y Sierra de Amula del estado de 
Jalisco.	

Objetivos específicos

• Analizar los orígenes y el proceso de constitución de las cooperativas en el 
estado	de	Jalisco.

• Validar la consistencia interna de las escalas de orientación emprendedora 
y ventaja competitiva en el sector cooperativista de las regiones Costa Sur y  
Sierra	de	Amula	de	Jalisco.

• Evaluar las diferencias en el nivel de orientación emprendedora y venta-
ja competitiva en las cooperativas de la región estudiada, según la clase 
de sociedad, el número de sucursales y la cobertura de atención de las  
cooperativas.

Justificación

El presente estudio se desarrolla en los municipios de Tomatlán, Pérula, La 
Huerta, Autlán, El Grullo, y San Gabriel, los cuales pertenecen a las regiones 
Costa Norte, Costa Sur y Sierra de Amula del estado de Jalisco, según Regio-
nalización	Administrativa	que	se	instituyó	por	el	año	de	1998	para	promover	
el	progreso	de	la	entidad,	al	congregar	los	125	municipios	del	estado	en	12	
regiones, cada una asumiendo a un municipio sede, que hace la función de 
“capital”	de	la	región.	Cabe	destacar	la	importancia	de	este	proyecto	de	in-
vestigación por la necesidad de estudiar con detenimiento la existencia de  
un comportamiento de orientación emprendedora y ventaja competitiva en un 
sector	en	el	que	la	búsqueda	del	beneficio	económico	no	es	un	factor	priorita-
rio:	el	sector	cooperativista	en	Jalisco.	

Lo anterior llevará a implantar acciones que en las cooperativas favo-
rezcan la satisfacción de sus cooperativistas, su rentabilidad y competitivi-
dad.	La	 investigación	es	 conveniente	desde	el	punto	de	vista	 académico	y	
empresarial, ya que contribuirá al conocimiento del cooperativismo, su gra-
do	de	orientación	emprendedora	y	ventaja	competitiva.	La	investigación	es	 
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viable	porque	se	dispone	de	los	recursos	necesarios	para	llevarla	a	cabo.	Las	
cooperativas tienen como desafío: generar crecimiento a través de nuevos 
servicios o productos complementarios para los clientes actuales e incorporar 
una estrategia proactiva en materia de comercialización, sobre todo cuando 
se	requiere	influir	en	el	uso	del	servicio.

Hipótesis de investigación

• H1:	Existen	diferencias	significativas	en	la	ventaja	competitiva	y	la	orien-
tación emprendedora entre las sociedades cooperativas de consumidores 
de bienes y servicios, productores de bienes y servicios, y las sociedades de 
ahorro	y	préstamo.

• H2:	Existen	diferencias	significativas	en	la	ventaja	competitiva	y	la	orien-
tación emprendedora según la cobertura de atención de las sociedades  
cooperativas,	ya	sean	locales,	regionales,	estatales	o	nacionales.

• H3:	Existen	diferencias	significativas	en	la	ventaja	competitiva	y	la	orien-
tación emprendedora de las sociedades cooperativas según el número de 
sucursales	(hasta	3,	entre	4	y	6,	entre	7	y	9,	y	más	de	10).

El sistema cooperativo

Para	los	efectos	de	la	Ley	General	de	Sociedad	Cooperativas	(2009),	en	su	
artículo	3,	fracción	II,	se	entiende	por:	“Sistema	Cooperativo,	a	la	estructura	
económica y social que integran las sociedades cooperativas y sus organis-
mos…” 

Tan importante es el sistema cooperativo en el mundo que la Organi-
zación de las Naciones Unidas (onu)	 en	 su	65ª	 sesión	plenaria	 (2009)	 re-
conoce que las cooperativas, en sus distintas formas, promueven la máxima 
participación posible de todas las personas en el desarrollo económico y so-
cial, incluidas las mujeres, jóvenes, las personas de edad, las personas con 
discapacidad y las personas indígenas, son cada vez más un factor clave del 
desarrollo económico y social y contribuyen a la erradicación de la pobreza, 
proclama	el	año	2012	Año	Internacional	de	las	Cooperativas.	

En	México,	la	ley,	a	través	del	artículo	25	de	la	Constitución	Política	de	
los	Estados	Unidos	Mexicanos	(2010)	establece:

 Los mecanismos que facilitan la organización y la expansión de la activi-
dad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabaja-
dores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria 
o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de 
organización social para la producción, distribución y consumo de bienes 
y	servicios	socialmente	necesarios.
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Antecedentes del cooperativismo en el mundo y en México

La idea y la práctica de la cooperación aplicadas a la solución de problemas 
económicos	aparecen	en	 las	primeras	etapas	de	 la	civilización.	El	hombre,	
desde	sus	inicios,	se	dio	cuenta	de	la	necesidad	de	unirse	con	el	fin	de	obtener	
bienes	y	servicios	indispensables	(Fundación	Cultural	La	Dulce,	2015).	Sin	
embargo,	Martínez	(2009)	va	más	allá	y	manifiesta	que	en	algunos	países:

 Buscando el desarrollo de un sistema productivo, se ha potencializado la 
organización de grupos de trabajo asociado que buscan resolver el pro-
blema de empleo, donde el apoyo del sector empresarial del entorno local 
y	regional,	que	se	beneficia	de	la	maquila	o	del	mercadeo	autónomo,	ha	
permitido	la	consolidación	de	un	sistema	empresarial	solidario.	

Por esa época, la práctica ilimitada de la libertad económica, conduce  
al predominio de los intereses de los empresarios sobre los intereses de 
la	mayor	parte	de	la	población.	Contra	estas	desigualdades	e	injusticias	del	
nuevo	medio	económico	se	manifiestan	 las	 ideas	y	 las	experiencias	de	 los	 
precursores	 del	 cooperativismo	moderno.	 Entre	 ellos	 se	 destacan,	 en	 par-
ticular,	Owen,	Fourier,	King,	Buchez	y	Blanc,	cuyas	aportaciones	se	pueden	
observar	en	la	tabla	1	(La	Dulce,	s/a).

Tabla 1. Algunos precursores del cooperativismo moderno
Año Precursor Aportación

1771-1858 Robert Owen Implementó medidas tendientes a beneficiar a los 
obreros iniciando obras sociales, de protección y 
legislación del trabajo a pesar de su condición de 
patrón: redujo la jornada de los adultos de diecisiete 
a diez horas, se negó a emplear niños menores 
de diez años y creo para ellos escuelas gratuitas, 
organizó comedores, cajas de ahorro, etc.

1772-1837 Charles Fourier Escribió sobre la creación de agrupamientos 
que denominó “falanges” integrados por 1,500 a 
2,000 personas pertenecientes a todos los niveles 
sociales, y desarrolló los principios cooperativos de 
asociación voluntaria y democrática, a través de 
empresas destinadas a servir las necesidades de 
sus miembros .

1786-1865 William King Estimuló la organización de una red importante 
de entidades que tenían rasgos cooperativos y se 
dedicaban a las actividades de consumo .
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Año Precursor Aportación
1796-1863 Philipe Buchez Formuló las características de las cooperativas 

de trabajo en las cuales los trabajadores son los 
dueños de su propia fuente de trabajo. Contribuyó a 
consagrar algunos de los principios que rigen a todas 
las cooperativas: organización democrática, destino 
de los excedentes, disolución de las cooperativas.

1812-1882 Luis Blanc Basó su sistema cooperativo en la formación de 
grupos de producción en la creación de “talleres 
sociales” o sociedades obreras, pero no para  
la industria pequeña o artesanal sino para la gran 
industria .

Fuente: Elaboración propia con datos de la Fundación Cultural La Dulce, 2015.

El papel de las federaciones en México

Las federaciones en el mundo juegan un papel muy importante en el sector 
cooperativo.	El	Instituto	Salvadoreño	de	Fomento	Cooperativo	(insafocoop)	
menciona que la integración internacional de las asociaciones, federaciones, 
confederaciones	y	uniones	cooperativas	demorará	un	poco.	Aunque	es	cierto	
que	algunas	organizaciones	cooperativas	de	países	iberoamericanos	se	afilia-
ron desde hace muchos años a la Alianza Cooperativa Internacional (aci).	La	 
integración	a	nivel	regional	sólo	se	 inició	con	firmeza	con	la	fundación	de	 
la	Confederación	Cooperativa	del	Caribe	y	se	vino	a	consolidar	en	1963,	año	
en el cual quedó constituida la Organización de Cooperativas de América 
(oca)	y	en	1970	cuando	se	estableció	la	Confederación	Latinoamericana	de	
Cooperativas de Ahorro y Crédito (colac).

Origen y constitución de las cooperativas financieras en Jalisco

La onu	 (2009)	 en	 su	 asamblea	 general	 titulada:	 Las	 Cooperativas	 en	 el	 
Desarrollo Social, el secretario general menciona en su informe que “…
las	cooperativas	financieras	se	denominan	cooperativas	de	ahorro	y	crédito	
o	bancos	cooperativos.	La	integración	se	basa	habitualmente	en	un	vínculo	
común	que	ayuda	a	establecer	la	confianza	entre	los	ahorradores	netos	y	los	
prestatarios…” y agrega:

	 (…)	 las	cooperativas	financieras	 funcionan	por	 lo	general	a	nivel	mino-
rista y tienen un tamaño menor que los grandes bancos controlados por 
inversores y, por tanto, su necesidad de recaudar capital en los mercados  
mayoristas	 es	 limitada.	 Su	 garantía	 de	 crédito	 generalmente	 exige	 que	 

Continúa (Tabla...)
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la cuenta de depósito del miembro esté bien establecida antes de que se 
conceda	el	crédito,	estimulando	el	ahorro	entre	los	miembros.

Guzmán	 y	 Romero	 (2006)	 hablan	 sobre	 las	 cifras	 oficiales	 para	 el	 
ejercicio	1998,	sobre	las	cuales	indicaron:

	 Que	el	sector	estaba	integrado	por	471	cajas	de	ahorro	y	tres	instituciones	
de ahorro y préstamo, con ingresos totales por más de cuatro mil millones de 
pesos (inegi,	1999).	Se	estimaba	que	el	sector	financiero	cooperativo	en	
México	estaba	integrado,	para	el	año	2002,	por	más	de	600	“sociedades”	
y que cerca de tres millones de socios realizaban actividades de ahorro y 
crédito	popular.	

Ventaja competitiva

Cuando los clientes de una empresa son sensibles al servicio, su principal 
preocupación	para	evaluar	el	valor	de	la	oferta	de	mercado	es	los	beneficios	
que	reciben.	Dado	que	los	clientes	difieren	mucho	en	sus	percepciones	de	
los	beneficios,	sus	demandas	o	necesidades	son	muy	específicas	y	heterogé-
neas	(Monroe,	1990).	Con	el	tiempo,	los	clientes	llegan	a	ser	más	sofisticados	
y	demandan	servicios	con	un	rendimiento	superior	y	una	fiabilidad	sin	pre-
cedentes.	El	incremento	en	la	sofisticación	de	los	clientes	significa	que	éstos	
son más sensibles a los matices y diferencias en los productos y se sienten 
atraídos a los que están especialmente adaptados a sus problemas y necesida-
des	particulares	(Zhou,	Gao,	yang,	and	Zhou,	2005).

El énfasis en el servicio al cliente puede conducir a un mayor nivel de 
orientación	hacia	la	competencia.	La	ventaja	competitiva	se	refiere	a	la	su-
perioridad comparativa de posición en el mercado que lleva a una empresa a 
superar	a	sus	rivales	(Porter,	1985).	En	particular,	una	ventaja	de	diferencia-
ción en el mercado se produce cuando una empresa crea una imagen única en 
el	mercado	y	lograr	la	fidelidad	del	cliente	a	través	de	clientes	de	reuniones	
(Miller,	1987),	y	una	ventaja	de	diferenciación	en	la	innovación	surge	cuando	
una empresa crea “con la información más actualizada y los productos más 
atractivos	liderando	a	los	competidores	en	calidad,	eficiencia,	innovación	en	
el	diseño	y	el	estilo”	(Miller,	1988,	p.	283).

Las ventajas de innovación y diferenciación de mercado están relacio-
nadas,	pero	son	distintas.	La	ventaja	de	innovación	se	produce	cuando	una	
empresa lidera a sus competidores en el desarrollo y comercialización de 
nuevos	productos	y/o	servicios.	Una	empresa	innovadora	hace	hincapié	en	la	
investigación	y	desarrollo	(I	+	D),	en	las	tecnologías	más	avanzadas,	en	su	
desarrollo de nuevos productos y su objetivo es ser el primero en el mercado  
con	nuevos	productos	(Li,	2005)	(Miller,	1988).	Por	el	contrario,	una	ventaja	
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de diferenciación en el mercado requiere que una empresa utilice un enva-
se	atractivo,	buen	servicio,	ubicaciones	convenientes,	productos	confiables	
y precios cuidados para crear una imagen única, que no implica una mayor 
calidad	o	una	actualización	más	al	producto	(Miller,	1987).	La	escala	de	me-
dición	de	Zhou,	KZ;	Brown,	JR;	Dev,	CS es	una	escala	compuesta	por	7	ítems	
para medir los dos componentes de la ventaja competitiva (diferenciación de 
innovación	y	diferenciación	de	mercado,	véase	la	tabla	2).

Tabla 2. Escala de Zhou, Brown y Dev para medir  
la Ventaja Competitiva

Componente Ítems
Diferenciación 
de innovación

1. Invertimos constantemente en el desarrollo de nuevas 
capacidades que nos den ventaja frente a nuestros 
competidores .

2. Si alguna vez existiera una nueva manera de atender a 
los clientes, nuestra empresa estaría en condiciones de 
ofrecerla .

Diferenciación 
de mercado

1. Es difícil que nuestros competidores nos imiten.
2. Nuestros servicios son únicos y nadie excepto nuestra 

compañía puede ofrecerlos.
3. Nos tomó muchos años construir la reputación de nuestra 

marca-nadie puede fácilmente copiarla .
4. Nuestras ventajas están enfocadas en la empresa y no 

en los individuos-nadie puede copiarnos por llevarse a  
los empleados lejos de nosotros .

5. Nadie puede copiar nuestra rutina empresarial, procesos  
y cultura .

Fuente: Zhou, KZ; Brown, JR; Dev, CS (2009).

Orientación emprendedora

La	orientación	emprendedora	refleja	la	prioridad	que	las	empresas	ponen	en	
el	proceso	de	identificar	y	aprovechar	las	oportunidades	del	mercado	(Shane	
&	Venkataraman	2000).	Lumpkin	y	Dess	(1996)	definieron	la	orientación	em-
prendedora como “… los métodos prácticas y estilos de toma de decisiones 
que	los	gestores	usan	para	actuar	de	forma	empresarial.	Esto	incluye	procesos	
tales como la experimentación con nuevas y prometedoras tecnologías, estar 
dispuestos a aprovechar las nuevas oportunidades del mercado de productos, 
y	tener	disposición	para	tomar	aventuras	arriesgadas”	(p.	136).	La	orientación	
emprendedora	propone	 tener	 cinco	dimensiones	 (Lumpkin	&	Dess,	1996),	
pero usualmente es asociada con tres: capacidad de innovación, proactividad  
y	 toma	de	 riesgos	 (Zahra,	1991)	 (Miller,	1983).	La	escala	de	medición	de	
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Naman	y	Slevin	adaptada	por	Catherine	Wang	es	una	escala	compuesta	por	
11	 ítems	para	medir	 los	 tres	 componentes	de	 la	orientación	emprendedora	
(proactividad de mercado, competitividad emprendedora, toma de riesgos, e 
innovación	de	la	firma,	véase	la	tabla	3).	Esta	escala	normalmente	aplica	siete	
alternativas	de	 respuesta	desde	1,	 extremadamente	en	desacuerdo,	hasta	7,	
extremadamente	de	acuerdo.

Tabla 3. Escala de Naman y Slevin adaptada por Catherine 
Wang para medir orientación emprendedora

Componente Ítems
Proactividad del 
mercado

PR1 En general, los principales directivos de nuestra organización 
enfatizan la investigación y el desarrollo, el liderazgo tecnológico 
y las innovaciones .
PR2 En los últimos cinco años, nuestra organización ha 
comercializado una gran variedad de nuevas líneas de productos 
o servicios .
PR3 En los últimos cinco años, los cambios en nuestras líneas 
de productos y servicios han sido en su mayoría de índole menor .

Competitividad 
emprendedora

AG1 Para hacer frente a los competidores, nuestra organización 
a menudo liderea la competencia, iniciando acciones a las 
cuales nuestros competidores tienen que responder.
AG2 Para hacer frente a los competidores, nuestra organización 
normalmente adopta una postura competitiva encaminada a 
superar a la competencia .

Toma de riesgos RK1 En general, los altos gerentes de mi organización tenemos 
una fuerte tendencia por los proyectos de alto riesgo (con 
posibilidades de muy alto rendimiento).
RK2 Los altos gerentes creemos debernos a la naturaleza 
del medio ambiente, para ello, una amplia gama de actos es 
necesaria para alcanzar nuestros objetivos de la organización .
RK3 Cuando hay incertidumbre, nuestra organización 
normalmente adopta una postura de “esperar y ver” para 
minimizar la probabilidad de tomar decisiones costosas . 
(Codificación inversa.)

Innovación de la 
firma

IN1 Respondemos a la adopción de “nuevas formas de hacer las 
cosas” por nuestros principales competidores.
IN2 Estamos dispuestos a probar nuevas formas de hacer las 
cosas y buscar inusuales, soluciones novedosas.
IN3 Animamos a la gente para pensar y comportarse de forma 
original y novedosa .

Fuente: Wang, C. L. (2008). Entrepreneurial orientation, learning orientation, and firm 
performance. Entrepreneurship Theory and Practice. 32, Vol. 4, 635-656.
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Marco metodológico

Enfoque de la investigación

La metodología utilizada en el presente proyecto es bajo un enfoque cuanti-
tativo y transversal	simple;	es	decir,	de	una	sola	muestra	(Malhotra,	2008).	
La	investigación	cuenta	con	un	objeto	y	un	sujeto	de	estudio.	El	objeto	de	
estudio son las cooperativas (de consumidores de bienes y/o servicios, de 
productores	de	bienes	y/o	servicios,	y	de	ahorro	y	préstamo)	que	se	encuen-
tran ubicadas en los municipios que integran las regiones Sierra de Amula 
y	Costa	Sur	del	Estado	de	Jalisco.	Mientras	que	los	sujetos	de	estudio	son	
quienes representan la autoridad máxima del órgano ejecutivo de la Asamblea 
General de Socios y directivo de la cooperativa; el presidente, secretario y 
tesorero del Consejo de Administración, y el presidente, secretario y vocal 
del	Consejo	de	Vigilancia.	

Diseño de investigación

El diseño de la investigación hace referencia, por una parte, a la esencia 
de	la	investigación	social,	la	prueba	y	la	aplicación	del	método	científico	
y,	por	otra,	a	 la	esencia	del	 trabajo	científico,	 la	validez.	Se	realiza	una	
investigación cuantitativa de carácter descriptivo y explicativo, transver-
sal	 simple;	 es	 decir,	 de	 una	 sola	muestra	 (Malhotra,	 2008).	 La	 investi-
gación descriptiva se caracteriza por el planteamiento claro del proble-
ma,	hipótesis	explícitas	y	especificación	detallada	de	las	necesidades	de	 
información.

 
Diseño transversal

Se realizó un diseño transversal a fin de obtener una sola vez informa-
ción de las cooperativas existentes en las dos regiones seleccionadas 
(Malhotra,	2008).	El	propósito	de	este	tipo	de	estudio	es	describir	ciertas	
variables y medir su incidencia e interrelación en un momento determi-
nado	 (Hernández,	 Fernández	 y	Baptista,	 2014).	 Para	 tal	 fin,	 se	 aplicó	
una encuesta personal a los presidentes del Consejo de Administración 
de las cooperativas respectivas, con el objeto de medir el grado de orien-
tación emprendedora y ventaja competitiva de dichas cooperativas des-
de la percepción del representante electo por la asamblea de socios de  
cada cooperativa, quien asume el cargo de presidente del Consejo  
de	Administración.

Esta investigación implica la aplicación de encuestas personales a 
seis	directivos	de	 las	cooperativas	objeto	de	estudio	con	 la	finalidad	de	
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identificar	 el	 grado	 de	 orientación	 emprendedora	 y	 ventaja	 competitiva	
que	cada	una	de	ellas	tiene	frente	a	sus	socios	y/o	clientes.	El	presiden-
te, secretario y tesorero del Consejo de Administración, y El presidente, 
secretario y vocal del Consejo de Vigilancia serán los directivos quie-
nes responderán el ins trumento que se aplicará para obtener la informa-
ción	relevante	del	estudio.	El	diseño	tendrá	las	siguientes	características	 
(tabla	4):

Tabla 4. Características del estudio
Característica Aplicación en el diseño

Diseño de estudio Descriptivo y explicativo
Tipo de estudio Transversal simple
Objeto de estudio Sociedades cooperativas (producción, ahorro 

y crédito, y consumo)
Población de estudio Personal directivo
Lugar de aplicación Instalaciones de las sociedades cooperativas
Técnica Encuesta personal
Periodo de aplicación Del 09 de julio al 04 de agosto de 2022
Semanas estimadas de aplicación Cuatro semanas
Frecuencia de aplicación Dos cooperativas diarias

Fuente: Elaboración propia con datos del presente estudio .

Operacionalización

Un constructo es una variable hipotética formada por un conjunto de respues-
tas o conductas que se consideran relacionadas (Hair et al.,	2010).	En	esta	
investigación se han considerado dos constructos denominados Ventaja com
petitiva con	dos	dimensiones:	1)	Diferenciación	de	la	innovación,	y	2)	Dife-
renciación del mercado; Orientación emprendedora con cuatro dimensiones: 
1)	Proactividad	del	mercado;	2)	Competitividad	emprendedora;	3)	Toma	de	
riesgos,	y	4)	Innovación	de	la	firma.

Las variables son características observables de algo, ligadas entre 
sí en su variación con una relación determinada, entre las que se pueden 
citar como las más comunes las de covariación o asociación y de de-
pendencia,	 influencia	o	causalidad	 (Sierra,	2007).	La	 tabla	6	muestra	el	
constructo, las variables o dimensiones a analizar, así como las fuentes 
que	sustentan	éstas.
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Tabla 5. Operacionalización de variables
Constructo Variables o dimensiones Fuentes

Ventaja 
competitiva

Diferenciación de innovación
Diferenciación del mercado

Zhou, KZ; Brown, JR; Dev, CS 
(2009)

Orientación 
emprendedora

Proactividad del mercado
Competitividad emprendedora
Toma de riesgos
Innovación de la firma

(Naman and Slevin 1993) 
original y adaptado por 
Catherine L . Wang

Fuente: Elaboración propia con datos del presente estudio .

Censo
Un censo implica numerar a todos los elementos de una población, después 
de lo cual es posible calcular de manera directa los parámetros de la pobla-
ción	(Malhotra,	2008).	Para	efectos	del	presente	proyecto	de	investigación	se	
establecerá tomar el total de la población correspondiente; es decir, se reali-
zará	un	censo	de	las	30	cooperativas	que	se	encuentran	ubicadas	en	11	de	los	
17	municipios	que	conforman	las	regiones	Costa	Sur	y	Sierra	de	Amula	del	
estado	(Ver	tabla	6).	

Tabla 6. Municipios de las regiones Costa Sur  
y Sierra de Amula

Región Municipios No. de Cooperativas
Costa Sur Autlán de Navarro 10

Casimiro Castillo 1
Cihuatlán 1
Cuautitlán de García Barragán 0
La Huerta 6
Villa Purificación 0

Sierra de Amula Atengo 1
Chiquilistlán 0
Ejutla 1
El Grullo 13
El Limón 0
Juchitlán 1
Tecolotlán 0
Tenamaxtlán 0
Tonaya 2
Tuxcacuesco 1
Unión de Tula 1

Fuente: Gobierno del estado de Jalisco, 2022.
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Es al presidente, secretario y tesorero del Consejo de Administración 
y al presidente, secretario y vocal del Consejo de Vigilancia a quienes se 
encuestarán dentro de cada una de las cooperativas censadas aplicando el 
cuestionario	 que	 se	 diseñó	 y	 que	 consta	 de	 44	 preguntas	 que	 describirán	 
el grado de orientación emprendedora y ventaja competitiva de las coopera-
tivas	de	la	región.

Consistencia interna del instrumento

La consistencia interna del instrumento se evaluó a través del alpha de 
Cronbach	(α).	El	resultado	para	el	instrumento	general	fue	un	alpha	de	0.891,	
considerándose	como	un	instrumento	con	una	consistencia	 interna	robusta.	 
El	alpha	para	cada	dimensión	se	presenta	en	la	tabla	7.

Tabla 7. Alpha de Cronbach por constructo  
y dimensión

 Alpha por dimensión Alpha de la escala
Ventaja competitiva  0 .707
Diferenciación en innovación 0.861  
Diferenciación de mercado 0 .725  
Orientación emprendedora  0.668
Proactividad de mercado 0.262  
Competitividad emprendedora 0.561  

Toma de riesgos 0.632  
Innovación de la cooperativa 0.365

Fuente: Elaboración propia .

Análisis de varianza unidireccional (ANOVA)

El análisis de varianza unidireccional examina las diferencias de las medias 
en varias categorías de la misma variable dependiente o factor (Malhotra, 
2008).	Malhotra	(2008)	define	la	técnica	como	la	“Técnica	estadística	para	
examinar	las	diferencias	entre	las	medias	de	dos	o	más	poblaciones”	(p.	469).	
En este caso se realiza este análisis como parte de los resultados de la inves-
tigación.



Investigaciones en innovación educativa. Mercadotecnia...18

Análisis de resultados

Demográficos

El nivel académico que se repite con mayor frecuencia entre los directivos 
y	administrativos	encuestados	es	el	de	licenciatura;	es	decir,	el	54.9%	de	
los	encuestados	cuentan	con	estudios	profesionales	y	el	9.8%	cuentan	con	
posgrado.	 Esto	 nos	 permite	 considerar	 que	 la	 profesionalización	 de	 las	
empresas	sin	fines	de	lucro	de	las	regiones	costa Sur y Sierra de Amula 
es	relevante	al	contar	con	el	64.7%,	entre	ellos	directivos	y	administra-
tivos,	con	estudios	superiores	en	comparación	con	el	29.4%	que	cuentan	
con	estudios	de	primaria	y	secundaria	y	el	5.9%	que	cuentan	con	estudios	
de	preparatoria	o	media	superior.	Respecto	a	la	comisión	que	los	encues-
tados desempeñan, destacó la de presidente, secretario, tesorero y vocal 
del	Consejo	de	Administración.	Todos	estos	puestos	son	de	naturaleza	de	
gestión.	En	menor	medida	participaron	responsables	de	las	áreas	de	crédi-
to y vigilancia por el hecho de que no todas las cooperativas cuentan con 
esta	figura	directiva.

Es	también	interesante	observar	que	el	54.9%	de	los	entrevistados,	
directivos	y	administrativos,	 tiene	entre	1	y	2	años	de	antigüedad	en	su	
puesto.	Y	 el	 45.1%	 cuenta	 con	más	 de	 2	 años	 de	 antigüedad.	 Esto	 nos	
permite deducir que las opiniones emitidas en el presente estudio se en-
cuentran	equilibradas	entre	los	encuestados	de	menor	y	mayor	antigüedad	
en	su	puesto.	Así	también,	la	mayor	parte	de	las	cooperativas	participan-
tes	en	el	estudio	son	de	ahorro	y	préstamo	(60.8%),	seguidas	por	las	de	 
productores	 de	 bienes	 y	 servicios	 (29.4%),	 y	 solamente	 un	 9.8%	 son	 
de	consumidores	de	bienes	y	servicios.	El	56.9%	de	cooperativas	cuentan	
con	10	o	más	sucursales,	mientras	que	el	41.2%	hasta	3,	y	solamente	el	
2%	entre	7	y	9	sucursales.	Por	tanto,	se	puede	decir	que	la	mayoría	de	las	
cooperativas	encuestadas	cuentan	con	más	de	10	sucursales.	El	21%	de	 
las cooperativas participantes en el estudio y ubicadas en las regiones 
Costa	Sur	y	Sierra	de	Amula	tienen	una	antigüedad	promedio	de	5	años	
de	constitución.	El	21.6%	tienen	15	años	y	sólo	2	cooperativas,	las	más	
antiguas,	 tienen	 57	 y	 60	 años	 respectivamente.	 Siendo	 la	 cooperativa	 
más	antigua	la	que	impulsó	a	varias	de	ellas.

Análisis descriptivo de los constructos

Los	resultados	reflejan	que	la	dimensión	mejor	evaluada	dentro	de	la	
orientación emprendedora, es la innovación de la cooperativa, seguida 
de	la	competitividad	emprendedora	(tabla	8).
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Tabla 8. Análisis descriptivo de la orientación  
emprendedora

  Mínimo Máximo Media
Desv. 
típ.

Ventaja 
competitiva

Diferenciación en la 
innovación

1 5 4 0.9798

Diferenciación de 
mercado

1 5 2 .7255 0.9608

Orientación 
emprendedora

Proactividad de mercado 1 5 3 .4118 0.72599
Competitividad 
emprendedora

1 5 3.6667 0.99331

Toma de riesgos 1 5 3 .4314 0 .85452
Innovación de la 
cooperativa

2 5 3.7059 0 .83172

ANOVA Con respecto a la clase de sociedad cooperativa

Ventaja competitiva. Los resultados evidencian que existen diferencias 
significativas	 respecto	 a	 las	 dos	 dimensiones	 de	 la	 ventaja	 competitiva	 
(p	=	0.000)	y	las	clases	de	sociedad	cooperativa	(p	=	0.035)	(tabla	11).	De	
acuerdo con las pruebas hsd de Tukey se evidencia que las diferencias se 
encuentran de la siguiente manera:

• Para la diferenciación en la innovación, las diferencias se acentúan entre 
las tres sociedades, de consumidores de bienes y servicios y las sociedades 
de productores de bienes y servicios (  =	2.20,	  =	4.0) y las de ahorro 
y préstamo (  =	 2.20,	  =	 4.29).	 Las	 sociedades	 de	 ahorro	 y	 préstamo	
tienen una mayor diferenciación en la innovación, seguido de las socie-
dades de productores de bienes y servicios y la que tienen menor diferen-
ciación en la innovación son las sociedades de consumidores de bienes y  
servicios.

• Para la diferenciación de mercado las diferencias se acentúan entre la 
sociedad de productores de ahorro y préstamo y las sociedades de pro-
ductores de bienes y servicios (  =	 3.0,	  =	 2.40).	 Lo	 anterior	 implica	
que existe una mayor diferenciación de mercado en las sociedades de 
ahorro y préstamo y menos en las sociedades de productores de bienes y  
servicios.
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Tabla 9. ANOVA de un factor para ventaja competitiva
ANOVA de un factor

Suma de 
cuadrados gl

Media 
cuadrática F Sig.

1. Diferenciación en la innovación Inter-
grupos

18 .813 2 9.406 15.469  .000

Intra-
grupos

29.187 48 .608

Total 48 .000 50

2. Diferenciación de mercado Inter-
grupos

6.024 2 3 .012 3.602  .035

Intra-
grupos

40 .133 48 .836

Total 46.157 50    

Tabla 10. Descriptivos de las dimensiones de Ventaja 
competitiva

 N Media
Desviación 

típica
Error 
típico

Intervalo de 
confianza para 
la media al 95%

Mínimo Máximo
Límite 
inferior

Límite 
superior

1. Diferenciación 
en la 
innovación

De consumidores 
de bienes y 
servicios

5 2 .2000 .83666  .37417 1.1611 3.2389 1 .00 3 .00

De productores 
de bienes y 
servicios

15 4 .0000  .53452  .13801 3 .7040 4.2960 3 .00 5 .00

De ahorro y 
préstamo

31 4.2903 .86385  .15515 3.9735 4.6072 1 .00 5 .00

Total 51 4.0000 .97980 .13720 3.7244 4.2756 1.00 5.00

2. Diferenciación 
de mercado

De consumidores 
de bienes y 
servicios

5 2 .4000  .54772 .24495 1.7199 3 .0801 2 .00 3 .00

De productores 
de bienes y 
servicios

15 2.2667 1 .03280 .26667 1.6947 2.8386 1 .00 5 .00

De ahorro y 
préstamo

31 3 .0000 .89443 .16064 2.6719 3 .3281 1 .00 4 .00

Total 51 2.7255 .96080 .13454 2.4553 2.9957 1.00 5.00
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Orientación emprendedora. Los resultados evidencian que existen diferen-
cias	significativas	respecto	a	dos	de	las	dimensiones	en	relación	con	las	clases	
de	 sociedad	cooperativa:	 la	competitividad	emprendedora	 (p	=	0.009)	y	 la	 
innovación	 de	 la	 cooperativa	 (p	 =	 0.000)	 (tabla	 11).	 De	 acuerdo	 con	 las	
pruebas hsd de Turkey se evidencia que las diferencias se encuentran de la  
siguiente manera:

• Para la competitividad emprendedora las diferencias se acentúan entre las 
sociedades de productores de bienes y servicios y las sociedades de ahorro 
y préstamo (  =	3.13,	  =	4.00).	Las	sociedades	de	ahorro	y	préstamo	tie-
nen una mayor competitividad emprendedora.

• Para la innovación de la cooperativa, las diferencias se acentúan entre 
las sociedades de consumidores de bienes y servicios y las sociedades de  
ahorro y préstamo (  =	 2.40,	  =	 3.83),	 así	 como	 las	 de	 productores	 
(  =	 2.40,	  =	 3.86).	 Las	 sociedades	 de	 productores	 presentan	 mayor	 
innovación	de	la	firma,	seguido	de	las	sociedades	de	ahorro	y	préstamo	y	
en	menor	medida	las	de	consumidores	de	bienes	y	servicios.

Tabla 11. ANOVA de un factor para las dimensiones  
de la orientación emprendedora

ANOVA de un factor

 
Suma de 

cuadrados gl
Media 

cuadrática F Sig.
1. Proactividad de 

mercado
Inter-grupos 2 .142 2 1 .071 2 .124  .131
Intra-grupos 24 .211 48  .504
Total 26.353 50

2. Competitividad 
emprendedora

Inter-grupos 8 .800 2 4 .400 5 .211 .009
Intra-grupos 40 .533 48  .844
Total 49.333 50

3. Toma de riesgos Inter-grupos 2 .235 2 1 .117 1.565  .220
Intra-grupos 34 .275 48  .714
Total 36.510 50

4. Innovación de la 
cooperativa

Inter-grupos 9.461 2 4 .731 9.037  .000
Intra-grupos 25 .127 48  .523

Total 34.588 50    
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Contrastación de hipótesis

En	 relación	 con	 la	 hipótesis	 H1,	 que	 aborda	 las	 diferencias	 competitivas	
que existen entre las sociedades cooperativas de consumidores de bienes y  
servicios, las sociedades cooperativas de productores de bienes y servicios 
y sociedades de ahorro y préstamo, según los resultados se demostró que 
existe	una	diferencia	significativa	entre	 los	 tipos	de	cooperativas	y	 las	dos	
dimensiones del constructo: diferenciación en la innovación y diferenciación 
de	mercado.

Respecto	 a	 la	H2	que	 aborda	 las	 diferencia	 respecto	 a	 la	 orientación	
emprendedora, solamente existen diferencias respecto a dos dimensiones del 
constructo:	competitividad	emprendedora	e	innovación	de	la	cooperativa.	No	
se	encontraron	diferencias	significativas	respecto	a	las	dimensiones	de	proac-
tividad	de	mercado	y	toma	de	riesgos.	Por	tanto,	esta	hipótesis	es	aceptada	
parcialmente.

De	 la	misma	manera	con	 respecto	a	 la	H3,	que	hace	 referencia	a	 las	
diferencias que existen entre la ventaja competitiva y la cobertura de aten-
ción	a	las	sociedades	cooperativas	locales,	regionales,	estatales	y	nacionales.	
Los	 resultados	 evidencian	 que	 existen	 diferencias	 significativas	 respecto	 a	
una dimensión, la de “diferenciación en la innovación” por cobertura de la  
cooperativa,	siendo	no	significativa	la	diferenciación	de	mercado;	por	tanto,	
esta	hipótesis	es	parcialmente	aceptada.

Conclusiones y recomendaciones

Los hallazgos de esta investigación demuestran que las sociedades de ahorro 
y préstamo tienen una mayor ventaja competitiva basada en la innovación y 
la diferenciación del mercado, en comparación con las sociedades de con-
sumo	de	bienes	y	servicios.	Esto	coincide	con	lo	postulado	por	investigado-
res como Zhuo et al.	(2009),	quienes	afirman	que	una	mayor	orientación	al	 
mercado permite desarrollar una ventaja competitiva a través de la inno-
vación	y	 la	diferenciación.	La	 innovación	y	 la	diferenciación	del	mercado	
ayudan a las empresas de servicios a mejorar la satisfacción del cliente y la 
calidad	del	servicio.	En	este	sentido,	la	ventaja	competitiva	de	las	sociedades	 
de ahorro y préstamo se debe principalmente a que el precio, en forma de  
tasa de interés, que los socios pagan por los préstamos es más bajo y está 
exento	de	comisiones	por	apertura	o	contratación.

En cuanto a la orientación emprendedora, los resultados muestran que 
las sociedades de ahorro y préstamo exhiben una mayor competitividad em-
prendedora	que	 las	 sociedades	de	productores.	Esto	 se	debe	a	que	 las	pri-
meras desarrollan anualmente planes de desarrollo enfocados en acciones y 
proyectos	innovadores	financiados	por	sus	propios	socios,	una	vez	que	estos	 
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planes y el destino de las utilidades anuales son aprobados por la Asamblea 
General	de	Socios,	que	se	realiza	en	los	primeros	cuatro	meses	del	año.	Res-
pecto a la dimensión de innovación, las sociedades de productores presentan 
una mayor innovación que las sociedades de ahorro y préstamo, y en menor 
medida	que	 las	sociedades	de	consumidores	de	bienes	y	servicios.	Esto	se	
explica por una orientación interna hacia la innovación, que fortalece los pro-
cesos	de	negocio	y	la	autorrenovación	(Wang,	2008),	lo	cual	parece	ser	un	
desafío en las cooperativas de bienes y servicios de la Costa Sur y Sierra de 
Amula	en	el	estado	de	Jalisco.

Para futuras investigaciones, se sugiere explorar más a fondo cómo 
otros factores como la estructura organizacional y las estrategias de gestión  
influyen	 en	 la	 ventaja	 competitiva	 y	 la	 orientación	 emprendedora	 de	 las	 
cooperativas.	Asimismo,	sería	pertinente	realizar	estudios	longitudinales	que	
permitan observar la evolución de estas variables a lo largo del tiempo, espe-
cialmente	en	contextos	regionales	específicos	como	el	estudiado.
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Capítulo	2 
Posicionamiento	de	marca	en	comercio	

electrónico	mediante	mapas	perceptuales	
en	compradores	universitarios	de	

Rioverde,	S.L.P.

Sanjuana Edith Grimaldo Reyes1
David Gómez Sánchez2

Rosa Isela Urbiola Rodríguez3

Resumen

El objetivo de la presente investigación es determinar el posicionamiento de 
marca en comercio electrónico mediante mapas perceptuales en compradores 
universitarios	de	Rioverde,	S.L.P.	La	investigación	es	de	enfoque	cuantitativo,	
descriptivo,	correlacional	y	de	diseño	 transversal.	La	población	de	estudio	
fueron alumnos y alumnas de la licenciatura en Mercadotecnia de la Unidad 
Académica Multidisciplinaria Zona Media (uamzm)	de	la	Universidad	Au-
tónoma de San Luis Potosí (uaslp).	Se	consideró	la	aplicación	de	un	censo	
a	la	licenciatura	en	Mercadotecnia,	teniendo	un	índice	de	respuesta	de	83%	
(106	participantes),	para	 la	 recopilación	de	datos	 se	utilizó	el	 cuestionario	
en el que se empleó el escalamiento de Likert como método para medir por 
escalas	las	variables	asociadas	a	la	percepción	(atributos):	seguridad,	tiempos	
de entrega, promociones, formas de pago, diseño atractivo y buen diseño  
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gráfico,	facilidad	de	uso,	variedad	de	productos	y	servicio	al	cliente.	Asimismo,	
se empleó la técnica estadística avanzada de Análisis de Correspondencias 
Simples (acs),	 para	 determinar	 el	 posicionamiento.	 Entre	 los	 principales	 
hallazgos	se	identificó	que	la	empresa	mejor	posicionada	fue	Mercado	Libre;	
Amazon,	en	segunda	posición,	y	AliExpress	en	tercer	lugar.

Palabras clave: Posicionamiento, percepción, comercio electrónico, 
análisis	de	correspondencias	simples.

Abstract

The objective of this research is to determine the brand positioning in electro
nic commerce through perceptual maps in university buyers from Rioverde, 
S.L.P. The research has a quantitative, descriptive, correlational approach 
and a cross-sectional design. The study population were students of the Mar
keting Degree of the Unidad Academica Multidisciplinaria Zona Media of 
the uaslp. The application of a census to the Marketing Degree was conside
red, having a response rate of 83% (106 participants), for the data collection 
the questionnaire was used in which the Likert scaling was used as a method 
to measure the variables by scales associated with perception (attributes): 
security, delivery times, promotions, payment methods, attractive design and 
good graphic design, ease of use, variety of products and customer servi
ce. Likewise, the advanced statistical technique of Simple Correspondence 
Analysis (sca) was used to determine the positioning. Among the main fin
dings, it was identified that the best positioned company was Mercado Libre, 
Amazon in second position and AliExpress in third place. 

Keywords: Positioning, perception, electronic commerce, simple  
correspondence analysis.

Introducción

El posicionamiento es un constructo de la mercadotecnia que se explica como 
la	forma	en	que	los	consumidores	definen	el	producto	con	base	en	sus	prin-
cipales atributos, generando un lugar en la mente del consumidor en relación 
con	productos	que	pueden	fungir	como	competencia	o	sustitutos	 (Kotler	y	
Armstrong,	2012).	El	posicionamiento	es	todo	aquello	que	la	misma	marca	
se preste a hacer para ser quien quiere ser; es decir, determinar quién es, qué 
hace	y	por	qué	es	una	marca	de	importancia	en	su	mercado;	a	su	vez,	define	la	
forma en que compite en el mismo, generando así vínculos emocionales entre 
la	marca	y	mente	del	consumidor	(Arango	y	Londoño,	2021),	es	por	ello	que	
no se puede prescindir del posicionamiento y se debe entregar una experiencia  
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de marca única y diferenciadora de las demás del mismo rubro; de esta forma, 
se fortalece el recuerdo de la empresa en el consumidor posicionándolo como 
una mejor opción sobre las demás ya sea sobre calidad, precio, o cualquier 
otro factor determinante en la diferenciación; pues, como menciona Córdova 
(2019),	hoy	en	día	existe	una	gran	competencia	entre	distintas	empresas,	pro-
ductos, servicios en las cuales el consumidor mantiene una gama de opciones 
a escoger, siendo motivo de la pugna entre las distintas empresas por lograr 
una mejor participación y ocupar mayor parte del mercado, que de no ser 
así, se ocuparía por la competencia directa, si bien es cierto que se pueden 
generar distintas acciones para diferenciar la marca y crear ventajas compe-
titivas, es por eso que surge la importancia de que éstas sean transmitidas y 
difundidas	de	una	manera	eficaz,	para	que	él	sea	capaz	de	captarlo,	esto	nace	
gene ralmente a través de medios publicitarios e imagen de marca (Paternina, 
2016),	es	imprescindible	que	ésta	sea	fuerte,	capaz	de	mantenerse	en	la	mente	
del	consumidor	y	sobreponerse	a	otras	marcas	de	la	competencia.	

Por otro lado, hoy en día las personas se conectan a internet y es un 
hecho que este hábito crece cada vez más, las distintas posibilidades que tie-
nen las personas para conectarse en línea se han visto disparadas, lo que ha 
favorecido	a	las	prácticas	del	comercio	electrónico;	lo	que	define	Meléndez	
(2018),	como	la	venta	de	bienes	o	servicios	sin	esa	necesidad	de	un	contac-
to	físico,	 tanto	para	la	venta	como	entrega	de	lo	adquirido.	Según	un	estu-
dio realizado por la Asociación Mexicana de Venta Online (amvo)	 [2023],	 
en	México,	el	sector	de	la	venta	en	línea	generó	$528.1	millones	de	pesos	en	 
ventas	a	través	de	este	canal,	con	una	tasa	anual	de	crecimiento	del	23%	res-
pecto	al	año	anterior.

En este tenor, con base en el crecimiento exponencial de competencia, 
la llegada del internet y el cambio en los hábitos de consumo y de compras 
por parte de las personas, surgen las siguientes preguntas: ¿cuál es el posicio-
namiento de marca en el comercio electrónico de: Mercado Libre, Amazon y 
AliExpress	por	consumidores	universitarios	de	Rioverde,	S.L.P.?	y	¿cuáles	son	
los atributos más sobresalientes y por los cuales les permiten posicionarse?

La importancia de estudiar el posicionamiento que tienen las empresas 
de comercio electrónico radica en que el crecimiento de las compras digitales 
avanza rápidamente y que las organizaciones tienen cada vez mayor presen-
cia en línea, así como tienen presencia también avanza esa competencia lo 
que	las	orilla	a	reflexionar	y	poner	mayor	hincapié	en	la	percepción	de	sus	
clientes	 actuales	 como	potenciales,	 con	el	fin	de	mejorar	 esa	propuesta	de	
valor	que	tienen	en	línea.	El	uso	de	herramientas	estadísticas	avanzadas	como	
es el caso del Análisis de Correspondencias Simples (acs),	permite	identificar	
mediante mapas perceptuales las similitudes y diferencias de las organizacio-
nes	que	participan	en	un	sector	(mercado)	en	específico,	también	conocer	las	 
fortalezas	y	debilidades	de	éstas	en	función	a	sus	atributos.	Con	lo	anterior	 
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mencionado, el resultado del estudio del posicionamiento da la pauta a las 
empresas para la creación exitosa de una propuesta centrada en el cliente 
(Kotler	y	Keller,	2016).

Objetivo

Determinar el posicionamiento de marca en comercio electrónico de: Mercado 
Libre, Amazon y AliExpress y conocer con base en qué atributos logran po-
sicionarse mediante mapas perceptuales en compradores universitarios de 
Rioverde,	S.L.P.

Hipótesis

H1a. El posicionamiento de marca de comercio electrónico está determinado 
por	las	características	sociodemográficas	de	los	consumidores	universitarios	
en	Rioverde,	S.L.P.

Justificación

Según	 Ramos	 y	 Neri	 (2022),	 un	 buen	 posicionamiento	 de	 marca	 refleja	 
confianza,	originando	que	el	público	se	incline	a	adquirir	productos	de	una	
marca con buen posicionamiento, de aquí nace el interés de las empresas so-
bre	este	constructo;	pues,	el	posicionamiento	se	ve	reflejado	en	los	ingresos	
que	la	misma	posee.	Para	que	una	empresa	se	encuentre	posicionada	sobre	
las demás, es necesario conocer el lugar que ocupa el producto mentalmente 
dentro de los segmentos meta, además, de analizar el contexto del estudio y 
mercado	(Olivar,	2021).

La	confianza	generada	en	los	consumidores	es	importante	para	que	és-
tos escojan la empresa en la que decidan realizar la compra, hoy en día las 
compras por internet son un fenómeno en crecimiento constante y las compa-
ñías que participan en este rubro deben conocer su situación actual respecto 
a	sus	competidores.

Marco teórico

El posicionamiento es cómo se posiciona en la mente del cliente prospecto un 
producto, la primera serie de pensamientos que se proyecta cuando se aborda 
la	opinión	de	un	producto	(Ries	y	Trout,	2009).

Como	mencionan	Castaño	y	García	(2017),	para	lograr	mediciones	de	
posicionamiento más precisas se utilizan mapas de posicionamiento, mismos 
que ofrecen una representación visual de las percepciones sobre las marcas 
evaluadas.	Llevando	a	cabo	cuatro	pasos:
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1.	Identificar	las	marcas	competitivas.
2.	Identificar	los	atributos	relevantes.
3.	Llevar	a	cabo	una	investigación	cuantitativa	en	la	que	los	consumidores	
valoren	cada	marca	con	base	en	los	atributos	clave.

4.	Localizar	las	marcas	en	unos	ejes	ordenados.

El análisis de correspondencias (ca)	es	una	técnica	de	interdependencia,	
la cual determina la reducción dimensional y la elaboración de mapas percep-
tuales.	Es	una	técnica	de	composición,	debido	a	que	el	mapa	perceptual	se	
basa en la asociación entre objeto y un conjunto de características descripti-
vas	o	atributos.	Su	aplicación	más	directa	es	la	representación	de	la	“corres-
pondencia” de categorías de variables, particularmente aquellas medidas en 
escalas	de	medida	nominales.	Esta	correspondencia	es	la	base	del	desarrollo	
de los mapas perceptuales (Hair et al.	1999).

Marco referencial

En	Caracas,	Venezuela,	 se	 llevó	a	cabo	una	 investigación	con	el	fin	anali-
zar el posicionamiento entre la marca Linio y Mercado Libre ante jóvenes 
estudiantes	de	la	Universidad	Católica	Andrés	Bello.	El	estudio	fue	de	tipo	
mixto:	 cuantitativo	 y	 cualitativo,	 exploratorio	 y	 no	 experimental.	 La	 po-
blación contemplada fueron los estudiantes de pregrado, se determinó una 
muestra	de	180	alumnos	de	las	diferentes	facultades,	el	tipo	de	muestreo	que	
se aplicó fue de tipo no probabilístico, la técnica de recolección utilizada 
fue	la	encuesta,	en	la	cual	se	consideraron	21	preguntas,	cuatro	para	medir	
variables	demográficas,	ocho	para	las	psicográficas	y	nueve	para	evaluar	el	
posicionamiento.	Los	datos	se	procesaron	en	el	programa	SPSS	versión	20.	
En materia de posicionamiento, Mercado Libre es visto por los estudiantes 
universitarios como un comercio electrónico con gran variedad de productos 
principalmente, respecto a Linio se determinó que aún no está posicionado en 
el	mercado	(es	poco	conocido).	Asimismo,	se	hizo	hincapié	que	las	empresas	
de comercio electrónico en Venezuela deben realizar un estudio de mercado 
que	les	permita	identificar	las	necesidades	del	segmento,	enfocar	parte	de	sus	
comunicaciones al público joven y realizar comunicaciones a través de las 
redes	sociales	(Carrasco	y	Fernández,	2015).

Otra	 investigación,	 desarrollada	 en	 el	municipio	 de	Rioverde,	S.L.P.,	
tuvo por objetivo determinar el posicionamiento de las instituciones de 
educación	superior.	El	estudio	fue	de	tipo	cuantitativo,	descriptivo,	correla-
cional	y	de	diseño	transversal.	En	la	población	fueron	considerados	estudian-
tes	de	educación	media	 superior,	definiendo	a	198	estudiantes	como	parti-
cipantes,	33	sujetos	de	 la	Escuela	Preparatoria	de	Rioverde,	A.C.,	Colegio	
de	Bachilleres	No.	5,	Colegio	de	Bachilleres	No.	20,	Preparatoria	Celestino	 
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Sánchez Cervantes, Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servi-
cios	No.	106	y	Preparatoria	Manuel	Altamirano,	empleando	un	muestreo	no	
probabilístico.	Para	la	recopilación	de	datos	se	llevó	a	cabo	la	aplicación	de	
un cuestionario de preguntas abiertas y cerradas mediante la escala de Likert, 
se utilizaron variables como reputación académica, calidad educativa, insta-
laciones, movilidad estudiantil, becas, calidad/precio, nivel académico, ofer-
ta	 educativa,	 actividades	 sociales	 y	 deportivas	 y	 oportunidades	de	 trabajo.	 
Se concluyó que la ies mejor posicionada y con mayor preferencia por parte de 
los estudiantes de nivel medio superior fue la uamzm, seguido el itsrv fue la 
ya que los atributos cuentan con una buena puntuación, el itsrv, poste riormente 
la Escuela Normal Particular Instituto México, la Universidad Justo Sierra y 
finalmente	el	Instituto	de	Educación	Superior	liceo (Gómez et al. 2015).

En	 Riobamba,	 Ecuador	 se	 hizo	 un	 estudio	 con	 el	 fin	 de	 determinar	 
el nivel de posicionamiento de los supermercados, a partir de la percepción del 
público	objetivo	de	la	ciudad.	El	enfoque	del	estudio	fue	cuantitativo,	des-
criptivo	y	aplicando	el	método	 inductivo.	Los	atributos	analizados	 fueron:	
surtido de productos y precio, mismos que fueron determinados a través 
de	 una	 validación	 de	 variables.	Dicha	 evaluación	 se	 realizó	mediante	 una	
escala	de	diferencial	 semántica.	A	partir	de	 los	 resultados	 se	 construyó	un	
mapa perceptual de posicionamiento de escala multidimensional, para el caso  
del supermercado Akí se percibe por los consumidores con precio bajos, el 
supermercado Tía se percibe con surtido, Supermaxi con el atributo de surti-
do, Dicosavi como el supermercado que ofrece los mejores precios del mer-
cado, Basvimart, Mi Comisariato, La Ibérica y Ahí es principalmente por el 
atributo precio (Pazmiño et al.	2019).

Otro	 estudio,	 en	 la	 ciudad	 de	 Rioverde,	 S.L.P.,	 se	 desarrolló	 con	 el	
objetivo de determinar el posicionamiento de los gimnasios del municipio, 
esto	con	base	en	sus	atributos.	El	estudio	fue	de	tipo	cuantitativo,	descriptivo,	 
correlacional y de diseño transversal, la población se conformó por personas 
que asisten a los gimnasios, el muestreo utilizado fue probabilístico por con-
glomerados.	En	la	recopilación	de	información	se	utilizó	la	técnica	de	encuesta	
personal	y	se	implementó	como	instrumento	el	cuestionario	con	6	preguntas	
de	identificación	y	12	atributos	para	identificar	el	posicionamiento	de	los	gim-
nasios.	Se	concluyó	que	el	gimnasio	mejor	posicionado	de	acuerdo	con	 sus	
atributos como ubicación, instructores, horarios y atención al cliente fue Fitness 
Ten	Gym.	El	segundo	lugar	lo	ocupó	Marmak	Gym,	seguido	de	Geras	Gym,	
terminando las posiciones Optimus Gym y Chinos Gym (Barrios et al. 2021).

Marco conceptual

Para efectos de esta investigación se tomaron como referencia los conceptos 
de	posicionamiento	y	percepción	los	cuales	se	definen	en	la	tabla	1	y	2.
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Tabla 1. Conceptualización de posicionamiento
Autor(es) Definición

Mayorga (2017) Se asocia con atributos que logran marcar un espacio 
en la mente del consumidor, es el resultado de una 
eficaz estrategia de marketing y de comunicación; 
por ello, es necesario que las empresas puntualicen 
en este concepto las dimensiones de identidad, 
comunicación e imagen .

Siguenza et al. (2020) Es crear valor agregado a los productos y hacer 
extensivo a través de los medios de comunicación a 
sus clientes y colaboradores, se construye por  
medio de campañas comunicaciones a través de  
los medios convencionales como televisión, radio y 
redes sociales .

Villarroel et al. (2017) Va más allá de lo que sólo se da en la mente de los 
consumidores, se ha transformado a un concepto 
estratégico que inicia desde el marketing y migra a 
la publicidad, para ayudar a ubicar una marca en 
posiciones sólidas y únicas frente a la competencia.

Huayllani (2020) Es una ventaja competitiva que tiene una empresa 
respecto a otras del mismo sector, que acaba 
situándolos en una posición de superioridad, los 
pasos para identificar el posicionamiento son 
tres: identificar el conjunto de posibles ventajas 
competitivas de diferenciación y construir una 
posiciona a partir de ellas; elegir las ventajas 
correctas para seleccionar la estrategia general de 
posicionamiento, y después comunicarlo de forma 
efectiva al mercado .

Olivar (2020) Un elemento fundamental para el marketing 
estratégico está determinado por los atributos 
diferenciadores y la comparación de éstos, con 
respecto a los competidores, posee tres enfoques 
identificables: perceptual, estratégico y procedimental.

Cabanillas y Guevara 
(2019)

Es un nuevo enfoque de la comunicación de 
productos y servicios con base en lo que se hace 
con la mente de los posibles clientes o personas a 
los que se quiere influir, la forma en la que se ubica 
el producto en su mente, la forma más eficaz de 
penetrar en la mente del consumidor es llegando 
primero siendo el líder .

Fuente: Elaboración propia .
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Tabla 2. Conceptualización de percepción
Autor(es) Definición

Mejía et al. (2020) Es un proceso de suma relevancia para determinar la 
imagen y reputación de una marca .

Osorio (2018) Es un proceso de significación simbólica que la 
marca comunica en forma de código o metáfora a sus 
consumidores, utilizando símbolos para representar 
mentalmente la realidad .

Schiffman y Kanuk 
(2010)

El proceso mediante un individuo selecciona, organiza 
e interpreta los estímulos para formar una imagen 
significativa y coherente del mundo, se afirma que así 
es como ve el individuo el mundo que le rodea.

Kotler y Keller (2012) Es el proceso por el que un individuo elige, organiza 
e interpreta la información que recibe para hacerse 
una imagen coherente del mundo, depende de los 
estímulos físicos y la relación de éstos con el entorno, 
y de nuestros condicionamientos internos .

Fuente: Elaboración propia .

Metodología

El estudio es de enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo, correlacional, 
transeccional	 y	 no	 experimental	 (Hernández-Sampieri	 y	Mendoza,	 2018).	
La población tomada en cuenta fueron alumnos y alumnas de la licenciatura 
en Mercadotecnia (lem)	de	 la	uamzm-uaslp. Se consideró la aplicación de 
un censo para la lem,	 identificando	123	 inscritos	en	el	ciclo	escolar	2022-
2023	del	semestre	II	mismo	que	comprendió	de	enero	a	junio,	se	tuvo	un	índice	
de	 respuesta	 del	 83%	 determinando	 106	 sujetos.	 La	 técnica	 empleada	 fue	
la encuesta autoadministrada mediante el medio electrónico Google Forms 
(2023).	Dicho	instrumento	se	conformó	por	variables	para	describir	el	per-
fil	 sociodemográfico:	género,	edad,	estado	civil	y	 también	considerando	el	
instrumento de la Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mer-
cado y Opinión (amai)	[2020],	este	instrumento	que	clasifica	a	los	hogares	
mexicanos en siete niveles socioeconómicos (nse)	por	seis	indicadores:	nivel	
edu cativo del jefe de familia, penetración de internet, número de baños com-
pletos,	número	de	autos,	número	de	dormitorios	y	número	de	ocupados.	Asi-
mismo,	para	determinar	 la	percepción-posicionamiento	se	consideraron	los	
atributos de: seguridad, tiempos de entrega, promociones, formas de pago, di-
seño	atractivo	y	buen	diseño	gráfico,	facilidad	de	uso,	variedad	de	productos	 
y	servicio	al	cliente.	La	 recolección	de	datos	se	 llevó	a	cabo	en	enero	
del	 año	 2023,	 determinando	 la	 validez	 de	 contenido	 y	 obteniendo	 un	
0.893	de	alfa	de	Cronbach	como	confiabilidad.	Respecto	a	las	técnicas	 
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estadísticas	 empleadas	 fueron:	 1)	Descriptivas:	 tendencia	 central;	 2)	Biva-
riadas: T para muestras in dependientes, R de Pearson, anova de un factor y 
Rho	de	Spearman,	y	3)	Multivariadas:	análisis	de	correspondencias	simples	
(acs).	Y,	finalmente,	para	el	análisis	de	datos	se	utilizó	el	software	Statistical	
Package	for	the	Social	Sciences	versión	25.0	(spss).	(Ver	tabla	3).

Tabla 3. Ficha técnica metodológica de la investigación
Tipo de investigación Cuantitativa, descriptiva, correlacional, transeccional y 

no experimental .
Población Alumnos de la licenciatura en Mercadotecnia uamzm .
Muestra 106 alumnas y alumnos de la lem .
Zona geográfica Rioverde, S.L.P.
Muestreo Se determinó un censo con un 83% .
Técnica Encuesta autoadministrada Google Forms .
Instrumento Cuestionario determinando variables demográficas: 

género, edad, estado civil, lugar de procedencia.
Regla amai 6 x 7 nse .
Percepción-posicionamiento: seguridad, tiempos 
de entrega, promociones, formas de pago, diseño 
atractivo y buen diseño gráfico, facilidad de uso, 
variedad de productos y servicio al cliente .

Recolección de datos Enero 2023 .
Validez del instrumento Validez de contenido .
Confiabilidad del 
instrumento 

Alfa de Cronbach: 0.893. 

Técnicas estadísticas 
empleadas 

Estadística descriptiva: media, mediana, moda, rango 
mínimo, máximo. 
Estadística bivariada: T para muestras 
independientes, R de Pearson, anova de un factor y 
Rho de Spearman .
Estadística multivariada: análisis de correspondencias 
simples (acs).

Análisis de datos Statistical Package for the Social Sciences versión 
25.0 (spss).

Fuente: Elaboración propia .

Análisis de resultados

Análisis descriptivo de la muestra

De	una	muestra	de	106	alumnos	de	 la	 licenciatura	de	Mercadotecnia	en	 la	 
uamzm,	se	determinó	que	el	69.65%	son	mujeres	y	el	37.35%	son	hombres,	 
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con	una	media	de	20.38	años	de	edad,	el	estado	civil	que	más	predomina	
es	soltero	con	un	96.23%	e	 indicando	que	el	4%	tiene	hijos.	El	35.55%	
son	 alumnos	 de	 sexto	 semestre.	 El	 72.68%	 encuestados	 provienen	 del	 
municipio	 de	 Rioverde,	 el	 10.9%	 de	 Ciudad	 Fernández	 y	 el	 7.6%	 en	 
El	Refugio.	Asimismo,	respecto	al	nse según la amai	(2020),	el	29.27%	perte-
nece a un nse	C+,	el	22.21%	descansa	en	un	nse	C	y	sólo	el	21.20%	pertenece	
a un nse	A/B.

Análisis correlacional

• H1o. El posicionamiento de marca de comercio electrónico no está de-
terminado	por	las	características	sociodemográficas	de	los	consumidores	
universitarios	en	Rioverde,	S.L.P.

• H1a. El posicionamiento de marca de comercio electrónico está deter-
minado	 por	 las	 características	 sociodemográficas	 de	 los	 consumidores	 
universitarios	en	Rioverde,	S.L.P.

Para	dar	respuesta	a	la	hipótesis	planteada,	se	identificaron	diversas	téc-
nicas estadísticas (t para muestras independientes, r de Pearson, anova de un 
factor	y	Rho	de	Spearman).	En	la	tabla	4	se	observa	el	análisis	correlacio-
nal y se puede apreciar que no existe correlación alguna entre las variables 
sociodemográficas	con	el	posicionamiento,	 entonces,	 existe	evidencia	para	
rechazar	la	hipótesis	alternativa	y	se	acepta	la	hipótesis	nula.

Tabla 4. Análisis correlacional posicionamiento marca 
de comercio electrónico con las características 

sociodemográficas
Variable Técnica Estadístico 

Género T para muestras 
independientes 

T = -1 .318
Sig. = 0.098
Sig. (bilateral) = 0.190

Edad R de Pearson r = 0 .000
Sig. = 0.997

Estado civil ANOVA de un factor F = 2 .005
Sig . = 0 .140

Nivel 
socioeconómico 

Rho de Spearman Rho = -0.098
Sig . = 0 .318

Hijos T para muestras 
independientes 

T = 0 .455
Sig. = 0.492
Sig. (bilateral) = 0.650

Fuente: Elaboración propia .
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Análisis estadístico multivariado:  
Técnica Análisis de Correspondencias Simples (ACS)

En la tabla 5 se muestran las medias de los atributos que se eligieron para 
medir	el	posicionamiento	de	las	marcas	de	comercio	electrónico.

Tabla 5. Medias de atributos de las compañías  
de comercio electrónico 

Tabla de correspondencias

Marca

Atributos
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Amazon 4 .100 4 .070 3 .870 4 .180 3 .770 3.940 4 .230 3.990
Mercado Libre 4 .100 4 .210 4.060 4.290 3.990 4.390 4 .150 4 .030
AliExpress 3.160 2 .870 3.560 3.490 3 .350 3 .420 3 .730 3 .220

Fuente: Elaboración propia .

Respecto a Amazon se mencionan los atributos del mejor puntuado al 
menor:	 variedad	 de	 productos	 con	 4.230,	 seguido	 de	 formas	 de	 pago	 con	
4.180,	seguridad	con	4.100,	tiempos	de	entrega	con	4.070,	servicio	al	cliente	
con	3.990,	facilidad	de	uso	con	3.940,	promociones	con	3.870,	y	diseño	atrac-
tivo	y	buen	diseño	gráfico	con	3.770.

Mercado Libre: destaca primeramente con la facilidad de uso con 
4.390,	seguido	de	formas	de	pago	con	4.290,	tiempos	de	entrega	con	4.210,	
variedad	de	productos	 con	4.150,	 seguridad	 con	4.100,	 promociones	 con	
4.060,	servicio	al	cliente	con	4.030	y	diseño	atractivo	y	buen	diseño	gráfico	
con	3.990.

AliExpress:	variedad	de	productos	con	3.730,	seguido	promociones	con	
3.560,	formas	de	pago	con	3.490,	facilidad	de	uso	con	3.420,	diseño	atractivo	
y	buen	diseño	gráfico	con	3.350,	servicio	al	cliente	con	3.220,	seguridad	con	
3.160	y	finalmente	tiempos	de	entrega	con	2.870.
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Mapas perceptuales

Intensidad de la competencia

La intensidad de competencia entre las compañías estudiadas de compras en 
línea	como	se	observa	en	el	gráfico	es	distante;	es	decir,	son	percibidas	de	
forma	diferente	entre	los	usuarios	(ver	gráfico	1).	

Gráfico 1. Mapa perceptual de las empresas  
de venta en línea

Fuente: Elaboración propia .
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Percepción de acuerdo con los atributos y marca

En	el	gráfico	2	se	muestra	lo	siguiente:

Amazon se relaciona principalmente con los atributos de: variedad de 
producto, seguridad, servicio al cliente, formas de pago y tiempos de entrega, 
se	encuentra	alejado	de	los	demás	atributos	que	recogen	las	percepciones.

Mercado libre se relaciona con: facilidad de uso, diseño atractivo, pro-
mociones, formas de pago, servicio al cliente, seguridad y tiempos de entre-
ga.	A	diferencia	de	Amazon,	ésta	cuenta	con	una	mayor	cantidad	de	atributos	
percibidos	positivamente.

AliExpress se encuentra relacionada principalmente con los atributos: 
promociones y variedad de producto, y mantienen una distancia mayor de los 
demás	atributos	evaluados.

En	la	misma	gráfica	se	aprecia	una	marca	líder,	que	cuenta	con	las	mejo-
res	puntuaciones	percibidas	de	cada	uno	de	los	atributos	evaluados.	Se	obser-
va que la marca ideal está próxima de la compañía Mercado Libre, esto quiere 
decir que los estudiantes de la licenciatura en Mercadotecnia de la uamzm 
prefieren	la	compañía	Mercado	Libre	sobre	Amazon	o	AliExpress,	ya	que	se	
ubica	a	una	distancia	menor	del	punto	ideal.

Gráfico 2. Mapa perceptual de atributos y marca

Fuente: Elaboración propia .
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Conclusiones

Siguiendo el objetivo planteado, este estudio permitió conocer que la  
empresa mejor posicionada es Mercado Libre, ya que sobresale en los atribu-
tos	de	facilidad	de	uso,	formas	de	pago	y	tiempos	de	entrega,	principalmente.	
Amazon, por su parte, se posicionó en el atributo de variedad de productos 
y	formas	de	pago	y	AliExpress	destaca	en	el	atributo	de	promociones.	Es-
tos	hallazgos	permiten	identificar	que	las	compañías	de	comercio	electrónico	
son	percibidas	de	manera	diferente	por	los	consumidores	universitarios,	específi-
camente alumnos y alumnas de la licenciatura en Mercadotecnia de la uamzm.	

A raíz de la evaluación de estos datos se pueden llevar a cabo acciones 
que logren mejorar el posicionamiento actual de las compañías en cuestión, 
rescatando	aspectos	en	los	que	la	evaluación	fue	deficiente	sin	dejar	de	lado	
los	atributos	en	los	que	destacan.
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Capítulo	3 
Soluciones	de	edificación	residencial	 

por	medio	de	prefabricación.	 
Análisis	de	mercado

Jacqueline Coronado Estrada1
Virginia Guadalupe López Torres2

Resumen

La construcción prefabricada es una estrategia complementaria en la satis-
facción	de	 la	demanda	de	vivienda	y	el	desarrollo	 sostenible.	Este	estudio	
identifica	la	viabilidad	de	mercado	de	la	construcción	prefabricada	a	partir	de	
determinar la demanda potencial y caracterizar la oferta en la región de Baja 
California.	La	investigación	es	cuantitativa,	no	probabilística	y	transversal,	
las	 técnicas	de	análisis	constaron	de	estadística.	Se	 identificó	que	 la	oferta	 
en la región es incipiente y que la demanda potencial proyecta un crecimiento en 
los	próximos	ocho	años.	Se	concluye	que	la	construcción	prefabricada	tiene	
viabilidad	de	mercado.	

Palabras clave: Vivienda, construcción prefabricada, madera, demanda,  
oferta.

Introducción

Según	el	Instituto	Nacional	de	Estadística	y	Geografía	(inegi,	2020)	en	Baja	
California	predominan	 los	climas	muy	secos	(69%)	y	seco	(24%),	pero	en	
las sierras de Juárez y San Pedro Mártir el clima es templado subhúmedo y 
semifrío	(7%),	cabe	destacar	que	la	temperatura	media	anual	se	ubica	entre	

 1	Arquitecta	y	maestra	en	Administración.	Se	desempeña	en	el	 sector	privado	en	 la	coordinación	de	
proyectos	y	supervisión	de	obras.

 2 Profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad 
Autónoma	de	Baja	California.	Cuenta	con	el	reconocimiento	a	perfil	deseable	de	Prodep	desde	2006	y	
es	miembro	del	Sistema	Nacional	de	Investigadores	desde	2010,	actualmente	en	nivel	2.
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los	 18	 y	 19°C,	 las	 temperaturas	más	 altas	 superan	 los	 30°C,	 se	 presentan	 
en	 los	meses	de	mayo	a	 septiembre,	y	 las	más	bajas	alrededor	de	5°C,	en	
el	mes	de	 enero.	En	 la	 ciudad	de	Mexicali	 se	han	 registrado	 temperaturas	 
máximas	extremas	de	hasta	50°C	entre	los	meses	de	julio	y	agosto	(figura	1).

En	Baja	California	las	lluvias	son	muy	escasas,	alrededor	de	200	mm	
de	precipitación	total	anual.	El	municipio	de	Mexicali	 tiene	uno	de	 los	re-
gistros de precipitación total anual más baja de todo el país, menor a los  
50	mm	(inegi,	2020).	Baja	California	se	encuentra	en	una	zona	de	actividad	
sísmica debido a su ubicación en una placa diferente a la del resto del país y 
su conexión al sistema de fallas geológicas conocido como San Andrés, área 
de	contacto	o	frontera	entre	las	placas	del	Pacífico	y	Norteamérica,	esta	falla	
tiene	una	longitud	mayor	a	1,250	kilómetros	y	se	extiende	a	profundidades	
de	más	 de	 15	 kilómetros	 (Centro	 de	 Investigación	Científica	 y	Educación	
Superior	de	Ensenada,	2020).	En	Baja	California	se	identifican	distintos	tipos	
de suelo, los principales son: arenosol, calcisol, cambisol, fluvisol, laptosol, 
luvisol, phaeozem, planosol, regosol, solonchack, solonetz y vertisol (inegi, 
2018).	Lo	que	condiciona	la	cimentación	de	las	edificaciones.

Figura1. Climas de Baja California

Fuente: inegi (2020).
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La	construcción	de	edificaciones	mayormente	atiende	el	desarrollo	de	
vivienda, ya que conforme aumenta la población también aumenta la deman-
da de vivienda, datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (stps, 
2021),	 indican	 que	 en	Baja	 California	 la	 población	 alcanza	 los	 3,793,357	 
habitantes,	de	los	cuales	1,764,487	pertenecen	a	la	población	económicamen-
te activa (pea	por	tener	un	empleo)	y	se	clasifican	según	sus	ingresos.	En	la	
tabla	1	se	ilustra	que	la	mayoría	(62.54%)	se	ubica	con	un	ingreso	entre	me-
nos	de	1	salario	mínimo	(sm)	a	2	sm, lo que condiciona su poder de compra a 
casas	de	interés	social.

La	Cámara	Nacional	 de	 la	Vivienda	 (Canadevi)	 señala	 que	 en	Baja	
California	durante	2021	la	producción	de	vivienda	fue	de	5,953	edificacio-
nes,	72.47%	fue	vivienda	 tradicional	media,	26.86%	vivienda	económica	
popular	 y	 0.67%	 vivienda	 residencial.	 El	 financiamiento	 para	 la	 compra	
se	 realizó	 a	 través	 de	 Infonavit	 (58.4%),	 banca	 (35.3%),	 conavi	 (4.6%),	 
fovissste	(1.1%)	y	shf	(0.59%).	Respecto	a	las	características	de	la	vivienda,	 
75%	 cuentan	 con	 uno	 o	 dos	 dormitorios,	 se	 usan	 distintos	materiales	 de	
construcción, para pisos: concreto, en muros: tabique, ladrillo, block, pie-
dra, cantera y concreto, y en techos: concreto o viguetas con bovedilla  
(inegi,	2020).

Tabla 1. PEA de Baja California según ingreso  
en salarios mínimos (SM)

pea Porcentaje

No recibe ingresos 15,613 0 .88

Menos de 1 S .M . 306,716 17 .38

De 1 a 2 S .M . 796,808 45 .15

Más de 2 a 5 S .M . 226,415 12 .83

Más de 5 a 10 S .M . 11,698 0.66

Más de 10 S .M . 1,952 0 .11

No especificado 405,285 22.96

Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social (2021).
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Figura 2. Dormitorios en viviendas particulares

 

Figura 2. Dormitorios en viviendas particulares. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2020). 
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Fuente: Elaboración propia con datos de inegi (2020).

Planteamiento del problema

La encuesta nacional de vivienda (envi)	destaca	una	necesidad	de	8.2	millones	
de	 viviendas	 (23.3%	 en	 relación	 con	 las	 viviendas	 particulares	 habitadas)	
cuya satisfacción depende de varios factores, pero la mayoría desea cons-
truir	 (59.4%),	otros	desean	comprar	 (37.9%)	y	 la	minoría	piensa	en	 rentar	
(7.7%);	para	las	dos	primeras	opciones	la	mayoría	requiere	de	financiamiento	
informal	(56.8%),	crédito	Infonavit	(37.8%)	o	crédito	en	institución	privada	
(12.2%),	en	Baja	California	la	necesidad	de	vivienda	representa	el	25.9%	en	
relación	con	las	viviendas	particulares	habitadas	(297,569	viviendas)	(inegi, 
2020).

Estos	datos	son	reflejo	de	la	urbanización	potenciada	desde	2007,	que	
llevó	a	más	de	la	mitad	de	la	población	a	vivir	en	la	ciudad	en	2020,	se	prevé	
que	alcance	60%	en	2030.	Esta	migración	busca	mejorar	su	calidad	de	vida	
dado que las zonas metropolitanas son centros neurálgicos del crecimiento 
económico,	 aportan	 60%	 del	 producto	 interno	 bruto	 (pib)	mundial,	 por	 lo	
mismo	generan	70%	de	las	emisiones	de	carbono	y	consumen	más	del	60%	de	
recursos; de ahí la urgencia de impulsar la producción sostenible y desvincu-
lar el crecimiento económico de la degradación medioambiental (Organiza-
ción	de	las	Naciones	Unidas,	2020).
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Objetivo

Considerando	este	escenario,	con	la	finalidad	de	atender	la	demanda	de	vi-
vienda con un enfoque sustentable el objetivo es estudiar el mercado por 
medio	del	análisis	de	la	demanda	potencial	y	la	oferta	de	edificaciones	prefa-
bricadas	en	Baja	California.

Justificación

La construcción convencional genera cantidades importantes de basura, cau-
sando un mayor impacto al medio ambiente respecto a la construcción pre-
fabricada.	El	total	de	residuos	asociados	a	la	construcción	prefabricada	lsf 
(light steel framing) y wf (wood framing) ronda	el	20%	de	los	rc1 (reinfor
ced concrete with a single layer concrete block)	y rc2 (reinforced concrete 
with a double-layer brick external wall).	Además,	la	construcción	prefabrica-
da	tiene	una	tasa	más	baja	de	residuos	de	vertedero	(43%	para	lsf	y	49%	para	
wf)	en	comparación	con	rc (reinforced concrete)	(62-76%),	con	la	mitad	de	
los	residuos	reciclados	o	incinerados.	El	reciclaje	de	residuos	es	mayor	en	las	
construcciones prefabricadas no sólo por el tipo de materiales utilizados sino 
también porque es un sistema de montaje en seco que permite la separación 
completa de los materiales (Tavares et al.,	2021).

Marco teórico

Prefabricación

A	finales	del	 siglo	xix en Europa se empezó a trabajar en el concepto del  
hormigón armado, la reconstrucción de ciudades después de la Segunda  
Guerra Mundial impulsó la industria de prefabricados, Alemania fue el motor 
debido	a	la	necesidad	de	proveer	a	la	población	de	viviendas	(García,	2012).	
Según	Belmont	(2016),	en	México	la	prefabricación	empezó	en	1927	con	el	
empleo de vigas prefabricadas de concreto en la construcción del hotel Regis, 
pero su crecimiento ha sido poco, las primeras empresas mexicanas especia-
lizadas	nacieron	a	principios	de	los	años	setenta.

La construcción prefabricada se conoce como construcción off-site 
(osc),	la	cual	manufactura	los	componentes	o	elementos	del	edificio	en	fá-
brica para luego ser transportados y ensamblados en el sitio de instalación, 
se destaca que la producción se realiza en ambientes controlados, donde la 
organización del trabajo en líneas de producción permite alcanzar mayores 
estándares de calidad, mayor nivel de producción, minimización de los resi-
duos generados y reducción de los costos (Díaz et al.,	2018).
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La construcción prefabricada se adopta cada vez más en todo el mun-
do para mejorar la productividad y aliviar los efectos ambientales y sociales  
adversos como resultado de las actividades de construcción convencio-
nales (Li,	Shen	&	Xue,	2014);	en	tal	sentido,	ha	despertado	interés	mundial	
debido a su importante papel en la creación de una urbanización sostenible; 
sin	embargo,	es	cuestionable	su	beneficio	económico,	se	plantea	que	para	ob-
tener	todos	los	beneficios	económicos	que	puede	generar	requiere	de	apoyos	
financieros	que	promuevan	el	desarrollo	de	tecnología	de	prefabricación	que	
permita	optimizar	 la	 integridad	estructural	de	 los	 edificios	prefabricados	y	
mejorar la madurez del mercado de prefabricados (Hong et al.,	2018).

Por lo que sigue en duda la idoneidad de la adopción de la prefabrica-
ción	en	diferentes	tipos	de	proyectos	dado	que,	si	bien	el	análisis	financiero	
ilustra	que	la	generación	de	residuos	se	puede	reducir	hasta	un	100%,	lo	que	
representa	 ahorros	de	hasta	un	84.7%	no	 se	 sabe	 si	 ello	 es	 suficiente	para	
generar rentabilidad (Tam et al.,	2007).	En	adición	la industria de la cons-
trucción enfrenta el desafío de equilibrar las preocupaciones ambientales con 
la	construcción	de	nuevos	edificios,	por	ello	algunos	países	la	impulsan,	pero	
algunos gobiernos como el de México no la promocionan, por ejemplo, China 
cuenta	con	133	políticas	de	construcción	prefabricada	emitidas	entre	1956	y	
2018;	sin	embargo,	son	ignoradas	en	gran	medida,	por	ello	el	reto	está	en	la	
promoción a gran escala de la construcción prefabricada (Luo et al.,	2021).

En	Colombia	desde	la	década	de	los	80’s	se	usa	la	construcción	modular	
en viviendas prefabricadas, remplazando el ladrillo y bloque por módulos  
de concreto de diferentes tamaños que se montan uno sobre otro y se enla-
zan	con	perfilaría	de	hierro	para	 formar	vigas	y	columnas,	estas	viviendas	
tienen las mismas características de la construcción tradicional, pero un bajo 
costo, es una opción de vivienda digna para personas y comunidades de ba-
jos	 recursos	 (López,	2017).	A	pesar	de	ello	su	desarrollo	está	 limitado	por	
una serie de variables, las principales son la cadena industrial no integrada,  
la	falta	de	práctica	y	experiencia,	la	capacidad	de	construcción	insuficiente,	la	
desaprobación	del	mercado	y	la	capacidad	de	construcción	insuficiente,	ade-
más es importante analizar el riesgo en términos de mercado y calidad de la 
construcción (Jiang et al.,	2018).	Considerando	la	desaprobación	del	merca-
do	como	una	de	las	limitantes	se	sustenta	la	pertinencia	del	presente	estudio.

Cabe destacar que las dimensiones ambientales de la construcción  
prefabricada han sido estudiadas más que las económicas y con mayor cer-
teza por lo que se recomienda evaluar su rentabilidad económica en el largo  
plazo por medio de diversas mediciones (Aghasizadeh et al.,	2022).

Las estructuras de hormigón prefabricado son muy utilizadas en la ac-
tualidad	para	 la	construcción	de	edificios	 industriales,	por	 las	ventajas	que	
representan respecto a otras soluciones estructurales: rapidez de ejecución,  
ventajas intrínsecas del material en cuanto a resistencia al fuego, mayor 
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control de costes y plazos, estética y posibilidades de acabados, seguridad  
laboral,	eficiencia,	durabilidad	y	posibilidad	de	reciclado	del	material	(Barba,	
2019).

Para	Socarrás	y	Vidaud	(2017,	p.	105)	la	prefabricación	“es	la	fragmen-
tación en piezas de toda la estructura, las cuales se han producido en fábricas, 
transportadas	y	ensambladas	en	el	lugar	de	la	obra	para	formar	la	edificación	
o	la	obra	pública”.	La	figura	3	ilustra	el	ciclo	de	vida	de	la	construcción	con-
vencional y prefabricada, muestra que las construcciones prefabricadas son 
más duraderas, al terminar su tiempo de vida útil una parte de sus residuos se 
reciclan y reutilizan, mientras los residuos de la construcción convencional 
son	100%	basura.

Figura 3. Ciclo de vida de construcciones convencionales  
y prefabricadas.

Fuente: Tavares et al. (2021).

Los sistemas prefabricados también forman parte de las nuevas tecno-
logías	que	 se	utilizan	en	 el	mundo	al	momento	de	 construir	 edificaciones,	
esto debido a razones tanto de carácter ambiental al ser construcciones más 
limpias, como en términos de plazos de entrega debido al valor que toma la 
mano	de	obra	en	países	del	primer	mundo	(Valenzuela,	2018).	De	acuerdo	con	 
Guerra	(2012),	incorporar	 la	 dimensión	 de	 sostenibilidad	 a	 la	 arquitectu-
ra, ante la necesidad de soluciones a problemas estructurales en vivienda 
y territorio, empieza por reciclar criterios, tácticas y actitudes de diferentes 
arquitecturas, dado que existe un vínculo entre vivienda prefabricada y cul-
tura.	Debe	partir	de	un	presupuesto	y	alcanzar	la	integración	en	el	lugar,	en	el	
paisaje.	

Aguilar,	Reinoso	y	Niño	(2018,	p.	77)	advierten	sobre	la	amenaza	que	
representan los sismos y el uso de fachadas de paneles prefabricados de con-
creto como elementos meramente arquitectónicos, sin funciones estructurales, 
en su análisis experimental observaron que “al reducir las fuerzas sísmicas 
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por ductilidad y sobre resistencia, se podrían ignorar las fuerzas reales du-
rante un sismo que son mayores a las de diseño, lo que podría provocar daño 
en	las	fachadas	estudiadas”.	Dado	que	Baja	California	se	ubica	en	una	zona	
sísmica es importante valorar los tipos de construcción prefabricada que  
deben utilizarse, de ahí la relevancia de actualizar el Reglamento de la Ley de 
Edificaciones	del	estado	de	Baja	California,	que	data	de	1976	(10	de	junio)	
y que el tema de prefabricación sólo aparece en el caso de plafones de yeso, 
pilotes, marcos y elementos estructurales que no vayan a quedar expuestos a 
la	intemperie,	y	losas	y	cascarones.

Demanda y oferta

La apertura de una empresa o el lanzamiento de un nuevo producto requiere 
de un análisis de factibilidad, el cual incluye un análisis del entorno, del 
sector,	estudio	de	mercado,	análisis	financiero	y	análisis	de	 riesgos,	a	fin	
de tener los conocimientos para tomar decisiones de inversión que generen 
utilidades	 y	 beneficios	 en	 cierto	 periodo	 de	 tiempo	 (Baca,	 2016),	 siendo	
necesario contextualizar el comportamiento del consumidor a través de la 
demanda,	en	particular	si	están	suficientemente	satisfechas	(Orellana	y	El	
Hábil,	2023).	

La demanda de mercado para un producto es el volumen total suscep-
tible de ser comprado por los consumidores mientras el término potencial 
de	mercado	se	refiere	al	límite	superior	de	la	demanda	en	el	mercado	(Coca,	
2011).	La	oferta	es	la	cantidad	de	productos	y	servicios	disponibles	para	ser	
consumidos	(De	Jesús,	Salcido	y	Zamorano,	2008),	es	consecuencia	de	las	
decisiones de los empresarios para satisfacer las necesidades del mercado 
lo	que	pretende	influir	en	la	percepción	del	cliente	y	el	comportamiento	de	 
la	demanda	(Salazar	y	Burbano,	2017).	Para	Baca	(2016)	la	oferta	es	la	can-
tidad de bienes o servicios que una determinada cifra de productores está dis-
puesta	a	poner	a	disposición	del	mercado	a	un	precio	establecido.	El	objetivo	
que	se	busca	a	través	del	análisis	de	la	oferta	es	definir	o	medir	las	cantidades	
y las condiciones en que una economía puede y quiere poner a disposición del 
mercado	un	bien	o	un	servicio.

El estudio de mercado facilita la toma de decisiones empresariales,  
ayuda a escoger la alternativa más acertada y aumenta la probabilidad de 
éxito	(Fernández,	2017).	Según	Baca	(2016),	el	estudio	de	mercado	ratifica	 
la existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado y permite cuanti-
ficar	la	demanda	potencial	insatisfecha.	La	investigación	de	mercados	espe-
cifica	la	información	requerida	para	abordar	estos	tópicos,	diseña	el	método	
para recolectar información, gestiona e implementa el proceso de recolección 
de datos, analiza los resultados y comunica los hallazgos y sus implicacio-
nes	 (Malhotra,	 2019).	Dentro	 de	 cualquier	mercado	o	 entorno	 económico,	 
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la demanda es una variable importante y debe conocerse, medirse y analizar-
se	(Fernández,	2022).

Metodología

Se realizó una investigación cuantitativa, empírica, no experimental, trans-
versal,	con	una	muestra	probabilística	de	PEA	mayores	a	21	años,	en	caso	
de	ser	asalariados	que	tengan	igual	o	más	de	1,080	puntos	de	Infonavit,	 
si	 no	 son	 asalariados	 que	 tengan	 ingreso	 igual	 o	 mayor	 a	 3.5	 salarios	
mínimos por día, personas con interés en adquirir vivienda o remodelar 
y	personas	que	 tengan	acceso	a	al	menos	700,000	pesos	mexicanos.	Se	
diseñó una encuesta para recolectar los datos a partir de considerar las 
4P	 (producto,	precio,	plaza	y	promoción).	El	 levantamiento	de	datos	 se	
realizó	durante	los	meses	de	enero	a	mayo	de	2023,	se	logró	recabar	una	
muestra	de	116	encuestas	válidas.	Con	respecto	al	análisis	de	los	datos,	se	
aplicó	estadística	descriptiva.

La	muestra	se	integró	por	216	personas,	72%	asalariados	(n	=	167)	y	
28%	emprendedores	(n=	26);	53%	con	un	ingreso	mensual	fijo.	La	edad	pro-
medio	es	de	35	años,	la	mínima	de	18	y	máxima	de	71.	Todos	residentes	de	
Baja	California,	84%	en	Ensenada.	Para el análisis de la oferta se investigó 
en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (denue)	para	
identificar	las	empresas,	posteriormente	se	visitó	su	sitio	web	a	fin	de	obtener	
los	datos	para	su	análisis.

Análisis y discusión de resultados

Aunque	 la	construcción	prefabricada	no	es	una	 técnica	 reciente,	 sólo	60%	
respondió	haber	escuchado	sobre	ella,	68%	estaría interesado en probar la 
construcción prefabricada tomando en cuenta que le cuesta lo mismo o me-
nos	que	los	métodos	convencionales,	77%	estaría	interesado	por	el	tema	del	
menor	tiempo	respecto	a	los	métodos	convencionales,	82%	por	sus	caracte-
rísticas de ahorro de energía en la vivienda, con respecto a los métodos con-
vencionales	y	81%	por	generar	menos	residuos	y	de	emisiones	de	carbono	
con	respecto	a	los	métodos	convencionales.

Con	relación	al	análisis	de	la	oferta	se	identificaron	diversas	empresas	a	
nivel	internacional,	nacional	y	regional	que	ofertan	viviendas	prefabricadas.	
En	 la	 tabla	 2	 se	mencionan	 las	más	 relevantes,	 sus	 principales	 ventajas	 y	
acciones	de	posicionamiento.	Con	relación	a	la	demanda	potencial,	en	espe-
cífico	sobre	los	asalariados,	en	promedio	los	posibles	clientes	cuentan	10.5	
años cotizando, en cuanto a la edad la mayoría son adultos maduros, con una 
edad	máxima	de	46	años.	
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Tabla 2. Oferta
Empresa Ubicación Ventaja Posicionamiento

Vilahouse Córdoba, Argentina Fabricantes Comercio electrónico

Boxabl Las Vegas, Estados 
Unidos

Logística y marketing Cadena de suministro

VMD Valle de Bravo, 
México

Estructura de negocio Comercio electrónico

Fast homes Tijuana, México Experiencia Servicio

Fuente: Elaboración propia .

El	 ingreso	 promedio	 es	 de	 34	mil	 pesos	mensuales,	 el	mínimo	 es	
de	5	mil	y	el	máximo	de	85	mil.	Se	destaca	que	79%	señala	tener	interés	
en	construir	o	remodelar	vivienda	en	el	Estado	de	Baja	California,	84%	
de	ellos	lo	haría	en	Ensenada,	9.6%	en	Tijuana,	el	restante	se	reparte	en	
distintas	localidades.	Asimismo,	llama	la	atención	de	que	50%	indica	que	
cubriría con recurso propio el costo de la construcción o remodelación, 
mientras	25%	usaría	financiamiento	de	Infonavit,	15%	crédito	hipoteca-
rio	en	banca	privada,	5%	financiamiento	de	Fovissste	y	5%	préstamo	de	 
familiar.

Sobre	los	montos	a	invertir	en	la	construcción	de	vivienda,	30%	indica	
un	 estimado	de	700	 a	999	mil	 pesos,	 otro	30%	estima	un	monto	 entre	 un	
millón	y	1,299,999.	El	21%	planea	un	monto	entre	1,300,000	y	1,599,999.	
Para	remodelación	46%	invertiría	entre	100	y	299	mil	pesos,	29%	entre	300	
y	499	mil,	y	14%	entre	700	a	999	mil	pesos	(figura	4).	Estos	datos	muestran	
que hay interés por la construcción prefabricada y recursos para construcción 
y	remodelación.

Para la estimación de la demanda se tomaron en cuenta los resulta-
dos de la encuesta, la tasa de crecimiento poblacional para Baja California 
según inegi	(2021),	la	necesidad	de	vivienda	según	el	Programa	Nacional	
de	Vivienda	2021-2024	y	la	distribución	de	viviendas	particulares	habitadas	
según	número	de	cuartos	en	2010	y	2020.	Los	cálculos	arrojan	que	para	
el	año	2024	habrá	una	necesidad	de	alrededor	de	10	millones	de	metros	
cuadrados	de	construcción	(vivienda	nueva	y	remodelaciones)	y	éstos	irán	
aumentando,	alcanzando	la	cifra	más	alta	en	el	año	2031,	teniendo	una	ne-
cesidad	aproximada	de	21	millones	de	metros	cuadrados	de	construcción	
(figura	5).	Con	esta	proyección	se	observa	que	existe	demanda	potencial,	
por lo que, en cuanto al mercado, se puede concluir que el proyecto puede 
ser	viable.



Soluciones de edificación residencial por medio... 51

Figura 4. Monto de inversión en construcción-remodelación 
de vivienda

Fuente: Elaboración propia .

Figura 5. Demanda potencial

Fuente: Elaboración propia .
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Conclusiones

En Baja California existe una necesidad no satisfecha de vivienda nueva y 
de remodelación de vivienda, la cual puede ser atendida con productos pre-
fabricados.	Los	clientes	potenciales	valoran	las	ventajas	de	tiempo,	costo	y	
sustentabilidad,	por	ello	la	preferirían.	Se	estima	que	para	2024	la	demanda	
de	prefabricados	alcance	los	10	millones	de	metros	cuadrados.	La	oferta	de	 
construcción prefabricada para Baja California es escasa, su capacidad  
de	producción	 es	menor	 a	 la	 demanda	del	mercado,	 pero	 es	necesario	de-
sarrollar de forma estratégica la cadena de suministro, la cual no ha recibido 
suficiente	atención.	En	tal	sentido	se	concluye	que	existe	factibilidad	de	mer-
cado, existe demanda por el producto por lo que se puede incursionar en este 
segmento	de	negocio.

Recomendaciones

Considerando los objetivos de desarrollo sostenible (ods),	 en	 particular	 el	
número	11	denominado	ciudades	y	comunidades	sostenibles,	es	importante	
evaluar si la construcción prefabricada puede contribuir a alcanzar un de-
sarrollo urbano sostenible; asimismo, es importante valorar la factibilidad 
económica	y	financiera.

Llama	 la	 atención	que	el	Reglamento	de	 la	Ley	de	Edificaciones	del	
Estado	de	Baja	California	se	haya	emitido	el	10	de	junio	de	1976	(hace	47	
años),	en	cuyo	artículo	VII-3	Materiales	señala:	“Los	materiales	que	se	espe-
cifiquen	en	el	proyecto,	deberán	ser	de	la	especie	y	calidad	que	se	requieran	
para el uso a que se destina cada parte del mismo, sujetándose para ello a las 
disposiciones	de	este	Reglamento.	(Artículos	XV-1	Normas,	XV-2	Respon-
sabilidades,	XV-3	Control	de	Calidad	y	XV-	4	Laboratorios)”.	Normatividad	
ambigua en este aspecto, máxime considerando que el estado se encuentra en 
zona	sísmica.	En	tal	sentido,	se	recomienda	de	forma	urgente	se	revise	la	ley	
y el reglamento, para que en su caso se incluya y regule a los prefabricados 
como	alternativa	de	construcción	de	edificaciones	(Periódico	Oficial,	1976).
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Capítulo	4 
Análisis	de	conectividad	digital	del	
internet	en	México,	usos	y	propósitos	
en	las	plataformas	tecnológicas	y	su	

influencia	en	el	Marketing

María de la Cruz Gómez Guzmán1
Luz Adriana Gómez Guzmán2

Resumen

La evolución tecnológica y las nuevas tendencias del mercado han favorecido 
a los usuarios, empresas y consumidores, lo que lleva a tener una variedad 
de dispositivos tecnológicos para sus diferentes usos o propósitos, de mane-
ra	que	se	cumplan	objetivos	que	deseen	alcanzar.	Gracias	a	la	adopción	de	 
las	nuevas	 tecnologías,	 como	el	uso	del	 internet,	 las	 empresas	ven	benefi-
ciadas sus estrategias de mercadotecnia para una comunicación más objetiva 
y	exitosa.

La investigación aborda un análisis sobre el uso y los propósitos del 
internet y su conectividad en México a través de las plataformas tecnológicas, 
donde se muestran algunas cifras de interés sobre las principales actividades 
que se desarrollan por parte de los usuarios al momento de emplear internet, 
además de conocer datos cuantitativos acerca de los dispositivos electrónicos 
más	utilizados,	los	fines	de	su	aprovechamiento,	entre	otros.

De acuerdo al diseño de investigación, corresponde a un estudio des-
criptivo, se utilizó un marco metodológico de recolección de información 
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a través de la exploración y análisis en temas referentes a la conectividad 
digital	en	internet	en	México	y	su	influencia	en	el	marketing.

El presente trabajo pretende brindar información relevante sobre las 
actividades e interacción de los individuos a través de los dispositivos elec-
trónicos del uso del internet, además de facilitar información de interés para 
futuras investigaciones, así como también para los interesados en conocer el 
comportamiento de los usuarios dentro del enfoque tecnológico del internet 
en	México.

Palabras clave: Conectividad digital, usos y propósitos del internet, 
marketing.

Abstract

Technological evolution and new market trends have favored users, compa
nies and consumers, they can have a variety of technological devices for their 
different uses or purposes, so that the objectives they wish to achieve can be 
achieved. Thanks to the adoption of new technologies such as the use of the 
Internet, companies see their marketing strategies benefit for more objective 
and successful communication.

The research addresses an analysis of the use and purposes of the  
Internet and its connectivity in Mexico through technological platforms, where some 
figures of interest will be shown about the main activities carried out by users 
when using the Internet. In addition to knowing quantitative data about the elec
tronic devices that are most used, the purposes for their use, among others.

According to the research design, it corresponds to a descriptive study, 
a methodological framework for collecting information was used through ex
ploration and analysis of topics related to digital connectivity on the Internet 
in Mexico and its influence on marketing.

In this in this research work, it is intended to provide relevant infor
mation about the activities and interaction of individuals through electronic 
devices of Internet use, in addition to providing information of interest for 
future research, as well as for those interested who wish to know behavior of 
users within the technological approach to the Internet in Mexico.

Keywords: Digital connectivity, uses and purposes of the internet, 
marketing.

Introducción

Es importante conocer el comportamiento de los usuarios en internet en 
el	 área	de	mercadotecnia.	La	comparación	de	datos	ha	brindado	hallazgos	 
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relevantes, entre más información se tiene se logra obtener alternativas 
para la correcta toma de decisiones, el hecho de contar con varias opciones  
digitales permite tanto al empresario como al usuario facilitar la experiencia 
de	compra,	ahorrando	tiempo	y	esfuerzo.

Planteamiento del problema

La conectividad digital y el acceso a internet ha desempeñado en los últimos 
años un papel valioso para el desarrollo y crecimiento de las economías de 
los países, al utilizar las tecnologías como medio de alcance para incursionar 
en	medios	digitales	a	través	de	internet.	Según	datos	de	la	ocde	(2016),	se	tiene	
que	 en	 las	 regiones	 de	América	Latina	 y	El	Caribe	 aproximadamente	 300	
millones de personas aún no cuentan con acceso a internet, lo cual implica un 
amplio panorama sobre cuántas personas se ven perjudicadas por esta cues-
tión y repercute en que no se brinden las mismas oportunidades que se tienen 
en los países más desarrollados, donde las políticas de acceso a tecnología e 
internet	son	más	amplias	y	las	cuales	benefician	a	la	sociedad	a	desarrollarse	
económicamente	a	través	de	este	acceso	tecnológico	de	conectividad.

Asimismo, se comparte por parte de la ocde	(2016)	que	existen	diversas	
oportunidades digitales para dar paso a la ampliación de la conectividad en  
redes, y con ello se pueda fomentar que más personas, las empresas y las  
entidades	gubernamentales,	aprovechen	las	bondades	y	beneficios	que	las	re-
des	tecnológicas	del	internet	conceden.

Son	múltiples	los	beneficios	que	ofrece	internet	a	los	usuarios	en	dis-
tintos niveles que se utilice, la ocde	(2016)	comparte	que	diversos	estudios	
han ido demostrando que gracias al acceso a internet se puede contribuir a 
contar	con	un	desarrollo	social	más	amplio,	con	ello	se	puede	dar	beneficios	
en cuanto a coberturas de servicios públicos, y que los ciudadanos puedan 
contar	con	mayores	vías	para	colaborar,	beneficiarse	y	lo	que	hoy	en	día	es	
más	común	el	crear	contenido.

Figura 1. Contribución de la banda ancha  
al desarrollo económico

Con la creación de:

Nota. La figura muestra los principales elementos que influyen en el fomento de la 
productividad, por parte de la banda ancha. Fuente: ocde (2016).
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Como	se	puede	apreciar	en	la	figura	1,	se	muestran	los	elementos	que	
influyen	 en	 que	 se	 fomente	 la	 productividad	 dentro	 de	 la	 banda	 ancha,	 se	
tiene que a mayor reducción de costos de acceso a la información, más una 
adecuada ampliación de los canales de intercambio de conocimientos, da 
como resultado que la tecnología incida en promover la productividad lo que 
ocasiona	más	modelos	de	negocio,	mayores	empleos	entre	otros	beneficios	
económicos.

Dentro	del	informe	Digital	2023	Deep-Dive:	The	journey	towarsd	uni-
versal	internet	connectivity,	el	autor	Simón	Kemp,	comparte	que,	a	principios	
del	año	2023,	cerca	de	2.850	millones	de	personas	a	nivel	mundial	aún	no	
cuentan con internet, a pesar de las actualizaciones y avances tecnológicos 
que	se	han	desarrollado	a	lo	largo	del	tiempo	(Kemp,	2023).

La brecha de la conectividad digital concierne a temas de accesibi-
lidad con las tecnologías de la información y comunicaciones (tic),	que	de	
acuerdo con su conceptualización ha ido evolucionando ya como una cues-
tión social ligada con información relevante acerca de las personas que tienen 
o no acceso a estas tecnologías, asimismo se incluye la infraestructura de 
internet, la información e igualdad de oportunidades para su accesibilidad 
(Stoiciu,	2023).

Asimismo, dentro del informe destaca la importancia de la conectividad 
dentro de las poblaciones rurales como una prioridad, especialmente en el  
continente africano, tiene además que en India se encuentra en posición  
número uno con referencia a las personas desconectadas de internet, con un 
total	de	730	millones	de	personas,	 en	 segundo	puesto	 se	 encuentra	China,	
que, a pesar de tener una población muy alta, está desconectada del internet 
con	un	70%	de	su	población.	(Kemp,	2023).

Cabe destacar que la brecha digital cuenta con una complejidad 
muy extensa, por lo que se debe investigar y enlistar las causas que 
provocan la poca accesibilidad de internet, se resalta que existe una 
correlación muy importante entre la pobreza y la brecha digital, ar-
gumentando	que	aproximadamente	40%	de	la	población	mundial	vive	
en países de ingresos bajos, además expone que para una persona en 
un	 país	 desarrollado,	 es	 10	 veces	más	 probable	 el	 uso	 de	 internet	 a	
diferencia de una persona que radica en países en vías de desarrollo 
(Stoiciu,	2023).

Con relación al tema de conectividad de internet móvil, existen más de 
80%	de	las	personas	en	etapa	adulta	que	tienen	el	conocimiento	para	acceder	
a internet a través de un teléfono móvil, estos datos corresponden a pobla-
ciones	que	radican	en	países	bajos	y	medianos.	Contraste	a	esto,	dentro	de	
la India, los adultos mayores aún desconocen que pueden acceder al internet 
a	 través	de	un	equipo	 telefónico	móvil,	aproximadamente	de	4	de	cada	10	
adultos	lo	ignoran	(Kemp,	2023).
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Además de este desconocimiento, se tiene que también variables como 
el costo de los teléfonos móviles y de los datos para acceder a internet son 
altos, se consideran como una barrera o impedimento del acceso a internet y 
la	adopción	tecnológica	de	la	misma	a	nivel	mundial.

Objetivos

Objetivo general

Realizar una investigación documental de análisis de la conectividad digital 
del	internet	y	su	influencia	en	el	marketing	a	través	de	plataformas	tecnoló-
gicas	en	México.

Objetivos específicos

•	 Describir	datos	relevantes	de	los	usos	y	propósitos	del	internet	en	México.
• Comparar indicadores de conectividad digital del internet en México res-
pecto	a	países	latinoamericanos.

• Referir información relevante acerca de los propósitos del uso del internet 
en	relación	con	el	marketing	en	México.

Hipótesis

Una amplia revisión de literatura e investigación documental permitirá en-
contrar y describir información relevante en tema de conectividad digital del 
internet	y	su	influencia	en	el	marketing	en	las	empresas	y	organizaciones	en	
México.

Preguntas de investigación

• ¿Cuál es el estatus actual de la conectividad digital del internet en México?
• ¿Qué factores son los que determinan el uso de las plataformas tecnológi-

cas del internet en México?
• ¿Cuáles son los indicadores respecto a la conectividad digital del internet 

en México, en comparación a otros países latinoamericanos?
• ¿Cuáles son las actividades principales que realizan los usuarios en  

internet?

Justificación

Internet se ha convertido en una herramienta vital para los individuos y 
también para las organizaciones, donde los usos de manera inicial según  
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Editorial	Etecé	(2023)	fueron	las	telecomunicaciones	a	través	del	 telégrafo	
como medio principal, dentro de esa temporada surge la necesidad de inventar 
los	equipos	de	cómputo,	que	figuraban	como	máquinas	de	cálculo	durante	la	 
Segunda	Guerra	Mundial.

Con el paso del tiempo, las necesidades de comunicación fueron cam-
biando y propiciando nuevas invenciones para ello, de acuerdo con la Edito-
rial	Etecé	(2023),	comparte	que	uno	de	los	primeros	sistemas	de	computación	
fue arpanet,	que	 surgió	en	el	 año	1969	como	proyecto	militar	del	Depar-
tamento	de	Defensa	de	Estados	Unidos.

Para	los	años	80,	los	medios	de	comunicación	ya	habían	ido	evolucio-
nando,	y	fue	en	esta	etapa	según	Editorial	Etecé	(2023)	que	el	internet	tuvo	
su	crecimiento	hacia	medios	comerciales.

De	acuerdo	con	datos	de	Editorial	Etecé	(2023),	se	realizó	un	proyecto	
de creación nuevo con siglas nsfnet	por	parte	una	amplia	red	de	científicos	
y	universidades	estadounidense	(National	Science	Foundation),	y	con	ello	se	
da paso a lo que hoy se conoce como internet,	para	la	década	de	1990	se	tiene	
que dicho término se propuso como acrónimo de Interconnected Networks 
(redes	interconectadas).

Al conocer un poco de la historia del Internet, es un concepto que tiene  
pocos años de su inicio, es un descubrimiento que ha brindado múltiples  
beneficios	a	la	sociedad	para	aumentar	y	facilitar	las	comunicaciones,	no	sólo	
a	nivel	local	sino	también	a	nivel	mundial.

Se pretende realizar una amplia revisión de la literatura y de análisis do-
cumental, donde se puedan mostrar datos e indicadores de interés que puedan 
servir para la toma de decisiones, ya sea de manera individual o colectiva, a 
organizaciones o investigadores que deseen iniciar nuevos proyectos, donde 
se puedan apoyar de forma documental para la realización de futuras inves-
tigaciones.

Además de conocer al usuario para que las organizaciones pue-
dan desarrollar las estrategias que estén basadas en datos de interés, 
que permitan acertar de mejor manera aquellas herramientas merca-
dológicas, para el bien de la empresa y de su desarrollo económico y  
social.

Dentro de las mismas, se deben tomar decisiones frecuentemente 
que estén alineadas con los objetivos de la empresa; la competencia, 
así como las tendencias del mercado son algunos de los elementos de 
importancia que se les debe prestar atención para el logro de estos 
objetivos.

Para una correcta determinación de estas acciones se deben ana-
lizar diversos factores que inciden en ello, según sap	 (2021),	 com-
parte que la mejor forma de poder asegurar la rentabilidad de las 
empresas y de las organizaciones es mediante la toma de decisiones  
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informada, ya que es vital para ser prósperas, asimismo se refiere a 
ésta como la utilización de información que proviene de hechos ve-
rídicos para alinearlos con los objetivos y metas que tenga el ente  
económico.

Se tienen cinco beneficios para la toma de decisiones basada en 
datos, el primero de ellos se refiere a la generación de reportes, al 
tener información de interés y de manera oportuna del ambiente que 
rodea la organización; en segundo lugar está el de minimizar riesgos, 
ya que al tener información verídica se puede decidir cuáles son las 
estrategias adecuadas y con ello se vuelve más acertado la toma de 
decisiones adecuada; posteriormente se tiene el tercer beneficio que 
sugiere encontrar indicadores clave para cada situación, para saber las 
métricas que se deben seguir; en el punto cuatro se tiene la identifi-
cación de oportunidades, refiere a que se identifiquen de mejor mane-
ra las acciones que se encuentran desaprovechadas para el bien de la 
organización y que gracias al análisis de datos de manera informada, 
se	 pueden	 llegar	 a	 éstas	 de	 una	manera	más	 eficiente	 y	 eficaz,	 y	 fi-
nalmente se tiene el quinto beneficio, que es el de reducir los tiempos, 
éste ayuda que los tiempos sean bien aprovechados para desarrollar de 
mejor manera las estrategias alineadas con los objetivos que cuente la 
organización.	(sap,	2021).

Es por ello que, con los datos representados en temas de conectividad 
digital, pueden servir de apoyo para la toma de decisiones de las empresas, 
entre otras instituciones o investigadores que lo requieran, para desarrollar 
los objetivos en cuanto al acceso y usos del internet, la adopción tecnológica 
de parte de los usuarios, organizaciones, regiones y países, además que 
sirvan de apoyo para analizar de manera comparativa datos relevantes en 
cuestiones	de	conexión	digital	del	internet.

Marco teórico

Internet ha venido a ofrecer una comunicación más amplia y acertada, gracias 
a este concepto tecnológico se puede hoy en día contar con más información 
de	manera	rápida	y	efectiva.	Al	paso	del	tiempo,	han	ido	revolucionando	nue-
vas maneras de comunicación y alcance de información para los individuos, 
donde existen fechas importantes que han promovido acciones de valor en el 
mundo	digital.

A	 continuación,	 en	 la	 figura	 2	 se	 observa	 la	 evolución	 histórica	 del	 
internet,	 donde	muestra,	 de	manera	 gráfica,	 las	 fechas	 y	 la	 descripción	 de	
aquellas actividades que han servido de impulso y desarrollo para lo que hoy 
en	día	conocemos	como	internet.
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Figura 2. Evolución del internet

Nota. Datos tomados de equipo editorial, Etecé (2023).

Metodología

La metodología utilizada en la presente investigación incluye una revisión  
de	literatura	en	temas	de	conectividad	y	usos	del	internet	y	su	influencia	en	el	
marketing,	mediante	el	método	deductivo,	que	según	Méndez	(2004),	inicia	
con	la	observación	de	fenómenos	específicos	para	poder	señalar	las	verdades	
particulares	de	una	situación	general.

Se llevó a cabo la revisión e investigación documental de datos interna-
cionales y, de manera posterior, el análisis de datos en tema de conectividad 
dentro de América Latina, además de presentar datos pertinentes acerca del 
acceso a internet en México, el comportamiento de los usuarios y la represen-
tación	de	datos	cuantitativos	de	manera	gráfica.

De	acuerdo	con	el	enfoque	de	la	investigación,	pertenece	a	clasificación	
cuantitativa, con un tipo de estudio descriptivo en el que se establecen carac-
terísticas del universo de la investigación, que se apoyan en la recolección de 
información,	ya	que	su	principal	propósito	es	 identificar	 las	características	
del	universo	para	posteriormente	analizar	datos	recabados	(Méndez,	2004).

Se utilizaron fuentes secundarias para la recolección de la información, 
a través de la revisión documental de páginas e instituciones internaciona-
les y nacionales de tecnología de la comunicación de las regiones sujetas de  
estudio.
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Análisis y discusión de resultados

De acuerdo con los datos obtenidos en la presente investigación, se presentan de  
manera general a lo particular, por lo que a continuación se comparten datos 
estadísticos	internacionales	en	temas	de	conectividad	digital	del	internet.

Datos América Latina

Para que se pueda presentar una mejora en la conectividad de las regiones, 
especialmente en la región de América Latina, se requiere de políticas y  
acciones	que	se	enfoquen	en	la	banda	ancha	para	poder	beneficiar	el	desarrollo	
económico, se tiene que algunos de los desafíos que se presentan para su 
utilización, se encuentra el desarrollo de infraestructura, las capacidades y 
contenido	local.	(ocde/bid,	2016).

Se recomienda para la región de América Latina que la banda ancha ten-
ga mayor grado de accesibilidad para los sectores desfavorecidos, así como 
también a personas que radiquen en lugares rurales, agregar servicios de  
conectividad digital en escuelas, centros de salud y lugares públicos para pro-
mover la economía digital, así como algunos instrumentos de medición que 
vigilen	el	progreso	de	la	banda	ancha.	(ocde/bid,	2016).

Figura 3 Beneficios y desafíos de la banda ancha  
y su conectividad

Nota. Datos tomados del Manual de Políticas de Banda Ancha para América Latina y 
el Caribe (ocde/bid, 2016).
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Como	 se	 puede	 apreciar	 en	 la	 figura	 3,	 se	 enlistaron	 los	 principales	 
beneficios	y	desafíos	con	los	que	la	banda	ancha	cuenta	en	la	región	de	Amé-
rica Latina y el Caribe de acuerdo con el manual de políticas de la ocde/bid, 
donde	se	destaca	principalmente	que	son	múltiples	los	beneficios	que	ofrece	
la conectividad; sin embargo, aún existen muchos retos y desafíos que se 
deben afrontar para lograr el desarrollo óptimo de una economía digital, que 
favorezca	al	desarrollo	económico	y	social	de	los	países.

Número de usuarios de internet en América Latina 2023

Al realizar el análisis documental, de acuerdo con datos de Statista, se pre-
senta a continuación el número de usuarios de internet en países de América 
Latina	hasta	el	año	2023,	donde	se	muestra	la	población	en	línea	en	millones	
de	los	usuarios	en	cada	una	de	esas	zonas	geográficas.

Figura 4. Usuarios de internet en América Latina

Nota. Datos tomados de Statista Número de Usuarios de internet en países 
seleccionados de América Latina a enero de 2023. Statista Tiago Bianchi (2023).

En	la	figura	4	se	representan	los	10	principales	países	de	América	La-
tina, según datos de Statista, en relación con los usuarios de internet y su 
población	en	millones	por	cada	uno	de	los	países	que	lo	conforman.	

Como	se	puede	apreciar,	Brasil	con	una	cantidad	181.8	millones	de	per-
sonas	que	usan	internet,	siendo	este	según	datos	de	Bianchi	(2023a),	ocupa	
el primer lugar de América Latina en utilizarlo, seguido de éste, se encuentra 
México,	 con	 un	 total	 de	 100.6	millones	 de	 personas	 que	 usan	 internet,	 la	
diferencia es notable para estos dos principales países latinoamericanos en 
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comparación al resto, ya que como se puede observar, el tercer puesto lo 
ocupa	Argentina,	con	un	39.79	millones	de	personas	usuarias	del	internet,	y	
a partir de ahí en adelante los indicadores muestran poca diferencia en sus 
datos representativos, por lo que se puede concluir, que en el caso de Brasil y 
México, corresponde una diferencia considerable de la cantidad de sus usua-
rios	de	internet,	respecto	al	resto	de	países	latinoamericanos.

Datos nacionales

Acceso al internet en México

Según datos de Statista, en cuanto al alcance del uso del internet en México, se  
pronostica	en	un	período	correspondiente	del	año	2018	al	2028,	aumentará	con-
siderablemente	 con	 un	 total	 de	 19.2	 puntos	 porcentuales,	 siendo	 el	 año	 2028	
pronosticado	con	un	94.98%	de	cobertura	de	internet	a	diferencia	del	año	2019	
correspondiente	a	un	57.85%	que	se	tuvo	anteriormente,	por	lo	que	se	puede	ob-
servar	un	aumento	considerable	para	cada	uno	de	los	períodos	futuros.	El	término	
tasa	de	penetración	se	refiere	a	la	proporción	de	la	población	que	tiene	acceso	al	
uso	de	internet	independiente	del	medio	que	se	utilice	(Bianchib,	2023).

Figura 5. Estados de México con mayor promedio  
de acceso a las TIC

Nota. Datos tomados de realidad, datos y espacio revista internacional de estadística 
y geografía, inegi. Micheli, T. T. y Valle Z. J. E. (2023).

En	la	figura	5	se	muestran	los	13	principales	estados	de	México	donde	
se	representa	el	promedio	de	acceso	a	las	tecnologías	de	información.	

El	primer	lugar	lo	ocupa	con	un	total	de	6.40	puntos	de	promedio,	la	
Ciudad de México a nivel nacional, seguido de Baja California con un total 
de	 5.18	 puntos	 de	 promedio,	 y	 en	 tercer	 puesto	 se	 encuentra	 el	 estado	 de	 
Sonora	con	un	total	de	4.93	puntos	(Micheli	y	Valle	2023).
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En esta tabla se muestra el promedio general; sin embargo, se aprecia 
una cantidad mínima de acceso a las tic para el resto de los estados que no 
aparecen	en	la	lista	de	los	primeros	13	a	nivel	nacional.

México se encuentra con un promedio medio de acceso a las tic, lo que 
da oportunidades de desarrollo en temas de tecnología a través de proyectos 
u	otras	estrategias	de	desarrollo	que	permitan	beneficios	a	la	sociedad	para	
aumentar	el	acceso	a	nuevas	herramientas	tecnológicas	de	comunicación.

Influencia del internet a la mercadotecnia

Actividades que realizan los usuarios en internet

Entre las actividades que los usuarios mexicanos realizan en internet des-
taca	en	primer	lugar	el	acceder	a	redes	sociales	y/o	plataformas	con	84.80%	
de acuerdo con el estudio sobre los hábitos de los usuarios de internet en  
México	2023,	en	segundo	puesto	se	encuentra	enviar	y	recibir	correos	electró-
nicos	con	76.30%,	en	tercero	se	posiciona	la	actividad	de	enviar	mensajes	con	
69.50%,	seguido	de	escuchar	música	y/o	radio	con	un	porcentaje	de	67.60%	
y por último en quinto lugar, se encuentra la actividad de ver películas y/o 
series	con	un	total	de	63.20%	(Asociación	Mexicana	de	Internet	2023).

Para una mejor interpretación de los datos, se representan las princi-
pales	10	actividades	que	 realizan	 los	usuarios	en	 internet	en	México	en	 la	
siguiente	figura:

Figura 6. Actividades que realizan los usuarios  
en internet en México

Nota . Datos tomados de Asociación Mexicana de Internet (2023).
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Preferencia de redes sociales en usuarios mexicanos

Las	 redes	 sociales	 llegaron	para	quedarse,	han	 reflejado	un	crecimiento	
exponencial desde la creación de las primeras plataformas sociales digi-
tales,	hoy	en	día	sirven	a	muchos	de	los	usuarios	para	diferentes	fines	y/o	
propósitos.	

La red social favorita que tiene el mayor número de cuentas activas, 
corresponde	a	WhatsApp,	colocándose	en	el	primer	puesto	con	95.60%	
de preferencia en México, seguido en segundo lugar por la red social  
Facebook,	 obteniendo	 84.90%	 de	 cuentas	 activas,	 en	 tercer	 puesto,	 lo	
ocupa	 Instagram	 con	 76.20%	de	 cuentas	 activas	 (Asociación	Mexicana	
de	Internet,	2023).

A	continuación	se	presenta	una	figura	de	 las	cuentas	activas	de	redes	
sociales	en	México.

Figura 7. Cuentas activas de redes sociales  
en México

Nota . Datos tomados de Asociación Mexicana de Internet (2023).

Como	 se	puede	 apreciar,	 se	 ha	notado	un	 avance	 significativo	 en	 las	
redes sociales de recién ingreso como lo es TikTok, donde ha mostrado un 
comportamiento de avance alto, superando a las redes sociales Telegram  
y Pinterest; asimismo, en el caso de YouTube, se acerca a los tres primeros 
puestos	de	cuentas	activas	en	México.
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Figura 8. Medios en los que se recibe más publicidad

Nota . Datos tomados de Asociación Mexicana de Internet (2023).

Conclusiones

Con base en los resultados, se tiene que los datos cotejados en México expo-
nen que todavía existen sectores desfavorecidos; sin embargo, ello en lugar 
de ser una desventaja brinda una oportunidad de mejorar, ya que existe un 
aumento en la interacción de empresas, usuarios y en los servicios generales 
de	gobernanza.	

Es evidente que el internet es una herramienta muy útil en la toma de 
decisiones para los consumidores y organizaciones, lo cual permite la gene-
ración	de	reportes	de	forma	amplia	y	acertada,	se	identifican	oportunidades	
de mejora, pues en materia de conectividad digital se espera que la sociedad 
tenga	mayor	alcance	de	mercado	a	través	de	estrategias	de	marketing.

Recomendaciones

Una vez realizado el análisis del comportamiento del usuario y accesibilidad 
de internet, se recomienda para futuras líneas de investigación, que se inda-
guen	los	motivos	de	no	tener	acceso	a	internet,	con	la	finalidad	de	atacar	ese	
problema, para que la mercadotecnia digital llegue a más usuarios que apro-
vechen las tic	para	sus	proyectos	comerciales	y	sociales.
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Capítulo	5 
Una	propuesta	de	estrategia	sobre	

responsabilidad	social	corporativa	para	
empresas	agrícolas

Sandra Eloina Campos López1
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Jorge Javier Velázquez Núñez3

Resumen

El	cambio	en	la	filosofía	de	la	gestión	empresarial	en	las	empresas	agríco-
las, en donde la responsabilidad social corporativa (rsc)	ocupa	un	lugar	im-
portante, viene a tomar un papel estratégico no sólo para las empresas, sino 
dentro	de	la	sociedad	y	el	medio	ambiente.	Es	un	verdadero	reto	implementar	
la rsc como una política que rija las actividades del quehacer cotidiano, así 
como la adopción de parámetros que regulen su comportamiento a través 
de	estrategias	definidas	que	coadyuven	al	logro	de	los	objetivos	planteados.	 
En este contexto, el objetivo del presente estudio es proponer una estrategia 
de rsc	para	las	empresas	agrícolas	de	la	región	Sierra	de	Amula,	Jalisco.

Palabras clave: Estrategia,	evaluación,	mejora	continua,	seguimiento.
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Abstract

The change in the philosophy of business management in agricultural com
panies where Social Corporate Responsibility (scr) is important, comes to 
take a strategic point not only for companies, but also in the society and en
vironment. It is a whole challenge to implement scr as a policy governing the 
daily activities as well as the adopting parameters that regulate the behavior 
through defined strategies and contribute to the rise of goal achievements.  
In this context, the objective of this study is to propose a scr strategy for 
agricultural companies in the sierra de Amula Region, Jalisco.

Key words: Strategy, evaluation, continuous improvement, tracing.

JEL:	M14,	M49

Introducción

Aunque la rsc es un tema en tendencia del cual muchas organizaciones tanto 
públicas como privadas comienzan a adoptar y a llevar acciones que le per-
mitan posicionarse como entidades socialmente responsables, el sentido de 
dicha práctica para muchas empresas aún suele ser confuso, y todavía más 
en	el	 sector	agrícola	mexicano.	El	desarrollo	de	 la	rsc para este sector es 
necesario abordarla a través de la integralidad de sus tres dimensiones (me-
dio	ambiente,	económico	y	social);	de	tal	manera	que	a	las	empresas	se	les	
posibilite establecer políticas y estrategias a nivel empresarial, puesto que sin 
el desarrollo de una estrategia sería muy complejo cumplir con el objetivo de 
la rsc.

Pero, ¿qué se asume como estrategia?

Mintzberg	 (1987)	 en	 su	 obra	 The Strategy Concept I: Five Ps for  
Strategy,	considera	que	ésta	puede	definirse	como:

 “Un plan:	pues	representa	un	curso	de	acción	consciente	intencional.	Un	
conjunto	de	guías	para	tratar	una	situación.	

  Una estratagema:	pues	representa	un	conjunto	de	acciones	específicas	
encaminadas	a	desbancar	a	un	determinado	oponente	o	competidor.	Es	una	
maniobra	específica.	

  Una pauta/patrón: representa una pauta o modelo en una sucesión de 
acciones.	Consistencia	en	el	comportamiento	intencional	o	no.	

  Una posición:	localiza	la	organización	del	entorno.	
  Una perspectiva: modo de percibir la realidad, concepto compartido, 
mente	(y	comportamiento)	colectivo,	una	visión”.	
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La aplicación de una estrategia ligada a la responsabilidad social permi-
te determinar avances en el desempeño de la misma con respecto a su entorno 
y cuyas valoraciones y decisiones materializadas en acciones consecuentes 
como resultado del análisis efectuado debe permitir a cualquier organización, 
entre otros aspectos:

1.	Mantener	y	fortalecer	la	confianza	de	la	empresa	en	la	comunidad	y	grupos	
de	inversores,	clientes	y	otros	grupos	de	interés.

2.	Propiciar	nuevos	caminos	para	la	innovación.	
3.	Identificar	aspectos	problemáticos	y	anticipar	soluciones	y	oportunidades	
con	las	cadenas	de	suministros,	clientes	y	con	la	propia	comunidad.	

4.	Evaluar	el	valor	que	tienen	las	prácticas	de	sostenibilidad	en	la	estrategia	
general	de	la	organización	y	en	su	competitividad.	

Por	lo	antes	expuesto	deberán	generarse	estrategias	en	este	sentido.	
O’Riordan	(2006)	presenta	un	esquema	del	desarrollo	de	la	estrategia	de	

rsc como respuesta al entorno en el que pueden operar las empresas, hacien-
do distinción de dos etapas:

1. Desarrollo.	Orientada	a	la	planificación,	donde	se	destacan	los	valores	que	
van a guiar la estrategia, la visión y misión de la organización y las dife-
rentes opciones disponibles, partiendo de las prioridades de los grupos de 
interés.

2. Implementación. Dedicada a la ejecución, contempla la aplicación y el 
control, así como la comunicación de la rsc y el diálogo con los grupos de 
interés.

Mientras	que,	autores	como	Colle	(2002)	y	Dentchev	(2004),	plantean	
la utilización de modelos estratégicos basado en fases para incorporar la rsc 
en las empresas: 

a) Análisis del entorno. Representa el análisis de las expectativas, necesida-
des	e	intereses	de	los	grupos	de	interés.

b) Análisis interno. Contempla el modo en que la organización implementa 
la rsc en sus relaciones laborales y establece políticas de diálogo con los 
grupos	de	interés	internos.

c) Objetivo y planteamiento de la estrategia. Una vez concluido el análisis 
interno	y	externo,	la	empresa	define	su	misión	estratégica.	

d) Implementación de la estrategia.	Refleja	la	puesta	en	práctica	de	la	estra-
tegia,	reflejando	las	acciones	concretas.	

e) Revisión periódica. Se centra en evaluar si las medidas de rsc han incor-
porado valor a la empresa, retroalimentando al sistema de rsc.
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Este	 enfoque	 es	 coincidente	 con	 los	 planteamientos	de	Barrio-Fraile,	 
et al	 (2018)	 que	 reconoce	 que	 un	modelo	 de	 gestión	 de	 la	 rsc debe con-
templar	 la	 evaluación	 del	 entorno,	 la	 planificación,	 la	 implementación,	 el	 
seguimiento	y	control,	la	comunicación	y	la	retroalimentación.

Por	otra	parte,	para	Barrio	(2018,	p.61)	la	rsc “no se queda en la super-
ficie	comunicativa	de	las	empresas,	sino	que	supone	un	planteamiento	estra-
tégico que requiere de una gestión transversal, afectando a todo el conjunto 
de	la	organización	y	sus	grupos	de	interés”.	

A	partir	de	la	definición	de	estrategia	de	Mintzberg	(1987)	y	el	objeti-
vo de la presente investigación, se asume que la estrategia: es un plan, que  
representa el curso de acción consciente e intencional para la implementación 
y desarrollo de la rsc	en	la	organización.

Atendiendo a que la estrategia está vinculada a la implementación de 
la rsc	 y	 sobre	 la	 base	 de	 los	 estudios	 de	O’Riordan	 (2006),	Colle	 (2002)	
y	 Dentchev	 (2004),	 se	 define	 la	 siguiente	 estructura	 para	 el	 diseño	 de	 la	 
estrategia:

	 I. Introducción: Establece el contexto y ubicación de la estrategia, explici-
tando la posición de la organización en cuanto a la rsc.	

	 II. Situación actual: Muestra de forma concreta los puntos fuertes y débiles 
por dimensión en cuanto a rsc	como	resultado	del	análisis	realizado.

	III. Objetivos de la estrategia:	Refleja	en	forma	clara	y	precisa	los	objetivos	
o metas que se traza cumplir la organización en cuanto a la rsc y sus 
dimensiones.

	IV. Instrumentación: Abarca el plan de acción de la organización, el crono-
grama de implementación de estas acciones y las formas de control al 
cumplimiento	del	cronograma.

 V. Evaluación:	Análisis	 periódico	 por	 las	 instancias	 de	 dirección	 corres-
pondientes	al	logro	del	objetivo	definido	en	la	estrategia,	precisando	los	
obstáculos	que	están	incidiendo	en	su	cumplimiento.

Como	 se	 enfatiza	 por	 el	 Statista	 Research	 Department	 (2024),	 
México es uno de los países que muestra la mayor biodiversidad del 
mundo, con condiciones climáticas favorables y un amplio territorio que 
favorece	la	producción	agrícola.	Esta	situación	ha	contribuido	a	que	el	
sector agrícola mexicano sea reconocido como uno de los líderes en 
América Latina, donde es el principal país productor de hortalizas en la 
región latinoamericana y ocupa la segunda posición en el cultivo de 
fruta,	 sólo	 por	 detrás	 de	 Brasil.	 Las	 actividades	 agrícolas	 tienen	 una	
participación en el producto interno bruto (pib)	de	2,7%	y	el	flujo	de	in-
versión extranjera directa (ied)	en	2022	rebasó	los	100	millones	de	dólares	
estadounidenses.
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Este sector en México no ha detenido su crecimiento en los últimos 
años,	excepto	en	2020	debido	a	la	covid-19,	con	un	valor	de	producción	que	
superó	los	880,000	millones	de	pesos	mexicanos	a	finales	de	2022.	Situación	
similar presenta el área de cultivo cosechada, que tras un ligero retroceso  
en	2020	y	2021,	volvió	a	incrementarse	en	2022.

Entre los cultivos más cosechados en el país se encuentra el maíz, cuyo 
volumen	de	producción	sobrepasó	los	27	millones	de	toneladas	en	2022	y	la	
caña de azúcar con el mayor volumen de producción al alcanzar 55 millones 
de	toneladas.

Estas cifras ilustran la importancia de este sector en el país y en 
consecuencia la necesidad de desarrollar la rsc en el mismo como una 
filosofía	de	negocio	que	contribuya	al	incremento	de	su	competitividad	y	
sostenibilidad.	

En este contexto, el objetivo del presente estudio es proponer una es-
trategia de rsc para las empresas agrícolas de la región Sierra de Amula,  
Jalisco.

Constituyen antecedentes de este estudio la investigación realizada por 
Campos,	Pelayo	y	Velázquez	(2020)	sobre	responsabilidad	social	empresarial	
en	un	grupo	de	empresas	agrícolas	y	ganaderas	jaliscienses.

Metodología

La investigación que se presenta es una investigación aplicada de enfoque 
mixto de carácter propositivo, donde a partir de los estudios realizados por 
O’Riordan	(2006),	Colle	(2002)	y	Dentchev	(2004)	se	aplica	la	siguiente	me-
todología para elaborar la estrategia de rsc para empresas agrícolas de la 
región	Sierra	de	Amula.

Paso 1. Definición de la posición de la empresa en relación a la rsc:  
Mediante la técnica de trabajo en grupo los dueños con una repre-
sentación	de	sus	empleados	definirán	 la	posición	de	 la	empresa	en	
relación a la rsc.

Paso 2. Definición de la situación actual de la empresa: Aplicando una 
matriz dafo se determinan las fortalezas, amenazas, debilidades y  
oportunidades en cuanto a rsc	que	presenta	la	empresa.

Paso 3. Objetivos de la estrategia:	 El	 dueño	 define	 el	 objetivo	 general	 y	 
los objetivos por dimensiones de rsc de la empresa

Paso 4. Instrumentación: La persona que el dueño responsabilice con 
la conducción de esta estrategia con base en los resultados de los  
pasos anteriores elabora el plan de acción con el formato que se 
muestra	en	la	tabla	1.
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Tabla 1. Plan de acciones de la estrategia de RSC

No
Acciones a 
acometer 

Fecha de 
cumplimiento Responsable 

Control del 
cumplimiento 

Presupuesto 
asignado

Dimensión económica

Dimensión social

Dimensión medioambiental

Paso 5. Evaluación:	Se	definen	las	formas	en	que	la	empresa	evaluará	el	cum-
plimiento de la estrategia en general, que contemple el cum plimiento 
de las acciones y de los objetivos, cómo se ha logrado disminuir o 
erradicar las debilidades y la periodicidad con que se realizará esta 
evaluación,	así	como	definir	a	la	persona	responsable	en	realizar	la	
misma.

La empresa evaluará el cumplimiento de la estrategia, como se muestra 
en	la	tabla	2.

Tabla 2. Evaluación de la estrategia
Forma  

de evaluación Periodicidad Responsable Participantes

Conclusiones

La rsc es un tema poco abordado por las empresas agrícolas mexicanas, a 
pesar del papel de éstas en el desarrollo económico del país

El estudio realizado permite plantear que la elaboración de estrategias 
sobre responsabilidad social posibilita a las empresas a tomar decisiones de 
forma más argumentada y efectiva para el logro de los objetivos respecto a la 
rsc, permitiendo a las empresas agrícolas la adquisición de una herramienta 
para el logro y alcance de sus objetivos de rsc y generando relación con sus 
grupos	de	interés.
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Capítulo	6 
Determinación	del	costo	de	capital	 

en	las	empresas	de	alimentos,	caso	Alsea

Mauricio	Aurelio	Chagolla-Farías1
Ángel	Martín	Rodríguez-Zepeda2

Resumen

En los últimos tres años, México al igual que la mayoría de los países se ha 
visto inmerso en una crisis económica global, ocasionada por la pandemia del 
covid-19;	misma,	que	ha	afectado	a	la	mayoría	de	las	empresas	del	mundo,	
sobre	todo	a	aquellas	que	tienen	un	riesgo	financiero	alto	derivado	del	finan-
ciamiento externo excesivo, y que en muchas ocasiones se desconoce el costo 
real	de	dicho	financiamiento,	y	como	consecuencia	de	esto	último,	la	mala	
planeación	financiera	y	la	toma	de	decisiones	erróneas.

Conocer	la	tasa	de	financiamiento	que	paga	la	empresa	por	cada	uno	de	
los recursos contratados, tanto ajenos como propios, es una información privile-
giada	e	indispensable	en	la	planeación	financiera	y	crecimiento	de	las	empresas.

El propósito de este trabajo es presentar un modelo sencillo para la  
determinación	del	costo	de	las	diferentes	fuentes	de	financiamiento	de	la	es-
tructura	de	capital	de	las	empresas,	basado	en	el	modelo	de	rendimiento.

La empresa seleccionada es alsea,	 S.A.B.	 de	 C.V.,	 y	 subsidiarias,	 
empresa	bursátil	y	líder	en	el	sector	de	alimentos	(restaurantes	y	cafeterías).

El costo de capital promedio ponderado (ccpp)	de	la	empresa	alsea, por 
los	años	2019	a	2022	es	el	siguiente:	2019	es	de	11.5	%;	2020	es	de	8.70	%;	 
2021	es	de	10.95	%,	y	2022	de	15.25%;	un	 incremento	 importante	 en	 los	
últimos tres años, lo que es lógico pues nos habla de costo del dinero, éste es 
más	caro	en	2022.

Palabras clave: Estructura	de	capital,	costo	de	capital,	finan	iamiento.
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Introducción

El mundo ha cambiado, durante las últimas dos décadas se han producido una 
serie de profundas transformaciones, y particularmente en los últimos dos 
años nos hemos visto inmersos en un mundo cada vez más global, en cons-
tante	cambio,	en	donde	hemos	modificado	hábitos	de	compra	y	de	diversión;	
así como la forma de enseñanza desde el nivel básico hasta el nivel más alto; un 
cambio	 constante	 en	donde	 la	 función	financiera	de	 las	 empresas	 requiere	
una visión más clara y profunda de todos los procesos que comprenden los 
sistemas	de	inversión	y	de	financiamiento	de	las	empresas;	las	empresas	nos	
rodean	y	su	desarrollo	es	constante.

Toda	 empresa	 debe	 buscar	 la	 forma	 de	 obtener	 y	 asegurar	 el	 finan-
ciamiento	adecuado;	lo	cual	puede	convertirse	en	una	tarea	nada	fácil.	Para	
lograr	lo	anterior,	es	necesario	clarificar	la	idea	del	financiamiento	y	basarla	
en	un	plan	financiero,	esto	también	ayudará	a	no	cometer	errores	comunes,	
como	calcular	erróneamente	el	importe	necesario;	obtener	un	tipo	de	finan-
ciamiento equivocado, o subestimar el costo de capital de la empresa; aquí 
precisamente es en donde se encuentra la parte medular del presente traba-
jo,	la	determinación	ponderada	de	todas	las	fuentes	de	financiamiento	de	la	 
empresa; es decir, la determinación del ccpp.

Generalidades

La tasa de interés constituye la variable más sensible e importante de las 
finanzas,	pues	en	las	economías	de	libre	mercado,	es	éste	el	que	regula	las	
cantidades demandadas y ofertadas de dinero y, por tanto, la tasa de interés 
varía	de	acuerdo	con	la	abundancia	y	escasez	del	dinero.

En países como México, de economía llamada emergentes, la tasa de 
interés	está	regulada	por	la	autoridad	monetaria	(Banco	de	México),	según	el	
tipo	de	operaciones,	activas	o	pasivas	que	realicen	las	entidades	financieras;	
pero,	invariablemente,	se	basa	en	la	oferta	y	demanda	del	dinero.

La	tasa	de	interés	de	la	estructura	financiera	de	la	empresa	(pasivo	más	capital	
contable)	se	conoce	como	costo	de	capital;	y	representa	una	herramienta	de	uso	
generalizado,	misma	que	basa	su	determinación	en	las	fuentes	de	financiamiento	
a	largo	plazo	(pasivo	a	largo	plazo	y	capital	contable),	in	formación	que	hoy	en	día	
es imprescindible para la administración de cualquier negocio; de acuerdo con Git-
man	(2007),	refleja	el	costo	futuro	promedio	esperado	de	los	fondos	a	largo	plazo.

Objetivo

El objetivo del presente trabajo es hacer una propuesta metodológica repre-
sentada a través de un modelo para la determinación del costo de capital de 
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forma más sencilla que los criterios que hoy día existen en la literatura especiali-
zada.	Lo	anterior	permitirá	tener	una	herramienta	financiera	sencilla	para	deter-
minar	el	costo	de	capital	de	las	empresas,	sean	grandes,	medianas	o	pequeñas.

Antecedentes

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económi-
cos (ocde)	[(2013])	las	pymes	representan	99.8%	de	las	empresas	y	72.3%	
de	las	fuentes	de	empleo	en	México.	Además	de	la	magnitud	del	sector	de	
las pymes en México, uno de sus rasgos distintivos es su elevada proporción 
de	microempresas	(que	emplean	a	menos	de	10	personas);	éstas	representan	
96.1%	de	empresas	en	México,	una	de	las	proporciones	más	altas	de	los	paí-
ses de la ocde.	Representando	la	mayoría	de	las	pymes mexicanas; sin embargo, 
la	productividad	de	 las	microempresas	es	baja.	En	conjunto,	sólo	constitu-
yen	18%	de	la	producción	mexicana,	en	contraste	con	40%	del	empleo.	Esta	
baja productividad en parte está vinculada a la gran cantidad de empresas en  
México	que	operan	fuera	del	sector	formal.	Las	empresas	informales	care-
cen	de	acceso	a	créditos	y	buscan	no	ser	visibles	en	vez	de	crecer.	Se	necesita	
un gran esfuerzo para ayudar a estas empresas a modernizarse, entrar al sector 
formal	y	aumentar	su	productividad	y	aportación	al	valor	agregado.

De lo anterior, se desprende la necesidad de fomentar la generación de 
información	financiera	y	su	análisis	en	las	pymes, y coadyuvar al desarrollo y 
crecimiento	de	éstas.

De	acuerdo	con	el	Censo	Económico	de	2019,	realizado	por	el	Instituto	
Nacional de Estadística y Geografía (inegi),	el	número	de	establecimientos	
ha tenido el comportamiento siguiente:

Gráfica 1. Número de establecimientos en México 2004,  
2009, 2014 y 2019

Fuente: Censos Económicos 2019. Micro, pequeña, mediana y gran empresa: Censos 
Económicos Instituto Nacional de Estadística y Geografía. México: inegi, c2020.
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Del total de establecimientos, 94.9% son microempresas, 4.9% son  
pequeñas y medianas empresas y 0.2% son grandes empresas.

Gráfica 2. Clasificación de empresas, personal ocupado  
y valor agregado en México 2019

Fuente: Censos Económicos 2019. Micro, pequeña, mediana y gran empresa: Censos 
Económicos Instituto Nacional de Estadística y Geografía. México: inegi, c2020.

Los	criterios	para	clasificar	a	 la	micro,	pequeña	y	mediana	empresa	son	
diferentes en cada país, de manera tradicional se ha utilizado el número de tra-
bajadores	como	criterio	para	estratificar	los	establecimientos	por	tamaño	y	como	
criterios	complementarios,	el	total	de	ingresos.	Censos	Económicos	(2019).

Cuadro 1. Estratificación de empresas

Fuente: Censos Económicos 2019. Micro, pequeña, mediana y gran empresa: estra-
tificación de establecimientos: Censos Económicos Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía. México: inegi, c2020.



Determinación del costo de capital en las empresas... 87

Metodología

La	investigación	en	esta	etapa	es	de	tipo	exploratorio-descriptivo,	así	como	
un enfoque analítico y retrospectivo; este último debido a que se contará con 
datos	 históricos	 registrados	 en	 la	 información	 financiera	 de	 los	 ejercicios	
2019,	2020,	2021	y	2022	de	la	empresa	bajo	análisis.

Marco teórico

Es	importante	elaborar	un	análisis	cuidadoso	para	definir	la	estructura	finan-
ciera más adecuada, la cual deberá de buscar un equilibrio entre el costo y 
el	riesgo	financiero,	que	de	acuerdo	con	Brigham	(2005),	es	el	aumento	del	
riesgo de los accionistas por arriba del riesgo básico de negocios, debido al 
uso	del	apalancamiento	financiero.

Se	conoce	como	estructura	financiera	a	la	suma	del	pasivo	y	del	capital	
contable;	esta	estructura	es	el	origen	de	las	inversiones	en	la	empresa.

De	acuerdo	con	Moreno	Fernández	(1997),	las	empresas	necesitan	del	
financiamiento	para	hacerse	de	los	activos	necesarios	para	sus	operaciones;	
por	ejemplo,	el	activo	circulante	se	financia	tanto	con	recursos	a	corto	plazo	
como	a	 largo	plazo;	mientras	que	 los	activos	fijos	deberán	financiarse	con	
recursos	a	largo	plazo,	de	lo	contrario	se	tendrían	problemas	de	liquidez.

Existen diversas formas de conseguir los recursos que necesita la  
empresa, ya sea para sus operaciones normales o para sus proyectos de creci-
miento: pasivo y capital contable.

Erossa	Martin	(1991)	define	el	financiamiento	como	el	abastecimiento	
y	uso	eficiente	del	dinero,	líneas	de	crédito	y	fondos	de	cualquier	clase	que	
se emplean en la realización de un proyecto o en el funcionamiento de una 
empresa.

Para	Ortega	Castro	 (2008),	 las	 fuentes	de	financiamiento	 son	el	 con-
junto de recursos económicos propios y ajenos de la empresa, que utiliza en 
determinado	momento	con	el	fin	de	desarrollar	actividades	que	le	permitan	
cumplir	sus	objetivos.

En	 toda	 evaluación	 económica	 y	 financiera	 es	 necesario	 conocer	 los	
costos	de	financiamiento	de	las	diferentes	fuentes	de	recursos	en	la	empresa,	
esto	permite	una	mejor	toma	de	decisiones.

Estructura financiera

La	estructura	financiera	de	una	empresa	se	integra	por:

•	 Pasivo	(genera	intereses).
•	 Capital	contable	(genera	dividendos).
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Tanto los intereses como los dividendos que pagan las empresas son 
dinero	que	se	paga	por	el	financiamiento	de	sus	operaciones	(interno y exter
no); es decir, a los accionistas se les retribuye a través del pago de dividen-
dos;	a	los	acreedores	se	les	paga	intereses	por	el	financiamiento	otorgado	a	la	
empresa; en conjunto se conoce con el nombre de costo de capital.

Las inversiones realizadas por la empresa son fundamentales para el 
desarrollo del objeto social de la empresa, el costo de capital surge como un 
factor relevante en la evaluación que se hace de los proyectos de inversión 
a corto plazo, pues éste debe ser considerado por los inversionistas, como la 
tasa de rentabilidad mínima requerida que deberá obtener para arriesgar su 
dinero.	Según	lo	expresado	por	Gitman	(2007),	el costo de capital es la tasa 
de retorno que una empresa debe obtener de los proyectos en los que invierte, 
para	mantener	el	valor	de	mercado	de	sus	acciones.

El costo de capital también es visto como la tasa de retorno que requie-
ren los proveedores del mercado de capitales, para proporcionar sus fondos a 
la	empresa.	Si	el	riesgo	permanece	constante,	los	proyectos	con	una	tasa	de	
retorno mayor que el costo de capital aumentarán el valor de la empresa, y los 
proyectos con una tasa de retorno menor que el costo de capital disminuirán 
el	valor	de	la	empresa.

El costo de capital de una compañía es el costo de los fondos que le pro-
porcionan.	Se	conoce	también	como	la	tasa	de	rendimiento	requerida,	puesto	
que	 en	 él	 se	 especifica	 la	 tasa	 de	 rendimiento	mínima	necesaria	 requerida	 
por	quienes	 invierten	en	la	compañía.	En	este	contexto,	el	costo	de	capital	
sirve a la empresa para elegir entre diversos proyectos de inversión (Moyer 
et al.,	2005).

CCPP

Cada	una	de	las	fuentes	de	financiamiento	tiene	su	propio	costo;	se	conoce	
como costo de capital promedio ponderado (ccpp),	o	Weighted	Average	Cost	
of Capital wacc (por	sus	siglas	en	inglés),	al	costo	promedio	de	toda	la	deuda	
y	capital	contable.

De	acuerdo	con	Brealey	(1996),	calcular	el	costo	de	capital	de	la	empre-
sa es sencillo, aunque no siempre fácil, cuando existen únicamente acciones 
ordinarias.	Pero	la	mayoría	de	las	empresas	emiten	deuda	a	la	vez	que	capital	
propio.	Esto	significa	que	el	costo	de	capital	de	la	empresa	es	una	media	pon-
derada de las rentabilidades exigidas por los inversores a la deuda y al capital 
propio.	El	costo	de	capital	medio	ponderado	es	una	forma	de	estimar	el	costo	
de capital de la empresa; incorpora a la vez un ajuste por los impuestos que la 
empresa	se	ahorra	a	medida	que	se	endeuda.

El ccpp	refleja	el	costo	futuro	promedio	esperado	de	los	fondos	a	largo	
plazo.	Se	calcula	ponderando	el	costo	de	cada	tipo	específico	de	capital	por	
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su	proporción	en	la	estructura	de	capital	de	la	empresa.	Gitman	(2007).	Esta	
definición	de	Gitman	hace	referencia	únicamente	a	los	fondos	a	largo	plazo,	
entiéndase	deuda	a	largo	plazo	y	capital	contable.

Objetivos del costo de capital

El conocimiento del costo de capital de cada una de las diferentes fuentes de 
financiamiento	a	las	que	se	pueden	acceder	es	fundamental	en	el	análisis	y	
evaluación empresarial; ya que de ello depende:

•	 La	elección	de	la	mejor	alternativa	de	financiamiento.
• La determinación del ccpp.
•	 La	decisión	de	aceptar	o	no	nuevos	proyectos.
•	 La	determinación	del	valor	económico	agregado.

El ccpp consiste en determinar un promedio del costo de las diferentes 
fuentes	de	financiamiento,	tomando	en	consideración	el	costo	de	capital	des-
pués de impuestos de cada una de ellas y la proporción en que participan en 
la	estructura	financiera	de	la	empresa	(pasivo	y	capital	contable).

La importancia del ccpp para una empresa es el asegurarse que todas las 
inversiones que se realicen logren una rentabilidad, que al menos sea igual a 
su	costo	de	capital.

Costo de capital de la empresa=Media ponderada  
de las rentabilidades de la deuda y capital

Se necesitan tres pasos para calcular la media ponderada del costo de 
capital:

Paso 1.	Determinar	 el	 importe	 de	 cada	 fuente	 de	 financiamiento	 (deuda	 y	 
capital)	como	una	proporción	del	valor	total	de	la	empresa.

Paso 2.	Determinar	el	costo	de	cada	fuente	de	financiamiento.
Paso 3.	Calcular	una	media	ponderada	de	los	costos	de	financiamiento.

Determinación del CCPP

Partiendo de que el ccpp es un promedio ponderado de los costos compo-
nentes	de	las	deudas,	del	capital	de	voto	limitado	(preferente)	y	del	capital	
ordinario	(capital	común);	éste	se	obtiene	multiplicando	el	costo	específico	
de	cada	fuente	de	financiamiento	después	de	impuestos,	por	su	proporción	en	
la estructura de capital de la empresa, y se suman los valores ponderados; el 
resultado es el ccpp.
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Caso de análisis

alsea es considerada el operador de restaurantes líder en América Latina y 
Europa, con marcas de reconocimiento global dentro de los segmentos de 
comida rápida, cafeterías, comida casual, comida rápida casual y restauran-
te	 familiar.	Actualmente	 tiene	más	 de	 4,400	 unidades	 en	México,	España,	 
Argentina, Colombia, Chile, Francia, Portugal, Bélgica, Holanda, Luxembur-
go	y	Uruguay.

Figura 1. Marcas y unidades de negocio de ALSEA a 2022

Fuente: www .alsea .net .

Figura 2. Segmentos de negocio de ALSEA a 2022

Fuente: www .alsea .net .
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Figura 3. Información financiera de ALSEA a 2022

Fuente: www .alsea .net .

Historia

•	 1990.	Comienza	con	la	apertura	de	Domino’s	Pizza	en	México	(1990),	a	
partir	de	ahí	ha	adquirido	otras	marcas.

•	 1997.	Constituida	el	16	de	mayo	de	1997.
•	 1999.	En	25	de	 junio	de	1999	hace	su	oferta	pública	 inicial	en	 la	Bolsa	
Mexicana	de	Valores.

•	 2013.	 Franquicia	maestra	 para	 operar	 en	 Latinoamérica	The	 Cheesecake	
Factory.	Reconocimiento	como	una	de	las	mejores	empresas	para	trabajar.	
Adquisición	del	100%	de	la	operación	de	Starbucks	en	México,	Argentina	y	
Chile.	Acuerdo	definitivo	para	desarrollar	y	operar	Starbucks	en	Colombia.

•	 2014.	Adquisición	de	Vips	y	El	Portón.	Adquisición	de	Grupo	Zena.	Apertura	
de	Starbucks	Colombia.	Apertura	de	The	Cheesecake	Factory	en	México.

•	 2016.	Adquisición	de	Archie’s	Colombia.	Apertura	de	la	unidad	3000	del	
portafolio.

•	 2017.	Acuerdo	definitivo	para	desarrollar	y	operar	Starbucks	en	Uruguay.	
Colocación	exitosa	de	un	certificado	bursátil	por	1,000	millones	de	pesos	
a	5	años	y	otro	por	2,000	millones	de	pesos	a	10	años.

•	 2018.	Apertura	de	 la	 tienda	número	1,000	de	Domino’s	Pizza.	Apertura	
de	la	primera	unidad	de	Starbucks	en	Uruguay.	Adquisición	del	100%	de	
grupo	Vips	en	España.
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•	 2019.	Adquiere	los	derechos	para	el	desarrollo	de	la	marca	Starbucks	en	
Francia.	 Firma	 de	 contrato	 para	 el	 desarrollo	 de	 la	marca	 de	 Starbucks	 
en	Holanda,	Bélgica	y	Luxemburgo.

•	 2020.	Se	desploman	sus	ventas	en	un	38%.	El	precio	de	sus	acciones	llega	
al	mínimo	histórico	de	$14.20.

•	 2021.	Sus	ingresos	casi	logran	el	nivel	del	año	2019.
•	 2022.	El	precio	de	la	acción	en	octubre	de	2023	llega	a	los	$60.00	logrando	
un	incremento	del	63.1%	respecto	del	precio	del	cierre	de	2022	($36.86).	
Logra	utilidades	nunca	vistas.

Estados financieros

Cuadro 2. Estructura económica ALSEA 2022

Fuente: www .alsea .net .
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Cuadro 3. Estructura financiera ALSEA 2022

Fuente: www .alsea .net .

Cuadro 4. Estado de resultados consolidado ALSEA 2022

Fuente: www .alsea .net .
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Cuadro 5. Otros resultados integrales ALSEA 2022

Fuente: www .alsea .net .

Determinación de costo del capital contable

Cuadro 6. Información sobre la acción de ALSEA 2019,  
2020, 2021 y 2022

Elaboración propia con información de: www .alsea .net .

Determinación de costo de la deuda a largo plazo

Cuadro 7. Costo de la deuda a largo plazo de ALSEA 2019

Elaboración propia con información de: www .alsea .net .
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Cuadro 8. Costo de la deuda a largo  
plazo de ALSEA 2020

Elaboración propia con información de: www .alsea .net .

Cuadro 9. Costo de la deuda a largo  
plazo de ALSEA 2021

Elaboración propia con información de: www .alsea .net .

Cuadro 10. Costo de la deuda a largo  
plazo de ALSEA 2022

Elaboración propia con información de: www .alsea .net .
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Determinación de la participación del pasivo a largo plazo  
y del capital contable respecto de la estructura financiera

Cuadro 11. Participación del pasivo a largo plazo  
y del capital contable de ALSEA 2019-2022

Elaboración propia con información de: www .alsea .net .

Finalmente,	el	costo	de	financiamiento	tanto	del	capital	contable	como	
del pasivo a largo plazo se multiplican por la participación de cada uno, res-
pecto del total de fondos a largo plazo, los resultados obtenidos se suman y 
así obtenemos el ccpp.

Resultados

El ccpp de la empresa alsea	por	los	años	2019	a	2022	es	el	siguiente:

•	 2019:	Es	de	11.5	%.
•	 2020:	Es	de	8.70	%.
•	 2021:	Es	de	10.95	%.
•	 2022:	Es	de	15.25%.

Determinación de CCPP

Cuadro 12. CCPP de ALSEA 2019

Elaboración propia con información de: www .alsea .net .
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Cuadro 13. CCPP de ALSEA 2020

Elaboración propia con información de: www .alsea .net .

Cuadro 14. CCPP de ALSEA 2021

Elaboración propia con información de: www .alsea .net .

Cuadro 15. CCPP de ALSEA 2022

Elaboración propia con información de: www .alsea .net .

Conclusiones

La determinación del ccpp en toda empresa es de vital importancia, pues de 
ello dependen muchas decisiones empresariales que afectaran su desarrollo;  
como	se	mencionó	anteriormente,	conocer	la	tasa	de	financiamiento	que	paga	
la empresa por cada uno de los recursos contratados, tanto propios como 
ajenos, es una información privilegiada e indispensable en la planeación y  
crecimiento	de	las	empresas.

Una cuestión muy importante para comentar es el hecho de que el 
conocimiento	del	costo	de	las	diferentes	fuentes	de	financiamiento	de	una	
empresa permite mejorar la toma de decisiones, puesto que es obvio que 
el	problema	de	seleccionar	la	fuente	de	financiamiento	más	adecuada	debe	 
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ser resuelto independientemente de la canalización que se les dé a los 
fondos	obtenidos.

El conocimiento del costo de capital de cada una de las diferentes  
fuentes	 de	 financiamiento	 a	 las	 que	 se	 puede	 acceder	 cualquier	 empresa	 
es fundamental en el análisis y evaluación empresarial; pues de ello depende:

•	 La	elección	de	la	mejor	alternativa	de	financiamiento.
• La determinación del ccpp.
•	 La	decisión	de	aceptar	o	no	nuevas	proposiciones	de	inversión.
•	 La	determinación	del	valor	económico	agregado.

La metodología aquí expuesta permite determinar el ccpp de cualquier 
empresa, sea grande, mediana o pequeña, de manera simple, sin la necesidad 
de realizar cálculos complicados; la clave está en entender el concepto del 
costo	de	capital,	como	la	ponderación	de	 todas	 las	 tasas	de	financiamiento	
de la empresa por los fondos a largo plazo, tanto internos como externos, 
empleados	en	la	operación	de	ésta.
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Capítulo	7 
Herramientas	de	tecnologías	 

de	aprendizaje	y	conocimiento	para	
fortalecer	procesos	educativos
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Resumen

Las tecnologías de la información y comunicación (tic)	han	impactado	en	to-
dos los ámbitos de desempeño del ser humano, entre ellos a la educación, que  
se	 ha	 visto	 beneficiada	 con	 la	 creación	 de	 ecosistemas	 de	 aplicaciones	 
que facilitan el proceso educativo, a las que se les llama “tecnologías de 
aprendizaje y conocimiento” (tac),	debido	a	esto,	el	objetivo	 fundamental	
de esta investigación es generar una propuesta de herramientas de tic que 
permita al docente de la Universidad Autónoma de Chihuahua (uach)	 in-
crementar	la	eficiencia	del	proceso	educativo,	sin	embargo	el	alcance	va	más	
allá impactando a universidades públicas y privadas, tanto en México como 
en	el	extranjero.	El	método	fue	mixto,	ya	que	requirió	de	un	análisis	cualita-
tivo	para	determinar	cuáles	herramientas	incrementan	la	eficiencia	de	acuer-
do con su funcionalidad; sin embargo, para determinar el grado de uso, se  
requiere	un	análisis	cuantitativo.	Es	de	tipo	aplicada	ya	que	resuelve	la	pro-
blemática relacionada con la falta de efectividad de los métodos tradicionales 
para interactuar con el conocimiento, en comparación con lo que ofrecen 
las	tecnologías	de	información	y	comunicaciones.	Entre	los	resultados	más	
destacados se encuentran: la agrupación de aplicaciones según la utilidad de  
sus	 funciones	 como	 lo	 pueden	 ser	 imágenes	 y	 contenido	 gráfico,	 edición	 

	 1 Profesor investigador de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en el área de tic’s,	con	31	años	de	
antigüedad.	Candidato	a	sni	y	perfil	prodep.
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de	 video,	 edición	 de	 audio,	 presentaciones	 animadas	 etc.,	 además	 de	 una	 
lista de aplicaciones más adecuadas para capacitación docente, de acuerdo al 
desarrollo	y	necesidades	actuales.	

Palabras clave:	Tecnologías,	aprendizaje,	conocimiento.

Abstract

Information and communications technologies have impacted all areas of 
human performance, including education, which has benefited from the crea
tion of ecosystems of applications that facilitate the educational process, 
which are called “ learning and knowledge technologies”, due to this, the 
fundamental objective of this research is to generate a proposal of learning 
and knowledge technology tools that allow the teacher of the Autonomous 
University of Chihuahua to increase the efficiency of the educational process, 
however the scope it goes further impacting public and private universities, 
both in Mexico and abroad. The method was mixed, since it requires a qua
litative analysis to determine which tools increase efficiency according to 
their functionality, however, to determine the degree of use, a quantitative 
analysis is required. It is of an applied type since it solves the problem related 
to the lack of effectiveness of traditional methods to interact with knowledge, 
compared to what information and communication technologies offer. Among 
the most outstanding results are: Among the most outstanding results are: the 
grouping of applications according to the usefulness of their functions, such 
as images and graphic content, video editing, audio editing, animated pre
sentations, etc., as well as a list of applications most suitable for teacher 
training according to the development and current needs.

Keywords: Technologies, learning, knowledge.

Introdución

Antecedentes

Las tac han evolucionado tan rápidamente que han impactado en todos los 
ámbitos de desempeño del ser humano, entre ellos a la educación con la crea-
ción de ecosistemas de aplicaciones que facilitan el proceso educativo y a 
las	cuales	ya	se	les	ha	dado	un	nombre:	“tecnologías	de	aprendizaje	y	cono-
cimiento” (tac).	

	 Sin	embargo	y	como	lo	comenta	(Prensky,	2011)	“Una	de	las	grandes	dife-
rencias entre enseñar en el siglo xxi y en el pasado es que en el pasado las  
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cosas	no	cambiaban	muy	deprisa.	Así	que	los	profesores	preparaban	a	sus	
alumnos para un mundo que era muy parecido a aquel en el que estaban  
viviendo.	Pero	esa	situación	ha	cambiado	ahora	de	forma	drástica.	El	mun-
do en que nuestros alumnos vivirán y trabajarán será radicalmente distinto 
a	aquel	en	el	que	ellos	y	nosotros	estamos	viviendo	ahora.”

Esta	aseveración	nos	obliga	a	reflexionar	sobre	la	importancia	de	educar	 
a nuestros alumnos utilizando las herramientas que actualmente se encuen-
tran	 disponibles	 para	 prepararlos	 en	 el	 entorno	 que	 ellos	 están	 viviendo.	 
Y ésas son las tac.

Pero, ¿qué son las tac?	Según	(Cabrero,	2015)	Desde	la	posición	de	las	
tac, implica su utilización como instrumentos facilitadores del aprendizaje y 
la	difusión	del	conocimiento.	Por	lo	tanto,	no	son	vistas	como	instrumentos	
de comunicación, sino como herramientas para la realización de actividades 
para	el	aprendizaje	y	el	análisis	de	la	realidad	circundante	por	el	estudiante.	

Entonces	 y	 de	 acuerdo	 con	 esa	 definición	 se	 pueden	 listar	 una	 se-
rie herramientas que ayudan al estudiante a interactuar con el objeto de  
estudio.

Problema de investigación

Debido al desarrollo de las tic y su impacto en la sociedad, principalmente en 
las nuevas generaciones, los que actualmente son nuestros alumnos (nativos 
digitales)	han	tenido	un	fuerte	contacto	y	conocimiento	de	las	miles	de	aplica-
ciones que están disponibles en la red y que se pueden utilizar en los medios 
educativos; mientras tanto, los docentes no hemos podido seguir ese ritmo de 
actualización debido a nuestras múltiples responsabilidades, lo que hace que 
los alumnos evalúen a los métodos tradicionales como obsoletos, y a su vez 
expresen	enojo	y	falta	de	motivación.

De acuerdo con esto, existe una serie de recursos desperdicia-
dos, comenzando con las aplicaciones de aprendizaje y conocimiento que  
actualmente se encuentran disponibles; por ello, de manera comparativa con 
los medios tradicionales, ya estamos viviendo en una desventaja total que se 
caracteriza por:

• Críticas a los docentes y al manejo de recursos educativos por parte de los 
alumnos.

•	 Actividades	educativas	con	falta	de	flexibilidad.
•	 Interacción	limitada	con	el	objeto	de	estudio.
•	 Baja	eficiencia	de	procesos	educativos	que	dan	como	resultado	un	más	alto	
índice	de	reprobación.

•	 Alumnos	con	poca	motivación.
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• Falta de aprovechamiento de los recursos de tecnología disponibles tan-
to de alumnos, docentes e institucionales como la conectividad a internet  
y acceso a recursos de la nube, teléfonos celulares, equipos de cómputo y 
aplicaciones	educativas	disponibles.

De	 la	 reflexión	 anterior,	 se	 plantean	 las	 siguientes	 preguntas	 que	 
podrían dar una respuesta al problema de investigación:

Pregunta general

¿Cuáles son las herramientas de tac que pueden permitir al docente de la 
uach	incrementar	la	eficiencia	del	proceso	educativo?

Y	de	manera	más	específica:

¿Cuáles son las herramientas de tac que pueden ser utilizadas para in-
crementar	la	eficiencia	de	procesos	educativos?

¿Cuáles son las características de las herramientas de tac, de acuerdo 
con su funcionalidad y aprovechamiento?

¿Cuál es el grado de uso de herramientas de tac por parte de los acadé-
micos de la uach?

Objetivo general

Diagnóstico de uso de herramientas de tac que permiten al docente de la 
uach	incrementar	la	eficiencia	del	proceso	educativo.

Objetivos específicos

1.	Caracterizar	 las	herramientas	de	tac de acuerdo con su funcionalidad y 
aprovechamiento.

2.	Establecer	el	grado	de	uso	de	herramientas	de	tac por parte de los acadé-
micos de la uach.

3.	Contrastar	las	herramientas	que	pueden	ser	de	más	utilidad	para	los	docen-
tes de la uach,	de	acuerdo	con	sus	áreas	de	oportunidad.

Justificación

La	presente	investigación	se	justifica	con	la	implementación	de	los	resultados	
que ayudará a mejorar la interacción del estudiante con los objetos de estudio, 
eficientar	el	proceso	educativo	e	incrementar	la	satisfacción	del	aprendizaje,	
además dará oportunidad de continuar con los procesos de capacitación y  
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actualización de la planta docente de manera adecuada y enfocada a nuestro 
tiempos para aprovechar las tecnologías de información y comunicaciones de 
manera	que	las	pueda	aplicar	a	los	procesos	de	aprendizaje	y	conocimiento.	

Hipótesis general

Las herramientas de tac que permiten al docente de la uach incrementar la  
eficiencia	 del	 proceso	 educativo	 son:	 herramientas	 para	 presentaciones	 
animadas	e	infografías.

Hipótesis específicas

1.	Las	 herramientas	 de	 tac	 de	 acuerdo	 con	 su	 funcionalidad	 y	 aprove-
chamiento se pueden organizar en: presentaciones animadas, infografías, 
líneas	del	tiempo,	revistas	escolares,	edición	de	imágenes,	entre	otras.

2.	El	uso	de	herramientas	de	tac por parte de los académicos de la uach es 
bajo	y	no	está	estandarizado.

3.	Las	herramientas	que	pueden	ser	de	más	utilidad	para	los	docentes	de	la	
uach, de acuerdo con sus áreas de oportunidad son las que se utilizan para: 
presentaciones	animadas	y	edición	de	audio	y	video	para	concluir	temas.

Marco de referencia

Marco teórico

Qué son las TAC

Las tac nacen de la aplicación de las tic a la educación que se han ido di-
versificando	conforme	se	aplican	a	diferentes	metodologías	de	la	enseñanza	y	
aprendizaje	que	promueven	el	desarrollo	de	habilidades	y	aptitudes.

	 	 Como	lo	comenta	Alfabetización	Digital	(2020):	“Desde	entonces	surge	
otro	término	interesante,	que	es	el	aula	digital	o	aula	2.0.	Estos	espacios	
físicos en las escuelas hacen uso de tecnología para hacer más accesible el 
conocimiento	a	los	alumnos.	Las	pizarras	interactivas	y	dispositivos	móvi-
les son, básicamente, dos herramientas imprescindibles en cualquier salón 
de	clases	en	la	actualidad.	

Qué se requiere para poder manejar las TAC

El manejo de las tac requiere del trabajo docente, quien es el encargado de 
digitalizar contenidos que se enfoquen en las actividades de los estudiantes y 
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le permitan la interacción con el objeto de estudio para lograr el conocimiento 
habilidades y aptitudes que se requieren, adicionalmente se requiere que el 
estudiante tenga las habilidades básicas en el manejo de las tecnologías de 
información	y	comunicaciones.

	 “Como	 lo	 comenta	Valerazo	 J.	 (2022)	 “Gestionar	 información;	 supone	 
el conocimiento, manejo y selección de diferentes motores de búsqueda y 
bases de datos según las necesidades informativas, analizar e interpretar 
esta	información,	cotejar	y	evaluar	el	contenido	de	los	medios	de	comu-
nicación	en	función	de	su	validez,	fiabilidad	y	adecuación	entre	las	fuen-
tes, tanto online como offline,	saber	transformar	la	información	en	cono-
cimiento	y	poder	almacenarla.

Por otro lado, algunos autores toman en consideración otras habilida-
des que debe manejar el docente como lo es el manejo de la información, 
la comunicación, la creación de contenidos, el manejo de la seguridad y la 
resolución	de	problemas.	Son	habilidades	que	debe	manejar	el	docente,	como	
se	describe	a	continuación.

imf	Blog	Corporativo	(2022)	Lo	describe	de	la	siguiente	forma:

 “La información
  Esto conlleva la comprensión de cómo se gestiona la información y de 

cómo se pone a disposición de los alumnos, así como el conocimiento y 
manejo de diferentes motores de búsqueda y bases de datos, sabiendo elegir 
aquellos	que	responden	mejor	a	las	propias	necesidades	de	infor	mación.

La otra parte importante corresponde a las habilidades que deben ma-
nejar los estudiantes para poder interactuar de manera adecuada con las tac, 
enseguida describen algunos puntos importantes:

	 Granados	R.	 (2014)	comenta	que:	“Las	competencias	digitales	del	estu-
diante universitario son:

  Básicas: son competencias cognitivas para procesar información que se 
relaciona con conocimientos fundamentales propios de una formación ge-
neral, como habilidades de comunicación oral y escrita, realizar cálculos, 
lecto-escritura,	etc.	

  Genéricas: éstas se relacionan con el comportamiento y actitud en  
diferentes ámbitos como gestión de recursos, trabajo en equipo, gestión de 
información,	resolución	de	problemas,	comprensión	sistémica,	etc.

  Específicas: son las propias de la profesión y que se vinculan directa-
mente	con	la	ocupación.
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Enseguida se describe otro punto de vista interesante sobre las  
habilidades estudiantiles que se requieren para el manejo adecuado de  
las tac:

	 Merce	Gisbert,	Francesc	E.	(2011)	opinan	que	estas	competencias	digita-
les son la suma de las habilidades, conocimientos y actitudes, en aspectos 
tecnológicos, informacionales, multimedia y comunicativos, dando lugar 
a	 una	 compleja	 alfabetización	múltiple.	 Esta	 visión	 crea	 una	 nueva	 pa-
norámica	en	cuanto	a	cómo	 identificar	 las	competencias	digitales	de	un	
estudiante	universitario.

Clasificación de las TAC

Justo como se comenta en el punto anterior, la mayoría de los escritores del 
tema	clasifican	a	las	tac con base en el objetivo de aprendizaje; por lo tanto, 
las agrupan como herramientas para manejo de audio, manejo de video, edi-
ción	de	imágenes	y	gráficas,	presentaciones	animadas,	infografías	líneas	de	
tiempo,	revistas	escolares	y	más.

Herramientas por clasificación  
que actualmente son más utilizadas

De	acuerdo	con	varias	investigaciones,	se	manejan	muy	diferentes	clasifica-
ciones y herramientas de tac según experiencia de diferentes autores, uno de 
ellos	es	Velazco	M	(2022)	quien	comenta	que:

 “Se presentarán un gran número de recursos tac con los que los alumnos 
pueden	crear	diferentes	contenidos	y	aprender.	Ellos	serán	los	protagonis-
tas	y	responsables	de	su	proceso	de	enseñanza-aprendizaje,	siempre	bajo	
la	supervisión	y	acompañamiento	del	docente.	Se	profundizará	más	en	los	
recursos	que	ofrecen	un	mayor	potencial.

Recursos TAC para:

– Edición vídeo:	Quik,	Splice,	Stupeflix	y	123	apps.	Con	estas	herramientas	
los	alumnos	y	docentes	podrán	crear	y	editar	vídeos	de	una	manera	sencilla.	-	 
Vídeos	interactivos:	Vizia	y	EDpuzzle.	

– Audio:	SoundCloud,	Audacity,	Peggo	y	Vocaroo.	-	Aplicaciones	para	crear	
archivos	audio	y	poder	compartirlos.	

– Imageninfografías:	Genially,	Typorama,	Fotojet	y	Piktochart.	-	El	lengua-
je visual es muy importante, estas herramientas permiten crear infografías 
de	cualquier	tipo.
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– Presentaciones:	 Emaze,	 Genially,	 Powtoon,	 Sparkol	 y	 Haiku	 Deck.	 -	 
Herramientas para hacer presentaciones de una manera sencilla y con unos 
resultados	atractivos	y	profesionales.	

Entre	muchas	otras	clasificaciones	y	aplicaciones	a	las	que	hace	refe-
rencia	este	autor.	

Como	se	comentó	anteriormente,	las	clasificaciones	se	hacen	to	mando	
en consideración los usos de las aplicaciones en el proceso del aprendi-
zaje	 y	 para	 complementar	 esta	 clasificación	 Valerazo	 J.	 (2019)	 comenta	 
que:

 “En estos medios didácticos tecnológicos han de estar orientados al de-
sarrollo de la capacidad de independencia cognoscitiva del alumno; para 
lo cual existe una gran variedad, baste mencionar a modo de ejemplo los 
siguientes:

  Plataformas didácticas, también conocidas como plataformas telemáti-
cas,	son	herramientas	digitales	que	permiten	crear	cursos	de	apren	dizaje.	
Entre éstas tenemos el moodle (Chamilo, que es un sistema Learning  
Management System (lms)	 (Chamilo	 E-Learnig	 &	 Collaboration	 
Software,	2015).

  Editores de vídeo, que permiten tanto a discentes como a docentes 
crear y editar sus propios vídeos de manera sencilla; entre estos pueden 
utilizarse:	Quik,	Splice	y	Stupeflix.	Vizia	y	Edpuzzle.

	 	 Quiz	Interactivos,	que	facilitan	la	verificación	de	los	aprendizajes,	con	
la corrección automatizada; entre otras bondades del aula virtual (Chamilo 
E-Learnig	&	Collaboration	Software,	2015).

Marco conceptual

TIC

En	cuanto	a	este	término	se	encuentran	cientos	de	definiciones	muy	pareci-
das	debido	a	que	se	acuñó	desde	finales	del	siglo	xx,	y	se	ha	ido	ajustando	al	
contexto cambiante de las tecnologías para abarcarlas a todas e inclusive a la 
tecnología	de	las	comunicaciones	ya	que	son	complementarias.	

En	cuanto	a	este	término,	DocuSing	(2022)	nos	comenta	que:

 “En términos generales, las tic son el conjunto de herramientas y solucio-
nes	 tecnológicas	que	permiten	eficientar,	ordenar	y	procesar	 la	 informa-
ción y las comunicaciones de las personas, empresas y organizaciones en 
pro	de	la	eficiencia	y	la	agilidad.”
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TAC

	 Granados	R.	(2014)	comenta	que	las	tac tratan de orientar hacia unos usos 
más formativos, tanto para el estudiante como para el profesor, con el ob-
jetivo	de	aprender	más	y	mejor.	Su	objetivo	es	incidir	especialmente	en	la	
metodología, en los usos de la tecnología y no únicamente en asegurar el 
dominio	de	una	serie	de	herramientas	informáticas.	Se	trata,	en	definitiva,	
de conocer y de explorar los posibles usos didácticos que las tic tienen 
para el aprendizaje y la docencia, es decir, las tac van más allá de aprender 
meramente a usar las tic y se apuesta por explotar estas herramientas tec-
nológicas	al	servicio	del	aprendizaje	y	de	la	adquisición	de	conocimiento.

Con	 las	definiciones	anteriores	nos	dan	 la	pauta	para	 tener	más	claro	
cuáles son los elementos que requerimos tomar en consideración para llevar 
a cabo el proceso de la presente investigación y nos dice que el objetivo sería 
enfocarse en las herramientas de las tic que se puedan utilizar en el proceso 
de	enseñanza	aprendizaje.

Criterios metodológicos

Enfoque: mixta, debido a que en los primeros dos objetivos se requiere de 
un análisis cualitativo para determinar cuáles herramientas incrementan la 
eficiencia	de	acuerdo	con	su	funcionalidad;	sin	embargo,	para	determinar	el	
grado	de	uso,	se	requiere	un	análisis	cuantitativo.

Se considera de tipo aplicada ya que resuelve la problemática relacio-
nada con la falta de efectividad de los métodos tradicionales para interactuar 
con el conocimiento y en comparación con lo que ofrecen las tic.

En la parte cualitativa

Se trata de un procedimiento no experimental, en el cual la colecta de la in-
formación se desarrolló mediante procedimiento documental teniendo como 
base	la	recolección,	revisión	bibliográfica	y	análisis	de	contenido.

En parte cuantitativa

Al ser de carácter no experimental su diseño, fue de transeccional debido al 
corte de datos en un solo momento del tiempo, y descriptiva ya que medió 
las variables uso y conocimiento de las herramientas de tac por parte de los 
docentes. 

Lugar y tiempo: El trabajo se realizó en la uach en el periodo compren-
dido	de	agosto	de	2022	a	julio	de	2023.
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Población:	3003	Docentes	de	la	uach	del	período	2021-2022	de	acuerdo	
con	Estadística	Básica,	publicada	por	la	administración	2016-2022,	que	corres-
ponde	a	 los	datos	más	actualizados	en	diciembre	de	2022,	 fecha	en	 la	que	se	
recopilaron	las	primeras	respuestas	al	cuestionario	de	la	presente	investigación.	

Muestra:	De	acuerdo	con	la	población	de	estudio	de	3003	docentes	y	
con	base	en	la	fórmula	de	la	muestra	con	un	índice	de	confianza	de	95	%,	se	
requiere	una	muestra	de	342;	sin	embargo,	se	obtuvo	respuesta	de	un	total	de	
352	docentes,	con	lo	que	se	cubre	el	requerimiento.

Tipo de muestreo:	Probabilístico	aleatorio	simple.
Variables e indicadores:

• Conocimiento de herramientas tac teniendo como indicadores las caracte-
rísticas	conocidas.

• Uso de herramientas tac	teniendo	como	indicadores	uso	y	frecuencia.

Recolección de datos mediante cuestionario aplicado por medios digi-
tales en la nube, con el apoyo de la Dirección Académica de la uach, a través 
del	Centro	Universitario	para	el	Desarrollo	Docente.	Se	distribuyeron	las	so-
licitudes de respuesta a las diferentes facultades, por lo que la muestra que se 
recabó es aleatoria simple y de acuerdo con esto se cumple con el objetivo del 
trabajo	para	obtener	datos	de	manera	globalizada.

Resultados y discusión

Gráfica 1. Participación de docentes

Fuente: Elaboración propia .
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Buena parte de la participación de los docentes se logró con el apoyo 
de la Dirección Académica de la uach, a través del Centro Universitario para 
el Desarrollo Docente, mediante este departamento se distribuyeron las soli-
citudes de respuesta a las diferentes facultades, por lo que la muestra que se 
recabó es aleatoria simple y de acuerdo con esto se cumple con el objetivo del 
trabajo	para	obtener	datos	de	manera	globalizada.

Gráfica 2. Elaboración de presentaciones animadas

Fuente: Elaboración propia .

Como	se	puede	observar	en	la	gráfica	anterior,	entre	las	herramientas	
más usadas para la generación de presentaciones animadas se encuentran  
Genealy y Prezi, que son aplicaciones que generan muchas ventajas desde la 
integración de movimiento dinámico hasta video producido por el presenta-
dor;	por	otro	lado,	Emaze	y	Knovio	son	poco	utilizadas.

Grafica 3. Elaboración de infografías

Fuente: Elaboración propia .
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La	presente	gráfica	nos	da	a	 conocer	que	 la	herramienta	más	utiliza-
da y por mucho es Canva, una aplicación versátil y de fácil uso, y que la 
elaboración de infografías es una técnica muy utilizada por los docentes, el 
área de oportunidad en este caso es con referente a conocimiento de las otras  
herramientas propuestas, o en todo caso estandarizar el uso de Canva, prepa-
rando	a	los	docentes	que	no	manejan	las	infografías	en	su	práctica	docente.

Gráfica 4. Elaboración de revistas escolares

Fuente: Elaboración propia .

En	esta	gráfica	se	puede	observar	que	la	elaboración	de	revistas	esco-
lares no es una técnica muy utilizada por los docentes de la uach, aunque la 
mayoría consideran que se podría utilizar, y otra cantidad considerable no 
saben de qué se trata, por lo que esta técnica podría ser un área de oportunidad 
muy importante para utilizar tac.

Gráfica 5. Elaboración de líneas de tiempo

Fuente: Elaboración propia .
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En	la	presente	gráfica	se	puede	observar	que	la	técnica	de	elabora-
ción de líneas de tiempo es una técnica utilizada por los docentes, pero 
sigue siendo un área de oportunidad; las aplicaciones más utilizadas son 
timeline	de	office	y	.js	por	lo	que	se	podrían	tomar	como	base	para	estan-
darizar.

Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

Tomando como base los resultados anteriores se puede concluir con respecto 
de la hipótesis general que dice que las herramientas de tac que permiten  
al docente de la uach	incrementar	la	eficiencia	del	proceso	educativo	son:	to-
das	las	clasificaciones	de	herramientas,	pero	con	diferentes	niveles	de	impac-
to.	Se	pudo	comprobar	durante	el	desarrollo	de	la	parte	cualitativa	que	todas	
esas	aplicaciones	coadyuvan	a	la	mejora	y	eficiencia	del	proceso	educativo,	
adicionalmente en la parte cuantitativa en la que se levantó la información, 
también se pudo corroborar que cada aplicación dentro de su respectiva cla-
sificación	tiene	diferente	nivel	de	uso;	por	lo	tanto,	tienen	diferentes	niveles	
de	impacto.	

En	cuanto	a	la	primera	hipótesis	específica,	se	pudo	comprobar	su	ve-
racidad durante el desarrollo de la parte cualitativa, ya que se caracterizaron 
y	se	clasificaron	múltiples	aplicaciones,	corroborando	su	uso	dentro	del	aula.	
Las	 hipótesis	 específicas	 respaldadas	 dicen:	 Las	 herramientas	 de	 tac que 
pueden	incrementar	la	eficiencia	de	procesos	educativos	en	general	son	todas	
las	clasificaciones	de	herramientas.	Y	las	herramientas	de	tac de acuerdo con 
su funcionalidad y aprovechamiento se pueden organizar en: presentaciones 
animadas, infografías, líneas del tiempo, revistas escolares, edición de imá-
genes,	entre	otras.

En cuanto a la siguiente hipótesis que dice que el uso de herramientas 
de tac por parte de los académicos de la uach es bajo y no está estandarizado,  
no	 resultó	 del	 todo	 cierta,	 pues	 clasificaciones	 como	manejo	 de	 presenta-
ciones	animadas,	cerca	del	50%	ya	lo	manejan	y	la	mayoría	con	Genealy	y	
Prezy,	infografías	el	65%	con	Canva	e	imágenes	y	contenido	gráfico	hasta	un	
44%	con	PhotoShop,	principalmente.

En	cuanto	a	la	tercera	hipótesis	específica	que	dice	que:	las	herramien-
tas que pueden ser de más utilidad para los docentes de la uach de acuerdo 
con sus áreas de oportunidad son las que se utilizan para: presentaciones 
animadas para concluir temas, ya que fue de las áreas mejor utilizadas, 
además de otras áreas de oportunidad como líneas de tiempo y revistas 
escolares.



Investigaciones en innovación educativa. Mercadotecnia...116

Recomendaciones

Tomando en consideración de manera directa los resultados anteriores, salta 
a la vista las áreas de oportunidad en las que es conveniente desarrollar un 
programa de capacitación para los docentes en las diferentes aplicaciones que 
se consideran como tac.

Este programa de capacitación es recomendable que lo lleve a cabo  
el Centro Universitario para el Desarrollo Docente de la uach, ya que es el 
departamento encargado de la función y cuenta con los elementos necesarios 
para	llevarlo	a	cabo.

En	cuanto	a	presentaciones	animadas,	aunque	el	avance	de	más	de	50%	
es bastante notorio, se puede recomendar reforzar capacitación de las aplica-
ciones de Genealy y Prezy, que ya son muy populares entre los docentes, pero 
que se pueden establecer como estándares, tomando en consideración que las 
empresas desarrolladoras ofrecen una parte gratuita bastante aprovechable y 
otra con descuentos para estudiantes y docentes, no es muy oneroso en caso 
de	desear	utilizar	la	herramienta	completa.	

Por otro lado, se puede ofrecer esa misma capacitación para incremen-
tar el manejo de las tac en el área de presentaciones animadas a los que 
desconocen si se puede utilizar en sus materias, los que están conscientes de  
que sí se puede utilizar, pero que no se utiliza y a los que creen que no es 
necesario,	ya	que	suman	46%.

En lo que respecta a manejo de infografías, también existe un desarrollo 
bastante notorio, y la herramienta que se utiliza mayoritariamente es el Canva  
con	un	52%;	por	 lo	 tanto,	 se	 recomienda	utilizarlo	como	base	estándar	de	
capacitación, para reforzar a los que ya lo manejan e integrar con esta misma 
herramienta	a	los	que	no.	En	este	caso;	los	que	desconocen	sí	se	puede	utilizar	
en sus materias, los que están conscientes de que sí se puede utilizar, pero que 
no	se	utiliza	y	a	los	que	creen	que	no	es	necesario,	suman	un	total	de	32%	
como	área	de	oportunidad.

En cuanto al desarrollo de revistas escolares en una gran área de opor-
tunidad, ya que al juntar los porcentajes de: los que desconocen si se puede 
utilizar en sus materias, los que están conscientes de que sí se puede utili-
zar, pero que no se maneja y los que creen que no es necesario, se suma un  
aproximado	de	84%	de	docentes	a	los	que	se	les	podría	ofrecer	capacitación	
en	cualquiera	de	las	herramientas	propuestas.	En	este	caso,	cualquiera	de	las	
herramientas propuestas se puede utilizar como estándar, ya que todas son 
poco utilizadas; sin embargo, Lucid press y Creatavist se caracterizan por 
facilidad	de	uso,	por	lo	que	serían	las	más	recomendables.

En lo que corresponde a la elaboración de líneas de tiempo, hay una 
buena área de oportunidad, ya que sumando a los docentes que desconocen 
si se puede utilizar en sus materias, los que están conscientes de que sí se  
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puede utilizar pero que no se maneja y los que creen que no es necesario, se 
logra	un	aproximado	de	62%,	por	lo	que	se	recomienda	ofrecer	capacitación	
en cualquiera de las herramientas propuestas para elaboración de líneas de 
tiempo,	pero	principalmente	en	timeline	de	office	y	timeline.js.	por	su	facili-
dad	de	acceso.
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Andragogía	como	enfoque	para	
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Resumen

Los entornos académicos y laborales en el planeta han experimentado una 
constante	transformación	en	el	presente	siglo.	La	andragogía	es	un	conjunto	
de principios orientados hacia la educación de adultos que se enfoca en la 
enseñanza	y	el	aprendizaje	en	esta	franja	demográfica.	La	andragogía	considera	
las	situaciones	y	requerimientos	específicos	de	los	adultos,	capitalizando	sus	
vivencias	previas	para	enriquecer	el	proceso	educativo.	El	objetivo	de	este	
estudio fue realizar un análisis bibliométrico acerca de la andragogía, identi-
ficando	las	tendencias	en	la	investigación	a	través	del	análisis	de	las	palabras	
clave.	Se	realizó	una	búsqueda	en	la	base	de	datos	Web	of	Science,	con	la	
palabra clave andragogy.	El	periodo	por	investigar	abarcó	de	1964	a	2023	
encontrando	un	total	de	599	publicaciones.	Para	su	análisis	se	utilizaron	los	
programas	Biblioshiny	y	VOSwiever.	Los	resultados	revelan	una	tendencia	
ascendente en la publicación de investigaciones, con un aumento notorio a 
partir	de	2018.	La	educación	médica	se	erige	como	el	área	educativa	formal	
de	mayor	relevancia.	Asimismo,	la	educación	para	toda	la	vida	y	el	desarrollo	
profesional	son	campos	de	aplicación	notables.	El	análisis	de	las	palabras	cla-
ve	agruparon	las	publicaciones	en	siete	clústeres.	El	aprendizaje	móvil	y	en	
línea	son	tendencias	educativas	donde	concurre	la	andragogía.	Se	identifica	la	
importancia del aprendizaje constante para responder a las transformaciones 
educativas	y	laborales.	Estructurar	la	enseñanza	a	nivel	superior	con	base	en	
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los principios andragógicos abonará a que se alcancen los objetivos educa-
cionales,	tanto	de	los	estudiantes	como	de	las	instituciones	educativas.

Palabras Clave: Andragogía, educación para adultos, educación para 
toda	la	vida.

Abstract

Academic and work environments around the globe have undergone a cons
tant transformation in this century. Andragogy is a set of principles oriented 
towards adult education focusing on teaching and learning in this demo
graphic group. Andragogy considers the specific situations and adult requi
rements, capitalizing on their previous experiences to enrich the educatio
nal process. The study’s objective was to conduct a bibliometric analysis of 
andragogy, identifying research trends through the analysis of keywords. A 
search was conducted in the Web of Science database, with the keyword an
dragogy. The period under investigation covered from 1964 to 2023, finding 
599 publications. The Biblioshiny and VOSwiever programs were used for the 
analysis. The results reveal an upward trend in research publications, with 
a noticeable increase from 2018. Medical education emerges as the most re
levant formal educational area. Likewise, lifelong learning and professional 
development are notable fields of application. The keyword analysis grouped 
the publications into seven clusters. Mobile and online learning are educa
tional trends where andragogy occurs. The importance of constant learning to 
respond to educational and labor transformations is identified. Structuring 
higher education based on andragogical principles will contribute to achie
ving the educational objectives of both students and educational institutions.

Keywords: Andragogy, adult education, lifelong education.

Introducción

En el presente siglo se ha incrementado el interés por la educación hacia 
adultos, en virtud de su cada vez más alta participación como estudiantes, 
ya sea en la educación formal como informal (Araujo,	2018).	La	andrago-
gía es un conjunto de principios enfocados en la educación de adultos inde-
pendientemente de cualquier situación (Castillo,	2018).	Fue	conceptualizada	
por	Alexander	Kapp	 en	 1833	quien	 la	 catalogó	 como	un	 arte	 y	 ciencia	 al	
mismo tiempo en la enseñanza y aprendizaje de los adultos (Loeng,	2017), 
donde el proceso andragógico está relacionado con la vida y la formación 
profesional de los adultos en su totalidad, respondiendo a las circunstancias y  
necesidades particulares del alumno, siendo sus experiencias en la vida un 



Andragogía como enfoque para la educación permanente... 121

factor que es la base para adquirir conocimiento con un aprendizaje perma-
nente (Knowles,	1985).	Para	Knowles	no	se	trata	únicamente	sobre	el	proceso	
del aprendizaje formal, sino que es aplicado a cualquier tipo de conocimiento 
que	el	adulto	busque	adquirir.

El	entorno	de	los	alumnos	adultos	influye	y	condiciona	su	aprendizaje	
(Caraballo,	2007).	De	esta	manera,	el	profesor	debe	adecuar	la	enseñanza	a	
las condiciones existentes, haciendo partícipe y corresponsable al alumno de 
su	propio	aprendizaje.	

De acuerdo con la andragogía, son factores que considerar para un ade-
cuado proceso de aprendizaje a la institución educativa, el participante, el 
facilitador, la horizontalidad en la comunicación entre el docente y el alumno, 
la participación activa del alumno, el ambiente del aprendizaje, el trabajo en 
equipo y la evaluación continua (Chacón,	2012).

El enfoque andragógico se utiliza en forma común en el aprendiza-
je no formal, tal como la capacitación para el trabajo, ya sea dentro de las  
empresas y organizaciones, o como para generar autoempleo en el educando 
(Castaño	&	Garín,	2012).	Es	en	las	áreas	médicas	donde	se	aprecia	de	mejor	
manera dentro de la educación superior, al ser la practica continua un aspec-
to fundamental para la adquisición del conocimiento (Lieneck et al.,	2022).	
Asimismo, se considera el aprendizaje permanente o educación para toda la 
vida (Andrade Zamora et al.,	2018), que es la actualización constante de los 
conocimientos adquiridos en la universidad como otro campo de acción de la 
andragogía, donde en profesiones como el derecho, la contaduría y la infor-
mática	debe	el	profesionista	mantenerse	en	continua	actualización,	influen-
ciado	esto	por	el	área	específica	de	su	labor	en	la	que	debe	actualizarse.	Son	
los	estudios	de	posgrado	y	diplomados	un	ejemplo	de	ello.

Planteamiento del problema

La enseñanza se ha transformado en forma acelerada en la última década, 
impactada por factores, tales como la pandemia del covid-19,	 las	 tecnolo-
gías emergentes y las necesidades cambiantes del mercado laboral (Lu et al., 
2022).	Debido	a	ello,	analizar	las	tendencias	en	la	investigación	de	la	andra-
gogía	mostrará	hacia	donde	enfocar	los	procesos	de	enseñanza,	en	conside-
ración al mercado laboral en constante y acelerada transformación, otorgán-
dole	a	los	alumnos	herramientas	para	su	mejor	desempeño	académico.

Objetivo

El objetivo de la investigación fue realizar un análisis bibliométrico sobre las 
investigaciones	en	la	andragogía,	identificando	las	tendencias	en	los	estudios	
mediante	el	análisis	en	palabras	claves.
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Hipótesis

La andragogía es un enfoque creciente en las investigaciones educativas  
enfocadas en la educación para toda la vida, en función de los cambios acele-
rados	en	el	ámbito	educativo.

Preguntas de investigación

Las preguntas de investigación que rigen el presente documento son las siguientes:

• ¿Cuál es la tendencia en publicaciones sobre andragogía?
• ¿Cuáles son las áreas de la ciencia que utilizan primordialmente el enfoque 

andragógico en sus procesos educativos?
• ¿Cuál es la tendencia en cuanto a las áreas temáticas con mayor relevancia 

en la andragogía?

Justificación

La unesco a través de la Declaración de Incheon y como marco de acción 
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible señala una serie de  
acciones	 en	 el	 ramo	 educativo	 hacia	 el	 2030,	 donde	 el	 principal	 objetivo	 
es lograr una educación inclusiva, equitativa y de calidad y un aprendizaje a 
lo	largo	de	la	vida	para	todos	(Naciones	Unidas,	2018).

Para cualquier país, la estrategia central para alcanzar el desarrollo es 
la	educación.	Encontrar	las	estrategias,	metodologías	y	técnicas	con	las	que	
se puedan alcanzar los objetivos educacionales en las distintas áreas de la 
ciencia es una de las actividades primordiales de los investigadores enfoca-
dos	en	la	educación.	Esto	es	especialmente	importante	en	la	educación	para	
adultos, lo cual se puede encontrar en la educación informal, que se relaciona 
directamente	con	la	capacitación	en	y	para	el	trabajo.	Asimismo,	la	educación	
formal de adultos, que se encuentra implícitamente en la educación universi-
taria y de posgrado, es un sector educacional en constante revisión en función 
de	los	cambiantes	conocimientos	y	de	la	transformación	del	ambiente	laboral.

La andragogía es un enfoque educacional que permite encontrar las  
estrategias para alcanzar los objetivos en el marco de la educación para  
adultos,	tanto	en	su	vertiente	formal	como	informal.

Marco teórico

En el siglo xviii, la pedagogía emergió como un campo de conocimiento autóno-
mo,	estructurado	y	sistematizado.	No	se	logró	consensuar	una	definición	única	
de la pedagogía, ya que ésta variaba según el enfoque de cada autor; algunos la  
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definieron	como	una	ciencia,	un	arte,	un	saber	o	una	disciplina.	No	obstante,	hubo	
un acuerdo general en cuanto a su responsabilidad principal: el ámbito educativo 
(Vega,	2018).	Aún	persiste	la	falta	de	consenso	en	torno	al	concepto	de	pedago-
gía.	Al	remontarse	a	las	raíces	etimológicas	de	esta	palabra,	se	descubre	su	origen	
en el griego “paidos”,	que	significa	niño,	y	“agein”,	que	denota	guía.	Se	enten-
día, en principio, como la guía de niños, pero teóricos posteriores argumentaron 
que	abarcaba	la	guía	de	niños,	adolescentes	y	adultos.

Los fundamentos pedagógicos en relación con el aprendizaje y los estudian-
tes se basaron en la observación llevada a cabo por monjes del proceso de ense-
ñanza de la lectura y la escritura a principios del siglo xx (Knowles,	1985).	Es	
aquí	cuando	los	psicólogos	educativos	comenzaron	a	realizar	estudios	científicos	
sobre	el	proceso	de	aprendizaje.	Sin	embargo,	sus	investigaciones	se	centraron	en	
las	reacciones	de	los	niños	ante	la	enseñanza	didáctica.	No	fue	hasta	después	de	la	
Segunda	Guerra	Mundial	que	surgieron	estudios	sobre	el	aprendizaje	de	adultos.

En ese periodo, las investigaciones se enfocaban principalmente en el estu-
dio de los procesos de aprendizaje en niños y adolescentes, relegando el análisis 
del	desarrollo	humano	posterior	a	la	adolescencia	(Savicevic,	2008).	Sin	embargo,	
se encontraba que las habilidades y conocimientos aprendidos que volvían produc-
tivas a las personas en sus primeros años laborables después de la universidad 
se	tornaban	obsoletos	al	final	de	su	vida	laboral	(Knowles,	1985).	Se	encontró	
entonces la importancia de formar docentes especializados en la educación para 
adultos, buscando hacer más partícipe de su educación al educando considerando 
las cambiantes circunstancias del mercado laboral (Alonso,	2012).

La andragogía es el enfoque educacional centrado en la educación para 
adultos, donde en su modelo el aprendizaje voluntario por parte del alumno es 
un	aspecto	fundamental	(García-Vivas,	2017).	Aparece	por	primera	ocasión	
en	1833	al	hablar	Alexander	Kapp	sobre	las	prácticas	de	Platón	al	transmitir	
sus conocimientos (Castillo,	2018).	Es	Simpson	(1964)	quien	publica	la	pri-
mera	investigación	científica	con	el	término,	identificando	a	todo	el	conjunto	
de conocimientos enfocados a los docentes dedicados a la educación de adul-
tos.	Sin	embargo,	es	Malcom	S.	Knowles	quien	la	conceptualiza	como	la	con-
sideramos	en	la	actualidad	(Knowles,	1985).	Para	Knowles,	la	educación	es	
un continuo de conocimientos que se acumulan a lo largo de la vida del indi-
viduo	con	el	objeto	de	utilizarlos	posteriormente	en	situaciones	particulares.

Según la óptica de la andragogía, el enfoque en el aprendizaje adulto se 
dirige	hacia	la	vida	cotidiana,	las	responsabilidades	o	los	desafíos	específicos.	
Los adultos muestran mayor disposición para aprender cuando visualizan que 
dichos conocimientos serán útiles para resolver problemas o abordar tareas  
presentes en su vida diaria, o para alcanzar las metas que ellos mismos  
se	han	propuesto.	De	esta	 forma,	 la	adquisición	de	nuevos	conocimientos,	
habilidades, valores y actitudes se lleva a cabo con mayor efectividad cuando 
se	insertan	en	situaciones	concretas	de	la	vida	real	(Sánchez,	2015).
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Método

Se realizó un análisis bibliométrico (ab)	 sobre	 investigaciones	 publicadas	
de	 andragogía	 (figura	 1).	Un	 ab mide y analiza la producción literaria en 
un	campo	específico	de	 la	ciencia	utilizando	 técnicas	cuantitativas,	 la	cual	
muestra	un	procedimiento	que	se	pueda	verificar	y	replicar	por	otros	inves-
tigadores (Kraus	 et al.,	 2022).	 Se	 utilizó	 una	 adaptación	 de	 la	 metodolo-
gía propuesta por (Tranfield	et al.,	2003),	la	cual	se	muestra	en	la	figura	1.	
Para analizar los resultados se aplicaron los programas Excel, Biblioshiny y  
VOSviewer,	 ampliamente	 utilizados	 en	 investigaciones	 similares	 (Jan	 van	
Eck	&	Waltman,	2022).	Se	utilizó	la	palabra	clave	“andragogy”, la cual es el 
término	andragogía	en	idioma	inglés.	El	periodo	por	analizar	fue	1964-2023,	
ya	que	en	el	año	1964	se	utilizó	por	primera	vez	el	término	en	una	publica-
ción académica (Simpson,	1964).	La	búsqueda	se	realizó	en	el	título,	palabras	
clave	y	resumen.	La	base	de	datos	donde	se	implementó	la	búsqueda	fue	Web 
of Science,	por	la	relevancia	de	las	publicaciones	que	alberga.	No	se	limitó	
la búsqueda en cuanto al idioma de publicación, tipo de documento o área 
de	la	ciencia.	Se	implementó	la	investigación	en	mayo	de	2023,	encontrando	
599	documentos	que	cumplieron	los	requisitos	planteados.	Se	utilizaron	los	
programas	Biblioshiny	y	VOSwiever	para	analizar	la	información.

Figura 1. Protocolo de investigación

Fuente: Elaboración propia .
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Resultados

En	 1964	 apareció	 la	 primera	 publicación	 sobre	 andragogía	 en	 la	 revista	 
Adult EducationLondon, con el artículo Andragogy,	donde	Simpson	(1964)	
busca	identificar	a	todo	el	conjunto	de	conocimientos	enfocados	a	los	docen-
tes dedicados a la educación de adultos (Araujo,	2018).	Es	hasta	la	década	de	
los	70’s	que	comienzan	a	aparecer	publicaciones	esporádicas,	situación	que	
se	mantuvo	hasta	el	año	2007	donde	comienza	a	tener	más	interés	el	tema,	
con	el	mayor	crecimiento	de	publicaciones	a	partir	del	año	2018,	mantenién-
dose la tendencia con la transformación que arrojó en la educación la pande-
mia del covid-19	(figura	2).

Figura 2. Publicaciones por año

Fuente: Elaboración propia en Biblioshiny .

La fuente de mayor relevancia es la revista arbitrada Adult Education 
Quarterly,	 la	 cual	 se	 centra	 en	 publicaciones	 sobre	 los	 avances	 del	 cono-
cimiento y la educación continua en adultos, con la segunda más importante 
la revista Nurse Education Today	 (figura	3).	Tres	 revistas	dentro	de	 las	10	
fuentes principales son enfocadas a investigaciones sobre enfermería, lo cual 
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marca los campos de aplicación de la andragogía, que son la educación para 
adultos y la práctica continua como medio de asimilación del conocimiento  
(Lieneck et al.,	 2022).	 Son	 las	 restantes	 revistas	 entre	 las	 10	 principales	 
dedicadas a la educación y aprendizaje del adulto, la educación a distancia, la 
capacitación	y	la	educación	continua.

Figura 3. Fuentes más relevantes

Fuente: Elaboración propia en Biblioshiny .

Con el fin de encontrar las instituciones que realizan investigacio-
nes	acerca	de	la	andragogía,	se	analizaron	las	10	instituciones	más	re-
levantes, donde son las primeros siete universidades de Estados Unidos 
de América (eua)	y	Canadá	 (figura	4).	Es	Florida Atlantic University  
(eua)	 la	 más	 relevante	 en	 este	 aspecto,	 le	 siguen	 University Ottawa  
(Canadá),	Cleveland State University (eua)	y	University Tennessee (eua).	
Se muestra aquí la Johns Hopkins University, primera universidad dedi-
cada a la investigación en ciencias médicas en el mundo, en congruencia 
con	 lo	mencionado	 anteriormente.	Son	 tres	 países	 emergentes	 (Brasil,	
Serbia	y	Malasia)	quienes	cuentan	con	universidades	destacadas	en	este	 
rubro.
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Figura 4. Instituciones más relevantes en producción  
sobre andragogía

Fuente: Elaboración propia en Biblioshiny .

Es la palabra “andragogy”	(33.0%)	la	que	aparece	en	mayor	pro-
porción,	al	ser	la	investigación	enfocada	a	ella	(figura	5).	Le	continúan	
las palabras “pedagogy” y “adult education” (6.0%),	“adult learning” 
y “education”	(5.0%),	congruente	con	el	enfoque	principal	que	son	las	
técnicas	para	 impartir	educación	a	 los	adultos.	Destaca	a	continuación	
las palabras “lifelong learning” y “higher education”	(4.0%),	señalando	
que la educación no termina al obtener un título universitario, sino que 
es continua al estar el conocimiento en constante revisión (Conesa et 
al.,	 2023) y marcando en forma clara que la andragogía no está enfo-
cada	solamente	en	la	capacitación	para	el	 trabajo	(2.0%),	como	en	sus	
orígenes	se	encontraba	su	aplicación	(Castaño	&	Garín,	2012).	Apare-
cen ya el aprendizaje en línea y móvil como un área de aplicación de la 
andragogía.
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Figura 5. Árbol temático

Fuente: Elaboración propia en Biblioshiny .

Se	 aprecia	 lo	 mencionado	 anteriormente	 en	 la	 red	 de	 co-ocurrencia	
de	 palabras	 clave,	 agrupándose	 en	 7	 clústeres,	 con	 el	 centro	 de	 los	 nodos	 
“andragogy”	 (figura	 6).	 En	 el	 primer	 cluster	 se	 agrupan	 entre	 otras	 
“communication”, “education”, “evaluation” “knowledge” y “learning styles”, 
mostrando la relevancia de la comunicación para de acuerdo con el estilo de 
aprendizaje de cada alumno pueda permear el conocimiento, siempre bajo la 
evaluación continua del profesor (Heneghan et al.,	2021).	En	el	segundo	clus-
ter se agrupan las palabras “adult learning”, “continuing education”, “con
tinuing profesional” principalmente, acorde con los postulados básicos de la 
andragogía (Taranenko et al.,	2020).	En	el	tercer	cluster	aparece	“active lear
ning”, “adult learner”, “assessment” y “flipped classroom”, es aquí donde el 
aprender haciendo es relevante, tal como se aprecia en las ciencias médicas, 
en donde la práctica es fundamental para el aprendizaje (Sandrone et al.,  
2020).	En	el	cuarto	cluster	se	agruparon	las	palabras	“blended learning”, 
“elearning”, “ict” y “online learning”, señalando el aprendizaje remoto como 
una aplicación de la andragogía en sus distintas variantes, ya sea como obli-
gación ante la pandemia o como una modalidad más de enseñanza (Valenzo-
Jiménez et al.,	2022).	En	el	cluster	5	se	agruparon	“adult learners”, “informal 
learning”, “professional development” y “teacher training”, el otro campo de 
enfoque de la andragogía el cual es la enseñanza no formal, principalmente 
capacitación	para	el	trabajo.	En	el	cluster	6	con	las	palabras	“adult education 
theory”, “higher education” y “transformative learning”, así como en el clus-
ter	7	con	“heutagogy”, “lifelong learning”, “pedagogy” y “selfdetermined 
learning”, se encuentran los enfoques hacia la educación universitaria con el  
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alumno como principal agente para la obtención del conocimiento, plasmado 
en el aprendizaje para toda la vida que muestran los cursos de actualización, 
tales	como	los	diplomados	y	posgrados	entre	otros.

Figura 6. Red de co-ocurrencia de palabras clave

Fuente: Elaboración propia en VOSwiever .

Conclusiones

La	humanidad	 se	 encuentra	 inmersa	 en	un	cambio	constante.	Los	 avances	
tecnológicos, las nuevas formas de trabajo, las tecnologías de la informa-
ción y comunicación obligan a un aprendizaje continuo y adecuado a dichos 
cambios.	El	ser	humano	requiere	estar	inmerso	en	un	proceso	de	aprendizaje	
permanente, lo cual le permitirá responder de mejor manera a las transforma-
ciones	en	su	medio	ambiente	personal	y	laboral.

La andragogía ofrece principios aplicables a procesos de educación y, 
por lo tanto, a procesos de aprendizaje que pueden ser adaptados a contextos 
universitarios, tanto de pregrado como de posgrado, en los que el estudiante 
es responsable de explotar su potencialidad en su desarrollo educativo y pro-
fesional.	Estructurar	procesos	formativos	de	nivel	superior	con	base	en	una	 
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mejora continua y en los principios andragógicos permitirá que los objetivos 
en	el	proceso	enseñanza-aprendizaje	se	alcancen	de	mejor	manera.	

Se agradece al Conahcyt y al Instituto de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción	del	estado	de	Michoacán	por	su	apoyo	para	esta	investigación.

Recomendaciones

Al	utilizar	la	base	de	datos	Web	of	Science	para	la	investigación,	se	dejaron	
fuera los documentos que no se encuentran indexados en ella, lo que presenta 
una	limitante	a	 la	 investigación.	Un	ejemplo	de	ello	es	que	se	encontraron	
pocas	publicaciones	efectuadas	en	el	entorno	latinoamericano.	Se	recomien-
da realizar futuras investigaciones con publicaciones albergadas en otras ba-
ses de datos, lo que permitirá analizar el enfoque andragógico en forma más  
amplia.
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Capítulo	9 
La	formación	pedagógica	del	docente	

rural	mediante	las	tecnologías	 
de	la	información	y	comunicación:	 
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Resumen

La presente investigación surgió a partir del interés por conocer el impacto 
de la formación pedagógica y el uso de las tecnologías de la información y 
comunicación (tic)	en	el	proceso	de	enseñanza	aprendizaje,	y	que	propicie	el	
diseño de estrategias de enseñanza aprendizaje dentro del contexto educativo 
rural,	 generando	 un	mayor	 significado,	 orientado	 a	 las	 necesidades	 de	 los	
estudiantes, para elevar la calidad educativa en estas regiones olvidadas por 
los	actores	de	los	sistemas	educativos	colombianos.

La investigación tuvo un enfoque de tipo mixto, ya que se emplearon 
métodos cualitativos y cuantitativos, fue de corte longitudinal y su diseño  
descriptivo explicativo, ya que establece una correlación entre diversas  
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categorías y se respondieron cada una de las preguntas de investigación, pre-
viamente	establecidas.	Como	conclusiones,	se	puede	afirmar	que	es	urgente	y	
necesaria la introducción de las tic al sistema educativo del sector rural, más 
apoyo y mejor formación en planeación, gestión y administración escolar de 
los	directivos	docentes	de	educación	básica.

Palabras clave: Formación docente, tecnologías de la información 
y comunicación, procesos de enseñanza aprendizaje, ámbito rural, calidad  
educativa.

Abstract

The present research arose from the interest in knowing the impact of pe-
dagogical training and the use of information and communication technologies 
(tic) in the teaching-learning process, and that it promotes the design of 
teaching-learning strategies within of the rural educational context, genera
ting greater meaning, oriented to the needs of students, to raise educational  
quality in these regions forgotten by the actors of the Colombian educa
tional systems.

The research had a mixed approach, since qualitative and quantitative 
methods were used, it was longitudinal and its design was descriptive and 
explanatory, since it establishes a correlation between various categories 
and each of the previously established research questions were answered. As 
conclusions, it can be stated that the introduction of ict to the educational 
system of the rural sector is urgent and necessary, more support and better 
training in planning, management and school administration of basic educa
tion teaching managers.

Keywords: Teacher training, information and communication techno
logies, teaching-learning processes, rural area, educational quality.

Introducción

Esta investigación tiene sus raíces en los procesos formativos de los docentes 
que	en	los	últimos	años	se	han	venido	desarrollando.	Una	de	las	princi-
pales inquietudes que han surgido en dicho proceso, es la problemática de 
la educación rural en Colombia, la cual tiene ciertas falencias y de la cual 
se	discute,	aún,	su	existencia	o	no.	La	mejora	de	la	calidad	del	proceso	de	
enseñanza-aprendizaje	pasa	necesariamente	por	 la	 transformación	del	pen-
samiento y de los sentimientos de los profesores; para ello, la educación en 
sus diferentes niveles necesita de la calidad del personal docente, de los pro-
gramas	y	de	los	estudiantes,	de	las	infraestructuras	y	del	ambiente	educativo.	



La formación pedagógica del docente rural mediante... 135

La concepción de calidad de la educación es entendida según las po-
líticas educativas nacionales y los referentes ofrecidos por los organismos 
internacionales dedicados a la promoción y mejoramiento de la educación 
como la unesco, la oie o la ocde, como un reto que todos los países 
deben asumir seriamente e implica una serie de factores que de alguna 
manera determinan y afectan el rendimiento y los aprendizajes de los es-
tudiantes, entre estos factores están la formación docente, la gestión de 
los directivos docentes, uso de tic, el currículo, el presupuesto asignado 
o	la	infraestructura	física.

En	este	sentido,	De	Lella	(2009,	pp.	45-51)	menciona	que	se de
ben de asegurar condiciones profesionales y financieras apropiadas a 
los docentes a fin de garantizar la excelencia de la investigación y la 
enseñanza.

Conceptualizar el nuevo papel del profesor en la práctica educativa 
cotidiana y real, conlleva situarlo en la idea de la posmodernidad y en el con
cepto de globalización, ya que esta última relativiza todo lo que toca en su 
movimiento expansivo	(Barroso,	2012,	pp.171-206)	y	la	posmodernidad	ha 
ejercido una fuerte influencia en la naturaleza de la vida intelectual en una 
variedad de disciplinas, tanto en la universidad como fuera de ella (Cañedo, 
2014,	pp.	24-26).	

Antecedentes

En la actualidad, una de las mayores preocupaciones que tienen algunos go-
biernos en el ámbito educativo es el de la calidad en la educación, entendida 
ésta, no como hace unos años, bajo la perspectiva de cobertura solamente, 
sino atendiendo a una educación que responda a las necesidades, expectativas 
y requisitos del mundo contemporáneo ya que, en la perspectiva actual, el 
derecho a la educación incluye el derecho a aprender y a recibir un buen trato 
en el sistema escolar (unesco,	2013).

Dicha	reflexión	exige	que	se	analice,	también,	hasta	dónde	la	educación	
en algunos países está atendiendo a dichos criterios de calidad y desde ahí, 
hasta dónde está apuntando a potenciar una formación docente que propenda 
por mejorar dicha calidad y propicie espacios necesarios para que los docen-
tes	aporten	de	forma	significativa	a	la	misma,	sobre	todo	en	las	zonas	rurales	
de	Colombia.

En los diversos escenarios de la educación para el siglo xxi las con-
cepciones vinculadas con la docencia y las practicas pedagógicas ocupan un 
lugar central en el análisis, puesto que no es posible concebir el cambio al 
interior de las instituciones sin abordar el replanteamiento del ser y quehacer 
formativo, en el cual los docentes se encuentran ubicados como línea estra-
tégica.
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Planteamiento del problema de investigación

De	 igual	 manera,	 es	 importante	 conocer	 el	 perfil	 del	 docente	 que	 se	 en-
cuentra vinculado a los establecimientos educativos rurales en términos del  
tipo de contratación que tiene con la secretaría de educación municipal, su 
nivel de profesionalización y el empoderamiento frente a su labor pedagó-
gica	y	social.	Frente	al	desempeño	y	los	aprendizajes	alcanzados	en	pruebas	 
externas,	los	resultados	de	los	estudiantes	colombianos	de	instituciones	ofi-
ciales,	nacionales,	no	son	satisfactorios.	

A su vez, a escala rural, los estudiantes de los establecimientos educa-
tivos rurales presentan desempeños inferiores comparados con los obtenidos 
por	las	instituciones	educativas	urbanas.	Por	tal	razón,	se	busca	indagar	con	
mayor detalle en el desempeño de los estudiantes rurales en las pruebas es-
tandarizadas en comparación con el promedio municipal y nacional obtenido 
en	los	establecimientos	educativos	urbanos.

Objetivos

Objetivo general

Diseñar estrategias pedagógicas para la formación docente en el ámbito rural 
que contribuya mediante el uso de las tic al desarrollo de las competencias 
pedagógicas	para	mejorar	cada	uno	de	los	procesos	de	enseñanza-aprendizaje	
como una propuesta para su profesionalización, en especial en los centros 
educativos rurales del municipio de Medellín del departamento de Antioquia, 
República	de	Colombia.

Objetivos específicos

• Analizar cuál es el estado de la formación del docente que ejerce su trabajo 
en zonas rurales en Colombia, de forma especial en los centros educativos 
rurales	del	municipio	de	Medellín.

• Realizar un diagnóstico de los docentes para saber sus fortalezas y áreas de 
oportunidad dentro del uso y manejo de las tic y las diversas estrategias  
de	enseñanza-aprendizaje.	

• Diseñar una estrategia metodológica para cursos de capacitación a los 
docentes para adquisición de las competencias pedagógicas, en el uso de  
las tic.

• Determinar cuáles han sido los diferentes efectos de motivación por 
parte de los alumnos en el uso y manejo de las tic como estrategia 
metodológica	 en	 cada	 uno	 de	 los	 procesos	 de	 enseñanza-aprendizaje	
dentro	del	aula.
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Premisa de investigación (hipótesis)

H1: La formación pedagógica y el uso y manejo de las tic dentro del pro-
ceso de enseñanza aprendizaje HAN SIDO INSUFICIENTES como mejora 
para la calidad de la educación y el fortalecimiento de competencias en los 
docentes que imparten clases en los centros educativos rurales del municipio 
de	Medellín.

H0: La formación pedagógica y el uso y manejo de las tic dentro del 
proceso de enseñanza aprendizaje HAN SIDO SUFICIENTES como mejo-
ra para la calidad de la educación y el fortalecimiento de competencias en  
los docentes que imparten clases en los centros educativos rurales del muni-
cipio	de	Medellín.

Preguntas de investigación

Pregunta principal

¿Cómo favorecer la formación de los docentes mediante el uso de las tic en 
el contexto rural en los centros educativos rurales del municipio de Medellín 
para que redunde ésta en una mejora de la calidad educativa en dicha comu-
nidad y en otras zonas?

Preguntas secundarias

• ¿Qué tan importante es la experiencia docente y su formación en el uso 
y manejo de las tic	en	los	procesos	de	enseñanza-aprendizaje	en	el	nivel	
educativo de secundaria en una zona rural?

• ¿Cuál es el nivel de conocimiento por parte de los docentes sobre el uso 
y dominio de las tic y su injerencia directa en la secundaria en una zona 
rural?

• ¿Qué tanto usan y dominan las tic como estrategias pedagógicas y 
metodológicas	 para	 mejorar	 cada	 uno	 de	 los	 procesos	 de	 enseñanza-
aprendizaje los docentes en la secundaria en una zona rural?

• ¿Cuál ha sido el efecto motivador del uso y manejo de las tic como 
estrategia pedagógica y metodológica en cada uno de los procesos de 
enseñanza aprendizaje dentro del aula?

• ¿Cuáles serían las acciones en cuanto a la formación para los docentes de 
los centros educativos rurales del municipio de Medellín, de forma que 
ésta incida en la calidad educativa y redunde en justicia social en la zona 
antes expuesta?
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Justificación

Cómo	se	ve,	el	estudio	se	justifica	en	tanto	cuanto	no	se	ha	hecho	un	estudio	
que	intente	verificar	qué	tanta	influencia	ha	tenido,	 tiene	o	tendrá	el	hecho	 
de que los docentes no hayan podido tener una formación que los prepare 
para afrontar procesos de formación en ámbitos rurales y, por ende, hasta 
donde esto pueda incidir en la calidad educativa de los ámbitos rurales de 
Colombia.

De otro lado, los estudiantes de los establecimientos educativos rurales 
presentan desempeños inferiores a los obtenidos por las instituciones educa-
tivas	urbanas.	Por	tal	razón	se	busca	indagar	con	mayor	detalle	en	el	desem-
peño de los estudiantes rurales en las pruebas estandarizadas en compara-
ción con el promedio municipal y nacional obtenido en los establecimientos  
educativos	urbanos.

Para concluir, la presente investigación ayudará a descubrir aquellos fac-
tores de la calidad educativa que sirvan para el diseño de planes, proyectos 
o propuestas que contribuyan al mejoramiento de la calidad de la educación 
primaria	en	Colombia.	La	educación	primaria	del	sector	rural	en	Medellín,	
por su abandono estatal e institucional exige por parte de los investigadores 
docentes	ser	abordada	profundamente	y	desde	diferentes	perspectivas.

Marco teórico

Formación docente: El análisis de la formación del docente rural y su inci-
dencia en la calidad educativa de dicho ámbito es un campo que apenas se 
ha explorado; si bien se han hecho algunos estudios sobre la formación del 
docente rural, ya sea inicial o permanente, la correlación de dicha formación 
con	la	calidad	educativa	es	insipiente.

Es relevante también la percepción de los docentes involucrados en esta 
investigación	sobre	las	universidades	donde	fueron	formados.	En	este	aspec-
to, consideran ellos que tal formación les ha permitido laborar en las escue
las rurales, no tanto por los conocimientos adquiridos, los cuales juzgan 
como muy teóricos y alejados de la realidad rural, sino por las actitudes y 
destrezas que aprendieron en ellas (Vargas,	2014,	p.	28).

Dentro de las recomendaciones sobre diseño curricular de la forma-
ción inicial de los maestros, el documento aborda la problemática de la 
formación docente en el campo de la educación en contextos rurales; para 
ello, se basa en la normatividad vigente en el territorio argentino en cuan-
to	a	lo	que	se	refiere	a	la	educación	rural,	en	la	medida	en	que	en	dicho	
país	se	tiene	claro	que	existe	cierta	especificidad	en	la	educación	que	se	
desarrolla en las zonas rurales y por tanto se reconoce la misma como una de 
las alternativas que:
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 “Procuran	dar	respuesta	a	requerimientos	específicos	de	formación	y	aten-
der particularidades de carácter permanente o temporal, personales y/o 
contextuales, con el propósito de garantizar la igualdad en el derecho a 
la educación y cumplir con las exigencias legales, técnicas y pedagógi-
cas de los diferentes niveles educativos” (Instituto Nacional de Formación  
Docente,	2007).

En ese sentido, se destaca el hecho de que, desde los mismos entes gu-
bernamentales en Argentina, se vea la necesidad de desarrollar propuestas 
educativas	y	formativas	acordes	y	adecuadas	para	las	zonas	rurales	del	país.	
Para el desarrollo de las recomendaciones de las que habla el texto se hace, 
antes que nada, un paneo general de lo que ha sido, en este Estado, la forma-
ción de los docentes para las escuelas rurales, constatando que a lo largo de 
la historia se desarrollaron algunas alternativas de formación para el ejercicio 
de	la	docencia	en	zonas	rurales.

Tecnologías de información y comunicación

“Las tic es un término que explora toda forma de tecnología usada para crear, 
almacenar, intercambiar y procesar información en sus varias formas, tales 
como	datos,	conversaciones	de	voz,	imágenes	fijas	o	en	movimiento,	presen-
taciones	multimedia	y	otras	formas”	(Tristán,	2011,	p.152).

 “Las tecnologías de la información y la de comunicación (tic)	se	desarrollan	
a	partir	de	los	avances	científicos	producidos	en	el	ámbito	de	la	informá-
tica y de las telecomunicaciones, de ahí la importancia de la tecnología 
que accede al proceso de producción, interacción, tratamiento y comuni-
cación	de	la	información.	Además,	ayuda	a	mejorar	la	posibilidad	dentro	
del proceso de alfabetización, que sirve como instrumento de búsqueda de 
información, y se considera como un recurso fundamental para la gestión 
de varios centros donde se constituyen como material de refuerzo para los 
estudiantes”	(Flores,	2013,	pp.	57-72).

Por	otra	parte,	Morín	(2012)	mencionan	que:

 “La importancia radica en que son los medios o recursos que utilizan 
para aplicar una técnica concreta en el ámbito por medio de un método de 
aprendizaje determinado, entendiéndose como el modo, camino o conjunto  
de reglas que se utilizan para obtener un cambio en el comportamiento de 
quien concibe el conocimiento y, de esta forma, que aumente o mejore su 
nivel	de	competencia	a	fin	de	desempeñar	una	función	productiva”	(Morín,	
2012,	p.	5).
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Procesos de enseñanza-aprendizaje

Menciona la Secretaría de Educación Pública (sep),	que	sigue siendo evidente 
es que la mejora de los procesos de enseñanzaaprendizaje dentro del aula da 
como resultado una calidad educativa (sep,	2010).

En	este	mismo	sentido,	Padilla	(2008,	p.	27)	menciona	que:

 “Es un término que no se ha acabado de comprender totalmente, no en-
tendemos a qué hacemos mención concretamente, pues desde el Acuerdo 
Nacional para la Modernización de la Educación Básica en la década de 
los noventas no hay una idea clara y convincente de este aspecto, pues 
cada uno le atribuye un sentido distinto y peor aún, se dice que queremos 
calidad educativa, cuando no sabemos cuál es el sentido que se le atribuye 
a	este	término”.

Asimismo, la sep	 (2010)	 menciona	 que	 en la actualidad seguimos  
adelante con esta política sin saber concretamente a lo que aludimos, sin 
tener conciencia propia de lo que involucra esta concepción circundante  
en la educación.

En	 el	mismo	 sentido,	 Ibáñez	 (2012,	 p.	 34)	menciona	 que	 se pueden 
utilizar tecnologías diversas en función del contenido que se aborde. Para 
los conceptuales puede bastar la presentación de contenidos en diferentes 
formatos hipermedia (texto, representaciones visuales de todo tipo, audio, 
vídeo, etc.

En	tanto,	Cantú	(2013,	pp.	25-28)	afirma	que:

 “De la misma forma, es básico enfatizar que las acciones deben marcarse 
en torno a qué es calidad educativa y cuáles son los mecanismos mínimos 
indispensables para lograr que por ejemplo la Alianza por la Calidad Edu-
cativa (ace)	en	México	sea	la	plataforma	de	despegue	en	donde	permita	
iniciar una vertiginosa serie de acontecimientos de impacto trascendental 
en	el	desarrollo	económico	y	social	del	país”.

Competencias docentes en las áreas  
del lenguaje y matemáticas

Para aportar al alcance de la calidad educativa, el Ministerio de Educación 
Nacional	 introduce	 el	 enfoque	 basado	 en	 el	 desarrollo	 de	 competencias.	 
Podemos	definir	las	competencias	como,	el conjunto de saberes, habilidades 
cognitivas, desempeños actitudinales y destrezas procedimentales de cada  
disciplina en función de una aplicación o resolución de problemas pertenecien
tes a contextos cercanos y potenciales de los estudiantes	(Rojas,	2014,	p.	78).
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Desde	este	punto	de	vista,	definimos	a	la	competencia	matemática	como	
la habilidad para el uso y la relación de números, realizar operaciones bá-
sicas, en el caso de la competencia comunicativa y lenguaje ésta se puede 
definir	de	la	siguiente	manera:

	 “La	capacidad	de	una	persona	para	comportarse	de	manera	eficaz	y	ade-
cuada en una determinada comunidad de habla; ello implica respetar  
un conjunto de reglas que incluye tanto las de la gramática y los otros niveles 
de	la	descripción	lingüística	(léxico,	fonética,	semántica)	como	las	reglas	de	
uso de la lengua, relacionadas con el contexto sociohistórico y cultural en el 
que	tiene	lugar	la	comunicación”	(Cabero,	2015,	pp.	218-228).

Ámbito rural

En la actualidad de muchas maneras se ha venido haciendo referencia a lo 
rural;	se	reflexiona,	discute	y	analiza	lo	rural	al	punto	de	hacer	ciertas	espe-
cificaciones	léxicas	cuando	se	habla	de	vida	rural,	crédito	rural,	salud	rural,	
pobreza rural, desarrollo rural y, desde luego, de la educación rural, de donde 
se	desprende	el	supuesto	de	que	dicha	acepción	es	una	categoría	clarificada	y	
comprendida	por	quienes	a	ella	se	refieren.

Sin embargo, la realidad frente a la misma es otra, en la medida en que, si 
algo tiene visos de confusión es, precisamente, eso de rural, de ahí la necesidad 
de realizar un acercamiento al concepto en orden a dar pautas aclaratorias y de-
terminar,	de	alguna	manera,	a	qué	se	refiere	cuando	de	lo	rural	se	trata,	es	más,	
ya	Castro	y	Reboratti	(2008,	p.	111),	decían,	refiriéndose	a	la	Argentina	que:

	 “…el	concepto	de	ruralidad	necesita	de	una	revisión”	y	dicha	afirmación	
cabe plenamente para nuestro entorno, toda vez que, como en el ante-
rior país, nuestro ideario “sigue utilizando una acepción de lo rural acu-
ñada en Francia en el siglo xix, cuyo criterio principal de diferenciación  
rural-urbana	es	la	cantidad	de	habitantes	por	localidad…”.

En ese orden de ideas, resulta aclaratorio realizar un pequeño esbozo de 
lo que ha sido el concepto de ruralidad en la historia reciente, siguiendo las 
acepciones y estudios presentadas por diversos autores, para tratar de realizar 
una	delimitación	conceptual	final	que	dé	cuenta,	en	parte,	de	aquello	deno-
minado	rural.

Calidad educativa

En un principio, el concepto de calidad referido a lo educativo surge, se-
gún	Aguerrondo	(2012),	de la tecnología educativa y la ideología curricular,  
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donde se asume la calidad de la educación bajo las premisas de efi
ciencia y ésta, entendida como eficiencia escolar.	 Ahora	 bien,	 este	 
posicionamiento se muestra un tanto reduccionista, ya que la calidad 
educativa asumida en estos términos, dice la misma autora, toma tintes 
casi positivistas, muchas veces hasta conductista, leyendo sólo conduc-
tas	específicas.

Para poder ver las potencialidades de la calidad aplicada a la educación 
hay	que	hacer,	primero,	un	análisis	claro	de	lo	que	es	e	implica	la	eficacia	a	y	
la	 eficiencia	 en	 este	 campo	 para	 que,	 dichos	 conceptos,	 y	 su	 consecuente	
aplicabilidad, no se queden con la carga conceptual únicamente tomada del 
modelo	económico	eficientismo.

Es importante concretar el hecho de que el concepto de calidad apli-
cado a la educación resulta útil en la medida en que dicho concepto es 
abarcante; es decir, cuando se habla de calidad educativa no se piensa sólo 
en un aspecto de esta dimensión, sino en todo el complejo entramado que 
la componen, como por ejemplo la calidad de los docentes, de los procesos, 
de	la	infraestructura,	etc.

Metodología

El diseño metodológico de esta investigación es descriptivo y transver
sal	 (Hernández,	 2021,	 pp.	 57-70).	 En	 primera	 instancia	 porque	 busca	
especificar las propiedades, las características y los perfiles de los su-
jetos	que	se	someten	a	un	análisis.	Mide,	evalúa,	recolecta	datos	sobre	
diversas variables, aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno 
a	investigar.	

Por lo tanto, el estudio descriptivo selecciona una serie de cues-
tiones y se mide o recolecta información sobre cada una de ellas, para 
describir	 lo	 que	 se	 investiga.	Una investigación descriptiva pretende 
medir o recoger información de manera independiente o conjunta, ofre
ce la posibilidad de hacer predicciones	(Hernández	y	2021,	pp.	57-70).	 
Lo anterior se fundamenta en que al tratarse de una investigación  
educativa que persigue fines eminentemente aplicados, de transforma-
ción en la actividad docente, mediante el uso de las tic, los procesos 
de	enseñanza-aprendizaje,	así	como	la	formación	docente	en	Pedagogía	
para	la	ruralidad	en	relación	con	la	calidad	educativa;	son	éstas	la	fun-
damentación teórica de las principales categorías que aborda y busca una 
reelaboración, que se insertan como aporte en la ciencia y la práctica de 
la	educación.	

Además,	para	Hernández	y	Fernández	(2010,	pp.	24-30),	en	cualquier	
investigación que se realice hay tres estudios de alcance: 
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	 “Exploratorio,	 descriptivo,	 correlacional	 o	 explicativo.	Los	 estudios	 ex-
ploratorios tienen como objetivo investigar un tema o problema que no hay 
sido	estudiado	o	poco	abordado,	mientras	que	los	descriptivos	especifican	
tendencias de un tema o grupo, y los correlacionales asocian variables 
para conocer su grado de asociación o relación, para entender el com-
portamiento de una variable respecto al mismo de las otras variables 
relacionadas”.

Instrumento: El cuestionario está estructurado de la siguiente manera: 
I.	Formación	académica,	II.	Formación	pedagógica,	III.	Estrategias	metodo-
lógicas para utilizar las tic	 en	 el	 aula	 y	 IV.	Competencias	 docentes	 en	 el	 
uso de las tic.	Éstas,	buscan	dar	respuestas	a	las	cinco	preguntas,	que	son	la	
base	de	esta	investigación.

Análisis y discusión de resultados

En este apartado se presenta el análisis realizado de los datos obtenidos du-
rante	la	investigación.	Sin	lugar	a	duda	representa	la	actividad	fundamental	
para dar respuesta a los objetivos planteados al inicio de este proceso; me-
diante	el	análisis	detallado	de	la	información	recopilada.	A	continuación,	la	
información	mostrada	a	través	de	las	gráficas	y	tablas	de	datos	es	el	resultado	
del trabajo investigativo expuesto en los apartados anteriores que a su vez 
guarda relación con la premisa del estudio y permitió guiar la aplicación del 
instrumento acerca del uso de las TIC para que mejoren cada uno de sus pro-
cesos	de	enseñanza-aprendizaje	dentro	de	su	actividad	académica	en	ámbito	
rurales en los centros educativos rurales del municipio de Medellín del De-
partamento	de	Antioquia,	República	de	Colombia.

Resultados y discusión

Participantes: Como ya se dijo, la recopilación de información se enfocó a 
encuestar	una	muestra	de	90	profesores	y	profesoras	de	una	población	total	de	
121	docentes	que	imparten	clases	en	las	distintas	instituciones	investigadas	
y	en	las	áreas	y	niveles	correspondientes.	Las	aseveraciones	se	hicieron	con	
base en los temas de formación del docente rural y el uso de las tic dentro de 
cada	uno	de	los	procesos	de	enseñanza-aprendizaje	en	sus	diferentes	asigna-
turas	que	imparten.

Pregunta 1: ¿Qué tan importante es la experiencia docente y su forma-
ción en el uso y manejo de las tic	en	los	procesos	de	enseñanza-aprendizaje	
en el nivel educativo de secundaria en una zona rural?
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Tabla 1. Docentes según la edad
Edad Frecuencia %
20-30 23 26%
31-40 46 51%
41-50 18 20%
51-60 3 3%
Total 90 100%

Fuente: Elaboración propia .

En cuanto a la distribución del rango de las edades se destaca lo siguien-
te:	26%	de	los	profesores	están	en	un	rango	de	edad	entre	20	a	30	años;	51%	
de	los	profesores	están	en	un	rango	entre	31	a	40	años;	20%	están	entre	un	
rango	de	edad	entre	41	a	50	años;	mientras	que	3%	de	los	mismos	están	en	 
un	rango	de	edad	entre	51	a	60	años.

Tabla 2. Años de experiencia docente
Años de docencia Frecuencia %

0-5 3 3%
6,-10 28 31%
11,-15 23 26%
16-20 17 19%
21-25 12 13%

26 o más 7 8%
Total 90 100%

Fuente: Elaboración propia .

La	tabla	2	nos	muestra	que	3%	de	los	docentes	tienen	entre	0	a	5	años	de	
experiencia	docente;	entre	6	a	10	años	en	su	actividad	docente	están	el	31%;	26%	
tienen	entre	11	a	15	años	en	su	actividad	como	profesores;	19	%	de	ellos	repre-
sentan	entre	un	rango	de	16	a	20	años,	12	profesores	que	representan	13%	están	
dentro	del	rango	de	21	a	25	años	de	servicio;	y	por	último	con	3%	de	docentes	
tienen	más	de	26	años	de	servicio	docente	en	el	nivel	primaria	o	secundaria.

En	la	siguiente	gráfica	nos	muestra	que	el	49%	de	los	docentes	son	li-
cenciados y, en este momento, ningún normalista lo cual es importante como 
se	verá;	por	su	parte	29	maestros	y	maestras	tienen	alguna	especialización	en	
el	ámbito	educativo,	es	decir,	el	32%	es	especialista	y	por	último	el	19%,	o	
sea	17	profesores	y	profesoras	son	magister;	cabe	resaltar	que	dentro	de	los	
90	encuestados,	ninguno	tiene	doctorado.
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Gráfica 1. Último nivel de formación

Fuente: Elaboración propia .

Pregunta 2: ¿Cuál es el nivel de conocimiento por parte de los docentes 
sobre el uso y dominio de las tic y su injerencia directa en la secundaria en 
una zona rural?

Gráfica 2. Uso y dominio de las TIC

Fuente: Elaboración propia .

Lo	rural	y	las	ruralidades.	Al	respecto	se	tiene	que	el	55%	de	los	maes-
tros	y	maestras	NUNCA	han	recibido	formación	al	respecto,	10	de	ellos	rara	
vez,	es	decir	el	11%,	mientras	que	algunas	veces	la	ha	recibido	el	33%;	por	
su parte siempre o casi siempre ninguno de ellos, lo cual es muy diciente, 
teniendo presente el ámbito en el que se desenvuelven y realizan los docentes 
sus	procesos	pedagógicos.

Sobre si han recibido formación en cuanto a la educación rural y su 
especificidad	 tenemos	que,	como	en	el	anterior,	siempre	o	casi	siempre	no	
ha	 habido	 dicha	 preparación;	 el	 19%	 algunas	 veces,	 el	 23%	 rara	 vez	 y	 
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NUNCA	el	23%,	que	al	sumarse	estos	tres	últimos	ítems	dice	mucho	sobre	la	im-
portancia	que	se	le	da	a	la	educación	rural	en	la	formación	del	docente	en	general.

Tabla 3. La educación rural y su especificidad
La educación rural y su especificidad No %

Siempre 0 0%
Casi siempre 0 0%
Algunas veces 17 19%
Rara vez 21 23%
Nunca 52 58%
Total 90 100%

Fuente: Elaboración propia .

Pregunta 3: ¿Qué tan importante es la experiencia docente y su forma-
ción en el uso y manejo de las tic	en	los	procesos	de	enseñanza-aprendizaje	
en el nivel educativo de secundaria en una zona rural?

Tabla 4. Integración de estrategias de aprendizaje
Integración de estrategias de aprendizaje  

proceso de enseñanza-aprendizaje No %
Siempre 27 30%
Casi siempre 31 34%
Algunas veces 32 36%
Rara vez 0 0%
Nunca 0 0%
Total 90 100%

Fuente: Elaboración propia .

La encuesta continúa indagando, ahora, sobre las estrategias de apren-
dizaje, para ello se plantearon varias preguntas dentro de las que se destaca 
la que hace referencia a la utilización y aplicación de diversas técnicas de 
aprendizaje	en	clase.	En	este	aspecto,	contrario	al	anterior,	los	docentes	en	
30%	dice	aplicar	siempre	diversas	técnicas;	Casi	siempre	34%;	mientras	que	
algunas	veces	36%;	rara	vez	y	nunca	aparecen	con	0%.

Luego, se hace la pregunta sobre la formación en tic referidas espe-
cíficamente	para	la	ruralidad.	En	ese	sentido	50%	nunca	la	han	tenido,	14%	 
rara	 vez,	 36%	 algunas	 veces.	Así	 como	 en	 la	 pregunta	 anterior,	 los	 ítems	
siempre	y	casi	siempre	se	mantienen	en	0%.
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Gráfica 3. Las TIC y la educación rural

Fuente: Elaboración propia .

En orden a abarcar algunos temas o dimensiones de formación referidas 
a los aspectos formativo pedagógico y/o tecnológico en cuanto a la aplicación 
de diversas técnicas de aprendizaje obteniéndose los siguientes resultados: 
En	cuanto	a	la	formación	siempre	la	han	recibido	representa	48%;	A	veces	
52%;	y	por	último	nunca	representa	0%.

Pregunta 4: ¿Qué tanto usan y dominan las tic como estrategias  
pedagógicas y metodológicas para mejorar cada uno de los procesos de  
enseñanza-aprendizaje	los	docentes	en	la	secundaria	en	una	zona	rural?

Gráfica 4. Aplicación de diversas técnicas de aprendizaje

Fuente: Elaboración propia .
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Importante era saber sobre la utilización de diversos recursos didácticos 
en	el	desarrollo	de	las	clases.	Aquí,	48%	afirma	utilizar	siempre	dichos	recur-
sos,	mientras	que,	en	su	mayoría,	52	%	algunas	veces.

Gráfica 5. Utilización de recursos didácticos

Fuente: Elaboración propia .

Frente al conocimiento pedagógico por parte de los docentes sobre el 
uso y dominios de las tic y cuál es la injerencia que tienen éstas en la educa-
ción básica y media se plantearon varios ítems dentro de los que se destacan:

La	 integración	 de	 dichos	 recursos	 al	 proceso	 enseñanza-aprendizaje.	
Para	los	maestros	y	maestras,	en	30%	dicen	saber	cómo	es	dicha	injerencia	
siempre,	mientras	que	31%	lo	saben	casi	siempre;	se	destaca	el	hecho	de	que	
el	32%	lo	saben	algunas	veces.

Tabla 5. Competencia para el uso pedagógico  
comunicacional de los medios

Competencias para el uso pedagógico 
comunicacional de los medios No %

Siempre 0 0%
Casi siempre 15 17%
Algunas veces 42 47%
Rara vez 23 26%
Nunca 10 11%
Total 90 100%

Fuente: Elaboración propia .
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Pregunta 5: ¿Cuál ha sido el efecto motivador del uso y manejo de las 
tic como estrategia pedagógica y metodológica en cada uno de los procesos 
de enseñanza aprendizaje dentro del aula?

La encuesta aplicada a los maestros aborda ahora lo referente a las com-
petencias de éstos en el uso de las tic	y	su	frecuencia	de	utilización.	Se	inicia	
preguntándoles si cuentan ellos con medios tecnológicos y usa los mismos en  
sus	clases.	En	este	caso	un	gran	porcentaje	(63%)	dicen	 tener	y	utilizarlos	
frecuentemente,	26%	a	veces	y	ningún	profesor	dijo	que	nunca	los	utilizaba;	
eso	sí,	11%	dijo	que	no	aplicaba	en	su	parecer	esta	pregunta.

Tabla 7. Utilización de medios tecnológicos en el aula
Utilización de medios tecnológicos en el aula No %

Frecuentemente 57 63%
A veces 23 26%
Nunca 0 0%
No aplica 10 11%
Total 90 100%

Fuente: Elaboración propia .

Respuesta a la pregunta principal

Es importante antes que nada recordar la pregunta motivadora de todo este 
proceso investigativo: ¿Cómo favorecer la formación de los docentes me-
diante el uso de las tic en el contexto rural en los centros educativos rurales 
del municipio de Medellín para que redunde ésta en una mejora de la calidad 
educativa en dicha comunidad y en otras zonas?

Para dar respuesta a la cuestión planteada hay que tener en cuenta 
que en la actualidad las tic desempeñan un papel importante en la educa-
ción en general y la formación en la escuela en particular en este presente 
y	sobre	todo	en	los	años	venideros.	Ahora	bien,	ha	habido	diferentes	si-
tuaciones y varios factores que han llevado a que dichas tecnologías no  
hayan	tenido	el	impacto	suficiente	en	los	procesos	de	enseñanza-aprendi-
zaje	en	el	ámbito	escolar	(primaria,	secundaria	y	media)	y	por	ende	en	los	
docentes	que	allí	desarrollan	su	labor	pedagógica.	Se	debe	recordar	que	
la función docente en cualquier nivel educativo es impactante, esencial y 
preponderante, de ahí que es necesario que ellos, los maestros y maestras, 
cuenten	con	la	formación	suficiente	de	manera	que	les	permita	enfrentarse	
a lo complejo de la tarea que desarrollan, y más aún si se trata de asumir 
esa tarea con niños, adolescentes y jóvenes cada vez más rodeados de 
tecnologías	nuevas	y	en	vertiginoso	cambio.
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Así pues, es imperativo que los docentes, como profesionales de la edu-
cación, deben y han de desarrollar las competencias necesarias en cuento al 
uso de las nuevas tecnologías al servicio de la educación y con ello poder 
mejorar	los	procesos	de	enseñanza-aprendizaje	que	ellos	mismos	lideran.	En	
ese sentido, es de obligatorio cumplimento que los docentes se preparen o 
continúen su formación en el uso de las nuevas tecnologías, si de lo que 
se trata es de mejorar la calidad educativa en general y en ámbitos rurales 
en	particular,	porque	finalmente	el	desconocimiento	de	las	mismas	y	el	uso	
inadecuado de las tic,	lejos	de	ayudar	en	su	proceso	enseñanza-aprendizaje,	
lo que hará es redundar en la desmejora de dichos procesos y con ello de la 
calidad	educativa.

Conclusiones

Como ya se estableció en el apartado anterior, los datos obtenidos están 
ratificando	 lo	 que	 inicialmente	 se	 planteó	 con	 respecto	 al	 uso	 y	 manejo	 
de las tic en los docentes de los centros educativos rurales del municipio de  
Medellín del Departamento de Antioquia, República de Colombia, en cuanto 
a que dicha formación en tal sentido HA SIDO INSUFICIENTE como aporte 
y apoyo para la mejora de la calidad educativa en la ruralidad colombiana, 
específicamente	en	la	región	ya	mencionada.

Los hallazgos encontrados dejan en evidencia que:

• Los docentes NO han tenido ningún tipo de formación para la ruralidad, 
ni inicial ni continua, aunque se encuentren laborando y desempeñando su 
labor	pedagógica	en	tales	zonas.

• Es claro que, habiendo sido planteados, desde el Ministerio de Educación 
Nacional,	propuestas	pedagógicas	flexibles	para	la	ruralidad,	éstas	no	se	
implementan en las instituciones sujeto de investigación ni han sido for-
mados	en	ese	sentido.

• En cuanto a las tic, los medios tecnológicos son usados por los docentes 
más	para	fines	particulares	y	personales	que	pedagógicos.

• Sobre el impacto de las tic	en	el	proceso	enseñanza-aprendizaje	para	el	
trabajo	colaborativo	e	interdisciplinar,	es	insuficiente.

• A su vez, el uso de las tic por parte de los estudiantes es de manera infor-
mal	y	con	fines	personales	y	en	muchos	casos	recreativos,	mas	no	asociada	
a	su	proceso	de	aprendizaje.

• Los dispositivos electrónicos, en el caso de los estudiantes, se usan 
más	para	 su	 socialización	a	partir	de	 la	 implementación	del	WhatsApp,	 
Facebook	o	Twitter.	Se	nota,	también,	que	la	mayoría	se	conecta	en	línea	
para realizar juegos virtuales, mas no para realizar un proceso colaborativo 
en	torno	a	su	aprendizaje.
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Por su parte, preocupa el hecho de que, habiendo tantas herramientas 
proporcionadas en la red para el uso y apoyo en el proceso aprendizaje, los 
docentes apenas y los conozcan y sobre todo los usen en dicho proceso, como 
es	el	caso	de	las	plataformas	educativas.

Con base en lo antes planteado, se está evidenciando cómo el uso de los 
dispositivos electrónicos y sus redes sociales, antes que favorecer la enseñanza 
y el aprendizaje de los estudiantes, están entorpeciendo dichos procesos y en 
muchos	casos,	resulta	una	problemática	para	el	manejo	del	aula.

Por lo anterior, es indispensable que, antes de luchar y controvertir 
con el uso de esos dispositivos, los docentes tengan la capacidad y manera 
de incorporarlos a sus procesos educativos, haciendo de éstos un elemento  
didáctico	y	productivo	para	los	estudiantes	y	provechoso	para	el	docente.

Se tiene claro a partir de lo establecido por los docentes que, si pretende 
una	mejora	en	 la	calidad	educativa	en	un	mundo	tecnificado,	el	uso	de	 las	 
tic es imperativo y una necesidad absoluta de forma que tanto ellos como  
sus estudiantes puedan dominar las competencias en cada uno de los contenidos 
de	las	asignaturas.

Los maestros y maestras requieren mejorar sus estrategias en cuanto  
al uso de las tic	con	fines	educativos	y	con	ello	mejorar	continuamente	cada	
uno	de	los	procesos	de	enseñanza-aprendizaje,	que	se	dan	dentro	del	aula	en	
las que se deban emplear estas tecnologías, es necesario que el docente se 
comprometa a dar el seguimiento a las actividades propuestas a los estudian-
tes, así como revisarlas y añadir comentarios a los alumnos respecto a los 
productos académicos, lo cual comprometerá al docente a estar preparándose 
para generar nuevas estrategias en las que continuamente motive a los alum-
nos en el uso de las tic.

Recomendaciones

Con base en todo lo antes visto se recomienda para futuras investigaciones 
que es importante que, desde la formación inicial, en las distintas facultades 
de educación del país, se forme a los futuros docentes en competencias en el 
uso de las tic,	así	como	en	la	especificidad	que	conviene	para	el	desarrollo	de	
la labor pedagógica en la ruralidad, de manera que con ello se pueda apuntar 
a	mejorar	la	calidad	educativa	de	dichas	zonas	y	en	específico	en	las	institu-
ciones educativas departamentales en cuanto al uso y manejo de las tic en 
los docentes de los centros educativos rurales del municipio de Medellín del 
departamento	de	Antioquia,	República	de	Colombia.

Asimismo, se hace urgente brindar a los docentes todas las posibilida-
des de capacitación en las diversas herramientas pedagógicas y tecnológicas, 
para que adquieran una completa formación, apegada al tipo de alumno, de la  
actual	sociedad	(en	especial	la	rural)	y	que	realicen	investigación	en	donde	 
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se hace básico que conozcan dichas condiciones para la transformación  
anhelada	de	este	nivel	educativo,	donde	debe	imperar	la	eficiencia	y	la	cali-
dad	educativa.

Por	otra	parte,	se	deben	identificar	las	fortalezas	de	las	instituciones	y	
sus docentes en orden a potenciar aquello que aporta a la calidad educativa, 
así como los factores de riesgo que derivan en la desmejora de la misma para, 
de esa forma, propiciar líneas de acción como las aquí propuestas, en orden 
no sólo a implementar, usar y desarrollar las tic en la escuela, sino también 
para adaptarlas a las necesidades y características de la población rural don-
de los docentes involucrados en este proceso investigativo, desarrollan su la 
labor	pedagógica.
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Capítulo	10 
Uso	de	las	TIC	en	la	educación	superior	

por	parte	de	alumnos	y	docentes
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Resumen

Este	estudio	se	centra	en	 identificar	y	describir	 las	actitudes	de	docentes	y	
alumnos hacia las tecnologías de la información y la comunicación (tic)	en	el	
ámbito	de	la	educación	superior,	específicamente	en	el	Centro	Universitario	
de	la	Costa	de	la	Universidad	de	Guadalajara.

La metodología empleada es de diseño no experimental transeccional 
descriptivo	 con	 un	 enfoque	 cuantitativo.	 Se	 utilizaron	 dos	 cuestionarios,	 
uno dirigido a los docentes y otro a los alumnos, con una escala Likert de 
cinco	valores	para	medir	las	actitudes.	La	muestra	incluyó	27	docentes	y	110	
alumnos	seleccionados	por	conveniencia.

Los	resultados	revelan	que	un	porcentaje	significativo	de	alumnos	(más	
del	80%)	ya	utiliza	las	tic	en	sus	procesos	de	aprendizaje,	y	al	menos	75%	
está	dispuesto	a	integrarlas	aún	más.	En	el	mismo	sentido,	los	docentes	man-
tienen	una	actitud	positiva	hacia	el	uso	de	estas	tecnologías.

Palabras clave: Actitudes, tic,	educación	superior.
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Abstract

This study focuses on identifying and describing the attitudes of teachers and 
students towards information and communication technologies (ict) in the 
field of higher education, specifically at the Centro Universitario de la Costa 
of the University of Guadalajara.

The methodology used is a descriptive transectional non-experimental  
design with a quantitative approach. Two questionnaires were used, one  
aimed at teachers and the other at students, with a Likert scale of five values  
to measure attitudes. The sample included 27 teachers and 110 students  
selected by convenience.

The results reveal that a significant percentage of students (more than 
80%) already use ict in their learning processes, and at least 75% are  
willing to integrate it further. In the same sense, teachers maintain a positive 
attitude towards the use of these technologies.

Keywords: Attitudes, ict, higher education.

Introducción

En las recientes dos décadas, las herramientas tecnológicas han producido 
un	cambio	profundo	en	 todos	 los	aspectos	de	 la	vida	del	ser	humano.	Los	
sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan al desafío de utilizar las 
tecnologías de la información y la comunicación (tic)	con	el	fin	de	ayudar	a	
sus alumnos y proveerlos de las herramientas y conocimientos necesarios en 
el	campo	laboral	y	personal.

Es por lo anterior que los docentes están obligados éticamente a saber 
utilizar herramientas tecnológicas y utilizarlas en el contexto de las condi-
ciones culturales y económicas y de las necesidades educativas de cada país 
(Arenas,	Cerna,	Ramos,	Serón,	Loli	y	León,	2023).	Esto	representa	un	reto	
enorme para los sistemas educativos en los países en desarrollo, pues ade-
más de incorporar las tic a la escuela a través de un uso apropiado para la 
enseñanza y el aprendizaje, se debe afrontar el hecho de que muchos de los 
docentes	y	alumnos	no	poseen	las	competencias	básicas	en	tecnología.	

La capacitación a los docentes es imperativa si se aspira a cumplir con 
las nuevas demandas que presenta la forma de enseñar y aprender; adquirir 
nuevas habilidades no es una tarea sencilla; sin embargo, para que esto sea 
posible, antes se requiere la actitud que permita la entrada de las tic a la 
vida académica y la vida cotidiana de los docentes y alumnos, estos últimos,  
generalmente no representan problema al respecto, ya que son nativos de la 
tecnología, pero de igual manera es relevante conocer y diagnosticar al respec-
to,	evitando	asumir	situaciones	que	pudieran	sólo	estar	en	el	imaginario	social.
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Partiendo de la idea de que las actitudes frente al uso de las tic son 
la base para la implementación de las mismas, se describirán y analizarán 
algunas	categorías	relativas	a	esto.	Cada	una	de	ellas	será	comprobada	o	re-
futada mediante los resultados que arroja la aplicación de un instrumento de 
me dición y que, en su conjunto, permitirá apoyar o no la hipótesis sobre la 
posibilidad de éxito al implementar las tic	en	el	proceso	de	enseñanza-apren-
dizaje en la educación superior, particularmente en el Centro Universitario de 
la	Costa	de	la	Universidad	de	Guadalajara.

Planteamiento del problema

Las tic han revolucionado los procesos educativos, especialmente en la edu-
cación superior, donde su uso ha permitido nuevas formas de interacción y 
aprendizaje.	Sin	embargo,	la	implementación	y	el	uso	efectivo	de	estas	tecno-
logías siguen enfrentando barreras, muchas de las cuales están relacionadas 
con	las	actitudes	de	los	docentes	y	los	estudiantes.	La	falta	de	innovación	en	
la práctica educativa es un factor determinante que limita el proceso de apren-
dizaje	de	 los	estudiantes.	Esto	se	 traduce	en	una	 resistencia	al	cambio	por	
parte	de	algunos	docentes	que	prefieren	métodos	tradicionales	y	que,	en	mu-
chos casos, desconocen o no están capacitados adecuadamente para integrar  
herramientas	tecnológicas	en	el	aula	(Venegas-Ramos,	Martínez	y	Santana,	
2020).

Esta resistencia puede ser especialmente pronunciada entre generacio-
nes más adultas de docentes, quienes no confían en las nuevas tecnologías 
o	en	herramientas	basadas	en	inteligencia	artificial	(ia).	De	acuerdo	con	un	
estudio reciente de la Asociación de Internet mx	(2023),	un	alto	porcentaje	de	
personas	de	51	años	o	más	no	realizan	compras	en	internet	ni	confían	en	la	
toma de decisiones basada en ia.	Este	es	un	reflejo	de	las	actitudes	más	am-
plias	hacia	la	tecnología	en	general,	y	puede	influir	en	la	resistencia	a	adoptar	
tic	en	la	educación.	En	contraste,	 los	docentes	más	jóvenes,	que	crecieron	
con	la	tecnología,	tienden	a	mostrar	una	mayor	disposición	y	confianza	en	la	
implementación	de	estas	herramientas.

Por otro lado, los estudiantes, en su mayoría pertenecientes a generacio-
nes más jóvenes y nativas digitales, suelen tener actitudes más positivas hacia 
el uso de las tic.	Están	familiarizados	con	el	entorno	digital	y,	en	general,	
confían	en	el	uso	de	tecnologías	como	parte	de	su	vida	cotidiana.	Sin	embar-
go,	esto	no	siempre	se	traduce	en	un	uso	efectivo	en	el	contexto	educativo.	
Muchos estudiantes no perciben el valor pedagógico de las tic cuando las 
actividades propuestas no están alineadas con sus expectativas de enseñanza 
tradicional	(Zarate,	Huamayalli,	Vargas	y	Luna,	2022).

En este sentido, existe una necesidad urgente de comprender cómo tanto 
los docentes como los estudiantes perciben el uso de las tic en los procesos  
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de	enseñanza-aprendizaje.	La	pandemia	de	covid-19	aceleró	la	adopción	de	
herramientas digitales en la educación superior, pero también expuso las dis-
paridades	en	su	uso	y	aceptación.	Mientras	que	algunos	docentes	y	estudian-
tes	se	adaptaron	rápidamente,	otros	encontraron	dificultades	significativas,	lo	
que	impactó	negativamente	la	calidad	de	la	enseñanza	y	el	aprendizaje.

El	objetivo	de	esta	investigación	es	identificar	y	describir	las	actitudes	
de los docentes y estudiantes respecto al uso de las tic en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje	 en	 la	 educación	 superior.	 Esta	 investigación	 permi-
tirá no sólo obtener una imagen más clara de las actitudes predominantes, 
sino también desarrollar estrategias para mejorar la formación y el uso de las 
tic	en	las	aulas.	La	falta	de	innovación	educativa	y	la	resistencia	a	adoptar	
nuevas tecnologías no sólo afecta la calidad del aprendizaje, sino que tam-
bién limita el potencial de las tic para transformar los procesos de enseñanza  
en	la	educación	superior.

Objetivo

Identificar	y	describir	las	actitudes	que	tienen	los	docentes	y	alumnos	con	res-
pecto al uso y aplicación de las tic	en	los	procesos	de	enseñanza-aprendizaje	
en	la	educación	superior.

Hipótesis

1.	Al	menos	75%	de	 los	alumnos	están	dispuestos	a	utilizar	 las	tic en sus 
actividades	académicas.

2.	Más	de	80%	de	los	alumnos	usan	las	tic	en	sus	procesos	de	aprendizaje.
3.	50%	o	más	de	los	docentes	tienen	una	actitud	renuente	ante	el	uso	de	las	
tic	en	los	procesos	de	enseñanza-aprendizaje

Pregunta de investigación

¿Cuáles son las actitudes de los docentes y alumnos, ante el uso y aplicación 
de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje?

Justificación

El uso de las tic se ha expandido de manera exponencial en todos los ám-
bitos	 de	 la	 vida	 cotidiana,	 incluidas	 las	 áreas	 educativas.	 En	 el	 año	 2023,	
México	 registró	 un	 crecimiento	 de	 9.3%	 en	 el	 número	 de	 usuarios	 de	 
internet,	 alcanzando	 los	 96.87	 millones	 de	 internautas,	 lo	 que	 representa	
80.8%	de	la	población	de	6	años	o	más	(Asociación	de	Internet	mx,	2023).	 
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Este	 crecimiento	 acelerado	 refleja	 cómo	 las	 tic se han convertido en una 
herramienta indispensable no sólo en el ámbito profesional y personal, sino 
también	en	la	educación.

La educación superior ha experimentado una creciente demanda por 
programas que integren las tic, con un auge en la oferta de cursos y carreras 
en	 línea.	 Este	 fenómeno	 responde	 a	 la	 necesidad	 de	 flexibilidad	 en	 los	
horarios y acceso a la educación desde cualquier ubicación, lo que ha impulsado  
tanto a estudiantes como a instituciones educativas a adoptar soluciones 
tecnológicas para facilitar el aprendizaje (Díaz, Andrade, Hincapié y Uribe, 
2021).	No	obstante,	la	integración	efectiva	de	estas	tecnologías	en	los	proce-
sos educativos depende en gran medida de la actitud de los actores involucra-
dos,	especialmente	de	los	docentes	y	estudiantes.

Las actitudes hacia las tic son un factor determinante para su uso e 
implementación	efectiva	en	la	educación.	Si	los	docentes	no	confían	en	estas	
herramientas o no se sienten capacitados para utilizarlas, es probable que 
no las integren de manera adecuada en sus prácticas pedagógicas, limitando 
las oportunidades de aprendizaje activo y colaborativo que ofrecen las tic.	
Del mismo modo, los estudiantes que no perciben el valor de las tecnologías  
en	su	proceso	de	aprendizaje	tienden	a	desmotivarse	o	a	resistirse	a	su	uso.	En	
cambio, actitudes positivas hacia las tic, tanto de docentes como de estudian-
tes, pueden fomentar un uso más efectivo y creativo de estas herramientas, 
mejorando	los	resultados	educativos	(Díaz-Arce	y	Loyola-Illescas,	2021).

El notable crecimiento en el acceso a internet y el aumento de la deman-
da de programas educativos en línea subraya la importancia de investigar las 
actitudes de los docentes y estudiantes en torno al uso de las tic.	Comprender	
estas	actitudes	permitirá	identificar	barreras	y	oportunidades	para	mejorar	su	
integración	en	los	procesos	de	enseñanza-aprendizaje,	garantizando	que	tan-
to profesores como alumnos estén preparados para aprovechar al máximo 
las	 herramientas	 tecnológicas	 disponibles.	 La	 información	 que	 se	 obtenga	
de esta investigación será valiosa no sólo para optimizar el uso de las tic en  
la educación superior, sino también para desarrollar políticas y programas de 
capacitación que apoyen a los docentes y estudiantes en su adaptación a un 
entorno	educativo	cada	vez	más	digitalizado.

Marco teórico

Tecnologías de la información y la comunicación

De	acuerdo	con	Quintero	(2020)	las	tecnologías	de	la	información	y	la	co-
municación	se	refieren	a	un	grupo	diverso	de	prácticas,	conocimientos	y	
herramientas, vinculados con el consumo y la transmisión de la informa-
ción y desarrollados a partir del cambio tecnológico que ha experimentado  
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la humanidad en las últimas décadas, sobre todo a raíz de la aparición de 
Internet.

Haciendo	una	clasificación	de	las	tecnologías	se	podría	mencionar	las	
tradicionales cómo libros, revistas y folletos, y las digitales que engloba tec-
nologías cómo la radio, televisión y todas aquellas que conforman la infor-
mática, computadores y multimedia, siendo sólo las segundas consideradas 
como las tic, diferenciándose de las tradicionales gracias a su posibilidad 
de crear entornos que facilitan generar experiencias formativas, expresivas y 
educativas	(López,	López,	y	López,	2022).

De	igual	forma,	Jara,	Rodríguez,	Conde	y	Aime	(2021)	dicen	que	las	tic 
han permitido el incremento de la productividad en las sociedades gracias a la 
facilidad del movimiento de la información a gran escala; sin embargo, que 
en temas formativos y ámbitos más formales ha sido considerada como una 
herramienta sólo complementaria, subestimando su importancia y potencial 
en	el	desarrollo	de	las	actividades.

Es	importante	también	mencionar	que,	cómo	destacó	Gutiérrez	(2020),	
la abundante información así cómo tiene ventajas, también representa un de-
safío para el sistema educativo, ya que genera la necesidad de formar a las 
personas con la capacidad de procesar la información, analizarla y seleccio-
nar	 la	 que	 es	 relevante	 para	 sus	 actividades	 y	 nuevos	fines,	 de	 forma	que	
pueda	ser	realmente	aprovechada.

Las tic han representado una revolución en la forma de vivir, facilitando 
la invención de nuevos bienes y servicios, métodos de comercialización y 
cobro cómo el ecommerce,	así	como	nuevos	medios	para	el	flujo	de	infor-
mación, permitiendo que, a diferencia de épocas anteriores, la comunicación 
sea	instantánea	aún	a	través	de	enormes	distancias	geográficas,	superando	las	
fronteras	y	fomentando	la	globalización	(Gutiérrez,	2020).

Enseñanzaaprendizaje en la educación superior

Para el proceso educativo, el acceso a medios y recursos facilita al docente 
la	transmisión	de	la	información,	generando	condiciones	más	significativas	
en	los	procesos	para	que	los	alumnos	sean	capaces	de	crear	su	propio	cono-
cimiento y adecuarlo a su vida diaria, generando así competencias sólidas 
para su vida diaria, en la actualidad se busca que las tecnologías impacten po-
sitivamente en los procesos productivos, por lo que con base en los cambios 
dados en los últimos años en la sociedad se ha buscado la implementación de  
las tecnologías y el cambio en las formas de ejecutar las actividades de ense-
ñanza-aprendizaje	en	las	aulas,	generando	una	adaptación	en	pasos	apresu-
rados para el uso de las tic	en	la	educación	(López,	López	y	López,	2022).

De acuerdo a Chaves, las tic representan una gran herramienta para 
el proceso de enseñanza y aprendizaje del siglo xxi, posibilitando un nuevo  
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enfoque educativo que ponga a los alumnos en el centro del sistema, dándole 
un rol de constructor de su propio conocimiento a través de la adquisición de 
nuevas	habilidades	mediante	el	aprovechamiento	de	las	tecnologías	(2020);	
para que esto sea posible plantea una estructura para la educación actual pro-
poniendo algunos aspectos primordiales como la integración de las tic en 
aulas, capacitando a los docentes para su utilización no sólo cómo medio 
de	comunicación,	sino	cómo	herramienta	para	diversificar	el	aprendizaje	en	
modelos de enseñanza basados en el aprendizaje invertido, la alfabetización 
digital	y	el	aprendizaje	basado	en	proyectos.

De	acuerdo	con	Villalba	y	Molina	(2020)	el	sistema	educativo	necesita	
transformar	sus	modelos,	modos,	medios	y	métodos	educativos	de	enseñanza- 
aprendizaje para adecuarse a las tic, implementando prácticas innovadoras 
que potencien las habilidades de los estudiantes y docentes actuales y fu-
turos, implementando la educación digital, audiovisual y multimedia, para  
esto resalta nuevamente que es necesario el desarrollo de habilidades  
para localizar, organizar, entender, evaluar y analizar información de forma 
crítica	y	selectiva.

El uso de las tic	en	los	procesos	de	enseñanza-aprendizaje	de	acuerdo	
con	Jara,	Rodríguez,	Conde	y	Aime	(2021)	permite	la	masificación	de	la	edu-
cación y posibilita la creación de contenido educativo desde distintas estra-
tegias y modelos de enseñanza que puedan llegar a todas las audiencias; sin  
embargo, también aumenta la brecha tecnológica en las poblaciones vulnera-
bles	que	carecen	del	dominio	de	estas	herramientas.

Las ventajas del uso de las tic en la educación a distancia son nume-
rosas,	para	Avendaño,	Hernández	y	Prada	(2021)	tienen	un	impacto	positi-
vo	en	las	dimensiones	pedagógicas	y	didácticas	del	proceso	de	enseñanza-
aprendizaje, ya que consideran que generan ventajas desde los procesos de 
planificación,	organización	y	evaluación,	favoreciendo	el	diseño	de	entornos	
de aprendizaje, la facilidad de adaptar los materiales al modelo elegido por el 
docente,	favoreciendo	así	el	aprendizaje	significativo,	el	desarrollo	de	com-
petencias	y	la	alfabetización	digital.

Actitudes hacia las tecnologías en la educación

De	 acuerdo	 con	Quintero	 (2020),	 el	 uso	 de	 las	 tic en la educación es una  
herramienta poderosa que amplía y democratiza las oportunidades de aprendi-
zaje para grupos de distintos ingresos, además menciona que potencia el apren-
dizaje, la construcción social del conocimiento y el desarrollo de habilidades y 
competencias, por los que dice que las tecnologías ayudan a mejorar la interac-
ción del alumno con sus clases, pasando de tener un rol pasivo a uno dinámico, 
activo y responsable, gracias a los medios en los que se imparten las clases y 
la	modificación	de	los	procedimientos	y	métodos	utilizados	para	impartirlas.
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López, López y López encontraron que las limitaciones tecnológicas, 
tradicionalismos, prueba y error, entre otras prácticas, fueron relevantes en el 
nivel de aceptación y el grado de resistencia a la innovación e implementa-
ción	de	nuevas	herramientas.	De	igual	manera	incluyeron	las	características	
vinculadas a las formas de vivir y desarrollarse en la sociedad, se encontró 
que el desarrollo económico se relaciona con los modelos educativos, por  
lo	que	es	necesaria	su	vinculación	para	la	eficacia	de	las	estrategias	aplicadas	en	
cada sector, desarrollando formas de educar que se vinculan con la condición 
cultural,	sus	procesos	económicos,	costumbres,	tradiciones	y	conductas	(2022).

Previo a la pandemia se percibía que el uso de las tic en el proceso 
educativo fue evitado por desconocimiento de las herramientas o era utiliza-
do únicamente en tareas no formales, el cambio se dio a partir de la abrupta  
necesidad de virtualidad, evidenciando a nivel mundial la poca disponibi-
lidad y preparación previa de los educadores y estudiantes para asumir una 
educación	totalmente	online	(Jara,	Rodríguez,	Conde	y	Aime,	2021).

Por otro lado, los docentes deben ser conscientes de que el mundo edu-
cativo demanda lo que el entorno en el que se desarrolla necesita, hablando 
de	contextos	dinámicos,	complejos	y	cambiantes	debido	precisamente	al	de-
sarrollo de las tic,	por	lo	que	es	necesario	adquirir	los	conocimientos	sufi-
cientes para el uso de los nuevos recursos y mantener una actitud positiva 
hacia ellos, ya que aunque es un reto, mejoran el rendimiento y la calidad 
de la práctica educativa y la respuesta a la demanda formativa, pese a esto y 
a la expectativa de que el profesor sea el motor de los cambios requeridos, 
muchos miembros de la comunidad académica no se sientes cómodos con 
la idea de ser agentes de cambio y desarrollo (Villalba, Molina, Palacios, y 
Villalba,	2020).

Metodología

Esta investigación utiliza un diseño no experimental transeccional descrip-
tivo,	 con	 enfoque	 cuantitativo. La recolección de datos se realiza con dos 
cuestionarios	 (alumnos	y	docentes)	 con	 escala	Likert	 de	 cinco	valores.	Se	
realizó en Google Forms y su aplicación fue autoadministrada enviada por 
WhatsApp.	El	análisis	y	graficado	de	los	resultados	fue	en	Google	Sheets.

La muestra fue por conveniencia, la población fueron los alumnos  
de las licenciaturas del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de 
Guadalajara:	a)	docentes	(27)	y	b)	alumnos	(110).

Análisis y discusión de resultados

Con respecto al uso de las tic	en	la	educación	superior	(figura	1),	los	alum-
nos consideran que son herramientas valiosas y que seguro pueden mejorar  
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el proceso de enseñanza aprendizaje, además de que perciben que su apren-
dizaje será enriquecido; por lo tanto, dicen estar de acuerdo en utilizarlas 
activamente	en	sus	actividades	académicas.

Figura 1. Uso de las TIC en la educación superior  
por parte de los alumnos

De	acuerdo	con	la	figura	2,	los	alumnos	se	perciben	como	capaces	de	
usar las tic,	así	como	tener	experiencia.	Además	de	asegurar	sentirse	cómo-
dos	con	los	dispositivos	electrónicos	en	general.

Figura 2. Experiencia y habilidades con las TIC  
por parte de los alumnos

De	acuerdo	con	la	figura	3,	los	alumnos	consideran	que	las	tic pueden 
personalizar el aprendizaje y adaptarse a las necesidades de cada uno, así 
como	que	se	puede	mejorar	la	accesibilidad	a	la	educación	superior.	De	igual	
manera, piensan que las tic son herramientas que facilitan la comunicación y 
colaboración	entre	docentes	y	alumnos.
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Figura 3. Percepciones sobre las TIC  
por parte de los alumnos

En	la	figura	4	se	puede	ver	cómo los alumnos conocen y usan las tic, 
tales como herramientas de colaboración en línea, aplicaciones móviles y 
plataformas	de	aprendizaje.

Figura 4. Uso actual de las TIC  
por parte de los alumnos

De acuerdo con lo anterior, se puede observar que las tic tienen mucha 
aceptación por parte de los alumnos, no sólo en el uso, sino en cómo las vi-
sualizan	como	parte	de	sus	procesos	de	aprendizaje.	Su	percepción	en	general	
es	positiva.

Con	respecto	a	los	docentes,	en	la	figura	5	se	puede	observar	que	las	
tic son usadas en los procesos de enseñanza implementados en la educación 
superior.	Los	maestros	consideran	que	enriquecen	el	proceso	y	que	su	aporte	
es	valioso.
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Figura 5. Uso de las TIC  
en la enseñanza superior

En	la	figura	6,	los	docentes	dicen	sentirse	cómodos	con	el	uso	de	las	tic, 
asegurando tener experiencia previa en su utilización, así como las habilida-
des	necesarias	para	su	manejo.

Figura 6. Habilidades y experiencia con las TIC  
por parte de los docentes

En	general,	de	acuerdo	con	la	figura	7,	los	docentes	creen	que	las	tic 
tienen un uso y aplicación positivo en los procesos de enseñanza en la edu-
cación	superior.
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Figura 7. Percepciones sobre las TIC  
en la educación superior

Finalmente,	en	la	figura	8	se	puede	observar	que	los	docentes	usan	las	
tic regularmente en sus procesos de enseñanza, así como estar capacitados 
para	integrar	estas	herramientas	en	su	trabajo.	De	igual	manera,	la	gran	mayo-
ría	usan	las	plataformas	de	aprendizaje	como	parte	de	sus	procesos.

Figura 8. Uso actual de las TIC en la enseñanza

Se puede observar, en general, que los docentes tienen una actitud posi-
tiva hacia el uso e implementación de las tic	en	sus	procesos	de	enseñanza- 
aprendizaje.

Conclusiones y recomendaciones

La	hipótesis:	al	menos	el	75%	de	los	alumnos	están	dispuestos	a	utilizar	las	
tic en sus actividades académicas, fue apoyada por la información obtenida 
y el análisis realizado; por lo cual, se acepta como verdadera para este seg-
mento	de	la	población.
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De	igual	manera:	más	del	80%	de	los	alumnos	usan	las	tic en sus pro-
cesos de aprendizaje, se acepta como verdadera por la misma razón, la evidencia 
analizada	apoya	esta	afirmación.

Con	 respecto	 a	 la	 tercera	hipótesis	 propuesta:	 50%	o	más	de	 los	do-
centes tienen una actitud renuente ante el uso de las tic en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje:	no	fue	apoyada	por	los	datos	recabados	en	la	mues-
tra;	por	lo	tanto,	es	refutada	desde	la	estadística	descriptiva.

Como recomendaciones, continuar con pruebas estadísticas de alcance 
correlacional que comparen a los alumnos por carrera, así como por área  
del	conocimiento	y	con	respecto	a	los	docentes,	comparar	por	edades.
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Los miembros de la “Red de Investigadores Iberoamericanos al 
Servicio del Conocimiento” han conjuntado una obra en donde 
se presentan 10 propuestas de investigación vinculadas a la 
mercadotecnia, costos y la innovación educativa, las cuales son el 
resultado del trabajo colaborativo entre investigadores y expertos 
de diversas instituciones de educación superior en México, con el 
fin de presentar propuestas para el mejoramiento de la educación 
y desarrollo de México.

Los trabajos presentados están organizados en tres secciones. La 
primera incluye cuatro investigaciones que abordan variables en 
el sector cooperativo, posicionamiento de marca en el comercio 
electrónico, un estudio de mercado para solucionar la edificación 
residencial y un análisis de conectividad digital del internet 
en México; en la segunda parte se incluyen una propuesta de 
estrategia sobre responsabilidad social para empresas agrícolas 
y un estudio para determinar el costo de capital en empresas 
de alimentos; finalmente, en la tercera parte contiene tres 
investigaciones sobre herramientas de tecnología para fortalecer 
procesos educativos, un análisis bibliométrico sobre andragogía 
enfocado a la educación permanente y formación pedagógica del 
docente rural para elevar la calidad educativa, finalmente en el 
último capítulo se presente un estudio sobre el uso de las TIC en la 
educación superior.
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