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Nota editorial del número 

Reputación Corporativa en Mypes, TICS y Cadenas de suministro 
Paula B. Mejia Avila 

Redes de Estudios Latinoamericanos 

 

En México existen diversas Instituciones de Educación Superior (IES) públicas y privadas que ofrecen servicios 

educativos de maestría y doctorado y sus propios programas educativos evaluados por el Sistema Nacional de 

Evaluación de la Educación Superior. Actualmente la presentación y publicación de tesis realizadas en el marco 

de estudios de Doctorado y Maestría es un requisito para lograr la titulación. 

El 1er Coloquio de Investigación para Alumnos de Doctorado y Maestría RELAYN 2019 recibió a estudiantes 

de Doctorado y Maestría que pertenecen a alguna de las universidades públicas o privadas de Latinoamérica para 

presentar el resumen de su avance de tesis o investigaciones relativas en las áreas de las Ciencias de la 

Administración y Contables, esto con el fin de ser discutidas y retroalimentadas durante su exposición por 

investigadores expertos en el tema, algunos de ellos pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 

El objetivo principal de dicho evento es generar un foro para la discusión en avances de tesis y trabajos de 

investigaciones realizadas en el marco de estudios de Doctorado y Maestría, con el fin de recibir retroalimentación 

que contribuya en la mejora y enriquecimiento del conocimiento de dichos trabajos, logrando mejorar los 

resultados del proceso formativo y la capacidad intelectual autónoma que permite lograr una producción 

académica independiente.  

Los siguientes artículos son trabajos que presentan avances de tesis Doctorales o Maestría, o investigaciones 

desarrollados durante el marco de estos estudios de las áreas comprendidas en las Ciencias de la Administración 

y Contables. Incluyen diferentes aspectos y extensión de contenido, de acuerdo a la categoría del nivel de 

desarrollo en la que se encuentra su estudio. 

En la Categoría Inicial del nivel 1, podremos leer trabajos que contienen la idea central original o hipótesis 

considerado en la investigación, el problema de investigación, la justificación de manera general y explica cuál 

es la contribución que se hace con el estudio. 

 

En la Categoría Intermedia del nivel 2, se encontrarán trabajos con un problema de investigación e hipótesis 

propuesto, objetivos del estudio, aspectos claves de la revisión de la literatura, justificación y contribución del 

estudio y una propuesta metodológica. 

En la Categoría Investigación en Proceso del nivel 3, se podrán ver trabajos de investigación con resultados 

obtenidos en un estudio que solventa el problema de investigación e hipótesis propuesto, objetivos del estudio, 

aspectos claves de la revisión de la literatura, justificación y contribución del estudio en base a una metodología. 

Y finalmente es importante mencionar que estos artículos fueron presentados por investigadores de México, 

Colombia y Perú en el 1er Coloquio de Investigación para alumnos de Doctorado y Maestría RELAYN 2019, que 

se llevó a cabo en el 4° Congreso Latinoamericano de Investigación en Administración y Negocios, RELAYN 

2019, celebrado los días 28 y 29 de noviembre de 2019 en la Facultad de Administración de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla en Puebla, México. 

Espero que esta lectura les sea de aprendizaje y disfruten el contenido como lo ha sido para nuestro equipo y los 

investigadores que han vivido está experiencia. 
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Artículo 1. La gestión por 
procesos como facilitadora 
en la obtención de una 
ventaja competitiva: estudio 
de caso de una empresa 
constructora del estado de 
Hidalgo 

Process management as a 
facilitator in obtaining a 
competitive advantage: case study 
of a construction company in the 
state of Hidalgo 
 
Sánchez Hernández, Horacio; 
Martínez García, María Dolores 
Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo 
 

 

Idea central de la investigación 

En la actualidad estamos siendo testigos de 

vertiginosos cambios que se experimentan en el 

mundo de los negocios y las empresas, motivados 

por una serie de diferentes factores que han hecho 

que ya sea parte de la cotidianidad el hablar de los 

grandes retos que éstas deben enfrentar en su 

afán por sobrevivir y consolidarse a través del 

tiempo; por ejemplo, mediante el desarrollo de 

estrategias tendientes a generar cambios 

organizacionales o al diseño de planes o modelos 

formales que les reporten una ventaja competitiva 

(Correa, 2016), por mencionar algunos. 

La metodología implícita en la gestión de 

procesos se presenta como una herramienta de 

gran utilidad en este caso, puesto que se apoya de 

diversas teorías administrativas; de tal manera que 

sea posible facilitar a la compañía que se 

encuentre en proceso de adoptarla la flexibilidad 

necesaria para adaptarla a sus propias 

necesidades y capacidades (Pérez, 2012), 

favoreciendo con esto una asimilación más 

sencilla y susceptible de contar con resultados 

positivos. 

En este sentido, se considera de importancia 

abordar un estudio de caso de una empresa 

mediana dedicada a la construcción de obra 

pública y privada, en particular a la edificación y 

el tendido de carpeta asfáltica, ubicada en el 

estado de Hidalgo, que desea expandir sus 

operaciones hacia otras partes del país, pero que 

se ha visto limitada en este aspecto debido a la 

amplia competencia que existe en este sector. 

 

 

Problema de investigación 

El sector de la construcción, de acuerdo con cifras 

del Centro de Estudios Económicos de la 

Industria de la Construcción (CEESCO) y la 

Cámara Mexicana de la Industria de la 

Construcción (CMIC), estaba conformado en 2013 

por 17 063 empresas constructoras, de las cuales 

47.46% estaban dentro del rubro de 

microempresas; es decir, aquellas que emplean 

solamente hasta 10 trabajadores, mientras que, 

por su parte, las empresas medianas (aquellas 

que emplean entre 51 y 250 trabajadores) 

representaban 11.66% del total (CEESCO-CMIC, 

2016). Y si bien este porcentaje, relativo a las 

medianas empresas, no es el más elevado, sí 

constituye un buen punto de partida para 

brindarnos un panorama de la amplitud de la 

competencia que existe en este sector, por lo cual 

se hace necesario desarrollar estrategias que 

permitan hacer frente a esta situación. 

En el mismo estudio (CEESCO-CMIC, 2016) 

se hace referencia al sector de la construcción 

como dinámico, donde las empresas se enfrentan 

a distintos retos como el acceso a fuentes de 
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financiamiento, así como las limitaciones que 

pueden representar su capital físico y tecnológico. 

De igual manera, se resalta el hecho de que existe 

evidencia de la alta competencia entre empresas 

de este sector, derivada de un análisis a través del 

índice de Herfindahl-Hirschman, también 

denominado índice HHI, donde es posible 

visualizar, por ejemplo, que existen muchas 

empresas con bajos márgenes de utilidad y pocas 

con márgenes elevados. 

Por otra parte, además de las ya descritas 

exigencias del mercado, se presentan otras 

condiciones que no es posible dejar de lado, tales 

como la sustentabilidad y la innovación constante. 

A pesar de este escenario las pymes, de manera 

general en nuestro país, siguen trabajando 

basándose solamente en su experiencia, derivada 

de su práctica, sin hacer uso de sistemas o 

modelos de gestión que contribuyan a mejorar sus 

actividades (Reza, 2016), lo cual constituye un 

obstáculo en la correcta consecución de sus 

metas. 

Una limitante adicional se encuentra en el 

sentido de que las teorías más conocidas en el 

campo de las estrategias empresariales han sido 

desarrolladas, en su mayoría, hacia las grandes 

compañias; es decir, no se encuentran adaptadas 

a la realidad de las pymes (Correa, 2016). Razón 

por la cual resulta comprensible que estas últimas 

alcancen solamente 35% y 60% de productividad 

con relación a las grandes empresas, 

respectivamente (Saavedra, Camarena & Tapia, 

2016). 

En este escenario de elevada complejidad, las 

empresas competitivas son aquellas capaces de 

generar valor para sus clientes, tanto externos 

como internos, al mismo tiempo que son capaces 

de optimizar sus costos de operación y aumentar 

sus indicadores de rentabilidad, para lo cual surge 

como una opción el sistema de gestión basada en 

procesos, pues permite a las empresas contar 

con una dirección que se enfoque en resultados 

por medio de la planeación e integración de sus 

recursos (Hernández, Martínez & Cardona, 

2015). 

Es decir, mediante el análisis organizacional 

y posterior diseño de un plan de acción basado 

en la gestión por procesos se busca conocer el 

estado en el que se encuentra la empresa objeto 

de estudio, al tiempo que se desea facilitar la 

determinación de una estructura y secuencia, 

lógica y adecuada de sus procesos de operación, 

en el entendido de que se desea solamente 

abarcar las actividades relativas a su gestión 

administrativa. 

Indirectamente aquellos procesos de 

carácter puramente técnico bien podrían verse 

influenciados, de manera igualmente positiva, en 

mayor o menor medida, a través de los cambios 

propuestos en la gestión administrativa de la 

entidad estudiada, pues se entiende que los 

procesos no son aspectos aislados (Pérez, 2012), 

sino al contrario, son el resultado de la interacción 

cotidiana de todas las áreas que conforman y le 

dan vida y forma a una organización. 

En consecuencia y atendiendo a este orden 

de ideas, se han establecido los siguientes 

objetivos, general y específicos. 

 

Objetivo general de la investigación  

Identificar los procesos de gestión administrativa 

de una empresa constructora del estado de 

Hidalgo, a través de un análisis organizacional 

que permita explorar y conocer sus áreas de 

oportunidad y plantear una propuesta de mejora 

encaminada a establecer su optimización y 

posible estandarización, con lo cual adquiera una 

ventaja competitiva. 
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Objetivos específicos 

 Diagnosticar los procesos, en el ámbito 

meramente administrativo, que lleva a 

cabo la empresa objeto de estudio a través 

del uso de herramientas de análisis 

organizacional, a fin de conocer el estado 

actual que guarda la entidad. 

 Elaborar una propuesta de mejora, basada 

en la metodología denominada gestión de 

procesos, que le permita identificar áreas 

de oportunidad en sus procesos 

administrativos, para lograr su 

optimización y eventual estandarización, 

lo cual le proporcione una ventaja 

competitiva. 

 

Justificación del estudio de caso 

Como ya se hizo mención, la forma en la que se 

lleva a cabo la administración en las pymes, de 

manera general, tiende a ser poco o nada 

estructurada, sustentada principalmente en el 

conocimiento empírico del negocio, adquirido a 

través de la experiencia en el desarrollo de la 

propia actividad que se lleva a cabo, o en su 

defecto, basándose en corazonadas y la intuición, 

lo cual se traduce, en muchos casos, en que no se 

cuente con información sustancial para la toma de 

decisiones adecuadas para el negocio (Reza, 

2016). 

En este sentido, la decisión de utilizar la 

gestión de procesos se da en el entendido de que 

ésta “surge como un enfoque que centra la 

atención sobre las actividades de la organización 

para optimizarlas” (Mallar, 2010). Además de que 

no está basada en una teoría administrativa 

específica, sino que busca aprovechar los propios 

recursos y las capacidades con los que cuentan las 

empresas de manera específica, adaptándose de 

esta manera a sus condiciones específicas 

(Pérez, 2012). 

Sumado a lo anterior cabe destacar que, de 

acuerdo con (Sánchez & Blanco, 2016), a pesar 

de que existen datos aislados sobre el tema de la 

gestión por procesos en el ámbito global, y de 

manera específica en España y América Latina, 

“el grado de implantación de la gestión por 

procesos es, al día de hoy, un dato desconocido 

del que solo se conocen aproximaciones”, por lo 

que resulta un campo fértil de oportunidad para 

los estudiosos de las ciencias económico-

administrativas. 

Es menester poner atención en la realidad 

cotidiana de las pequeñas y medianas empresas 

debido a su rol tan importante en la escena, ya no 

sólo de nuestro país, sino también en el ámbito 

internacional, para poder brindarles las mejores 

decisiones posibles en materia de gestión, pues, 

por ejemplo, en algunas ocasiones compañías 

que buscan captar un mayor mercado suelen 

adoptar algún sistema de calidad, siendo que en 

realidad solamente cumplen con el papeleo 

requerido, sin implicarse verdaderamente en su 

correcta implementación y seguimiento (Pérez, 

2012). 

Derivado de lo anterior y apoyados en una 

primera observación directa de la empresa 

estudiada, se propone establecer lo siguiente 

como una incipiente hipótesis en este caso de 

estudio: la implementación de una estrategia en 

la gestión de procesos administrativos tendrá un 

impacto como ventaja competitiva en la empresa 

objeto de estudio. 

La propuesta metodológica a seguir para 

este estudio de caso consiste en un proyecto de 

investigación básica, transversal (pues se refiere 

a un momento y situación específicas), 
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descriptiva y de campo, ya que la información se 

recopilará mediante la aplicación de un 

instrumento para medir las capacidades actuales 

de la organización en cuestión. 

 

Contribución que se hace con el estudio 

de caso 

La aportación que se pretende llevar a cabo a 

través del presente estudio de caso es 

proporcionar suficiente evidencia teórica acerca de 

la gran importancia que juega la correcta gestión 

de los procesos en el interior de las 

organizaciones, que, sin importar su tamaño, se 

ven inmersas irremediablemente en un ambiente 

de elevada competitividad, lo que hace necesario 

poner atención en aspectos clave de su operación 

(Saavedra, Camarena & Tapia, 2016); siendo 

precisamente la gestión de sus procesos un punto 

medular a tomar en consideración al momento de 

pensar en soluciones para hacer frente a las 

diferentes problemáticas que implican los tiempos 

modernos. 

También es importante mencionar que como 

profesionales de las ciencias económico-

administrativas podemos contribuir a reducir, 

apoyados en las evidencias derivadas de casos de 

estudio como el presente, ciertos aspectos que 

complican el correcto funcionamiento de las 

estrategias que puedan plantearse como solución 

a las empresas, tales como la resistencia real al 

cambio en la manera de trabajar (Pérez, 2012), 

que llegan a presentar, de manera común, las 

pequeñas y medianas empresas. 

De manera adicional, si bien es cierto que han 

tomado recientemente especial fuerza conceptos 

como la innovación (en ciencia, tecnología y 

modelos de negocio), la responsabilidad social, e 

incluso el cuidado del medioambiente, podría 

considerarse necesario, en primer lugar, articular 

estrategias de trabajo que permitan efectuar las 

diferentes actividades de la empresa de una 

manera armónica, ordenada y lógica, con lo cual 

sea posible obtener mejores resultados de 

operación, desde luego sin negligir estos temas 

de actualidad en el campo de la administración y 

los negocios, que bien pueden constituirse como 

el siguiente paso lógico en la búsqueda de 

elementos que abonen a la mejora continua de la 

operación. 

 

Referencias 

Centro de Estudios Económicos de la Industria de 

la Construcción- (CEESCO), Cámara 

Mexicana de la Industria de la 

Construcción (CMIC) (2016). Diagnóstico 

del sector de la construcción y 

propuestas para el impulso de la 

infraestructura en México. Recuperado 

de 

https://www.cmic.org.mx/cmic/ceesco/20

16/Documento_extenso_vfinal_191215.p

df. 

Correa, C. (febrero de 2016). La competitividad 

en las pymes y la planeación estratégica. 

Ciudad de México, México. Recuperado 

de 

http://132.248.9.195/ptd2016/febrero/074

0529/Index.html. 

Hernández, H., Martínez, D., & Cardona, D. 

(2015). Enfoque basado en procesos 

como estrategia de dirección para las 

empresas de transformación. Saber, 

Ciencia y Libertad, 11(1), 141-150. 

Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?

codigo=5847006. 

Mallar, M. (enero-junio de 2010). La gestión por 

procesos: un enfoque de gestión 



 

 

13 
 

                                                                                         
La gestión por procesos como facilitadora en la 
obtención de una ventaja competitiva: estudio de 
caso de una empresa constructora del estado de 
Hidalgo. 

R
e
s
p
o
n
s
a
b
i
l
i
d
a
d 
S
o
c
i
a
l 
E
m
p
r
e
s
a
r
i
a
l
; 
p
a
n
o
r
a
m
a 
S
a
n 
L
u
i
s 
P
o
t
o
s
í
. 

 

Edición especial: 1er Coloquio de Investigación para 
Alumnos de Doctorado y Maestría  
 
ISSN: 2594-1674  
 

eficiente. Revista Científica Visión de 

Futuro, 13(1). Recuperado de 

http://www.redalyc.org/pdf/3579/3579354

75004.pdf. 

Pérez, J. (2012). Gestión por procesos. 5a. ed. 

Madrid: Alfaomega. 

Reza, W. (junio de 2016). Auditoría de procesos 

para la competitividad, innovación y 

sustentabilidad. Estudio de caso de una 

empresa mexicana dedicada al diseño e 

instalación de sistemas de refrigeración. 

Ciudad de México, México. Recuperado 

de 

http://132.248.9.195/ptd2016/mayo/07451

52/Index.html. 

Saavedra, M., Camarena, M., & Tapia, B. (octubre 

de 2016). Calidad para la competitividad 

en la pyme de la Ciudad de México. XXI 

Congreso Internacional de Contaduría, 

Administración e Informática (UNAM). 

Recuperado de 

http://congreso.investiga.fca.unam.mx/do

cs/xxi/docs/1.03.pdf. 

Sánchez, L., & Blanco, B. (2016). La gestión por 

procesos. Un campo por explorar. 

Dirección y Organización. Recuperado de 

https://www.researchgate.net/publication/

270157807_La_gestion_por_procesos_U

n_campo_por_explorar. 

 
 
 
 
 



 

REVISTA RELAYN 
Micro y pequeña empresa en Latinoamérica 

Red de Estudios Latinoamericanos en Administración y Negocios 

Edición Especial: Coloquio de Investigación para alumnos 

de Doctorado y Maestría 2019 
 

 

 

 
 

ISSN: 2594-1674 

 

 

 

 

 

contacto@relayn.org 

 

 

García Villanueva, Migdalia Annel;  

Sánchez Baltasar, Laura Berenice 

Universidad Tecnológica de la Región Norte de Guerrero 

 
Estrategias de mercadotecnia que implementan las mipymes cuando 

se encuentran en ambientes violentos y de inseguridad. 

Edición Especial: Coloquio, Septiembre-Diciembre 2019, pp. 14-17 

Disponible en: http://iquatroeditores.com/relayn/ 

mailto:contacto@relayn.org
http://iquatroeditores.com/relayn/


 

 

14 
 

                                                                                         
Estrategias de mercadotecnia que implementan las 
mipymes cuando se encuentran en ambientes 
violentos y de inseguridad. 

R
e
s
p
o
n
s
a
b
i
l
i
d
a
d 
S
o
c
i
a
l 
E
m
p
r
e
s
a
r
i
a
l
; 
p
a
n
o
r
a
m
a 
S
a
n 
L
u
i
s 
P
o
t
o
s
í
. 

 

Edición especial: 1er Coloquio de Investigación para 
Alumnos de Doctorado y Maestría  
 
ISSN: 2594-1674  
 

Artículo 2. Estrategias de 
mercadotecnia que 
implementan las mipymes 
cuando se encuentran en 
ambientes violentos y de 
inseguridad 
 

Marketing strategies that SMEs 
implement when they are in violent 
and insecurity environments 
 

García Villanueva, Migdalia Annel; 
Sánchez Baltasar, Laura Berenice 
Universidad Tecnológica de la 
Región Norte de Guerrero 
 
La idea central  

Este proyecto propone revisar el impacto de la 

violencia e inseguridad que han tenido las 

mipymes en la zona centro de Guerrero, teniendo 

como objetivo principal diagnosticar los tipos de 

estrategias de mercadotecnia que implementan las 

mipymes cuando se encuentran en ambientes 

violentos y de inseguridad. 

 

Palabras clave 

Mipymes, mercadotecnia, inseguridad, violencia, 

competitividad. 

 

Problema de investigación 

La mercadotecnia se ha conceptualizado como el 

intercambio de bienes y servicios a fin de satisfacer 

las necesidades del consumidor (Fisher, 2018). 

Durante el tiempo se han diseñado estrategias que 

tienen como objetivo cumplir con tal encomienda; 

sin embargo, esta situación no aplica igual para las 

mipymes, quienes enfrentan retos, mercados 

cambiantes y turbulentos. El tema de inseguridad 

en la actualidad está teniendo repercusiones no 

sólo en el ámbito social, sino también en el 

empresarial. Algunos autores mencionan los 

costos que han tenido que afrontar los 

empresarios al encontrarse en esta situación y las 

medidas cautelares que han tenido que 

establecer a fin de resguardarse. 

Las pequeñas y medianas empresas 

(mipymes), en los últimos años, han despertado 

gran interés como objeto de estudio, porque se 

caracterizan como un sector decisivo para la 

estabilidad, riqueza y economía de un país. De 

acuerdo con la Secretaría de Economía (2009), 

las mipymes no logran consolidarse o 

desarrollarse como se pudiera esperar y su tasa 

de éxito se encuentra aun debajo de la media 

mundial con valores alrededor de 25% y 30%, 

contra 40% de la escala mundial. A pesar de los 

numerosos trabajos científicos realizados en el 

campo del fracaso empresarial, aún no se ha 

logrado establecer una única teoría sobre este 

tema ni sobre sus factores determinantes (Rubio 

2008 citado en Ortiz 2013), e incluso en la 

literatura se utilizan distintos términos para 

referirse al mismo, tales como mortalidad, salida, 

discontinuidad, bancarrota, declive y fracaso 

(Justo 2008 citado en Ortiz 2013). Acorde con 

Arce (2007), la mayoría de los problemas que 

enfrentan las mipymes son por falta de visión 

empresarial, financiero o de mercado, pero cabe 

considerar que actualmente los ambientes 

turbulentos y de inseguridad que se viven en 

diferentes países también están siendo un factor 

determinante para el éxito o fracaso de las 

mismas, por lo que deben adaptarse 

constantemente a los cambios, haciéndolos de 

forma incremental en el modelo de negocios para 

subsistir en estos entornos. 

El tema de inseguridad está repercutiendo de 

manera directa en el crecimiento de las mipymes, 
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de acuerdo con datos emitidos por el Inegi (2016), 

considera que 34.5% de las unidades económicas 

han sufrido algún delito, dentro de los temas que 

más afectan se encuentran inseguridad y 

delincuencia, bajo poder adquisitivo de la 

población, falta de apoyos económicos de 

gobierno, impuestos y por último la falta de castigo 

a los delincuentes. Por otro lado, los dueños de los 

negocios invierten en protección, extorsiones, 

recuperación por asaltos, entre otros. Aunado a 

esta situación, la falta de acceso a fuentes de 

financiamiento, capacitación deficiente en el 

recurso humano, falta de vinculación del 

empresario con sus clientes y la implementación 

de estrategias de mercadotecnia, son factores que 

no están permitiendo que las mipymes trasciendan 

y tengan éxito en el mercado nacional e 

internacional (Inegi, 2016). 

Guerrero se ha visto afectado por el entorno 

de inseguridad que vive, repercutiendo de manera 

importante en el crecimiento de las mipymes. 

Dicha afectación provoca cancelación de 

inversiones y la competitividad de las empresas. 

De acuerdo con los resultados del Imco (2016), el 

estado de Guerrero se encuentra en el lugar 31 en 

el sistema de derecho confiable y objetivo, y 

penúltimo en innovación de los sectores 

económicos, por lo que se puede inferir la 

afectación que se ha tenido en el estado por 

cuestiones de inseguridad. De acuerdo con el Inegi 

(2016), los delitos más frecuentes de las mipymes 

en Guerrero son la extorsión, el fraude, los actos 

de corrupción y el robo de mercancía en tránsito; 

siendo el sector más afectado servicios con 

95.47%, industria con 94.68% y comercio con 

92.16 por ciento. Es preocupante que los niveles 

de violencia en el estado vayan en aumento, ya 

que una de las principales cosas que exigen los 

empresarios para que puedan invertir en algún 

lugar determinado —y que se pueda garantizar el 

buen desarrollo de sus negocios— es la 

seguridad. Durante los últimos años la falta de 

seguridad ha tomado por sorpresa a la gran 

mayoría de los ciudadanos que habitan en 

Guerrero, porque por el aumento de la 

inseguridad los negocios locales no se han 

mantenido, lo que implica que una gran cantidad 

de ciudadanos son desplazados viéndose en la 

necesidad de buscar otro trabajo que les 

garantice un salario que les permita cubrir sus 

necesidades (Sánchez, 2015).  

Ante esta situación surgen las siguientes 

preguntas de investigación: ¿cómo sobreviven 

las mipymes en entornos violentos? ¿Cómo 

aplican los dueños de las mipymes las estrategias 

de mercadotecnia? ¿Cómo realizan las 

actividades de comercialización? 

 

Justificación 

Poco se ha estudiado al respecto de cómo las 

mipymes han aplicado estrategias de 

mercadotecnia en entornos violentos y de 

inseguridad. La mayor parte de los estudios 

académicos se han enfocado en las causas y el 

escalamiento de la violencia, las consecuencias 

económicas de la violencia relacionada con el 

narcotráfico, considerando que la situación de 

inseguridad ha ido acrecentándose en algunos 

estados de la república mexicana afectando 

directamente a las mipymes. Por esto es 

importante saber qué es lo que han hecho hasta 

el momento los empresarios que se encuentran 

en estos ambientes y cómo han logrado 

sobrevivir, para tener un panorama claro sobre 

las estrategias que han hecho a pesar de las 

condiciones de violencia e inseguridad. 
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Contribución que se hace con el estudio 

Los estudios hechos hasta el momento hablan 

sobre las repercusiones que tienen la violencia e 

inseguridad en las mipymes, pero no han 

considerado cómo éstas han utilizado las 

estrategias de marketing para subsistir. Será 

importante la obtención de la información de este 

estudio, para identificar las estrategias de 

mercadotecnia que apoyen en su desarrollo y 

crecimiento, identificando cómo la visión del 

empresario, las estrategias de crecimiento y la 

comercialización se han adaptado para subsistir 

en este tipo de entornos. 

Se espera conocer cómo sobreviven las 

mipymes en entornos violentos, cómo aplican los 

dueños de las mipymes las estrategias de 

mercadotecnia y cómo realizan las actividades de 

comercialización, a continuación, se ilustra en la 

figura 5.1. 

 

Figura 5.1 Factores que afectan a las mipymes 

Fuente: elaboración propia. 
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Artículo 3. Propuesta de 
gestión enfocada en 
procesos. Estudio de caso de 
una empresa de alimentos y 
bebidas 

Process-focused management 
proposal. Case study of a food and 
beverage company 
 

Guerrero Moreno, Salvador; 
Hernández Calzada, Martin Aubert 

Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo 

 

Idea central  

Es un hecho innegable que la velocidad con la que 

surgen los cambios actualmente en el entorno 

empresarial es cada vez más intempestiva, lo cual 

puede significar oportunidades para las empresas 

que saben adaptarse o incluso el cierre de aquellas 

cuyo comportamiento es estático y reactivo. En 

este contexto, se ha decidido concentrar los 

esfuerzos de este documento en la elaboración de 

un estudio de caso sobre una pequeña empresa 

de servicios dedicada a la preparación de 

alimentos y bebidas ubicada en Hidalgo, México, 

cuyo nombre para efectos discrecionales será Flor 

Nacional. Cabe mencionar que esta empresa 

pretende expandirse y abrir una tercera sucursal 

que pueda operar de manera controlada y 

estandarizada evitando que los problemas 

operativos se vean reflejados en las utilidades de 

las dos primeras. 

El estudio se aborda inicialmente desde la 

perspectiva del modelo estrella, analizando la 

alineación que tiene la estructura y la estrategia en 

relación con los procesos de la empresa. De 

acuerdo con Galbraith, es posible identificar 

puntualmente las consecuencias en cada una de 

las aristas de la estrella cuando una organización 

no se encuentra alineada adecuadamente, 

generando problemáticas específicas y 

reduciendo tanto el aprovechamiento de sus 

recursos como el alcance de sus resultados 

(Galbraith, Downey & Kates, 2002).  

Durante el desarrollo de la investigación, 

serán usadas como apoyo las herramientas 

presentadas por el mismo autor, tales como 

encuestas y entrevistas semiestructuradas 

(Galbraith, Downey & Kates, 2002). En este tenor, 

surge la siguiente hipótesis para el estudio: la 

falta de procesos bien definidos y estandarizados 

en la empresa Flor Nacional provoca que no 

pueda dominar su operación y, por lo tanto, los 

resultados previstos con respecto a las utilidades 

no sean alcanzados en los tiempos establecidos. 

Por lo tanto, la investigación se dirige a identificar 

los factores operacionales antes de abrir la 

tercera sucursal que además de no estar 

alineados con la estrategia provocan que los 

procesos no estén normalizados y generen 

pérdidas a la empresa.  

Posteriormente, se considerará la viabilidad 

de proponer una gestión enfocada en procesos y 

la asignación de indicadores acorde con las 

necesidades de la empresa, después de 

identificar los principales factores o 

disfuncionamientos de la operación que puedan 

convertirse en costos ocultos, con la intención de 

mejorar las utilidades, vinculando las 

necesidades organizativas internas con la 

satisfacción de los clientes (Pérez, 2016). 

Finalmente, la generación de una propuesta 

de acciones busca que la empresa pueda 

dominar su operación interna, normalizando la 

ejecución de procesos y, consecuentemente, de 

sus productos y servicios, así como el 
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aprovechamiento de otros conceptos que pueden 

generar valor. 

 

Problema de investigación 

En México, existen un sinfín de barreras que 

impiden que las empresas se puedan consolidar 

después de sus dos primeros años de vida. Debido 

a esto y según un estudio a cargo del Instituto de 

Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera del 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey (Castro, 2005), la segunda problemática 

principal para las mipymes tiene que ver con la 

deficiente gestión organizacional por parte de las 

entidades, en donde 48% de las organizaciones 

bajo este contexto carecen de indicadores y 

normalización en sus procesos, provocando la 

aparición de desviaciones en sus productos o la 

inconsistencia en los servicios ofrecidos a los 

clientes, afectando directamente sus finanzas. 

Complementando los datos previos, 

específicamente en la ciudad de Pachuca, 

Hidalgo, el porcentaje de empresas que logran 

pasar al tercer año es sólo de 37% 

aproximadamente, según el Sistema de 

Indicadores sobre Demografía Económica, basado 

en el seguimiento de negocios desde 1989 hasta 

2014 (Inegi, 2015). 

A lo anterior se le añade el limitado acceso 

que existe a la información sobre las estrategias 

aplicadas en casos similares de las micro, 

pequeñas y medianas empresas, así como sus 

afectaciones, necesidades, carencias, 

problemáticas y posibles soluciones (San Martín & 

Durán, 2017), debido a que la mayoría de las 

publicaciones científicas en el país se han 

enfocado en empresas grandes. 

En lo particular, la problemática de Flor 

Nacional se fundamenta en la falta de dominio de 

su operación, sobre todo en la parte productiva, 

que es fundamental para la normalización de las 

actividades en sus distintas sucursales, 

influenciando que la elaboración de los productos 

y la ejecución del servicio sean inconsistentes 

con lo esperado. Además, se generan atascos y 

no se cuentan con indicadores precisos, por lo 

cual se afecta la capacidad de la empresa para 

garantizar la calidad esperada en cada producto 

ofrecido al mercado. Lo anterior se ve reflejado 

finalmente en una merma de las utilidades acorde 

con la planeación. 

Incluso se ha observado que en el equipo de 

trabajo existe un desconocimiento de los 

procedimientos correctos u oficialmente 

aceptados por la empresa para la ejecución de 

sus actividades cotidianas, lo cual se analizará a 

detalle mediante las herramientas mencionadas 

anteriormente. Esto propicia que se tomen 

acciones de carácter correctivo, desfasando la 

estrategia inicial de la empresa con el panorama 

de calidad y excelencia que existe actualmente, 

en donde se alienta un enfoque preventivo, con 

mayor cuidado de los costos y los procedimientos 

que busque no sólo actuar en consecuencia, sino 

que se identifique la desviación o el problema 

desde su origen para poder formular una solución 

eficiente y sostenible en la organización (Pérez, 

2016). 

Cabe mencionar que la empresa ha tenido 

que actuar conforme a las exigencias del entorno 

de una forma casi totalmente intuitiva, con un 

perfil más reactivo que proactivo, ocasionando 

que, acorde con su planeación original y su 

estructura organizacional, la empresa no haya 

podido alinear las estrategias trazadas de 

crecimiento con los resultados esperados en sus 

tres años de vida.  

Atendiendo la problemática, se han fijado 

dos objetivos específicos que parten de uno 
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general para el curso del trabajo, los cuales se 

mencionan a continuación: generar una propuesta 

de acción para normalizar los productos y el 

servicio ofrecidos, mediante la identificación de los 

principales factores que influyen en la falta del 

logro de los objetivos de la empresa con base en 

el modelo estrella para mejorar las utilidades de la 

empresa Flor Nacional. 

• Diagnosticar la situación actual de los 

procesos operativos en la empresa Flor 

Nacional con relación a su estrategia y 

estructura respectivas, mediante la 

aplicación de instrumentos especializados 

propuestos por Galbraith (Galbraith, 

Downey & Kates, 2002). 

• Identificar los principales factores que 

afectan el logro de los objetivos planeados 

a corto y mediano plazo, para conocer la 

viabilidad de proponer una gestión 

enfocada en procesos de acuerdo con la 

metodología ISO. 

 

Justificación 

Uno de los factores más críticos para la 

supervivencia de cualquier empresa es la toma de 

decisiones oportunas, precisas y acertadas. 

Partiendo de esta afirmación, se vuelve un 

requisito indispensable lograr que se pueda 

manejar más eficientemente la información en 

cada proceso para realizar las elecciones más 

adecuadas por parte de los colaboradores a cargo 

al momento de operar en un entorno tan complejo 

y dinámico, al tiempo que se cuenta con los 

indicadores necesarios para medir el desempeño 

y poder tomar acciones preventivas y correctivas. 

Según Meza (2017), a pesar de la importancia que 

puedan tener las herramientas de planeación en 

los negocios para generar un mayor desarrollo y 

estabilidad en el mercado, al encontrar nuevas 

áreas de oportunidad y mejorar su oferta, 71% de 

las empresas no lo llevan a cabo ni tienen 

normalización en sus procesos operativos, 

dejando sólo 29% del total en México que cuentan 

con un plan estratégico. 

Justificando la selección de una empresa 

que pertenezca al sector restaurantero, se puede 

decir que en México uno de cada diez comercios 

registrados corresponde a este giro, generando 

una gran oferta de empleos y colocándose como 

uno de los más importantes para el país 

(CANIRAC, 2013).  

Es una obligación como estudiantes, 

docentes y profesionales afines a las áreas 

administrativas procurar el bienestar y la 

continuidad de las empresas mexicanas, 

generando beneficios en el entorno económico y 

social. En este sentido, se procurará que la 

aplicación de los conocimientos adquiridos en la 

maestría permita mejorar la situación actual de la 

empresa Flor Nacional al incrementar sus 

utilidades mediante la estandarización de sus 

actividades, encaminando los esfuerzos de su 

equipo de trabajo coordinada y armónicamente al 

logro de los resultados esperados, considerando 

que “el futuro pertenece a aquellos que ven las 

posibilidades antes de que resulten obvias y 

manejen con eficacia los recursos y energías 

para lograr o evitar algo” (Reyes, 2012, p. 9). 

Por otra parte, la importancia de documentar 

el análisis del contexto y las características en 

que las mipymes mexicanas nacen, crecen y se 

desarrollan, así como las propuestas de solución 

a las problemáticas más comunes a las que están 

expuestas es notablemente sobresaliente si se 

considera que existen en el país más de cuatro 

millones de entidades dentro de esta 

clasificación, según datos del Inegi (2015). 
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Además, se combina la escasa información 

disponible sobre la aplicación de herramientas de 

gestión a pequeñas empresas (Sánchez & Blanco, 

2014), con el desinterés que tienen las mismas por 

aplicar modelos de gestión basados en el 

aprendizaje organizacional. Esto último causado 

principalmente por la falta de familiarización con 

estos temas o a su desvalorización, pues es algo 

concebido como costoso o improductivo (Montaño, 

2011). 

La investigación se abordará como un estudio 

de caso, debido a su pertinencia para examinar 

fenómenos contemporáneos dentro de su ámbito 

original y donde no se aprecian claramente los 

límites entre el fenómeno y el contexto (Yin, 2015), 

en el cuál se retomará el modelo estrella de 

Galbraith. En este tenor, se planea recolectar los 

datos directamente en las sucursales de la 

empresa a través de la observación no 

estructurada, lo que abre la pauta para fijar el 

enfoque de la investigación como tipo cualitativo, 

buscando generar un diagnóstico del actuar de la 

empresa en el área operativa con base en la 

observación y la aplicación de herramientas 

especializadas, para posteriormente proponer 

alternativas a los procesos objeto de estudio. 

Para la aplicación de la entrevista, es 

necesario comenzar por definir al equipo líder que 

estará a cargo de contestar los reactivos, que en 

este caso será formado por la gerente regional, el 

gerente de operaciones, los tres encargados de 

sucursal, el responsable de compras, el 

responsable de finanzas, el panadero y dos 

cocineros más. El objetivo del equipo, según 

Galbraith, es alinear los componentes básicos del 

diseño organizacional con la estructura para un 

mayor aprovechamiento de los equipos de trabajo. 

Cabe mencionar que, a pesar de contar con un 

marco teórico previo, el contexto del estudio guiará 

la investigación y las líneas teóricas irán 

apoyando el avance, siendo, a su vez, de tipo 

transversal en cuanto a la obtención de datos en 

el tiempo. 

El mapeo de los procedimientos, en caso de 

ser viable y compatible con el estudio, se realizará 

acorde con la metodología marcada por la 

International Organization for Standarization (ISO, 

2008), que tiene la intención de guiar paso a paso 

al usuario para lograr normalizar las operaciones 

y garantizar los resultados esperados de la 

empresa en relación con las demandas 

identificadas de los clientes. 

 

Contribución que se hace con el estudio 

Para Silva (2003), cuando un negocio busca la 

expansión, necesita no sólo de los recursos 

necesarios, sino del desarrollo de un esquema 

para gestionar y controlar la operación de las 

nuevas unidades. Por lo tanto, los esfuerzos de 

esta investigación buscan generar un diagnóstico 

con base en las herramientas del modelo estrella 

para solucionar necesidades reales del entorno, 

en la empresa Flor Nacional, vinculando los 

hallazgos obtenidos con la gestión enfocada en 

los procesos para apoyar a la empresa en la 

consecución de sus objetivos. Esto alineando 

puntualmente sus acciones con las estrategias, 

así como la normalización de sus productos y 

servicios para la mayor satisfacción de sus 

clientes internos y externos, con lo cual se espera 

alcanzar las utilidades esperadas. 

Cabe mencionar que la propuesta será 

presentada en el formato avalado por la ISO en 

conjunto con la descripción de cada proceso, 

definiendo sus objetivos, alcances, políticas, 

documentos y diagramas respectivos, 

considerando la simbología marcada por la 

American National Standards Institute (ANSI), al 
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tiempo que se diseñan o asignan los indicadores 

correspondientes que permitan profesionalizar la 

gestión dentro del negocio y controlarlo de manera 

eficiente. 
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Artículo 4. Análisis de las 
alianzas estratégicas entre 
organizaciones culturales y 
empresas radicadas en 
Argentina, en el marco de su 
responsabilidad social (RS) 

Analysis of strategic alliances 
between cultural organizations and 
companies based in Argentina, 
within the framework of their social 
responsibility (SR) 
 
Avila, María Virginia  
Universidad de Buenos Aires 
 

Resumen 

El siguiente artículo remite a la tesis de Maestría 

en Administración de Organizaciones Culturales y 

Creativas, dictada por la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad de Buenos Aires. La 

investigación se origina en la necesidad de 

explorar el potencial que poseen las 

organizaciones culturales para vincularse, aliarse 

o construir valor con sujetos-empresas que 

abordan la dimensión social en el marco de su 

responsabilidad. Esto en un contexto de dinámicas 

sociales en el que se registra un avance sin 

precedentes de la cultura en las dimensiones 

económicas y políticas. De lo que resultan nuevos 

espacios —simbólicos y territoriales— de 

interacción.  

 

Palabras clave 

Responsabilidad social, empresa, organizaciones 

culturales, cultura, valor simbólico. 

 

 

 

 

Introducción 

El presente trabajo se origina en la necesidad de 

explorar el potencial que poseen las 

organizaciones culturales para vincularse, aliarse 

o construir valor social con sujetos-empresas que 

abordan la dimensión social en el marco de su 

responsabilidad. Esto en un contexto de 

dinámicas complejas en el que las dimensiones 

económicas, políticas y culturales comienzan a 

difuminar sus límites y a generar nuevos espacios 

—simbólicos y territoriales— de interacción. Los 

nuevos desafíos de nuestra labor académica se 

insertan en estos espacios y exigen a las ciencias 

administrativas establecer diálogos 

transdiciplinares para comprender la 

configuración de aquella complejidad y el 

entramado de relaciones entre diversos sujetos, 

que demandan ser gestionados.  

En lo que respecta a la empresa, su rol 

central en la economía la ubica como objeto de 

innumerables estudios y teorías; sin embargo, al 

indagar en los procesos de creación de valor 

atravesados por aspectos simbólicos y culturales 

quedan en evidencia las limitaciones de los 

enfoques económicos tradicionales. Aquí, 

adquiere sentido la responsabilidad social como 

marco de referencia que agrega a la dimensión 

económica, a la ambiental, a la social y cultural. 

Además de visibilizar la transformación que 

experimenta la demanda motivada por el cambio 

de rol de los consumidores a ciudadanos-

consumidores, cuya manifestación de 

preferencias adquiere un carácter político e 

identitario. Esto último da cuenta de que el 

posicionamiento o diferenciación ya no sólo se 

explica en las características de los productos, 

servicios o experiencias que generan las 
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empresas, sino también en el valor simbólico que 

se construye en torno a ella como un actor social.  

En cuanto a la dimensión cultural, este trabajo 

intenta hacer foco en la profesionalización de la 

gestión de las organizaciones que la conforman. 

Esto también es incumbencia de las ciencias 

administrativas en tanto identifiquemos que allí 

tienen lugar los procesos de producción, 

circulación y distribución de valor simbólico, 

esencial para el crecimiento y desarrollo de una 

trama socioeconómica sustentable.  

En países en los que la gestión cultural 

registra altos grados de profesionalización y las 

alianzas con el sector privado representan una 

fuente apreciable de financiamiento para el sector, 

se han realizado estudios que operan como 

antecedentes de esta tesis. Los estudios de Cymru 

(2004), realizado en el Reino Unido, de Stern 

(2015), de Estados Unidos de América, y el 

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de la 

Región Metropolitana de Chile (2013) dan cuenta 

del estado de situación en sus países, indagan en 

los obstáculos y en las líneas de acción que 

deberían desarrollarse para explotar el potencial 

de alianzas estratégicas entre empresas y 

organizaciones culturales. En lo que respecta a 

esta investigación, no posee el alcance 

metodológico de los trabajos citados, pero 

comparte ejes centrales en su objetivo general 

formulado en el primer párrafo de esta 

introducción. De aquél se desprenden tres 

objetivos específicos: identificar el 

posicionamiento de las organizaciones culturales 

en la vinculación con empresas a partir de políticas 

de responsabilidad social estratégica y reactiva; 

indagar los elementos necesarios para la 

construcción de valor social entre organizaciones 

culturales y empresas en el marco de políticas de 

responsabilidad social estratégica; analizar las 

condiciones necesarias para la transacción de 

valor simbólico entre organizaciones culturales y 

empresas en el marco de políticas de 

responsabilidad social reactiva. Cabe aclarar que 

la caracterización de la RS en reactiva o 

estratégica surge de los aportes de Porter y 

Kramer (2006 y 2011).  

Luego resulta necesario construir un marco 

teórico que provea los conceptos necesarios para 

abordar aquel territorio simbólico de intersección 

y comprender las dinámicas sociales que 

atraviesan a los actores mencionados, a los que 

se les aplicará posteriormente la metodología 

diseñada. Explorar e indagar en nuevos espacios 

requiere de un trabajo exhaustivo respecto de la 

selección de autores, el diálogo y la síntesis entre 

sus aportes provenientes de diversos campos del 

saber. Entonces el ejercicio de la 

transdisciplinaridad adquiere en este trabajo una 

importancia semejante a las conclusiones finales 

a las que se arribará en la próxima etapa de su 

desarrollo. 

 

Revisión de la literatura 

En la revisión de la literatura, la sociología de la 

cultura aporta los saberes necesarios para 

abordar el contexto del problema de investigación 

definido por dos macroprocesos sociales: 

globalización y posmodernidad. Autores como 

Canclini (2005), Appadurai (2001) y Ortiz (2004) 

articulan análisis sociológicos con enfoques de la 

dimensión económica, y explican cómo los 

actores sociales protagonizan procesos de 

desterritorialización, fragmentación e hibridación 

en ritmos heterocrónicos. 

Al profundizar en el campo económico, se 

observa que la competitividad globalizada exige 

replantear las estrategias de diferenciación y 

posicionamiento en el mercado. Debido a que las 
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características intrínsecas de los bienes, servicios 

o experiencias que ofrecen las empresas son 

ponderadas junto a atributos definidos por los 

valores organizacionales, señas culturales e 

identidad, que, a su vez, se correlacionan a su 

accionar ético, social y ambiental. Dicha exigencia 

surge de la demanda de ciudadanos-

consumidores cuyo comportamiento tensiona las 

teorías económicas tradicionales que sólo pueden 

dar cuenta de sus preferencias 

unidimensionalmente. El comportamiento racional 

del consumidor y sus decisiones motivadas por la 

maximización del beneficio individual son ejemplos 

que se contraponen al rol de consumo como 

acción política y de proveedor de sentido. La 

tendencia a que las personas establezcan 

lenguajes de valoración a partir de cosmovisiones 

diversas, paradigmas colaborativos, 

responsabilidad sobre las acciones y el 

compromiso con la sustentabilidad es creciente. 

Por lo tanto, es indispensable la referencia a la 

noción de consumo desde una perspectiva en la 

que dialogue su faz económica, simbólica y social. 

Asimismo, resulta necesario un breve 

acercamiento a los conceptos de identidad y 

comunicación a través de los trabajos de Ortiz 

(2004) y Batalla (1991) que, complementado con 

la visión antropológica de Grimson (2011) y los 

estudios de comunicación de Castells (2009) 

vinculados a la globalización, habilitan a una 

comprensión acabada de la complejidad por la que 

atraviesan los procesos de creación de valor. 

Por su parte, Porter y Kramer advierten acerca 

de las limitaciones que enfrentan las empresas 

gestionadas como actores sociales 

independientes cuya única obligación es 

responder al interés supremo de los accionistas 

contrapuesto al interés social. Observan que la 

indefinición de su localización, solapada en la 

caracterización de empresas globales, afecta la 

productividad, limita sus posibilidades de 

innovación e impacta en la rentabilidad a largo 

plazo. Por lo tanto, la preponderancia de la 

eficiencia económica en términos neoclásicos 

opera contra el desarrollo del pensamiento 

estratégico y debilitan la conexión entre las 

empresas y la comunidad. Sin embargo, la 

influencia de estos modos de gestión continúa 

legitimada en los espacios de decisión del mundo 

corporativo frente a paradigmas alternativos 

como la RS que aún tienen un largo recorrido 

pendiente en la construcción de modelos de 

gestión que resignifiquen las formas de valorar 

los resultados cualitativos y cuantitativos. 

 Lo antes descripto reconoce dinámicas de 

continuidad en los enfoques tradicionales que 

aún dominan las prácticas de gestión empresarial 

junto a rupturas y transformaciones en el contexto 

sociocultural que encuentran su representación 

en otras corrientes, como la RS. Por lo tanto, 

coexisten procesos que desafían a las ciencias 

económicas a producir conocimiento que dé 

respuesta a la sostenibilidad de la empresa en 

sus múltiples dimensiones como sujeto 

responsable de su accionar a largo plazo. Para 

lograrlo, resulta indispensable afianzar su sentido 

como ciencia social desde una perspectiva 

transdiciplinar como sugiere Max-Neef (2004), 

fundamental para la comprensión, pero también 

en la búsqueda de soluciones a las problemáticas 

socioambientales y económicas que 

enfrentamos. 

Aquellas empresas que se estructuran a partir 

de la RS adoptan principios que establecen la 

necesidad de dialogar con múltiples actores y 

valorizar el impacto de las acciones 

multidimensionalmente, así lo afirman autores 

como Etkin (2008), Kliksberg (2013), Kent (2016) 
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y Volpentesta (2017), entre otros. Su carácter 

voluntario, su institucionalización regulada por 

organizaciones de la sociedad civil y la 

comunicación mediante reportes le atribuyen 

condiciones de flexibilidad, aunque para sus 

críticos, esto último habilita su uso distorsionado. 

En síntesis, se trata de un marco de referencia que 

provee oportunidades para la construcción de 

acciones y soluciones creativas articuladas entre 

la empresa y sus stakeholders, quienes además 

tienen la función de validar o legitimar la actuación 

de la empresa como sujeto. 

Con respecto a la dimensión cultural, Yúdice 

(2008) señala “el avance sin precedentes de la 

cultura a la dimensión económica y política” lo que 

conlleva a interrogarse acerca del rol de las 

organizaciones culturales en esa dinámica y de la 

propia noción de cultura en articulación con la 

economía. Para Appadurai (2001), la cultura opera 

como una “diferencia situada” que permite a las 

empresas multinacionales diseñar su identidad 

visual y estrategias de comunicación a partir de 

signos y valores simbólicos que construyen 

capitales intangibles diferenciados. Elementos 

como el estatus, la innovación, la excelencia o la 

estética son apreciados por la identificación que 

producen con quienes lo elijen como parte de sus 

consumos. Echeverría (2006), Floch (1993), Hall y 

Gay (2003) estudian estos procesos desde 

diversas perspectivas de análisis.  

Aquel avance también incide en la gestión de 

las organizaciones culturales. Particularmente, en 

el desarrollo de la especificidad dentro de 

disciplinas como la economía de la cultura, donde 

se destacan los trabajos de Frey (2000), el 

desarrollo de modelos de negocios aplicados 

como los elaborados por Bonet y Schargorodosky 

(2016), la administración y el marketing que 

desarrolla Echeverría (2006), entre otros.  

Por lo tanto, las condiciones particulares de 

cada dimensión y macrocontexto social dan 

cuenta de un amplio territorio para la vinculación 

y alianzas entre ambos actores sociales. Sin que 

esto implique desconocer la histórica vinculación 

entre aquellos que se expresa en instrucciones 

como el mecenazgo o el patrocinio. 

Se trata entonces de nuevos 

posicionamientos que permiten identificar 

oportunidades y desafíos, pero que necesitan un 

marco de referencia para su análisis. Por esto, es 

preciso retomar la RS desde la caracterización 

establecida por Porter y Kramer en estratégica o 

reactiva. Respecto de la primera, la dimensión 

social es el punto de partida y de diferenciación 

porque el sujeto-empresa se asume como actor 

social interdependiente y correlaciona los 

resultados de su accionar en el desarrollo de la 

comunidad que integra. Para lo cual planifica 

políticas de RS de largo plazo, les asigna recursos 

para fortalecer las estructuras que colaboran en 

la construcción de valor social y las aplica de 

manera transversal a su cadena de valor, a sus 

productos o servicios o a sus circuitos de 

distribución. Aunque, como ya se dijo, la 

hegemonía de la escuela neoclásica priva a las 

empresas de los saberes interdisciplinarios 

necesarios para alcanzar los objetivos de 

aquellas políticas. O, en caso de lograrlos, la 

limitación se traslada a sus posibilidades de 

medición de impacto cualitativo y comunicación 

asertiva de los resultados. De modo tal que su 

potencial colaboración en el desarrollo estará 

condicionada a la resolución de las limitaciones 

señaladas. Allí, las organizaciones culturales se 

posicionan como aliados identificados con la 

comunidad, de la que también es parte la 

empresa, con la expertise necesaria para 

desarrollar procesos de creación, distribución y 



 

 

27 
 

                                                                                         
Análisis de las alianzas estratégicas entre 
organizaciones culturales y empresas radicadas en 
Argentina, en el marco de su responsabilidad social 
(RS). 

R
e
s
p
o
n
s
a
b
i
l
i
d
a
d 
S
o
c
i
a
l 
E
m
p
r
e
s
a
r
i
a
l
; 
p
a
n
o
r
a
m
a 
S
a
n 
L
u
i
s 
P
o
t
o
s
í
. 

 

Edición especial: 1er Coloquio de Investigación para 
Alumnos de Doctorado y Maestría  
 
ISSN: 2594-1674  
 

comunicación de valor simbólico en un 

determinado ecosistema social.  

En relación con la RS reactiva, establecen que 

el incentivo para abordar la dimensión social 

proviene de los stakeholders externos, no 

vinculada a la estrategia de la empresa, ni 

desarrolla su potencial colaborativo para el 

crecimiento de su entorno competitivo. Sin 

embargo, muchas empresas adoptan este enfoque 

por cuatro razones predominantes: su obligación 

moral, la sustentabilidad vinculada al triple 

resultado económico-social y ambiental, la 

reputación a través de la legitimación de las 

audiencias externas, y finalmente, las licencias 

para operar en forma de permisos tácitos o 

explícitos otorgados por la comunidad o el Estado. 

Siguiendo la misma tesis, las políticas diseñadas 

desde esta perspectiva son oportunidades 

perdidas en la creación de valor social, porque no 

modifican el eje de tensión entre sociedad y 

empresa. Sin embargo, para las organizaciones 

culturales allí también es posible identificar 

oportunidades para su posicionamiento. Dado que 

en las cuatro razones citadas subyace la 

importancia del valor simbólico y su circulación 

entre los actores de interés relevantes en los 

procesos de legitimación, asignación de permiso o 

valoración positiva del sujeto empresa.  

En síntesis, en ambos enfoques se identifica la 

importancia de los procesos vinculados al valor 

simbólico, en los cuales el sujeto-empresa no 

puede accionar unilateralmente en pos de sus 

objetivos, aun cuando esto se relacione con su 

core bussines dado que afecta a su competitividad 

y diferenciación. Entonces, el reposicionamiento 

de las organizaciones culturales en el marco de la 

RS se sostiene en su capacidad de producir, 

distribuir y hacer circular valor simbólico según los 

objetivos fijados en políticas estratégicas o 

reactivas. Tal como lo señala Ortiz (2004), ya 

existe apropiación por parte de la dimensión 

económica de señas de la dimensión cultural para 

su beneficio, pero estos procesos no son 

estructurados ni potenciados por los actores 

involucrados. El posicionamiento del sector 

cultural, como protagonista en los procesos 

descriptos, permitirá potenciar las transacciones 

teniendo como marco de referencia la RS y los 

objetivos que en ella se establezcan. Por lo 

expuesto, es importante hacer este tipo de 

esfuerzos académicos considerando que la 

cultura como fuente de producción de valor 

simbólico es inagotable, puede ser armónica con 

la naturaleza, tiene potencial de transformación y 

es generadora de cohesión social. 

 

Metodología 

En esta tesis se plantea una investigación social 

descriptiva, siendo relevante para el logro de los 

objetivos la participación de los actores sociales 

involucrados. 

Se trabajará sobre una muestra 

representativa de la población objeto de estudio. 

El caso de las empresas, fueron seleccionadas 

del glosario de empresas que cotizan en la Bolsa 

de Valores de Argentina en los rubros 

inmobiliarios, de consumo masivo e industria. 

Esto replica el criterio utilizado en el antecedente 

académico de esta tesis dado que garantiza el 

acceso a la información de la empresa mediante 

sus páginas webs, la identificación de su 

localización territorial y una estructura 

organizacional altamente formal. Respecto de las 

organizaciones culturales, la selección de la 

muestra es definida a partir de la clasificación que 

establece la Unesco (2009) a partir del ciclo 

cultural cuyas etapas son de creación, 

producción, difusión, transmisión y participación. 
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Las organizaciones seleccionadas permiten el 

acceso a su información institucional en sus sitios 

webs, poseen una clara identificación con su 

localización territorial y estructura organizacional 

profesionalizada.  

La implementación de la metodología se hará 

utilizando técnicas cualitativas y cuantitativas, 

como revisión bibliográfica, análisis del discurso y 

encuestas autoadministradas. Para el 

relevamiento de información, se distribuirán 

encuestas virtuales semiestructuradas, 

confeccionadas ad hoc para cada tipo de 

organización, y para el procesamiento de la 

información relevada se prevé el tratamiento 

estadístico posterior. 
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Artículo 5. Clima 
organizacional, su impacto 
en el desempeño académico 
y la eficiencia laboral de los 
alumnos pertenecientes a la 
licenciatura de contador 
público 

Organizational climate, its impact 
on academic performance and the 
work efficiency of students 
belonging to the bachelor's degree 
of public accountant 
 
González Cruz, Saúl  
Tecnológico de Estudios Superiores 
de Jocotitlán 
 

Idea central 

Esta investigación pretende analizar y presentar 

un panorama del clima organizacional, su impacto 

en el desempeño académico y en la eficiencia 

laboral de los alumnos de la licenciatura de 

contador público. El análisis de la investigación se 

apoya mediante la aplicación de una escala de 

Likert, en donde los datos obtenidos se procesarán 

en un software especializado SPSS versión 13.0 y 

se resumirán en su totalidad para analizarse y 

presentar una propuesta a la Jefatura de División 

de la Licenciatura de Contador Público 

perteneciente al Tecnológico de Estudios 

Superiores de Jocotitlán, para que sirva de base a 

la oportuna toma de decisiones. 

 

Problema de investigación 

El clima organizacional es un proceso sumamente 

complejo a raíz de la dinámica de la organización, 

en este caso el Tecnológico de Estudios 

Superiores de Jocotitlán en la División de Contador 

Público, del entorno y de los factores humanos, 

para identificar cómo impacta en el desempeño 

académico y en la eficiencia laboral de los 

alumnos egresados. Se medirá el clima 

organizacional existente en los docentes de la 

licenciatura de contador público pertenecientes al 

Tecnológico de Estudios Superiores de 

Jocotitlán, para identificar los factores del clima 

organizacional que impactan en la eficiencia 

académica y laboral para coadyuvar al 

cumplimiento del objetivo principal de la 

licenciatura, el cual es formar profesionales 

competitivos con alto nivel de calidad y 

competitividad, capaces de diseñar, establecer, 

aplicar, controlar y evaluar sistemas de 

información financiera, contable, fiscal y 

administrativa, para la toma de decisiones de las 

entidades económicas nacionales e 

internacionales, con una actitud ética, crítica, 

emprendedora y de liderazgo por medio de la 

investigación y el uso de la tecnología de la 

información y la comunicación, fomentando el 

desarrollo sustentable. 

 

Objetivo de estudio 

 

El objetivo de la presente investigación es: 

Determinar el Clima organizacional, su impacto 

en el desempeño académico y la eficiencia 

laboral de los alumnos pertenecientes a la 

licenciatura de contador público.  

 

Justificación 

En un contexto globalizante y ante las exigencias 

que esto establecerá, las instituciones de 

educación superior deben adaptarse a los nuevos 

requerimientos para mantenerse vigentes. El 

clima organizacional es el punto focal de un 

complejo conjunto de fuerzas en una 

organización que inciden sobre quienes trabajan 
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en ella. La creación de un clima sano y motivador 

es básicamente el resultado del comportamiento y 

estilo de liderazgo (Furnham, 2006). Se asume 

entonces que el clima organizacional es un factor 

determinante en el logro de los objetivos de las 

instituciones, incluyendo las educativas. El clima 

organizacional es un proceso sumamente 

complejo a raíz de la dinámica de la organización, 

del entorno y de los factores humanos; así pues 

cuando se logran identificar aquellos factores que 

inciden en el mismo, se podrá implementar un 

proceso de mejora continua que permita apoyar al 

logro de los objetivos de las instituciones.  

 

Contribución que se hace con el estudio 

Para identificar los factores o elementos que 

impactan en el desempeño académico y la 

eficiencia laboral, se medirá el clima 

organizacional existente en los docentes de la 

licenciatura de contador público pertenecientes al 

Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán, 

para coadyuvar al cumplimiento del objetivo 

principal de la licenciatura, el cual es formar 

profesionales competitivos con alto nivel de 

calidad y competitividad, capaces de diseñar, 

establecer, aplicar, controlar y evaluar sistemas de 

información financiera, contable, fiscal y 

administrativa, para la toma de decisiones de las 

entidades económicas nacionales e 

internacionales, con una actitud ética, crítica, 

emprendedora y de liderazgo por medio de la 

investigación y el uso de la tecnología de la 

información y la comunicación, fomentando el 

desarrollo sustentable. 

Partiendo de la hipótesis planteada “impacta 

el clima organizacional en el desempeño 

académico y en la eficiencia laboral de los alumnos 

pertenecientes a la licenciatura de contador 

público”, se puede establecer que para poder 

estudiar el clima organizacional en las 

instituciones de educación superior es necesario 

reconocer que ya existen estudios en esta misma 

área. Por su parte, Halpin (2007) introduce de una 

manera oficial y taxativa la noción del clima 

organizacional en la educación. Pace (2010) 

afirmaba que el ambiente interno en una 

institución educativa puede considerarse y 

entenderse desde diferentes puntos de vista, 

destacándose, entre ellos, el punto de vista 

psicológico; es decir, en términos de cómo se 

percibe el ambiente interno de la institución, 

quiénes la integran, y qué tanto a los educadores, 

orientadores y directivos les interesa conocer 

esta percepción. 

Esta investigación se define como 

cuantitativa, correlacional y transversal, derivado 

de que se puntualizan las características del 

sistema de interacción-influencia existente en 

cada uno de ellas. 

Es cuantitativa, de acuerdo con Hernandez 

(2014), porque usa la recolección de datos para 

probar hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías. Es 

correlacional porque vincula dos variables 

mediante un patrón predecible para un grupo 

preestablecido. Mide el grado de relación que 

existe entre ellas y determina si realmente están 

relacionadas o no, y finalmente, es transversal, ya 

que se limita al periodo comprendido en 2019. 

Esta investigación empleará datos primarios 

y secundarios. Primarios, porque se consultarán 

documentos relacionados con el tema (revistas 

especializadas, libros, periódicos, informes y 

anuarios) que permitan testimoniar el hecho; 

secundarios, ya que se entrevistará directamente 

a los docentes de la licenciatura de contador 

público del Tecnológico de Estudios Superiores 
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de Jocotitlán, en el tiempo y lugar en que ocurre el 

fenómeno sujeto de estudio. 

La población está formada por 10 docentes 

que comprenden toda la plantilla de la licenciatura 

de contador público, que se tomará en su totalidad 

para el estudio derivado de que está conformada 

por cuatro niveles académicos que proveerán la 

diversidad de datos para enriquecer la 

investigación, considerando tamaño suficiente 

para realizar el análisis factorial procedimiento 

importante con el objetivo de verificar los factores 

que medirá la prueba del impacto del clima 

organizacional en el desempeño académico y la 

eficiencia laboral.  

El instrumento de medición del clima 

organizacional será el cuestionario descriptivo del 

perfil del clima organizacional educativo más 

conocido como CLA, clima laboral de Corral y 

Pereña, elaborado por TEA Ediciones para evaluar 

el clima laboral de las empresas y las 

organizaciones. Considerando dos grandes 

dimensiones: organización y persona. Agrupadas 

en estas dos grandes dimensiones, el CLA permite 

evaluar ocho variables diferentes: organización, 

implicación, innovación, información, 

autorrealización, condiciones, relaciones y 

dirección. Además, la combinación de los 

elementos más representativos ofrece una 

puntuación global de clima laboral. El cuestionario 

consta de 93 elementos a los que se contesta de 

forma rápida y sencilla. Se obtienen siempre 

resultados por grupos de sujetos evaluados, no por 

personas a partir de criterios de clasificación que 

define el propio cliente, lo que permite comparar el 

clima existente en diferentes departamentos, 

grupos de edades, niveles jerárquicos, etcétera. 

Hay cuatro formas de aplicación y corrección.   

a) Contestando sobre hojas de corrección 

mecanizada y enviándolas a TEA 

ediciones para ser procesadas. 

b) Contestando sobre las mismas hojas y 

después introduciendo las respuestas en 

el formulario existente en su página web, 

para lo cual se facilita una clave de 

acceso personal. 

c) Se consume el uso por sujeto y los 

resultados se obtienen de forma 

inmediata cuando el usuario da la orden 

de que se procese. 

d)  Contestando directamente al 

cuestionario por ordenador, lo que hace 

que no se necesite la hoja de respuestas, 

y también permite obtener los resultados 

al finalizar las aplicaciones.  

Se consume un uso por cada persona que 

responde. TEA ediciones ofrece también con 

carácter optativo un extenso informe 

interpretativo en el que se comentan los 

resultados derivados de los datos del cliente (TEA 

ediciones, 2010). 

Para efectos de la presente investigación la 

clasificación que apoya a la misma será la de 

contestando directamente al cuestionario por 

ordenador. La adaptación del instrumento 

vinculará dos variables, el clima organizacional y 

el desempeño académico, buscando facilitar su 

aplicación y contextualización a instituciones de 

educación superior. El análisis de fiabilidad de la 

prueba, en primer lugar, calculará el coeficiente 

de fiabilidad alfa de Cronbach, a través de un 

análisis escalar, en el que se observará la 

tendencia media de los ítems. Posteriormente 

para el análisis de confiabilidad interna y escalar 

se hará un análisis factorial a escala. Para las 

variables de construcción de la escala de clima 

organizacional, es relevante partir desde lo que 
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se ha retornado en el contexto educativo superior, 

en que el clima organizacional es el resultado del 

significado planteado entre lo que se planifica 

(objetivos, metas, fines) en una unidad educativa y 

lo que se logra (metas institucionales, rendimiento) 

(Flores, 2010). Esto está de acuerdo y justifica las 

cuatro dimensiones obtenidas en el cuestionario 

validado para esta investigación. 

Para la sistematización, el análisis y la 

presentación de resultados, se tiene contemplado 

utilizar el siguiente instrumento SPSS versión 13.0, 

para la sistematización y obtención de estadísticos 

para el análisis de validez y confiabilidad, así como 

para el diagnóstico del clima organizacional objeto 

de estudio. 

 

Resultados 

Después de la aplicación del instrumento y el 

análisis de los resultados, se pudieron identificar 

diversas áreas de oportunidad entre las que 

podemos mencionar. 

 

A nivel dirección 

1. “Mirando hacia el futuro, dentro del próximo año 

creo que la dirección …”, se identifica como 

respuesta “que esta seguirá igual o empeorará” , lo 

que nos permite sugerir que la dirección debería 

implementar un programa de difusión sobre los 

proyectos institucionales y la proyección de la 

misma hacia la comunidad estudiantil y su entorno, 

para que esto genere el sentido de pertenencia del 

docente hacia la institución, y bajo esta condición 

la actuación del mismo hacia el grupo motive a los 

alumnos a reconocer los logros de la institución y 

que se sienta parte de la misma, para con esta 

seguridad enfrentar los retos en el ámbito laboral.  

 

2. “En qué medida está satisfecho y/o satisfecha 

con los siguientes aspectos de su trabajo actual: la 

imagen de la institución”, se identifica un rango de 

bajo a normal, lo cual nos permite proponer que 

las áreas responsables del departamento de 

vinculación mejoren los mecanismos de difusión 

de la imagen, generando en docentes y alumnos 

el sentido de identidad como una herramienta de 

motivación y superación que permita estimular en 

los alumnos la seguridad. 

 

A nivel jefatura de división y academia 

1. En cuanto a la tecnología y el equipamiento: 

seleccionando las preguntas que se refieren a 

este rubro, podemos identificar que el nivel de 

satisfacción es de bajo a normal, por lo que se 

sugiere que la jefatura de división gestione ante 

las áreas correspondientes la adquisición de 

mobiliario y equipo que fortalezca este rubro, 

incluyendo la cobertura del Internet condición que 

podrá facilitar las actividades docentes 

procurando su calidad de clase frente a grupo y 

así promover el incremento del nivel académico 

de los alumnos que les permita enfrentar los retos 

y requerimientos del contexto laboral. 

2. En cuanto a la respuesta de “los servicios de 

las personas usuarias que los demanda” es de 

normal a baja, por lo que se sugiere que la 

jefatura de división promueva con los 

responsables de tales áreas que éstas brinden un 

mejor servicio y atención a los usuarios para no 

intervenir con las actividades docentes, logrando 

con esto minimizar su insatisfacción para que no 

sea reflejada dentro del aula. 

3. En cuanto a la temática de la moral, calidad de 

desempeño y la ética, podemos identificar que 

sus repuestas van en un rango de normal a bajo, 

lo que nos permite sugerir que la jefatura de 

división dé a conocer a los docentes los criterios 

de evaluación bajo los cuales son evaluados, 

para generar confianza en los resultados 
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obtenidos y que ésta se vea reflejada en su 

desempeño en el aula, proyectando satisfacción y 

tranquilidad ante los alumnos, lo que promoverá en 

ellos su seguridad. 

 

Conclusiones 

Podemos referir que las acciones y actitudes de los 

docentes en las aulas frente a grupo originadas por 

su nivel o grado de insatisfacción del clima 

organizacional provoca en los alumnos una 

condición de desigualdad competitiva entre ellos y 

otras instituciones en donde su clima es favorable, 

reflejándose en su desempeño y actitud para 

enfrentar los retos y requerimientos establecidos 

por los empleadores. Se puede destacar que de 

manera general cuando un docente se encuentra 

en una organización que posee un clima 

organizacional favorable o satisfactorio permite a 

éste realizar sus actividades de manera armónica, 

lo cual lo refleja ante su grupo en el aula y, a su 

vez, fomenta en los alumnos el interés por adquirir 

nuevos conocimientos y mejorar su nivel 

académico con miras a aspirar en el contexto 

laboral a un lugar o posición que le permita obtener 

un crecimiento satisfactorio, y esto contribuya al 

logro de las metas u objetivos personales y de la 

organización en la que se desarrolle. Otro factor 

limitante de este desempeño es el entorno externo 

en el que vive y se desarrolla el alumno, ya que por 

su condición sociocultural se limita bajo ciertas 

condiciones a que no se pueda desenvolver de 

manera exitosa. De esta manera, podemos 

concluir que la figura del docente junto con un 

clima organizacional satisfactorio permite dentro 

del aula ser un factor determinante en la 

personalidad y desempeño de los alumnos, por lo 

que éste debe vigilar su actuar hasta convertirse 

en un ejemplo de vida para ellos.  
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Artículo 6. Consumidor 
sostenible 
 

Sustainable consumer 
 

Flores Rueda, Isabel Cristina 
Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí 
 
 

Problema de investigación  

Dentro del área económica, el consumo se asocia 

a la producción y viceversa. Ambos son elementos 

del ciclo económico donde interactúan y se 

relacionan. Existen diversas definiciones del 

elemento consumo que han sido formuladas desde 

1981. Un ejemplo es la que incorpora Woods 

(citado en Ortega & Rodríguez, 2003), donde 

explica el acto de consumo a través del 

comportamiento de compra de un individuo 

llamado consumidor, agregando elementos 

ecológico-ambientales asociados a las actividades 

de obtención y uso. Otro autor como Mason (1981 

citado en Ortega & Rodríguez, 2003) define 

simplemente al consumo como la compra. Para 

fines de la presente investigación, éste se 

abordará como todo lo relacionado con la compra, 

adquisición de productos, gasto de dinero, la 

posesión de bienes o el arrendamiento de 

servicios. 

Ahora bien, la formación del consumo 

sostenible se identifica en una heterogeneidad de 

enfoques desde distintas metodologías, por lo que 

la ética del consumo principalmente se define 

como un campo multidisciplinar de estudios desde 

psicológicos, administrativos, sociológicos, 

económicos, entre otros, que particularmente 

concentran sus esfuerzos de investigación en 

analizar los factores que intervienen en el proceso 

de consumo sostenible. Los estudios de este 

nuevo tipo de consumo nacen tras la aparición de 

un nuevo consumidor contemporáneo que lleva 

en su decisión de compra una conciencia y 

valores diferentes; como consecuencia, el 

consumidor se preocupa por la procedencia de 

sus productos, procesos de producción y 

operativos, regímenes opresivos, uso 

experimental de animales, donaciones políticas, 

entre otras (Dueñas, Perdomo & Villa, 2014). 

El nuevo marco del consumo sostenible 

señala que los factores principales que 

comprenden este tipo de consumo se pueden 

resumir en aspectos sociodemográficos, valores, 

creencias, normas subjetivas, actitudes, 

intenciones y emociones. En este sentido, 

variables como edad ejercen una gran influencia 

en la toma de decisiones del consumo sostenible 

(Medina, Escalera & Vega, 2014), así como 

escolaridad y el interés por la salud (Salgado & 

Beltrán, 2011). En complemento, autores como 

Corraliza y Martín (2000) proponen investigar 

patrones de comportamiento ambiental desde el 

concepto sobre estilos de vida y comportamientos 

del consumidor con conductas proecológicas. 

Una de las características más relevantes son los 

valores que actúan como un constante motivador 

del comportamiento (Aertsens, Verbeke, 

Mondelaers & Van Huylenbroeck, 2009). 

Las exigencias de los mercados con 

respecto a la adopción de hábitos de consumo 

dirigidos a la compra de productos naturales, 

ecológicos, procedimientos de fabricación menos 

agresivos, entre otros comportamientos, son 

cada vez mayores. Por lo que, desde la 

perspectiva comercial, la identificación de 

segmentos de mercado conformados por los 

llamados consumidores ecológicos facilitará a las 

empresas el entendimiento de estos 

conglomerados a partir de la identificación de 

actividades, intereses, opiniones, actitudes y 

https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles-espanol/sustainable
https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles-espanol/consumer
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atributos más valorados, entre otros. Como 

consecuencia, la empresa que conozca el perfil de 

estos consumidores podrá inferir distintas políticas 

y estrategias comerciales para cada conglomerado 

identificado (Fraj & Martínez, 2004). 

En este contexto, el objetivo de este trabajo es 

conocer el comportamiento sostenible del 

consumidor potosino desde tres directrices 

principales. Para ello, se pretende construir un 

modelo de encuesta ad hoc a partir de una revisión 

de la literatura sobre el perfil del consumidor 

sostenible, en el que se aborden aspectos tales 

como las características sociodemográficas, el 

estilo de vida y compra, las actitudes y 

motivaciones en conjunto con otros aspectos 

novedosos o menos tratados en la literatura como 

son cultura y estrategias de mercado. Lo anterior 

debido a la escasez de trabajos acerca de la 

incidencia de las creencias y la implicación de la 

teoría sobre las 4p, lo cual constituyen una 

importante aportación respecto de los estudios 

sobre el perfil del consumidor sostenible.  

 

Objetivos del estudio 

A continuación, se plantearán los objetivos de 

investigación partiendo desde aspectos concretos 

del consumo sostenible con el objetivo de delimitar 

el alcance y tipo de información que se desea 

obtener. 

 Objetivo general 

1. Describir el comportamiento sostenible del 

consumidor potosino desde la psicografía, 

demografía y estrategias de 

mercadotecnia. 

 
 Objetivos específicos 

Los siguientes objetivos tienen relación con el 

objetivo general y se pretenden resolver 

sumativamente para que en conjunto estructuren 

el objetivo general. 

1. Describir los comportamientos 

ambientales del consumidor potosino en 

el proceso de compra. 

2. Describir las características psicográficas 

y sociodemográficas del consumidor 

potosino que tenga mayor 

comportamiento medioambiental. 

3. Agrupar a los consumidores en función 

de sus rasgos de comportamientos 

ambientales y describir sus 

características psicográficas y 

demográficas. 

 

Aspectos claves de la revisión de la 

literatura 

Si bien existen resultados desde diversas 

perspectivas multidisciplinares así como una 

heterogeneidad en los hallazgos, se pudieron 

encontrar vínculos entre ellos. De manera inicial, 

los estudios revisados centran fundamentalmente 

su atención en los aspectos psicosociales del 

consumidor sostenible, tales como personalidad, 

actitudes, valores y estilos de vida. En segundo 

lugar, los resultados obtenidos muestran en 

general, características sobre demográfica que 

entienden a los consumidores sostenibles. Así en 

Gilg, Barr y Ford (2005), la edad promedio de los 

consumidores con tendencias ambientalistas es 

más alta que los consumidores que no están 

comprometidos. Hubo significativamente más 

hombres en el grupo no ambientalista y los 

ecologistas comprometidos y convencionales 

tendían a tener hogares más pequeños. Además, 

los ecologistas comprometidos tendían a ser 

dueños de su casa, mientras que una mayor 

proporción de no ambientalistas eran inquilinos 

que alquilaban su casa. Es revelador mencionar 

que, en cuanto a variables como educación. En el 

caso de los ambientalistas, no habían recibido 
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una educación formal, con niveles bajos de 

calificaciones. 

En cuanto al consumo en comercio justo, en 

el estudio de Cayón, García y Pérez (2016), los 

resultados indican que los consumidores con 

tendencias al consumo en comercio justo 

encajaron en estilos de vida de personas solitarias, 

que se interesaban en cuidar y proteger el 

medioambiente, además de llevar una vida sana y 

ayudar a aquellos que consideraban necesitarlo. 

Finalmente, en cuanto a la compra y el consumo 

de productos de comercio justo en el mercado, las 

estrategias de mercadotecnia relacionadas con la 

promoción y plaza son las que presentan un mayor 

desafío para los consumidores encuestados. 

Sobre las variables de estrategias de 

mercadotecnia, los datos recopilados de 

encuestas a consumidores de Ramos (2002) 

revelan que 73% de los consumidores 

encuestados estaban preocupados por la 

problemática ambiental y 66% mencionaron que 

acostumbraban a realizar prácticas que ayuden a 

la conservación medioambiental. Sin embargo, no 

son conscientes de que su decisión de compra 

puede ayudar o no a dicha conservación y no 

tienen presentes productos orgánicos al momento 

de hacer la compra. Preferentemente, personas de 

nivel socioeconómico medio y alto comprarían 

productos ecológicos o amigables con el 

medioambiente, específicamente para productos 

como el café y los lápices. Finalmente, resumen 

que los consumidores no han recibido mensajes 

claros sobre el significado del producto ecológico, 

verde, amigable con el medioambiente, con 

certificación proambiental y de conservación. 

 

Justificación y contribución del estudio 

En la actualidad nadie pone en duda la importancia 

del cuidado al medioambiente como práctica de 

sostenibilidad que contribuya a un desarrollo 

local, regional, nacional y mundial. Sin embargo, 

el comportamiento de compra sostenible no es 

fácil, especialmente porque el concepto mismo 

cuenta con una imprecisión en su definición. Al 

consumidor sostenible, algunos autores como 

Castañeda (2014), Gilg, Barr y Ford (2005) lo 

conocen como consumidor verde. Otros autores 

como Fraj y Martínez (2004), Rocha y Martínez 

(2016), Llamas (2016), y Castañeda (2014) como 

consumidor ecológico. Otros más como Gilg, Barr 

y Ford (2005) distinguen entre consumo verde y 

estilos de vida sustentables. 

Complementariamente, autores como Pascual, 

Peñalosa y López (2015), y Arias (2016) lo llaman 

consumidor socialmente responsable CSR, y 

finalmente autores como Ibáñez, Montoro, 

Sánchez y Muñoz (2007) y Moreno (2013) 

señalan el mismo tipo de consumidor como 

sostenible. 

Si bien se podría enmarcar una dificultad 

conceptual importante, no es menos decir que los 

autores coinciden al definir que este tipo de 

consumo se presenta cuando existe una 

predisposición –social e individual– de 

preocupación por los problemas sociales, 

políticos y ambientales en los que se produce el 

producto y se fijan en ofertas de productos –

estrategias de mercadotecnia– respetuosas con 

el entorno y la dignificación del trabajador 

implicado. Es importante expresar que no existe 

un modelo teórico universal que explique al 

consumo sostenible, pues está claro que 

convergen características sociales, territoriales y 

económicas diferentes, por lo que no hay un 

resultado global que nutra una teoría mundial 

sobre el comportamiento del consumo sostenible 

aplicable a cada lugar. Precisamente en las 

características mencionadas es en las que se 
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inspira este estudio, fijando como principal 

propósito describir el comportamiento sostenible 

del consumidor potosino desde la demografía, 

psicografía y estrategias de mercadotecnia. 

 

Propuesta metodológica 

Hipótesis planteada 

Hi: “El índice de consumo sostenible desde las 

directrices de psicografía, sociodemografía y 

estrategias de mercadotecnia será mayor en 

mujeres que en hombres”. 

En función de la literatura, se delimitaron los 

atributos que proporcionan mayor información 

referente a las tres directrices de psicográfica, 

sociodemográfica y estrategias de mercadotecnia. 

Por lo tanto, a continuación se describen dichos 

atributos. 

 

Descripción de los atributos y sus directrices 

La directriz de estrategias de mercadotecnia 

ligadas al consumo sostenible atiende con los 

razonamientos de sensibilidad ante el precio que 

exponen Cayón, García y Pérez (2016), Gilg, Barr 

y Ford (2005), y Fraj y Martínez (2004) como 

variable probable de compra o consumo. Además 

de la selección y compra de productos con 

atributos asignados que se otorgan a ofertas con 

menor incidencia al medioambiente y que en su 

ciclo de vida cumplen con una serie de criterios 

ecológicos (García 2009 citado en Medina, 

Escalera & Vega 2014). Consistente con lo 

anterior, en un estudio de En Sostenibilidad, Club 

De Excelencia (2012) se comprueba que la 

percepción de distorsión entre la comunicación de 

las grandes empresas y el consumidor afecta a los 

contenidos y la credibilidad de la comunicación 

comercial. Además, Ramos (2002) demuestra que 

existen connotaciones asociadas al concepto de 

producto ecológico: calidad, durabilidad, precios 

bajos, productos con características de empaque, 

envase y producciones no agresivas o que estén 

fabricados con productos reciclados, naturales y 

biodegradables, en general aspectos orientados 

al producto y precio. En contraparte, el 

conocimiento de la naturaleza propicia una 

indignación por el consumo desmedido de 

recursos naturales (Medina, Escalera & Vega, 

2014). 

Para la directriz de psicografía relacionada a 

la compra sostenible se enmarcan en actitudes 

que enfatizan la igualdad con la naturaleza y la 

necesidad de trabajar de acuerdo con Gilg, Barr y 

Ford (2005). Los individuos con mayor tendencia 

al consumo sostenible persiguen la 

autorrealización y dan una mayor importancia a 

los aspectos ecológicos, por lo que podrían 

mostrar un comportamiento ecológico mayor al 

cuidar el agua (Dascher, Kang & Hustvedt, 2014) 

y la energía eléctrica. Los consumidores con 

comportamientos ecológicos llevan un estilo de 

vida solitaria, cuidado del medioambiente, la 

naturaleza y los animales, además de cuidado de 

su salud y ayuda a otros (Cayón, García & Pérez, 

2016). 

Conjuntamente también se desarrollan 

atributos enlazados a las características 

sociodemográficas principalmente, el sexo que 

atiende a la diferencia fisiológica entre hombres y 

mujeres que afecta la conducta del individuo 

(Hernández & Domínguez 2004 citado en 

Medina, Escalera & Vega, 2014). Sobre la edad, 

la literatura menciona que es un atributo que 

influye en la compra de al menos productos 

orgánicos (Medina, Escalera & Vega, 2014) y en 

conjunto con el ingreso tienen un impacto positivo 

en el consumo verde (Gilg, Barr & Ford, 2005). 

Además, en el estudio de Ramos (2002) se 

selecciona la importancia del estrato 
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socioeconómico que es el sistema de clasificación 

de hogares considerando la escolaridad del jefe 

del hogar, número de dormitorios, baños 

completos, personas ocupadas, autos y tenencia 

de Internet (Amai, 2018). 

Para la elaboración del cuestionario, se 

revisaron escalas de la literatura existente y se 

diseñaron bloques de preguntas que 

correspondían a tres características primordiales: 

psicografía, sociodemografía y estrategias de 

mercadotecnia de consumo sostenible. Se 

utilizarán preguntas cerradas y escalas de Likert 

de cuatro posiciones. 

Para llevar a cabo el estudio empírico, se 

distribuirán y recogerán información mediante un 

cuestionario estructurado desde el marco teórico. 

Con el objetivo de recopilar información 

representativa y válida, se realizarán encuestas 

por entrevista. La tabla 2.1 recoge la ficha técnica 

del estudio. Para evitar errores, se eliminarán 

cuestionarios incompletos o mal completados.  

 

Tabla 2.1 Ficha técnica 
Fuente: elaboración propia. 
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Artículo 7. Correlatos del 
engagement con las áreas de 
vida laboral en operadores 
telefónicos de cobranza de la 
empresa Franshey 

Engagement corusings with work 
life areas in collection telephone 
operators from Franshey Company 

 
Valle, Abigail Guadalupe; 
Hernández Gracia, Tirso Javier 
Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo 
 

Problema de investigación  

El estudio se llevó a cabo en la empresa de 

cobranza telefónica Franshey. Una organización 

de servicios que funciona como call center, donde 

los operadores (trabajadores) desempeñan sus 

labores contactando a personas que cuentan con 

un crédito en mora, para recordarles que deben 

ponerse al corriente con sus pagos atrasados. Las 

funciones de los operadores requieren de un alto 

nivel de compromiso, responsabilidad, energía y 

paciencia para lograr los objetivos establecidos; no 

obstante, a pesar de los cursos de inducción que 

reciben por parte de la empresa, no se han logrado 

disminuir los niveles de rotación de personal, que 

implican un costo para los propietarios, pues 

deben invertir más tiempo y dinero en los procesos 

de reclutamiento, selección y capacitación. 

Aunado a lo anterior, los directivos han expresado 

durante diversas entrevistas semiestructuradas su 

preocupación al notar de manera frecuente que el 

personal presenta algunos problemas asociados a 

la falta de tolerancia, frustración, desánimo, agobio 

y, sobre todo, una falta de energía y entusiasmo 

para desarrollar el trabajo. 

El problema se aborda a partir de la 

metodología de estudio de caso; no obstante, se 

pretende realizar, mediante un enfoque 

cualitativo y cuantitativo, un diagnóstico previo 

general, que permita conocer el estado real de la 

percepción que actualmente tienen los 

trabajadores sobre los conceptos señalados por 

los directivos, incluyendo un análisis de su vida 

laboral. Todo ello a fin de identificar de manera 

posterior áreas de oportunidad y ofrecer a la 

empresa estrategias de solución que posibiliten 

mejorar la actitud y las sensaciones negativas 

que pudieran estar presentes en sus operadores 

y puedan repercutir de manera positiva en los 

niveles de rotación de personal, para que la 

empresa minimice costos e incremente sus 

utilidades en el corto plazo. 

 

Objetivos del estudio 

Objetivo general 

Identificar los correlatos entre las dimensiones del 

engagement y las áreas de vida laboral en 

operadores telefónicos de la empresa de 

cobranza Franshey, a fin de reconocer áreas de 

oportunidad y proponer estrategias de atención a 

la problemática presentada por la organización 

objeto de estudio, que posibilite minimizar costos 

y maximizar sus utilidades. 

 

Objetivos específicos 

 Conocer los niveles de vigor, 

dedicación y absorción que 

presentan los operadores telefónicos 

de la empresa Franshey, con el 

propósito de integrar un diagnóstico 

inicial del engagement. 

 Identificar la percepción actual que 

tienen los trabajadores de la empresa 
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Franshey en relación con la carga de 

trabajo, la recompensa, la justicia, el 

control y los valores de la organización 

que permita integrar un perfil de vida 

laboral. 

 Identificar los correlatos del 

engagement con las áreas de la vida 

laboral de los trabajadores de la 

empresa Franshey con el propósito de 

establecer estrategias de 

fortalecimiento de ambos constructos 

que posibiliten la disminución de la 

problemática presentada. 

 

Aspectos claves de la revisión de la 

literatura 

El engagement es definido, dentro del estudio de 

la psicología laboral positiva, como un estado 

psicológico deseable que contribuye a transformar 

las estrategias de gestión de recursos humanos en 

resultados positivos del empleado, tales como una 

mejora del desempeño y retención del personal 

(Fletcher, 2017). Para Salanova y Llorens (2008), 

es importante conservar el término anglosajón 

engagement en los estudios en castellano, pues 

consideran que no existe un “término que abarque 

la total idiosincrasia del concepto, sin caer en 

repeticiones, simplezas o errores”, o bien, para no 

ser confundido con otros constructos como el work 

involvement conocido como implicación en el 

trabajo, el organizational commitment o 

compromiso organizacional, el work attachment o 

enganche, e incluso el workaholism o adicción al 

trabajo. 

La introducción del engagement, como 

concepto que constituía un fenómeno digno de ser 

analizado se le atribuye a William A. Khan, quien 

encontró que el personal de una organización 

hace uso de sí mismo en diferente grado para 

desempeñar sus labores y roles de trabajo, 

fluctuando en altos índices y estrepitosas caídas, 

incluso en una misma jornada laboral y 

respondiendo sólo momentáneamente a los retos 

presentados. Explicó que existían ciertas 

variables que pueden promover el nivel de 

engagement y creó un modelo de tres 

condiciones psicológicas básicas: el significado 

(meaningfulness) refiere al conjunto de 

condiciones que otorgan un significado al trabajo 

como el sentimiento personal de reciprocidad 

física, cognitiva o emocional; la variedad, la 

claridad y la autonomía para desarrollar con 

creatividad las tareas encomendadas, y las 

relaciones sociales establecidas en el medio 

laboral. La seguridad (safety); es decir, el 

sentimiento que el colaborador expresa en el 

lugar de trabajo, desempeñándose sin temor ni 

consecuencias negativas hacia su propia imagen, 

su estatus o su carrera. Por último, la 

disponibilidad (availability), refiriéndose a la 

sensación del individuo de contar con la 

capacidad física, psicológica y emocional para 

desarrollar engagement en un momento 

determinado, midiendo la disposición de las 

personas a comprometerse a pesar de las 

distracciones sociales que vive en el día a día 

(Kahn, 1990). 

Para 1994, Schlenker, Britt, Pennington, 

Murphy y Doherty desarrollaron el Modelo 

Triangular de Responsabilidad (Triangle Model of 

Responsibility), en cuya construcción es utilizado 

el concepto de engagement personal que 

involucra un fuerte sentimiento de 

responsabilidad nacida del desempeño propio del 

trabajador y el dominio que éste posee de las 

tareas que desarrolla y que inherentemente lo 
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compromete a seguir invirtiendo lo mejor de sí. El 

modelo probó su eficacia para fomentar el 

engagement en los colaboradores y estaría en 

función de la responsabilidad que el empleado 

sentía hacia su trabajo, estableciendo que 

dependía, principalmente, de la naturaleza del 

evento, sus prescripciones particulares y de las 

imágenes de identidad. 

Para 2002, Schaufeli, Salanova, González-

Romá y Bakker integran una visión del constructo 

de este estado psicológico definiéndolo así:  

El engagement es un estado mental positivo, 

satisfactorio y relacionado al trabajo, 

caracterizado por vigor, dedicación y 

absorción… El vigor se caracteriza por una 

gran voluntad de dedicar el esfuerzo al trabajo 

y la persistencia ante las dificultades. La 

dedicación se refiere a estar fuertemente 

involucrado en el trabajo y experimentar una 

sensación de entusiasmo, inspiración, orgullo, 

reto y significado. La absorción se caracteriza 

por estar totalmente concentrado y felizmente 

inmerso en el trabajo, de tal manera que el 

tiempo pasa rápidamente y se experimenta 

desagrado por tener que dejar el trabajo 

(Schaufeli, Salanova, González-Romá & 

Bakker, 2002). 

Shaufeli y Bakker (2003), en correspondencia 

con las concepciones anteriores, rescatan el vigor, 

la dedicación y absorción, para la creación de un 

instrumento de medición, la Escala Utrecht de 

Engagement en el Trabajo o Utrech Work 

Engagement Scale (UWES). Desarrollaron una 

investigación compuesta de 25 estudios a 9 679 

empleados holandeses y belgas, en rangos de 

edad de los 15 a los 81 años, para poner a prueba 

su herramienta en tres versiones, UWES 9, 15 y 17.  

La concepción del engagement como polo 

opuesto al síndrome de burnout nace de la 

diferencia entre los rasgos y comportamientos que 

presentan los empleados en este estado (Maslach 

& Leiter, 1997). Éste se caracteriza por energía, 

involucramiento y eficacia, mientras que su 

contraparte, transforma estos altos niveles de 

energía en extenuación, el involucramiento activo 

de los colaboradores en cinismo y la efectividad 

en ineficacia (Fletcher, 2017; Bakker, Schaufeli, 

Leiter & Taris, 2008). En el marco del estudio del 

burnout, Christina Maslach y Michael Leiter 

desarrollan el Maslach Burnout Inventory (MBI). 

Un modelo que intenta explicar los factores que 

predicen la aparición de este síndrome 

describiendo el entorno organizacional a partir de 

seis áreas básicas: carga de trabajo, control, 

recompensa, comunidad, justicia y valores. Los 

autores acuerdan que el burnout se origina en los 

desajustes crónicos entre las personas y su 

entorno laboral en alguna de estos aspectos 

(Maslach & Leiter, 1999). 

Las áreas son carga de trabajo (workload): 

es cuando los trabajadores a los que no se les 

concede el suficiente tiempo para recobrar sus 

fuerzas de las exigencias del puesto de trabajo 

que, por su naturaleza es constantemente o 

permanentemente demandante, desarrollan 

generalmente un cuadro de agotamiento crónico.  

Control: se enfoca principalmente en una 

ambigüedad de roles, una ausencia de dirección 

en la organización o cuando existen varias 

autoridades con diferentes demandas y 

exigencias, provocando una confusión en el 

empleado e impidiendo que éste pueda 

establecer prioridades, cumplir en tiempo y forma 

con sus tareas o involucrarse de lleno en su 

trabajo. 

Recompensa (reward): sus efectos negativos 

se presentan cuando el empleado percibe que la 

recompensa que le ha sido asignada no 

corresponde a la labor desempeñada. Elemento 

que puede ser medido en términos del tiempo, el 
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esfuerzo y la experiencia que los miembros del 

equipo brindan en el desarrollo de sus tareas. 

Comunidad (comunity): esta área se relaciona 

con el apoyo social que los individuos reciben de 

sus compañeros de trabajo, sus supervisores y los 

miembros de su círculo familiar cercano, su 

presencia reduce el grado de correlación de las 

exigencias del trabajo con el agotamiento. 

Justicia (fairness): es una actitud de respaldo 

donde el personal que ejerce autoridad tiene la 

responsabilidad de establecer juicios y tomar 

decisiones que afectan el ambiente de la 

organización, sin proveer ventajas individuales o 

privilegios de forma discrecional. 

Valores (values): son uno de los más altos 

detonadores de la ruptura del involucramiento de 

los empleados con sus respectivos trabajos, más 

allá del intercambio utilitario de tiempo por dinero, 

pues la decisión que éstos toman para vincularse 

plenamente con sus actividades, depende 

directamente de la alineación de los valores 

organizacionales con los valores que poseen como 

personas y sus prioridades. 

Los ejes epistemológicos principales en el 

estudio del engagement y de las áreas de la vida 

laboral los constituyen el Modelo de los Recursos 

y Demandas Laborales (Bakker & Demerouti, 

2017), el Modelo de la Conservación de los 

Recursos (Hobfoll, 2011), y la Teoría del 

Intercambio Social (Chughtai & Buckley, 2013). 

Estas teorías explican la naturaleza de la relación 

de involucramiento de los empleados en su trabajo 

y coinciden en que la inversión de los recursos 

proporcionados por los empleadores se relaciona 

directamente con una mayor participación de los 

empleados (Cooper-Thomas, Xu & Saks, 2018). 

En Latinoamérica, durante los últimos cinco 

años, de acuerdo con los resultados de búsquedas 

avanzadas de Google Académico a septiembre de 

2019 se han desarrollado alrededor de 78 estudios 

sobre engagement en poblaciones que laboran 

en call centers, relacionando este constructo con 

la satisfacción laboral, el liderazgo, la motivación, 

el burnout, el estrés, la resiliencia y las demandas 

laborales/recursos personales de los empleados. 

En ellos es recomendado utilizar otras variables 

que expliquen la aparición y operación de este 

fenómeno. 

 

Justificación y contribución del estudio 

Las empresas altamente competitivas se 

esfuerzan cada vez más en la retención de su 

capital humano y tratan de crear en sí mismas 

entornos enriquecedores en ambientes 

amigables que proporcionen comodidad y 

propicien creatividad e innovación. La empresa 

Franshey se encuentra en una etapa crucial de 

crecimiento, por lo que requiere diseñar 

estrategias que garanticen su desarrollo 

aprovechando sus recursos inteligentemente, de 

manera eficiente y efectiva. 

En México, el estudio del engagement ha 

sido poco abordado. Los trabajos sobre este 

fenómeno se han efectuado mayormente en 

poblaciones de empleados del sector educativo e 

industrial, y aún no ha sido investigado en 

operadores telefónicos de empresas de call 

center, por lo que su medición, así como el 

conocimiento de la relación con los factores por 

los que los colaboradores lo desarrollan es 

relevante. Las implicaciones prácticas de los 

resultados obtenidos serán valiosas para instituir 

mejoras que resulten beneficiosas y contribuyan 

al posicionamiento de la imagen de la empresa 

objeto de estudio y la creación de valor. 

El desarrollo de este estudio aportará 

información útil para establecer intervenciones 

efectivas que posibiliten atender la problemática 

actual de la empresa en relación con la actitud y 
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las sensaciones negativas mostradas por los 

trabajadores y, por ende, la alta rotación de 

personal, logrando con ello en el corto plazo 

minimizar costos e incrementar utilidades. 

 

Limitantes del estudio 

Por su naturaleza, el presente caso de estudio y 

sus resultados sólo aplican específicamente a la 

empresa investigada, a su contexto y 

circunstancias, procesos, personal y 

particularidades, por lo que no se podrán 

establecer patrones que se puedan aplicar de 

manera generalizada. 

 

Propuesta metodológica 

El presente estudio de caso se realizará en 

trabajadores de una empresa de recuperación de 

cartera vencida ubicada en el municipio de Mineral 

de la Reforma, perteneciente al estado de Hidalgo, 

México, donde participa la totalidad del personal, 

compuesto por 40 operadores telefónicos de su 

call center, 6 supervisores y 4 trabajadores 

administrativos. Se utiliza un enfoque mixto que 

consta de dos etapas. 

Etapa cualitativa. Se aplicarán más 

entrevistas a las ya hechas, apreciaciones reales 

con base en observaciones recurrentes, 

recolectando información que será analizada a 

través del software Atlas.ti a fin de encontrar redes 

semánticas, patrones, conceptos comunes y 

percepciones reiterativas entre los trabajadores de 

la empresa Franshey.  

Etapa cuantitativa. Es un estudio descriptivo 

y correlacional, donde se desarrollará un censo 

que permitirá medir el engagement en el trabajo y 

sus dimensiones: vigor, dedicación y absorción 

mediante el uso del instrumento UWES (Utrech 

Work Engagement Scale) de Schaufeli y Bakker 

(2003), constituido por 17 ítems en una escala de 

Likert de 6 puntos. 

De igual manera, serán medidos los niveles 

de los seis factores de las áreas de la vida laboral, 

compuestas por la carga de trabajo, comunidad, 

recompensa, justicia, control y valores mediante 

el Area of Worklife Survey (AWLS) de Christina 

Maslach y Michael Leiter (1999), constituida por 

29 ítems, con escala de medición de tipo Likert de 

5 puntos. Los datos recogidos serán tratados con 

el software estadístico para la investigación social 

SPSS,  

Al momento se ha logrado aplicar una prueba 

piloto con nueve trabajadores donde se hizo un 

análisis de confiabilidad de los instrumentos UWES 

y AWLS, utilizando para ello el coeficiente de Alpha 

de Cronbach, los cuales han arrojado valores de 

0.925 y 0.880, respectivamente. 
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Problema de investigación  

En poco más de dos años a la fecha, México ha 

alcanzado su nivel más alto de desempleo 

(García, 2019). De acuerdo con las cifras del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(Inegi, 2019), en marzo de ese año la tasa de 

desempleo nacional ascendió a 3.6% de las 

personas económicamente activas, resaltando 

que la informalidad laboral ha aumentado, ya que 

de cada 100 personas que realizan un trabajo, 57 

operan en la informalidad. Aunado a esto, la 

creación de empleos no es proporcional al 

número de egresados universitarios y la vocación 

que aún se sigue generando en las universidades 

es preparar a los estudiantes para ser 

empleados, en lugar de emprender o generar su 

propio medio laboral (Homs, 2017). Por lo que el 

desempleo ha ido en aumento debido a la 

insuficiente oferta de trabajo actual y a la 

desbordada demanda de fuentes de empleo. 

Por su parte, el concepto de emprendimiento 

ha tomado mayor fuerza en las últimas décadas, 

pues se ha convertido en un generador del 

desarrollo económico y social, asociado con la 

creación de empresas, porque representa una de 

las fuentes de progreso en la sociedad actual, lo 

que ha generado inversiones en la economía 

local, creando nuevos empleos y aumentando la 

competitividad e innovación (Salinas & Osorio, 

2012). Cabe mencionar que las iniciativas de 

emprendimiento cada vez son mayores en los 

jóvenes, recurriendo a esta actividad como un 

medio para crear su propio empleo y ser 

independientes (Martínez, 2016). Por lo que es 

importante establecer un perfil emprendedor, 

para conocer las características y competencias 

que les permitan visualizar, definir y alcanzar 

objetivos (Isenberg, 2010). 

El presente trabajo de investigación se hizo 

en una institución pública de educación superior, 

en la cual, mediante la observación y derivado de 

las entrevistas realizadas, se identificó que los 

alumnos no perciben que se les educa para ser 

emprendedores. Por su parte, los directivos no 

fomentan con exactitud acciones precisas 

orientadas al emprendimiento; por ende, no 

tienen un estudio que defina el perfil 

emprendedor de sus egresados. 

Actualmente, la universidad cuenta con un 

Centro de Incubación e Innovación Empresarial 

(CIIE), pero no está desarrollando las funciones 

propias al 100%, como son la difusión y el 

acompañamiento a jóvenes que deseen crear su 

propia empresa. Además de presentar una débil 

gestión de capacitaciones y recursos para los 

posibles proyectos que los alumnos propongan, 

debido a que sólo una persona está a cargo de 

esta oficina. Por otra parte, existe en la institución 

un modelo de talento emprendedor que los 

catedráticos deben replicar a los alumnos, 

brindándoles información y asesoría para el 

fomento al emprendimiento, pero en entrevista 

con la persona encargada del CIIE, ésta comenta 

que dicha labor no la están llevando a cabo como 

debería ser, y que no es cuestión de la formación 

profesional de los profesores, sino de su actitud 
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y compromiso para transmitir a sus alumnos lo 

que significa emprender. Agregó que la mayoría 

de los catedráticos se dedican a la docencia y 

pocos están en la práctica de su profesión e 

investigación. 

Derivado de esta problemática, es 

importante conocer el perfil emprendedor de los 

jóvenes universitarios, para posteriormente 

identificar áreas de oportunidad, donde directivos 

y catedráticos de la institución pública objeto de 

estudio puedan implementar acciones orientadas 

al emprendimiento. 

 

Objetivos del estudio 

Objetivo general 

Conocer la actitud emprendedora en estudiantes 

universitarios de una institución pública mediante 

el análisis de sus características emprendedoras 

personales, con el propósito de integrar un perfil 

emprendedor que permita identificar áreas de 

oportunidad, para proponer estrategias de 

reforzamiento en programas educativos, así 

como implementar acciones orientadas a 

fomentar la creación de empresas.  

 

Objetivos específicos  

1. Segmentar a los estudiantes 

universitarios que tienen un negocio 

propio o familiar, o la intención de crear 

su propia empresa, con aquellos jóvenes 

cuyo objetivo es trabajar en una empresa 

ya establecida. Lo que conlleva a 

conocer y diferenciar las características 

sociodemográficas y actitudes 

emprendedoras personales de los 

estudiantes universitarios de una 

institución pública de educación 

superior. 

2. Integrar un perfil emprendedor de los 

estudiantes universitarios que tengan la 

intención de emprender, mediante el 

análisis de las características 

sociodemográficas y las actitudes 

emprendedoras. 

3. Identificar las áreas de oportunidad en el 

estudio de la actitud emprendedora en 

jóvenes universitarios, para proponer 

estrategias de reforzamiento en 

programas educativos de la institución 

objeto de estudio, donde directivos y 

catedráticos puedan implementar 

acciones orientadas al emprendimiento. 

 

Aspectos claves de la revisión de la 

literatura 

Hablar de emprendimiento es mencionar la figura 

del emprendedor, la cual se considera un agente 

económico y social, propenso a emprender en el 

ámbito o área en el que se desenvuelve, por 

cuenta propia o ajena; tiene valores y actitudes 

innatas, como la capacidad de iniciativa, la 

pasión y habilidad para liderar a otros. Por otra 

parte, el emprendedor debe adquirir 

conocimientos de carácter legal, financiero y 

administrativo, para obtener un perfil 

emprendedor profesional (Sánchez, 2010). 

Han surgido teorías explicativas sobre el 

emprendimiento desde las distintas áreas de 

investigación. Tras una revisión exhaustiva de 

estudios teóricos y empíricos, Sánchez (2010) 

agrupó las diferentes corrientes en tres enfoques 

o perspectivas teóricas: la sociológica, la 

económica y la psicológica, dichas perspectivas 

son el eje epistemológico en el que se basa el 

presente estudio de caso. 

a) La perspectiva económica explica el 

emprendimiento en la creación de 

empresas como factor de desarrollo 

económico. Los emprendedores toman 

las innovaciones básicas y las 
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transforman en innovaciones 

económicas. Esta perspectiva se 

construye de la práctica para identificar, 

apoyar y aconsejar al emprendedor 

potencial mediante la estructura de 

modelos asociados a los objetivos de 

maximización de utilidades y beneficios. 

b) La perspectiva sociológica expone que la 

decisión de convertirse en emprendedor 

está condicionada por factores externos 

o del entorno social; es decir, son los 

factores socioculturales o el marco 

institucional el que determina el 

emprendimiento en un momento o lugar. 

También esta perspectiva incluye el 

tejido empresarial y los entornos 

familiares. Por lo que en zonas o 

regiones geográficas donde existe una 

cultura emprendedora arraigada es más 

probable que surjan emprendedores. 

Esta última aseveración está explicada 

en la teoría del rol, así si una persona 

está inmersa en un contexto de tradición 

familiar empresarial es más probable que 

asuma el rol de empresario, ya que su 

entorno espera eso de la persona.  

c) La perspectiva psicológica explica las 

características, los atributos o rasgos 

que hacen que determinadas personas 

lleguen a ser emprendedores, asimismo 

especifica las características de los 

emprendedores de éxito frente a los que 

no lo son. A su vez, este enfoque se 

relaciona con dos orientaciones: la teoría 

de los rasgos de personalidad y la teoría 

orientada a procesos. En la primera 

teoría señala que las características 

personales de los empresarios tienen 

influencia sobre el tipo de empresa que 

ellos crean y sobre la forma en que la 

administran. La segunda teoría se 

caracteriza por su definición de procesos 

de emprendimiento de todas las 

acciones, actividades y funciones 

relacionadas con la percepción de 

oportunidades y la creación de empresas 

de desarrollo. 

En el ámbito académico, Thursby y Fuller 

(2009) señalan que la formación de 

emprendedores debe darse en los diferentes 

niveles de educación superior, en licenciatura, 

maestría y doctorado; teniendo relación la 

educación y la creación de empresas. Por su 

parte, Krauss (2011) menciona que una de las 

funciones de las instituciones educativas es 

identificar y fomentar a los universitarios que 

pueden llegar a ser empresarios. Es por ello que 

se debe impulsar el desarrollo de las actitudes 

emprendedoras para que una vez graduados 

decidan emprender y contribuyan al desarrollo 

económico del país. En este sentido, se intuye 

que los estudiantes universitarios con formación 

en negocios o administración empresarial tienen 

una mayor intención de emprender, además de 

estar influenciados por otros factores como la 

presencia de familiares empresarios o sus 

características sociodemográficas. 

Se han hecho estudios relacionados a 

identificar y analizar las características 

emprendedoras en estudiantes. Para ello, se cita 

el trabajo de Contreras, Silva y Liquidano (2015), 

quienes contemplaron el análisis de la actitud 

emprendedora con siete dimensiones: 

autoconfianza, comportamiento en innovación, 

motivación de logro, autoeficacia emocional, 

liderazgo, proactividad y tolerancia a la 

incertidumbre, que en su conjunto contrastan con 

la actitud emprendedora de estudiantes de hijos 

de padres autoempleados respecto a los padres 

no autoempleados, recolectando los datos de 
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una muestra de una institución de educación 

media del estado de Aguascalientes, obteniendo 

como resultado que los estudiantes de hijos de 

madres autoempleadas presentaron una actitud 

emprendedora más alta que los de madres no 

autoempleadas, añade que en la comparación 

basada en el autoempleo de los padres la 

diferencia fue significativamente menor.  

Asimismo, Espíritu y Sastre (2011) 

presentaron un estudio sobre la actitud 

emprendedora en estudiantes de una comunidad 

universitaria ubicada en Madrid, España, cuyo 

objetivo fue identificar las características que se 

relacionan con el espíritu emprendedor que, a su 

vez, conllevan a la creación de empresas. 

Señalaron que las características básicas que 

debe poseer cualquier persona que desea 

emprender una actividad empresarial deben ser 

manifestadas en todo momento en la gestión que 

realiza, las cuales están agrupadas en cuatro 

rubros: los valores personales (autotrascender, 

conservación, apertura al cambio y 

autoengrandecimiento), los rasgos psicológicos, 

las características sociodemográficas (edad, 

genero, ámbito de desarrollo, antecedentes 

familiares, experiencia laboral), y por último la 

formación en el desarrollo académico y 

profesional, así como la formación en la creación 

de empresas. Añadieron que para ser 

empresario es importante el deseo, la 

manifestación, el interés, la aspiración, que vaya 

acompañado de un motivo fuerte, importante y 

legítimo de emprender y desarrollar una 

actividad, así como poseer el conocimiento y 

capacidad en el campo al que se dedicará, ya 

que trabajará con elementos diferentes e 

interdisciplinarios. Después de aplicar el 

instrumento de medición a una muestra de 

estudiantes universitarios obtuvieron entre los 

resultados más relevantes que la existencia de 

familiares empresarios o autoempleados en los 

estudiantes influirá positivamente en su actitud 

emprendedora. La experiencia previa adquirida 

en trabajos anteriores influirá en su actitud 

emprendedora. Los estudiantes que muestran un 

alto grado de valor superior en conservación no 

presentarán necesariamente mayores 

posibilidades de crear su propia empresa, y la 

participación de los estudiantes universitarios en 

las materias y los cursos sobre creación de 

empresas influirá positivamente en su intención 

emprendedora. 

Krauss (2011) también llevó a cabo un 

estudio similar en la Universidad Católica del 

Uruguay (UCU), donde analizó las actitudes 

emprendedoras de estudiantes universitarios 

pertenecientes a carreras empresariales y los 

cambios que tienen desde que ingresan a la 

universidad hasta que han cumplido tres años de 

experiencia académica. Analizando el perfil del 

emprendedor universitario desde cinco 

dimensiones: necesidad de logro, autoestima, 

innovación, control interno y asunción de riesgo. 

Llegando a la conclusión de que los universitarios 

con padres emprendedores y estudiantes que 

trabajan tienen una mayor actitud emprendedora 

global, pero disminuye su capacidad 

emprendedora a partir del primer año de 

experiencia académica, las actitudes que más se 

redujeron son la necesidad de logro y el control 

interno. 

La actitud emprendedora se encuentra 

condicionada por factores contextuales, 

culturales, sociales, económicos y personales. 

Esto da como resultado un perfil determinado por 

rasgos de personalidad que definen a los 

emprendedores (Pedrosa, 2015). La actitud 

emprendedora puede definirse como una 

conducta permanente para administrar los 
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recursos que se tienen y, con ellos, hacer 

actividades productivas (Quintero, 2007). 

 

Justificación y contribución del estudio 

Es conveniente hacer la investigación debido a 

que ha aumentado el índice de desempleo, y la 

tendencia al emprendimiento es una alternativa 

para contribuir a subsanarlo. Este tipo de 

investigaciones se puede replicar a otras 

instituciones públicas y privadas, así como llevar 

a cabo estudios comparativos entre 

universidades, a fin de identificar qué factores o 

características motivan a los estudiantes a 

emprender, así como integrar acciones que los 

orienten a crear su propio negocio. La 

importancia de realizar esta investigación recae 

en un principio en el beneficio social para la 

institución educativa, que es el objeto de estudio, 

para ofrecerle un perfil de sus estudiantes en 

relación con su actitud emprendedora, por medio 

del cual se puedan identificar áreas de 

oportunidad e instrumentar estrategias mediante 

una serie de actividades o la actualización de su 

programa educativo, encaminadas al 

reforzamiento y fomento de una cultura 

emprendedora, que incentive la creación de 

empresas en sus egresados. También se puede 

identificar posibles emprendedores universitarios 

que pudieran ser en una siguiente etapa 

empresarios potenciales, lo cual contribuirá a 

atender las necesidades de la sociedad y, por 

ende, del desarrollo local. 

 

Propuesta metodológica 

El diseño metodológico del trabajo corresponde 

a una investigación con enfoque mixto, cualitativo 

y cuantitativo, además de ser descriptivo y 

transversal. El estudio cualitativo se constituye 

de las herramientas de observación y de 

entrevistas semiestructuradas, abiertas y 

periódicas, que reflejen el comportamiento, las 

percepciones y formas de pensar de alumnos, 

directivos, catedráticos que imparten asignaturas 

relacionadas al tema de estudio; asimismo de 

expertos en la materia de emprendimiento, como 

lo son representantes de organizaciones 

gubernamentales que ofrecen programas de 

fomento empresarial, de directores de cámaras 

de comercio y negocios, así como de algún 

egresado universitario de la institución objeto de 

estudio que haya decidido crear su propia 

empresa. Con relación a sus respuestas se 

identificarán redes semánticas procesadas en el 

software Atlas Ti. 

Por otro lado, en la parte cuantitativa, el 

instrumento de recolección de datos es un 

cuestionario integrado por 75 reactivos, dividido 

en dos partes. En la primera se muestran 20 

preguntas sobre las características 

sociodemográficas que analizan la edad, el 

genero, el domicilio, la experiencia laboral, los 

familiares empresarios y el ámbito de desarrollo. 

Éstas en su mayoría se responden con un sí o 

no, con los resultados obtenidos se realizarán 

algunas correlaciones. En esta parte se identifica 

y diferencia aquellos jóvenes que trabajan y 

estudian, si tienen un negocio propio o familiar, si 

tienen la intención de crear una empresa o 

formalizar algún negocio ya existente, o su 

objetivo al terminar sus estudios profesionales es 

incorporarse al negocio familiar o a una empresa 

ya establecida. 

La segunda parte es un cuestionario llamado 

Características Emprendedoras Personales 

(CEP), creado por Briasco (2014), integrado por 

55 reactivos que evalúan diez características o 

actitudes emprendedoras personales, las cuales 

son búsqueda de oportunidades, persistencia, 

cumplimiento de compromisos, autoexigencia de 
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calidad, correr riesgos, fijar metas, conseguir 

información, planificación sistemática, 

persuasión y autoconfianza. La escala utilizada 

del CEP es de tipo Likert de 5 grados, donde 

significan: 1= nunca, 2= raras veces, 3= algunas 

veces, 4= generalmente y 5= siempre. Después 

de registrar las puntuaciones obtenidas del CEP, 

se llega a un resultado interpretando para cada 

una de las características un nivel alto o superior, 

nivel medio o moderado, o un nivel débil. En los 

resultados, en especifico de los estudiantes 

universitarios con la intención de emprender, se 

identificarán aquellas características con un nivel 

bajo o medio, para proponer reforzarlas mediante 

acciones orientadas a que los estudiantes al 

terminar sus estudios tengan un perfil 

emprendedor idóneo para iniciar su propia 

empresa. 

La población principal objeto de estudio está 

constituida por 67 estudiantes universitarios que 

constituyen el censo, los cuales cursan los 

últimos semestres de la Licenciatura en 

Administración de una institución pública de 

educación superior, a quienes se les aplicará 

entrevistas, observaciones y el instrumento 

cuantitativo de recolección de datos. Dicha 

selección de estudiantes, se llevó a cabo debido 

a la preparación académica que poseen y a su 

próximo ingreso laboral. Además, se consideran 

como población a los directivos, maestros y 

coordinadores a quienes se les aplica 

entrevistas. Dicha institución se encuentra 

ubicada en el municipio de Pachuca de Soto, 

Hidalgo. La recolección y el análisis de datos del 

estudio se realizó de octubre a diciembre de 

2019. 
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Artículo 9. Las empresas 
familiares 

Family businesses 
 

Patiño Martínez, Arely Viridiana 
Tecnológico de Estudios Superiores 
de Ecatepec 

 

Problema de investigación 

Las empresas familiares (EF) son parte importante 

de la economía mundial. De acuerdo con la 

International Family Research Academy (2003), 

las EF conforman entre 65% y 80% del total de las 

empresas existentes en el ámbito mundial. Duran 

y San Martín (2017) documentaron que en México 

83% de las empresas son consideradas EF y 

aportan 53% del producto interno bruto (PIB) en el 

plano nacional, lo cual muestra la importancia de 

dichas compañías.  

La literatura en torno a las EF en general 

aborda temas relacionados con la sucesión, la 

economía y la teoría de organizaciones, entre 

otros. Sin embargo, los análisis relacionados con 

las mujeres como eje central de estudio son 

escasos. Derivado de lo anterior, este proyecto 

aportará evidencia que permita nutrir dicha área. 

 

Objetivos del estudio 

Objetivo general 

Analizar el rol y perfil que ocupa la mujer en el 

interior de las empresas familiares ubicadas en el 

Valle de México. 

 

Objetivos específicos 

1. Describir el concepto y las características de 

las empresas familiares en México. 

2. Determinar el rol de la mujer que influye en la 

dinámica de las empresas familiares. 

3. Analizar la contribución de las mujeres al 

desarrollo de la empresa familiar y su 

aportación para su conservación de la misma. 

Aspectos claves de la revisión de la 

literatura 

Empresas familiares 

Las empresas familiares (EF) han tenido una 

relevancia significativa en los últimos años, ya 

que han sido objeto de investigaciones. Según un 

estudio realizado por KPMG (2013), una empresa 

familiar es diferente a cualquier otro negocio por 

muchas razones, empezando por el hecho de que 

enfrenta el desafío de alinear los intereses de la 

familia, la propiedad y los objetivos de negocio. 

Tarde o temprano, tienen que enfrentar 

decisiones para balancear estos temas. 

Las empresas familiares tienen mucho peso 

en las economías mundiales, y se estima que 

representan entre 65% y 80% de las empresas 

existentes en el mundo. El porcentaje de 

empresas familiares con respecto al universo de 

las empresas es de una mayoría que va desde 

65% hasta 96% en el caso de los Estados Unidos 

de América. 

En el caso particular de México, acorde con 

lo documentado por Duran y San Martín (2017), 

al menos 83% de las empresas son consideradas 

familiares; de este universo, 57% son 

microempresas (de hasta 10 empleados) y sólo 

3% son consideradas grandes empresas (de 251 

empleados o más), lo que representa casi 53% 

del PIB nacional. 

Lo que se hace evidente es la mayor 

relevancia de empresas familiares de tipo micro, 

pero también las hay en pequeñas, medianas y 

grandes, estas últimas en menor medida, tal y 

como se muestra en la gráfica 9.1. 
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Gráfica 9.1 Distribución de EF por tamaño 

Fuente: elaboración propia con base en San Martín y Durán 
(2017). 
 
 

Conceptualizando a la empresa familiar 

La definición de empresa familiar puede llegar a 

ser subjetiva por la complejidad que conlleva. 

Algunos autores consideran a las empresas 

familiares como una organización controlada en su 

mayoría o en completa totalidad por los miembros 

de un determinado núcleo familiar. 

De acuerdo con lo establecido por 

Belausteguigoitia (2017), el término empresa 

familiar puede resultar peyorativo por parte de los 

mismos dueños, porque en muchas ocasiones se 

resisten a aceptar que sus empresas lo sean o 

simplemente por el hecho de no saberlo porque no 

saben del término. 

 

Estadísticas de género en México 

San Martín y Durán, en la radiografía de la 

empresa familiar en México, muestran una serie de 

gráficas que develan un panorama general del 

papel de la mujer en este tipo de empresas. 

En la gráfica 9.2 se observa que únicamente 

22.59% de las mujeres ocupa el puesto de 

directora general de la EF, mientras que los 

hombres ocupan 77.41 por ciento. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 9.2 EF por género del director general 

Fuente: elaboración propia con base en San Martín y Durán 
(2017). 

 

Gráfica 9.3 Tamaño de EF dirigidas por mujeres 
Fuente: San Martín y Durán (2017). 

En la gráfica 9.3 se observa que las mujeres 

dirigen 28% de las empresas micro, teniendo un 

grado de participación significativo en 

comparación con 8% que corresponde a las 

grandes empresas. 

Otro aspecto importante documentado en la 

literatura es la generación de mujeres que dirigen 

en las empresas familiares, lo cual se observa a 

continuación en la gráfica 9.4. 

Gráfica 9.4 Generación de la EF dirigida por mujeres 

Fuente: San Martín y Durán (2017). 

 

Rol de la mujer en las empresas familiares 

De acuerdo con Cappuyns (2006), las tareas 

relacionadas con la promoción del compromiso 

de la familia hacia el negocio lo desempeñan las 
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mujeres. A quienes también se les suele dar el rol 

de crear un consejo de familia, organizar 

encuentros familiares, planificar las reuniones 

multigeneracionales, etc., algo que está muy 

vinculado con la naturaleza de la mujer, quien tiene 

más desarrollada la inteligencia emocional (Ceja, 

2008). 

 

Funciones de la mujer en la empresa familiar 

La mujer puede desempeñar diversos roles en la 

EF. Tal como lo plantea Ceja (2008), quien agrupa 

la aportación de la mujer en tres grandes ámbitos, 

como se observa en la figura 9.1. 

1. Transmisión de valores. Es de vital 

importancia el rol que ejerce la mujer en la 

transmisión de valores, como bien lo señala 

Cappuyns (2006), ya que con su pasión por la 

familia proporciona al negocio un activo 

poderoso: el fuerte pegamento familiar. Una 

madre ejerce una fuerte influencia a través de 

los valores familiares. 

2. Siguiente generación. Las mujeres en su rol 

de madre dentro de la familia inculcan y 

transmiten valores a las siguientes 

generaciones, educándolos para lo 

verdaderamente importante. 

3. Líder emocional. La familia y la empresa 

familiar siempre están en relación, no existe 

una sin la otra. En la mayoría de los familiares, 

la madre es quien marca la tendencia de las 

relaciones familiares; es una gran promotora 

de la igualdad y la cooperación entre los 

miembros de la familia. Es por esta razón que 

su intervención para la conformación de un 

protocolo familiar con órganos de gobierno es 

de suma importancia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 9.1 Ámbitos de la mujer en la empresa familiar 

Fuente: Ceja (2008). 

 
 

Factores de éxito o fracaso de la actividad de 

las mujeres 

En este apartado pueden converger diversos 

factores que se pueden considerar determinantes 

tanto para el éxito como para el fracaso de una 

empresa o negocio, donde las mujeres también 

tienen una participación importante. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de 

Micronegocios 2012 llevada a cabo por el Inegi, 

las mujeres tienen como motivo principal para 

iniciar un negocio completar el ingreso familiar 

con 25.66 por ciento.  

En cuanto a los hombres, el motivo principal 

es el de tener un mayor ingreso que como 

asalariado con 27.16 por ciento. 

Blasco menciona que existen diferencias 

entre los aspectos de negocio que son causantes 

de satisfacción en hombres y mujeres (Blasco, 

Brusca, Esteban & Labrador, 2016). Los hombres 

ven aumentar su satisfacción de acuerdo con su 

capacidad económica, en cuanto a las mujeres su 

satisfacción radica en las relaciones laborales y el 

impacto que tienen en la sociedad.  

Otro factor que puede ser determinante es el 

hecho de tener estudios técnicos o de licenciatura 

que dejan una brecha entre hombres y mujeres, 
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pues en muchas de las ocasiones depende el tipo 

de puesto laboral al que quieren aspirar. De 

acuerdo con el Inegi, en el estudio Mujeres y 

Hombres 2018, se muestra que 11.8% de las 

mujeres se encuentran inscritas en el nivel 

licenciatura en las carreras de administración y 

gestión de empresas, en contraste con 9.3% de los 

hombres que están matriculados en la misma área 

de conocimiento. Esto significa que hay 2.5 puntos 

porcentuales más de mujeres interesadas en estas 

áreas. 

Siguiendo con el mismo estudio de Mujeres y 

Hombres 2018, otro factor es el estado civil, el nivel 

de estudios y si son trabajadoras o empresarias, 

en donde 54.6% de las mujeres de entre 20 y 29 

años se encuentran casadas, en contraste con 

52.1% de los hombres en la misma condición. Se 

puede apreciar que 49.2% de las mujeres tiene 

educación media superior o superior comparado 

con 48% de los hombres. En este mismo estudio 

se tiene que 45.5% de las mujeres casadas 

trabaja, contra los 94.3% de los hombres casados 

que trabajan. 

Los resultados anteriores nos dan otro 

panorama referente a las mujeres casadas que 

trabajan y que además cuentan con estudios de 

educación superior, porque, aunque estén 

casadas y tengan estudios superiores, existe casi 

el doble de hombres trabajando. Esto puede ser un 

factor importante, ya que son las mujeres las que 

se encargan del hogar, aunque trabajen, pero en 

menor medida. 

 

Justificación y contribución del estudio 

El análisis de las empresas familiares (EF) ha sido 

motivo de estudio para diversos investigadores 

como Duran y San Martín (2017), 

Belausteguigoitia (2017), y Aparicio (2017), entre 

otros. Básicamente los temas que se abordan son 

la sucesión de las EF, gobierno corporativo, 

conflicto, dirección estratégica, etcétera. Sin 

embargo, son pocas las investigaciones que 

proponen a la mujer como sujeto de estudio en 

estas organizaciones. 

Se ha documentado que en las EF contratan 

mujeres que no necesariamente son las dueñas 

o fundadoras, pero que de cierta manera ejercen 

liderazgo en las mismas. Ocupan puestos 

estratégicos que les permiten tomar decisiones 

de pronta respuesta y que determinan en ciertas 

ocasiones el beneplácito o desaprobación de la 

propia empresa. Sin embargo, aún no se ha 

explorado el perfil de las mujeres en ese ámbito, 

siendo éste la principal aportación a la literatura 

que se pretende obtener mediante la elaboración 

de este proyecto. 

 

Propuesta metodológica 

Se llevará a cabo un estudio de tipo cualitativo 

con carácter descriptivo-confirmatorio, 

apoyándose en el método etnográfico, que 

pretende abordar la temática de cómo las 

mujeres rompieron el paradigma al integrarse al 

ámbito laboral de las EF y establecieron 

características. La primera etapa integrará el 

análisis de diversas encuestas que proporcionen 

un contexto de la participación en las mujeres 

dentro de las EF a fin de establecer una hipótesis 

de trabajo.  

Posteriormente, se llevará a cabo un estudio 

confirmatorio para hacer el contraste de hipótesis. 

Para ello, se construirá un instrumento de 

captación de información, se hará un análisis de 

fiabilidad y validez de dicha herramienta y se 

aplicarán las pruebas estadísticas 

correspondientes. Finalmente, se empleará el 

software de análisis cualitativo Atlas.ti.  

La población de estudio estará integrada por 

mujeres que cuenten con cargos en puestos 

estratégicos en EF. Actualmente hay 12 empresas 
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donde se podría llevar a cabo el proyecto. Sin 

embargo, es importante determinar la muestra a 

través de la saturación de las categorías. Las 

compañías son: 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Artículo 10. Caracterización 
de las pymes del 
departamento de 
Cundinamarca en la 
aplicación de estrategias de 
operaciones para la 
creación de valor sostenible  

Characterization of SMEs in the 
Cundinamarca department in the 
implementation of operations 
strategies for the creation of 
sustainable value 
 

Borrego Espitia, Angélica María 
Universidad Militar Nueva 
Granada-Colombia 
 

Problema de investigación 

Hoy en día las empresas se enfrentan a un 

entorno complejo y competitivo, dentro del cual 

deben encontrar rápidamente una ventaja 

competitiva que les permita crear valor ante las 

necesidades de los clientes y el entorno, para así 

asegurar su permanencia. Lo anterior debido a 

que las empresas que no lo logran pierden la 

carrera de supervivencia en un mercado 

altamente competitivo, como es el caso de las 

pequeñas y medianas empresas, que tan sólo 

30% sobreviven en los primeros cinco años de 

existencia (Confecámaras, 2018). 

Asociado a esta situación, las empresas han 

sido señaladas como las culpables de los 

grandes problemas sociales y ambientales 

relacionados con sus operaciones, lo que ha 

provocado que pierdan su legitimidad ante la 

comunidad. En pro de recuperar esa confianza, 

las empresas deben trabajar en estrategias de 

operaciones que permitan no sólo crear valor, 

sino trabajar con enfoque de sostenibilidad si 

realmente quieren mantenerse en el tiempo y ser 

competitivas. Con base en lo anterior, surge la 

presente investigación que busca saber lo que 

están haciendo las pymes del departamento de 

Cundinamarca en cuanto a la aplicación de 

estrategias de operaciones para la creación de 

valor sostenible. 

 

Objetivo del estudio 

General. Caracterizar las pymes del 

departamento de Cundinamarca en cuanto a la 

aplicación de estrategias de operaciones para la 

creación de valor sostenible. 

 

Específicos 

 Describir teóricamente el concepto 

de creación de valor sostenible. 

 Identificar los aspectos clave que 

requieren las pymes para la creación 

de valor sostenible. 

 Determinar los indicadores que 

apuntan a estrategias de 

operaciones para crear valor 

sostenible en las pymes de 

Cundinamarca. 

 

Aspectos claves de la revisión de la 

literatura 

El éxito económico de una empresa está 

directamente relacionado con su competitividad, 

y se hace inminente que los directivos de las 

organizaciones reconozcan que no tienen otra 

opción para permanecer en el mercado que crear 

valor, tal como lo señala Hernández (2002). 

Adicionalmente, las empresas deben buscar el 

crecimiento y la mejora continua por medio de la 

sostenibilidad como motor esencial; 

concibiéndola desde una perspectiva más 

estratégica y de mayor alcance a largo plazo en 
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lo que se ha denominado ¨creación de valor 

sostenible¨. 

Crear valor constituye hoy en día el objetivo 

central de cualquier empresa si quiere 

permanecer en el tiempo. Éste no sólo se logra a 

través de la producción, como lo consideraban 

los economistas clásicos, sino que se encuentra 

estrechamente asociado con actividades que le 

otorgan a la organización una ventaja 

competitiva; además está también relacionado 

con aquellos procesos que resultan claves para 

su sostenibilidad, como son las actividades 

productivas y de innovación (Ficco & Sader, 

2011). 

En este orden de ideas, Porter (2002, p. 33) 

propone la necesidad de definir la cadena de 

valor empresarial, como herramienta para 

identificar fuentes de ventaja competitiva en 

aquellas actividades diferenciadoras, con el 

propósito de potenciarlas. En efecto, la ventaja 

competitiva no puede ser comprendida 

observando una empresa como un todo, sino 

segmentándola en partes, pues el análisis para 

su aplicación radica en muchas actividades 

discretas que desempeña una empresa. 

Aunado a la idea de crear valor, surge la 

necesidad de introducir cambios en la economía 

lineal basada en el consumo, la máxima 

producción, el uso indiscriminado de recursos y 

la utilidad o el beneficio, como único criterio de la 

buena marcha económica (Bradley, Jawahir, 

Badurdeen & Rouch, 2018). Debido a que este 

modelo de desarrollo resulta insostenible, ya que 

el planeta no puede suministrar recursos 

eternamente. Por lo tanto, aparece la concepción 

de desarrollo sostenible aplicado a la empresa, 

cuyo primer representante fue John Elkington en 

1994, quien expuso que la empresa sostenible es 

la que además de ganar dinero, cuida la forma en 

que lo hace, teniendo una visión a largo plazo en 

la que tiene en cuenta a todos los actores del 

entorno involucrados en el ejercicio de su 

actividad. Esta realidad se traduce en un triple 

resultado (Triple Bottom Line), en el que se 

entrega al mismo tiempo beneficios económicos, 

sociales y ambientales. 

Elkington (1994) expone cómo el término 

triple resultado fue tomando forma sobre la base 

del Informe Brundtland, en el que se define por 

primera vez el desarrollo sostenible, integrando 

las preocupaciones medioambientales y sociales 

a las tradicionales económicas de la 

organización, para gestionar sus operaciones en 

forma sostenible en tres ámbitos (económico, 

social y ambiental), reconociendo los intereses 

de los distintos públicos con los que se relaciona, 

como accionistas, empleados, comunidad, 

proveedores, clientes, entre otros. 

Unido a las ideas de Elkington, aparecen 

Hart y Milstein (2003) quienes fueron los 

primeros en utilizar el término de “sostenibilidad 

empresarial” para referirse a la empresa que crea 

valor en el nivel estratégico y práctico para 

avanzar hacia un mundo más sostenible. De ahí 

surge el modelo de gestión sostenible, en el que 

se establecen las responsabilidades en materia 

de sostenibilidad y se definen las metodologías 

de evaluación para la identificación de las líneas 

de acción a seguir (Patala, Jalkala, Keränen, 

Väisänen, Tuominen & Soukka, 2016), las 

cuales, según Patala , son materializadas en un 

plan que integre las iniciativas de innovación y 

mejora continua de la compañía para conseguir 

resultados sostenibles en tres ámbitos: 

ambiental, social y económico, asegurando así la 

competitividad y fortaleciendo el tejido 

económico y social del planeta (Morioka, Bolis & 

Carvalho, 2018; Sebhatu, Johnson & Enquist, 

2016). 
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Asimismo, apareció la concepción de 

fabricación sostenible, la cual, según Jovane et 

al. (2017), permite proporcionar soluciones 

tecnológicas y de gestión, mediante la creación 

de valor sostenible al equilibrar los impactos 

ambientales, sociales y económicos, y así 

aumentar la efectividad, al ofrecer una nueva 

manera de producir productos de calidad 

superior funcionalmente utilizando tecnologías 

sostenibles y métodos de fabricación avanzados 

(Jawair & Bradley, 2016). 

Dentro de la fabricación sostenible se inserta 

el enfoque 6R (reducir, reutilizar, reciclar, 

recuperar, rediseñar, remanufacturar), el cual 

proporciona metodologías para cambiar los 

factores de creación de valor hacia la 

sostenibilidad (Muschard, 2015; Badurdeen & 

Jawahir, 2017), identificando las capacidades 

estratégicas que pueden ayudar a crear un valor 

sostenible para todas las partes interesadas. Una 

transformación donde el énfasis se centra en el 

triple resultado, conduciendo todas las 

soluciones hacia la fabricación sostenible y la 

visión de economía circular (Bradley, Jawahir, 

Badurdeen & Rouch, 2018; Kristensen & 

Remmen, 2019). El concepto anterior se 

relaciona entonces con la economía circular, 

cuyo objetivo es implantar una economía basada 

en el principio de cerrar el ciclo de vida de los 

productos, produciendo bienes y servicios, a la 

vez que se reduce el consumo y desperdicio de 

materias primas, agua y energía, dirigida a 

mejorar la eficiencia de los recursos y la 

sostenibilidad ambiental de las operaciones 

(Mendoza, Gallego-Schmid & Azapagic, 2019); 

dejando de lado la economía lineal tradicional, 

basado en crear productos, usarlos y luego 

desecharlos, ya que no es capaz de responder a 

los retos de sostenibilidad, protección del 

medioambiente y bienestar social (Jawahir & 

Bradley, 2016). Reforzando esta idea, es la 

necesidad de un triple resultado que busca el 

equilibrio entre los beneficios económicos, 

ambientales y sociales (Jensen, Prendeville, 

Bocken & Peck, 2019). 

 

Justificación y contribución del estudio 

El presente estudio tiene como propósito 

caracterizar lo que han venido desarrollando las 

empresas para responder a la generación de 

valor sostenible por medio de las estrategias de 

operaciones. La investigación se llevó a cabo 

inicialmente en las pymes de Cundinamarca, 

debido a que, según González, Hommes y 

Mirmulstein (2014), en 17 países, en América 

Latina hay 13.7 millones de este tipo de 

empresas, y en Colombia representan 80.9% de 

las fuentes de empleo, encontrándose el mayor 

número de ellas en Cundinamarca. Por lo que las 

pymes se beneficiarían mejorando su 

competitividad al alcanzar ventajas competitivas 

sostenibles, recuperando así la confianza de la 

sociedad y, por ende, mejorando su rentabilidad 

económica, lo que les permitiría la supervivencia 

en el sector en que se encuentren. 

 

Propuesta metodológica 

La investigación planteada fue de tipo 

descriptiva, no experimental, transaccional de 

campo. Para llevarla a cabo, se realizó 

inicialmente una revisión de la literatura 

utilizando únicamente la disponible en motores 

de búsqueda, usando, para ello, las bases de 

datos ScienceDirect, Web of Science y Emerald, 

entre otras, lo que permitió un análisis válido con 

suficiente fuerza explicativa. En este contexto, 

Miguel, Chinchilla y De Moya (2011) exponen 

que el acceso a gran parte de la información 

científica de calidad se encuentra indexada en 
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bases de información bibliográficas como las 

seleccionadas. Adicionalmente, la funcionalidad 

de éstas permite hacer un análisis bibliométrico 

exhaustivo de datos representativos. Se utilizó 

coma base de búsqueda el término “creación de 

valor sostenible”, el cual es la variable central de 

la investigación y objeto de estudio. Ésta surgió 

como resultado de una rigurosa descripción 

contextual del proyecto de investigación, que 

partió de la revisión inicial del marco conceptual 

establecido y de los antecedentes del tema. El 

término permitió hacer una minería de textos, 

consolidada en documentos tanto en español 

como en inglés, que estuviesen vinculados a la 

investigación, contribuyendo, a su vez, a que la 

revisión documental se hiciera de la manera más 

objetiva posible y la recolección de información 

fuera de forma sistemática. 

Para abordar la variable de estudio, se 

separó en tres dimensiones respetando los 

aportes de Elkington (1994) sobre el triple 

resultado, que busca el equilibrio entre los 

beneficios económicos, ambientales y sociales. 

Aunado a la revisión teórica, se definieron los 

indicadores que dan fuerza a cada una de estas 

dimensiones, obteniéndose 28 factores que 

resultaron fundamentales para conocer si las 

empresas están trabajando bajo la visión de 

creación de valor sostenible. Los indicadores se 

distribuyeron como se muestra en la tabla 11.1. 

 

Tabla 11.1 Aspectos para la creación de valor sostenible 

Fuente: elaboración propia. 

 
Determinados los aspectos a evaluar, se 

procedió a construir el instrumento de 

recolección de información (cuestionario), el cual 

quedó estructurado en 28 preguntas con 

respuestas de estimación tipo Likert, y cada una 

daba atención a los indicadores definidos y 

presentados en la tabla 11.1. Posteriormente, se 

realizó la validez del instrumento utilizando, para 

ello, el juicio de siete expertos; uno en el área de 

metodología, uno en el área de estadística y 

cinco expertos en el área de estudio. La 

selección de ellos se hizo considerando sus 

investigaciones y publicaciones en el tema o 

experiencia académica en el mismo. Una vez 

validado el instrumento se comenzó con la 

definición de la forma para recopilar la 

información y el método de muestreo a utilizar, 

quedando establecido el uso de un muestreo no 

probabilístico por conveniencia, debido a que 

éste “permite seleccionar aquellos casos 

accesibles que acepten ser incluidos” (Otzen & 

Manterola, 2017, p. 230). 

La aplicación del instrumento de recolección 

de información se hizo de forma virtual, 

empleando un formulario de Google para la 

tabulación de los datos. Se hizo un acercamiento 
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con las empresas mediante correo electrónico, 

vía telefónica y de forma presencial, contactando 

de forma directa a representantes legales, 

gerentes, directores, coordinadores e ingenieros 

de procesos. Esto con el propósito de asegurar 

que quien respondiera la encuesta tuviera una 

visión global del funcionamiento de su negocio. 

Inicialmente se trabajó con 10 empresas, con las 

cuales se midió la confiabilidad del instrumento 

por medio del alfa de Cronbach, el cual fue 0.946, 

valor que según Quero (2010) es satisfactorio y 

garantiza que el instrumento es confiable. El 

procesamiento de la información se hizo a través 

del paquete estadístico computarizado, aplicado 

a las ciencias sociales SPSS. De las empresas 

contactadas, se obtuvo respuesta de sólo 94 que 

estuvieron interesadas en participar en el 

estudio.  

Es importante aclarar que con los resultados 

obtenidos de la muestra que decidió participar 

voluntariamente en el estudio no es posible 

realizar una generalización de los resultados; por 

tanto, seguidamente se presentan inferencias 

sobre la exactitud de los datos obtenidos. 

 

Resultados del estudio 

Variable demográfica de la muestra. Entre los 

datos demográficos se consultó sobre el tamaño 

de la empresa, el tiempo que lleva constituida, 

resultados que se muestran en la tabla 11.2, y el 

sector al que pertenece la empresa se presenta 

en la tabla 11.3. 

 
Tabla 11.2 Constitución de las pymes 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 11.3 Sectores de la empresa 

Fuente: elaboración propia. 

 

Resultados de las encuestas 

Una vez aplicado el instrumento y teniendo en 

cuenta la necesidad de la obtención del triple 

resultado para la creación de valor sostenible, fue 

posible construir una gráfica radiar-araña para 

cada una de las tres dimensiones estudiadas, y 

así analizar los puntos más altos y bajos de las 

respuestas obtenidas por cada una de las 

empresas encuestadas.  

Dimensión económica. Dentro de esta 

dimensión, se analizaron 11 aspectos que 

apuntan a estrategias de operaciones para crear 

valor sostenible desde la perspectiva económica. 

En la gráfica 11.1, se presentan los resultados 

más significativos obtenidos en esta dimensión, 

con base en las respuestas obtenidas por las 

pymes de Cundinamarca. 

 

Gráfica 11.1. Resultado de la encuesta–Dimensión 

económica 

Fuente: elaboración propia. 

A partir de la gráfica 11.1, se evidencia que 

la estrategia más fuerte aplicada por las pymes 

de Cundinamarca para la generación de valor 
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económico, con el mayor porcentaje de 

respuestas de 79% distribuida entre las opciones 

de “siempre y casi siempre”, es la confianza que 

infunde el producto que ofrecen al mercado, lo 

que ha permitido, según su opinión, la lealtad de 

los clientes. Este aspecto, según Banyte y 

Dovaliene (2014), es un factor clave que permite 

a las empresas sobrevivir a la competencia. Por 

otra parte, 62% de los encuestados también 

opinaron que las características únicas con las 

que cuenta la empresa apoyan el mejoramiento 

económico, así como el reconocimiento de las 

mismas por parte de los clientes, lo que permite 

la disposición de éstos a pagar un poco más por 

el producto. Estas estrategias, según Porter 

(2002), permiten lograr una ventaja competitiva 

en el mercado. O como lo expone Arnold (2017), 

estas estrategias son una importante fuente de 

ventaja competitiva sostenible y un 

apalancamiento clave para mejorar el 

rendimiento de las organizaciones (Geissdoerfer, 

Vladimirova & Evans, 2018). 

El aspecto más débil encontrado en las 

pymes de Cundinamarca se concentra en la 

resistencia al cambio a modelos de negocio que 

atiendan modernas formas de producción y 

consumo. Así pues, Achtenhagen, Melin y Naldi 

(2013) exponen que los modelos de negocio 

deben cambiar con el tiempo para que las 

empresas logren una creación de valor 

sostenible. Por su parte, Despeisse, Yang, 

Evans, Ford y Minshall (2017) describen que un 

nuevo enfoque para alcanzar la sostenibilidad en 

las empresas es la innovación en el modelo de 

negocio. 

Dimensión ambiental. Kristensen y 

Remmen (2019) exponen que la fabricación de 

productos o servicios en las corporaciones 

industriales es responsable de grandes impactos 

en el medioambiente y la sociedad. Por lo cual, 

se hace necesario estudiar estas dos 

dimensiones. 

En el aspecto ambiental, en la gráfica 11.2 

se evidencia que las pymes están haciendo un 

esfuerzo hacia la sostenibilidad ambiental, pero 

aún no es muy frecuente en las organizaciones. 

 

Gráfica 11.2 Resultado de la encuesta–Dimensión ambiental 

Fuente: elaboración propia. 

 

Así pues, para ser rentables y generar valor 

sostenible para todas las partes interesadas, se 

deben desarrollar capacidades para responder 

rápida y económicamente a las necesidades 

cambiantes del mercado y al mismo tiempo 

minimizar los impactos negativos al 

medioambiente (Koren, Gu, Badurdeen & 

Jawahir, 2018). Por lo cual, las pequeñas y 

medianas empresas han estado aplicando 

nuevas estrategias dentro de sus operaciones, 

evidenciado en las respuestas de “siempre y casi 

siempre” el uso eficiente de los recursos (63%), 

el control de emisiones contaminantes (56%) y 

los planes de minimización y manejo de residuos 

(54%), y en talento humano, con la capacitación 

del personal para el cuidado del medioambiente 

(53%). Además, para Badurdeen y Jawahir 

(2017), las empresas que entienden la 

importancia estratégica de las prácticas de 

fabricación sostenible ya están tomando medidas 

para poner en práctica iniciativas de negocio más 

eficiente en recursos. Por medio del enfoque 6R 

y la economía circular, dejando de lado el modelo 

de economía lineal de crear productos, usarlos y 
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desecharlos, sin considerar sus impactos y 

consecuencias ambientales, lo que resulta 

insostenible. Por lo cual, la fabricación sostenible 

ofrece una nueva manera de producir productos 

de calidad utilizando tecnologías innovadoras 

más sostenibles y limpias (Jawahir & Bradley, 

2016). 

El uso de fuentes de energía renovables, 

como energía eólica, solar, hidroeléctrica, entre 

otras aún no es aplicada en las pymes, con 67% 

de “casi nunca y nuca”; esto puede deberse a 

que este tipo de tecnologías muchas veces 

requieren una alta inversión. 

Sin embargo, poco a poco y según la 

capacidad de cada una de las pequeñas y 

medianas empresas están dando el paso 

necesario hacia una organización que busca el 

beneficio ambiental. También porque el aumento 

en los consumidores conscientes del 

medioambiente las ha obligado a prestar 

atención cada vez mayor a los problemas de 

sostenibilidad y existe una mayor conciencia de 

que si no lo hacen podría generar una desventaja 

competitiva (Lacoste, 2016). 

 

Dimensión social 

 

Gráfica 11.3 Resultado de la encuesta–Dimensión social 

Fuente: elaboración propia. 

Por su parte, en el aspecto social, en la 

gráfica 11.3 se observa que las pymes centran 

sus estrategias en las actividades que permiten 

la participación de los clientes y de los demás 

grupos de interés en aspectos con relación al 

producto, con una participación de 56% y 60%, 

respectivamente, respecto a las opciones de 

“siempre y casi siempre”, teniendo en cuenta así 

las necesidades reales de los clientes. Por otra 

parte, se encuentran la retención y atracción de 

talentos (63%) y las oportunidades de 

reconocimiento y autorrealización para los 

empleados (52%). Creando así un valor superior 

para el cliente y la comunidad, al abordar las 

necesidades sociales a través de la forma en que 

se llevan a cabo los negocios (Bocken, Boons & 

Baldassarre, 2019).  

En conclusión, la economía del siglo XXI 

exige una transformación en donde el énfasis no 

es singularmente la economía o los aspectos 

ambientales y sociales, sino que se centra en el 

triple resultado, logrando así la creación de valor 

sostenible al aumentar las ventas, la 

competitividad, el valor de la marca, reducir los 

impactos ambientales a través del aumento de la 

eficiencia y la reducción de materiales, y crear 

nuevos empleos o posibilidades de trabajo 

(Jensen, Prendeville, Bocken & Peck, 2019). 
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Problema de investigación 

Los municipios colindantes a las áreas 

metropolitanas en Colombia han sufrido un 

cambio progresivo en su vocación económica 

pasando de ser municipios de características 

rurales a municipios con características 

comerciales o industriales. Este es el caso de 

Tocancipá (Cundinamarca), objeto de estudio, 

donde se encuentra que el desarrollo rural se ha 

venido limitando sustancialmente y los pequeños 

productores intentan resistirse a su inminente 

desaparición, frente a la progresiva expansión 

industrial. 

Paralelo al crecimiento industrial se viene 

gestando el crecimiento demográfico por la 

constante migración de población de todas las 

regiones del país, quienes llegan en búsqueda de 

mejores oportunidades laborales. Y aun cuando 

muchos migrantes logran ubicarse laboralmente 

como operarios en las diferentes industrias 

localizadas en el municipio de Tocancipá, 

algunos migrantes lo hacen en actividades 

informales, o se benefician de los subsidios del 

Estado o entran en situación de desempleo. 

Otro fenómeno importante es el gran número 

de terrenos que teniendo oportunidad de uso 

agrícola son subutilizados, no son empleados 

para tal fin, o se ha modificado su vocación en los 

Planes de Ordenamiento Territorial (POT) 

pasando de agrícolas a industriales. Lo anterior 

lleva a plantear como pregunta de investigación: 

¿cómo la gestión institucional puede optimizar el 

desarrollo de organizaciones productivas rurales 

en el municipio de Tocancipá? 

 

Objetivos del estudio 

Objetivo general 

Analizar los elementos que intervienen en la 

gestión institucional y que promueven el 

desarrollo de las organizaciones productivas 

rurales localizadas en el municipio de Tocancipá. 

 
Objetivos específicos 

 Identificar las oportunidades de desarrollo 

rural desde la gestión institucional en otros 

casos de éxito en organizaciones 

productivas. 

 Proponer una estrategia de gestión 

institucional que articule las organizaciones 

rurales como factor de desarrollo rural en 

entidades territoriales. 

Aspectos claves de la revisión de la 

literatura 

El desarrollo rural sin duda tiene en la economía 

un valor agregado importante debido a la 

contribución al producto interno bruto (PIB), la 

generación de empleo, la presencia en el sector 

rural y la producción de divisas vía 

exportaciones. El desarrollo rural y la agricultura 

deben responder a la baja competitividad y 

producción en la contribución del PIB y su escasa 

infraestructura de transporte. 

El desarrollo rural, como lo expresa el 

nombre, estaría dirigido a un sector particular de 

la sociedad, al sector rural, en contraposición con 
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el urbano, en la literatura se pueden encontrar 

diferentes definiciones. Para Ceña (1993), es un 

proceso de mejora del bienestar de la población 

rural y de la contribución que el área rural hace 

de forma particular al bienestar de la población, 

ya sea urbana o rural, basándose en sus 

recursos naturales. 

Trivelli, Escobal y Revesz (2009) plantearon, 

desde el punto de vista de un plano operativo, 

que el desarrollo rural tiene como objetivo 

aumentar la cantidad y calidad de los activos de 

las personas e instituciones para lograr un mayor 

nivel de ingresos. Asimismo, busca generar un 

impacto en las capacidades humanas, asistencia 

técnica, créditos y donaciones, entre otros. 

Entre tanto Gozálvez (2001) define el 

concepto de desarrollo teniendo en cuenta 

aspectos económicos y aspectos de equidad 

social con el objetivo de erradicar cualquier tipo 

de desigualdad. Más reciente es la perspectiva 

medioambiental, que define al desarrollo como 

durable o sostenible y que introduce una 

perspectiva temporal para garantizar tanto la 

disponibilidad de los recursos como la calidad de 

vida de las generaciones futuras. Por tanto, se 

trata de combinar los objetivos económicos, 

sociales y ambientales en la aplicación de los 

programas de desarrollo.  

Ninguno de los autores desconoce la 

importancia del desarrollo rural como 

apalancamiento económico de los países; sin 

embargo, plantean que el desarrollo rural varía 

acorde con la ubicación geográfica. 

De hecho, diferencian el tipo de intervención 

a desplegar para obtener el desarrollo esperado. 

Cortés (2001) plantea que, para los países en vía 

de desarrollo, se debe tener en cuenta el 

desarrollo socioeconómico, el rezago en la 

infraestructura y la importancia de la población 

rural que asegure la satisfacción de necesidades 

básicas de la población. Para la Unión Europea, 

deberá prever el mayor grado de desarrollo y la 

importante intervención del Estado, para que las 

iniciativas busquen sobre todo el combatir el 

despoblamiento mediante la búsqueda de 

nuevas funciones de uso del territorio. 

Otros autores centran el desarrollo rural a la 

población y la influencia que ésta tiene en los 

procesos económicos; por ejemplo, López 

establece una relación directa entre el 

crecimiento económico y los procesos 

migratorios de la población más joven, lo que 

impacta directamente en la capacidad productiva 

del país (López, Martínez, Martínez-Cañas & 

Vargas-Prieto, 2018). 

El desarrollo no es un problema técnico, es 

ante todo una apuesta política y social que debe 

ser construida desde múltiples dimensiones por 

todos los sectores de la comunidad. Para su 

comprensión, se plantea el reconocimiento de la 

complejidad y de las constantes interrelaciones 

entre sus elementos; su desarrollo plantea la 

agricultura como el dinamizador de las 

economías locales, haciéndose prioritario el 

rescate de la economía territorial y local-rural 

como generadores de riqueza en el interior de las 

comunidades. Esto conlleva necesariamente al 

avance en la competitividad fundamentada en la 

producción, en la generación de valor agregado, 

el empleo, la atracción de inversiones, la 

valoración de activos territoriales y el fomento de 

las cadenas de valor. 

De igual manera, otros elementos que son 

relevantes en el desarrollo rural son la gestión 

sostenible de los recursos naturales, el 

ordenamiento territorial y su fortalecimiento local, 

la promoción de la cooperación y la 

responsabilidad compartida. Requiere de un 

esfuerzo por la coordinación de las diferentes 

políticas locales, territoriales, como con las 
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políticas nacionales en orden con la alineación en 

políticas macroeconómicas y sectoriales. 

Finalmente, se debe contemplar la gestión del 

conocimiento para el desarrollo rural, tales como 

el aprendizaje continuo y el trabajo en equipo 

conducente al mejoramiento de las prácticas de 

desarrollo rural. 

Schejtman (2010) planteará un enfoque 

alternativo, el cual pretende abordar el desarrollo 

rural como desarrollo de un espacio o territorio 

determinado, que supone construir una nueva 

especificidad rural al calor de la globalización. 

Continuará explicando la necesidad de integrar 

los diferentes elementos a los que llama 

vectores: vector social, vector sectorial, vector 

temporal, vector institucional, vector espacial y 

vínculos urbano-rurales. Con lo que propone, se 

debe gestar un proceso de transformación 

productiva e institucional en un espacio rural 

determinado, cuyo fin es reducir la pobreza y la 

desigualdad rural. 

Para el análisis en cuestión, no se debe 

dejar de lado el enfoque territorial, el cual 

propone una utilización eficiente e inteligente de 

administrar el territorio, a fin de mitigar las 

situaciones que dan lugar a la vulnerabilidad de 

los habitantes del territorio, procura la 

diferenciación en el análisis de las variables para 

cada ciudad o municipio, sin desconocer aquellas 

problemáticas que tienen en común. 

Calvo (2005) en ponencia presentada en 

Guatemala en 2005 identifica como 

características de este enfoque la 

multidimensionalidad, la multiculturalidad, la 

capitalización humana, natural y social, la 

articulación entre lo urbano y lo rural, el valor 

agregado territorial y la diferenciación territorial. 

En Colombia el concepto de desarrollo está 

ligado directamente a lo programado en los 

planes de desarrollo. Para la presente vigencia 

corresponde al Plan de Desarrollo 2018-2022 

Pacto por Colombia Pacto por la Equidad 

plantea: 

que el desarrollo rural se abordará con 

enfoque territorial y propone el 

fortalecimiento de una arquitectura 

institucional adecuada y mejoras en la 

gobernanza y coordinación de las 

políticas identificando como 

principales debilidades en el sector: la 

incidencia de la pobreza y de los 

atrasos en el desarrollo humano de la 

población rural; la deficiente 

infraestructura en materia de provisión 

de bienes y servicios públicos; los 

conflictos de uso del suelo que afectan 

negativamente la inversión, el 

desarrollo y la sostenibilidad ambiental 

de los sistemas productivos; el débil 

proceso de consolidación de la 

Reforma Rural Integral; la inequidad 

en el empoderamiento social y 

económico de la mujer rural; el limitado 

desarrollo de las actividades no 

agropecuarias y conexas; la falta de 

abastecimiento y disponibilidad 

alimentaria para el consumo interno, 

con el fin de garantizar la seguridad 

alimentaria; la débil institucionalidad 

sectorial, tanto a escala nacional como 

territorial; el ilimitado acceso de los 

productos agropecuarios colombianos 

a los mercados internacionales; y los 

bajos niveles de agro -industrialización 

y de agregación de valor. 

Entre tanto la Política Pública de Desarrollo 

Rural en junio de 2018 y la Política Pública de 

Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria 

(ACFC) proponen la producción agropecuaria, la 
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seguridad y soberanía alimentaria, al igual que la 

generación de empleo.  

Colombia tiene un gran potencial para 

convertirse en una de las grandes despensas de 

alimentos del mundo, para lo cual los 

lineamientos que se dan con esta política pública 

permitirán fortalecer la ACFC a través de la 

consolidación y competitividad de las unidades 

productivas. 

La política pública de 2018 define el 

desarrollo rural con enfoque territorial como un 

proceso continuo de transformación, promoción 

y generación de las condiciones sociales, 

económicas, ambientales, culturales e 

institucionales necesarias para que el territorio 

rural y sus pobladores, tanto en el plano 

individual como colectivo, desplieguen sus 

capacidades y potencialidades a partir de una 

visión sistémica, holística, integral y compartida 

del aprovechamiento sostenible del potencial 

endógeno del territorio. 

El desarrollo rural con enfoque territorial 

reconoce la importancia que tiene la agricultura 

familiar y la economía campesina como 

dinamizadora de las economías territoriales, en 

la producción de alimentos y en la generación de 

empleo. 

En lo referente al desarrollo institucional y 

organizacional, el Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura (s. f.) plantea la 

interrelación entre las dimensiones del proceso 

de institucionalización y organización social, ya 

que no pueden ser abordadas de forma aislada o 

como si fueron etapas secuenciales. Los 

aspectos organizacionales y de gestión interna 

son fundamentales para el fortalecimiento de su 

dimensión política y viceversa. Sin una visión 

integrada de estas dos facetas, la posibilidad de 

promover e introducir cambios en el quehacer y 

en la cultura institucional de una organización 

rural será muy limitada. 

La investigación deberá identificar en la 

gestión organizacional (Manzanal, 2002) 

políticas y acciones con una mirada que 

incorporen a la región y al ámbito local de 

referencia, que visualice interacciones, 

posibilidades y debilidades con dicha región y 

con la comunidad o municipio respectivo. Si la 

comunidad local pasa por procesos de auge o 

declinación económica, la actividad en el ámbito 

rural no puede menos que ser impactada. Dirán 

además que la institucionalidad buscará construir 

desde lo local la promoción y conformación de 

redes de contacto frecuente en relación con la 

actividad productiva, mediante la relación cara a 

cara o por medio de sistemas de comunicación 

compactos. 

 

Justificación y contribución del 

estudio 

El desarrollo rural está sujeto a la permanente 

transformación en los diferentes contextos social, 

cultural, productivo, económico e institucional. 

Sin embargo, en Colombia no se ha logrado el 

avance esperado respecto a otros campos de 

desarrollo. Se requiere favorecer el 

mejoramiento de la calidad de vida de la 

población más vulnerable, especialmente la 

población rural y, para ello, se debe motivar la 

incidencia en el desarrollo de organizaciones 

rurales, sociales, comunitarias con un objetivo en 

común la promoción del desarrollo local y 

regional a través de la diversificación, inclusión y 

rotación permanente en el mercado. 

Esta investigación se propone identificar los 

factores del emprendimiento empresarial y la 

creación de relaciones comerciales incluyentes 

que beneficien a pequeños productores como un 

mecanismo del desarrollo rural. Asimismo, 
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identificar y caracterizar los factores que facilitan 

o limitan el desarrollo rural y plantear la relación 

con el marco amplio de desarrollo rural. 

El proceso debe incluir las instituciones que 

hacen parte del proceso productivo rural y que 

pueden ser altamente influenciables en el 

desarrollo no sólo de los pequeños productores, 

sino del desarrollo local y regional. 

Se espera identificar los elementos que 

actualmente aportan a la inclusión productiva 

rural. Esto es, según Berdegué (2015), la 

condición en la cual las personas y comunidades 

rurales en condición de pobreza y vulnerabilidad 

tienen acceso a las oportunidades para trabajar 

más productivamente, y cuentan con las 

capacidades y activos suficientes para ello. 

Para el caso de análisis de las 

organizaciones productivas rurales en el 

municipio de Tocancipá, se han identificado y 

promocionado iniciativas de negocio que vienen 

generando valor económico, social y ambiental; 

sin embargo, el impacto social y económico no es 

lo suficientemente fuerte en el contexto local y 

regional. 

El desarrollo rural persigue hacer posible un 

futuro sostenible que mejore la formación y el 

bienestar de los habitantes, la erradicación de la 

pobreza extrema y evitar la conformación de 

cinturones de pobreza. De igual manera, lograr 

una producción agrícola sostenible que asegure 

que todos los habitantes de un territorio 

específico tengan acceso a los alimentos que 

necesitan y a la protección y conservación de los 

recursos naturales, para seguir proporcionando 

servicios de producción, ambientales y 

culturales. 

El economista regional para América Latina 

y el Caribe del Fondo Internacional de Desarrollo 

Agrario (FIDA) expresa que “es necesaria una 

transformación rural socialmente incluyente y 

medioambientalmente sostenible cuyos 

protagonistas han de ser los pequeños 

productores agrícolas (...) para conseguir su 

creciente integración a los mercados, ellos deben 

contar con un marco institucional y económico 

favorable que les permita desarrollar todo su 

potencial”. 

De igual manera, la investigación tendrá en 

cuenta el concepto de gestión de organizaciones 

como el responsable de promover el desarrollo 

local, regional y nacional, y una apuesta es el 

trabajo en el sector rural vinculando a los 

pequeños productores rurales mediante 

estrategias como el emprendimiento 

empresarial, la inclusión productiva rural, el 

intercambio y el apoyo con las instituciones 

privadas y públicas del entorno inmediato. 

 

Propuesta metodológica 

El diseño metodológico se basa en un muestreo 

de tipo probabilístico preexperimental entre las 

pequeñas organizaciones rurales del municipio 

de Tocancipá, Cundinamarca, el cual se 

desarrolla en las siguientes etapas: 

experimental, desde la perspectiva exploratoria 

sobre las pequeñas organizaciones rurales, 

abarcando aspectos sociales y económicos. En 

cuanto a lo descriptivo se tendrá en cuenta el 

comportamiento de las variables de desarrollo 

rural, la gestión institucional, el enfoque territorial, 

la inclusión productiva y la transformación social.  
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Artículo 12. Propuesta de 
direccionamiento estratégico 
en la asociación gremial de 
recicladores de oficio del 
municipio de Tocancipá 
(Recitoc), para su desarrollo 
empresarial 
 
Proposal for strategic direction in 
the trade recyclers' association of 
the municipality of Tocancipá 
(Recitoc), for their business 
development 
 

Lalinde Méndez, Jennifer Katherine 
Universidad Militar Nueva Granada-
Colombia 
 

Problema de investigación 

En Colombia los recicladores como población 

económicamente activa existen desde hace más 

de 80 años; surgieron como consecuencia de la 

extrema situación de violencia y pobreza en zonas 

rurales, razón por la cual numerosas familias 

encontraron en la recuperación y recolección de 

residuos reciclables una fuente de ingresos que les 

permitía subsistir (Aluna Consultores Limitada, 

2011). Esta actividad la practicaban en vertederos 

a cielo abierto, espacios públicos y en condiciones 

precarias.  

Los recicladores de oficio como actores dentro 

de la cadena de valor de los residuos sólidos han 

buscado a lo largo del tiempo ser reconocidos por 

su papel en la sociedad y mejorar su calidad de 

vida, por lo que la Asociación Nacional de 

Recicladores indica que a partir de 1986 y con el 

apoyo de Fundación Social lograron organizarse a 

través de la constitución de cooperativas y 

asociaciones (Asociación Nacional de 

Recicladores, 2019). Asimismo, el estado 

colombiano reglamentó el esquema de la 

actividad de aprovechamiento por medio del 

Decreto 596 de 2016, en el cual se establecen 

fases con criterios orientadores para la 

consolidación como empresa prestadora de la 

actividad de aprovechamiento en el servicio 

público de aseo y el acceso a recursos a fin de 

optimizar las capacidades administrativas, 

operativas, técnicas y financieras.  

Para lo cual la Resolución 754 de 2014 indica 

que cada municipio del territorio nacional debe 

implementar un plan de gestión integral de 

residuos sólidos en el que se integre a las 

asociaciones de recicladores como uno de los 

actores esenciales para la recuperación de 

residuos sólidos. No obstante, en los últimos años 

se ha incrementado el número de recicladores 

informales, lo que ha generado consecuencias 

negativas para el desarrollo de asociaciones 

formalizadas. 

En el caso de estudio del municipio de 

Tocancipá, Cundinamarca, de acuerdo con el 

censo realizado por la Asociación Civil 

Compromiso Empresarial para el Reciclaje, en 

octubre de 2015 fueron identificados 38 personas 

dedicadas a la actividad de recuperación de 

residuos sólidos reciclables, de los cuales sólo 12 

de ellos consideraron importante organizarse 

como asociación (Cempre Colombia, 2015). A 

razón de lo anterior, es preciso levantar 

información cualitativa respecto a la formalización 

de recicladores de oficio dentro de Recitoc, 

puesto que en la actualidad en el municipio de 

Tocancipá no existen investigaciones respecto a 

este tema. Por lo que resulta relevante considerar 

estrategias del direccionamiento estratégico y 

sentar bases para el establecimiento de metas 

que aporten al desarrollo empresarial de la 

Asociación Gremial de Recicladores de oficio de 

Tocancipá Recitoc.  



 
Propuesta de direccionamiento estratégico en la 
asociación gremial de recicladores de oficio del 
municipio de Tocancipá (Recitoc), para su 
desarrollo empresarial. 

77 
 

Edición Especial: 1er Coloquio de Investigación 
para Alumnos de Doctorado y Maestría  
 
ISSN: 2594-1674  
 

Objetivos del estudio 

Objetivo general 

Realizar el direccionamiento estratégico en la 

Asociación de Recicladores del municipio de 

Tocancipá Recitoc para su desarrollo empresarial. 

 

Objetivos específicos 

 Analizar las condiciones sociales y 

económicas de los recicladores miembros 

de la asociación de recicladores de 

Tocancipá Recitoc.  

 Identificar los componentes de la dirección 

estratégica que aportan al desarrollo 

empresarial de la asociación de 

recicladores de Tocancipá Recitoc. 

 Establecer la estructura organizacional 

para la asociación de recicladores de 

Tocancipá Recitoc. 

 Presentar una propuesta de 

direccionamiento estratégico para la 

asociación de recicladores de Tocancipá 

Recitoc para su desarrollo empresarial.  

 

Aspectos claves de la revisión de la 

literatura 

El direccionamiento estratégico está compuesto 

por la visión, la misión, las estrategias, los 

objetivos y valores que cimentan estratégicamente 

la organización. Asimismo es importante analizarlo 

de acuerdo con la fase estratégica en que se 

ubique la organización, desde la formulación, la 

implementación y la evaluación y el control. Cada 

una de estas fases requiere de herramientas 

específicas para su desarrollo (David, 2013; 

Wheelen & Hunger, 2013). 

En la fase de formulación se desarrollan los 

análisis del entorno interno y externo de la 

organización que hace parte de la vigilancia del 

entorno y del dinamismo de las organizaciones. El 

análisis de entorno le permite a la organización 

realizar vigilancia a diferentes tendencias que 

afectan a la organización. Estas tendencias se 

pueden enmarcar en tecnológicas, mercado, 

financieras, económicas, sociales, industriales y 

culturales, las cuales son importantes analizarlas 

de acuerdo con el momento específico en que se 

realice la formulación estratégica, para que 

permita aprovechar las oportunidades y crear 

estrategias contingentes para minimizar las 

amenazas. 

Las herramientas más utilizadas para 

analizar el entorno van desde análisis 

económicos globales y locales, cifras y 

tendencias de la industria, análisis PESTEL, 

análisis de las cinco fuerzas de Porter, la matriz 

de evaluación de factores externos (MEFE), que 

permiten analizar a profundidad el entorno 

externo de la organización (David, 2013; Wheelen 

& Hunger, 2013). El análisis interno permite vigilar 

la dinámica organizacional y su interacción en el 

interior de la organización como sistema abierto y 

la interacción e influencia de lo externo. Es aquí 

donde se propone el ADN de la organización 

desde la formulación de estrategias, objetivos y 

valores que permiten la diferenciación de la 

organización. Desde el control y la evaluación, 

una de las herramientas más utilizadas son los 

indicadores que se articulan y se formulan desde 

la estrategia, realizando el mapa estratégico de la 

organización y llevando a cabo la creación del 

cuadro de mando integral que reúne los 

indicadores tangibles e intangibles de la 

organización.  

En cuanto al crecimiento empresarial como 

proceso enmarcado dentro del direccionamiento 

estratégico parte de la construcción de una 

organización de adentro hacia afuera. Blázquez, 

Dorta y Verona dicen que “el crecimiento 

empresarial surge como proceso de adaptación a 
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los cambios exigidos por el entorno o promovidos 

por el espíritu emprendedor del directivo” 

(Blázquez, Dorta & Verona citados en Aguilera, 

2010). Por otra parte, Manrique (1994) propone 

que “La capacidad empresarial exitosa requiere 

adaptarse a las condiciones de un entorno 

cambiante”. Así mismo, Correa (1999) menciona 

que “el crecimiento de la empresa contribuye a la 

satisfacción de las necesidades y objetivos de los 

directivos”. De la revisión de literatura se enlaza el 

crecimiento organizacional con el 

direccionamiento estratégico desde el punto de 

vista de creación de valor, “el crecimiento 

empresarial es interpretado como signo de 

fortaleza, de bienestar empresarial y, por lo tanto, 

de grandes expectativas” (Blázquez, Dorta & 

Verona 2005 citados en Aguilera, 2010).  

 

Justificación y contribución del estudio 

Los recicladores de oficio juegan un papel 

importante como actores fundamentales dentro de 

los procesos de recolección y aprovechamiento de 

residuos sólidos; sin embargo, la labor que esta 

población desempeña no es reconocida y las 

condiciones en las que ejercen su oficio no son 

dignas. Lo anterior debido a la falta de 

formalización y planificación entre recicladores de 

oficio para el establecimiento de metas como 

organización, pues a la fecha la asociación de 

recicladores del municipio de Tocancipá Recitoc 

no presenta iniciativas empresariales orientadas al 

logro de un objetivo común. Por lo cual, es de vital 

importancia presentar una propuesta de 

direccionamiento estratégico que aporte al 

desarrollo empresarial y al establecimiento de una 

estructura organizacional sólida que permita 

mejorar su posición competitiva y aumentar su 

participación en el mercado actual. 

 

 

Propuesta metodológica 

Hipótesis 

La propuesta de direccionamiento estratégico 

aportará al desarrollo empresarial de la 

asociación de recicladores del municipio de 

Tocancipá, toda vez que con el establecimiento 

de estrategias Recitoc podrá identificar y delimitar 

su organización y estructura interna, mejorando 

su posición competitiva y participación en el 

mercado.  

 

Descripción de la población y muestreo  

“Los recicladores como población 

económicamente activa existen hace más de 60 

años, básicamente surgieron de la migración 

forzada, como consecuencia de la extrema 

situación de violencia que se vivía en zonas 

rurales de Colombia. También el origen del 

reciclaje se puede atribuir a la situación de alto 

desempleo en las zonas urbanas, que obligó a 

muchas personas a generar opciones de 

supervivencia” (Consultores citado en Casas, 

2018). De acuerdo con el censo de 

caracterización de la población recicladora, en 

Colombia existen aproximadamente 8 000 

personas de 44 municipios analizados, que se 

dedican a labores de recolección, clasificación y 

comercialización de materiales reciclables, de los 

cuales sólo 20% se encuentran en proceso de 

formalización como asociación de recicladores 

(Universidad Nacional de Colombia, 2018). 

 

Para la presente investigación, se llevará a 

cabo el análisis sobre el municipio de Tocancipá, 

el cual se encuentra ubicado al norte de Bogotá, 

Colombia, quien cuenta con una población de 35 

000 habitantes, de los cuales 49 personas se 

dedican a labores de recolección y 

comercialización de materiales reciclables. 

Asimismo, a fin de generar una propuesta de 
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direccionamiento estratégico, se toma como 

muestra la asociación gremial de recicladores de 

oficio denominada Recitoc conformada por 24 

recicladores del municipio. 

 

Diseño del estudio 

Para el desarrollo del direccionamiento estratégico 

de la presente investigación, el diseño 

metodológico se basa en un muestreo de tipo 

probabilístico preexperimental, el cual se 

desarrolla en las siguientes etapas. 

a. Experimental: desde la perspectiva 

exploratoria sobre el sector reciclador, 

abarcando aspectos sociales, económicos 

y cultura organizacional. 

b. Descriptivo: análisis del comportamiento 

de variables de la dirección estratégica 

sobre el desarrollo empresarial de la 

asociación de recicladores Recitoc. 

 

Referencias 

Aguilera Castro, A. (enero-junio 2010). 

Direccionamiento estratégico y 

crecimiento empresarial: algunas 

reflexiones en torno a su relación. 

Pensamiento & Gestión,28, 85-106.  

Aluna Consultores Limitada (2011). Historia del 

reciclaje y los recicladores en Colombia. 

Recuperado de 

http://cooperativaplanetaverde.org/docum

entos-de-interes. 

Asociación Nacional de Recicladores (2019). Una 

huella recicladora. Recuperado de 

https://www.anrcolombia.org/sobre-anr. 

Barriga Manrique, E. (1994). Capacidad 

empresarial y desarrollo económico. 

Revista Eafit, 30(93), 59-72. Recuperado 

de 

http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php

/revista-universidad-

eafit/article/view/1415/1287. 

Blázquez, F. (2006). Concepto, perspectivas y 

medida del crecimiento empresarial. 

Cuadernos de Administración, 19, 31, 

165-195. Recuperado de 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=2

0503107. 

Casas, I. (2018). Análisis de la vinculación de 

actores informales al sistema de gestión 

integral de residuos de aparatos 

electrónicos y electrónicos en Bogotá 

D.C. Recuperado de 

http://bdigital.unal.edu.co/63826/1/10265

59435.2018.pdf. 

Cempre Colombia (noviembre 2015). Censo de 

recicladores en el municipio de 

Tocancipá. 

Correa Rodríguez, A. (1999). Factores 

determinantes del crecimiento 

empresarial. Universidad de la Laguna. 

Recuperado de 

https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/

915/10016/cs82.pdf?sequence=1&isAllo

wed=y. 

David, F. (2013). Conceptos de administración 

estratégica. México: Pearson Educación.  

Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio (11 de 

abril de 2016). Decreto 596 de 2016 "Por 

el cual se modifica y adiciona el Decreto 

1077 de 2015 en lo relativo con el 

esquema de la actividad de 

aprovechamiento del servicio público de 

aseo y el régimen transitorio para la 

formalización de los recicladores de 

oficio, y se dictan otras disposiciones". 

Recuperado de 

https://dapre.presidencia.gov.co/normati

va/normativa/DECRETO%20596%20DE



 
Propuesta de direccionamiento estratégico en la 
asociación gremial de recicladores de oficio del 
municipio de Tocancipá (Recitoc), para su 
desarrollo empresarial. 

80 
 

Edición Especial: 1er Coloquio de Investigación 
para Alumnos de Doctorado y Maestría  
 
ISSN: 2594-1674  
 

L%2011%20DE%20ABRIL%20DE%2020

16.pdf. 

Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio  (25 de 

noviembre de 2014). Resolución 754 de 

2014 “Por la cual se adopta la metodología 

para la formulación, implementación, 

evaluación, seguimiento, control y 

actualización de los Planes de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos”. 

Recuperado de 

http://www.esptribunas.com/norma/RESO

L.%20754%20DE%202014%20Actualizac

ion%20planes%20de%20emergencia.pdf. 

Universidad Nacional de Colombia (octubre de 

2018). Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios. Recuperado de 

https://www.superservicios.gov.co/sites/d

efault/archivos/SSPD%20Publicaciones/P

ublicaciones/2018/Oct/caracterizaciondeo

rganizacionesderecicladoresdeoficio.pdf. 

Wheelen, J., & Hunger, J. (2013). Administración 

estratégica y política de negocios hacia la 

sostenibilidad global. México: Pearson 

Educación 



 

REVISTA RELAYN 
Micro y pequeña empresa en Latinoamérica 

Red de Estudios Latinoamericanos en Administración y Negocios 

Edición Especial: Coloquio de Investigación para alumnos 

de Doctorado y Maestría 2019 
 

 

 

 
 

ISSN: 2594-1674 

 

 

 

 

 

contacto@relayn.org 

 

 

Flores Hernández, Elsa Nelly 

Instituto Tecnológico Superior de Huichapan 

 

 
La formación en gestión empresarial y las competencias específicas 

requeridas por el sector laboral. 

Edición Especial: Coloquio, Septiembre-Diciembre 2019, pp. 81-89 

Disponible en: http://iquatroeditores.com/relayn/ 

mailto:contacto@relayn.org
http://iquatroeditores.com/relayn/


 
La formación en gestión empresarial y las 
competencias específicas requeridas por el 
sector laboral. 

81 
 

Edición Especial: 1er Coloquio de Investigación 
para Alumnos de Doctorado y Maestría  
 
ISSN: 2594-1674  
 

Artículo 13. La formación en 
gestión empresarial y las 
competencias específicas 
requeridas por el sector 
laboral 

Training in business management 
and the specific competencies 
required by the labour sector 
 

Flores Hernández, Elsa Nelly 
Instituto Tecnológico Superior de 
Huichapan 
 
Problema de investigación 

Las instituciones de educación superior (IES) están 

inmersas en un contexto social donde persisten las 

bajas tasas de empleo, pocas vacantes, sueldos 

escasamente competitivos y una sobreoferta de 

profesionistas que terminan por subemplearse en 

actividades que poco o nada tienen que ver con su 

formación profesional, quienes pretenden reforzar, 

en los programas que conforman su oferta 

educativa, la formación de cualidades y 

competencias profesionales que reclama el 

mercado de trabajo —principalmente privado—. 

No obstante, los empleadores tienden a valorar 

como deficiente la formación del profesionista 

universitario; es decir, a considerar que el perfil de 

egreso de los estudiantes universitarios carece de 

los conocimientos y las capacidades ligadas al 

aprendizaje de habilidades, razonamiento y 

solución de problemas que sus empresas 

requieren (De Corte, 1999, pp. 8-20). 

Las IES presentan una problemática enfocada 

en dos vertientes: la vinculación y la pertinencia 

social. En un sentido, las instituciones no incluyen 

la formación de conocimientos y capacidades que 

el desarrollo integral del país requiere, y por la otra 

tampoco logran ajustarse a lo que el mercado 

empresarial demanda, de manera fundamental 

con los contenidos curriculares y con los 

programas de estudios. 

La mayor parte de las instituciones se han 

aproximado a la revisión y reorientación de su 

oferta educativa, pero persisten múltiples 

problemas de articulación entre la formación 

profesional y el mundo del trabajo como son la 

escasa consideración de las necesidades 

sociales y las tendencias de los mercados de 

trabajo regionales, la distancia entre el proceso 

formativo y las prácticas laborales; proceso que 

además es acentuado por la rapidez de los 

cambios científicos y tecnológicos limitándose 

aún más la incorporación de los egresados al 

mercado laboral. 

En este contexto las IES consideran a la 

educación superior como el enlace para fortalecer 

las instituciones y las competencias del sujeto en 

un área en específico. Y es ahí donde la 

articulación y el fortalecimiento de la formación y 

el perfil profesional toman cause, pues éstos se 

encuentran estrechamente relacionados con el 

currículum, siendo éste un elemento estructural 

de la educación que brindan dichas instituciones 

en correlación con las necesidades sociales y del 

mercado laboral (Rodríguez, 2001, p. 120).  

De esta manera, el currículum se convierte 

en una meta, en donde el alcance permitirá 

centrarse en torno a la realidad e intenciones 

sociales enfocadas en los procesos productivos 

que se demandan a tales instituciones (Moreno, 

2009, p. 45). 

Todas estas cuestiones desembocaron en 

valorar si el perfil de egreso respecto de las 

competencias laborales que se demandan son 

acordes con lo que ofrece el Sistema Tecnológico 

Nacional de México en la carrera de la Ingeniería 

en Gestión Empresarial. 
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Con base en la problemática descrita, se 

presentan las siguientes preguntas de 

investigación. 

¿Cuáles son las competencias específicas 

que demanda el sector laboral para la carrera de 

Ingeniería en Gestión Empresarial? 

 

Objetivos del estudio 

Objetivo general 

Identificar las competencias específicas que 

demanda el sector laboral de la carrera de 

Ingeniería en Gestión Empresarial del plan de 

estudios IGEM-2009-201 del Sistema Tecnológico 

Nacional de México. 

 

Objetivos específicos 

1. Conocer el perfil de formación exigido por 

los empleadores para la carrera de 

Ingeniería en Gestión Empresarial. 

2. Realizar una comparación con el perfil de 

la carrera de Ingeniería en Gestión 

Empresarial que actualmente se oferta y el 

que se demanda por el mercado laboral. 

3. Detectar la existencia de discrepancias 

entre las competencias específicas de los 

egresados y las demandadas por el sector 

laboral. 

Aspectos claves de la revisión de la 

literatura 

Existen varias definiciones según el enfoque 

utilizado por los teóricos; no obstante, en términos 

generales el estudio de seguimiento de egresados 

(ESE) puede considerarse una estrategia 

evaluativa que permite conocer la situación, el 

desempeño y desarrollo profesional de los 

egresados de una carrera profesional. Lo anterior 

coincide con la definición de Barrón et al. (2003, p. 

31) quienes afirman que los estudios de 

seguimiento de los egresados son todas las 

propuestas metodológicas que tienen el objetivo 

de conocer el destino laboral, ocupacional o 

escolar de quienes han salido del mismo ciclo, 

nivel, subsistema, modalidad, institución o 

programa educativo. 

El mercado según la visión teórico 

económica es el espacio donde se transfieren o 

intercambian voluntariamente bienes y servicios 

por dinero. Desde la óptica social se refiere a la 

acción individualizada y agregada entre 

compradores y consumidores, quien en su 

intercambio constante dan lugar a la estructura 

del mercado que todos conocemos y donde el 

precio es el punto de encuentro entre oferta y 

demanda, o bien, el salario si nos referimos al 

mercado de trabajo.  

Las estructuras del mercado obedecen a las 

leyes de la oferta y demanda; sin embargo, la 

caracterización del mercado de trabajo para los 

egresados es muy particular diferenciándose de 

los mercados de bienes y servicios. Dos 

particularidades rigen este mercado de trabajo: 

primero la preparación recibida en la escuela y la 

tendencia en la oferta educativa, y segundo las 

reglas de contratación impuestas por los 

empleadores y por el sistema productivo. 

Los mercados de bienes y servicios 

dependen de variables como los costos, la 

competencia, el nivel de ingreso individual y 

familiar, los gustos y las preferencias de los 

consumidores y las políticas regulatorias 

gubernamentales (monetarias, fiscales, 

comerciales, etc.); en contraste, los mercados de 

trabajo profesional no son impactados 

directamente por esas variables, poseen su 

lógica propia y autónoma, aunque actualmente, 

los procesos integradores, el avance tecnológico 

y el interés mutuo universidad-empresa están 

cambiando las reglas del juego de este mercado, 
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razón que justifica el que las IES evalúen sus 

fortalezas, sus oportunidades, sus debilidades y 

amenazas ante este contexto cambiante del 

mercado de trabajo (Valentí & Varela, 1998).  

Al respecto, el desenvolvimiento de los 

egresados en los mercados de trabajo transita bajo 

el enfoque económico. Lo anterior obedece a que 

los salarios que ofrecen los empleadores tiendan a 

disminuir, y la demanda de los empleadores es 

mínima o crece lentamente en comparación con la 

oferta que imponen las instituciones, situación que 

tiende a agravarse cuando las IES intentan 

diversificar la oferta educativa superior, situación 

latente característica de México. 

Sin embargo, los objetivos que persiguen los 

ESE obedece a las necesidades de información, a 

la amplitud del estudio y al ámbito de evaluación 

que se desee atender a fin de tomar decisiones 

que permitan hacer cambios y mejoras. En casi 

todos los estudios se buscan por lo menos 

alcanzar cuatro objetivos principales: 

• Conocer el impacto que la oferta educativa 

ha tenido en el mercado laboral. 

• Evaluar la calidad de la docencia 

universitaria, a partir de la opinión de los 

egresados respecto a su formación profesional. 

• Conocer la ubicación y la trayectoria 

profesional de los egresados de la institución.  

 • Analizar el impacto del programa académico 

de la institución en el sector laboral. 

Los objetivos antes mencionados se 

encuentran implícitos en la clasificación de todos 

los ESE realizados en México desde 1992 a la 

fecha, según el Consejo Mexicano de 

Investigación Educativa (Comie), el cual los 

clasifica en tres subcampos temáticos: 1) 

evaluación curricular, 2) pertinencia de la 

formación académica recibida y 3) inserción 

laboral. 

La realización y ejecución de un ESE 

generalmente se encuentra sujeta a una serie de 

limitantes u obstáculos, ya que para llevarlo a 

cabo tienen que interactuar varios agentes 

involucrados: institución educativa, profesores, 

alumnos, egresados, empresarios, entre otros. Y 

es de esperarse que, debido a sus intereses 

particulares, no todos tengan la misma 

disposición para involucrarse en esta tarea 

(Fernández, 2007). 

Para hacer ESE es indispensable que las 

tareas y actividades se estructuren en tres 

momentos o etapas. Primero, cuando los futuros 

egresados cursan el último periodo de su carrera, 

aplicando una encuesta de información mínima 

para captar datos como el domicilio personal y 

correo electrónico para acudir o comunicarse con 

el paso de los años con el egresado. 

Segundo, aplicar un instrumento al egresado 

a un año de su salida, para conocer su ubicación, 

desempeño y desarrollo profesional. La 

información obtenida permitirá que se elabore 

una base de datos para un primer acercamiento 

y, al mismo tiempo, emitir un reporte con 

resultados. 

Finalmente, al concurrir dos años de egreso 

debe hacerse otro contacto con los egresados; 

para ello, se podrá utilizar un instrumento mínimo 

desprendido del general, pues lo que interesa en 

este momento es conocer si han existido cambios 

en la situación laboral y profesional de los 

egresados. 

En los últimos años el mundo ha iniciado todo 

un proceso de reestructuración como respuesta 

al fenómeno de la globalización y a todos los 

efectos sociales, económicos, tecnológicos y 

culturales que el cambio conlleva, con sus énfasis 

en la productividad y competitividad de los países 

y de sus organizaciones, que imponen nuevos 
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requerimientos y mayores exigencias sobre las 

personas para vincularse al mundo del trabajo.  

El estudio de las competencias laborales es 

un elemento importante en el desarrollo integral de 

los profesionales. Las competencias son vistas 

como un saber hacer frente a una tarea específica, 

que se hace evidente cuando el sujeto entra en 

contacto con ella. Esta competencia supone 

conocimientos, saberes y habilidades que 

emergen en la interacción que se establece entre 

el individuo y la tarea y que no siempre están de 

antemano (Nacional, 2007). 

Dentro de las organizaciones, las 

competencias son utilizadas para potenciar el 

capital humano en pos de los objetivos del puesto, 

área y organización, y también para desarrollar al 

ser humano. 

La evaluación de las competencias laborales 

tiene la característica que se lleva a cabo durante 

el proceso de trabajo y pone de manifiesto la 

efectividad del desempeño laboral. 

 

Justificación y contribución del estudio 

Esta investigación posibilita el análisis del grado de 

adecuación entre la formación recibida en la 

escuela con las exigencias del mundo del trabajo, 

aportando información significativa para la toma de 

decisiones en el ámbito curricular. 

 

Propuesta metodológica 

El presente estudio tiene por objetivo identificar las 

competencias específicas que demanda el sector 

laboral de la carrera de Ingeniería en Gestión 

Empresarial del plan de estudios IGEM-2009-201 

del Sistema Tecnológico Nacional de México. 

El supuesto planteado en el presente proyecto 

de investigación es un supuesto de trabajo 

interpretativo. 

S1. Las competencias del perfil de egreso 

atienden las necesidades del sector laboral. 

Un supuesto de trabajo es la que se 

construye con base en la relación de variables y 

pueden ser descriptivas, correlativas, de 

diferencias entre grupos y de causalidad (Álvarez 

& Álvarez, 2014, p. 39). 

Para refutar o dar respuesta al supuesto, en 

un primer momento, se clasifica este proyecto de 

investigación, en el paradigma simbólico-

interpretativo, cualitativo, para comprender, 

interpretar y describir el fenómeno objeto de 

estudio. 

La justificación del planteamiento anterior es 

porque no existirá manipulación deliberada o 

controlada de variables, ni construir ninguna 

situación, lo que se hará es observar los 

fenómenos tal y como se dan en su contexto 

natural, para después analizar la información 

recabada e intentar mostrar el comportamiento de 

un grupo de variables y, con ello, llegar a un 

diagnóstico. 

El Sistema del Tecnológico Nacional de 

México está formado por 254 institutos 

tecnológicos distribuidos a lo largo del país. Las 

carreras que son comunes en los institutos 

tecnológicos comparten el mismo plan de 

estudios y, en consecuencia, el mismo perfil de 

egreso; por lo anterior, se tomará como referencia 

para este estudio al Instituto Tecnológico 

Superior de Huichapan Hidalgo.  

Los sujetos de estudio son los egresados que 

hayan concluido el plan de estudios en el 

programa académico de Ingeniería en Gestión 

Empresarial del Instituto Tecnológico Superior de 

Huichapan de las generaciones 2011, 2012 y 

2013 (véase tabla 15.1). 
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Generación Total de 
egresados 

2011 36 

2012 30 

2013 37 

Total de 
egresados 

 
103 

Tabla 15.1 Egresados del programa educativo de Ingeniería en 
Gestión Empresarial 
Fuente: Servicios Escolares del Instituto Tecnológico Superior 
de Huichapan. 
 

En este estudio se decidió seleccionar una 

muestra probabilística estratificada, dividiendo a la 

población en subpoblaciones, seleccionando una 

muestra para cada estrato. En este caso, se 

seleccionó un tamaño de muestra para cada 

generación, que sea proporcional a la desviación 

estándar dentro del estrato “a fin de lograr reducir 

la varianza de cada unidad de la media muestral” 

(Ruíz, 2012, p. 4) con un nivel de confianza de 95% 

y un intervalo de confianza de 5% (véanse figura 

15.1 y tabla 15.2). 

 

Figura 15.1 Fórmulas tamaño de muestra y de cada estrato 

Fuente: Vivanco (2005). 

 

Generación Egresados 
Muestra 

Estratificada 

2011 36 28 

2012 30 24 

2013 37 29 

Población 103 81 

   

Muestra 81   

Coeficiente 0.78640777   
Tabla 15.2 Obtención de muestra estratificada 

Fuente: elaboración propia. 

En la etapa de recolección de datos se 

utilizaron diferentes métodos e instrumentos que 

están relacionados directamente con el tipo de 

investigación a tratar. En los procedimientos se 

utilizaron técnicas cualitativas y cuantitativas de 

corte mixto, entre la cuales se encuentra, la 

observación, la entrevista y los cuestionarios. Los 

instrumentos fueron por medio de cuestionario de 

preguntas abiertas y cerradas, guía de 

observación y guía de entrevista.  

El enfoque mixto es visto desde la 

perspectiva que recolecta, analiza y vincula datos 

cuantitativos y cualitativos en una misma 

investigación para responder a un planteamiento. 

Ambas técnicas se entremezclan, visualizándose 

conveniente combinarlos para obtener 

información que permita la triangulación como 

forma de encontrar diferentes caminos y obtener 

una comprensión e interpretación lo más amplia 

posible del fenómeno en estudio (Guelmes & 

Almeida, 2015, p. 24). 

El instrumento que se utilizó es un 

cuestionario cuantitativo semiestructurado de 

opinión a empleadores, mediante entrevistas 

personalizadas donde el eje central parte de las 

siguientes dimensiones: perfil demandado de la 

carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial, 

conocimientos, capacidades y habilidades que se 

valoran más en los titulados.  

Posterior a la recogida de datos, se utilizó un 

software estadístico SPSS para efectuar el análisis 

y procesamiento de la información. 
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Artículo 14. Las TIC y la 
corrupción en las mypes en 
el emporio de Gamarra, 
municipio La Victoria, Lima 
2019 

ICT and Corruption in micro and 
small enterprises in the Emporium 
of Gamarra, La Victoria 
Municipality, Lima 2019 
 

Wong Silva, Benji; 
Wong Silva, Jean Pierre 
Universidad San Martín de Porres 
 

Problema de investigación  

A la falta de análisis de parte del cuerpo académico 

en nuestro país, pocos son los que revisan el caso 

las TIC en relación con la corrupción; por ello, nace 

el interés de analizar este fenómeno en las mypes. 

para así conocer el grado de corrupción a la que 

se enfrentan, conocer el grado de 

empoderamiento de las herramientas tecnológicas 

y el uso que le vienen dando, sabiendo que en el 

emporio de Gamarra existe mucha corrupción. 

Y para saber de qué manera las TIC se 

implementan para reducir la corrupción, su 

participación es importante, porque facilita la 

transparencia, si esta arma no está presente no 

hay procesos claros, la buena gestión es 

fundamental para todos desde empresas pequeña 

hasta grandes, así como para todos los gobiernos. 

Cuando no existen TIC, muchos no están en 

condiciones de entregar servicios con eficacia; ahí 

entra la corrupción, esto persiste por igual en los 

países ricos y pobres, frenando las oportunidades 

y el crecimiento.  

En el emporio de Gamarra los problemas de 

corrupción se dan desde que se empieza a crearse 

o constituir la empresa, con los trámites, permisos 

y servicios que deben realizar las mypes en el 

municipio La Victoria, como es la participación a 

los programas da apoyo de emprendimiento de la 

mype, las adquisidoras públicas que deben 

conocer las mypes para poder participar y lograr 

insertarse en las ventas corporativas o 

empresariales, coincide con lo que sucede en 

México y seguramente en otros países (ONE, 

2015). 

La cámara de comercio de Bogotá manifiesta 

que una de las principales lecciones aprendidas 

en la lucha contra la corrupción ha sido 

comprender que para alcanzar el éxito y obtener 

mejores resultados es necesario el trabajo 

conjunto de los sectores público y privado, y de la 

sociedad civil (Cámara de Comercio, 2015)  

Pues a trabas, falta de valores, facilismo, se 

da paso a la corrupción, a la informalidad, a la 

evasión de impuestos, chocándose con la 

insatisfacción de las empresas que operan 

respetando las normas internas mientras otras 

no, las empresas legalmente constituidas no sólo 

se someten a las reglas del mercado, sino 

también al marco normativo gubernamental con 

trasparencia y participación de TIC. 

Abordar temas como la corrupción ha sido 

severamente criticado (Kurer, 2005; Werlin, 

1994), desde la propia conceptualización de qué 

es y los impactos que puede tener, el término 

corrupción puede relacionarse con un estado de 

la sociedad, en su conjunto, o con actos 

individuales. La corrupción describe una sociedad 

o un estado que se ha alejado de un estándar de 

bondad (Johnston, 1996), y sus acciones 

corruptas violan las reglas de los cargos públicos 

y están motivadas por la ganancia privada (Nye, 

1967); en términos generales, define una 

transacción ilegal en la que funcionarios públicos 

y actores privados intercambian bienes para su 

propio enriquecimiento a expensas de la 
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sociedad en general (Lebedun y Weinberg, 1975). 

Avolio, Roca y Mesones (2011), en su estudio 

con enfoque cualitativo, encontraron que los 

factores que han limitado el crecimiento y la 

consolidación de la mype en el Perú son a menudo 

problemas comunes que enfrentan los 

empresarios, de índole operativo, estratégico, 

administrativos internos y externos, que involucran 

el acceso a la tecnología, la baja demanda, la 

corrupción y la infraestructura. El estudio añade 

una quinta categoría: los factores personales. 

Además, las pequeñas empresas deben 

desarrollar estrategias específicas de corto y largo 

plazo para salvaguardarse de la mortalidad, dado 

que iniciar una pequeña empresa involucra un 

nivel de riesgo, y sus probabilidades de perdurar 

más de cinco años (Sauser, 2005). 

Para medir la corrupción y su impacto, es 

necesario tener en cuenta las particularidades del 

estudio de la corrupción: en primer lugar, la causa 

de su naturaleza oculta e ilícita, con falta de TIC, la 

observación directa se dificulta, por lo que a 

menudo se mide de forma indirecta, con 

indicadores indirectos o proxys. 

La corrupción es compleja con múltiples 

causas y efectos, va desde el simple acto de un 

pago ilícito hasta el funcionamiento del sistema 

económico y político. Problema estructural, 

también moral y cultural, el mal uso del poder 

público” y “deterioro moral”, que involucra a algún 

servidor público y una transferencia de recursos 

(Del Castillo, 2003). 

En cuanto a las TIC en las mypes es necesario 

contar con equipos de cómputo, sistemas informáticos, 

Internet, telefonía fija y móvil, aplicativos informáticos. 

A falta de ésta y los antes mencionados, existen 

razones para que se den las condiciones de 

corrupción. 

Problema principal 

¿Conocer la relación que existe entre la 

implementación de la TIC y el nivel de corrupción 

administrativo de las mypes en el municipio La 

Victoria, Lima 2019? 

 

Problemas específicos 
 

1. ¿Qué relación existe entre la 

implementación de la TIC y los trámites, 

permisos y servicios que deben realizar 

las mypes en el municipio La Victoria, 

Lima 2019? 

2. ¿Qué relación existe entre la 

implementación de la TIC y los programas 

da apoyo de emprendimiento que deben 

conocer las mypes en el municipio La 

Victoria, Lima 2019? 

3. ¿Qué relación existe entre la 

implementación de la TIC y las 

adquisidoras públicas que deben conocer 

las mypes en el municipio La Victoria, 

Lima 2019? 

 

Objetivos del estudio 

Analizar la relación que existe entre la 

implementación de la TIC y el nivel de corrupción 

administrativo de las mypes en el municipio La 

Victoria, Lima 2019. 

 

Objetivos específicos 
 

1. Evaluar la relación que existe entre la 

implementación de la TIC y los trámites, 

permisos y servicios que deben realizar 

las mypes en el municipio La Victoria, 

Lima 2019. 
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2. Evaluar la relación que existe entre la 

implementación de la TIC y los programas 

da apoyo de emprendimiento que deben 

conocer las mypes en el municipio La 

Victoria, Lima 2019. 

3. Evaluar la relación que existe entre la 

implementación de la TIC y las 

adquisidoras públicas que deben conocer 

las mypes en el municipio La Victoria, Lima 

2019. 

 

Aspectos claves de la revisión de la 

literatura 

Corrupción en las mypes 

La corrupción ha sido severamente criticadoa 

(Kurer, 2005; Werlin, 1994), desde la propia 

conceptualización de qué es y los impactos que 

puede tener. El término corrupción puede 

relacionarse con un estado de la sociedad, en su 

conjunto, o con actos individuales. La corrupción 

describe a una sociedad o un estado que se ha 

alejado de un estándar de bondad (Johnston, 

1996), y sus acciones corruptas violan las reglas 

de los cargos públicos y están motivadas por la 

ganancia privada (Nye, 1967); la cual define una 

transacción ilegal en la que funcionarios públicos y 

actores privados intercambian bienes para su 

propio enriquecimiento a expensas de la sociedad 

en general (Lebedun & Weinberg, 1975). 

El soborno representa un mal uso de los 

recursos que, en lugar de insertarse en la 

economía para el bien público, se desvían para un 

beneficio privado (Kaufmann, 2004).  

La corrupción es una realidad ineludible; su 

nivel de tolerancia o de combate evidencia la 

madurez de cada país. Por esta misma razón 

existen entidades internacionales, oficiales y 

privadas, con la misión de supervisar el nivel de 

corrupción administrativa internacional. La 

corrupción, contrariamente a lo que podría 

pensarse inicialmente, no es sólo responsabilidad 

del sector oficial, del Estado o del gobierno de 

turno, sino que incluye muy especialmente al 

sector privado. En muchos países, como en los 

de Latinoamérica, dicho sector tiene una gran 

influencia estatal y por lo tanto el nivel de 

corrupción presente en esos países tiene mucho 

que ver con la manera en la que se comporta el 

sector privado en conjunto con los sistemas 

políticos. 

En las organizaciones la corrupción es un 

aspecto negativo; no se ha encontrado una 

explicación completamente satisfactoria de las 

causas y efectos de ésta en la organización 

(Karmann, Mauer, Flatten & Brettel, 2016). Se 

visualiza que debe afectar los procesos internos 

de las empresas (Anokhin & Schulze, 2009; 

Wilhelm, 2002). El contraste se da en lo 

empresarial, donde la corrupción no es un peligro 

para el espíritu empresarial (Álvarez & Urbano, 

2011; Dutta & Sobel, 2016). En países con los 

peores climas de negocios se tienen altas tasas 

de emprendimiento. La corrupción a nivel 

macroeconómico se ha documentado por los 

efectos negativos que se generan, como es la 

reducción del crecimiento económico de los 

países (Baumol, 1990; Boudreaux, Nikolaev & 

Holcombe, 2018; Dimant & Tosato, 2018; Morlai, 

2015), pero han sido poco estudiados sus efectos 

en el sector empresarial, donde se asume que 

está asociada con niveles decrecientes (Anokhin 

& Schulze, 2009), encontrando correlaciones 

que, en planos más altos de corrupción, están 

asociadas con una menor productividad y un 

menor crecimiento de la producción de las 

empresas (Sachs & Warner, 1995). 

Constantemente los empresarios recurren a 

actos de corrupción derivados de dos motivos: a) 

para compensar el fracaso del sistema legal en la 
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obtención de permisos o eludir procesos y 

trámites, mediante el pago de sobornos. Es en los 

trámites donde las mypes experimentan con más 

frecuencia espacios para la corrupción, por lo que 

es importante profundizar en este ámbito (Inegi, 

2013). b) para obtener alguna ventaja en cuanto a 

la competencia (Williams & Vorley, 2015). La 

corrupción también toca a la comunicación, la 

desconfianza se expresa en éste, lo que conduce 

a que la esfera pública se quede sin sentido y se 

convierta en una máscara (Carassale, 2013). La 

corrupción en las mypes ha recibido una mayor 

atención recientemente, debido al uso de 

información de portales públicos. Esto viene 

tomando otras vertientes en la corrupción, también 

en una serie de estudios limitados se han centrado 

en determinar si la corrupción les afecta de forma 

negativa o positiva, para quienes los aplican será 

de manera positiva y los afectados negativamente 

(Mendoza, Lim & Lopez, 2015). Encontrando 

resultados, como el acceso a recursos financieros 

(Aterido, Hallward-Driemeier & Pagés, 2011), a 

mercados de libre competencia —ruptura de 

monopolios— (Tanzi, 1995). Una competencia 

desigual produce desequilibrios y costos 

asimétricos que profundizan la desigualdad entre 

los grupos, crean formas de influencias ocultas 

(Carassale, 2013). 

 

a) Corrupción en trámites, permisos y servicios 

Según el Observatorio Nacional del Emprendedor 

(ONE, 2015), los empresarios se enfrentan a la 

corrupción cuando recién empiezan a realizar 

trámites, las gestiones en que las mipymes 

encuentran más corrupción son tramitación y pago 

de licencias y permisos en el municipio (donde 

13.3% de las mipymes ofreció o le fue solicitado un 

soborno; excluye uso de suelo), tramitación del 

permiso de uso de suelo (donde 12.8% de las 

mipymes ofreció o le fue solicitado un soborno), 

instalación, reconexión y pago de luz y agua 

(donde 12.2% y 12.1% de las mipymes ofreció o 

le fue solicitado un soborno, respectivamente), y 

el pago de predial (donde 10.1% de las mipymes 

ofreció o le fue solicitado un soborno). 

Esto concuerda con la hipótesis de otros 

países como el Perú, que sectores económicos 

con mayor necesidad de permisos y trámites 

enfrentan mayor corrupción, por razones de 

lograr el objetivo se acude a los intermediarios; 

este tipo de gestiones es frecuente, como lo 

vemos en todas partes de Latinoamérica. Datos 

de la Encig (Inegi, 2013) indican en el ámbito 

nacional, 15% de quienes han tramitado un 

permiso de uso de suelo, demolición, 

construcción, alineamiento o número oficial han 

tenido que contratar a alguien para que haga el 

trámite (Instituto Mexicano para la 

Competitividad, 2014). Esto debería en teoría ser 

innecesario, además de que encarece el proceso 

para el emprendedor o empresario y abre otro 

espacio para la corrupción. 

Por lo menos se encontró que se habla de 

este tema en otros países. En el distrito La 

Victoria, Lima también es frecuente este tipo de 

corrupción; por ello, el alcalde está preso. 

 

b) Corrupción en los programas de apoyo de 

emprendimiento  

Se habla que lo que no les corresponden son 

beneficiarios potenciales de programas públicos, 

porque son quienes ofrecen dinero para agilizar 

un apoyo. Ocurre porque los procesos son muy 

largos y los apoyos del gobierno se otorgan 

cuando ya es demasiado tarde para los 

beneficiarios. Lo cual hace claro su 

desconocimiento y falta de competencias en el 

uso de las TIC y falta de normatividad digital, lo 

que con el uso de las TIC los trámites deben ser 

mas rápidos. 
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La tardanza del trámite no sólo impide que la 

mipyme pueda ejecutarlo al haber caducado las 

cotizaciones, sino que genera espacios para la 

corrupción. Lo convierte en un mercado informal 

que podría ser regulado para evitar el cobro 

excesivo por sus servicios y la reducción del apoyo 

a emprendedores, una situación mencionada 

frecuentemente (Entrevistas; Grupos de enfoque, 

2014). 

 

C) Corrupción de las adquisidoras públicas 

que deben conocer las mypes 

La corrupción en adquisiciones se facilita cuando 

los procesos no son transparentes o públicos, y la 

solicitud de soborno a las empresas es a menudo. 

En el Perú se publica a última hora, con requisitos 

hechos para determinadas empresas, en diarios 

con letras muy pequeñitas, en lugares pocos 

visibles, entre otros, a fin de ser pocos los 

afortunados en obtener una adquisición pública. 

Es difícil estimar la prevalencia en compras 

públicas. En algunos sectores se percibe que todo 

contrato requiere un “anticipo”, los estudios 

(Entrevistas; Grupos de enfoque, 2014) indican 

que es alrededor de 9% de las empresas las que 

enfrenta corrupción para obtener un contrato de 

compra pública (a pesar de que la frecuencia de 

sobornos en adquisiciones públicas es baja 

comparada con los trámites y servicios. La 

corrupción en adquisiciones públicas tiene un 

impacto importante en empresario. 

 

Tecnología de la información comunicación 

(TIC) 

Para Valdez (2012), las TIC son dispositivos, 

herramientas, equipos y componentes electrónicos 

que permiten manipulación y almacenamiento de 

la información, y soporte de crecimiento 

económico de una organización (Belloch, 2018). 

Son recursos interactivos que se mueven con base 

en la informática, la microelectrónica y las 

telecomunicaciones. Y éstas giran de forma 

interactiva en busca de diversos contextos 

comunicativos como parte de la interconexión. 

Peirano y Suárez (2006) indican que la TIC ayuda 

a mejorar el desempeño en las empresas en 

cuatro criterios: automatización, accesibilidad a la 

información, costos de transacción y procesos de 

aprendizaje. Coinciden muchos en decir que 

modifican las actividades generadoras de valor 

en dos dimensiones, la manera en que éstas se 

efectúan y la forma como se relacionan entre sí 

tales actividades (Hernández, 2008). 

Belloch (2018) indicó que las TIC son 

recursos interactivos que se mueven con base en 

la informática, la microelectrónica y las 

telecomunicaciones, y éstas giran de forma 

interactiva en busca de diversos contextos 

comunicativos como parte de la interconexión. 

Bolaños (2007) considera tres grandes 

dimensiones de las TIC aplicada a la educación 

como son función tecnológica, función 

administrativa y función pedagógica. 

 

Ventajas que generan las TIC 

Las ventajas específicas que se generan con las 

TIC son los aumentos a la productividad como 

resultado de la mejora de procesos, la creación 

de valor para clientes y empleados de la 

organización y la creación de ventaja sobre la 

competencia (Slywotzky & Morrison, p. 2001). La 

investigación demuestra que las pequeñas 

empresas han sido lentas para adoptar e 

implementar TIC en sus negocios (MacGregor & 

Vrazalic, 2006). 

Articulación de 
la empresa 
con 

Tares digitales Beneficios  

Clientes Gestión de 
pedidos 
Facturación 
Control de 
clientes 

Más canales 
de 
comunicación 
Menores 
costos de 
transacción 



 
Las TIC y la corrupción en las mypes en el 
emporio de Gamarra, municipio La Victoria, Lima 
2019. 

95 
 

Edición Especial: 1er Coloquio de Investigación 
para Alumnos de Doctorado y Maestría  
 
ISSN: 2594-1674  
 

Historial de 
pedidos 
Información 
sobre 
productos 
disponibles 
Localización 
de clientes 
potenciales 

Ampliar 
horario de 
atención 
Mayor gestión 
Reducción de 
costos de 
factoraje 
Compartir 
información 
Interacción 
constante 
Estado de las 
operaciones 
en tiempo real 
Mejor gestión 
de inventarios 

Entre áreas o 
departamentos 

Comunicación 
entre áreas 
Seguimiento 
del ciclo de 
producción 
Área de 
diseño 
Planeación de 
producción 
Control de 
inventarios 
Gestión de 
mantenimiento 
de maquinaria 
y equipo 
Reportes del 
personal 
Control de 
calidad 
Contabilidad 
Nómina 

Mayor fluidez 
de la 
información 
Contacto 
permanente 
Reducir 
costos de 
transacción 
Mayor uso de 
la base de 
conocimientos 
Estado de las 
operaciones 
en tiempo real 

Proveedores Gestión de 
pedidos 
Facturación 
Control de 
proveedores 
Historial de 
pedidos 
Información 
sobre 
productos 
disponibles 
Localización 
de nuevos 
proveedores 

Más canales 
de 
comunicación 
Menores 
costos de 
transacción 
Horario de 
atención 
Mayor gestión 
Reducción de 
costos de 
factoraje 
Compartir 
información 
Interacción 
constante 
Estado de las 
operaciones 
en tiempo real 
Mejor gestión 
de inventarios 

Sector 
Financiero 

Postulación a 
créditos 
Transferencias  
Manejo per 
cápita 

Localizar 
mejores 
formas de 
financiamiento 

Gobierno Ventanilla 
única 
Programas de 
apoyo 

Ventanas de 
oportunidades 
Atención más 
rápida 

Asesorías 
Regulaciones 
sobre el sector 
Impuestos 
Información 
sobre trámites 

Información 
sobre trámites 

Tabla 21.1 Áreas de uso de la TIC en las mypes 

Fuente: Casalet y González (2004).  

 

La tabla 21.1 muestra la utilización de las TIC 

para optimizar todas las áreas funcionales y 

operativas de la mype, para obtener beneficios 

que le permitan abatir costos y optimizar las 

operaciones. 

 

Factores Descripción 

Rol de la 
administración 

Implementación de TIC más 
racionalizada cuando se 
realiza en conjunción con el 
Sistema de Calidad Total 

Formación y 
socialización 

La actualización del personal 
es el principal medio de 
socialización de los 
trabajadores en términos de 
los cambios tecnológicos, 
más que las acciones 
encaminadas a cambiar las 
actitudes de los trabajadores 
de más edad. La rotación del 
trabajo es un aspecto clave 
durante la formación y el 
entrenamiento en TI.  
Los trabajadores que no se 
adaptan satisfactoriamente 
retornan a sus posiciones 
originales. La edad del 
trabajador como factor 
explicativo de la falta de 
adaptación, sobre todo en 
casos extremos. Los 
empleados de edad 
intermedia no tienen 
grandes dificultades para 
adaptarse a la innovación 
tecnológica. Un gran 
involucramiento y 
conocimiento del negocio y 
el uso de las TI en la relación 
con el cliente/proveedor 

El impacto 
del poder/ 

Temor de algunos 
administradores o 
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estructura 
jerárquica 

empleados de perder parte 
de sus responsabilidades, 
poder y reconocimiento en 
el trabajo 

 

Tabla 21.2 Factores relacionados con la implementación de TIC 
Fuente: elaboración con base en Saavedra y Tapia 2013 
citados en Bruque y Moyano (2007). 
 

Ríos, Toledo, Campos y Alejos (2009) señalan 

las siguientes barreras para el uso de TIC por parte 

de las empresas: 1. Costos de las TIC y tiempos de 

implementación elevados que derivan en 

proyectos poco rentables. 2. Esquemas de 

financiamiento inexistentes o inadecuados. 3. 

Resultados obtenidos inferiores a los esperados y 

poco predecibles. 4. Rápido nivel de 

obsolescencia de las TIC que deriva en la 

necesidad de inversiones continuas que pierden 

valor rápidamente. 5. Tecnología poco flexible e 

inadecuada para las necesidades de la empresa. 

6. Proceso de integración con otras soluciones 

complicado, lento y costoso. 7. Mayor necesidad 

de especialización contra mayor dificultad para 

encontrar y mantener gente especializada. 8. 

Resistencia al cambio que resulta en un uso 

deficiente y poco intensivo de las TIC. 9. Adopción 

de tecnología por moda más que por necesidad del 

negocio. 10. Falta de impulso a los proyectos de 

TIC por parte de la dirección general. 11. 

Infraestructura actual insuficiente para dar apoyo 

al uso de nuevas aplicaciones. 12. Dificultad para 

justificar el presupuesto de TIC. 

Asimismo, Ríos Toledo, Campos y Alejos 

(2009) indican que las pymes le dan poca 

importancia a las TIC en México debido a los 

siguientes seis factores: 1. Factor económico (falta 

de recursos financieros para invertir en TIC). 2. 

Brecha digital caracterizada por la cultura digital, 

pobre entendimiento de los beneficios que aporta 

la adopción de las TIC en la pyme. 3. Motivación. 4. 

Desconocimiento de oportunidades (falta de 

programas gubernamentales). 5. Falta de una 

estrategia nacional (enfocada en el desarrollo de 

la pyme) que impulse a la sociedad en general. 6. 

Nivel de integración en las cadenas productivas. 

Esto mismo sucede en el Perú, porque existe 

mucha informalidad. Es necesario concientizar a 

los empresarios para que se animen a ser 

formales y usen las TIC de manera positiva. 

  

Justificación y contribución del estudio 

El presente estudio contribuye al conocimiento 

del potencial de la implementación de la TIC en las 

mypes, ante la corrupción administrativa en la 

gestión de los empresarios, mejorando la 

adquisición, la producción, el almacenamiento, el 

tratamiento, la comunicación, el registro y la 

presentación de la información, mediante 

diversas formas. 

Contribuir a implementar estrategias y 

modelos innovadores propios del negocio acorde 

con las exigencias del mercado sin tener que 

acudir a la corrupción, avizorando así mejores 

propuestas para los empresarios del emporio de 

Gamarra del municipio La Victoria, mediante una 

participación limpia en la formalización con los 

trámites, permisos y servicios, en la participación 

de programas de apoyo de emprendimiento y de 

las adquisidoras públicas. 

 

Propuesta metodológica 

Hipotesis general  

Existe relación significativa entre la 

implementación de la TIC y el nivel de corrupción 

administrativa de las mypes en el municipio La 

Victoria, Lima 2019. 
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Hipótesis especificas  

1. Existe relación significativa entre la 

implementación de la TIC y los trámites, 

permisos y servicios que deben realizar las 

mypes en el municipio La Victoria, Lima 

2019. 

2. Existe relación significativa entre la 

implementación de la TIC y los programas 

de apoyo al emprendimiento que deben 

conocer las mypes en el municipio La 

Victoria, Lima 2019. 

3. Existe relación significativa entre la 

implementación de la TIC y las 

adquisidoras públicas que deben conocer 

las mypes en el municipio La Victoria, Lima 

2019. 

En esta investigación se está trabajando con 

datos aplicados en la misma municipalidad, pero 

en diferentes años 2018 y 2019. Se está 

trabajando con la variable TIC del instrumento de 

2018 y variable corrupción de 2019. El presente 

estudio responde a una investigación con diseño 

metodológico no experimental, de tipo 

correlacional, los instrumentos de cada variable 

fueron aplicados en un solo momento; por ello, se 

dice que es transversal. 

El primer instrumento tuvo como objetivo 

indagar el potencial tecnológico de las micro y 

pequeñas empresas latinoamericanas a partir del 

análisis sistémico. Caso La Victoria, Lima 2018, y 

el otro estudio tuvo como objetivo conocer el efecto 

de la corrupción en la gestión de los directores de 

las mypes de La Victoria, Lima 2019. 

La recopilación de la información fue llevada a 

cabo por alumnos capacitados tanto en la 

aplicación del cuestionario como en la captura de 

cada ítem en la plataforma. La información fue 

recabada del 13 de febrero al 10 de marzo 2018, y 

el otro estudio se recolectó del 11 de marzo al 15 

de abril de 2019. 

A fin de que la muestra fuera 

estadísticamente representativa, se fijó 

consideraciones que se encontrarían 

proporcionales, se estimaron con 50%, con un 

nivel de confianza de 95%, y un error máximo de 

5%, para lo que se estableció una muestra 

mínima de 278, y en nuestro estudio abordamos 

una muestra de 390 micro y pequeñas empresas 

del municipio La Victoria, Lima. 

Las variables de la investigación están 

contenidas en varias secciones que forman parte 

del cuestionario aplicado a los participantes: 

insumos del sistema, procesos del sistema, 

resultados del sistema y tecnología. Las primeras 

tres secciones conforman el análisis sistémico de 

las mypes según lo proponen Posada, Aguilar y 

Peña (2016) y la última sección aborda el grado 

en que el director utiliza las herramientas 

tecnológicas más comunes en el quehacer diario 

de su empresa. El análisis sistémico está basado 

en el principio de que en un sistema “existe 

interdependencia entre los componentes de la 

realidad investigada y que de la interacción entre 

ellos surgen propiedades que ayudan a entender 

la conformación y el funcionamiento de dicha 

realidad” (Martínez, 2008, p. 396). La sección de 

tecnología es una variable con su propia escala, 

que aborda el grado en que el director utiliza las 

herramientas tecnológicas más comunes en el 

quehacer diario de su empresa. En este caso se 

preguntó la frecuencia del uso de herramientas 

como computadora, Internet, correo electrónico, 

compras por Internet, etcétera. La escala varía 

desde nunca hasta siempre y está constituida por 

11 ítems; sin embargo, los últimos cuatro abordan 

el tema de compras por Internet por lo que se le 

dio una ponderación menor a cada ítem al 

considerarlos para la variable general. 
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Definición conceptual de la variable tecnología 

De acuerdo con Albarracín (2014), el desarrollo 

empresarial se ve afectado por la favorable o 

desfavorable relación entre la tecnología 

(haciendo referencia específica en las tecnologías 

de la información y la comunicación, TIC) y el 

rendimiento organizacional. Este último concepto 

es posible fortalecerlo a través del uso de 

herramientas TIC, ya que se propicia una mayor 

efectividad en los procesos de planificación de 

recursos. Albarracín menciona que debe 

considerarse la inversión en tecnología, pues al 

realizar un desembolso fuerte, podría modificarse 

la estructura y los procesos de la administración. 

 

Definición conceptual de la variable corrupción 

Los empresarios, a menudo, recurren a actos de 

corrupción derivados de dos motivos: a) para 

compensar el fracaso del sistema legal en la 

obtención de permisos o eludir procesos y 

trámites, mediante el pago de sobornos (Aidis & 

Adachi, 2007), o b) para obtener alguna ventaja 

frente a la competencia (Williams & Vorley, 2015). 

La corrupción en las empresas ha recibido una 

mayor atención recientemente. 
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Juárez 
 

Problema de investigación  

La microempresa regularmente nace de una idea 

emprendedora, un negocio familiar por alguna 

profesión u oficio aprendido; por esa razón, 

regularmente los propietarios son los 

administradores de su negocio y no cuentan con 

una administración especializada, ya que por lo 

general la llevan a cabo los propios dueños que 

carecen de conocimientos en el área 

administrativa y financiera, y 

desafortunadamente hoy en día aunque la 

tecnología es de gran apoyo para el área 

financiera, no se encuentran disponibles 

formatos detallados para realizar un estado 

financiero, y la información que a menudo está 

disponible y al alcance de los bolsillos es 

incomprensible para el usuario por los términos 

que utilizan. 

Cuando un negocio no lleva ningún registro 

de sus operaciones monetarias, desconoce 

información importante y carece de análisis de 

aspectos financieros de todas las decisiones, lo 

cual incrementa el riesgo de fracaso en su 

negocio. Aunque el plan financiero no pretende 

hacer un análisis de todas las áreas de las 

microempresas comerciales en Ciudad Juárez, 

con la evaluación y el diagnóstico de las 

condiciones financieras seguramente se deberán 

realizar cambios en dichas áreas para maximizar 

las utilidades y minimizar los costos. 

Por ende, si existe información certera y 

actualizada se pueden elaborar informes que 

resuman toda la información y sean de utilidad 

para la toma de decisiones. Esto porque a los 

propietarios se les dificulta llevar un control 

contable y financiero de las operaciones 

monetarias que realizan, y eso los limita a 

conocer realmente la rentabilidad de su negocio. 

Según el Inegi (2015), 38.4% de las 

microempresas registran su contabilidad en 

libreta y 23.6% no lleva ningún registro contable 

cuando inician operaciones. Para 2015 se 

observa un aumento en servicios de un contador 

con 48.2%, y disminución en uso de libretas, así 

como también el no llevar ningún registro. La 

estadística de uso de los servicios de un contador 

es un servicio que las microempresas contratan 

para declarar al fisco y no tiene como objetivo la 

obtención de información financiera, pero nos 

muestra que cada día las microempresas están 

teniendo interés por llevar algún control de sus 

operaciones. 

Dado lo anterior, aunque la investigación se 

encuentra en la última fase de la exploración de 

los datos y análisis de los datos, cabe resaltar 

que el objetivo general de este trabajo consiste 

en elaborar un modelo de plan financiero para los 

administradores de microempresas comerciales 

en Ciudad Juárez, en donde se registren las 

operaciones cotidianas que propicien la 

elaboración de estados financieros básicos y el 

análisis de razones financieras. Y, con ello, 

generar información clara y precisa que sea de 

utilidad para el mejor manejo de la entidad y la 

correcta toma de decisiones. 
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Objetivos del estudio 

El objetivo general de la investigación se centra 

en elaborar un modelo de plan financiero para los 

administradores de microempresas comerciales 

en Ciudad Juárez, en donde se registren las 

operaciones cotidianas que propicien la 

elaboración de estados financieros básicos y el 

análisis de razones financieras encaminados 

hacia una correcta toma de decisiones. 

De manera que del objetivo general se 

desprenden los siguientes objetivos específicos: 

 Conocer los elementos teórico-prácticos y 

las premisas que integran la elaboración 

de un plan financiero, así como su utilidad 

a través de la revisión de una adecuada 

consulta de la literatura. 

 Definir y analizar la información financiera 

que se utilizará para generar el plan 

financiero, a través de una rúbrica de 

diagnóstico, donde se detecten las 

necesidades financieras de las 

microempresas comerciales establecidas 

en Ciudad Juárez, Chihuahua, que se 

utilizarán como casos de estudio. 

 Elaborar el plan financiero para las 

microempresas seleccionadas como 

casos de estudio, y analizar con base en el 

análisis de razones financieras la 

conveniencia de la elaboración, 

implementación y seguimiento del plan. 

Aspectos claves de la revisión de la 

literatura 

De acuerdo con Bravo, Lambretón y Márquez 

(2007), la información financiera es clave para la 

gestión de las mipymes, la cual se encuentra 

consignada en los estados financieros. Mientras 

que Gitman y Zutter (2012) señalan que todas las 

empresas reúnen datos financieros sobre sus 

operaciones y reportan esta información en los 

estados financieros, estos estados están 

altamente estandarizados y, por lo tanto, se 

pueden usar los datos incluidos en ellos para 

realizar comparaciones durante el tiempo. 

Dado lo anterior, Van Horne y Wachowicz, 

(citados en Córdoba, 2012), nos hablan de la 

importancia de la gestión financiera, la cual es 

evidente al enfrentar y resolver el dilema de 

liquidez y rentabilidad, para proveer los recursos 

necesarios. La gestión financiera es muy 

importante para cualquier organización, sin 

importar su tamaño, teniendo que ver con el 

control de sus operaciones, la efectividad y 

eficiencia operacional, la confiabilidad de la 

información financiera y el cumplimiento de las 

leyes y regulaciones. 

Por lo tanto, la importancia de contar con 

una planeación financiera radica en evitar 

decisiones inapropiadas que afecten la misión, la 

visión y las metas de la organización, a través de 

una orientación prospectiva que busque obtener 

mayor rentabilidad y evite el riesgo de pérdida de 

utilidades y posición lograda en el mercado. El 

proceso de la planeación financiera a corto y 

largo plazo es la base para que la gerencia pueda 

contar con herramientas que le permitan tener un 

control más adecuado (Jiménez, Rojas & Ospina, 

2013). 

Ramírez (2008) señala que “la información 

financiera seguirá siendo el mejor apoyo para la 

toma de decisiones de los negocios, es necesario 

recordar que a mejor calidad de la información 

corresponde mayor probabilidad de éxito en las 

decisiones”. Para ello, un plan financiero incluye 

los estados financieros básicos que, de acuerdo 

con Horngren (2000), son importantes para los 

gerentes porque ofrecen información detallada 

de los resultados de la empresa y se utilizan para 

la toma de decisiones principalmente. 
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Así que al realizar un modelo de plan 

financiero se tiene como objetivo presentar las 

herramientas necesarias para obtener 

información que sea de utilidad para los dueños 

de un negocio, dando como resultado el análisis 

de la situación financiera de la empresa en cierto 

tiempo o periodo, llevando el control de todos sus 

ingresos y gastos, determinando así la utilidad o 

pérdida neta de un periodo (Malburg, 1994). 

De acuerdo con Gitman y Wachowicz 

(2012), todas las empresas reúnen datos 

financieros sobre sus operaciones y reportan 

esta información en los estados financieros, los 

cuales están altamente estandarizados y, por lo 

tanto, se pueden usar los datos incluidos en ellos 

para realizar comparaciones durante el tiempo. 

El análisis de ciertos rubros de los datos 

financieros identifica las áreas donde la empresa 

sobresale, y además las áreas de oportunidad 

para mejorar. Existen cuatro estados financieros 

claves: 1) balance general o estado de situación 

financiera, 2) estado de pérdidas y ganancias, 3) 

estado de flujos de efectivo y 4) estado de 

patrimonio de los accionistas. 

También se incluye el estudio de las razones 

financieras básicas como las de liquidez, 

endeudamiento y rentabilidad, aunque son 

sencillas en el cálculo, el reto es que las 

conozcan y logren interpretarlas. Éstas son de 

gran valor, ya que son indicadores y pueden ser 

utilizadas para medir la capacidad que tiene el 

negocio. 

Griffin y Mahon (1997) desplegan diversas 

razónes financieras con las que miden el 

desempeño financiero. En la tabla 25.1 se 

muestran las principales variables financieras. 

 

 

 

 

Rentabilidad 

Retorno del capital (ROE) 

Retorno del activo (ROA)  

Retorno de las inversiones (ROI) 

Margen de utilidad (MUN) 

Modelo Dupont 

Utilización de 
activos 

Retorno del activo (ROA)  

Rotación de activos (ventas/total 
de activos) 

Crecimiento 

Total de activos 

Promedio total de activos 

Retorno del activo (ROA) 

Retorno sobre ventas (ROS) 

Liquidez 
Prueba del ácido 

Activo circulante/total de activos 

Endeudamiento 

Deuda a largo plazo/capital 

Deuda a largo plazo/ganancias 
netas 

Deuda a largo plazo/activo 

Total pasivo circulante/ganancia 
neta 

Capital/pasivo largo plazo 

Activo sobre capital 

Otras Tenencia accionaria 

 
Tabla 25.1 Razones financieras que miden el desempeño 

financiero. Fuente: elaboración propia con base en Griffin y 

Mahon (1997). 

 

Las razones financieras están divididas por 

conveniencia en cinco categorías básicas: 

razones de liquidez, actividad, deuda, 

rentabilidad y mercado. La razón de liquidez, 

actividad y deuda miden principalmente el riesgo; 

mientras que las razones de rentabilidad miden 

el retorno, y las razones de mercado determinan 

tanto el riesgo como el retorno (Gitman & Zutter, 

2012). 
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Justificación y contribución del estudio 

Según Rivero, Ávila y Quintana (2001), una 

microempresa es una pequeña unidad 

socioeconómica de producción, comercio o 

prestación de servicios, cuya creación no 

requiere de mucho capital, y debido a su tamaño 

existe un uso productivo y eficiente de los 

recursos. 

Las pymes en México cumplen un 

importante papel en la economía del país, de 

acuerdo con la estadística del Inegi (2014), 

existen 5 654 014 pymes, de ésas 94.8% son 

microempresas, 4.2% son pequeñas y 0.8% son 

medianas. Cuando nos referimos a las 

microempresas son las que tienen como 

característica principal menos de 10 empleados 

y tienen un promedio de 5 personas ocupadas, 

56.5% de las microempresas son negocios 

independientes dedicados al comercio que no 

vende volúmenes grandes, quedando 

prácticamente excluidas del mercado industrial, 

tampoco requiere grandes sumas de capital. 

Según el Inegi (2014), el estado de 

Chihuahua cuenta con 97 044 negocios pymes y 

93.2% son microempresas. Ciudad Juárez tiene 

el mayor porcentaje con 32%, como dato 

relevante del total de las unidades económicas 

del estado de Chihuahua, 40.2 tienen menos de 

cinco años; es decir, son de reciente creación. 

De acuerdo con el Directorio Estadístico 

Nacional de Unidades Económicas (Inegi, 2018), 

en Ciudad Juárez existen 40 mil 909 empresas, 

más de 90% corresponden a microempresas con 

37 mil 093, y dentro de los de mayor cuantía se 

encuentran los negocios dedicados al comercio 

al por mayor, y al comercio al por menor 16 mil 

224 micronegocios. 

Es importante apoyar a la microempresa 

para que pueda continuar, de acuerdo con la 

Encuesta Nacional sobre Productividad y 

Competitividad de las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas (Inegi, 2015), la esperanza 

de vida de los negocios en México es de 6.9 años 

para el sector comercial, y para el de servicios 

privados no financieros es 8 años. El mayor 

tiempo de vida de un negocio es para el sector 

manufacturero con 9.7 años. Para el estado de 

Chihuahua, el promedio de vida es 7.3 años y en 

cuanto a Ciudad Juárez es 5.9 años. 

Propuesta metodológica 

Se efectuará una investigación no experimental, 

utilizando un estudio descriptivo y exploratorio 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2014), de 

corte transversal basado en una hipótesis nula 

que busca afirmar lo siguiente: 

Hipótesis nula. La elaboración de un plan 

financiero para microempresas comerciales es 

útil para generar información financiera clara y 

precisa para la correcta toma de decisiones. 

De manera que para la operacionalización 

de las variables dependientes e independientes 

de la hipótesis se presenta la tabla 25.2. 

 

 

Tabla 25.2 Presentación de las variables a utilizar para el 

modelo de plan financiero. Fuente: elaboración propia. 
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Con el análisis de tres mipymes comerciales 

tomadas como caso de estudio, en donde se 

asume que se trata de una muestra no 

probabilística e intencionada (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2014), se elaborará el 

modelo de plan financiero y se realizará un 

comparativo utilizando dos años de ejercicio, 

evaluando las necesidades de información y 

demostrando la importancia para la toma de 

decisiones en las entidades seleccionadas. A 

continuación, se presenta la figura 25.1 con la 

propuesta del modelo de plan financiero que se 

pretende elaborar para aplicarlo en las 

microempresas comerciales de Ciudad Juárez. 

Figura 25.1 Diseño del modelo de plan financiero para 

empresas comerciales 

Fuente: elaboración propia. 
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Artículo 16. Importancia de 
estructurar un sistema de 
costeo efectivo para 
micronegocios, nuevos 
proyectos, microempresas, 
que a su vez, cuenten con 
herramientas financieras 
que faciliten su control 
primario 

Importance of structuring an 
effective costing system for 
micro businesses, new projects, 
microenterprises; and in turn, 
have financial tools that 
facilitate their primary control 
 
Santana Cerda, Martha Lucía 
Fundación Universitaria Agraria de 
Colombia Uniagraria  
 
 
 

Introducción 

Los permanentes cambios y los nuevos 

requerimientos del mercado determinan las 

necesidades en los nuevos empresarios; 

originando una demanda de estrategias, control 

del costeo, manejos adecuados para la 

maximización de oportunidades, así como la 

minimización de reprocesos. Esto a fin de 

permanecer vigentes y cumplir con todos los 

requisitos financieros, administrativos, legales, 

tributarios, de tecnología, inocuidad; entre otros; 

sin descuidar las nuevas y exigentes 

necesidades de los clientes, tanto internos como 

externos; fundamentados en las características 

relacionadas en la figura 1.1. 

 

 

 

 

      

Figura 1.1 Características de los procesos en la medición del 

costeo Fuente: elaboración propia.   

 

Como bien es cierto, la estructura de costos 

generalmente no corresponde con las 

necesidades específicas de las compañías, de tal 

manera que los contadores públicos de estas 

entidades no cuentan con conocimientos y 

habilidades específicas que oferten la 

incorporación de nuevos sistemas de costeo, 

puesto que en la académica su formación (en 

costos) se enfoca en una estructura de costos 

tradicionales, fundamentados en la operación de 

empresas comerciales, servicios y 

manufactureras, y no tienen en cuenta las 

actividades de las compañías sin ánimo de lucro 

o asociativas (Sánchez, 2019). 

Por lo que se ha podido observar, los 

microestablecimientos de comercio, nuevos 

proyectos de inversión y microempresas 

manejan, en su mayoría, los costos bajo el 

margen de “acción y corrección de dicha acción” 

hasta equilibrar los procesos, pero desconocen 

que mientras se ejecutan esas estrategias, la 

inversión se desvanece como el agua entre los 

dedos.  

Es así como al ejecutar las estrategias, se 

determinan una serie de procesos que se van 

ajustando de acuerdo con la ocurrencia de 

errores tanto previstos como imprevistos, y en la 

mayoría de veces, encuentran poco práctico 

contar con herramientas que advierten sobre las 
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posibles inconsistencias en dichos procesos, los 

cuales generan reprocesos, pérdida de la materia 

prima y tiempo utilizado por los operarios. Esto 

conlleva a tomar decisiones, en muchos de los 

casos, en detrimento del precio final, 

disminuyendo así la confianza en los clientes, en 

los productos y consecuentemente la 

disminución de sus ventas. 

De igual manera, descuidan o desconocen 

la información interna, generando costos en 

ventas lejanos a la realidad; de esta forma deja 

sin argumentos al responsable de la toma de 

decisiones. Por tal razón, el análisis de equilibrio 

y apalancamiento son dos conceptos 

estrechamente relacionados que se emplean 

para evaluar varios aspectos en cuanto al 

rendimiento y el riesgo de la empresa (Ocampo, 

2009).  

En el transcurrir del tiempo, los 

emprendedores han utilizado herramientas de 

planeación que generan nuevas estrategias y les 

permiten, además de ejercer un control, visibilizar 

cada uno de los procesos que componen las 

actividades industriales, de producción, de 

comercialización y de servicios, anticipándose a 

los cambios y previendo sus efectos buscando 

minimizar cualquier impacto negativo sobre sus 

resultados. Las teorías, en sí misma o en forma 

de modelo científico, permiten hacer 

predicciones e inferencias sobre el sistema real 

al cual se aplica la teoría (Carratalá & Albano, 

2012). 

 A través del tiempo, la disciplina contable ha 

sido un sistema que permite identificar, ordenar, 

medir, clasificar, registrar, codificar e informar las 

diferentes transacciones y operaciones de las 

unidades de negocio como un valioso recurso, 

pues proporciona resultados en sus informes que 

permite su planeación, evaluación y control, para 

que tanto los usuarios internos como externos 

evalúen y establezcan buenas prácticas que 

deriven en decisiones adecuadas, una creciente 

rentabilidad y sostenida operación, generando 

economías progresivas para el país y 

satisfacción a las necesidades específicas de los 

clientes.  

También se asume que las prescripciones 

legales, los estándares que gobiernan la 

preparación de la información contable y 

financiera son criterios que buscan promover la 

objetividad y la confiabilidad de las cifras, por 

medio de la homogeneización técnica (Gómez, 

2019).  

 

Objetivo general 

Fundamentar y establecer el sistema de costos 

por identificación (SCI) como método en la 

información real preproducción, producción y 

posproducción, que agilice y optimice la toma de 

decisiones, de tal manera que se eviten 

reprocesos en cada una de las áreas de 

producción o transformación del producto o 

servicio, en la implementación del sistema de 

costeo, y que se adapte a las necesidades de los 

microestablecimientos de comercio, nuevos 

proyectos de inversión y microempresas. 

 

 Objetivos específicos  

 

1. Identificar el origen de los procesos que 

aterrizan en las cifras financieras, de tal 

manera que permitan rentabilizar las 

oportunidades y fortalezas; minimizando el 

impacto de las debilidades o amenazas. 

2. Establecer un compendio de información y 

sistemas que sustenten tanto los procesos 

como los reportes requeridos para el 

cumplimiento de la misión y visión 

establecida por las unidades económicas. 
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3. Generar mayor ordenamiento del costo y 

facilitar la toma de decisiones antes de la 

ocurrencia para evitar reprocesos y pérdidas 

en sus elementos. 

 

No hay duda sobre el grado de importancia 

de las micros, pequeñas y medianas empresas 

(mipymes) en Colombia, pues son primordiales 

en el medio productivo colombiano, como lo 

señala el Registro Único Empresarial y Social 

(RUES) “en Colombia cerca de 94.7% de las 

empresas registradas son microempresas y un 

4.9% lo representan las pequeñas y medianas 

unidades de negocio” (Revista Dinero, 2016). 

Este estudio está enfocado básicamente en 

apoyar aquellas mipymes industriales que, como 

estructuras del mercado empresarial 

representativas en Colombia, requieren de 

mecanismos técnicos y metodológicos, que 

aporten al sostenimiento económico y social, 

contribuyendo así al desarrollo y mejoramiento 

de la calidad de vida de los colombianos.  

Los microestablecimientos de comercio, 

nuevos proyectos de inversión y microempresas, 

en su proceso de producción primaria y en el giro 

de sus negocios y actividades generan 

información de sus diversas operaciones tanto de 

costos como administrativos, tributarios y 

financieros, que facilitan la gestión. Esto en la 

medida que cuenten con herramientas 

adecuadas, de tal manera que la información 

presentará la realidad de la empresa, y a su vez, 

la toma de decisiones será cada vez más 

acertada. Las herramientas contribuyen y 

apoyan la recuperación en tiempo real de los 

costos asociados con sus procesos productivos. 

De la contabilidad se desprenden líneas de 

acción que conllevan a la organización, 

clasificación, codificación y registro de una serie 

de transacciones, que direcciona la información 

y que de ella se desglosa la eficiente toma de 

decisiones. 

Para que este proceso se lleve a cabo es 

necesario considerar que  

la contabilidad financiera se 

relaciona básicamente con la 

elaboración y presentación de 

información a personas externas a 

la empresa, la contabilidad tributaria 

se encarga de preparar y presentar 

información para el usuario fiscal y 

la contabilidad gerencial, 

igualmente se ocupa de proveer 

información a las personas 

encargadas de tomar decisiones 

dentro de la organización; la 

contabilidad de costos, por su parte, 

genera información para uso interno 

y externo, tiene que ver con la 

determinación del costo de un 

producto específico o actividad. [De 

igual manera,] introduce las 

características, los objetivos de la 

contabilidad de costos y señala su 

importancia en la toma de 

decisiones, planeación y control de 

las operaciones de una 

organización (Sinisterra & Rincón, 

2017, p. 1). 

 

En vista de lo anterior, estas líneas deben 

estar bien identificadas para que la información 

fluya adecuadamente. Es por ello que este 

estudio se enfoca en la contabilidad de costos y 

un nuevo sistema de costeo cuidadosamente 

preparado para establecer un adecuado proceso 

de preproducción, producción y posproducción 

en los microestablecimientos de comercio, 

nuevos proyectos de inversión y microempresas 

que carecen de este tipo de herramientas para su 

organización. De tal manera que cuando decidan 

cruzar el umbral y ascender un escalón en la 

carrera empresarial, tengan la adecuada 
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información para migrar a un nuevo sistema que 

resista una macroinformación y que este proceso 

no genere mayoresdificultades. 

Como bien lo expresan Kaplan y Norton “el 

éxito en la ejecución de la estrategia tiene dos 

reglas básicas: comprender el ciclo de la gestión 

que vincula la estrategia y las operaciones, y 

saber qué herramientas utilizar en cada fase del 

ciclo” (Harvard Bussines Review, 2007). 

De igual manera, “introduce las 

características, los objetivos de la contabilidad de 

costos y señala su importancia en la toma de 

decisiones, planeación y control de las 

operaciones de una organización” (Sinisterra & 

Rincón, 2017). El enfoque que puede generar un 

sistema de costeo que metodológicamente esté 

estructurado puede facilitar la toma de decisiones 

en los microestablecimientos de comercio, 

nuevos proyectos de inversión y microempresas 

para optimizar el costeo, de tal manera que 

garantice el retorno de su inversión con la 

rentabilidad esperada. El presente estudio busca 

establecer una estructura metodológica que 

soporte y apoye al sistema de costeo por 

identificación (SCI) para que complemente su uso 

en los microestablecimientos de comercio, 

nuevos proyectos de inversión y microempresas. 

Esto a fin de que, dentro de este contexto, su 

manejo y uso no genere conflicto. 

De acuerdo con lo anterior, su 

implementación más que generar desequilibrio y 

atrasos innecesarios es fácil de manejar y sacar 

de ella la información filtrada y requerida para la 

adecuada toma de decisiones. El SCI fue 

implementado en una compañía de sebo animal 

en 2016 y monitoreado en 2017. durante este 

año se midió el comportamiento en sus estados 

financieros y el impacto que generó la aplicación 

de la herramienta.  

Dentro de este marco, el SCI fue 

implementado como factor financiero en 15 

nuevos proyectos que arrojaron el grado de 

viabilidad obtenida. Es oportuno resaltar que “en 

los estudios cualitativos el tamaño de la muestra 

no es importante desde una perspectiva 

probabilística” (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2014, p. 382). En la presente 

investigación se definió el estudio de casos, 

distribuidos en compañías como la de producción 

de sebo animal y una serie de nuevos proyectos, 

donde se tomó el SCI para determinar su 

viabilidad, de tal manera que a los inversionistas 

se les facilitó la toma de decisiones con respecto 

a la nueva actividad en la cual desean invertir. 

El SCI cuenta con una serie de 

características detalladas en este estudio que 

llevará al lector a comprender claramente cada 

uno de los procesos que se requieren para 

obtener un producto o servicio listo para su venta. 

Y que además genere una rentabilidad para sus 

inversionistas. Este sistema de costeo va a 

contar con toda la estructura metodológica, por lo 

que el microestablecimiento de comercio, nuevos 

proyectos y microempresa contarán con una 

herramienta eficiente y eficaz de la cual se 

desprenden dos grandes actividades, una de 

carácter interno como la contabilidad de costos y 

otra de carácter externo como la contabilidad 

administrativa y estados financieros. La muestra 

para esta investigación, retomando la teoría 

Sampieri, es de tipo homogénea, donde las 

unidades que fueron seleccionadas “poseen un 

mismo perfil o características, o bien comparten 

datos similares” (Hernández, Fernández & 

Baptista , 2014, p. 388). 

 

En el presente estudio, se pretende 

establecer una estructura metodológica que 

contenga un esquema lógico, organizado y 
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coherente; fundamentado en teorías, conceptos, 

percepciones que sirvan como referencia a una 

serie de hechos económicos del costeo en los 

microestablecimientos de comercio y 

microempresas colombianas del sector primario. 

De tal manera que al implementar el nuevo 

sistema de costeo por identificación (SCI) se 

controlen los procesos con técnicas para 

establecer relaciones y comparaciones entre un 

proceso y otro. De igual manera permita el 

control y la regulación mediante toma de 

decisiones bajo etapas de preproducción, 

producción y posproducción. Dicho 

gráficamente, el método del SCI radica en: 

 

Figura 1. 2 Método del sistema de costos por identificación 

Fuente: elaboración propia.  

 

Para que este proceso se dé, se 

establecerán dos etapas: la primera tiene que 

ver con el contexto nacional de 

microestablecimientos, microempresas 

industriales y agroindustriales, asimismo, su 

comportamiento, tendencias y proyecciones. De 

tal forma que se pueda establecer un criterio para 

su posterior aplicación o no del sistema de costos 

por identificación y su herramienta de costeo. La 

segunda fundamenta el costeo, en cuanto a 

métodos y sistemas. Se analizarán sus 

características, objetivos, viabilidad, planeación, 

implementación, control y medición de algunos 

sistemas de costeo. 

Toda herramienta de control que se utilice en 

las actividades donde el tiempo y la mano de 

obra intervienen son fundamentales para realizar 

una buena gestión para la adecuada toma de 

decisiones, ya que se cuenta con toda la 

información actualizada. No hay que desconocer 

que las otras áreas como mercadeo son 

esenciales, pues ofrecen todas las alternativas 

actuales, para optimizar los costos y mantener en 

control los gastos, de modo que no estemos por 

fuera del estándar en el mercado. 

Actualmente los equipos de trabajo que 

planifican un proyecto buscan las estrategias 

necesarias para una puesta en marcha con el 

manejo del riesgo financiero. Hoy en día existen 

muchas herramientas y aplicaciones que 

contemplan una comunicación efectiva y un 

manejo adecuado de todas aquellas actividades 

que requieren de tecnología, ya que éstas 

facilitan y evidencian un amplio control y 

seguimiento en tiempo real, permitiendo una 

toma de decisiones centradas en la eficacia y 

eficiencia, puesto que existe una evaluación 

permanente del proyecto. Como se muestra a 

continuación en la figura 1.3, donde se presentan 

siete estrategias de control. 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 1.3 Estrategias de control y seguimiento efectivo  

 

Estos siete elementos demuestran de 

manera clara que la herramienta maneja 

adecuadamente el costo. El gasto se mantiene 

controlado y se cuenta con una clara visión para 
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el ingreso. Las unidades económicas están 

rodeadas las 24 horas de información tanto 

interna como externa, donde los usuarios 

incorporan aspectos importantes que alimentan 

cada una de las áreas y a su vez todos sus 

procesos, de tal manera que complementan los 

elementos que componen el sistema de costos 

por identificación. 

Cabe mencionar que el éxito en la 

implementación de esta herramienta radica en el 

trabajo en equipo que intensifique el 

compromiso. De modoque cumpla el objetivo 

propuesto; un buen líder influye en el adecuado 

manejo del lenguaje para formular naturalmente 

sus ideas. Para que su equipo las traduzca en 

propuestas concluyentes con la finalidad de tener 

la rentabilidad esperada. 

Otro elemento importante de toda 

organización son las políticas claras, aplicables y 

cumplibles, ya que constituyen las dinámicas 

asociadas a la buena gobernanza. De acuerdo 

con lo anterior, cabe destacar que, en el contexto 

de la construcción del conocimiento, la 

experiencia resalta que su estructura está 

diseñada con la suma de muchos saberes, y que 

a su vez aportan a la sociedad desde cada una 

de las ciencias reconocidas en el mundo. Por ello 

se facilita la creación de nuevas estrategias para 

afrontar las tendencias tanto tecnológicas como 

cambios climáticos, nuevas negociaciones, 

nuevos productos que satisfagan las 

necesidades cada vez más individuales y 

personalizadas de los consumidores. 

Por esta razón, el aporte del conocimiento a 

las microempresas del sistema de costos por 

identificación se evidencia desde la 

preproducción, producción y posproducción, ya 

que puede disminuir los reprocesos, optimizar los 

costos. De tal manera que para entregar mayor 

valor al cliente no se deben necesariamente 

aumentar los costos. Estos procesos evolutivos 

no son temas sólo de las grandes unidades 

económicas, las microempresas sobre todo en 

los países en vía de desarrollo son de vital 

importancia. Es por ello que deben contar con 

toda su información controlada y detallada para 

que cuando se sientan preparados para 

convertirse en medianas y grandes superficies, 

todo el mecanismo utilizado en sus procesos, no 

sufran ningún tipo de traumatismos en la 

migración de su información, y que sólo se deban 

preocupar por afrontar los avances tecnológicos, 

manejos de macrodatos, lenguajes globalizados 

que apliquen tanto a sus clientes como a sus 

potenciales.  

Es por ello que las herramientas técnicas, 

económicas y de fácil manejo contribuyen a tener 

claridad sobre cómo se debe llevar un proceso o 

un trabajo de la mejor manera. El sistema de 

costos por identificación precisamente aporta 

datos, desde su tablero de control y cuadro de 

mando, generando cuestionamientos, 

prioridades y rumbos que faciliten la 

identificación previa de la información que admita 

nuevos y adecuados modelos de gestión en los 

entornos empresariales. Todo esto enfocado en 

la búsqueda de recuperación de la inversión. 

 

Conclusiones 

Como conclusión final, la disertación aporta a la 

sociedad una herramienta que comprueba cómo 

su actividad puede mejorar entre 25 y 30%, en el 

momento de su aplicación, seguimiento e 

impacto. El aporte al conocimiento en las 

microempresas podría entenderse como todas 

aquellas herramientas por medio de las cuales la 

organización aprende y aumenta su capital 

intelectual, en concordancia con la rentabilidad 

esperada. Además, en nuevos proyectos 

establece una visión clara para una adecuada 
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toma de decisiones en el momento de ponerlos 

en marcha o no. 
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Problema de investigación 

La importancia de hacer el estudio de las mypes 

en Heroica Matamoros, Tamaulipas, radica en 

que es una de las ciudades más grandes del 

estado y tiene frontera con los Estados Unidos de 

América. Según datos del Inegi de 2018 cuenta 

con 520 367 habitantes, y con 20 508 unidades 

económicas, de las cuales 17 903 son mypes; es 

decir, 87.3% de las entidades económicas son 

mypes. De acuerdo con este organismo, la 

principal fuente de empleo en Matamoros, en 

Tamaulipas y en México son las microempresas.  

Por lo anteriormente mencionado, es de 

suma importancia conocer los procesos que 

tienen las mypes, sus características y 

deficiencias, a fin de poder aportar sugerencias 

teóricas, pero además para crear estrategias que 

puedan apoyar a las mypes y, por ende, a la 

economía del municipio, del estado de 

Tamaulipas y del país. 

Por lo que se planteó la siguiente pregunta:  

¿Cuál es la percepción de los directores de 

las mypes de Heroica Matamoros, Tamaulipas, 

sobre los procesos del sistema? 

 

 

Objetivos del estudio 

 
Objetivo general 

 Identificar la percepción de los directores 

de las mypes sobre los procesos del 

sistema (la empresa vista desde el punto 

de vista sistémico). 

Aspectos claves de la revisión de la 

literatura 

 
Percepción. Se tomará la opinión de los 

directores con respecto a cómo se manejan los 

diferentes procesos de la empresa. 

Teoría de sistemas. De acuerdo con 

Cummings esta teoría es “una serie de conceptos 

y relaciones que describen las propiedades y los 

comportamientos de eso que llamamos 

sistemas: empresas, grupos e individuos” 

(Cummings, 2008, p. 29). 

Desempeño organizacional. Es la medida 

en que se cumplen las metas y se satisfacen las 

necesidades de cada una de las partes 

interesadas (Lusthaus, Adrien, Anderson, 

Carden & Montalván, 2002). En este trabajo se 

tomará como desempeño organizacional la 

valoración que da el administrador de las mypes 

acerca de los procesos de la empresa: ámbito de 

ventas, ventaja competitiva, satisfacción en la 

empresa y productividad. 

Mype. Abreviación de micro y pequeñas 

empresas. 

Insumos. Son las entradas de un sistema. 

Para este estudio los insumos serán los 

proveedores, el análisis de mercado y el recurso 

humano. 

Proceso. De acuerdo con Cummings es la 

transformación de entradas o inputs en salidas u 

outputs (Cummings, 2008). Dentro del 

cuestionario de estudio se evalúan como parte 

del proceso los siguientes subprocesos: 
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dirección, finanzas, gestión de ventas, 

producción-operación, innovación y 

mercadotecnia. 

Salidas o resultados. Son el resultado de lo 

que fue transformado o procesado dentro de un 

sistema y que es enviado al ambiente o entorno. 

En una empresa es común que se mida con 

resultados financieros como utilidades, ventas, 

rendimiento, ganancias, la productividad y la 

satisfacción del cliente (Cummings, 2008). Para 

este estudio, las salidas serán la satisfacción de 

la empresa, la ventaja competitiva y el ámbito de 

ventas. Desde el punto de vista sistémico, la 

empresa está formada por partes o procesos que 

se relacionan entre sí directa o indirectamente 

para conseguir un bien o servicio. La finalidad de 

la empresa es la obtención de outputs (salidas) 

mediante un proceso de transformación de inputs 

(entradas). En este proceso de transformación se 

hace necesario una etapa de retroalimentación 

para que la empresa se pueda adaptar a los 

cambios que se hayan producido en el ambiente 

(Gil & Giner, 1996). 

 

Contexto de las mypes 

Las empresas en México se clasifican en micro, 

pequeñas, medianas y grandes empresas. En 

cada país puede variar las categorizaciones y 

dentro de una misma nación puede haber 

diversificaciones, dependiendo el organismo que 

las estudie. Saavedra señala la existencia de 

diferentes variables que sirven para catalogar la 

dimensión de una empresa; por ejemplo, algunos 

clasifican con base en el número de trabajadores, 

el tipo de producto, el tamaño de mercado, la 

inversión en bienes de producción por persona 

ocupada, el volumen de producción o de ventas, 

el trabajo personal de socios o directores, la 

separación de funciones básicas de producción, 

personal, financieras y ventas dentro de la 

empresa, la ubicación o localización, así como 

con base en el nivel de tecnología de producción, 

orientación de mercado, el capital invertido, así 

como por el consumo de energía (Saavedra & 

Hernández, 2008). 

De acuerdo con Posada, Aguilar y Ahumada 

(2016), en México se utilizan tres criterios para 

clasificar a la empresa que consisten en el 

número de empleados y las ventas, así como en 

un criterio en el que se valora el producto de 

ambos, como se observa en la tabla 7.1. 

Tabla 7.1 Tope máximo combinado= [(trabajadores) x 10%] + 

[ventas anuales x 90%] 

Fuente: Secretaría de Economía (2009). 

Las micro, pequeñas y medianas empresas 

(mipymes) son organizaciones empíricas 

financiadas, que son organizadas y dirigidas por 

sus propios dueños y que proveen sus productos 

o servicios a un mercado pequeño. Producen en 

bajos volúmenes y los empleados que trabajan 

en la empresa son familiares del propietario, 

razón por la cual son llamadas empresas 

familiares (Fischer & Espejo, 2011). 

En este trabajo se hablará acerca de las 

micro y pequeñas empresas (mypes), sin incluir 

a las medianas empresas, porque sus 

estructuras y capacidades son más parecidas a 

las empresas grandes que a las micro y 

pequeñas empresas (Vázquez, Zuazo & 

Sevares, s. f.). 

De acuerdo con datos de la OCDE de 2013 en 

México las mypes representaron 99.8% de las 

unidades económicas, por lo que hasta ese año 

generaban 72.3% de los empleos. Según el Inegi 

en 2014, en Tamaulipas, las mypes constituyeron 



 
Percepción de los directores de las mypes sobre 
los procesos del sistema 

117 
 

Edición Especial: 1er Coloquio de Investigación 
para Alumnos de Doctorado y Maestría  
 
ISSN: 2594-1674  
 

98.7% de la población y emplearon 46.9% de las 

personas. 

 

Análisis sistémico 

Posada, basado en la teoría de sistemas, analiza 

a la mype como un sistema abierto, donde el 

ambiente influye en los diferentes procesos y, a 

su vez, cada proceso tiene interrelación con los 

demás (Posada, Aguilar & Ahumada, 2016). Uno 

de los subsistemas son las “entradas” o 

“insumos”, en las cuales tenemos selección de 

proveedores y recursos humanos. El siguiente 

subsistema es “procesos”, que es el área donde 

se analiza la organización de las empresas, sus 

características, la infraestructura, la estructura y 

las herramientas de las empresas. El último 

subsistema sería “salidas” y aquí se encuentran 

los criterios del mercado, la satisfacción de la 

empresa y la responsabilidad social. Según esta 

visión sistémica, el medioambiente impacta en 

cada uno de estos subsistemas, como ejemplos 

del ambiente podemos tener el entorno 

empresarial, la inseguridad, así como los 

indicadores económicos del municipio (Posada, 

Aguilar & Ahumada, 2016). Esto se muestra en la 

figura 7.1. 

 

Figura 7.1 Visión sistémica de la organización 

Fuente: (Posada, Aguilar & Ahumada, 2016). 

 

Justificación y contribución del estudio 

El presente trabajo tiene significado al estudiar a 

las mypes, sus características, procesos, 

deficiencias y su análisis sistémico, lo cual 

permite identificar áreas de oportunidad para dar 

capacitación a las mypes del municipio. Larios en 

su trabajo de investigación señala que “para que 

actores como el Estado y el sector privado 

puedan contribuir al desarrollo de las MiPyMes, 

es necesario identificar la situación actual del 

sector empresarial para poder obtener datos que 

sirvan de base en la toma de decisiones” (Larios, 

2017). 

La relevancia de este trabajo de estudio 

sobre las micro y pequeñas empresas (mypes) 

radica en el impacto que tienen estas pequeñas 

empresas en la economía de los países, puesto 

que son las empresas con más índice de 

mortalidad. Ocegueda, Villafañez, Guzmán y 

Mora (2017) señalan que la probabilidad de la 

mortalidad de las empresas aumenta entre más 

pequeños son los negocios y la probabilidad 

disminuye entre más grandes son las empresas. 

Se hace necesario detectar cómo funcionan los 

procesos y resultados de las mypes para crear 

estrategias que ayuden a disminuir su 

mortandad. 

 

Propuesta metodológica 

Tipo de estudio 

El estudio es de enfoque cuantitativo, ya que 

para probar la hipótesis se utiliza una medición 

numérica. Es no experimental debido a que no se 

manipulan las variables. Es descriptivo dado que 

indaga la incidencia de las variables. Se 

considera de campo, porque los datos fueron 

tomados directamente de los objetos 

seleccionados. Y es de tipo transversal, porque 

los datos se recolectan en un solo momento. 

 

Población y muestra 

La investigación fue hecha en el municipio de 

Heroica Matamoros, Tamaulipas, con una 

población de 520 367 habitantes. Dicha entidad 

cuenta con 20 508 unidades económicas, de las 

cuales 17 903 son micro y pequeñas empresas, 
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que representan 0.87% (Inegi, 2019). Se tomó 

una muestra estadísticamente representativa, 

con un porcentaje estimado —proporciones— de 

50%, con un nivel deseado de confianza de 95%, 

llegando a un tamaño de muestra de 468 micro y 

pequeñas empresas del municipio de Heroica 

Matamoros, Tamaulipas. La recopilación de la 

información se llevó a cabo por alumnos 

capacitados, tanto en la aplicación del 

cuestionario como en su captura en la 

plataforma. El cuestionario se sometió a estudios 

de validez utilizando el programa SPSS. Para todo 

el cuestionario, el Alpha obtenida fue de 0.937, lo 

cual se muestra en la tabla 7.2. 

 

Alfa de 

Cronbach 

Número de 

elementos 

0.937 132 

Tabla 7.2 Estadísticos de fiabilidad para el cuestionario 

(insumos, procesos y resultados) 

Fuente: elaboración propia. 

 

Resultados del estudio 

De acuerdo con Larios, la teoría menciona como 

desventaja de las mipymes su administración, 

debido a la falta de conocimiento de 

herramientas de gestión (Larios, 2017); sin 

embargo, en el trabajo encontramos que tienen 

buenas herramientas de gestión y tienen claro el 

valor de los activos de su empresa. 

Además, en la teoría se encontró de acuerdo 

con la Secretaría de Economía (CIPI 2001, citado 

en Palomo-González, 2005), que las pymes no 

tienen una cultura de innovación de procesos y 

desarrollo tecnológico. Esto se confirmó de 

acuerdo con el trabajo de tesis realizado, debido 

a que es una debilidad de las mypes de 

Matamoros, Tamaulipas. 

 

Tabla 7.3 Características de dirección 

Fuente: elaboración propia. 

En la tabla 7.3 se muestra que los 

empresarios manifiestan planear con 

anticipación lo que se va a gastar y cuánto debe 

vender para no perder dinero (88.4%). Asimismo, 

85.7% afirma tener dinero disponible para operar 

bien la empresa, y 80.8% plantea objetivos 

concretos para la empresa. Además, 79% señala 

que invierte las ganancias de la empresa para 

hacerla crecer. Y los empresarios señalan con 

60.3% que no se endeudan con instituciones ni 

conocidos. 

En lo concerniente a las finanzas, en la tabla 

7.4 podemos ver que los dueños tienen muy claro 

cuánto dinero tienen disponible (90.6%). 

Además, tienen muy claro el valor de lo que 

cobran cada mes (88.9%), así como lo que pagan 

a proveedores mensualmente (88.5%), y lo que 

compran a proveedores en ese mismo periodo 

(88.3%). El área más baja es el conocimiento de 

cuánto deben en préstamos y familiares los 

dueños de las mypes.  
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Tabla 7.4 Análisis de las finanzas de las mypes 

Fuente: elaboración propia. 

En cuanto a la gestión de ventas, los 

porcentajes son más bajos que en finanzas o 

dirección, no llegando a 70 por ciento. Con 

respecto al porcentaje más alto, 69.1% 

corresponde a la pregunta: “Hago descuentos a 

algunos clientes para cerrar las ventas”. El área 

más baja (45%) de acuerdo con los dueños de 

las mypes es que no realizan actividades para 

vender en un área más grande o en más lugares, 

por lo que se concluye que no buscan expandir 

su negocio fuera del mercado local, como se 

muestra en la tabla 7.5. 

Tabla 7.5 Características en la gestión de ventas de las 

mypes en Matamoros 

Fuente: elaboración propia. 

En producción-operación los empresarios 

señalaron enfocarse en la calidad de los 

productos (92.8%), en el servicio al cliente 

(90.6%), en adaptar sus productos o servicios 

para satisfacer a sus clientes (88.7%), en reducir 

el tiempo de entrega de los productos (85.2%), y 

por último, en reducir los costos en todas las 

áreas de su empresa (79.9%). Siendo esta última 

el área más baja, como se puede observar en la 

tabla 7.6. 

Tabla 7.6 Características de producción-operación de las 

mypes de Matamoros 

Fuente: elaboración propia. 

En innovación es un área con debilidades de 

las mypes. Los empresarios señalan que sólo 

40.7% desarrolla o paga por innovar la forma en 

que organiza la empresa. Sólo 43.8% desarrolla 

o paga por innovar la forma en que vende sus 

productos. Y otra debilidad es que sólo 46.4% 

asiste a cursos, congresos o actividades 

relacionadas con el negocio, como se puede 

apreciar en la tabla 7.7.  

 

Tabla 7.7 Características de las mypes de Matamoros en 

innovación 

Fuente: elaboración propia. 

En mercadotecnia los resultados fueron en 

enfoque un muy buen servicio a los clientes 

(98.9%), fijan sus precios de los productos o 

servicios en función de los clientes y la 

competencia (82.7%), realizan acciones para 

que sus clientes sean fieles a la empresa 

(69.7%). A su vez, como debilidades tienen que 

no venden a mayoristas o intermediarios 

(42.8%), no tienen estrategias para dar crédito a 

sus clientes (43.8%), y consideran que sus 
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clientes no tienen un poder de negociación muy 

fuerte en su empresa (42.5%), como se puede 

observar en la tabla 7.8. 

 

Tabla 7.8 Características de mercadotecnia de las mypes de 

Matamoros, Tamaulipas 

Fuente: elaboración propia. 

 

Conclusión 

Se encontró que las mypes tienen buenas 

herramientas de gestión, pero carecen de cultura 

de innovación de procesos y desarrollo 

tecnológico. Otra área de oportunidad es la 

gestión de ventas, ya que obtuvieron porcentajes 

más bajos que en las otras áreas. Principalmente 

carecen de estrategias para expandir su negocio. 

En mercadotecnia las debilidades que se 

detectaron fueron no venden a mayoristas o 

intermediarios, no tienen estrategias para dar 

crédito a sus clientes y consideran que sus 

clientes no tienen un poder de negociación muy 

fuerte en su empresa. 
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Problema de investigación 

A partir de 1980, el análisis de regresión no lineal 

ha atraído fuertemente la atención en la 

literatura, debido a que los modelos lineales no 

cuentan con la capacidad de describir de manera 

adecuada fenómenos como los ciclos 

económicos. El incremento del campo de 

aplicabilidad de los modelos no lineales los ha 

posicionado como procedimientos de análisis 

econométrico más potentes; es decir, como la 

herramienta óptima capaz de captar y describir el 

comportamiento asimétrico de las variables 

macroeconómicas (Tong, 1990).  

Chang y Tong (1986) fueron los primeros en 

sugerir los modelos STAR en el análisis de las 

series de tiempo, considerando que el cambio de 

la variable de un valor mínimo a un valor máximo, 

conocidos como regímenes, se desarrolla de 

forma lenta o suave (Bacon & Watts, 1971; 

Goldfeld & Quandt, 1972; Maddala, 1977; 

Granger & Teräsvirta, 1993; Teräsvirta, 1994, 

1998; Franses & van Dijk, 2000; van Dijk, 

Teräsvirta & Franses, 2002). Zepeda-Mercado 

(2015), con base en la clasificación realizada por 

Teräsvirta (2004), realizó una revisión de los 

principales modelos no lineales que existen, 

centrando su análisis en la descripción detallada 

de los modelos STAR. En dicha revisión se ubicó 

a dichos modelos, dentro de la familia de los 

modelos no lineales que parten de un contraste 

de hipótesis estadísticas para evaluar si la 

trayectoria de los datos es de tipo lineal o no 

lineal. 

 

Objetivos del estudio 

Estimar un modelo de regresión no lineal con 

capacidad de predicción superior, en términos de 

la minimización de la suma de los residuos al 

cuadrado (SSR, por sus siglas en inglés), que la 

mostrada por un modelo autorregresivo lineal 

(AR), para el periodo 1980-2014. 

 

Aspectos claves de la revisión de la 

literatura 

Derivado de la revisión de la literatura 

concerniente a los modelos no lineales, se estima 

un modelo autorregresivo no lineal con transición 

suave (STAR, por sus siglas en inglés), propuesto 

por Chang y Tong (1986) e implementado por 

Teräsvirta (1994 y 2004). Este tipo de modelos 

tienen la capacidad de guiar la elección del 

investigador hacia el tipo de modelo, lineal o no 

lineal, que ajuste de manera correcta el 

comportamiento de los datos. Además, cuenta 

con contrastes estadísticos específicos para la 

validación de la ecuación de regresión estimada, 

lo que garantiza que ésta sea la adecuada para 

realizar ejercicios de predicción (Teräsvirta, 1994 

y 2004; Eitrheim & Teräsvirta, 1996). 

 

Justificación y contribución del estudio 

Desde la perspectiva del ciclo económico clásico, 

se establece que el comportamiento cíclico no 

sigue un comportamiento simétrico, ya que las 

recesiones económicas pueden ser identificadas 

como procesos de duración más breves y 
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severas, en comparación con las etapas de 

expansión que suelen ser aún más duraderas y 

cuyo desarrollo es paulatino (Sorensen & Whitta-

Jacobsen, 2009). 

En consecuencia, la asimetría de las 

fases cíclicas comenzó a analizarse a partir 

de 1980, bajo el supuesto de que existe una 

relación causal no lineal entre las variables 

(Neftçi, 1984; Hamilton, 1989; Li, 2007; 

Mourelle, 2010). En este sentido, la 

estimación de modelos de regresión no 

lineal, que parten de la contrastación de una 

hipótesis estadística lineal inicial que 

determina la relación real de los datos, se ha 

considerado como una herramienta de 

análisis más sofisticada, en comparación 

con la regresión lineal del método Box-

Jenkins, toda vez que con dicho 

procedimiento no es posible captar el 

comportamiento asimétrico de las fases 

cíclicas (Mitchell, 1923; Tong, 1990; 

Teräsvirta & Anderson, 1992; Teräsvirta, 

1994 y 2004; Martínez & Espasa, 1998; 

Simpson, Osborn & Sensier, 2001; Mourelle & 

Cancelo, 2012; Zepeda-Mercado, 2015). 

Así, la principal aportación de este trabajo de 

investigación es que, con base en la literatura 

revisada hasta el momento, el ciclo económico 

específico de México no ha sido analizado a 

partir de la técnica de análisis de datos señalada 

(Teräsvirta & Anderson, 1992; Granger, 

Teräsvirta & Anderson, 1993; Teräsvirta, 1994; 

Skalin & Teräsvirta, 1999; van Dijk, Teräsvirta & 

Franses, 2002; Mejía, Osborn & Sensier, 2003; 

Cancelo & Mourelle, 2005a y 2005b; Arango & 

Melo, 2006; Mourelle, 2010). 

 

 

Propuesta metodológica 

Los pasos del procedimiento de modelación STAR 

son: (1) especificación del modelo, (2) estimación 

del modelo STAR y (3) validación del modelo 

STAR. Como punto de partida de la etapa (1), se 

lleva a cabo el contraste de hipótesis estadísticas 

que establece como hipótesis nula H0: existe una 

relación lineal entre la variable dependiente y sus 

rezagos, y como hipótesis alternativa H1: existe 

una relación no lineal entre la variable 

dependiente y sus rezagos. Si la hipótesis nula 

(H0) es rechazada, debe estimarse un modelo no 

lineal STAR; de forma contraria, si la hipótesis nula 

(H0) es no rechazada, se debe estimar un modelo 

lineal considerando la metodología Box-Jenkins 

(Teräsvirta, 1994 y 2004). 

El proceso de modelación STAR parte de la 

estimación de un modelo autorregresivo lineal de 

orden AR(p), que debe cumplir con la condición 

de que los rezagos (p) incluidos sean todos 

consecutivos (1 ≤ 𝑝) y estadísticamente 

significativos con 𝛼 = 0.05. Esto garantiza la 

potencia del contraste de linealidad inicial 

(Teräsvirta, 2004). En caso de contar con más de 

un modelo lineal de inicio se evalúan los 

estadísticos de Akaike (AIC, por sus siglas en 

inglés) y Schwarz (SBIC, por sus siglas en inglés), 

el coeficiente de determinación (R2), el 

coeficiente de determinación ajustada (𝑅𝑎𝑗𝑢𝑠
2 ) y 

de autocorrelación residual (Breusch & Godfrey, 

1978). Para el contraste de linealidad inicial, se 

utiliza el método del Multiplicador de Lagrange 

(LM, por sus siglas en inglés), con base en la 

distribución ji-cuadrada, descrita en la ecuación 

(14.1); o bien, a partir de la distribución F, dada 

en la ecuación (14.2) (Teräsvirta & Anderson, 

1992; Granger & Teräsvirta, 1993; Granger, 

Teräsvirta & Anderson, 1993; Teräsvirta, 1994; 

Greene, 2012).  
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Donde SSR0, representa la suma de los 

residuos al cuadrado del modelo autorregresivo 

AR(p), en tanto que la suma de los residuos al 

cuadrado de la ecuación auxiliar está 

representada por SSR1. Para este caso, es 

posible utilizar como ecuación auxiliar la 

aproximación de Taylor de orden tres o cuatro, 

descritas en las ecuaciones (14.3) y (14.4), 

respectivamente (Luukkonen, Saikkonen & 

Teräsvisrta, 1988; Escribano & Jordá, 2001) 

En las ecuaciones (14.3) y (14.4), 𝑌𝑡 

representa la variable dependiente que, 

corresponde al PIB de México, los estimadores 𝛽0 

y 𝛽′1 son los vectores solución de la estimación, 

𝑤𝑡 es el vector de los rezagos incluidos como 

variables explicativas y 𝜐𝑡 es el término de error. 

El resultado de este contraste indicará el tipo de 

modelo a estimar. Como ya se mencionó antes, 

si la hipótesis nula (H0) es rechazada, entonces 

se procederá a estimar un modelo STAR, cuya 

estructura se presenta en la ecuación (14.5).  

𝑌𝑡 = 𝜋10 + 𝜋1
′ 𝑤𝑡 + (𝜋20 + 𝜋2

′ 𝑤𝑡)𝐹(𝑧𝑡−𝑑; 𝛾, 𝑐)
+ 𝑢𝑡            (2.5) 

 

En la ecuación (14.5), 𝑌𝑡 es la variable 

dependiente, el producto 𝜋′𝑗𝑤𝑡 es igual a la 

sumatoria de los rezagos de la variable 

dependiente multiplicados por sus coeficientes, 

por lo que 𝜋′𝑗𝑤𝑡 = 𝜋𝑗1𝑌𝑡−1+. . . +𝜋𝑗𝑝𝑌𝑡−𝑝 con 𝜋𝑗 =

(𝜋𝑗1, . . . . 𝜋𝑗𝑝)′ para 𝑗 = 1,2 𝐹(𝑧𝑡−𝑑; 𝛾, 𝑐) representa 

la función de transición no lineal y 𝑢𝑡 representa 

el término de error. El proceso de modelación 

STAR incluye dos modelos alternativos para 

analizar el comportamiento de las series de 

tiempo, representados por 𝑧𝑡−𝑑 = 𝑌𝑡−𝑑 en la 

función de transición no lineal 𝐹(𝑧𝑡−𝑑; 𝛾, 𝑐) en la 

ecuación (14.5). Dichos modelos se eligen con 

base en los resultados de los contrastes de 

hipótesis anidadas mostrados en la tabla 14.1, y 

se distinguen por su función de distribución. Así, 

al estimar un modelo STAR, éste puede definirse 

como un modelo de regresión logístico (LSTAR, 

por sus siglas en inglés), presentado en la 

ecuación (14.6); o exponencial (ESTAR, por sus 

siglas en inglés), descrito en la ecuación (14.7). 

En ambos modelos se considera que los valores 

extremos mínimo y máximo corresponden con 

los extremos del intervalo (0, 1) (Teräsvirta, 

1994; Lutero, 2006; Mourelle, 2010).  

 

Tabla 14.1 Reglas de decisión para la elección del tipo de 

modelo STAR a estimar: ESTAR, LSTAR 

Fuente: elaboración propia con base en Granger, Teräsvirta 
y Anderson (1993) y Teräsvirta (1994). 
 

La función 𝐹(𝑧𝑡−𝑑; 𝛾, 𝑐) cuenta con dos 

parámetros que complementan el proceso para 

determinar el comportamiento no lineal de los 

datos. El primero es la pendiente de la función, 𝛾, 

que representa la velocidad con que se lleva a 

cabo el cambio de una etapa de recesión a una 

de expansión y viceversa, y el segundo es el 

punto de transición, 𝑐, que determina el momento 

en que la variable dependiente pasa de un 
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extremo a otro (Teräsvirta, 1994). Una vez 

estimado el modelo STAR, es fundamental 

realizar la interpretación de la información 

econométrica y validar que el modelo haya sido 

correctamente estimado. En este sentido, para la 

interpretación, dado que los coeficientes de la 

regresión STAR estimada no son directamente 

interpretables (Arango & Melo, 2006), se debe 

dar solución al polinomio característico asociado 

al modelo, considerando la ecuación (14.8). 

𝑧𝑝 − ∑(�̂�1𝑗 + �̂�2𝑗𝐹)𝑧𝑝−𝑗                  (14.8)

𝑝

𝑗=1

 

 
En la ecuación (14.8), F= 0.1. Estos valores 

corresponden a los extremos del intervalo. Es 

decir, la raíz característica de cada extremo 

describe el comportamiento de las fluctuaciones 

cíclicas en su etapa de recesión y expansión. Por 

lo tanto, existirá una solución para el polinomio 

cuando exista una convergencia de los datos 

hacia un punto estacionario dentro del círculo 

unitario. En caso contrario, un comportamiento 

divergente, superior al círculo unitario, producirá 

un comportamiento caótico en la fase cíclica, por 

lo que un cambio en cualquiera de los elementos 

de la ecuación (14.5), provocará un cambio 

considerable en el comportamiento de la variable 

dependiente (Teräsvirta & Anderson, 1992). 

Ahora bien, para la validación del modelo, se 

llevarán a cabo los contrastes estadísticos 

propuestos por Eitrheim y Teräsvirta (1996), para 

validar la presencia de autocorrelación residual, 

la no linealidad adicional y la constancia de los 

parámetros. Además, se estimarán los 

estadísticos de Granger y Newbold (1986) y la 

raíz del error cuadrado medio (RMSE, por sus 

siglas en inglés), descritos en las ecuaciones 

(14.9) y (14.10), respectivamente.  

𝐺𝑁 =
𝑟

[
(1 − 𝑟2)
(𝑇 − 1)

]

1
2

                                      (14.9) 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √∑
(𝜑𝑖 − 𝜑𝑖−𝑜𝑏𝑠)2

𝑁

𝑁

𝑖=1

               (14.10) 

 

En la ecuación (14.9), cuyo contraste de 

hipótesis muestra una distribución t-student con 

t-1 grados de libertad, 𝑟 =
𝑥′𝑧

[(𝑥′𝑥)(𝑧′𝑧)]
1
2

 con 𝑥 =

𝑒1𝑡 + 𝑒2𝑡, 𝑧 = 𝑒1𝑡 − 𝑒2𝑡, donde el error de 

predicción 𝑒𝑖𝑡 = �̂�𝑖𝑡 − 𝑦𝑡 con 𝑖 = 1,2, �̂�𝑖𝑡 es el 

valor proyectado por los modelos AR(p) y STAR, 

en tanto, �̂�𝑡 es el valor real observado para cada 

periodo pronosticado. La hipótesis nula de este 

contraste establece que 𝐻0: ambos modelos 

poseen la misma capacidad de predicción, frente 

a la hipótesis alternativa 𝐻1: el modelo STAR 

posee una capacidad de predicción superior. 

Este contraste se lleva a cabo dado que, en 

ocasiones, la capacidad predictiva de los 

modelos no lineales no siempre resulta ser 

superior a la obtenida a partir de especificaciones 

lineales (Teräsvirta & Anderson, 1992; De 

Gooijer & Kumar, 1992; Stock & Watson, 1999; 

Sarantis, 1999; Lundbergh & Teräsvirta, 2001; 

Skalin & Teräsvirta, 1999). En la ecuación 

(14.10), 𝜑𝑖 es el valor pronosticado para la celda 

𝑖, 𝜑𝑖−𝑜𝑏𝑠 es el valor real observado para la celda 

𝑖 y 𝑁 es el número de valores analizados 

(Teräsvirta & Anderson, 1992). De acuerdo con 

el resultado obtenido para este estadístico se 

establece que el modelo con mayor capacidad 

predictiva, es aquel cuyo valor de la RMSE sea 

más próximo a cero. 

 

 

Resultados del estudio 

Especificación del modelo lineal 

Con la estimación de dos modelos 

autorregresivos lineales AR (1) y AR (3), 

descritos en las ecuaciones (14.11) y (14.12) 

respectivamente, se obtuvieron los estadísticos 
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mostrados en la tabla 14.2, que indican que el 

modelo lineal de inicio es el AR (1).  

 

𝑌𝑡 = 0.00608 − 0.546618𝐴𝑅(1) + 𝑢𝑡 (14.11) 

         (0.0006)         (0.0001) 

 

 

La tabla 14.3 muestra los resultados del 

contraste de linealidad inicial. De esta manera, a 

un nivel de significancia 𝛼 = 0.05, con un 𝑝 −

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 0.0054 < 0.05 = 𝛼para la prueba LM de 

la distribución F, y un 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 0.0032 <

0.05 = 𝛼correspondiente a la distribución 𝜒2 , se 

obtiene evidencia estadística suficiente para 

rechazar la 𝐻0: existe una relación lineal entre la 

variable dependiente y sus rezagos. Por lo tanto, 

se estimó un modelo no lineal STAR. 

Tabla 14.2 Estadísticos de selección del modelo lineal AR(p) 
de inicio Fuente: elaboración propia. 
 

Tabla 14.3 Contraste de linealidad inicial 
Fuente: elaboración propia. 
 

Estimación del modelo STAR 

En la tabla 14.4, considerando un nivel de 

significancia de 𝛼 = 0.05, se presenta el 

resultado del contraste de hipótesis anidadas 

descrito en la tabla 14.1. De acuerdo con este 

resultado, el modelo no lineal a estimar es de tipo 

ESTAR. 

Tabla 14.4 Contraste de hipótesis anidadas para la elección 
del modelo no lineal STAR a estimar: ESTAR, lstar 
Fuente: elaboración propia. 
 

En la tabla 14.5 se presentan los resultados 

del contraste de linealidad inicial con base en la 

aproximación de Taylor de orden cuatro. A un 

nivel de significancia de 𝛼 = 0.05, con un 𝑝 −

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 0.011 < 0.05 = 𝛼, se rechaza la 

hipótesis nula de un comportamiento lineal de los 

datos 𝐻0
∗: 𝛽2𝑗 = 𝛽3𝑗 = 𝛽4𝑗 = 𝛽5𝑗 = 0 y dado que el 

p-valor de la distribución 𝐹𝐿 < 𝐹𝐸, se obtiene 

evidencia estadística suficiente para estimar un 

modelo no lineal de tipo ESTAR. 

Tabla 14.5 Contraste de hipótesis para la elección del modelo 
no lineal STAR a estimar: ESTAR, LSTAR 
Fuente: elaboración propia. 

 
La ecuación (14.13) muestra los valores 

estimados de los parámetros de la distribución 

exponencial, a partir de NLS. 

𝐹(𝑧𝑡−𝑑; 𝛾, 𝑐) = 1 − 𝑒𝑥𝑝[−(0.9528/0.00136)

∗ (𝑌𝑡−1 + 0.0983)2] (14.13) 

De acuerdo con la ecuación (14.13), a pesar 

de que los resultados mostrados en las tablas 

14.4 y 14.5 indican la estimación de un modelo 

ESTAR, el valor correspondiente al punto de 

transición de la distribución, 𝑐̂ = −0.0983, hace 

que la mayoría de las observaciones estén por 

encima de este punto, lo que provoca que el 

modelo se comporte como uno de tipo LSTAR. 

Además, el valor de la pendiente 𝛾 = (0.9528/

0.00136) muestra una rápida transición de un 

régimen de recesión a uno de expansión, por lo 
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tanto, el comportamiento de los datos se asemeja 

al descrito por los modelos TAR con cambio 

abrupto. La estimación del valor de la pendiente 

y del punto de transición de la variable muestran 

la capacidad del procedimiento STAR para guiar 

al investigador en la elección del modelo 

adecuado a estimar.  

En la ecuación (14.14), se presenta el 

modelo ESTAR completo para la tasa de 

crecimiento trimestral del PIB de México 1980.1-

2014.1. En comparación con el modelo lineal 

𝐴𝑅(1) cuyo 𝑅2 = 0.2953, la capacidad explicativa 

del modelo ESTAR es superior, de acuerdo con su 

coeficiente de determinación, 𝑅2 = 0.3628.  

𝑌𝑡−1 = 0.2995 + 3.3670𝑌𝑡−1

+ [−0.2924 + (−3.870𝑌𝑡−1

∗ 𝐹(𝑧𝑡−𝑑; 𝛾, 𝑐)] (14.14) 

          

(0.0053)       (0.0087)         (0.0074)        (0.0018) 

La solución del polinomio característico para 

el régimen superior 𝐹 = 1 es 𝑧 = −0.5037 con un 

módulo 𝑟 = 0.5037. En este sentido, se observa 

que el ciclo económico de México convergerá 

hacia un estado estacionario equivalente al 

módulo observado. Es decir, bajo las condiciones 

establecidas en el modelo, en el largo plazo el 

punto máximo que puede alcanzar la tasa de 

crecimiento del PIB de México es de 50.37 por 

ciento. Por otra parte, la solución para el régimen 

inferior 𝐹 = 0, es 𝑧 = 3.36 con un módulo 𝑟 =

3.36. En este caso, la raíz explosiva indica que la 

tasa de crecimiento del PIB de México pasa de 

forma rápida de una fase de recesión a una de 

expansión. De acuerdo con Keynes (1936), la 

dinámica de las recesiones es más violenta que 

la de las expansiones, lo que ocasiona la 

asimetría de las fases del ciclo económico de 

México. 

 

 

Validación del modelo no lineal ESTAR 

En la tabla 14.6 se muestran los resultados de los 

contrastes de validación aplicados a los residuos 

del modelo 𝐴𝑅(1) y ESTAR. El ratio de las 

varianzas 𝑠2/𝑠𝐿
2 = 0.80 < 0.9 indica que la 

estimación ESTAR no constituye una estimación 

espuria (Teräsvirta & Anderson, 1992). Por lo 

tanto, la estimación de un modelo no lineal es 

necesaria para analizar el comportamiento del 

nivel de producción en los periodos en que una 

recesión se deriva de factores internos. La 

presencia de sesgo negativo y el exceso de 

kurtosis se atribuye a los residuos 

correspondientes a la crisis económica del 

trimestre 2009.1, cuyas causas son de origen 

externo. 

Al evaluar el p-valor del contraste de 

heterocedasticidad condicional (ARCH), a un nivel 

de significancia de 𝛼 = 0.05, la 𝐻0: existe 

homocedasticidad es no rechazada para ambos 

modelos. Sin embargo, de acuerdo con el valor 

de los coeficientes de determinación, en la 

estimación ESTAR se minimiza la suma cuadrática 

de los residuos del modelo. Con un 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 =

0.0470 > 0.01 = 𝛼 del estadístico de normalidad 

Jarque-Bera, para el modelo ESTAR, la 𝐻0: los 

residuos se comportan de manera normal, es no 

rechazada. El caso contrario se presenta en el 

modelo AR(1), en el que con un 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 =

0.0013 < 0.01 = 𝛼, la 𝐻0 es rechazada. Para la 

validación del modelo ESTAR, a partir de los 

contrastes de autocorrelación residual (𝑝 −

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 0.9857 > 0.05 = 𝛼), de no linealidad 

adicional (𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 0.5712 > 0.05 = 𝛼) y de 

constancia de los parámetros (𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 =

0.8965 > 0.05 = 𝛼), a un nivel de significancia 

𝛼 = 0.05, se obtuvo evidencia estadística 

suficiente para concluir que el modelo estimado 



 

Modelo exponencial no lineal del producto 
interno bruto de México 

128 
 

Edición Especial: 1er Coloquio de Investigación 
para Alumnos de Doctorado y Maestría  
 
ISSN: 2594-1674  
 

describe el comportamiento no lineal de los 

datos. 

Tabla 14.6 Validación del modelo ESTAR y AR (1) 

Fuente: elaboración propia. 

En la tabla (14.7) se muestran los 

resultados correspondientes a los estadísticos 

GN y RMSE. Las estimaciones consideran las 

observaciones de la serie del PIB 2014.2-2015.4. 

A un nivel de significancia de 𝛼 = 0.05, se obtuvo 

evidencia estadística suficiente para rechazar la 

hipótesis nula del estadístico GN. Por lo tanto, se 

concluye que el modelo no lineal posee una 

capacidad predictiva superior, en comparación 

con la estimación lineal. La RMSE del modelo no 

lineal confirma este resultado dado que su valor 

(0.01) es más próximo a cero, en comparación 

con la RMSE del modelo autorregresivo lineal 

(0.003). 

Tabla 14.7 Evaluación de la capacidad predictiva del modelo 

ESTAR vs 𝐴𝑅(1). 
Fuente: elaboración propia. 
 
 

Conclusiones 

En este trabajo se estima un modelo no 

lineal de tipo ESTAR, que describe el 

comportamiento asimétrico de las fases del ciclo 

económico de México. Se concluye que a partir 

de una relación no lineal entre la variable 

dependiente y sus rezagos, se puede estimar un 

modelo con una capacidad explicativa y de 

predicción superior en comparación con un 

modelo lineal AR (1). Las estimaciones muestran 

que el comportamiento de los datos podría 

caracterizarse por una función de transición de 

tipo logístico, o bien, a partir de la estimación de 

un modelo TAR. Lo anterior, favorece la 

capacidad propia del procedimiento de 

modelación STAR, para guiar la elección del 

investigador hacia el tipo de modelo que ajuste 

de manera adecuada el comportamiento de los 

datos. 

La principal aportación de esta investigación 

es la asimetría encontrada entre la dinámica local 

de las fases de expansión y la recesión del ciclo 

económico de México 1980.1-2014.1, de 

acuerdo con la solución del polinomio 

característico del modelo no lineal estimado. Se 

concluye que la tasa de crecimiento del PIB puede 

pasar de una fase de recesión a una de 

expansión de forma acelerada; sin embargo, no 

se encontró evidencia de un cambio abrupto 

inverso. Por lo tanto, una disminución acelerada 

de la tasa de crecimiento del PIB de México, sólo 

será atribuible a un shock negativo de gran 

magnitud. La principal limitación de este estudio 

radica en que únicamente se estima un modelo 

no lineal ESTAR, por lo tanto, tal y como lo sugiere 

la propia naturaleza de los datos, se recomienda 

estimar un modelo TAR o EAR, que sirva como una 

herramienta de predicción de las asimetrías 

cíclicas, superior a la obtenida a partir del modelo 

ESTAR. Finalmente, otra línea de investigación 

propuesta corresponde a la estimación de un 

modelo STAR, con base en la serie 

desestacionalizada del PIB de México, para 
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realizar comparaciones con los resultados 

obtenidos en esta investigación. 
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en estudiantes de posgrado 

Teaching leadership and its 
impact on job skills in post-
graduate students 
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Universidad Autónoma de 
Querétaro 
 

Resumen 

El desafío de toda institución de educación 

superior es formar estudiantes para que puedan 

cumplir con los retos que el entorno les exija. 

Será el momento en que las habilidades, los 

conocimientos y las actitudes se pondrán a 

prueba para resolver los problemas que se 

muestren en contextos laborales, personales, 

sociales, culturales, etcétera. Es por ello que el 

presente artículo tiene como objetivo identificar 

cuáles son las habilidades del liderazgo de los 

docentes, en una institución de educación 

superior en México, específicamente en 

facultades del área de humanidades y de ciencia 

aplicada, para analizar cómo la formación en 

posgrado incide en el desarrollo de competencias 

laborales. La investigación es cuantitativa y el 

muestreo es aleatorio por etapas o 

conglomerados, que consiste en seleccionar 

primero subdivisiones de la población, y luego 

muestrear a los docentes en este caso, como 

conglomerados elegidos, primero en las 

facultades de humanidades para concluir con las 

de ciencia aplicada. 

 

 

Palabras clave 

Liderazgo, competencias laborales, instituciones 

de educación superior. 

 

Abstract  

The challenge of every higher education 

institution is to train students so that they can 

meet the challenges that the environment 

demands. It will be the time when skills, 

knowledge and attitudes will be tested to solve 

problems that are displayed in work, personal, 

social, cultural, etc. contexts. That is why this 

article aims to identify what are the leadership 

styles of teachers, in an institution of higher 

education in Mexico, specifically in four faculties 

in the area of humanities and applied science, to 

analyze how training at the level postgraduate 

studies affect the development of job skills. The 

research is quantitative and the sampling is 

randomized by stages or conglomerates, which 

consists of first selecting subdivisions of the 

population and then sampling the teachers in this 

case, as chosen conglomerates, first in the 

faculties of humanities to conclude with those of 

applied science. 

 

Keywords 

leadership, jobs skills, higher education 

institutions. 

 

Introducción 

Hoy en día las instituciones de educación 

superior se enfrentan a diversas situaciones 

externas, como contextos laborales y dificultades 

que un profesional formado en alguna institución 

deba enfrentar para dar soluciones efectivas. A 

ello se le conoce como habilidades, actitudes, 

destrezas, conocimientos, actitudes y otras 

variables que todo profesional debe poseer 

(Gómez, 2005; Vargas et al., 2005; Ganga et al., 
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s. f.; Quiroz, 2007). Si bien es cierto que una gran 

responsabilidad de la formación de todo 

estudiante corresponde a la institución educativa, 

a sus reconocimientos y acreditaciones, entre 

otros elementos que la IES posea, es una 

situación a la que debe prestarse atención, dado 

que el docente juega un rol importante en este 

proceso formativo (Cortés, 2007; Tedesco, 1995; 

Ghenadenik, 2016; Nieva & Martínez, 2016). Y es 

por ello que se debe indagar sobre cómo el 

liderazgo docente incide en el desarrollo de 

competencias que el estudiante empleará en 

contextos laborales. Es preciso señalar que la 

muestra es de estudiantes de posgrado en una 

institución educativa de nivel superior en México, 

específicamente de facultades de humanidades 

y de ciencia aplicada. 

 

Revisión de la literatura 

Instituciones de educación superior en 

México 

Hernández (2016) asegura que la universidad de 

hoy y todas las instituciones de educación 

superior (IES) del país han de concertar sus 

principios en constante renovación con las 

novedades científicas y los avances 

tecnológicos —de la mano con las 

transformaciones y exigencias internacionales—

, para integrar sus propósitos y metas al 

concierto global de una sociedad moderna, 

activando los procesos de investigación y 

producción académica, actualizando sus 

desempeños, vigorizando su calidad, evaluando 

sus resultados y restructurando 

sus planeaciones. Nada es estático, todo es 

versátil. 

De acuerdo con la ANUIES (2017), en México 

existen 191 instituciones de educación superior. 

Para la Secretaría de Educación Pública (2014), 

el Sistema de Educación Superior ofrece a los 

mexicanos distintas opciones de formación de 

acuerdo con sus intereses y objetivos 

profesionales. Las IES fueron creadas, para 

ejercer libertad de pensamiento y libre flujo de 

ideas, pilares fundamentales que propician las 

condiciones para el desarrollo del conocimiento a 

través del estudio y la investigación. Así 

concebidas, la universidad es una de las 

instituciones sociales de mayor influencia que el 

hombre ha creado para el desarrollo cognitivo de 

sus capacidades, cuyo producto encabeza los 

sabios tributos de la cultura (Hernández, 2016).  

 

Estilos de liderazgo 

Según Salazar (2006), el liderazgo 

transformacional es la tendencia a moverse más 

allá de modelos técnicos, jerárquicos y racionales 

para ir hacia enfoques que enfatizan las facetas 

culturales, morales, simbólicas del liderazgo, en 

los cuales se refleja —particularmente en los 

noventa en la noción de liderazgo 

transformador— una concepción originada en el 

campo empresarial y trasladada pronto al ámbito 

educativo. Central a esta concepción es, entre 

otras, la consideración de que el líder ha de 

articular una visión para la organización, 

comunicarla a los demás y lograr de ellos 

asentimiento y compromiso. El líder 

transformacional se esfuerza en reconocer y 

potenciar a los miembros de la organización y se 

orienta a transformar las creencias, las actitudes 

y los sentimientos de los seguidores, pues no 

solamente gestiona las estructuras, sino que 

influye en la cultura de la organización en orden 

a cambiarla. Una idea central en esta concepción 

es, pues, la del importante papel que ha de 

desempeñar el líder en promover y cultivar una 

visión que dé sentido y significado a los 

propósitos y actuaciones organizativas.  

Leithwood (1994, citado en Salazar, 2006) 

estima que ante los desafíos en que se 
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encuentran las escuelas y a los que deberán 

enfrentarse en el futuro, el liderazgo “instructivo” 

se ha ido agotando y ha quedado insuficiente, 

siendo más adecuada la imagen 

“transformadora”. “Esta teoría es potencialmente 

más poderosa y sugestiva como descripción de 

liderazgo eficiente en el contexto de 

reestructuración de la escuela”. 

 

Rol docente universitario 

La Unesco (2009) menciona que la universidad 

tiene, entre varios otros compromisos, la 

responsabilidad de contribuir a solucionar los 

problemas de su región. Es prioritario que la 

universidad “prepare una fuerza de trabajo 

competitiva, además de tomar a la formación 

profesional como crecimiento individual o un 

traspaso de saberes enciclopedistas”. 

Para Tedesco, “la finalidad de la educación 

no consiste solo en formar trabajadores, sino 

también en formar ciudadanos con capacidades 

tales como: el dominio de la lengua, la 

comprensión de los fundamentos de la ciencia y 

de las nuevas tecnologías, el pensamiento 

crítico, la capacidad de analizar un problema, de 

distinguir hechos y consecuencias, la capacidad 

de adaptarse a condiciones nuevas, la capacidad 

de comunicarse y de comprender al menos una 

lengua extranjera, la capacidad de trabajar en 

equipo, el gusto por el riesgo, el sentido de la 

responsabilidad y la disciplina personal, el 

sentido de la decisión y el compromiso, la 

iniciativa, la curiosidad, la creatividad, el espíritu 

de profesionalidad, la búsqueda de la excelencia, 

el sentido de la competencia, el sentido del 

servicio a la comunidad y el civismo" (Tedesco, 

citado en Cortés, 2007). 

Cortés (2007) pone énfasis en que la nueva 

formación superior debe responder a las nuevas 

dinámicas y a las exigencias de los tiempos 

modernos, con una estrecha relación con las 

necesidades de largo plazo de la sociedad y, a 

su vez, lograr la pertinencia como expresión de 

lo que la sociedad quiere de ella, lo cual 

permitiría superar las fuertes críticas 

consignadas en estudios de egresados y que 

revelan insatisfacción de los empleadores con 

esa formación profesional y técnica, al igual que 

sobre otras competencias y habilidades 

necesarias para su desempeño en un mundo 

interconectado. 

Ghenadenik (2016) indica que es necesario 

formar docentes que puedan dar respuesta a 

este desafío. Contar con profesionales de la 

enseñanza superior preparados para lidiar con 

aulas masivas, con trabajadores que estudian y 

con estudiantes que son mucho más que 

repositorios vacíos de contenidos. Repensar la 

forma de enseñanza de nivel superior, apoyada 

no sólo en los contenidos de calidad, sino en la 

formación que considere el desarrollo de 

actitudes como la autonomía y el pensamiento 

crítico, y formas de enseñanza que favorezcan 

un aprendizaje basado en el hacer permitirán, 

junto con otras dimensiones, incluir a los 

estudiantes a las aulas y mejorar la inserción de 

profesionales que contribuirán al mejoramiento 

social. 

Nieva y Martínez (2016) mencionan que la 

educación sintetiza la política, la cultura, la 

historia y el desarrollo de los seres humanos y la 

sociedad. La transmite y la transforma, donde el 

docente es un actor principal. La formación 

docente permanente es una necesidad. Las 

demandas del desarrollo y la transformación 

social exigen un cambio en su concepción que 

requiere un enfoque que priorice al docente como 

agente activo de su aprendizaje, desde las 

potencialidades de su desarrollo, con carácter 

autotransformador y transformador de la realidad 
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social. La concepción del docente como aprendiz 

en el proceso de su formación abarca 

componentes y contenidos esenciales desde los 

histórico y culturales que propicia un aprendizaje 

significativo y desarrollador. 

La labor del profesor es integral. La acción 

docente, de extensión e investigación no pueden 

seguir siendo consideradas gestas paralelas y 

desarticuladas de todo su quehacer académico, 

donde algunas veces se llega a la contradicción 

de plantear que para realizarlas se necesita de 

descarga académica. Ellas son espacios que 

pueden coincidir o no, en términos de 

propuestas, en donde a veces es difícil encontrar 

la frontera donde termina una actividad y 

comienza la otra. La docencia es un permanente 

camino de interrogación, de búsqueda, de 

confrontación, de difusión, de creación y 

transmisión de conocimiento. Vista así, la 

docencia es la máxima expresión del desempeño 

académico y de lo que otros consideran 

desagregado o de menor importancia (Cortés, 

2007). 

 

Proceso de enseñanza-aprendizaje y 

competencias profesionales  

De acuerdo con Marrero (2017), el proceso de 

enseñanza-aprendizaje por competencias 

implica la ruptura con prácticas, formas de ser, 

pensar y sentir desde una racionalidad en la que 

se concibe que la función de la universidad es 

enseñar, para producir formas de vida, cultura e 

ideología de estudios cargados de contenidos, 

que concibe la teoría desvinculada de la práctica, 

donde el profesor ocupa el rol hegemónico y 

absoluto en la dirección de éste (Andrade, 2009).  

La educación debe promover la formación 

de personas cuya interacción con la realidad 

social les lleve a construir conocimientos. Por 

otro lado, Martínez (2002) hace mención que 

entre el profesorado universitario es fácil 

encontrar a quien se sorprende ante la afirmación 

de que este tipo de formación también 

corresponde a la universidad. Se argumenta a 

veces que éstas son funciones y 

responsabilidades de la familia y de la escuela, 

pero no de la universidad o de las instituciones 

de educación superior. El estudiante es una 

persona adulta y no precisa de tanta tutela, y 

mucho menos de carácter ético. Para otros, la 

universidad debe ocuparse de hacer bien su 

tarea y no de cuestiones como éstas, ya que su 

misión es la de instruir y preparar al estudiante 

para el ejercicio de una profesión, para la 

investigación o para la docencia, y no la de 

educar o la de asumir tareas propiamente 

pedagógicas. 

Marrero (2017) concluye que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje por competencias 

constituye una alternativa para el diseño 

curricular que tiene su fundamento en los 

principios constructivistas y en el aprendizaje 

significativo; es decir, no es el hacer por hacer, o 

conocer simplemente como acumulación de 

saberes. Es un saber que se aplica en 

situaciones de la vida real y que implica la 

resolución de problemas en la práctica.  

El concepto competencia aparece en la 

actualidad en los ámbitos más diversos, entre 

ellos en el de la formación y el perfeccionamiento 

profesionales. No todas las personas dotadas de 

competencia formal en virtud del título 

profesional que les ha sido otorgado gozan de 

reputación como especialistas competentes. Se 

debe distinguir entre la competencia formal, 

como atribución conferida y la competencia real, 

como capacidad adquirida (Bunk, s. f.). 

Sostenemos que esas formas de 

planificación, desarrollo y puesta en marcha de 

actividades son más sensibles y adecuadas a la 

incorporación de contenidos y de formas de 
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hacer de naturaleza ética y moral. No todas las 

formas de organización social del aula y del 

trabajo individual o cooperativo que procuran 

generar aprendizaje en el estudiante son 

igualmente válidas para aprender a apreciar 

como valiosas condiciones como las que 

planteamos a modo de valores mínimos en 

nuestra propuesta de aprendizaje ético. Para 

desempeñarse competentemente, es necesario 

conocer, tener habilidades, actuar con iniciativa, 

analizar, relacionar, contrastar, evaluar, elegir, 

anticipar sabiendo reaccionar ante lo imprevisto, 

tomar decisiones, aceptar responsabilidades, 

innovar, etcétera (Jiménez et al. 2013). 
 

Metodología 

Es una investigación estratificada y por cuotas. 

La investigación es cuantitativa y el muestreo es 

aleatorio por etapas o conglomerados, que 

consiste en seleccionar primero subdivisiones de 

la población, y luego determinar la muestra como 

conglomerados elegidos. El estudio exploratorio 

está basado en investigación por encuesta como 

una medida de las opiniones (percepciones), 

actitudes y valores de los docentes de posgrado, 

mediante un instrumento de recolección en línea 

y presencial en cada una de las facultades de la 

IES. 

La institución de educación superior cuenta 

con 14 facultades y 1 bachillerato; para efectos 

del estudio, se ubicaron por áreas de 

conocimiento: de humanidades (bellas artes, 

contaduría y administración, derecho, ciencias 

políticas y sociales, enfermería, filosofía, lenguas 

y letras, psicología e informática) y de ciencia 

aplicada (ciencias naturales, ingeniería, medicina 

y química). 

Cabe señalar que la gestión en cada una de 

las facultades, corresponde a una competencia 

laboral de los investigadores, para aplicar los 

instrumentos en todos los posgrados de las 14 

facultades, se destaca como un logro, dado que 

por la dimensión de la IES era un reto para 

obtener los resultados de manera eficaz. De lo 

anterior, únicamente 11 facultades permitieron la 

aplicación al 100% de sus estudiantes de 

posgrado, no así de dos facultades. 

El objetivo general es identificar cuáles son 

las habilidades del liderazgo de los docentes, en 

una institución de educación superior en México, 

específicamente en las facultades del área de 

humanidades y de ciencia aplicada, para analizar 

cómo incide en el desarrollo de competencias 

laborales. 

El diseño del instrumento fue adaptado del 

cuestionario multifactorial sobre liderazgo 

docente en el aula. Éste mide habilidades de 

liderazgo docentes en educación superior, 

específicamente en estudiantes de licenciatura. 

El instrumento es de Villanueva, Trejo, Vargas y 

Barrera (2016), quienes otorgaron la autorización 

para adaptarlo y aplicarlo y, con ello, analizar el 

alcance que tiene en otro contexto educativo con 

características similares, pero en otro nivel de 

formación: posgrado. 

 El instrumento adaptado y desarrollado 

permitió la recolección de datos necesarios para 

la investigación mediante un cuestionario para 

los docentes, que consta de 11 ítems que indican 

afirmaciones con escala de 1 a 5 con las 

categorías: Totalmente en desacuerdo, En 

desacuerdo, Ni de acuerdo ni en desacuerdo, De 

acuerdo y Totalmente de acuerdo. 

Para el proceso de análisis de datos se 

consideró el planteamiento de objetivos, las 

características de medición de las variables y los 

datos demográficos más relevantes. Para 

realizar el procesamiento de los datos arrojados 

por las encuestas, se utilizó el programa 

estadístico SPSS 22.0 para Windows y el Excel 

para gráficas. 
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Resultados 

Finalmente, en los resultados obtenidos —en 

relación con el objetivo propuesto de identificar 

las habilidades del liderazgo de los docentes, en 

una institución de educación superior en México, 

específicamente en facultades del área de 

humanidades y de ciencia aplicada, que inciden 

en el desarrollo de competencias laborales— se 

encontraron datos relevantes entre la 

identificación del liderazgo transformacional, 

liderazgo transeccional y el liderazgo no 

identificado. 

 

 

 

 

 

 

 

Entre las facultades de humanidades se 

ubican bellas artes, contaduría y administración, 

derecho, ciencias políticas y sociales, 

enfermería, filosofía, lenguas y letras, psicología 

e informática, y de ciencia aplicada se 

encuentran ciencias naturales, ingeniería, 

medicina y química; en donde el liderazgo 

transformacional se identifica porcentualmente 

como se ebserva en la tabla 16.1.  

 

 

 

 

Tabla 16.1 Liderazgo transformacional identificado por 

facultades 

Fuente: base de datos procesada en SPSS 22.0. 
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La facultad de ingeniería (23.7%), 

contaduría y administración (18.4%) y filosofía 

(13.2%), con mayor porcentaje identificado por 

los estudiantes de posgrado, que expresan que 

los docentes poseen un liderazgo 

transformacional. Mientras que psicología 

(2.6%), lenguas y letras (2.6%), informática 

(2.6%), ciencias naturales (2.6%), se ubican en 

menor porcentaje del mismo liderazgo. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16.2 Liderazgo transaccional identificado por 

facultades. 

Fuente: base de datos procesada en SPSS 22.0. 
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En cuanto al liderazgo transaccional, 

únicamente en 7 de las 11 facultades que 

participaron en la investigación, se identificó en 

sus docentes este liderazgo; entre ellas, la 

facultad de ingeniería (34.4%), contaduría y  

administración (25%) y filosofía (3.1%), lenguas 

y letras (6.3%), ciencias naturales (9.4%), 

medicina (12.5%) y química (9.4%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No obstante, algunos estudiantes de 

posgrado indicaron en el instrumento que sus 

docentes no poseen ninguno de los dos 

liderazgos mencionados; por ejemplo, en la 

facultad de ingeniería (20.9%), contaduría y 

administración (14.8%) y filosofía (6.1%), 

psicología (2.6%), lenguas y letras (9.6%), 

informática (4.3%), ciencias naturales (6.1%), 

bellas artes (4.3%), derecho (9.6%), medicina 

(8.75) y química (13.0%), ello se puede 

corroborara en la tabla 16.3. 

 

 

Tabla 16.3 Liderazgo no identificado por facultades 

Fuente: base de datos procesada en SPSS 22.0



 
Liderazgo docente y su incidencia en las 
competencias laborales en estudiantes de 
posgrado. 

140 
 

Edición Especial: 1er Coloquio de Investigación 
para Alumnos de Doctorado y Maestría  
 
ISSN: 2594-1674  
 

Una vez identificado el tipo de liderazgo, es 

necesario atender el aspecto de la percepción 

que tiene el estudiante de posgrado acerca de las 

competencias que se han desarrollado bajo el 

liderazgo descrito de sus docentes, con el objeto 

de conocer si con ellas existe una incidencia en 

el ámbito laboral. Para ello, en el instrumento se 

identifican ocho competencias de acuerdo con 

los perfiles ocupacionales (Conocer, 2011), entre 

ellas se encuentran: 

1. La comunicación asertiva (rol o 

proceso como líder). 

2. Negociación y resolución de conflictos.  

3. Habilidad para tomar decisiones. 

4. Conocimiento de herramientas de 

trabajo, procesos y uso de tecnología. 

5. Sentido de responsabilidad. 

6. Valores. 

7. Innovación. 

8. Atención al cliente/usuario. 

 
Tabla 16.4 Competencia: comunicación asertiva (rol o 

proceso como líder) Fuente: elaboración propia 

. 

Las respuestas se agrupan por 

competencias, y 100% de los estudiantes de 

posgrado, de 11 de 13 facultades, atendieron el 

instrumento de recolección de datos, obteniendo 

los siguientes resultados: las preguntas 

siguientes están relacionadas con la 

competencia de comunicación asertiva, en 

donde se indica que las empresas necesitan 

personas que tengan el suficiente dominio de la 

comunicación verbal, para generar un 

intercambio de información que conduzca hacia 

el logro de objetivos. En donde la escucha activa 

y la expresión verbal fueron las competencias 

que los estudiantes de posgrado identificaron 

poseer. 

 

Tabla 16.5 Competencia: negociación y resolución de 
conflictos. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Gráfica 16.1 Competencia: comunicación asertiva (rol o 
proceso como líder). Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 16.6 Competencia: habilidad para tomar decisiones. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Gráfica 16.2 Conocimiento de herramientas de trabajo, 

procesos y uso de tecnología. Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 16.7 Competencia: sentido de responsabilidad.  

 
Gráfica 16.3 Valores Fuente: elaboración propia. Fuente: 

elaboración propia. 

 

Tabla 16.8 Competencia: innovación Fuente: elaboración 
propia. 
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Gráfica 16.4 Atención al cliente/usuario 

Fuente: elaboración propia. 

 

Discusión 

De acuerdo con Gómez (2005), las diferentes 

definiciones de competencias entrañan atributos 

para el desempeño de los individuos en 

situaciones concretas. Por ejemplo, en el caso de 

los estudiantes en administración y gerencia 

deberían medirse identificando la aptitud de 

conocimientos para estar bien informado, astucia 

para tener entendimiento claro, razonamiento 

para encontrar alternativas, organización para 

trabajar productivamente, enfoque en conseguir 

resultados, liderazgo, valores como trabajo en 

equipo y empatía. En el presente estudio donde 

la comunicación asertiva, negociación y 

resolución de conflictos; habilidad para tomar 

decisiones; conocimiento de herramientas de 

trabajo, procesos y uso de tecnología; sentido de 

responsabilidad; valores; innovación y atención 

al cliente/usuario se consideran como las 

principales competencias. Lo que se podría 

identificar con las propuestas por Gómez.  

En el estudio de Ramírez y Sgambatti (2008) 

se estudiaron los tipos de liderazgo antes 

mencionados de 300 trabajadores profesionales 

estudiantes de posgrado, los resultados sugieren 

que el estilo de liderazgo prevalente es el  

 

 

 

 

 

 

transformacional, lo que comparativamente con 

el presente estudio es coincidente en docentes 

que imparten asignaturas en posgrado de 

administración con sólo 18.4%; sin embargo, el 

prevalente es el liderazgo transaccional con 25 

por ciento. Es interesante que Ramírez y 

Sgambatti hacen una evidencia por género en 

cuanto a los dos liderazgos que sería interesante 

desarrollar posteriormente con los datos 

recabados. 

En cuanto al trabajo de Álvarez, Torres y 

Chaparro (2016), que parte de una investigación 

cuantitativa, descriptiva y transversal, se puede 

observar si el liderazgo docente es aplicado en el 

aula, mediante una muestra de 387 docentes, 

siendo el resultado que el liderazgo no es 

practicado en las instituciones estudiadas. En 

coincidencia, aunque con un menor porcentaje 

en el presente estudio, se observó que algunos 

estudiantes de posgrado indicaron en el 

instrumento que sus docentes no poseen 

ninguno de los dos liderazgos mencionados; por 

ejemplo, en la facultad de ingeniería (20.9%), 

contaduría y administración (14.8%) y filosofía 

(6.1%), psicología (2.6%), lenguas y letras 
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(9.6%), informática (4.3%), ciencias naturales 

(6.1%), bellas artes (4.3%), derecho (9.6%), 

medicina (8.75) y química (13.0%). 

 

Conclusiones 

La investigación involucró dos variables que 

comprende la identificación de dos liderazgos 

asumidos por los docentes de nivel posgrado que 

poseen, dadas las cualidades, experiencia y 

conocimiento; el liderazgo transaccional y el 

transformacional. El liderazgo transaccional va 

de acuerdo con los modelos tradicionales de 

cambio planificado, planean y generan 

estrategias para cumplir con los procesos para 

llegar a resultados. Se enfoca en motivar a los 

miembros de la institución por medio de una 

relación mediada por la posición que se tiene 

como docente. 

En el liderazgo transformacional se articula 

una visión e inspiran a sus seguidores. Poseen la 

capacidad de motivar, moldear la cultura 

institucional y crean un ambiente favorable al 

cambio institucional y al entorno. 

Alguno de los estilos de liderazgo se 

identifica, y además tiene un impacto en el 

desarrollo de competencias laborales en 

estudiantes de posgrado.  
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Problema de investigación 

La micro y pequeñas empresas (mypes) son los 

agentes económicos con mayor capacidad de 

crear empleo en América Latina; sin embargo, 

éstas presentan bajos niveles de productividad, 

principalmente a causa de la elevada 

informalidad y del déficit laboral decente que 

presenta este segmento productivo. Para la 

contribución a la resolución de estos problemas, 

se requiere una actuación pública que articule 

políticas de desarrollo productivo orientadas a un 

reposicionamiento en actividades de mayor 

productividad e intensivas en conocimiento, 

combinadas con políticas laborales, educativas y 

de formación que mejoren la calidad del empleo 

y el respeto de los derechos laborales. 

Para la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual (OMPI), las micro y 

pequeñas empresas constituyen más de 90% de 

las empresas en la mayoría de los países del 

mundo. Las mypes son la fuerza impulsora de un 

gran número de innovaciones y contribuyen al 

crecimiento de la economía nacional mediante la 

creación de empleo, las inversiones y las 

exportaciones. 

Todo ello redunda en un bajo desempeño de 

las mypes, cuyo indicador más significativo es la 

persistencia de una gran brecha de productividad 

laboral respecto a las empresas grandes que, en 

el caso de las microempresas, es hasta siete 

veces mayor que la observada en los países de 

la Unión Europea. Esta heterogeneidad de los 

agentes productivos afecta su integración y, por 

esta vía, su capacidad de aprendizaje y 

dinamismo. 

La gestión de los recursos humanos 

constituye un factor estratégico para el desarrollo 

de la empresa, por lo que es indispensable, por 

la propia dinámica de cambio que se enfrentan, 

que promueva la asunción de riesgos, la 

creatividad, el compromiso, el aprendizaje y la 

participación de los empleados en la toma de 

decisiones (López, Tricás & Toledano, 2013). En 

tal sentido, las personas hacen la diferencia en 

los negocios en un entorno competitivo como el 

actual, por lo que la organización debe invertir en 

ellas para aumentar su capacidad de realización 

(Porras, 2012). 

 

Problema principal 

¿Cuál es la incidencia de la gestión de recursos 

humanos en los resultados del sistema de las 

mypes del sector turismo de Latinoamérica? 

 

Problemas secundarios 

 ¿Cuál es la incidencia de la gestión de 

recursos humanos en la satisfacción de 

la empresa de las mypes del sector 

turismo de Latinoamérica? 

 ¿Cuál es la incidencia de la gestión de 

recursos humanos en la ventaja 

competitiva de las mypes del sector 

turismo de Latinoamérica? 
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 ¿Cuál es la incidencia de la gestión de 

recursos humanos en el ámbito de 

ventas de las mypes del sector turismo 

de Latinoamérica? 

 

Objetivos del estudio 

Objetivo general 

Establecer la incidencia de la gestión de recursos 

humanos en los resultados del sistema de las 

mypes del sector turismo de Latinoamérica. 

 

Objetivos específicos 

 Establecer la incidencia de la gestión 

de recursos humanos en la satisfacción 

de la empresa de las mypes del sector 

turismo de Latinoamérica. 

 Establecer la incidencia de la gestión 

de recursos humanos en la ventaja 

competitiva de las mypes del sector 

turismo de Latinoamérica. 

 Establecer la incidencia de la gestión 

de recursos humanos en el ámbito de 

ventas de las mypes del sector turismo 

de Latinoamérica. 

 

Aspectos claves de la revisión de la 

literatura 

Gestión de recursos humanos 

La gestión de recursos humanos “es el proceso 

estratégico de contratación, capacitación, 

acompañamiento profesional, motivación y 

recompensa del personal. Debe estar en 

consonancia con los objetivos de su empresa” 

(OIT, 2016, p. 21). 

Al respecto Gold y Bratton (2003), 

conceptualizaron la gestión de recursos 

humanos como el conjunto de conocimientos y 

prácticas que definen la naturaleza del trabajo y 

regulan las relaciones de empleo. 

De acuerdo con Porter (1990), al mejorar la 

calificación de los empleados, existe mayor 

probabilidad de generar una red de valores, tales 

como la colaboración, la participación, la 

innovación y el compromiso, características 

claves para el mejoramiento y logro de resultados 

en el sistema. 

 

Dimensiones de la gestión de recursos 

humanos 

Dimensión 1: selección de personas. 

Dessler y Valera (2011) indicaron que el 

proceso de selección es “hacer al candidato o los 

candidatos una o más entrevistas de selección 

con el supervisor y otras autoridades relevantes, 

con la finalidad de determinar a que el aspirante 

se le hará un ofrecimiento real” (p. 91). Es por ello 

que el proceso de selección permite clasificar 

talentos a fin de hacer una evaluación profunda 

mediante entrevistas, y durante éstas también 

dar a conocer las ventajas y oportunidades que 

tendría como colaborador de la empresa y así 

aclarar ciertas dudas que el postulante pueda 

tener; por lo tanto, el proceso de selección de 

personal tiene que ser por una persona 

especialista en recursos humanos. 

Dimensión 2: desarrollo de personas. 

Münch (2010) sostuvo que el desarrollo de 

personas “se da en nivel ejecutivo y directivo, y 

sirve para el perfeccionamiento de 

potencialidades y la adquisición de nuevas 

habilidades” (p. 214). 

 

 Los resultados del sistema 

De acuerdo con Rodríguez y Development 

(2008), los resultados del sistema pueden 

entenderse como “el efecto o impacto directo, 

intencionado o no, positivo y/o negativo de una 
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intervención, de una política o de un negocio” (p. 

2). 

 

Dimensiones de resultados del sistema  

Dimensión 1: satisfacción con la empresa. 

La satisfacción laboral es una sensación 

positiva sobre el trabajo propio, que surge de la 

evaluación de sus características. Una persona 

con alta satisfacción en el trabajo tiene 

sentimientos positivos acerca de éste, en tanto 

que otra insatisfecha los tienen negativos 

(Robbins & Judge, 2013). 

Dimensión 2: ventaja competitiva. 

Sastre (2009) afirmó que la ventaja 

competitiva es 

La situación o circunstancia que da 

preferencia competitiva a una empresa en 

una actividad económica concreta que 

puede venir motivada por una tecnología 

superior, por un menor coste de un 

determinado factor de producción por el 

acceso privilegiado a un mercado, por un 

mayor reconocimiento en su marca, etc. (p. 

250). 

Dimensión 3: ámbito de ventas. 

Se define el ámbito de ventas como “el motor 

de toda organización, los ingresos producidos 

por estas son los que permitirán que la empresa 

realice las actividades programadas en otras 

áreas, puesto que una organización sin una 

correcta dirección de ventas no podrá sobrevivir 

en el tiempo” (Artal, 2010, p. 7). 

 

Justificación y contribución del estudio 

El turismo es una de las actividades más 

importantes, pues contribuye al desarrollo 

sostenible local y regional, ya que ayuda en la 

conservación del patrimonio ambiental. El 

Turismo por sus características de producción y 

consumo debe ser estudiado y calificado a fin de 

satisfacer la demanda esperada y perennizarse 

en el tiempo y espacio. Las empresas 

latinoamericanas modernas, grandes y 

medianas, utilizan herramientas y prácticas de 

administración de recursos humanos parecidas a 

las observadas en los países de mayor 

desarrollo, pero esta área raramente ocupa una 

posición estratégica dentro de las empresas. El 

principal problema para que se dé tal paso es la 

falta de habilidades de los líderes en las 

organizaciones, para establecer y desarrollar el 

área de recursos humanos, en pro del desarrollo 

y la mejora del rendimiento de la empresa o para 

determinar cuál es la concepción de ésta 

(Deloitte, 2018). 

La gestión de los recursos humanos debe 

contribuir al mejoramiento sostenido de las 

actitudes y los comportamientos de los 

empleados, lo cual es posible lograr mediante la 

implementación de programas de formación que 

potencien su capacidad de aprender y romper 

modelos mentales y así adaptarse al entorno 

continuamente cambiante (Paredes, Machado & 

Manosalvas, 2016). 

Los aportes sobre el estudio y desarrollo de 

las mypes es un tema de gran actualidad, sobre 

todo en los países en vía de desarrollo. La 

investigación pretende brindarnos una visión de 

la significancia e importancia del desarrollo de los 

recursos humanos. Es importante considerar en 

este proceso de desarrollo, lo siguiente: en lo que 

respecta a la selección del personal, las mypes 

deben contar con políticas claras en sus 

procedimientos para una adecuada selección de 

sus empleados, en la que se destaque sus 

conocimientos, experiencia, facilidades de 

comunicación e información, entre otros 

importantes aspectos. 

La contratación de personal debe estar 

orientada hacia el perfil profesional respectivo a 

fin de garantizar los éxitos en sus actividades y 
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desempeño laboral. Esto es muy importante de 

ser desarrollada, ya que en la actualidad la 

mayoría de las empresas hacen sus actividades 

dentro de un empirismo laboral. Al respecto los 

directivos alegan que este es un proceso que 

puede implicar una inversión importante de 

recursos y muchas veces las limitaciones 

económicas, financieras y hasta de tiempo, no 

permiten ampliar la búsqueda de candidatos 

hacia lo externo y aplicar las técnicas necesarias 

para una buena selección. En este sentido se 

puede comprobar que existe poca formalización 

de la gestión de recursos humanos en el ámbito 

del turismo, lo que coincide con los resultados de 

Barreto y Azeglio (2013), corroborándose que en 

74% de las mypes no existe un área específica 

dedicada a la gestión de recursos humanos, por 

lo que gran parte de los procesos se desarrollan 

de manera empírica. En el sector turismo existen 

limitadas investigaciones referente a la gestión 

de recursos humanos y su influencia en los 

resultados del sistema, a fin de alcanzar el 

impacto positivo en las mypes. El aporte de la 

investigación es dar a conocer la situación en la 

que se encuentran las mypes en Latinoamérica 

respecto a la gestión de los recursos humanos y 

los resultados del sistema a través de una 

gestión eficaz de las personas, a fin de ser 

desarrollada por las micro y pequeñas empresas 

para su optimización en su producción. 

 

Propuesta metodológica 

El método usado es hipotético-deductivo con 

enfoque cuantitativo de paradigma positivista. El 

método hipotético-deductivo señalado por 

Sánchez y Reyes (2015) “parte de unas 

aseveraciones en calidad de hipótesis y busca 

refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de 

ellas conclusiones que deben refutarse con los 

hechos” (p. 14).  

El presente estudio tiene un diseño no 

experimental, transversal y correlacional-causal. 

Es no experimental, puesto que sólo se 

observaron cómo se comportaron las variables 

de gestión de los recursos humanos en los 

resultados del sistema en las mypes de turismo; 

es decir, ninguna de éstas se manipuló 

intencionadamente, lo cual coincide con lo 

mencionado con Hernández, Fernández y 

Baptista (2014) “no se genera ninguna situación, 

sino que se observan situaciones ya existentes, 

no provocadas intencionalmente en la 

investigación por quien la realiza” (p. 152). Es 

transversal: la información sobre el estudio fue 

recolectada en un momento determinado; es 

decir, se realizó una sola medición de cada una 

de las variables. Según Hernández, Fernández y 

Baptista (2014) “es como tomar una fotografía de 

algo que sucede” (p. 154). Correlacional causal: 

en la investigación se estableció la relación entre 

las variables analizando la vinculación causal 

entre ambas variables. Hernández, Fernández y 

Baptista (2014) afirmaron que “los diseños 

correlacionales-causales buscan evaluar 

vinculaciones causales, las causas y los efectos 

ya ocurrieron en la realidad” (p. 158). 

Con relación a la medición del nivel de 

gestión de los recursos humanos y los resultados 

del sistema en las mypes, Aguilar, Posada y 

Peña (2018) desarrollaron el cuestionario de 

perfil tecnológico de las micro y pequeñas 

empresas de Latinoamérica. 

Tal correlación se sustentó en hipótesis 

sometida a prueba: 

Hipótesis general 

Existe incidencia de la gestión de recursos 

humanos en los resultados del sistema de las 

mypes del sector turismo de Latinoamérica. 
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Hipótesis específicas 

 Existe incidencia de la gestión de 

recursos humanos en la satisfacción de 

la empresa de las mypes del sector 

turismo de Latinoamérica. 

 Existe incidencia de la gestión de 

recursos humanos en la ventaja 

competitiva de las mypes del sector 

turismo de Latinoamérica. 

 Existe incidencia de la gestión de 

recursos humanos en el ámbito de 

ventas de las mypes del sector turismo 

de Latinoamérica. 

Las variables que se midieron para probar la 

hipótesis de investigación fueron gestión de los 

recursos humanos y los resultados de sistema. 

Para la validez del instrumento se aplicó un 

piloto a 30 empresas del sector analizado, con 

las dos variables de estudio, se utilizó el 

cuestionario de perfil tecnológico de las micro y 

pequeñas empresas de Latinoamérica (Aguilar, 

Posada & Peña, 2018), de 12 ítems para gestión 

de los recursos humanos y 17 ítems para los 

resultados del sistema, a las micro y pequeñas 

empresas elegidas por conveniencia debido a la 

facilidad de acceso. 

Finalmente, se obtuvo una confiabilidad de 

0.907 alfa de Cronbach para la variable gestión 

de los recursos humanos, con 12 elementos, y 

una confiabilidad de 0.905 alfa de Cronbach para 

la variable resultados del sistema, con 17 

elementos, permitiendo concluir que el 

instrumento aplicado en la prueba piloto tiene un 

alto nivel de confiabilidad, por lo que permite 

medir con precisión las dimensiones de cada 

variable del estudio. 

El universo de la investigación fueron las 

mypes del sector turismo en las ciudades de 

México, Colombia, Argentina, Perú y Ecuador. El 

instrumento se aplicó a una población censal de 

2 759 empresas, las cuales son las unidades de 

análisis, dichas poblaciónes estuvieron 

vinculadas a las variables del estudio. El 

muestreo utilizado fue el no probabilístico 

intencional, dicho muestreo busca que la muestra 

sea representativa de acuerdo con las 

características de la investigación; por lo tanto, 

se trabajó con toda la población. Para la prueba 

de hipótesis, se utilizó la regresión logística 

ordinal según la prueba de normalidad. 

 

Resultados del estudio 

Prueba de hipótesis 

 

Tabla 17.1 Información sobre el ajuste del modelo que explica 

la incidencia de la gestión de recursos humanos en los 

resultados del sistema. Fuente: elaboración propia. 

 

La prueba de contraste de la razón de 

verosimilitud señala que el modelo logístico es 

significativo (x2=5500,868; p<0.05). Ello significa 

que la gestión de recursos humanos incide en los 

resultados del sistema. 

Pseudo R cuadrado 

Cox y Snell 0.134 

Nagelkerke 0.171 

McFadden 0.095 

Función de enlace: Logit. 

 
Tabla 17.2 Pseudo R – cuadrado del modelo que explica la 

incidencia de la gestión de recursos humanos en los 

resultados del sistema. Fuente: elaboración propia. 

 

El valor de Pseudo R – cuadrado de 

Nagelkerke (0.171) indica que el modelo 

propuesto explica 17.1% de la variable 

dependiente resultados del sistema. 
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Se obtuvo que el modelo logístico es 

significativo (p<0.05), se ajusta bien a los datos 

(desviación con p<0.05), y explica 17.1% de la 

variable dependiente, resultados del sistema. Por 

lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, es decir: 

existe incidencia significativa de la gestión de 

recursos humanos en los resultados del sistema 

de las mypes del sector turismo de 

Latinoamérica. 

 

Tabla 17.3 Información sobre el ajuste del modelo que explica 

la incidencia de la gestión de recursos humanos en la 

satisfacción con la empresa. Fuente: elaboración propia. 

 

La prueba de contraste de la razón de 

verosimilitud señala que el modelo logístico es 

significativo (x2=2210,983; p<0.05). Ello significa 

que la gestión de recursos humanos incide en la 

satisfacción con la empresa. 

 

Pseudo R cuadrado 

Cox y Snell 0.056 

Nagelkerke 0.085 

McFadden 0.054 

Función de enlace: Logit 

 
Tabla 17.4 Pseudo R – cuadrado del modelo que explica la 

incidencia de la gestión de recursos humanos en la 

satisfacción con la empresa 

Fuente: elaboración propia. 

El valor de Pseudo – R cuadrado de 

Nagelkerke (0.085) indica que el modelo 

propuesto explica 8.5% de la variable 

dependiente satisfacción con la empresa. 

Se obtuvo que el modelo logístico es 

significativo (p<0.05), se ajusta bien a los datos 

(desviación con p<0.05), y explica 8.5% de la 

variable dependiente, resultados del sistema. Por 

lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, es decir: 

existe incidencia significativa de la gestión de 

recursos humanos en la satisfacción con la 

empresa de las mypes del sector turismo de 

Latinoamérica. 

Tabla 17.5 Información sobre el ajuste del modelo que explica 

la incidencia de la gestión de recursos humanos en la ventaja 

competitiva 

Fuente: elaboración propia. 

La prueba de contraste de la razón de 

verosimilitud señala que el modelo logístico es 

significativo (x2=3862,241; p<0.05).  

Pseudo R cuadrado 

Cox y Snell 0.096 

Nagelkerke 0.140 

McFadden 0.087 

Función de enlace: Logit. 

Tabla 17.6 Pseudo R – cuadrado del modelo que explica la 

incidencia de la gestión de recursos humanos en la ventaja 

competitiva 

Fuente: elaboración propia. 

El valor de Pseudo – R cuadrado de 

Nagelkerke (0.140) indica que el modelo 

propuesto explica 14% de la variable 

dependiente ventaja competitiva. 

Se obtuvo que el modelo logístico es 

significativo (p<0.05), se ajusta bien a los datos 

(desviación con p<0.05), y explica 14% de la 

variable dependiente, resultados del sistema. Por 

lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, es decir: 

existe incidencia significativa de la gestión de 

recursos humanos en la ventaja competitiva de 

las mypes del sector turismo de Latinoamérica. 

 

 
Tabla 17.7 Información sobre el ajuste del modelo que explica 

la incidencia de la gestión de recursos humanos en el ámbito 

de ventas 

Fuente: elaboración propia. 
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La prueba de contraste de la razón de 

verosimilitud señala que el modelo logístico es 

significativo (x2=3405,667; p<0.05).  

Pseudo R cuadrado 

Cox y Snell 0.085 

Nagelkerke 0.100 

McFadden 0.047 

Función de enlace: Logit. 
 

Tabla 17.8 Pseudo R – cuadrado del modelo que explica la 

incidencia de la gestión de recursos humanos en el ámbito de 

ventas 

Fuente: elaboración propia. 

 

El valor de Pseudo – R cuadrado de 

Nagelkerke (0.100) indica que el modelo 

propuesto explica 10% de la variable 

dependiente ámbito de ventas. 

Se obtuvo que el modelo logístico es 

significativo (p<0.05), se ajusta bien a los datos 

(desviación con p<0.05), y explica 10% de la 

variable dependiente, resultados del sistema. Por 

lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, es decir: 

existe incidencia significativa de la gestión de 

recursos humanos en el ámbito de ventas de las 

mypes del sector turismo de Latinoamérica. 
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Artículo 21. Tecnología de la 
información y la 
comunicación y su 
incidencia en la 
competitividad de las mypes 
textiles del emporio de 
Gamarra, del distrito de La 
Victoria, Lima 

Information and communication 
technology and its impact on the 
competitiveness of the textile 
micro and small enterprises of the 
Gamarra emporium, in the district 
of La Victoria, Lima 
 

Silva Narvaste, Bertha; Silva 
Narvaste, Adolfo 

Universidad Alas Peruanas 

 

Problema de investigación  

Analizar el uso de la tecnología de la información 

y comunicación (TIC) y su incidencia en la 

competitividad de las mypes textiles del emporio 

de Gamarra fue el objetivo principal de estudio, 

pues Lima cuenta con un emporio comercial textil 

y de confecciones de comercio para el interior y 

exterior del país. Nuestro país cuenta con 

algodón pima y alpaca; por ello, es necesario 

contar con empresarios visionarios, creativos, 

con competencias empresariales a ser 

competitivos, con ehxibición en las ventanas del 

mundo, mediante el uso de la TIC.  

Visitar Gamarra en días cualquiera o por 

fiestas es muy común, siendo víctimas de robo, 

desorden, informalidad, caos vehicular, pérdida 

de tiempo. Hace falta propuestas de mejoras, en 

compras y ventas de acuerdo con las exigencias 

del consumidor mediante el uso de tecnología 

para enfrentar la competitividad (Guevara, 2019). 

Contamos con 23 millones de personas que 

acceden desde dispositivos móviles a compras y 

ventas; por ello, deben estar preparados para 

enfrentar la innovación tecnológica (Bardales, 

2019). Nos falta mucho por recorrer en la 

incorporación de tecnología, así como esfuerzo e 

inversión (Solleiro & Castañon, 2005). Los 

empresarios deben conocer la integración de 

países, los productos en mercados 

internacionales, de oferta y demanda (Dussel, 

2001). Es importante elevar el nivel de vida de los 

habitantes, sostenible en productividad (Padilla, 

2006). Por ello, nos plantemos las siguientes 

preguntas. 

 

Problema general  

¿Cómo incide el uso de la tecnología de la 

información y comunicación en la competitividad 

de las mypes textiles del emporio de Gamarra, 

del distrito de La Victoria, Lima 2019? 

 

Problemas específicos  

1. ¿Cómo incide la capacidad de 

inversión de TIC en la competitividad de 

las mypes textiles del emporio de 

Gamarra, del distrito de La Victoria, 

Lima? 

2. ¿Cómo incide la satisfacción de las 

necesidades de los clientes con las 

TIC en la competitividad de las mypes 

textiles del emporio de Gamarra, del 

distrito de La Victoria, Lima? 

 

Objetivo general  

Analizar cómo incide el uso de la tecnología de la 

información y comunicación en la competitividad 

de las mypes textiles del emporio de Gamarra, 

del distrito de La Victoria, Lima 2019. 
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Problemas específicos  

1. Analizar cómo es la capacidad de 

inversión de las TIC en la competitividad 

de las mypes textiles del emporio de 

Gamarra, del distrito de La Victoria, 

Lima. 

2. Analizar cómo es la satisfacción de las 

necesidades de los clientes con las 

TIC en la competitividad de las mypes 

textiles del emporio de Gamarra, del 

distrito de La Victoria, Lima. 

 

Aspectos claves de la revisión de la 

literatura 

Antecedentes internacionales 

Ortiz (2014) manifestó que impulsar el desarrollo 

de las tecnologías de la información y 

comunicación asiste de forma adecuada a las 

empresas. 

Saavedra, Orieta y Tapia ( 2012) indicaron 

que las mypes no son competitivas mientras que 

la pyme son altamente competitivas. La 

competitividad se relacionada con el tamaño de 

la empresa. La pyme industrial es más 

competitiva que los de comercio y servicios, la 

competitividad también depende del sector, el 

nivel de competitividad se relaciona con el nivel 

de estudios del empresario. 

García (2012) indicó que en la 

competitividad empresarial se debe considerar 

los factores internos, como externos. No es 

posible manejar la competitividad empresarial sin 

considerar los aspectos del entorno que afecta a 

la organización. 

Correa, Gómez y Cano (2010) indicaron que 

existe una baja implementación en las pequeñas 

y medianas empresas, y un nivel medio en las 

grandes empresas. El éxito de las empresas 

depende en que implementen las TIC de última 

generación. 

Antecedentes nacionales 

Acosta (2018) determinó que la tecnología 

empresarial influye en la mejora continua y en la 

competitividad de las empresas textiles del 

emporio de Gamarra en Lima Metropolitana. 

Gonzales (2014) concluyó que el mayor 

porcentaje de las empresas no cuenta con un 

adecuado uso de tecnología, limitado 

planeamiento empresarial, capacidad de gestión, 

logística empresarial e innovación, ausencia de 

organización y política empresarial apropiada, la 

cual no favorece la evaluación de la gestión 

empresarial. 

Rubiños (2017) indicó que existen factores 

limitantes para que se acojan a régimen 

Drawback, no permiten que las mypes puedan 

acceder fácilmente, los requisitos son difíciles de 

lograrlo, no dependen directamente de los 

microempresarios, sino de sus proveedores. 

Codemype (2011) determinó que las micro y 

pequeñas empresas serán competitivas y 

sostenibles, si la estructura empresarial es 

articulada y descentralizada, lo cual generará 

oportunidades, inclusión y empleo, esto será 

logrado mediante productos y servicios 

competitivos, mediante participación pública y 

privada. 

Mendoza y Giraldo (2016) informaron que la 

formación empresarial es un pilar significativo 

para la internacionalización y competitividad de 

una empresa, así como la productividad y 

eficiencia depende del capital humano es 

necesario mejorar la preparación y las 

competencias de sus trabajadores.  

 

Las tecnologías de la información y la 

comunicación en las mypes textiles del Perú 

El binomio empresa-tecnología de las pymes 

peruanas en Internet es aún incipiente, hace falta 

un modelo innovador que sirva como instrumento 
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para incrementar la confianza de las 

transacciones de comercialización electrónica, 

así como metodologías y herramientas legales y 

seguras (Tarazona, Gómez & Montenegro, 

2012). 

Bullini, Ricciardi, Rossignoli y De Marco 

(2019) señalaron que el conocimiento producido 

en la historia de la humanidad es equiparable, ya 

que se espera se duplique cada cinco años, y 

circulen nuevos conocimientos en TIC (De La 

Madrid, 2007). 

Las TIC deben ser planeadas, 

implementadas e integradas a las empresas que 

consideran la estructura de la organización, 

capacidad de inversión y las necesidades de los 

clientes al mínimo costo (Correa, Gómez & 

Canos, 2010). 

La apropiación de las TIC es interactuar en 

relaciones humanas, en contactos con procesos 

y productos tecnológicos, logrando la capacidad 

de observación, comprensión del fenómeno y del 

objeto tecnológico, y capacidad de generar 

objetos para atender las necesidades (Colivoro & 

Galaretto, 2014). 

Microsoft Perú en Uso de las TIC en Mi 

Pymes indicó que tres de cada cinco micro, 

pequeñas y medianas empresas no usan los 

servicios de computación en la nube, a pesar de 

lo beneficioso que es para sus actividades 

(Martínez, 2014). 

El impacto de las TIC en la comunicación 

interna y externa genera excelente rendimiento; 

por ello, es importante invertir en TIC y contar con 

las capacidades internas para que los procesos 

organizacionales sean eficaces (Tarutė & 

Gatautis, 2014). 

El uso del manejo de las TIC en las mypes 

peruanas está dado al personal capacitado para 

usarlo correctamente, en la implementación de 

las TIC, 86% de las mypes no ha podido brindar 

algún tipo de formación en TIC a sus empleados. 

Sin embargo, sólo 14% informó que sí realiza 

este tipo de capacitaciones a sus empleados, y 

que en promedio éste alcanzó un promedio de 

70% de los empleados de la empresa (Lenin, 

Párraga-Zambrano, Zambrano-Alcívar & Reyes-

Trejo, 2018). 

La implementación y gestión de una cadena 

de suministro eficaz permite un cambio de 

conceptualización de la empresa peruana, en el 

rol y optimización de costes en tres áreas: 

falsificación, visibilidad/trazabilidad y eficiencia, y 

tecnologías de inteligencia artificial (IA) (ESAN, 

2019). 

Las ocho principales tendencias 

tecnológicas de la cadena de suministro que 

deben adoptar las empresas peruanas:  

1) Inteligencia artificial, 2) Los análisis 

avanzados, 3) La adopción de IoT, 4) 

Automatización robótica de procesos, 5) 

Cosas autónomas, 6) Cadena de 

suministro digital gemela, 7) Experiencia 

inmersiva, 8) Blockchain: pedidos, 

servicios, capacidad de inteligencia 

artificial; pruebas de calidad, escenarios 

futuros; tiempo de actividad, mejorar el 

servicio, reducir costos, eliminar errores 

de claves, acelerar procesos y vincular 

aplicaciones; robots, drones o vehículos 

autónomos (ESAN, 2019). 

El cambio debe ser impuesto para estar 

vigente en su entorno, no hay aquí más opción 

que cambiar, existe resistencia al cambio, si esto 

no se impone, diremos que no hay líder que tome 

y guie el desafío, pues no habrá cambio, es 

importante un líder fuerte (Osorio, 2015). La gran 

mayoría de las empresas cuenta con un 

deficiente o inexistente planeamiento 

empresarial lo que hace que influya 
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negativamente en el mercado local y extranjero 

(Gonzales, 2014). 

 

Limitaciones de la TIC en la competitividad en 

las empresas peruanas  

Se distingue mayor uso de TIC en medianas 

empresas que en pequeñas y poca distinción 

entre subsectores (Ibarra, González & Collado, 

2013). 

Gonzales (2014) indicó que el mayor 

porcentaje de las empresas del rubro textil no 

cuenta con una adecuada aplicación de los 

factores como tecnología, capacidad de gestión, 

logística empresarial e innovación, tienen un 

deficiente o inexistente planeamiento 

empresarial, no favorece la gestión empresarial 

para atender el mercado local y extranjero, 

deficiente organización empresarial, pierden 

oportunidades en pedidos macro, posibilidad de 

asociarse con otras empresas. 

 

Competitividad en las mypes 

Solleiro y Castañón (2005) consideran que la 

competitividad es compleja y puede ser 

estudiada desde diferentes enfoques y 

disciplinas. No es posible establecer una 

definición única, debido a que su utilidad reside 

en identificar vías para fomentar empresas que 

contribuyan a elevar los niveles reales de 

bienestar. Krugman (2008) señala que el término 

competitividad está relacionada con la forma en 

que una nación compite con el resto de naciones 

ofreciendo mejores productos y servicios. 

Krugman (2008) sostuvo que Perú no tenía 

una estrategia de competitividad a largo plazo ni 

un rumbo definido, y que ha tenido un 

desempeño mediocre en educación, 

infraestructura y competitividad. 

La competitividad está relacionada con la 

capacidad de incrementar el nivel de vida de los 

habitantes, de generar incrementos sostenidos 

en productividad, de insertarse exitosamente en 

los mercados internacionales, entre otros 

(Padilla, 2006). 

Porter habla de "competitividad" mientras 

que Krugman habla de "productividad". Krugman 

señala que lo más importante es incrementar la 

productividad en términos absolutos y no el 

relativo a otros países. En este sentido, Porter 

señala que "Competitividad depende de la 

productividad con la cual las naciones usan su 

capital humano, capital, y recursos naturales" 

(Aguirre, 2014). 

En el Foro Económico Mundial (WEF) se 

analizó el Reporte Global de Competitividad 

2019, los rankings están dados así; el primer 

latinoamericano es Chile en el lugar 33, seguido 

de México (48), Uruguay (54), Colombia (57), 

Costa Rica (62) y Perú (65). En el grado de 

entrenamiento de los trabajadores nos 

encontramos en el puesto 129, mientras que los 

conocimientos digitales de la población 

trabajadora en el 123. Peor aún, en la enseñanza 

del pensamiento crítico (Parodi, 2019).  

Un estudio de la Cepal propone metodología 

para la competitividad empresarial que considera 

tanto los factores internos de la pyme, utilizando 

el mapa del BID, como sus factores externos, 

utilizando el enfoque de Competitividad 

Sistémica (Saavedra, 2012). 

Es importante establecer el nivel de 

competitividad de una organización en función de 

varios factores, principalmente la gestión 

desarrollada por la gerencia, precisando la 

capacidad de decisión y la forma de afrontar el 

riesgo. Para grandes resultados, se deben correr 

grandes riesgos. Evaluar y medir estos aspectos 

es una habilidad de gerentes exitosos en el 

mundo empresarial (Jiménez, 2006). 
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Una empresa es productiva cuando ha 

desarrollado las condiciones internas que le 

permiten competir y las externas que le adicionan 

capacidad para reducir costos y competir de 

manera exitosa. La optimización es tarea de cada 

empresario. Elevar la competitividad de las 

empresas es una condición indispensable para 

poder lograr el desarrollo del país (Rubio & Baz, 

2010). 

Choy (2010) identificó en su estudio las 

mayores dificultades que enfrentan las pymes de 

de Latinoamérica: 1. La incipiente capacidad de 

administrar y vincularse a nivel externo, limitando 

su ingreso de las TIC con respecto al mercado 

internacional. 2. Obstáculos en las exportaciones 

de las mypes en el país, la falta de conocimiento 

de los mercados, adecuado ingreso a canales de 

distribución y falta de capacitación en marketing 

internacional. 

 

Estrategia competitiva  

Los términos eficacia operativa y estrategia 

competitiva, la primera consiste en realizar 

actividades similares mejor que los rivales, y la 

segunda es la realización de actividades 

diferentes de las de los rivales o similares de 

forma diferente (Porter, 1990). 

 

Estrategia de mypes competitivas 

Según Choy (2010), citamos algunas estrategias. 

 

Estrategia de alianzas estratégicas  

Existen mypes que tienen la posibilidad de 

exportar en forma directa y concreta debido a la 

asociatividad, asemejado a consorcios. Algunas 

mypes así no exporten nunca participan en 

exportación. Las alianzas estratégicas significan 

una oportunidad para enfrentar la competencia.  

 

 

Estrategia de soporte institucional 

El apoyo en gestión empresarial que ofrecen 

instituciones del Estado como Promperú (ferias, 

inteligencia comercial), Produce y Mi Empresa 

del Ministerio de Trabajo, así como de 

instituciones gremiales como ADEX, COMEX, 

Sociedad Nacional de Industrias, Cámara de 

Comercio de Lima, etc., deben ser aprovechados 

por las mypes. Asimismo, existen programas de 

apoyo ofrecidos por organismos de cooperación 

empresarial que, directa o indirectamente, 

contribuyen a la mejora de la competitividad de 

las empresas peruanas. USAID, Comisión 

Europea, CAF, CBI-Holanda, ICE-Italia, GTZ-

Alemania, etc., subaprovechadas por mypes en 

el Perú. 

 

Estrategia de marcas y patentes 

Poca instalación de marcas y patentes de las 

pequeñas empresas que den valor agregado y 

sostenibilidad en sus empresas.  

De la Cruz, Morales y Carrasco (2006) 

sostienen que el desarrollo de capacidades 

contribuye a impulsar la competitividad de una 

gama de productos o servicios, también mejora 

las capacidades de crecimiento y competitividad 

de productos en éxito o fracaso de un producto 

único. Solleiro y Castañón (2005) señalan que el 

desempeño competitivo de la empresa depende 

de su capacidad para administrar, de la calidad 

de las interacciones establecidas, tanto internos 

como externos. 

Quiroga (2003) ha realizado una propuesta 

de un modelo matemático para determinar la 

competitividad de la pyme; determinó los factores 

y variables críticas que incorporan elementos 

internos controlables por las empresas, como 

elementos externos que afectan su desempeño. 
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Justificación y contribución del estudio 

El estudio lo justifico porque permite conocer de 

la necesidad de empoderamiento de las TIC en un 

país, ya que las exigencias del público 

consumidor lo necesita y se debe implementar 

para así enfrentar la competitividad en la mype 

textil y confecciones del emporio de Gamarra. 

Esto porque la comunidad, los estudiantes y 

docentes reflexionen que se debe dotar tanto 

empresarios y empleados de competencias TIC 

en la empresa para lograr superar a la 

competitividad interna y externa mostrando 

nuestros productos por la ventana de la TIC. 

Generar propuestas al empresario del emporio 

de gamarra bajo los resultados obtenidos en la 

investigación, la estadística arroja un alto índice 

de usuarios que usan un celular, y redes sociales 

frecuentemente dato que nos pone en alerta para 

ser utilizados la información para atender por 

este medio a los clientes de acuerdo con las 

necesidades, usando transacciones en línea, 

ahorrando costo, tiempo y recursos humanos. 

 

Propuesta metodológica 

Hipotesis general  

El uso de la tecnología de la información y la 

comunicación incide en la competitividad de la 

mypes textiles del emporio de Gamarra, del 

distrito de La Victoria, Lima en 2019. 

Se aplicó un cuestionario bajo metodología 

cuantitativa, planteamos la siguiente hipótesis. 

El uso de la tecnología de la información y la 

comunicación incide en la competitividad de la 

mypes textiles del emporio de Gamarra, del 

distrito de La Victoria, Lima en 2019. A fin de que 

la muestra fuera estadísticamente 

representativa, se fijó proporciones que se 

estiman en 50%, con un nivel deseado de 

confianza de 95%, y un error máximo de 5%; en 

nuestro estudio abordamos una muestra de 393 

micro y pequeñas empresas del municipio de La 

Victoria, Lima. 

El instrumento validado mediante el juicio de 

expertos, la validez total fue de 100% válido, y es 

confiable porque se realizó la prueba de alfa de 

Cronbach que fue de 1; de acuerdo con 

Castañeda et al. (2010) un resultado en este 

análisis menor a 0.10 significa que el instrumento 

de investigación no es confiable y con un 

resultado mayor a 0.70, el instrumento de 

investigación es altamente confiable, el 

cuestionario usado en este estudio se ubica en 

este último, altamente confiable. 

La recolección de información la hicieron 

alumnos capacitados, en la aplicación del 

cuestionario como en la captura en la plataforma. 

Fue recabada del 13 de febrero al 10 de marzo 

2018. 

Las variables de la investigación están 

contenidas en varias secciones que forman parte 

del cuestionario aplicado a los participantes: 

insumos del sistema, procesos del sistema, 

resultados del sistema y tecnología. Las primeras 

tres secciones conforman el análisis sistémico de 

la mype según lo proponen Posada, Aguilar y 

Peña (2016), y la última sección aborda el grado 

en el que el director utiliza las herramientas 

tecnológicas más comunes en el quehacer diario 

de su empresa. El análisis sistémico está basado 

en el principio de que en un sistema “existe 

interdependencia entre los componentes de la 

realidad investigada y que de la interacción entre 

ellos surgen propiedades que ayudan a entender 

la conformación y el funcionamiento de dicha 

realidad” (Martínez, 2008, p. 396). Las variables 

del análisis sistémico fueron valoradas conforme 

a una escala tipo Likert de cinco niveles (muy de 

acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo, muy en 

desacuerdo, no sé/no aplica). La sección de 

resultados del sistema está formada por las 
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variables satisfacción con la empresa, ventaja 

competitiva, ámbito de ventas, principios ISO 

2600 y asuntos ISO 2600. La sección de 

tecnología es una variable con su propia escala, 

que aborda el grado en el que el director utiliza 

las herramientas tecnológicas más comunes en 

el quehacer diario de su empresa. En este caso 

se preguntó la frecuencia del uso de 

herramientas como computadora, Internet, 

correo electrónico, compras por Internet, 

etcétera.  

La escala varía desde nunca hasta siempre 

y está constituida por 11 ítems; sin embargo, los 

últimos cuatro abordan el tema de compras por 

Internet, por lo que se le dio una ponderación 

menor a cada ítem al considerarlos para la 

variable general. 

Definición conceptual de la variable 

tecnología, 

Para Albarracín (2014), el desarrollo 

empresarial se ve afectado por la favorable o 

desfavorable relación entre la tecnología y el 

rendimiento organizacional; este último concepto 

es posible fortalecerlo a través del uso de 

herramientas TIC. 

 

Definición conceptual de la variable 

Competividad 

Estrada y Dutrénit (2007) consideran ventaja 

competitiva a las valoraciones sobre la calidad 

del producto y la calidad de introducir nuevos 

productos o procesos, disponibilidad de servicios 

técnicos especializados y la contratación de 

personal experimentado (p. 138).  

El alfa de Cronbach para el instrumento fue 

de 1; de acuerdo con Castañeda et al. (2010) un 

resultado en este análisis menor a 0.10 significa 

que el instrumento de investigación no es 

confiable, y con un resultado mayor a 0.70, el 

instrumento de investigación es altamente 

confiable, por lo que podemos decir que el 

cuestionario usado en este estudio es altamente 

confiable. 

 

Resultados del estudio 

La tabla 18.1 muestra los resultados de la media 

y la desviación estándar de las variables 

analizadas, las cuales describen el 

comportamiento de las micro y pequeñas 

empresas encuestadas, la correlación de las 

variables para medir su potencial tecnológico con 

el entorno de la empresa. La escala del análisis 

sistémico es los ítems de las variables de 

insumos. 

 
Tabla 18.1 Estadística descriptiva de las variables de estudio 

Fuente: Relayn (2018). 

Analizando la tabla 18.1, los resultados de 

las medias, encontramos que los empresarios de 

las micro y pequeñas empresas encuestados 

reportan valores altos en las variables. Entre 

ventaja competitiva y tecnología, el menos 

relevante con una puntuación de 3.60 tecnología, 

y el más relevante fue ventaja competitiva con 

una puntuación de 4.08; estos valores deben 

servir para que nuestros empresarios mediten 

que deben invertir en tecnología. 

En la tabla 18.2 vemos que el uso de la 

tecnología entre el uso personal arrojó que en 

cuanto redes sociales, correo electrónico 

Internet, correo electrónico, Whatsapp, 

Faceebook, Instagram, Youtube son las más 

usadas con mayor porcentaje 81.9; 84.5; 62.8; 

63.4; 81.4; 75.3 frente a los de uso laboral, con 

menor porcentaje, debiendo priorizar para el uso 

empresarial. 
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Tabla 18.2 Porcentaje de usuarios que utilizan tecnología 

para uso personal y laboral 

Fuente: Relayn (2018). 

 

Correlación de las variables sistémicas con el 

uso de la tecnología 

El objetivo de este estudio fue analizar la 

incidencia del uso de la tecnología de la 

información y la comunicación en la 

competitividad de las mypes textiles del emporio 

de Gamarra, del distrito de La Victoria, al valorar 

en qué medida el uso de la tecnología está 

permitiendo o inhibiendo el buen funcionamiento 

de las mypes del municipio en estudio. 

 

Tabla 18.3 Correlación del uso de la tecnología con los 

componentes del análisis sistémico 

Fuente: Libro Relayn (2018). 

 

En la tabla 18.3 podemos observar que la 

relación más fuerte es con la variable de 

innovación y la correlación entre las variables de 

estudio ventaja competitiva existe una relación 

muy débil con respecto a la variable de uso de 

tecnología, lo que significa que se debe 

implementar el uso de la TIC en las mypes. 

Prueba de hipótesis general 

Hipótesis alterna (H1) 

El uso de la tecnología de la información y la 

comunicación incide en la competitividad de las 

mypes textiles del emporio de Gamarra, del 

distrito de La Victoria, Lima en 2019. 

Tabla 18.4 Grado de correlación entre el uso de la tecnología 

de la información y la comunicación y la competitividad de las 
mypes textiles del emporio de Gamarra, del distrito de La 
Victoria en 2019 
**. La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral). 

 

Discusión 

El estudio encontró que existe una relación lineal 

estadísticamente significativa, moderada y es 

directamente proporcional, entre el uso de la TIC 

y la competitividad de las mypes (rS = 0.805, p < 

0.05), por lo que el nivel de incidencia de la TIC 

es moderada con 0.805, con la competitividad de 

las mypes textiles del emporio de Gamarra, del 

distrito de La Victoria, se aprueba la hipotésis 

alterna que indica: existe incidencia de las TIC en 

la competitividad de la mypes textiles del emporio 

de Gamarra, del distrito de La Victoria en 2019. 

Las mypes deben contar con aplicación de TIC, 

para responder a las actividades financieras y 

tecnológicas de las empresas (Espinoza, 2018). 

En coincidencia con Macau (2004), las TIC 

cumplen diversos papeles en una organización, 

desempeñan diversas funciones, necesarias e 

imprescindibles, clave y fundamental de la 

organización moderna, no todas las mypes son 

iguales, sus necesidades de TIC son diversas 

(Melo, 2018). Esto es porque le da un escenario 

de primera la optimización de los procesos en la 

competitividad de las empresas textiles del 

emporio Gamarra de Lima Metropolitana. 
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Conclusiones 

1. El uso de la tecnología de la información 

y la comunicación incide en la 

competitividad de las mypes textiles del 

emporio de Gamarra. 

2. La capacidad de inversión de TIC incide 

en la competitividad de las mypes textiles 

del emporio de Gamarra. 

3. La satisfacción de las necesidades de los 

clientes con las TIC incide en la 

competitividad de las mypes textiles del 

emporio de Gamarra. 
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Problema de investigación 

La innovación es hoy una necesidad absoluta en 

las empresas. Las compañías que no invierten en 

innovación ponen en riesgo su futuro, reduciendo 

las probabilidades de competir de manera 

exitosa en el mercado global. De otro lado, el 

turismo constituye uno de los motores del 

desarrollo en Latinoamérica. Sin embargo, 

existen factores que limitan el crecimiento y la 

competitividad de las empresas de este sector, 

como la informalidad y la competencia desleal 

(Canatur, 2016). 

Las micro y pequeñas empresas conforman 

alrededor de 95% de los negocios en el mundo, 

no siendo distinto en el caso de Latinoamérica, y 

tienen una serie de ventajas competitivas sobre 

las grandes empresas, dado que su menor 

tamaño y flexibilidad les brinda mayor capacidad 

de adaptación a los cambios (Ibarra, Gonzáles & 

Demuner, 2017). Existe un vasto conocimiento 

en materia de competitividad, así como de 

innovación, principalmente en las industrias 

manufactureras, mas no así en la industria de los 

servicios. En ese sentido, se tiene la interrogante 

de si se puede lograr el impulso de la 

competitividad de las mypes del sector turismo 

latinoamericano, mediante la innovación 

tecnológica y la conectividad. 

A la fecha se cuenta con abundante 

literatura acerca de innovación tecnológica y 

competitividad empresarial; sin embargo, hacen 

falta estudios que relacionen dichos aspectos 

con las mypes del sector turismo en 

Latinoamérica, y es en ese sentido que se busca 

generar conocimiento mediante la presente 

investigación. 

 

Objetivos del estudio 

Objetivo general 

Determinar la incidencia de la innovación 

tecnológica en la competitividad de las mypes del 

sector turismo en Latinoamérica. 

 

Objetivos específicos 

 Determinar la incidencia de la innovación 

tecnológica en los insumos del sistema de 

las mypes del sector turismo de 

Latinoamérica. 

 Determinar la incidencia de la innovación 

tecnológica en los procesos del sistema de 

las mypes del sector turismo de 

Latinoamérica. 

 Determinar la incidencia de la innovación 

tecnológica en los resultados del sistema de 

las mypes del sector turismo de 

Latinoamérica. 

 

Aspectos claves de la revisión de la 

literatura 

Innovación tecnológica 

La innovación es un proceso continuo, en el que 

las empresas efectúan cambios en sus 

productos, procesos, métodos de trabajo, uso de 

los factores de la producción, y adquieren nuevos 

conocimientos (OCDE & Eurostat, 2005). “Es la 
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introducción de un nuevo, o significativamente 

mejorado producto, proceso, o nuevo método de 

comercialización o método organizativo, en las 

prácticas internas de la empresa” (OCDE & 

Eurostat, 2005, p. 56). 

Para Gentil (2001), la innovación consiste en 

convertir las ideas en productos, servicios o 

procesos nuevos que el mercado necesita, y que, 

a su vez, incrementa la capacidad de creación de 

riqueza de la organización. La innovación 

requiere de un nivel de compromiso y disposición 

de la empresa, que permitan obtener mejores 

niveles de eficiencia para transferir las ideas 

hacia los productos y servicios, y distribuir este 

valor agregado a los clientes (Hidalgo, Vizán & 

Torres, 2008). 

las actividades de innovación tecnológica son 

el conjunto de etapas científicas, tecnológicas, 

organizativas, financieras y comerciales, 

incluyendo las inversiones en nuevos 

conocimientos, que llevan o que intentan llevar 

a la implementación de productos y de 

procesos nuevos o mejorados (OCDE, 2002, p. 

17). 

La innovación tecnológica puede ser radical; 

es decir, crear aplicaciones nuevas de una 

tecnología que genera productos, servicios o 

procesos completamente nuevos; o incremental, 

es decir, hacer mejoras parciales hechas a un 

producto, servicio o proceso existente con el 

objeto de incrementar sus características tanto 

técnicas como funcionales (Hidalgo, Vizán & 

Torres, 2008). 

Por su parte, el sector servicios presenta un 

crecimiento cada vez más acelerado, y su aporte 

al crecimiento económico de los países es 

indiscutible. El Manual de Oslo (2005) señala que 

la innovación en los servicios es un proceso 

continuo. La producción y el consumo se dan de 

manera simultánea, por lo que es difícil distinguir 

entre producto y proceso. En tanto, la innovación 

en los servicios no se trata de un acontecimiento 

específico, sino que se introduce de manera 

progresiva en los productos, procesos o 

métodos. 

 

Competitividad empresarial 

Abdel y Romo (2004) señalan que la 

competitividad de una empresa se deriva de la 

ventaja competitiva que posee, por medio de sus 

métodos de producción y organización, los 

cuales se ven reflejados en el precio y la calidad 

del producto final, dentro de un sector específico. 

Solleiro y Castañón (2005) señalan que existe 

consenso en definir la competitividad como un 

concepto multidimensional, que implica la 

capacidad de exportación, el uso eficiente de 

factores de producción y recursos naturales, y el 

incremento en la productividad que garantice y 

aumente la presencia en el mercado. Aquí cabe 

mencionar que competitividad no equivale a 

productividad, sino más bien el segundo es 

complemento del primero; para tener 

competitividad, se requieren bases sólidas de 

productividad (Suárez, 2005). 

La competitividad empresarial es “la 

capacidad para, rivalizando con otras 

[empresas], conseguir una posición competitiva 

favorable, mantener y aumentar su posición en el 

mercado y obtener unos resultados superiores” 

(Rubio & Aragón, 2004, p. 51). Es un proceso de 

interrelaciones entre las organizaciones y los 

mercados, en el cual las diferentes formas de 

estructuras juegan un rol decisivo (Solleiro & 

Castañón, 2005). 

La competitividad sistémica es una de las 

definiciones más importantes y complejas de 

competitividad, dado que analiza los niveles 

macroeconómicos, las políticas de desarrollo, y 

los aspectos sociales y culturales, desde el nivel 

empresa hasta la industria (Ibarra, Gonzáles & 
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Demuner, 2017). Si bien el presente estudio se 

enfoca en la competitividad empresarial, no se 

puede desligar a la empresa de la competitividad 

de país. La sola posesión de recursos naturales 

o mano de obra barata no garantiza la 

competitividad, por el contrario, explotar dichos 

recursos sin generar valor agregado, aleja a un 

país de la competitividad. La clave se encuentra 

en la creación de ventajas competitivas de las 

empresas, donde el Estado tiene un papel 

relevante, propiciando un ambiente idóneo a 

través de políticas para la innovación y mejora 

continua (Morales & Castellanos, 2007). 

 

Innovación tecnológica y competitividad en 

mypes del sector turismo en Latinoamérica 

Las micro y pequeñas empresas en 

Latinoamérica generan en promedio 64.26% del 

total de empleo, mientras que su aporte al PIB 

promedio de Latinoamérica es cercano a 50% 

(Saavedra, 2008). Pero el aspecto económico no 

es el único indicador que permite medir la 

importancia de las mypes, sino también su aporte 

en el aspecto social. Las mypes no sólo crean 

empleos, sino que emplean más que otros 

tamaños de empresas a personas mayores de 55 

años. Asimismo, generan empleos con menor 

requerimiento de capital, con una frecuencia 

mucho mayor que las empresas medianas y 

grandes, y en zonas geográficas donde las 

grandes empresas no están presentes, 

beneficiando de todas estas maneras a la 

sociedad (Saavedra, 2008). 

Con relación a la medición del nivel de 

competitividad, innovación y aspectos 

relacionados con la tecnología en las mypes, 

Aguilar, Posada y Peña (2018a) desarrollaron el 

cuestionario de perfil tecnológico de la micro y 

pequeña empresa de Latinoamérica, un 

instrumento bastante completo que permite 

conocer el potencial tecnológico de las micro y 

pequeñas empresas latinoamericanas, a partir 

de un análisis sistémico integral. El cuestionario 

consta de 213 ítems dividido en cuatro partes, 

que miden las siguientes variables (Aguilar, 

Posada y Peña, 2018b): características de la 

empresa: antigüedad, cantidad y género de los 

empleados, actividad principal; características 

sociodemográficas del director encuestado: nivel 

académico, nacionalidad, edad, género, estado 

civil y satisfacción con la vida; características de 

infraestructura de la organización (insumos del 

sistema): infraestructura básica y tecnológica, y 

grado en que las actividades de gestión son 

delegadas, y variables del análisis sistémico y 

cuestiones externas al sistema mype 

consideradas como medioambiente (procesos y 

resultados del sistema). 

En cuanto a los niveles de competitividad de 

la mype, se tiene que sus resultados económicos 

no son muy favorables, dado que tienden a ser 

de corte familiar, con poca o nula exigencia de 

rendimiento ni capacitación, y al ser familiares no 

son considerados trabajadores propiamente 

dicho, por lo que no tienen derechos, pero 

tampoco deberes exigibles ni rendición de 

cuentas o de resultados (Cárdenas, 2010). 

Caro, Vela y Leyva (2010, p. 3) señalan 

respecto a innovación tecnológica que 

el turismo se ha consolidado como una de las 

actividades económicas que se ha desarrollado 

con mayor éxito en la internet, especialmente 

en lo que a comercio electrónico se refiere (…) 

en tanto que, en el comercio entre empresas, 

es la forma que más se utiliza en el sector 

turismo para llevar a cabo operaciones 

comerciales de forma electrónica. 

De lo anterior se puede decir que si bien las 

mypes tienen diversos factores limitantes para 

innovar, al contrario de lo que se puede pensar, 

existe un importante número de micro y 
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pequeñas empresas en América Latina que 

dedican tiempo e inversión para crear o mejorar 

procesos mediante la innovación, así como 

también existen numerosos estudios y modelos 

propuestos para la medición de este aspecto en 

las mypes. 

 

Justificación y contribución del estudio 

La industria del turismo ha permitido el desarrollo 

económico de muchos países en Latinoamérica, 

debido a su alta capacidad para generar empleo, 

ingresos y divisas (Begazo, 2007). Los técnicos 

internacionales consideran a México y Perú entre 

los seis países con mayor producto turístico 

disponible, junto a España, Francia, Italia y 

Egipto, y con tendencia a una constante 

expansión. Sin embargo, para mantener el 

crecimiento es necesario cumplir ciertos 

estándares de exigencia, por lo cual se requiere 

generar las condiciones necesarias, para que 

dicho sector se consolide como una actividad 

económica rentable en América Latina (Begazo, 

2007). 

Es evidente la importancia de las mypes en 

la economía latinoamericana; sin embargo, éstas 

aún no están preparadas para participar en una 

economía globalizada, en un ambiente altamente 

competitivo, con una inestabilidad política, 

financiera y económica que no le permite 

avanzar. Este complejo entorno arroja como 

resultado la imperante necesidad de alcanzar un 

nivel de competitividad suficiente para 

consolidarse en el mercado local e internacional 

de manera exitosa. 

Si bien existen estudios relacionados con la 

materia, no se ha investigado de manera 

exhaustiva la manera en que la competitividad en 

las mypes del sector turismo se relaciona con 

otros factores, como la innovación tecnológica, a 

fin de alcanzar su éxito competitivo. La 

vinculación entre innovación tecnológica y el 

nivel de competitividad no es nueva. No obstante, 

el aporte de esta investigación radica en el 

estudio de las mypes del sector turismo en 

América Latina, las cuales tienen características 

distintas a las empresas de los sectores 

estudiados anteriormente, además de pertenecer 

a la industria de mayor crecimiento en los últimos 

30 años en Latinoamérica. La investigación 

respecto a las mypes del sector turismo aún es 

incipiente, y con el presente estudio se busca 

aportar a su desarrollo, por medio del 

conocimiento generado. 

 

Propuesta metodológica 

El método usado es hipotético-deductivo con 

enfoque cuantitativo de paradigma positivista, 

pues cuenta con hipótesis que fueron 

contrastadas mediante el análisis estadístico. Se 

midieron las variables de estudio (innovación 

tecnológica en la competitividad), mediante 

procesos estadísticos presentados en tablas 

simples y de doble entrada. El tipo de estudio es 

una investigación básica de nivel explicativo, 

debido a que ha generado conocimientos sobre 

la innovación tecnológica y la competitividad 

dentro de una realidad objetiva de Latinoamérica. 

El presente estudio tiene un diseño no 

experimental, transversal y correlacional-causal. 

Es no experimental, puesto que sólo se 

observaron cómo se comportaron las variables 

innovación tecnológica y competitividad en su 

medio; es decir, ninguna de éstas se manipuló 

intencionadamente. 

Es transversal. La información sobre el 

estudio fue recolectada en un momento 

determinado; es decir, se realizó una sola 

medición de cada una de las variables.  

Correlacional causal. En la investigación se 

estableció la relación entre las variables 
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innovación tecnológica y competitividad, 

analizando la vinculación causal entre ambas. 

Tal correlación se sustentó en una hipótesis 

sometida a prueba. Hipótesis general: la 

innovación tecnológica incide significativamente 

en la competitividad de las mypes del sector 

turismo en Latinoamérica. 

 

Hipótesis específicas 

(a) Existe incidencia significativa de la innovación 

tecnológica en los insumos del sistema de las 

mypes del sector turismo de Latinoamérica.  

(b) Existe incidencia significativa de la innovación 

tecnológica en los procesos del sistema de las 

mypes del sector turismo de Latinoamérica. 

(c) Existe incidencia significativa de la innovación 

tecnológica en los resultados del sistema de las 

mypes del sector turismo de Latinoamérica. 

Las variables que se midieron para probar la 

hipótesis de investigación fueron innovación 

tecnológica y competitividad. 

Para el estudio, se utilizó el cuestionario de 

perfil tecnológico de la micro y pequeña empresa 

de Latinoamérica (Aguilar, Posada & Peña, 

2018a), realizando la validez de contenido a 

través del juicio de expertos aplicando la Prueba 

de Aiken, obteniendo que el IVC de los ítems, las 

dimensiones y de la misma variable tuvo un valor 

de 1, y el p-valor en los 44 ítems, 5 dimensiones 

y 2 variables obtuvo un valor de 0.000; por tanto, 

se puede afirmar que el instrumento mide los 

factores de las variables competitividad e 

innovación.  

Para la validez de constructo del instrumento 

se utilizó el análisis factorial. 

Finalmente, se obtuvo una confiabilidad a 

través de una prueba piloto a 50 empresas, 

siendo los resultados de 0.908 (alfa de 

Cronbach) para la variable innovación 

tecnológica, con 25 elementos; y una 

confiabilidad de 0.915 (alfa de Cronbach), para la 

variable competitividad, con 19 elementos, 

concluyendo que el instrumento tiene un alto 

nivel de confiabilidad, midiendo con precisión los 

indicadores de cada variable. 

El universo fue el total de micro y pequeñas 

empresas del sector turismo en México, 

Colombia, Perú, Ecuador y Argentina. La 

población fueron las 2 759 micro y pequeñas 

empresas de Latinoamérica del sector turismo de 

los cinco países. El instrumento se aplicó a toda 

la población, convirtiéndose en una población 

censal de 2 759 empresas, la muestra utilizada 

fue la no probabilística por las características de 

la investigación, se trabajó con todas las 

unidades de análisis, dicha población censal 

estuvo vinculada a las variables del estudio. 

Para el análisis de los datos, se utilizó la 

estadística descriptiva e inferencial. Para la 

prueba de hipótesis, se utilizó la regresión 

logística ordinal, ya que el presente estudio 

demanda la comprobación de hipótesis causales, 

y los datos de las variables dependiente son 

ordinales. Se consideró un nivel de confianza de 

95%, por lo que el nivel de significancia 

estadística es 0,05. 

 

Resultados del estudio 

Primera hipótesis específica 

Ho: no existe incidencia significativa de la 

innovación tecnológica en los insumos del 

sistema de las mypes del sector turismo de 

Latinoamérica. 

Ha: existe incidencia significativa de la 

innovación tecnológica en los insumos del 

sistema de las mypes del sector turismo de 

Latinoamérica. 
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Información de ajuste de los modelos 

Modelo 

Logaritmo de la 

verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 

Sólo intersección 391.928    

Final 94.393 297.535 4 ,000 

Función de enlace: Logit 
Tabla 20.1 Información sobre el ajuste del modelo que explica 

la incidencia de la innovación tecnológica en los insumos del 

sistema de las mypes del sector turismo de Latinoamérica 

Fuente: elaboración propia. 

La prueba de contraste de la razón de 

verosimilitud señala que el modelo logístico es 

significativo (x2=297,535; p<0,05). Ello significa 

que la innovación tecnológica incide en los 

insumos del sistema de las mypes del sector 

turismo de Latinoamérica. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20.2 Pseudo R – cuadrado del modelo que explica la 

incidencia de la innovación tecnológica en los insumos del 

sistema de las mypes del sector turismo de Latinoamérica 

Fuente: elaboración propia. 

 

El valor de Pseudo R – cuadrado de 

Nagelkerke (0.156) indica que el modelo 

propuesto explica 15.6% de la variable 

dependiente insumos del sistema. 

Se obtuvo que el modelo logístico es 

significativo (p<0.05), se ajusta bien a los datos 

(desviación con p<0.05), y explica 15.6% de la 

variable dependiente insumos del sistema. Por lo 

tanto, se rechaza la hipótesis nula: existe 

incidencia significativa de la innovación 

tecnológica en los insumos del sistema de las 

mypes del sector turismo de Latinoamérica. 

 

 

Segunda hipótesis específica 

Ho: no existe incidencia significativa de la 

innovación tecnológica en los procesos del 

sistema de las mypes del sector turismo de 

Latinoamérica. 

Ha: existe incidencia significativa de la 

innovación tecnológica en los procesos del 

sistema de las mypes del sector turismo de 

Latinoamérica. 

 

Tabla 20.3 Información sobre el ajuste del modelo que explica 

la incidencia de innovación tecnológica en los procesos del 

sistema de las mypes del sector turismo de Latinoamérica 

Fuente: elaboración propia. 

La prueba de contraste de la razón de 

verosimilitud señala que el modelo logístico es 

significativo (x2=1063,653; p<0.05). Ello significa 

que la innovación tecnológica incide en los 

procesos del sistema de las mypes del sector 

turismo de Latinoamérica. 

Pseudo R cuadrado 

Cox y Snell 0.320 

Nagelkerke 0.398 

McFadden 0.236 

Función de enlace: Logit 

 
Tabla 20.4 Pseudo R – cuadrado del modelo que explica la 

incidencia de la innovación tecnológica en los procesos del 

sistema de las mypes del sector turismo de Latinoamérica 

Fuente: elaboración propia. 

El valor de Pseudo R – cuadrado de 

Nagelkerke (0.398) indica que el modelo 

propuesto explica 39.8% de la variable 

dependiente procesos del sistema. 

Se obtuvo que el modelo logístico es 

significativo (p<0.05), se ajusta bien a los datos 

(desviación con p<0.05), y explica 39.8% de la 

variable dependiente procesos del sistema. Por 

Pseudo R cuadrado 

Cox y Snell 0.102 

Nagelkerke 0.156 

McFadden 0.101 

Función de enlace: Logit 
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lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, es decir: 

existe incidencia significativa de la innovación 

tecnológica en los procesos del sistema de las 

mypes del sector turismo de Latinoamérica. 

 

Tercera hipótesis específica 

Ho: no existe incidencia significativa de la 

innovación tecnológica en los resultados del 

sistema de las mypes del sector turismo de 

Latinoamérica. 

Ha: existe incidencia significativa de la 

innovación tecnológica en los resultados del 

sistema las mypes del sector turismo de 

Latinoamérica. 

 

Tabla 20.5 Información sobre el ajuste del modelo que explica 

la incidencia de la innovación tecnológica en los resultados 

del sistema de las mypes del sector turismo de Latinoamérica 

Fuente: elaboración propia. 

 

La prueba de contraste de la razón de 

verosimilitud señala que el modelo logístico es 

significativo (x2=450,266; p<0.05). Ello significa 

que la innovación tecnológica incide en los 

resultados del sistema de las mypes del sector 

turismo de Latinoamérica. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20.6 Pseudo R – cuadrado del modelo que explica la 

incidencia de la innovación tecnológica en los resultados del 

sistema de las mypes del sector turismo de Latinoamérica 

Fuente: elaboración propia. 

 

El valor de Pseudo R – cuadrado de 

Nagelkerke (0192) indica que el modelo 

propuesto explica 19.2% de la variable 

dependiente resultados del sistema. 

 

Se obtuvo que el modelo logístico es 

significativo (p<0.05), se ajusta bien a los datos 

(desviación con p<0.05), y explica 19.2% de la 

variable dependiente resultados del sistema. Por 

lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, es decir: 

existe incidencia significativa de la innovación 

tecnológica en los resultados del sistema de las 

mypes del sector turismo de Latinoamérica. 
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Problema de investigación  

El desarrollo e importancia alcanzados por las 

tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) en la sociedad de hoy ha posicionado a la 

información como el quinto factor de producción 

para la economía actual. La facilidad de acceso 

a medios tecnológicos como las computadoras y 

los teléfonos inteligentes, entre otros, posibilita la 

expansión y el uso de aplicaciones diversas, 

conocidas como apps, por su denominación en 

inglés applications; convirtiéndolas en elementos 

adheridos a la vida cotidiana, personal y familiar, 

debido a su capacidad de favorecer la comodidad 

en la realización de operaciones diversas: 

bancarias, pedidos domiciliarios, consultas 

cotidianas y transacciones documentales, entre 

otras muchas. Protocolos de comodidad que han 

modificado los comportamientos y las 

necesidades personales, trascendiendo incluso 

al medio empresarial. De ahí la necesidad de 

estudiar y entender el impacto que el uso de la 

tecnología puede llegar a tener en el ámbito 

empresarial, y específicamente en el desempeño 

de las micro y pequeñas empresas (mype) 

latinoamericanas. 

Desde esa perspectiva, es importante 

dimensionar dos aspectos fundamentales a 

tratar. El primero tiene que ver con la necesidad 

de entender la tecnología como recurso que 

impacta directamente en el proceso de 

producción o la generación de valor en la 

empresa. Bien sea porque facilita las rutinas del 

empresario o porque optimiza sus esfuerzos y 

uso adecuado del tiempo, lo que sin duda debe 

reflejarse como ventaja competitiva o en su flujo 

de ingresos a través del ámbito de ventas. El 

segundo elemento fundamental por tratar tiene 

que ver con determinar si la formalización de la 

mype genera alguna diferenciación en el uso de 

la tecnología y su efecto sobre la ventaja 

competitiva y el ámbito de ventas de las mype 

entrevistadas.  

A partir de estos dos fundamentales, surge 

la pregunta de investigación: ¿cómo incide el uso 

de la tecnología como factor de producción sobre 

el desempeño de las mype latinoamericanas?  

Cabe anotar que esta pregunta es medible y 

observable, considerando que el desempeño de 

la mype se mide por medio de las variables 

ventaja competitiva y ámbito de ventas, 

identificadas como explicativas de los impactos 

generados por el uso y las aplicaciones de la 

tecnología, variable obtenida mediante las 

encuestas aplicadas. 

 

Objetivos del estudio 

Objetivo general 

Determinar si el uso y la aplicación de la 

tecnología como factor de producción en la 
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gestión de las mype incide como determinante de 

su desempeño. 

 

Objetivos específicos 

Estimar la significancia del uso y aplicación de la 

tecnología sobre la ventaja competitiva y el 

ámbito de ventas. Medir el nivel de explicación 

que la tecnología tiene sobre las variables de 

desempeño en las mypes latinoamericanas y 

comparar los resultados de desempeño 

obtenidos por las mypes formales que han 

incorporado herramientas tecnológicas como 

factor de producción, frente a las mypes no 

formalizadas que las utilizan dentro de su 

gestión. 

 

Aspectos claves de la revisión de la 

literatura 

Una de las principales preocupaciones que ha 

existido a lo largo de los años en el campo 

económico y empresarial tiene que ver con la 

producción y su crecimiento. Desde las bases 

mismas de la ciencia económica, abordadas por 

la llamada escuela de la oferta. En el marco de la 

primera revolución industrial, las preocupaciones 

fueron cambiando y la escuela neoclásica del 

pensamiento económico es quien posteriormente 

dirige su esfuerzo para explicar la eficiencia de 

los factores, como causa de la dinámica 

económica y, por ende, del crecimiento. Así, la 

productividad y la competencia ocupan el centro 

del análisis hasta inicios del siglo XX, momento 

en el cual se asume la llamada segunda 

revolución industrial, en el marco de las nuevas 

dimensiones de la energía eléctrica y 

reconstrucción social como sus principales 

características. 

A partir del análisis de eficiencia, se llega al 

cambio tecnológico como factor de 

productividad, que no sólo abarca la innovación 

en los procesos productivos, sino también los 

procesos graduales de aprendizaje por ajuste o 

adaptación de tecnologías para la generación de 

nuevos productos (Villamil, 2003). Estos análisis 

contribuyeron al desarrollo de la teoría moderna 

del crecimiento económico a mediados de los 

años cincuenta, cuyos supuestos simplificadores 

en la función de producción para explicar la 

eficiencia de los factores a través de la 

productividad, se basaron en Solow (1956) y, 

posteriormente, en Kendrick (1961), Griliches y 

Jorgenson (1967). 

Por otra parte, el enfoque crítico de 

Schumpeter (1939) señala a través de sus 

“opciones elegibles” que los análisis tradicionales 

como el de graficas isocuantas no es real. Surge 

a partir de esta argumentación el enfoque 

“evolucionista” que incluye autores como Nathan 

Rosemberg, Richard Nelson y Sidney Winter. 

Ellos analizan el comportamiento de las 

organizaciones, identifican sus rutinas o 

conocimiento operativo y, a partir de ello, 

conciben la innovación tecnológica como un 

proceso de aprendizaje, particular a cada 

organización, a sus destrezas y a sus propias 

potencialidades. Constituyen así el conocimiento 

indefinible de cada empresario, como lo identifica 

Michael Polanyi (1969), siendo el factor que 

explica la diferencia de productividades entre 

diversos empresarios que utilizan tecnologías 

similares (Bramuglia, 2000). 

Las limitaciones del modelo neoclásico, 

refugiadas en el llamado residuo de Solow para 

explicar el crecimiento económico, hicieron 

necesaria la exploración de nuevos análisis. Esto 

permitió encontrar altos grados de asociación 

positiva entre el crecimiento económico de un 

país y su nivel de desarrollo tecnológico, así 

como la correlación que se tiende a presentar 
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con el incremento constante del capital humano, 

evidencias encontradas en estudios realizados 

por Griliches (1980) y Mansfield (1980). 

Los neoschumpetereanos afirman que en 

los años setenta se produjo un cambio en el 

paradigma tecnológico basado en la 

microelectrónica, respuesta de las grandes 

organizaciones a la crisis expresada por el 

paradigma anterior, el fordismo. Así se da paso 

al periodo conocido como la Tercera Revolución 

Industrial o nuevo paradigma tecnológico y 

productivo, visión presente en autores como 

Christopher Freeman, Giovanni Dosi, John Clark, 

Carlotav Pérez, Lue Steve, Michael Piore y 

Charles Sabel, y también difundida en los 

organismos internacionales (Bramuglia, 2000). 

Los fenómenos asociados a la expansión de 

las innovaciones tecnológicas, tales como el 

desarrollo de las aplicaciones web 2.0, el 

desarrollo de las tecnologías móviles, el ciber 

marketing y los servicios en la nube han 

favorecido la rápida expansión y evolución de las 

herramientas. Permitiendo el desarrollo de las 

redes sociales, la generación e intercambio de 

contenidos en forma directa por sus 

participantes, el desarrollo de espacios de 

contacto y producción de trabajo colaborativo de 

gran expansión como Facebook, Twitter o 

Wikipedia y Amazon. Todo ello con bajo costo 

incorporando grandes masas sociales al 

lenguaje web, aparentemente sin las 

discriminaciones tradicionales del mundo real 

(Ca' Zorzi, 2012).  

Por ser las aplicaciones infraestructuras de 

software prácticas, económicas y fácilmente 

escalables, poseen ventajas especiales para el 

caso de las mypes, convirtiéndose en elementos 

adecuados para el manejo de los mercados, 

producción, comercialización y gestión propia de 

las mypes. Máxime cuando la tecnología de hoy 

va más allá de la producción física, redefiniendo 

formas de transacción, expresiones monetarias, 

llevando a construcciones complejas de valor 

entre las personas. Aspectos que se vuelven 

fundamentales hoy en espacios como el Internet 

de las cosas, blockchain o machine learning, 

propios de la tecnología actual, con alto 

componente de inteligencia artificial y 

característicos de esta cuarta revolución 

industrial. 

 

Justificación y contribución del estudio 

Teniendo en cuenta que las mypes representan 

en promedio más de 95% del total del sector 

empresarial en los países latinoamericanos 

seleccionados, esta investigación posee una alta 

relevancia administrativa y social. Toda vez que 

analiza de forma específica si las aplicaciones 

tecnológicas tienen incidencia en el desempeño 

de este tipo de organizaciones y, por ende, 

impactan en aspectos claves como el crecimiento 

económico, la generación de empleo y el 

comportamiento del ingreso en nuestras 

economías. Se espera que los resultados 

permitan aclarar si la tecnología es realmente 

considerada en la práctica como un factor de 

producción para el micro y pequeño empresario, 

o si por el contrario este sector productivo no la 

contempla activamente en su gestión. 

Por otra parte, los análisis desarrollados en 

esta investigación permitirán caracterizar a los 

micro y pequeños empresarios como usuarios de 

este tipo de tecnologías y detectar sus 

verdaderas percepciones sobre ellas. Así como 

el significado real que le otorgan a la información 

como recurso, al capital humano y al 

conocimiento como elementos de gestión para 

las mypes en Latinoamérica, dimensiones 

propias de la nueva economía del siglo XXI. 
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Propuesta metodológica 

Para explicar si el uso de la tecnología se 

convierte en factor fundamental para el 

desempeño en las mypes latinoamericanas, es 

importante entender que dentro de la gran 

diversidad de organizaciones que hacen parte de 

las llamadas mypes, puede establecerse dos 

grandes categorías: un primer grupo, las mypes 

formalizadas con registro gubernamental o 

tributario, organización financiera y sobre todo 

dimensión productiva y empresarial definida. 

Paralelamente se encuentran las no 

formalizadas, que ocupan un lugar en el mercado 

y en la producción del país, mas no tienen 

presencia formal de sus registros y transacciones 

a pesar de que muchas de ellas poseen incluso 

estructura organizacional. Lo anterior permite 

plantear las siguientes hipótesis: 

 

H. El uso e implementación de la 

tecnología como factor de producción 

tiene impacto sobre el desempeño de las 

mypes en Latinoamérica. 

 

A partir de esta hipótesis general, se 

plantean subhipótesis respecto a: 

 

H. El uso e implementación de la 

tecnología como factor de producción 

tiene impacto sobre la ventaja 

competitiva de las mypes en 

Latinoamérica. 

 

H. El uso e implementación de la 

tecnología como factor de producción 

tiene impacto sobre el ámbito de ventas 

de las mypes en Latinoamérica. 

 

H. El uso e implementación de la 

tecnología como factor de producción en 

empresas formales y no formales genera 

impactos diferenciados en el desempeño 

de las mypes en Latinoamérica. 

En lo que hace referencia a la encuesta 

aplicada, se tomó como muestra unidades mypes 

de Argentina, Ecuador, México, Perú y Colombia, 

conformando una base de 38 321 empresarios, 

conocidos dentro de esta investigación como 

directores de negocio, encuestados en diversas 

ciudades y municipios representativos de los 

países mencionados. 

En cuanto al diseño del estudio, la presente 

investigación se aborda desde la observación y 

estudio del comportamiento de estas 

organizaciones; por tanto, no se efectuarán 

estímulos externos, manipulaciones, ni 

tratamientos intencionados, lo que hace de ésta 

una investigación cuantitativa no experimental. 

La observación natural del proceso empresarial, 

a partir de encuestas aplicadas a los directores o 

empresarios, permite obtener información sobre 

su experiencia y percepción acerca de la 

tecnología, su aplicación empresarial e 

incidencia en su desempeño. El instrumento se 

aplicó durante el primer semestre de 2018. Este 

diseño no experimental es de tipo transeccional 

o trasversal, pues pretende ver asociado al uso 

de la tecnología, el efecto sobre la ventaja 

competitiva y el ámbito de ventas de las mypes. 

Respecto a la definición conceptual y 

operacional de las variables recopiladas, éstas 

se encuentran contenidas en varias secciones 

del cuestionario aplicado: en la primera parte se 

encuentran las características básicas de la 

empresa, la segunda, tercera y cuarta parte 

contienen los componentes del análisis sistémico 

de las mypes conforme lo proponen Posada, 

Aguilar y Peña (2016), y en la última sección se 

encuentra el grado de uso de las herramientas 
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tecnológicas más comunes por parte del director 

en el quehacer de su empresa.  

Las variables fueron valoradas conforme a 

una escala tipo Likert de 5 niveles, a fin de medir 

el grado de importancia y uso que el director de 

la mype reconoce en cada componente del 

sistema. La información fue analizada por medio 

del programa SPSS. De manera general, el alfa de 

Cronbach para el instrumento fue de 0.974, 

clasificándolo como altamente confiable. 

 

Resultados del estudio 

A continuación, se presentan los resultados 

obtenidos hasta el momento dentro del avance 

de esta investigación. En primer lugar, se 

presentan los principales resultados descriptivos 

encontrados, luego las pruebas de confiabilidad 

efectuadas a las variables contempladas en el 

instrumento, previo a hacer los análisis de 

correlaciones, y luego se presentan los 

resultados de los modelos de regresión entre las 

variables que reflejan el impacto que tienen en el 

desempeño de las mypes latinoamericanas el 

uso de la tecnología. 

 

Resultados descriptivos 

Considerando el marco metodológico de la 

presente investigación, se seleccionaron las 

variables uso de la tecnología, presentada en la 

sección cuarta del cuestionario y las variables 

ventaja competitiva y ámbito de ventas, que 

corresponden a variables de resultado del 

modelo sistémico.  

Como características sociodemográficas, se 

logró establecer lo siguiente: de los 38 296 

empresarios latinoamericanos entrevistados, 

51.9% son hombres. Respecto a grupos etarios 

55.1% de ellos tiene una edad que oscila entre 

26 y 45 años; asimismo, 57% de los encuestados 

son casados y 76.3% de los directores 

encuestados tiene hijos, mientras 23.1% no tiene 

descendencia. En lo que refiere a nivel de 

escolaridad, se encontró que 5.2% de los 

empresarios no tenía la primaria terminada; 5.9% 

la estudió completa, 17.1% terminó la 

secundaria, 20.4% el bachillerato, 17.1% terminó 

la licenciatura, y sólo 3.2% restante tiene 

estudios de posgrado. De las micro y pequeñas 

empresas participantes, 23.7% iniciaron 

operaciones entre 2001 y 2009, y 43.5% en el 

periodo de 2010 a 2016; 21.4% surgieron antes 

de 2000 y sólo 10% se creó desde 2017 en 

adelante. En cuanto al tipo de asociación que 

describe mejor su negocio, se encontró que 

31.9% manifiesta algún tipo de asociación formal, 

mientras 66.7% señala formas de asociación 

representativas de actividades no formales. 

Finalmente, respecto a la pregunta, ¿cuántas 

personas usan computadora para su trabajo en 

tu empresa?, 45% manifiesta que ninguna. 

Respecto a personas que usan el celular en su 

trabajo, 19.2% de empresarios manifestó que 

ninguna y 59.2% señaló que entre 1 y 3 personas 

lo usan para trabajo en su empresa. 

 

Análisis confirmatorio de las dimensiones 

uso de tecnología, ventaja competitiva y 

ámbito de ventas 

Los resultados encontrados para establecer el 

nivel de confiabilidad en cada una de las 

dimensiones analizadas, así como la 

consistencia de las preguntas que conformaron 

su medición, se resumen en las estadísticas de 

fiabilidad obtenidas así: 
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Dimensión 
analizada 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

Número de 
elementos 

Tecnología 0.885 11 

Ventaja 
competitiva 

0.818 6 

Ámbito de 
ventas 

0.793 6 

  

Tabla 23.1 Estadísticas de fiabilidad 

Fuente: elaboración propia. 

 

Los resultados obtenidos por cada 

dimensión para alfa de Cronbach, según George 

y Mallery (2003), señalan que las dimensiones 

tecnología y ventaja competitiva alcanzan niveles 

que permiten interpretarlos como buenos. Por su 

parte, la dimensión ámbito de ventas registra un 

valor aceptable al aproximarse a 0.8. Como 

resultados estadísticos descriptivos, teniendo en 

consideración los valores de respuesta bajo 

escala de Likert con rangos de uno a cinco, se 

estableció curtosis negativa para las 

dimensiones analizadas respectivamente; por 

tanto, la distribución de las diferentes respuestas 

se concentra alrededor de la media, en el análisis 

respectivo efectuado a las tres dimensiones 

objeto de la investigación. 

 

Análisis de correlación de las dimensiones 

tecnología, ventaja competitiva, ámbito de 

ventas y tipo de asociación empresarial 

En este aparte se presentan los resultados del 

análisis de correlación para las dimensiones 

tecnología, ventaja competitiva y ámbito de 

ventas; luego, los resultados de correlacionar las 

tres dimensiones con el tipo de asociación 

empresarial. Respecto a esta última dimensión, 

cabe resaltar que los directores entrevistados 

respondieron si su empresa estaba constituida 

formalmente o no, en la primera parte del 

cuestionario, al elegir una (1) de entre seis (6) 

opciones, del tipo de asociación que describe 

mejor la situación actual de su empresa. 

Los análisis realizados para determinar los 

niveles de correlación se efectuaron mediante 

resultados comparativos con el uso de tabla 

cruzada entre las dimensiones a correlacionar: 

tecnología y ventaja competitiva, tecnología y 

ámbito de ventas, y tecnología con tipo de 

asociación. En dicha comparación se 

establecieron hipótesis de análisis a fin de probar 

la hipótesis del investigador, con un nivel de 

significancia de 5% o p-valor =0.05, se aplicó la 

prueba chi cuadrado, cuyo nivel de significancia 

bilateral o P-valor es menor a 0.05, aceptando las 

hipótesis de relación entre la tecnología y la 

ventaja competitiva y entre la tecnología y el 

ámbito de ventas. Resultados correlacionales 

que permiten establecer la familiaridad 

estadística entre la tecnología y cada una de las 

variables seleccionadas para medir el 

desempeño en la mype. Con esto, se evidencia 

que el impacto del uso de la tecnología como 

factor de producción puede medirse más allá del 

enfoque neoclásico tradicional de productividad; 

esto es a través del desempeño de la unidad 

empresarial como un todo y no mediante el 

análisis de rendimiento de cada factor, como se 

hizo en el pasado. 

Finalmente, del análisis llevado a cabo entre 

las dimensiones tecnología y el tipo de 

asociación, se obtuvo resultados similares de 

correlación. Llama la atención que para 35% de 

los directores de pymes formales la tecnología se 

considera elemento indispensable en la 

empresa, pues respondieron que siempre la usan 

en su negocio; reconocimiento aún más 

significativo efectuado por 50% de los directores 

de las mypes no formales en el mismo aspecto. 

Esto evidencia lo planteado por Ca' Zorzi (2012), 

respecto a la expansión tecnológica con bajo 
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costo y demás ventajas presentadas por las 

aplicaciones tecnológicas de hoy que, según este 

resultado, son mejor aprovechadas por las 

mypes no formales, como se refleja en la gráfica 

23.1.  

 
Gráfica 23.1 Dimensión tecnológica por tipo de asociación 

(uso de tecnología) 

Fuente: elaboración propia. 

 

Modelos de regresión entre dimensiones 

A fin de complementar la medición de correlación 

que tienen las dimensiones ventaja competitiva y 

ámbito de ventas respectivamente, frente al uso 

y aplicación de la tecnología, objeto de esta 

investigación, se adelantaron dos modelos de 

correlación de la siguiente forma. 

 

  
1er Modelo de 

regresión 
2o Modelo de 

regresión 

Hipótesis 

Ho. La ventaja 
competitiva de la 
mype en 
Latinoamérica no 
depende del uso y 
aplicación de la 
tecnología en el 
ámbito 
empresarial. 
H1. La ventaja 
competitiva de la 
mype en 
Latinoamérica 
depende del uso y 
aplicación de la 
tecnología en el 
ámbito 
empresarial. 

Ho. El ámbito 
de ventas de la 
mype en 
Latinoamérica 
no depende del 
uso y 
aplicación de la 
tecnología en 
la empresa. 
H1. El ámbito 
de ventas de la 
mype en 
Latinoamérica 
depende del 
uso y 
aplicación de la 
tecnología en 
la empresa. 

Modelo 
basado en 

una 
regresión 
lineal de 
la forma 

Y = a+bβ  
Donde: 
Y = variable 
dependiente 
(ventaja 
competitiva) 
a = constante 

Y = a + bβ  
Donde: 
Y = variable 
dependiente 
(ámbito de 
ventas) 
a = constante 

b = coeficiente de 
la variable 
independiente 
β = variable 
independiente 
(tecnología) 

b = coeficiente 
de la variable 
independiente 
β = variable 
independiente 
(tecnología) 

Modelo 
obtenido 

Y = 4.197- 
0.42β 

Y = 3.758- 
0.66β 

Nivel de 
significan

cia 
ANOVA < 

0.5 

Se rechaza 
hipótesis nula 
(Ho) y se acepta 
la hipótesis 
alternativa – 
investigador 

Se rechaza 
hipótesis nula 
(Ho) y se 
acepta la 
hipótesis 
alternativa – 
investigador 

Resultado 

La ventaja 
competitiva de la 
mype en 
Latinoamérica 
depende del uso y 
aplicación de la 
tecnología en el 
ámbito 
empresarial. 

El ámbito de 
ventas de la 
mype en 
Latinoamérica 
depende del 
uso y 
aplicación de la 
tecnología en 
la empresa. 

 
Tabla 23.2 Resumen de modelos planteados 

Fuente: elaboración propia. 

 

Los resultados de correlación sugieren cierta 

causalidad en la dimensión uso y aplicación de la 

tecnología con efectos en el desempeño de las 

mypes latinoamericanas, medidos a través de las 

variables ventaja competitiva y ámbito de ventas, 

respectivamente. Por último, los próximos 

resultados a obtener permitirán identificar si 

existen impactos diferenciados en el desempeño 

empresarial por el uso de la tecnología en 

empresas formales y no formales en 

Latinoamérica. 
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Problema de investigación  

La problemática de las pymes es compleja por la 

diversidad de factores y variables que inciden en 

su permanencia, crecimiento, competitividad y 

direccionamiento estratégico, entre otros. Por lo 

tanto, en este estudio se tienen en cuenta 

algunos factores que se conocerán a partir de la 

información recolectada producto de diferentes 

estudios de la región. Un estudio llevado a cabo 

en 2015 sobre Balance de la Economía de la 

Región (2015, p. 35) evidencia que las 

exportaciones de la región Bogotá-

Cundinamarca disminuyeron 10.2% con relación 

a 2014, principalmente por la caída en el valor de 

las exportaciones industriales, que bajaron 

10.9% y representan 70% del valor total, y por las 

actividades de la agricultura, caza y pesca (7%), 

la segunda actividad más importante con 29% de 

participación. También disminuyeron las de 

minería (21%) que generan 2.5% de las 

exportaciones regionales. Uno de los problemas 

que se aborda para este estudio está sustentado 

en el informe entregado por Bancoldex (2017), el 

cual refleja la preocupación de que en las pymes 

los directores no realizan los controles propios de 

los activos y el tamaño de su empresa, aspecto 

que genera un escollo en la información. 

 

Objetivos del estudio 

Como objetivo general se planteó establecer el 

grado de correlación entre la resiliencia y la 

satisfacción del director de las mypes. 

 

Aspectos claves de la revisión de la 

literatura 

Dentro de las investigaciones que se han llevado 

a cabo en el tema se encuentran: 

Resiliencia. Atehortúa (2002) indaga sobre 

la forma como se aborda el tema de las crisis en 

las empresas y señala que se hace énfasis en los 

resultados finales en términos de mercado, de 

finanzas o de producción y no se estudian en 

profundidad los procesos, las decisiones y las 

conductas que obtuvieron los resultados. 

Asimismo, hay una aproximación conceptual 

tomando como base la resiliencia de las 

organizaciones, por parte de distintos autores. 

Uno de ellos es Wildavsky (1988) quien la define 

como la capacidad dinámica de adaptabilidad de 

la organización que crece y se desarrolla con el 

tiempo. Otros como Diamond la define como la 

capacidad del sistema social de responder a los 

cambios (Diamond, 1996, citado en Meneghel, 

Salanova & Martínez, 2013). 

Más recientemente autores como Somers 

(2009) señalan que la resiliencia no es vista 

específicamente como una serie de pasos, sino 

como una conducta, actitud y patrón dentro de la 

cultura de la organización. En esta definición 

converge de alguna manera Lengnick-Hall y 

Beck quien expone que la resiliencia es una 

mezcla de comportamientos, perspectivas e 

interacciones que se desarrollan, se miden y se 

administran; por ello, es un factor tan importante 
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para medir cuando se observa cómo las 

organizaciones responden ante las crisis 

(Lengnick-Hall y Beck, 2003, citado en Somers, 

2009). En cuanto a la satisfacción del director, es 

una de las variables más estudiadas en el 

comportamiento organizacional. Hoppock (1935) 

señala dos razones que parecen explicar ese 

gran interés por los investigadores: es uno de los 

resultados humanos en el trabajo más 

importante. Siempre ha estado implícitamente o 

explícitamente, asociado al desempeño; lo que 

equivale a esperar que los trabajadores más 

satisfechos sean también los más productivos. 

También se entiende como satisfacción laboral a 

la manera como siente un empleado acerca de 

su propio trabajo. Las actitudes de una persona 

hacia su propio empleo reflejan experiencias 

agradables y desagradables. 

 

Justificación y contribución del estudio 

Para el estudio de las micro y pequeñas 

empresas mypes (así como de cualquier grupo 

social), implica abordar una serie de elementos 

interrelacionados que hacen complejo cualquier 

proceso de análisis. Es por eso que se eligió 

como criterio de análisis y de interpretación de 

resultados de factores la satisfacción y la 

resiliencia, las cuales son algunas de las 

dimensiones que merecen especial atención, 

para verificar si existe algún grado de correlación. 

En ese sentido, los resultados y hallazgos de 

esta investigación giran en torno a establecer el 

grado de correlación existente entre la dimensión 

resiliencia y satisfacción del director. Se pudo 

contrastar los resultados, reafirmando que 

realmente existe una alta correlación entre la 

satisfacción del director y la resiliencia. Con 

respecto al modelo que permitía establecer si la 

satisfacción del director depende de la 

resiliencia, se pudo comprobar que existe dicha 

dependencia, no sólo desde el punto de vista 

estadístico, sino también desde el punto de vista 

social, personal, psicológico, sociológico y 

cultural. No obstante, este estudio permite a 

quienes hacen revisión de esta literatura 

comprender los entornos cambiantes acordes 

con la globalización y, a la vez, a todos aquellos 

líderes que han sido evaluados con confianza, 

cultivando al máximo las oportunidades que se 

presentan. Por último, su estudio es de 

trascendental importancia para conocer las 

características, las disposiciones, los casos 

exitosos, pero también los fracasos, las 

vulnerabilidades, las situaciones críticas frente a 

la competitividad del mercado cada vez más 

globalizado. 

 

Propuesta metodológica 

El primer aspecto que conviene mencionar es la 

hipótesis propuesta para este estudio: ¿la 

satisfacción es una variable que depende de la 

capacidad de resiliencia en los directores de las 

mypes? 

El diseño para este caso se definió como no 

experimental de acuerdo con la clasificación 

presentada por Hernández y Baptista (2003), en 

atención a que no se pretende manipular la 

variable en estudio. Los fenómenos se observan 

en su contexto natural para luego analizarlos y 

evaluarlos. En esta investigación se tomará el 

grado de correlación existente entre la dimensión 

resiliencia y la satisfacción empresarial. 

La resiliencia del director de las mypes es 

más relevante para la supervivencia del negocio 

que la satisfacción que tiene con la empresa. 

Para lo cual, se presenta la prueba de validez, se 

procede a calcular el alfa de Cronbach, ya que se 

quiere evaluar la fiabilidad de los ítems del 

instrumento de medición para las secciones que 

recogen información con respecto a la 
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satisfacción y la resiliencia en las mypes 

encuestadas; para ello, se toman las siguientes 

unidades. 

Unidad de muestreo: se empleó a las 

mypes de Colombia y México. 

Unidad de análisis: se realizó la encuesta a 

directores de las mypes. 

Instrumento de recolección: se utilizó 

como instrumento la encuesta. 

Instrumento de medición: se utilizó el 

modelo de alfa de Cronbach empleando 

instrumentos como SPSS. Dentro de las variables 

propuestas están: 

Variables: en la resiliencia como variable de 

causa, está definida a través de los siguientes 

factores: capacidad de recuperarme rápidamente 

tras pasar por momentos difíciles. En la variable 

satisfacción con las mypes, se tienen en cuenta 

lo siguiente factores: desempeño de la empresa 

en su conjunto, realización como persona. 

 

Resultados del estudio 

En este apartado se toman las siguientes escalas 

que son satisfacción del director, resiliencia del 

director y, adicionalmente, se hace el análisis del 

modelo de regresión. 

 

Escala: satisfacción del director 

Los resultados sobre la prueba estadística de 

fiabilidad nueva dimensión en el director obtiene 

un alfa de Cronbach de 0.863; un alfa de 

Cronbach es basado en elementos 

estandarizados también de 0.868, para cinco 

elementos que corresponden a las opciones de 

respuesta para cada una de las preguntas que 

componen esta dimensión. Esto demuestra que 

el instrumento en lo pertinente a esta dimensión 

es confiable y consistente. 

 

Escala: resiliencia del director 

En cuanto al análisis de fiabilidad de la dimensión 

resiliencia del director, los estadísticos del 

coeficiente alfa de Cronbach fueron de 0.846 y el 

mismo indicador basado en elementos 

estandarizados subió a 0.857, para los seis 

reactivos o preguntas, aumentando ligeramente 

e indicando que es un resultado bueno; por lo 

tanto, es fiable y consistente los diferentes 

reactivos orientados a medir la resiliencia del 

director en cualquier contexto y situación. 

 

Análisis de regresión 

Para demostrar la hipótesis, es necesario 

realizar la regresión entre las dos variables 

resiliencia como variable independiente y 

satisfacción como variable dependiente, para 

poder explicar otra de las hipótesis que se 

pretende demostrar en esta investigación. 

 

A. Formulación de hipótesis 

H0 La satisfacción es una variable que no 

depende de la capacidad de resiliencia en los 

directores de las mypes. 

H1 La satisfacción es una variable que 

depende de la capacidad de resiliencia en los 

directores de las mypes. 

 

B. Nivel de significancia 

El nivel de significancia es de 5% = 0.05 para un 

intervalo de confianza de 95 por ciento. 

 

C. Elección de la prueba estadística 

La prueba estadística seleccionada 

considerando variables categóricas 

politómicas dependientes e independientes fue 

el modelo de regresión, los resultados se 

muestran a continuación. 
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La ecuación del modelo se basa en una 

regresión lineal como muestra la siguiente 

ecuación. 

 

Modelo de regresión 

La tabla 24.1 muestra el resumen del modelo de 

regresión simple, donde se observan los 

indicadores y los proyectores para la resiliencia, 

así como para la variable dependiente 

satisfacción. 

Tabla 24.1 Resumen del modelo b 

Fuente: elaboración propia. 

En la tabla 24.1 es importante considerar 

únicamente el coeficiente de determinación R 

cuadrado, por ser una relación simple con 

una sola variable independiente. Sin embargo, 

cuando se tiene una regresión múltiple, se debe 

hacer uso del coeficiente de determinación R 

cuadrado ajustado. Considerando el valor de 

R cuadrado = 0.927, se puede afirmar que 

existe una buena bondad, dado que está 

cercano a 1, es decir, 92.7% de la variabilidad 

de la satisfacción, depende del nivel de 

resiliencia del director de mype, mientras que 

7.3% de la variabilidad en la satisfacción, 

depende de otros factores diferentes a la 

resiliencia. 

A continuación, se hizo el análisis de la 

varianza ANOVA, para establecer si el modelo 

es o no significativo, tal como lo muestra la 

tabla 24.2. 

Tabla 24.2 Análisis de la varianza ANOVA a 

Fuente: elaboración propia. 

 

En la tabla 24.2 se puede observar que el 

nivel de significancia es menor a 0.05, se puede 

afirmar que el modelo es significativo; por lo 

tanto, sus resultados son confiables y 

permiten hacer las predicciones de las 

diferentes variables, como la dependiente con 

respecto a las variables independientes. 

Finalmente, se presentan los cálculos 

coeficientes del modelo de regresión, para poder 

reemplazar la ecuación que se quiere probar, 

como lo muestra la tabla 24.3. 

 

Tabla 24.3 Coeficientes a del modelo 

Fuente: elaboración propia. 

 

Considerando los resultados de la tabla 

24.3, el modelo de regresión establecido para 

determinar la dependencia de la satisfacción 

con respecto a la variable resiliencia, 
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reemplazando sus valores quedaría de la 

siguiente forma: 

𝐘 =  𝐚 + 𝐛𝛃  

Al reemplazar el modelo quedaría así: 

Y = 0.478  + 0.833β 

Para completar la información estadística 

relevante, la tabla 24.4 muestra las estadísticas 

de residuos del modelo con sus valores mínimos 

y máximos, como promedio y desviación 

estándar para la totalidad de los datos de la 

muestra, donde se incluye el valor pronosticado, 

el residuo, el valor pronosticado estándar y, a su 

vez, el residuo estándar. 

 

Tabla 24.4 Estadísticas de residuos a del modelo 

Fuente: elaboración propia. 
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Universidad Militar Nueva 
Granada, Colombia 
 

Problema de investigación  

En el presente trabajo se aborda un estudio de 

caso poco explorado, como es el de la cultura 

organizacional en una universidad pública 

colombiana de origen militar (UPCOM), sus sedes, 

facultades y el grupo de funcionarios 

administrativos. Para el planteamiento del 

problema central de esta disertación doctoral, se 

establecieron las siguientes tres preguntas de 

investigación: ¿cuáles son las características de 

la cultura organizacional de una UPCOM, de 

acuerdo con el modelo de valores en 

competencia (MVC)?; ¿el instrumento de 

evaluación de la cultura organizacional del MVC 

es aplicable en una institución educativa pública 

de origen militar? y ¿qué teorización se aporta al 

MVC en el estudio realizado en una UPCOM?, que 

dan respuesta a los tres objetivos de 

investigación formulados. 

Para el estudio, se hizo el diagnóstico de la 

cultura organizacional actual y preferida de la 

UPCOM, mediante el modelo de valores en 

competencia (MVC) de Cameron y Quinn (2006). 

Para este proceso, se aplicó una adaptación del 

instrumento de evaluación de la cultura 

organizacional (OCAI, por sus siglas en inglés), al 

contexto de la UPCOM en cada una de las 

poblaciones definidas, calculando muestras 

válidas para cada nivel de la organización, 

mediante una versión digital que permitió recoger 

los resultados de forma estructurada y 

sistemática.  

 

Objetivos del estudio 

Se establecieron tres objetivos:  

1) Validar el instrumento de evaluación de la 

cultura organizacional (OCAI) del modelo de 

valores en competencia en la UPCOM. 

2) Caracterizar la cultura organizacional de la 

UPCOM de acuerdo con el modelo de valores en 

competencia. 

3) Aportar teorización al modelo de valores en 

competencia en el ámbito de la UPCOM. 

 

Aspectos claves de la revisión de la 

literatura 

La presente investigación desarrolla una revisión 

de la literatura segmentada en cinco grandes 

temáticas: cultura organizacional, cultura 

organizacional en las instituciones de educación 

superior, cultura organizacional en el sector 

público colombiano, cultura organizacional en las 

instituciones de origen militar, para cerrar con la 

cultura organizacional relacionada con el MVC. 

 

Cultura organizacional 

El análisis del concepto de cultura organizacional 

se encuentra mediado por los diferentes 

enfoques empleados para su estudio. Se 

analizan las organizaciones desde dos puntos de 

vista: como sistemas socioculturales y como 

sistemas de ideas (Ospina, 2014). En el primer 

grupo se encuentran las escuelas: funcionalista, 

funcionalista estructuralista, ecológico-
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adaptacionista e histórico disfuncionista. En el 

segundo grupo, que estudia las culturas 

organizacionales como sistemas de ideas, se 

encuentran las escuelas: cognoscitiva, 

estructuralista y simbólica. 

De acuerdo con Segredo, García, León y 

Perdomo (2017), la cultura organizacional se 

distingue de las otras debido a un conjunto de 

valores y creencias esenciales, que se 

materializan por medio de normas; una cultura 

compartida, concebida como el conjunto de 

valores y creencias comunes a la mayoría de los 

integrantes de la entidad; una imagen integrada 

que proyecta la identidad de la organización a su 

entorno, y un fenómeno persistente, que le da 

estabilidad y renuencia al cambio, lo que puede 

tener repercusiones favorables o desfavorables. 

Con relación a las características claves de la 

cultura organizacional, Segredo, García, León y 

Perdomo (2017) destacan las siguientes: 

iniciativa individual, tolerancia al riesgo, control, 

identidad e integración, sistema de incentivos, 

tolerancia del conflicto y modelo de 

comunicación. 

La cultura organizacional, como constructo, 

se constituye en uno de los conceptos más 

debatidos en el ámbito del estudio de las 

organizaciones, que se evidencia en amplio 

número de modelos, clasificaciones, 

tipificaciones y métodos de evaluación 

estructurados en torno al mismo. Desde esta 

perspectiva, se considerarán los más 

reconocidos y aplicados, en atención a que 

cuentan con mayor evidencia empírica y aportes 

teóricos surgidos de su aplicación. 

 Modelo de los tres niveles Schein (1985): 

supuestos básicos desarrollados por un 

grupo determinado para resolver retos de 

adaptación al entorno y de integración 

propios.  

 Modelo de valores culturales de O’Reilly, 

Caldwell y Chadman (1991): normas 

comprendidas como patrones de referencia 

socialmente aceptados, surgidos de los 

valores organizacionales. 

 Modelo de valores en competencia de 

Cameron y Quinn (2006): dimensiones 

bipolares, en cuatro subdominios, que 

aparentan desarrollar mensajes 

contradictorios. 

 Modelo de cultura y flexibilidad de Denison 

(2000): características dominantes de la 

cultura que garantizan el funcionamiento 

holístico y efectivo de la organización. 

 Modelo tridimensional de Payne (2001): 

grado de percepciones, actitudes, 

conductas, valores y creencias compartidos 

por los integrantes de la organización. 

 Modelo de orientación cultural de Hosftede 

(2011): prácticas de gestión del talento 

humano como pilar de la cultura 

organizacional para encaminar el tipo de 

cultura mediante su orientación. 

Cultura organizacional en las instituciones de 

educación superior 

El estudio de la cultura organizacional permite 

evidenciar que las instituciones educativas no 

son ajenas a la influencia que ejercen las 

relaciones que se construyen en torno a su 

gestión, en especial si se tiene en cuenta que una 

institución de educación superior —como toda 

organización— se encuentra en una búsqueda 

constante de autoconocimiento y 

autoevaluación, para determinar aquellos 

aspectos en los cuales se debe redireccionar sus 

esfuerzos hacia el horizonte propuesto, 

asegurando así la prestación de un servicio 

educativo con calidad y eficiencia, que responda 

a las necesidades de sus audiencias de interés. 
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Para Sánchez y De la Garza (2013), la 

cultura organizacional favorece la eficiencia 

organizacional al convertirse en una herramienta 

para la alta dirección de las instituciones de 

educación superior (IES), mediante la aplicación 

de estudios que propicien su diagnóstico y 

clasificación, que permita desarrollar un análisis 

apropiado de las expresiones que la 

caracterizan. 

En el caso particular de las instituciones de 

educación superior en Colombia, dentro del 

modelo de aseguramiento interno de la calidad y 

en el marco del mejoramiento continuo de la 

calidad de la educación superior en Colombia, se 

estableció que la gestión adecuada de la cultura 

organizacional, al igual que otros aspectos 

estructurales de una entidad como los principios, 

valores y procesos de desarrollo humano y 

profesional, son manifestaciones del logro en la 

excelencia de la calidad en una IES (Silva, Bernal, 

& Hernández, 2015). 

En ese mismo sentido, el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN, 2008) ofrece 

lineamientos para encaminar las IES hacia la ruta 

del mejoramiento institucional, con el 

fortalecimiento de cuatro formas de gestión 

institucional (directiva, académica, de la 

comunidad, y administrativa y financiera). Como 

elemento principal dentro de la gestión directiva 

se destaca la cultura institucional, a la que el MEN 

le adjudica la función de dar significado, 

apreciación y formalidad a las acciones 

institucionales. 

En el contexto de la cultura organizacional 

en instituciones educativas, se encuentra el 

trabajo de Muro (2008), donde se describe y 

caracteriza la cultura organizacional de la 

Universidad Pedagógica Nacional de Celaya 

(UPN) y se analiza la pertinencia del 

establecimiento de estrategias para enfrentar un 

cambio organizacional. De igual manera, el 

estudio de García (2012) establece también un 

precedente en la caracterización de la cultura 

organizacional en instituciones tecnológicas, 

comparando dos de ellas para aumentar su 

eficiencia, productividad y competitividad. 

 

Cultura organizacional en el sector público 

colombiano 

La cultura organizacional hace énfasis en la 

apropiación de una cultura por parte de los 

integrantes de una entidad, en pro del bienestar 

de todos los involucrados, englobando las 

normas, la filosofía, los valores, las políticas, el 

clima organizacional y los diferentes 

reglamentos, haciéndolos sentir parte de un todo. 

Para el Departamento Administrativo de la 

Función Pública (DAFP, 2018), la intervención de 

la cultura organizacional se concretó en una 

estrategia consolidada mediante un documento 

guía, como sustento teórico y metodológico para 

el desarrollo de acciones de cambio cultural. La 

importancia de los elementos propuestos dentro 

de la estrategia radica en la identificación de las 

creencias, las percepciones, los 

comportamientos y las representaciones que 

inciden en la administración pública, para 

finalizar con la identificación de los ámbitos, las 

poblaciones objetivo y los aspectos culturales 

colombianos, en los cuales hay que enfocarse 

para mejorar la gestión pública y el 

reconocimiento de la ciudadanía.  

 

 

Cultura organizacional en las instituciones de 

origen militar 

Las organizaciones de origen militar, al igual que 

los otros sectores de la sociedad, se han 

enfrentado a fuertes procesos de transformación 

social, económica y cultural, y, para ello, han 
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encontrado en la cultura organizacional un activo 

de carácter estratégico para trascenderlos de 

manera exitosa. Desde esta perspectiva, 

Clavería, Moretto y Gomes (2014) señalan que 

los procesos de transformación abordados por 

las instituciones armadas requieren ubicar como 

foco primordial a la cultura organizacional, en 

atención al profundo arraigo y sentido histórico 

que le otorgan a la formación, la tradición y las 

costumbres, pues, debido a esta orientación, 

tanto la toma de decisiones como el liderazgo 

garantizarán su sostenibilidad. 

 

Modelo de valores en competencia (MVC) 

El modelo de valores en competencia (MVC), 

según Cameron y Quinn, tuvo como propósito 

original definir la efectividad en el interior de las 

organizaciones para identificar los factores de 

éxito. Posteriormente, se descubrieron otras 

aplicaciones importantes como la cultura y su 

relación estrecha con el cambio, así como el 

análisis del tipo de liderazgo que se ejerce en la 

entidad, entre otros campos de acción. 

El diagnóstico de la cultura de 

las organizaciones y su posterior clasificación se 

desarrolla en función de la confluencia de dos 

dimensiones centrales de valores como se muestra 

en la figura 26.1: orientación (foco interno o 

externo) y flexibilidad (estructura flexible o estable). 

Las intersecciones de las dimensiones generan 

una estructura de cuadrantes de valores, en la que 

cada una representa un conjunto diferente de 

indicadores de la efectividad organizacional: 1) 

enfoque interno y flexibilidad (cuadrante de 

relaciones humanas = organización familiar = 

cultura clan); 2) enfoque interno, estabilidad y 

control (cuadrante de proceso interno = 

organización estructurada y controlada = cultura 

jerárquica); 3) enfoque externo y flexibilidad 

(cuadrante de sistemas abiertos = organización 

innovadora = cultura adhocracia), y 4) enfoque 

externo, estabilidad y control (cuadrante de metas 

racionales = organización competitiva = cultura 

mercado) (Cameron & Quinn, 2006).  

Según el MVC, la mayoría de las 

organizaciones desarrollan un estilo de cultura 

dominante; sin embargo, un gran porcentaje de 

las organizaciones se caracterizan por desplegar 

uno o más tipos de culturas e incluso se han 

presentado casos en los que cada tipo de cultura 

tiene una ponderación similar; por esto, se hace 

necesario tener clara la diferencia existente en 

cada una de ellas, para así poder perfilar los 

resultados (Cameron & Quinn, 2006). 

 

Figura 26.1 Modelo de valores en competencia de Cameron 

y Quinn 

Fuente: elaboración propia. 

 
La tabla 26.1 muestra, de manera resumida, las 

características de cada una de las divisiones 

culturales anteriormente mencionadas. 
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Tabla 26.1 Caracterización de los tipos de cultura del MVC 

Fuente: elaboración propia con base en Cameron y Quinn 

(2006, p. 46). 

 
En el trabajo de Méndez (2012), se aborda 

una exploración factorial del clima y la cultura 

organizacional dentro del MVC, y se resalta la 

necesidad de aumentar la teorización, la medida 

y el análisis de este modelo. Uno de los trabajos 

que aportó teorización fue el realizado por 

Hernández-Sampieri y Méndez (2015), con un 

modelo que vincula el clima con la cultura 

organizacional. 

 

Justificación y contribución del estudio 

Es inmensamente útil para la institución conocer 

el tipo de cultura que tiene, porque su éxito 

depende de qué tanto su cultura organizacional 

coincide con las demandas de un entorno cada 

vez más competitivo, así como con el 

direccionamiento estratégico de la institución. 

De ahí que la importancia de esta 

investigación radica en que en la UPCOM no se ha 

estudiado el tipo de cultura organizacional que la 

identifique, en especial si se tienen en cuenta sus 

características particulares, que presentan una 

composición única en cuanto a la orientación de 

su liderazgo de conformidad con el consejo 

directivo conformado por integrantes del sector 

defensa y representantes de la comunidad 

académica; por sus orígenes, principios y 

fundamentos, con profundo arraigo en las 

fuerzas militares y por su condición de ente 

universitario autónomo del orden nacional, con 

un régimen orgánico especial, que se rige por las 

políticas y la planeación del Ministerio de 

Educación Nacional colombiano. 

 

Propuesta metodológica 

La presente investigación tiene un enfoque 

cuantitativo, realizado por medio de una prueba 

y análisis de las variables definidas: cultura 

organizacional actual y preferida, con los cuatro 

tipos de cultura pertenecientes al MVC. Las 

dimensiones de cada variable fueron: 1) 

características dominantes, 2) mando de la 

institución, 3) dirección de los empleados, 4) 

unión de la organización, 5) énfasis estratégicos 

y 6) criterios de éxito. 

Se precisa que el diseño de la investigación 

es de tipo no experimental y no plantea hipótesis, 

transeccional con datos recolectados en un 

momento y tiempo determinados, y de carácter 

exploratorio; debido a que en la UPCOM no se han 

realizado estudios con este alcance, su enfoque 

es cuantitativo por la utilización de técnicas de 

medición. 

Para la aplicación del instrumento definitivo, 

se consideró la totalidad de los estudiantes de 

pregrado, posgrado, docentes de planta, 

ocasionales, de hora cátedra y funcionarios 

administrativos de la universidad objeto de 

estudio, que pertenecen a las ocho facultades 

que funcionan en las sedes de Bogotá y Campus, 

completando una población de 19 913 personas. 

La muestra fue definida con un nivel de confianza 

de 95% y un porcentaje estimado de la muestra 

de 50 por ciento. Usando el software STATS fue 

calculada una muestra de n=377 y se aplicó el 

instrumento a una muestra de 595 individuos. 

Debido a la necesidad de estratificar la muestra 

para cada facultad, se multiplicó el total de la 
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subpoblación por una fracción constante n/N = 

0,01893. En la tabla 26.2 se observa en detalle la 

muestra probabilística estratificada de las 

facultades de la UPCOM. 

Para validar el instrumento utilizado, se 

realizó una prueba piloto con una muestra de 22 

personas entre estudiantes, docentes y 

funcionarios del programa de ingeniería en 

mecatrónica. El OCAI se aplicó mediante un 

formulario diligenciado en Limesurvey y se 

analizaron los datos obtenidos. 

Estrato 
por 

facultad 

Facultades 
UPCOM 

Total 
població

n 
Muestra 

Facultad 
1 

Facultad de 
Medicina  

1.660 31 

Facultad 
2 

Facultad de 
Ciencias 
Básicas y 
Aplicadas 

550 10 

Facultad 
3 

Facultad de 
Educación y 
Humanidades 

334 6 

Facultad 
4 

Facultad de 
Estudios a 
Distancia 

4.001 76 

Facultad 
5 

Facultad de 
Derecho 

3.421 65 

Facultad 
6 

Facultad de 
Ciencias 
Económicas 

3.332 63 

Facultad 
7 

Facultad de 
Ingeniería 

5.214 99 

Facultad 
8 

Facultad de 
Relaciones 
Internacionale
s 

1.401 27 

Total 19.913 377 

 
Tabla 26.2 Muestra probabilística estratificada de las 

facultades de una universidad pública militar 

Fuente: elaboración propia.  

 

La tabla 26.3 muestra el alfa de Cronbach 

obtenido por cada cultura, que calculó un valor 

“medio” para la mayoría de éstas; sin embargo, 

la cultura Adhocracia obtuvo un coeficiente bajo. 

Debido a la necesidad de evaluar todas las 

dimensiones de las culturas, se decidió continuar 

con el estudio sin eliminar ninguna dimensión. 

 

Cultura Clan Adhocracia Mercado Jerarquía 

Actual 0.599 0.376 0.507 0.428 

Preferida 0.709 0.448 0.547 0.671 

 
Tabla 26.3 Alfa de Cronbach por cultura 

Fuente: elaboración propia. 

 

El instrumento definitivo se sometió a una 

serie de modificaciones a fin de facilitar su 

diligenciamiento, siendo éstas modificación del 

diseño gráfico de la interfaz para facilitar la 

comprensión de las instrucciones de 

diligenciamiento; inclusión de todas las 

facultades de las dos sedes de la UPCOM; 

especificación en las instrucciones de la 

selección de un puntaje entre 10, 20, 30 o 40 para 

totalizar 100 puntos; condicionar la finalización 

de la encuesta al diligenciamiento del total de las 

casillas; ajustes de traducción de acuerdo con las 

indicaciones de un profesor bilingüe. 

Finalmente, el instrumento mejorado fue 

validado por una experta en desarrollo 

organizacional y gestión de talento humano y 

aplicado de forma definitiva en la muestra 

definida anteriormente. Los datos recogidos 

fueron organizados e ingresados en el software 

SPSS para su procesamiento. 

 

Resultados del estudio 

El procesamiento de resultados está definido en 

tres etapas: análisis de confiabilidad, 

correlaciones y estadística descriptiva. 

 

Confiabilidad 

La confiabilidad del instrumento aplicado fue 

medida usando el alfa de Cronbach, se 

analizaron 595 casos válidos y se obtuvo una 

confiabilidad media para las culturas clan y 

jerarquía como se muestra en la tabla 26.4. 
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Tabla 26.4 Alfa de Cronbach de la muestra general de la 

UPCOM. Fuente: elaboración propia con base en los 

resultados del Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS). 

 

Correlaciones 

En términos generales, se obtuvo un coeficiente 

de correlación de Pearson entre −0.636 y 0.094. 

Los resultados bajos y negativos obtenidos para 

las culturas clan, adhocracia y jerarquía indican 

que no existe una relación lineal entre las 

variables; por lo tanto, se infiere que éstas son 

independientes entre ellas, tanto para la cultura 

actual como para la preferida 

 

Estadística descriptiva 

La estadística descriptiva fue calculada como 

primer paso para caracterizar la cultura 

organizacional en la UPCOM. Para el caso de la 

muestra general, fueron analizados 595 casos 

válidos y se calcularon las medidas de tendencia 

central y de dispersión descritas en la tabla 26.5. 

Para realizar la comparación por cuadrantes, se 

seleccionó la medida de tendencia central 

“media”, ya que en ninguno de los casos los 

valores de “mediana” y “moda” fueron 

significativamente diferentes al estadístico 

escogido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 26.5 Estadísticos descriptivos de la muestra general 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 
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Un proceso similar fue llevado a cabo para 

analizar la cultura en cada sede y en cada 

facultad. Los resultados son sintetizados en las 

tablas 26.6 y 26.7. 

Sede Media cultura 
actual 

Media 
cultura 

preferida 

Bogotá Jerarquía 2,88 Clan 2,56 

Campus 
Nueva 
Granada 

Jerarquía 2,93 Clan 2,66 

 

Tabla 26.6 Cultura actual y preferida por sedes 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

 

 

 
Tabla 26.7 Cultura actual y preferida por facultades 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

 
Para la muestra de funcionarios 

administrativos, se encontró que la cultura actual 

es jerarquía es (media = 3,03), al igual que la 

preferida (media= 2,71).  
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Artículo 26. La rotación de 
personal. Un caso de 
estudio 

Staff turnover. A case study 
 

Mota León, Jonathan; Oliva Zarate, 
Martha 
Universidad Veracruzana 

Resumen 

El presente trabajo muestra los primeros avances 

de un estudio de caso que tiene como objetivo 

identificar los factores que influyen en la rotación 

de personal en el restaurante El Itacate, así como 

proponer estrategias que contribuyan a disminuir 

la rotación del personal. Se hizo un análisis de 

variables externas e internas donde se 

identificaron las principales fortalezas y 

debilidades. El análisis de los factores internos y 

externos revela que la rotación de personal y la 

deficiencia en los procesos y las estrategias 

internas afectan el desarrollo del restaurante El 

Itacate. 

 

Palabras clave 

Recursos humanos, restaurante, rotación de 

personal. 

 

Introducción 

El sector restaurantero en México es reconocido 

como uno de los principales motores de la 

economía y uno de los generadores de empleo 

más importantes del país. En la ciudad de 

Xalapa, Veracruz, constantemente los 

empresarios buscan distinción y conseguir 

ventajas que les permitan desarrollarse en el 

mercado. Indudablemente, el capital humano es 

un factor primordial para tomar en cuenta si se 

pretende ser competitivo en el sector. 

La presente investigación muestra los 

primeros avances de un estudio de caso que 

tiene como objetivo identificar los factores que 

influyen en la rotación del personal del 

restaurante El Itacate, el cual es un problema 

recurrente que afecta el desarrollo y crecimiento 

de la empresa; además de buscar proponer un 

conjunto de estrategias que contribuyan a 

disminuir la rotación del personal en el 

restaurante. 

La rotación de personal tiene muchos 

efectos negativos en las organizaciones, entre 

ellos, se pueden nombrar: pérdida de capital y de 

tiempo en capacitación, desperdicio de insumos, 

desorganización de las áreas de trabajo, mala 

atención al cliente, y pérdida de la calidad de los 

productos y servicios. Como resultado de lo 

anterior, la captación de personal se vuelve 

rutinaria y excesiva, generando incertidumbre en 

lo que respecta a la atención al cliente, que es 

uno de los pilares de la industria restaurantera. 

En el restaurante El Itacate, durante los 

últimos tres años (2016-2019), se ha presentado 

un alto índice de rotación de personal. Se tiene 

registro de trabajadores que sólo laboran la 

primera semana, cobran su sueldo y no regresan 

a trabajar, sin un motivo aparente. La 

investigación de la rotación de personal en el 

restaurante El Itacate permitirá optimizar el 

ambiente de trabajo para los colaboradores, 

mejorando el servicio del restaurante y 

favoreciendo el desarrollo de la empresa. 

 

Revisión de la literatura 

De acuerdo con Megginson (2005), la efectividad 

es el secreto del éxito de toda organización, ya 

que los resultados de cualquier administración se 

encuentran en función de la efectividad de las 

acciones, basadas siempre en los principios de 

una buena planificación, organización, 
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contratación del personal adecuado y la correcta 

toma de decisiones. En administración de 

empresas resulta particularmente importante el 

manejo de los recursos humanos. El personal de 

recursos humanos desempeña un papel 

fundamental en la selección, motivación y 

desarrollo de los trabajadores. Un empleado es 

considerado eficiente cuando además de hacer 

bien su trabajo es consciente de ello (Megginson, 

2005). En otras palabras, la actitud del empleado 

hacia su trabajo y la organización para la cual 

labora le permitirá desarrollar su máxima 

eficiencia. 

Es importante generar los procedimientos 

adecuados para las labores de reclutamiento; por 

ejemplo, resulta indispensable definir con certeza 

cuál es el perfil del personal requerido, para 

poder seleccionar y contratar a las personas que 

mejor sepan hacer el trabajo. Uno de los 

problemas centrales de la administración 

moderna radica en lograr que todos los 

empleados coordinen su trabajo con el de los 

demás, de tal forma que se pueda mejorar la 

eficiencia colectiva del equipo (Megginson, 

2005). 

Zorrilla, Martínez, Duhalt y Miranda (2005) 

consideran que en la administración de recursos 

humanos puede resultar ineficaz resolver 

problemas sin buscar una solución adecuada 

sustentada en técnicas de motivación que 

permitan despertar el interés del trabajador. Así, 

no se podrán alcanzar los objetivos de 

operatividad, productividad y calidad en los 

resultados de los productos y la prestación de 

servicios. Para alcanzar tales objetivos, la 

administración de recursos humanos deberá 

tener personas que cuenten con las condiciones 

óptimas de actitud y aptitud; así como diseñar 

estrategias dirigidas al trabajador para ubicarlo, 

desarrollarlo, retribuirlo, motivarlo, guiarlo y 

mantenerlo siempre en las mejores condiciones 

para el servicio (Zorrilla, Martínez, Duhalt & 

Miranda, 2005). 

Pigors y Meyers (2005) señalan que la 

rotación de personal se define como el grado de 

movilidad interna y externa de los empleados, 

que ocurre de manera evitable o inevitable y que 

es saludable o no para una organización. 

Señalan, además, que cada tipo de rotación tiene 

sus propias causas y motivos; por ejemplo, la 

rotación inevitable comprende situaciones que 

no podemos evitar como la aparición de 

enfermedades crónicas, accidentes, invalidez y 

muerte. Por otro lado, tenemos aquellas 

situaciones que son evitables como la rotación 

por insatisfacción, bajos sueldos, mala 

integración, mala selección de personal, 

etcétera. Ambos autores reconocen también 

motivos de rotación saludables como lo son los 

ascensos y los traslados, que permiten 

enriquecer la experiencia y los conocimientos de 

las personas. 

Se reconoce que la rotación excesiva del 

personal trae consigo consecuencias negativas 

para la organización: están los daños a la moral 

que afectan la imagen de la organización o la 

comunidad; la pobre integración del personal al 

equipo de trabajo; la generación de actitudes de 

rechazo hacia el producto, organización, marca y 

servicios; incremento en los costos de selección, 

y mermas en la calidad y productividad de la 

empresa (Acerenza, 2014). Pigors y Meyer 

(2005) recomiendan tomar medidas que 

reduzcan la rotación de personal, como mejorar 

los procesos de selección, la colocación, la 

capacitación e inducción; mejora en el ambiente 

laboral, ofrecimiento de salarios justos, 

ascensos, aumento de sueldos, rediseño de 

puestos, entre otros. 
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Para muchas empresas en México, el factor 

económico es una de las principales 

preocupaciones, añadiendo la situación 

económica por la que atraviesa el país. La falta 

de especialización de la población trabajadora es 

otro factor que se encuentra relacionado con la 

rotación del personal, ya que un alto porcentaje 

de mexicanos tiene bajo nivel de preparación. Es 

frecuente la oferta de salarios poco atractivos; 

esto aumenta las probabilidades de que un 

trabajador abandone el empleo en poco tiempo 

por falta de satisfacción (Fairbrother & Warn 

2001). 

En pocas palabras, la rotación de personal 

como tal es un problema grave porque provoca 

que las empresas pierdan recursos. Estas 

pérdidas se representan como elevados costos 

de reclutamiento, selección, capacitación, 

desperdicios y pérdida del recurso tiempo. Esto 

se puede evitar implementando medidas para 

mejorar la calidad de la administración de 

recursos humanos; sin embargo, esto implica 

constancia, disciplina, paciencia, compromiso, 

trabajo en equipo y planeación. 

 

Metodología 

El restaurante El Itacate es una empresa de la 

ciudad de Xalapa que desde hace algunos años 

tiene problemas serios de rotación de personal. 

De acuerdo con el tipo de negocio, nosotros 

hipotetizamos que los factores que influyen en la 

rotación del personal en el restaurante son la 

falta de una estructura jerárquica bien definida, 

las jornadas de trabajo largas, la falta de 

manuales de procedimientos estandarizados y la 

escasa capacitación del personal. 

La empresa se encuentra bajo el concepto 

de pyme, la matriz del restaurante se encuentra 

ubicada en el centro histórico de la ciudad de 

Xalapa, Veracruz, y cuenta con una sucursal, 

ubicada en la localidad de Cerro Gordo, Emiliano 

Zapata, Veracruz. El Itacate ofrece alimentos 

basados en el concepto de comida tradicional 

mexicana. Con el objetivo de conocer más sobre 

la historia y evolución del restaurante, se realizó 

una entrevista a los propietarios del lugar. 

Es importante conocer qué factores externos 

e internos afectan el desarrollo del restaurante, 

para lograr esto se hizo la evaluación de la 

competencia existente en la zona cercana al 

restaurante y se identificaron los factores 

externos relacionados con el medioambiente de 

la empresa. En primera instancia, fue necesario 

establecer una matriz de perfil competitivo (FODA) 

y una matriz de evaluación de factor externo 

(MEFE), con el objetivo de conocer las 

oportunidades y amenazas a las que se enfrenta 

la empresa con respecto a su posición en el 

mercado. Para conocer más sobre los factores 

internos, se buscó identificar las variables 

ambientales claves, construyendo así una matriz 

de evaluación de factor interno (MEFI). 

 

Resultados 

El restaurante familiar El Itacate comenzó como 

un negocio pequeño que fue creciendo con el 

tiempo. La familia se arriesgó a invertir en varias 

oportunidades cuando observaron que podían 

hacer crecer aún más el negocio. En 2017 

abrieron la primera sucursal en la localidad de 

Cerro Gordo. El Itacate no cuenta con visión, 

misión, ni con objetivos empresariales 

establecidos en la actualidad; sin embargo, 

muestran la disposición y apertura para crearlos 

de manera formal. La estrategia de crecimiento 

tiene una base empírica de acierto y error; a 

pesar de no contar con estrategias bien definidas 

tienen claro que la velocidad con la que atienden 

a sus clientes los hace distinguirse en el 

mercado. 
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El Itacate se desenvuelve en un ambiente 

bastante competitivo debido a la zona en la que 

se encuentra ubicada la matriz. Fue posible 

identificar las variables ambientales claves para 

el desarrollo del negocio las cuales son 

económicas, representadas por el nivel 

socioeconómico de los clientes y los precios de 

los proveedores; sociales son aquellas que 

representan el comportamiento de consumo del 

cliente en las diferentes temporadas del año; 

ambientales son las que tienen que ver con las 

políticas públicas de protección ambiental; 

tecnológicas son las relacionadas con el uso de 

tecnologías para mejorar los procesos operativos 

del restaurante, y políticas son las relacionadas 

con el cumplimiento de las leyes, permisos, 

etcétera. 

El análisis de los factores externos mediante 

las matrices FODA y MEFE revela que las 

principales oportunidades de desarrollo que tiene 

el restaurante son la creación de franquicias o 

sucursales, la existencia de un buen 

posicionamiento en el mercado, la alta demanda 

de comida de la zona y el estilo de vida dinámico 

de los consumidores. Por otro lado, las 

principales amenazas que se pudieron identificar 

son la competencia que se encuentra en 

constante crecimiento, la variación y el 

incremento de precios de las materias primas, la 

falta de estrategias de marketing y el 

posicionamiento de marca, el tráfico vehicular de 

la zona y la inseguridad local. 

Durante la evaluación interna mediante la 

matriz MEFI fue posible identificar que las 

principales fortalezas de El Itacate son la 

ubicación, la lealtad de sus clientes, su concepto 

tradicional, los precios accesibles, el buen sabor 

y la calidad de sus productos, y la rápida atención 

al cliente. Mientras que las principales 

debilidades son la falta de capacitación del 

personal, la carencia de estacionamiento propio, 

la carencia de manuales operativos eficientes, y 

en efecto la alta rotación del personal. 

 

Discusión 

En el estudio realizado por Flores (2006), y en 

concordancia con los estudios de sectores 

empresariales como el textil (Andrade, 2010), 

financiero (Villegas, 2012) y alimenticio 

(Cifuentes, 2017), se señala que los principales 

factores que influyen en la rotación de personal 

son en primer lugar el bajo salario, seguido por 

un mal ambiente laboral, una mala relación con 

los superiores, y los cambios relacionados con el 

estilo de vida y los cambios laborales. Esto 

resulta similar a nuestros resultados, en el 

sentido de que es probable que un ambiente 

laboral poco favorable y la falta de procesos bien 

definidos esté creando desde el inicio una baja 

expectativa en los trabajadores. Sin embargo, 

será necesario continuar con las evaluaciones 

para determinar si los sueldos son un factor 

determinante en la rotación del personal.  

 

Conclusiones 

El análisis de los factores internos y externos 

revela que la rotación de personal y la deficiencia 

en los procesos y estrategias internas afectan el 

desarrollo del restaurante El Itacate. 
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