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INTRODUCCIčN 

 

Este libro es el resultado de la selección de los  trabajos emanados de las investigaciones realizadas por los 

docentes de las diferentes instituciones de nivel superior en el país, está conformado por los siguientes siete 

capítulos: I. Administración, II. Sistemas Computacionales, III. Ingeniería Eléctrica y Electrónica,  IV. Química, 

Bioquímica, Ecología Ambiental y Ciencias de la Tierra, V. Ingeniería Industrial e Ingeniería Administrativa, 

VI.  Investigación Educativa y de Género, VII Ingeniería Mecánica y Electromecánica.  

 

En el primer capítulo, se incluyen temas relacionados con el desempeño laboral, crecimiento de las industrias, 

caracterización de los sectores productivos, estrategias de mercadeo, competencias gerenciales e inclusión 

financiera; en el número dos, de sistemas computacionales, se presenta la calidad objetiva de los árboles de 

decisión; el tercer capítulo, relacionado con la ingeniería eléctrica y electrónica, incluye temas como la red 

neurodifusa, beneficios económicos del uso de la energía solar y el uso de capacitores electrolíticos; en el 

capítulo cuarto, podrán encontrar artículos del área de química, bioquímica, ecología ambiental y ciencias de la 

tierra, con temas relacionados con suplementos alimenticios, composición de forrajes, fórmulas para la 

fabricación de tuberías plásticas, obtención de materiales vitro cerámicos, síntesis de nano partículas. 

 

Un capítulos más, relaciona la ingeniería industrial y la administrativa, con temas tales como, el análisis de la 

implementación de justo a tiempo, diseño de metodologías para la ergonomía productiva, entre otros; la 

investigación educativa y de género, que se encuentra en el capítulo 6 de este libro, incluye un análisis del 

desempeño de estudiantes en Residencias Profesionales; por último en el capítulo siete, de ingeniería mecánica y 

electromecánica, se incluyen temas relacionados con prótesis mioeléctricas y controladores en Arduino Due. 
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ANÁLISIS  DEL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS EGRESADOS DE 

LA PRIMERA GENERACIÓN  DE IN GENIERA EN GESTIÓN 

EMPRESARIAL  

 
Manuel Suárez González 

 

Departamento de Ciencias Económico-Administrativas 

Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo. 

Reforma sur No 2007 

Col. Fundadores. C.P.88275 

manuel.suarez7@yahoo.com 

 

Abstracto: Los egresados de la carrera de Ingeniería en Gestión  Empresarial, enfrentan  problemas para 

insertarse en el mercado laboral en su especialidad, además, compiten con aquellos que tienen formación 

técnica. El  objetivo general de la investigación, es hacer un  seguimiento de egresados de la primera 

generación de  Ingeniería en Gestión Empresarial, para  conocer el desempeño profesional, y los problemas  

que enfrentar para ser contratados. El universo de la investigación son todos los egresados de la carrera, el 

instrumento que se usó para obtener  información, fue el cuestionario, el  método de contacto, telefónico,  

correo electrónico y la entrevista personal. Los resultados y conclusiones, del desempeño profesional es que, 

de los egresados (64), están empleados, catorce están sin empleo. De los que trabajan, algunos lo hacen en 

maquiladoras, otros, en el sector bancario, y agencias aduanales;  doce de los egresados, que actualmente 

están empleados, desempeñan  actividades propias de su profesión y 52  están subempleados. 

 

Palabras claves: seguimiento, egresados, subempleados. 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

Diversos estudios empíricos han mostrado el desempeño del mercado de trabajo a través del análisis 

de la relación educaciónïempleo y el comportamiento de los salarios, donde confirman la asociación positiva 

entre el nivel educativo y las ganancias (Carnoy, 1967; Mincer, 1974; Becker, 1975; Card, 1994; Barceinas, 

2001; Barceinas, et al., 2000; Zamudio, 2001; entre otros).  

 

Otros   más recientes como la publicación del periódico Excelcior  que recoge las declaraciones  

ñS·lo 40 de cada 100 profesionistas en México tienen un empleo relacionado con su formación universitaria, 

de acuerdo con la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP y la Encuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo del tercer trimestre de 2012ò     

 

En el mismo reportaje  se pueden leer  dos  opiniones   muy importantes.  ñJorge Rodr²guez 

Castañeda, subsecretario de Empleo y Productividad Laboral de la STPS, los inconvenientes que enfrentan los 

profesionistas no se limitan a la carencia de trabajo, también les frena que no sepan un segundo idioma o no 

cuenten con un conocimiento espec²fico que la empresa exigeò 

 

El coordinador general del Servicio Nacional de Empleo, ñJorge Barrag§n Atilano, ejemplifica la 

problemática que enfrentan los nuevos profesionistas al exponer que hace una década los médicos, ingenieros 

o qu²micos no ten²an la necesidad de saber procesos administrativos o dise¶ar estrategias comercialesò   

 

En Nuevo Laredo  cada año egresan de las escuelas de educación superior entre 800 y 900 

estudiantes  los cuales tienen problemas para conseguir empleo relacionado con su formación. Tal es el caso 

de los egresados de la primera generación de Ingeniería en Gestión Empresarial  de los cuales tenemos  64 

con empleo, 14  sin empleo. Están empleados en maquiladoras,  en el sector bancario y en agencias aduanales,  

del total de empleados (64) 12 desempeñan  actividades propias de su profesión, 52  están subempleado y 14  

no  tienen  empleo. 

 . 
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En esta investigación   se hace un análisis  del desempeño laboral de los egresados de la primera 

generación  de Ingeniera en Gestión Empresarial (IGE) se considera importante el seguimiento de los 

egresados para  obtener información  que permita conocer el impacto de los nuevos profesionistas en el 

mercado laboral así como su desempeño en la actividad específica que  realizan. Esto es  importante  ya que  

se podrá  saber  que  competencias se deben reforzar en los programas educativos  y de esa manera mejorar 

tanto el quehacer docente, como la preparación de los que actualmente cursan  la especialidad. 

 

 En la investigación se pone especial atención en cada uno de los aspectos a evaluar, así, por ejemplo 

en el diseño del cuestionario,  la recogida de datos y su tabulación e interpretación. En el directorio se agregan 

datos académicos de cada uno de los egresados, también el grado de satisfacción y desempeño   de  quienes 

fueron parte de su formación, además se abre un expediente  para registrar lo relacionado con su desempeño  

en el trabajo ya que la actualización que haya recibido después de egresar enriquecerá la planeación  de cada 

curso.  Con base en la información  que se obtenga  se elaboraran las conclusiones  en donde se  destaquen las 

fortalezas y las debilidades de la institución. 

 

 

La  pregunta que guía esta investigación es la siguiente.  ¿Los egresados de la primera generación de 

Ingeniería en Gestión Empresarial, que tienen empleo, desarrollan actividades propias de su profesión o están 

sub empleados? 

 

El primer paso  fue  determinar la muestra, después se diseñan y aplican  cuestionarios  a  egresados de la 

carrera para conocer  su situación laboral y se complementa el procedimiento  con un análisis  de la 

preparación académica de los profesores que imparten clases  en dicha carrera y que pertenecen al 

departamento de Ciencias Económico Administrativas.  

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

De un seguimiento de egresados de la carrera de ingeniería en Gestión Empresarial, no hay 

antecedentes, como tampoco de dicha carrera ni de Ingeniería en Administración, nacen a partir de la 

adaptación  del modelo de educación por competencias por  las instituciones de educación superior, sin 

embargo, la Licenciatura en Administración Empresas, en el Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo, tiene su 

origen en la licenciatura de Administración de Empresas Turísticas la cual fue autorizada por la Dirección 

General de Institutos Tecnológicos y se pone en marcha en 1980, con  el ingreso de 80 alumnos que sumados 

a los 190 estudiantes con que cuenta la institución   en esa fecha,  hacen una población escolar total de 280.  

Más  nunca se ha realizado un estudio   que permita  dónde  y en qué  trabajan y otra información más  que  

permita  conocer  el desempeño laboral de los egresados de las carreras que  en la institución se ofrecen.  

 

En México  uno de los primeros estudios relacionados con el seguimiento de egresados, se remonta a 

los años  setenta,  en forma simultanea la Dirección General de Orientación Vocacional de la UNAM  realizo 

estudios sobre actividades ocupacionales  de los egresados de las escuelas profesionales de esa institución.  

(Didou,1993) años después, sobre todo ANUIES, considera que los estudios de seguimiento de egresados de 

las Instituciones de Educación Superior (IES) representa una estrategia de investigación cíclica de evaluación 

que posibilita conocer y sistematizar información sobre las trayectorias, condiciones y perspectivas 

personales, laborales y profesionales de los egresados de las diversas carreras que ofrecen las  IES los 

estudios de seguimiento de egresados permiten reconstruir permanentemente los planes de estudios de 

acuerdo a las nuevas exigencias que establece el mercado laboral nacional e internacional. En dirección 

electrónica: http://www.anuies.mx/index1024.html Revisada el día 10 de octubre del 2003 

 

Otro antecedente es un estudio de los egresados de la maestría en educación, que ofrece el posgrado 

en educación de la Universidad Autónoma de Guadalajara, en el estado de Colima: sedes Tecomán y 

Manzanillo. (Ponencia presentada en el X Congreso Nacional de investigación Educativa, Rubalcaba Flores 

Herminia, 2009)  
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Un antecedente más  lo tenemos en el seguimiento de egresados del Instituto Politécnico Nacional 

donde  el año 2003 la Dirección de Egresados y Servicio Social (DEySS) se dio a la tarea de iniciar las 

investigaciones necesarias para conocer de lo publicado y las experiencias, hasta ese momento, realizadas en 

materia de estudios de egresados en el país por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES, 1998 y 2003); Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad Azcapotzalco 

(UAM ï A, 2001; Instituto Politécnico Nacional (IPN, 2001); Universidad Autónoma de Baja California 

(UABC, 2002); y, Universidad de Guadalajara (UG, 2003). 

 

Producto de la investigación, se identificó que los estudios de egresados han cobrado un interés 

creciente en las Instituciones de Educación Superior (IES) del país; tan es así que, tanto la Secretaría de 

Educación Pública (Programa Sectorial de Educación 2007-2012) como la ANUIES, han venido impulsado la 

realización de este tipo de estudios y los conciben como una de las líneas estratégicas para consolidar el 

desarrollo de las IES. (Un Nuevo Modelo Educativo para el IPN, Materiales para la Reforma, Vol. 1, 2003, 

pg. 148)   

 

3. OBJETIVO 

 

El  objetivo general  de la investigación es hacer un  seguimiento de egresados de la primera 

generación de  Ingeniería en Gestión Empresarial, para  conocer el desempeño profesional y los problemas  

que enfrentar para ser contratados 

 

 

4. MARCO TEÓRICO  

 

Para fundamentar esta investigación es necesario empezar por conocer el significado de los 

elementos del nombre                (seguimiento de egresados). De la definición y tipo de estudios de 

seguimiento de egresados en varias opiniones según el enfoque utilizado por los teóricos, no obstante, en 

términos generales. La definición de  seguimiento,  de acuerdo al manual de Procedimientos  y    

Disposiciones Técnicas y Administrativas  para el Seguimiento de Egresados  de los Institutos tecnológicos  

es la siguiente ñAcciones previstas o realizadas a fin de aprovechar las informaciones recogidas o las 

ense¶anzas obtenidas durante un proceso de observaci·n y evaluaci·nò 

 

Del mismo manual,  del t®rmino,  Ubicaci·n en laboral de los egresados dice. ñInteresa conocer la 

incorporación al mercado  laboral, conocer cuáles son los momentos decisivos de incorporación al trabajo y 

los tiempos de búsqueda del mismo, así como los medios y factores de mayor efectividad en la conservación 

del empleo. Importa, además conocer variables como la de dónde se emplean los egresados, los tiempos, 

medios y factores que acompañan su búsqueda de empleo y la vinculación con el mercado de trabajo. 

También se investiga el sector, rama o giro en el que trabajan, el régimen jurídico y el tamaño de la empresa; 

así como las condiciones generales de trabajo, en particular el tipo de contratación, los ingresos que se 

perciben y el nivel jerárquico ocupado, así como los medios para conseguir los empleos subsecuentes.  Con 

esta información, también se pretende conocer la aceptaci·n de la educaci·n superior tecnol·gicaò y agrega.  

 

Desempe¶o Profesional: ñSe refiere a la observaci·n de los cargos y las actividades que realizan los 

egresados, el grado de coincidencia que existe entre sus actividades y los estudios profesionales y las 

exigencias a las que están sometidos en su quehacer profesional cotidiano (de conocimiento, intelectivas, de 

aptitudes y conductuales)ò (manual de Procedimientos  y    Disposiciones Técnicas y Administrativas  para el 

Seguimiento de Egresados  de los Institutos tecnológicos 

 

Tambi®n se sabe que ñel Estudio Seguimiento Egresados, puede considerarse una estrategia 

evaluativa que permite conocer la situación, desempeño y desarrollo profesional de los egresados de una 

carrera profesionalò   (Barr·n,2003)  y agrega, ñ los estudios de seguimiento de 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 

(Barrón,2003 p.31).   
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Una vez enterados de lo que  significado el vocablo seguimiento de egresados es importante conocer 

el procedimiento para realizar la investigación, para lo cual se consultó la metodología  para realizar Estudios 

de Seguimiento de Egresados  en el Instituto Polit®cnico Nacional, en el cual se recomienda lo siguiente   ñ en 

cuanto a egresados, deberán establecerse las bases para operar un programa  de seguimiento de egresados, que 

proporcione información  valiosa a fin de actualizar y mejorar los planes de estudio y las unidades de 

aprendizajeò( Un Nuevo Modelo Educativo para el IPN, Materiales para la reforma, vol.1,2003,p.148) 

 

  De dicho  manual se tomaron algunas recomendaciones tales como: la elaboración del cuestionario, 

para el análisis de los resultados y calcular el tamaño de la muestra entre otras. 

 

En relación a la justificación de la investigación la SEP  a través de la Sub Secretaría  de Educación 

media Superior, en su documento Hacia la construcción de un sistema nacional de la educación superior 

(2008, pag.20), recomienda ñEl seguimiento de egresados es un procedimiento para la evaluaci·n de las 

pertenencias y calidad de los programas de  la educaci·n  media superiorò 

 

5. METODOLOGÍA  

 

 

El estudio es de tipo descriptivo, de carácter exploratorio y tiene como propósito describir la 

situación actual de los egresados  la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial. Para este estudio se 

consideró el total de la población, 78 egresados.  Para  cumplir con el objetivo (hacer un  seguimiento de 

egresados de la primera generación de  Ingeniería en Gestión Empresarial, para  conocer el desempeño 

profesional) El  primer paso fue  elaborar un directorio actualizado de la generación objeto de estudio, puesto 

que  la misma lista  es  la base  para iniciar  la investigación.  

 

El siguiente paso es la determinación del universo y la  muestra, el universo de la investigación son 

todos los egresados de la carrera, otro paso consiste en la elaboración del cuestionario, dicho  instrumento se 

usó para  obtener  información inicial, el  método de contacto, el teléfono, correo electrónico y la entrevista 

personal. 

 

En la preparación y estructura del cuestionario se cuidó  que la redacción no tuviera ambigüedades 

para  que los entrevistados  pudiese pensar con claridad. Para lograr lo anterior se elaboraron tres borradores, 

mismos que fueron  leídos   y corregidos  antes de su aplicación.  

 

Para el análisis de la información recabada se utilizó  estadística simple. También se recurrió a  la 

categorización y análisis de contenido, puesto que se hizo un análisis cualitativo de los datos obtenidos que 

consistió en reducir, categorizar, clasificar, sintetizar y comparar la información, con el fin de tener una visión 

más completa sobre el objeto estudiado. 

 

Entre las razones que justifican dicho método tenemos que: a) permite  encuestar a un amplio 

número de personas simultáneamente, b) la información obtenida permite hacer comparaciones, c) la 

sistematización de información y su tratamiento  se puede hacer de manera sencilla además, de la libertad  de 

opinión de  los encuestados.  

 

6. RESULTADOS 

 

 6.1. Análisis de la información.  

 

Del seguimiento de egresados.  

 

En esta parte se extrajeron los resultados, y se tabula toda la información, la cual permitió conocer el 

desempeño profesional de los egresados,  encontrando  lo siguiente:   
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1. El 79 % de los estudiantes están empleados, (64 con empleo, 14  sin empleo) 

2. Están empleados en maquiladoras, en el sector bancario, y en agencias aduanales 

3. Están desempeñando actividades propias de su profesión  12  están subempleados 52 

4. De  los subempleados, tres  se desempeñan como encargados de puestos de revistas, uno  hace 

trabajo de oficina en una estación de  gasolina y dos son cajeros en bancos. 

 

7. CONCLUSIONES 

 

En relación al empleo. 

 

1. Los egresados  de la primera generación de  IGE, tienen pocas oportunidades de ser contratados,  

para obtener empleo compiten con egresados de carreras técnicas.  

2. Reciben sueldos  entre $ 7.000.00 y 10,000.00 pesos mensuales. 

3. Las jornadas de trabajo son de  10 o  más horas 

4. Compiten con estudiantes egresados de carreras técnicas para obtener un empleo 

 

En relación a su formación académica  

 

5. Los estudiantes de Ingeniería en Gestión Empresarial, son producto de fragmentos de libros llenos de 

teoría, de donde se copian temas aislados, para formar los programas académicos, pero no de la  

realidad. 

6. En los salones de clase, el conocimiento esta colmado de abstracciones de una realidad imaginada.  

7. De los  profesores responsables de la formación de los estudiantes de Ingeniería en Gestión 

Empresarial, ninguno tiene experiencia laboral en su especialidad  

8. Son profesores teóricos,  los formadores de Ingenieros   en Gestión Empresarial con especialidad en 

Calidad. 
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Abstracto: La industria cultural es un término que se identifica en el desarrollo del ambiente creativo e 

innovador del ser humano que se esfuerza por alcanzar un desarrollo equilibrado en el quehacer cotidiano. El 

objetivo principal de este trabajo, es estudiar el crecimiento en las industrias culturales en la región de 

Cuauhtémoc ya que se percibe por medio de estudios en comunicación y cultura que se desconoce localmente 

el concepto y sus alcances, utilizando dos medidas conocidas en este tipo de análisis: el índice de Hirschman 

ï Herfindhal, el cual indica la medida de falta de competencia en un sistema económico, y el de Rosenbluth, 

que mide la concentración industrial. El primero, brinda información que indica dos sentidos, las estructuras 

de mercado de los subsectores de las industrias culturales al nivel de una región que comprende al municipio 

de Cuauhtémoc; el segundo, presenta la dinámica de la concentración de la producción al interior del año. En 

el presente estudio se analizó el mercado cultural, el cual se centra principalmente en el área turística, y de 

servicios; obteniendo como resultado la oportunidad de desarrollo potencial en la industria cultural regional, 

con  sentido artístico integral con la satisfacción social. 

Palabras clave: Industrias Culturales, Servicio, Satisfacción. 

 

1. INTRODUCCION  

 

En México, como en la mayor parte del mundo, la globalización ha generado no solo cambios en la 

economía, sino también en el comportamiento de la cultura. Al contar con mayores opciones culturales, los 

habitantes se vuelven más selectivos y buscan obtener una mayor variedad de conocimientos, en consecuencia 

diversidad y participación. En el mercado de la cultura los cambios han sido muy impactantes, dando 

evidencia de ello la Declaración de México sobre las políticas culturas emitida por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (Unesco 1982). En donde se presentan los 

lineamientos sobre la política nacional, para la promoción de la industria cultural en México, a la vez que se 

reconoce el potencial competitivo de las industrias culturales en el país. En la región de Cuauhtémoc, se 

puede observar el crecimiento en el número de establecimientos que proporcionan diferentes servicios y 

productos tanto regionales como nacionales. Ya que los ingresos por esta industria a nivel Nacional, 

generaron ingresos para el año 2012, 2013 y 2014, por lo que los porcentajes de crecimiento se reflejan año 

con año: (Tabla 1) Por esta razón, empresas de este giro han buscado formas de atraer y retener clientes. 

Algunas empresas ofrecen incentivos como descuentos en paquetes turísticos, o bien folletos, entradas a 

teatros así como libros que induzcan al cliente a tratar de obtener la información que ofrecen. 
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Algunas industrias saben que el servicio al cliente es un factor importante debido a que el servicio 

que se ofrece necesariamente es requerido por talento humano, y no en capital. El ofrecer un  buen  servicio  

se  convierte  en  un  negocio  atractivo porque a la vez que representa  un  ingreso para la empresa, asegura 

que este recomiende sus servicios y a la vez acrecenté su cartera de clientes. Con esta idea han dirigido las 

empresas de servicios muchos de sus esfuerzos para mantener satisfecho al cliente. Tradicionalmente 

sobresale la empresa turística, no obstante existen otros sectores considerados como industrias culturales, tales 

como: la edición de libros, periódicos, revistas, servicios de transmisión de programas de radio, televisión, 

actividades fotografías, teatrales, ferias y exposiciones, artes escénicas y plásticas. 

El creciente interés en este tipo de industria, se explica en parte por la importancia en promover 

sectores intensivos en talento y generadores de valor agregado y que además produzcan economía regional. 

La región en la cual se enfoca este estudio tiene un alto índice cultural, ya que se encuentra enclavada en una 

región en donde convergen tres culturas, la mestiza, la menonita y la tarahumara, lo que ha generado gran 

interés por tener más conocimiento de ellas. La ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, lugar donde se desarrolla 

el estudio, tiene 154,639 habitantes.  (INEGI Censo 2010). 

La creciente popularidad de las industrias culturales en la región se debe en gran parte a la 

movilización generada por la necesidad de migración de los individuos con la finalidad de acrecentar sus 

conocimientos y sus ingresos. Complementando con ello los trabajos de apoyo a las artes.  

El concepto de industria cultural no es nuevo, sin embargo regionalmente se ha venido acrecentando 

en los últimos tiempos, debido en gran parte a los apoyos que genera el Gobierno del Estado de Chihuahua, 

por medio del Instituto Chihuahuense de la cultura con apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes (CONACULTA). Y al gobierno municipal, incrementando espacios recreativos y culturales para el 

desarrollo de la misma, logrando que esta se expanda. 

Tabla No 1 Ingreso económico en Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua. 

Actividad económica 2012 2013 2014 

Industrias Culturales 1.07% 1.01% 0.93% 

Industria Hotelera 32.71% 30.79% 30.46% 

Industria Manufacturera 0.88% 0.87% 0.89% 

Servicios Financieros 1.36% 1.52% 1.21% 

Industria Farmacéutica 3.29% 3.03% 3.14% 

Industria Minera 0.06% 0.10% 0.21% 

Comercio y Servicios 29.54% 29.08% 27.36% 

Fuente: CANACINTRA, CANACO, SAT 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La industria cultural es un concepto bastante desconocido para el lenguaje común en la región de 

Cuauhtémoc, Chihuahua, expresión que se manifiesta por medio de comunicadores locales, sin embargo, la 
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comunicación y la cultura son esenciales en el quehacer del ciudadano común en un ambiente de convivencia 

armónica comunitaria.  

La investigación, consiste en realizar un análisis donde se establezca la oportunidad de crecimiento 

para la industria cultural en la región, con la finalidad de identificar la estructura del mercado presente en los 

subsistemas culturales y de ésta forma se atienda la demanda del servicio. 

En cuanto a los objetivos específicos estos se centran en establecer las necesidades de servicio de la 

industria cultural en la región, siendo:  

a) La realización de un diagnóstico de necesidades en el servicio.  

b) Proponer aumento en el servicio proporcionado. 

 

3. MARCO TEÓ RICO 

 

El concepto de industria cultural no es nuevo, y genera controversias entre los conocedores del tema, 

algunos investigadores le atribuyen el término a Horkheimer y Adorno (1944) Ya que ellos utilizaron 

generadores este concepto para referirse a la tendencia de un sector económico a producir bienes y servicios 

artísticos. A partir de ahí la definición ha tenido algunos cambios, hasta que la UNESCO, consolido la propia 

definiéndola como: ñEs aquella industria que produce productos creativos y artísticos tangibles o intangibles y 

que tienen el potencial para generar riqueza e ingreso a través de la explotación de los activos culturales y de 

la producci·n de bienes y servicios basados en el conocimiento, tanto tradicional como contempor§neoò 

(Unesco 2007)  

 

Para Mato (2009), La definición de la Unesco, implica establecer algunos límites en ocasiones 

arbitrarios, con la finalidad de hacer operacional el concepto, es decir: al momento de realizar las mediciones 

o estudios del sector, es necesario delimitar los sectores de la economía que se consideran como parte de las 

industrias culturales y cuáles no. Convenio Andrés Bello (2009), en su libro provee una guía para hacer 

operacional el concepto en América Latina, estableciendo cuales rubros del Código Industrial Internacional 

Uniforme (CIIU) pertenecen a las industrias culturales. Sin embargo, para Alonso y gallego (2010), quienes 

adaptan la guía del Convenio Andrés Bello, en sus investigaciones, emplearon veinte sectores como parte de 

las industrias culturales, mismas que en el presente documento se utilizan en la investigación. (Tabla No 2). 

 

Curry y George (1983), han desarrollado medidas de concentración para aproximarse a sintetizar en 

un único número las características asociadas a la estructura de un tipo de mercado o de industria. Dichas 

medidas tienen en común el medir la importancia relativa de las empresas que componen un mercado, 

haciendo posible determinar si un número reducido de empresas ejercen un control importante sobre los 

precios y las cantidades que se comercian en dicho mercado. 

Grossak (1972) indica que aun cuando no existe una medida de concentración ideal, que pueda 

capturar la capacidad de las empresas, de mantener su tamaño en el mercado en el tiempo, para una discusión 

amplia, existen medidas estáticas que registran la distribución de dichas cuotas en un momento dado y que 

han sido ampliamente utilizadas por las autoridades antimonopolio como la División Antitrust del 

Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y en general, por la comunidad académica. 
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De acuerdo a Curry y George (1983), el concepto de concentración se refiere a la distribución del 

tamaño de las firmas que venden un determinado producto o conjunto de productos. Similarmente, Martin 

(1993) define concentración como la distribución acumulativa de las participaciones de mercado. A partir de 

estos conceptos, se pueden hacer algunas observaciones, la primera es que dicho concepto es aplicable sobre 

la definición previa de un mercado relevante y la segunda es que la concentración refleja una característica de 

la estructura de una industria 

En este sentido, Farrell & Shapiro (1990) consideran que el índice de Herfindahl y Hirschman (HHI) 

es un indicador débil para predecir las consecuencias, en términos de bienestar. Por ejemplo, según Creusen 

(2006), el que las firmas eficientes (menores costos) incrementen su producción en comparación con las 

firmas ineficientes sesga el HHI hacia una estructura de ausencia de competencia, cuando éste puede no ser el 

caso. En presencia de una mayor elasticidad de demanda y de precios como el factor relevante para los 

consumidores, el HHI aumenta, pero ello no implica necesariamente ejercicio de poder de mercado. 

En ITU (2002), se sugiere que las participaciones de mercado sean calculadas a partir de ingresos, 

ventas o cualquier otra variable que capture mejor la importancia competitiva futura de la empresa de 

telecomunicaciones. Por lo tanto, el uso de una variable depende de la intención y las circunstancias del 

análisis. Potss y Cunningham (2010), desarrollan cuatro modelos teóricos para entender los efectos en 

términos de bienestar, competencia, crecimiento e innovación sobre la economía en el sector de las industrias 

culturales. 

Una de las críticas más importantes con respecto a los índices de concentración, es que un buen 

indicador de este tipo debería medir la capacidad de las empresas de mantener su cuota de mercado en el 

tiempo. Calkins (1983), Sin embargo, la razón es que las medidas estáticas capturan el poder de mercado en 

un momento dado, omitiendo el hecho que las cuotas de mercado pueden responder tanto a factores 

transitorios derivados de las condiciones externas a las empresas, como a factores permanentes inherentes a la 

operación de cada empresa en particular (aquellos que finalmente le permiten ganar poder económico).  En 

este orden de ideas, el indicador ideal debería poder aislar el componente aleatorio del permanente, siendo el 

último mencionado, el componente que le permite a una empresa mantenerse y a menudo aumentar su cuota o 

poder de mercado (Michelini y Pickford, 1985) 

Lampel, Lant y Shamsie (2000) argumentan que existen cinco dilemas que deben balancear los 

gerentes e inversionistas en las industrias culturales. Entre esos cinco dilemas se encuentra la necesidad de 

conocer el comportamiento del mercado en que compiten de tal manera que entienda perfectamente la 

estructura de mercado en la que se mueve y la demanda que enfrenta; pero al mismo tiempo, debe emplear su 

imaginación y creatividad para transformar ese mercado. La Industria Cultural se orienta, como otras, en 

función de la obtención de dividendos y beneficios económicos. Sus productos, los bienes culturales, pasan a 

ser simples mercancías. Por ello, contrastan enormemente con la función y orientación que tuvo siempre el 

arte a lo largo de la historia. En las sociedades contemporáneas la lógica mercantil atraviesa la creación 

artístico-cultural, y a así, constriñe sus potencialidades y su autonomía Adorno y Horkheimer (1944) 

Reemplazamos la expresi·n de ñcultura de masasò por la ñindustria de la culturaò con el fin de 

excluir desde el principio de la interpretación aceptable para sus defensores que se trata de algo parecido a 

una cultura que surge espontáneamente de las propias masas, la forma contemporánea del arte popular. La 

industria de la cultura deje ser totalmente distinguida de este último. Bisbal (1999). 

Las actividades culturales y creativas podrían considerarse como una apertura de la relación entre 

economía y cultura, hasta ahora anquilosada; una relación que ya no se limita a cuestiones vinculadas al arte y 

los fracasos de mercado (economía de la cultura) o a los fundamentos de la regulación cultural. Al contrario, 
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se pone énfasis en el papel de los medios, la cultura y la comunicación en la generación de cambio y 

crecimiento en lo que Schumpeter llamaba el ómotorô capitalista. (Cunningham, 2011.) 

4. METOD OLOGÍ A 

 

Para las medidas de concentración utilizadas para el cálculo de los tres índices para las industrias 

culturales en la Cd. De Cuauhtémoc, Chihuahua, se empleara la aproximación más común en la literatura que 

es el uso del porcentaje de ventas como el indicado del tamaño de las empresas Hou y Robinsons (2006), aun 

cuando existen otros indicadores para este fin, como el número de trabajadores y la inversión en activos fijos, 

el porcentaje de ventas ha sido el indicador tradicionalmente utilizado por su disponibilidad.  

Para la presente investigación se utilizó  información relativa a los ingresos por concepto de ventas 

de las unidades económicas radicadas en la ciudad, las cuales son: a) El censo económico realizado por la 

Cámara Nacional de Comercio local, (CANACO) La base de datos del Servicio de Administración Tributaria 

(SAT) respecto a las declaraciones de Impuesto al Valor Agregado (IVA) local, así como el censo 

Administrativo elaborado por la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) a 

través de los datos que emite el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), de aquí se obtendrán 

los datos de empresas formales. Tomando como otra ventaja en el uso de esta información, la periodicidad, ya 

que sus datos se encuentran disponibles para diferentes años, con una frecuencia bimestral y esto facilita una 

mirada dinámica de la concentración en la producción, que no sería posible realizarse el cálculo con un 

periodo único. 

No obstante resulta necesario hacer mención, de que dado que el SAT, únicamente registra empresas 

formales, en la presente investigación no aparecen los datos de las empresas informales. Así como, el hecho 

de que los datos con que cuentan las Cámaras (CANACO) y (CANACINTRA), son proporcionados por sus 

socios es común que algunas de ellas no reporten sus ventas, y por tal motivo la información presentara una 

variable de los datos reales, por la posible evasión o elusión que pueda existir en el sector de las industrias 

culturas en la Cd. de Cuauhtémoc, Chihuahua. 

Para el análisis se utilizara la base de datos de CANACINTRA, correspondiente al periodo 2012, 

2013 y 2014, para lo cual utilizando los indicadores de concentración, se tomara en cuenta que según Curry y 

George (1983), estos deberán contar con las siguientes características: 

Independencia del tamaño de la industria 

Aumenta cuando la cuota de mercados de alguna firma se incrementa a expensas de otra pequeña 

(principio de transferencia) 

Disminuye en el caso de la entrada de nuevas empresas con un tamaño arbitrario 

Aumenta en presencia de fusiones y adquisiciones de empresas.  

Toma el valor de 1/N si todas las firmas se subdividen en partes iguales, donde N es el número de 

firmas presentes en el mercado. 

Toma el valor de 1/N si todas las firmas tienen el mismo tamaño y por lo tanto, debería ser una 

función decreciente de N. 
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El índice Hirschman-Herfindhal (HHI) ha sido constantemente utilizado desde hace más de dos 

décadas por sus propiedades deseables para una sesión más amplia. Calkins (1983), aun cuando formalmente 

el HHI corresponde a: 

 

Donde S, representa la participación de las ventas de empresa I en el total de las ventas de la 

industria, es decir, la cuota de mercado de la firma i: HHI toma el valor de 0 cuando hay producción y cuando 

la participación de todas las empresas es la misma, es decir cuando existe una competencia perfecta. El HHI 

tiende a 1/N, y cuando la concentración es extrema, como en el caso del monopolio, tiene a 1. 

La definición de la Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Comission o FTC), y el 

Departamento de Justicia de los Estados Unidos, para el umbral de la concentración para las industrias 

tomando como base el HHI, se manifiesta en la Tabla No 2. 

Tabla No  2. Clasificación de una industria empleando el HHI de acuerdo con la FTC. 

Estructura de mercado HHI 

No concentrada < 0,15 

Moderadamente concentrada 0,15 ï 0,25 

Altamente concentrada  > 0,25 

 

También se emplea en este tipo de mediciones el índice de Rosenbluth (RI), el cual tiene en cuenta el 

tamaño de todas las empresas que hacen parte de la industria o mercado analizado pero, a diferencia del HHI, 

este considera la posición de las empresas ordenadas jerárquicamente por su participación de mercado de 

mayor a menor. Desarrollando la siguiente expresión. 

 

Donde S (i) representa la participación de mercado de la empresa con la posición i-esima, ordenando 

de mayor a menor. Es decir: S (i) corresponde a la participación de la empresa con la mayor participación y 

S(n) es la participación de la empresa con la menor participación. 

El RI tomara valores cercanos a 1 cuando la concentración es más grande y valores cercanos a 0 

cuando las participaciones se tornen más simétricas. Además el RI tomara el valor de 1/N cuando las 

participaciones de las N empresas sean exactamente iguales o en una competencia perfecta.  Finalmente es 

importante resaltar que el RI asigna mayor importancia a las empresas pequeñas y no a las grandes como lo 

hace el HHI. 

Tabla No. 3 Sectores considerados como parte de las industrias culturales. 

. Edición de libros, folletos publicaciones y partituras 
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. Edición de periódicos y revistas 

: Edición de materiales grabados 

. Reproducción de materiales grabados 

. Juegos y juguetería 

. Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos papelería y escritorio. 

. Servicios de transmisión de programas de radio y televisión 

. Servicios de transmisión por cable 

. Investigación y desarrollo experimental de las ciencias sociales y humanidades. 

. Publicidad 

. Actividades de fotografía 

. Producción y distribución de filmes y videocintas 

. Exhibición y renta de filmes y video cintas 

. Actividades de radio y televisión 

. Actividades teatrales, musicales y otras actividades artísticas 

. Actividades de entretenimiento 

. Actividades de agencias noticiosas 

. Actividades de bibliotecas y archivos 

. Actividades de museos y preservación de lugares y edificios históricos 

. Actividades de viveros, zoológicos y parques nacionales 

. Actividades turísticas de cualquier otro tipo 

Fuente: Definición de conceptos culturales. Universidad Icesi. 

En el análisis que utilizara con las bases de datos del SAT, SIEM y CANACINTRA, la variable que 

se empleara corresponde a los ingresos totales por ventas en millones de pesos, contenidos en las 

declaraciones de IVA, clasificadas por su respectivo CIIU a cuatro dígitos. De esta base se extrajeron las 

actividades económicas pertenecientes a las industrias culturales que se reportan en la Tabla 2. 

Además a los cálculos estáticos de los índices de concentración, se realizaran los cálculos bimestrales 

con el fin de conocer si existe o no estacionalidad en el comportamiento de los indicadores de concentración. 
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Para analizar la tendencia de mediano plazo se emplearan datos anuales y, para este efecto, se consolidaran las 

ventas bimestrales por empresa formalmente registrada en las declaraciones de IVA.  

Durante el periodo analizado, se registraron en la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, en promedio 

un total de 35,796 unidades económicas declarantes del IVA en todas las actividades económicas del 

municipio, según se muestra en la tabla No. 4 

 

Tabla No 4  Número de unidades económicas por sector en Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua. 

Total unidades 

económicas 

2012 2013 2014 

Industrias culturales 11,123 13,215 15,610 

Industria manufacturera 8,130 8,490 9,211 

Unidades que no 

reportaron actividad 

7,612 10,211 10,975 

Fuente: Cálculos con datos de CANACINTRA, CANACO y el SAT 

5. RESULTADOS 

 

Los resultados de  la investigación correspondientes a los dos índices para las industrias culturales indican que 

veinticinco tipos de empresas tienen ventas superiores con respecto al grueso de la muestra y en cierta 

medida, sugiere la presencia de al menos algún nivel de concentración, sin embargo es importante señalar que 

en un análisis de este tipo no es suficiente para concluir sobre la existencia de una estructura oligopolistica de 

las industrias culturales, ya que en el diagrama de dispersión utilizado no presenta información con respecto a 

las cuotas de mercado.  

Continuando con la metodología anteriormente descrita, se localizan los resultados para los dos 

indicadores calculados para las industrias culturales y para efectos comparativos para la industria 

manufacturera, así como otras cinco actividades económicas importantes en la ciudad, hoteles, restaurantes, 

servicios financieros, producción de fármacos, el comercio y la explotación minera. En donde puede 

observarse que los resultados obtenidos para el HHI y el RI, no parecen variar mucho entre un año y otro para 

la mayoría de los sectores. Lo cual queda claro por la pequeña magnitud de los coeficientes de variación 

asociados a las industrias culturales para cada índice reportado. 

Si bien las industrias culturales analizadas en esta investigación, se encuentran enclavadas en una 

misma región, las consideraciones de especialización deberían poder aplicarse en la comparación del estudio 

agregado y el estudio detallado por subsector cultural.  Teóricamente se esperaría que los niveles de 

concentración del sector de las industrias culturales fueran más bajos, comparados con los niveles de 

concentración por subsector de las mismas.  La razón es que las estructuras productivas de las empresas 

dentro del sector son diversas y en el análisis agregado no podría haberse de niveles de especialización más 

allá de que el sector produce, dentro de todas las actividades económicas del municipio, productos y servicios 

culturales. 
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Aunque los datos no arrojan suficiente evidencia de concentración de poder económico al interior de 

las industrias culturales, de cierta forma permite intuir que al menos alguno de los subsectores culturales 

podría ser altamente concentrado a pesar de que las actividades de publicidad es el subsector que presenta el 

mayor volumen de ventas promedio anual, y que además tiene el mayor número de unidades económicas de 

todas las industrias culturales, puede encontrarse ejemplos de otros subsectores como la industria 

restaurantera registra un promedio de ventas anuales reflejado en 21 y12 respectivamente por lo cual se 

permite deducir que los niveles de concentración dentro de las industrias culturales pueden ser elevados. 

Los resultados de los indicadores confirman que en efecto, la mayoría de los subsectores son 

altamente concentrados, siguiendo la clasificación establecida por la FTC con respecto al HHI, dentro de las 

más concentradas figuran actividades como viveros, actividades de parques nacionales, artesanales y diseño 

textil,  con indicadores mayores a 0.95, seguidos de la exhibición y renta de películas y video cintas, grabado, 

música y presentaciones musicales, servicios de transmisión de programas de radio y televisión y la edición 

de libros, folletos y publicaciones. A las actividades menos concentradas les corresponden actividades de 

esparcimiento, teatrales, musicales y otras actividades artísticas, fotografía. 

En esencia, la concentración de ventas en un tipo de mercado como la publicidad, puede explicarse por 

tendencia monopolística o de oligopolio de las empresas existentes, frente a las cuales las pequeñas no pueden 

competir. En uno u otro caso es responsabilidad del gobierno municipal intervenir para regular las tendencias 

de colisión o bien para incentivar a través de programas de financiamiento a los pequeños inversionistas 

culturales. 
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Abstracto: El presente artículo describe la aplicación del modelo de consultoría mediante la recolección de 

información, utilizando la disciplina del análisis de decisiones (Ley Borrás, 2004), enfocada a contribuir al 

objetivo de la empresa.  El método fue aplicado a una pequeña empresa productora de queso menonita en el 

municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, en colaboración con un consultor cuyo trabajo consiste en generar 

alternativas de mejora para la empresa. Debido a la globalización existente la cual  le permite al consumidor 

tener más alternativas de compra, surge la necesidad de la empresa de conocer si el proceso de producción y 

comercialización es el adecuado y si el producto que ofrecen satisface la demanda de los consumidores, 

arrojando como resultado el identificar las acciones y estrategias que aborden todas las alternativas de mejora, 

siendo la más conveniente por tener una mejor perspectiva de beneficio hacia los objetivos de la empresa.  

Palabras clave: Consultoría, Análisis de decisiones, Alternativas, Estrategias, Beneficios. 

1. INTRODUCCIÓN  

Ante la necesidad de predecir la evolución a corto plazo, las corrientes culturales orientadas a la 

dirección y gestión de procesos, y con las novedades técnicas que se esperan, la consultoría es un recurso 

necesario para la dirección, pues existe el temor al error y a no poder sobrevivir en el mundo de los negocios 

y la económica; la asesoría creativa y visionaria del consultor requiere de realizar diversas gestiones para 

responder a la incesante y constante renovación tecnológica, ya que, pese a la dificultad de realizar 

predicciones en este sentido, las habilidades del consultor tienden a verse como nuevas herramientas de 

trabajo basadas en los adelantos tecnológicos (Alanís, 2014). 

 La importancia de presentar un proyecto de consultoría dirigida a las micros, pequeña y medianas 

empresas, estriba en la relevancia económica que tienen actualmente como factor de productividad y 

competitividad, en el nuevo contexto de la globalización, buscando rendimiento que asegure la estabilidad y 

permanencia en el mercado, contando con los recursos  y oportunidades para acceder a servicios de 

competitividad internacional (Toro, 2013). 

 Aunque la toma de decisiones se considera habitualmente una ñelecci·n entre alternativasò, es un 

proceso, no solo el acto de escoger entre opciones. Según Robbins & Coulter (2012), el proceso de toma de 

decisiones, incluye una serie de etapas que comienza por identificar el problema y los criterios de decisión, y 

por ponderarlos. Este proceso es tan pertinente para su decisión, desde situaciones sencillas personales hasta 

acciones corporativas, como tomar una decisión sobre el uso de tecnología para manejar las relaciones con los 

clientes.  
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 Chihuahua, es uno de los principales estados en actividad ganadera e industria láctea en el país. Ésta 

es una tradición añeja que data desde el siglo pasado en el cual la ganadería se desarrolló de manera muy 

significativa en todo su territorio. Hoy, 2015, se cuenta con más de 200,000 cabezas de ganado lechero con 

cerca de 10,000 ganaderos. El valor de la producción de leche se estima en $ 3,300 millones de pesos, por 

arriba del valor de la producción de carne (Secretaria de Desarrollo Rural. Gobierno del Estado de Chihuahua, 

2015). 

 El Estado de Chihuahua es reconocido por la elaboración del queso Chihuahua o menonita, 

mantequilla, crema, yogurt y la pasteurización de leche. La industria láctea se encuentra concentrada en 

cuatro municipios de la entidad: Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc y Delicias. En estos municipios se 

encuentran el 69% de las empresas, el 83% de los empleos, el 92% de la producción y del valor agregado de 

esta industria. Por su contribución a la producción destaca el municipio de Cuauhtémoc, el cual contribuye 

con la tercera parte de la producción estatal. Cuauhtémoc sobresale por la producción de queso menonita, 

entre las empresas más destacadas se encuentra Quesería América, Quesos Sello de Oro, Quesería Dos 

Lagunas, Quesos Finos Santa Clara , las cuales producen el auténtico queso menonita. En total, en este 

municipio existen 35 empresas de la industria láctea y contribuyen con el 20% del valor agregado de esta 

industria en el Estado (Dirección de Fomento Económico, Gobierno Municipal de Cuauhtémoc, 2015). 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

Llega al municipio de Cuauhtémoc del Estado de Chihuahua, por los años de 1920, un grupo de 

menonitas, una secta anabaptista, fundada por el pastor protestante Menon Simons, procedente de Canadá.  

Actualmente este grupo se encuentra establecido  en los municipios de Cuauhtémoc, Cusihuirichi, Riva 

Palacio y Namiquipa, sus principales actividades son la agricultura y la ganadería  que la realizan en una 

superficie de 275,000  hectáreas,  las cuales se siembran de avena y otros productos, también se dedican a 

otras actividades, como son: la agroindustria, que consiste principalmente en la elaboración de quesos y otros 

derivados lácteos, al comercio; y a la manufactura de maquinaria agrícola. 

 

De la agroindustria, la actividad principal es la producción de queso y otros lácteos. La industria del 

queso en un principio surgió como una actividad casera, al igual que muchas otras, donde las mujeres de la 

familia se dedicaban a producir alimentos para su  autoconsumo.  De ahí el  sabor  del queso y las 

características de éste,  por el proceso de elaboración casera. Ésta forma de producirlo provoca una excesiva 

demanda permitiendo la creación de algunas queserías que a base de trabajo y con constancia y dedicación, 

han logrado fama y un posicionamiento  en la mente del consumidor como el mejor queso de Chihuahua, 

debido a su sabor y gratinado que resulta en la elaboración de platillos. 

 

 La producción industrial del queso ha evolucionado de manera tal que se combina la tradición con la 

tecnología, el interés por conservar su identidad con las nuevas exigencias del mercado, la cultura 

conservadora con las nuevas tendencias de la sociedad en un escenario de globalización la satisfacción del 

mercado local con la apertura de las fronteras comerciales. La participación e inclusión de tecnólogos en los 

procesos productivos y administrativos ha evolucionado, lo cual, abre espacio a consultores para nuevas 

propuestas que generan alternativas de desarrollo. 

2.1 Antecedentes. 

 

Las empresas, tienen la necesidad de conocer si el proceso de producción y comercialización es 

adecuado, y el producto que ofrecen satisface la demanda de los consumidores;  la globalización económica 

es cada vez más exigente ya cuentan con más opciones de compra. Lo anterior, sucede en todas las naciones y 
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las diversas regiones de cada país, como en este caso la región de Cuauhtémoc, Chihuahua, que ha presentado 

cambios muy notorios en lo que a adquisición de bienes y servicios se refiere, la mayoría de los 

consumidores, ya tiene otras expectativas de compra. Este fenómeno obliga a las pequeñas, medianas y 

grandes empresas a competir fuertemente por los mercados de sus productos y el problema radica en 

identificar si las características de la oferta del queso local son acordes a la demanda exigente  del resto del 

país.   

Conocer a detalle la importancia de la demanda del queso Chester o menonita y en caso de que la 

demanda no fuera todo lo exigente que se requiere para mejorar el producto hacer las propuestas y 

recomendaciones correspondiente a los empresarios del queso. La aportación del consultor, es factor de valor 

imprescindible en la toma de decisiones del empresario. 

 

2.2 Objetivos. 

 

2.2.1 Objetivo general. 

 

Desarrollar propuestas de mejora  aplicando el modelo de consultoría basada en análisis de 

decisiones, en la producción y mercado del queso menonita en base a los objetivos de la empresa y a las 

condiciones de su área de acción. 

 

2.2.2 Objetivos Específicos. 

 

1. Contribuir a los objetivos de la empresa a través del servicio de consultoría basada en análisis de 

decisiones. 

2. Analizar la información disponible a través modelos validados. 

 

2.3 Hipótesis. 

 

La aplicación del modelo de consultoría basada en el  análisis de decisiones proporcionará al 

empresario propuestas de mejora en la producción y mercado del queso menonita. 

  

2.4 Justificación de la Investigación. 

 

Contribuir con una investigación exhaustiva de producción y demanda que generen  acciones y 

contribuyan al desarrollo económico en el sistema productivo de las industrias del queso en la región  de 

Cuauhtémoc, Chihuahua, esto debido a la globalización económica y la apertura comercial que se genera en el 

mundo presentan una competitividad cada vez mayor, obliga a las empresas a una verdadera orientación al 

mercado. Los conceptos de calidad y servicio, son un binomio que se encuentra en la mayoría  de las 

organizaciones y de cultura de trabajo de empresas de avanzada, o bien,  de empresas que han aceptado el reto 

de sobrevivir.  Pero todavía más, las organizaciones de clase mundial tienen como principal preocupación la 

de responder al mercado con alta calidad, precio competitivo y una filosofía empresarial basada 

principalmente en el valor de satisfacción. 

 

La administración, señala que el único camino que les queda a las organizaciones de hoy y de 

mañana es la búsqueda de la competitividad a partir de la lealtad y motivación de su personal, la lealtad y 

satisfacción de sus clientes,  y mejores relaciones de la sociedad y con proveedores, todo ello en la búsqueda 

permanente de la generación sistemática de calidad y servicio, reducción de costos, mejores precios y 

búsqueda creativa de oportunidades. Todo esto en beneficio de  la pequeña empresa menonita al generarle 

alternativas de desarrollo por el modelo consultor, propuestas de mejora, permitiéndole conocer si el proceso 

de producción y  comercialización es el adecuado. 
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2.5 Limitaciones y Supuestos. 

 

Se considera una limitación importante que el trabajo de campo se realice únicamente en la región de 

Cuauhtémoc, y en particular se aplique a una microempresa; aunque de cualquier manera el estudio se lleva a 

cabo de acuerdo a la perspectiva de las teorías y estudios de la demanda considerados como válidos. La 

aplicación de un modelo es un ejercicio donde consultor y empresario comparten riesgos y experiencias. 

Existen otro tipo de eventos: los culturales, sociales y económicos que pueden influir en el comportamiento de 

las variables a analizar. 

 

3. MARCO TEÓRICO.  

 

La rama de alimentos y bebidas ocupa un lugar estratégico para el desarrollo de la sociedad, 

precisamente al ser la encargada de suministrar los productos esenciales que una población en crecimiento 

requiere; desde obtener los productos de consumo, pasando por su procesamiento y conservación, 

mantenimiento de excedentes y generación del valor agregado al producto hasta la detección de nuevas 

necesidades del consumidor. La industria alimentaria, cuenta con alrededor de 158 mil unidades económicas, 

las cuales representa el 36.2% del total de empresas manufactureras en México que contribuyen con el 29.2% 

del PIB de la actividad manufacturera y con el 5.0% del PIB total (Censo Económico, INEGI, 2012). 

  

 El desarrollo de procesos constituye un reto muy importante para la investigación e ingeniería, pues 

exige una colaboración intensa entre las distintas disciplinas. Sin importar su tamaño, las empresas buscan 

contar con una ventaja competitiva. Esto es posible obtenerlo mediante la aplicación conjunta de tecnologías 

y procesos tradicionales, pero sobre todo, al innovar con nuevos bienes de consumo, poseedores de 

características propias y que sean difíciles de obtener por cualquier otra empresa (Galván, 2014) 

 

 Con el objetivo de establecer reglas claras para la elaboración de queso Chihuahua, se hicieron 

cambios a la norma NMX ï F ï 738 ï COFOCALEC ï 2011 publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 24 de junio de 2011y entró en vigencia en 60 días a partir de su publicación. Destaca la obligación de la 

pasteurización de la leche y las reglas de sanitización de maquinaria y equipo para garantizar la inocuidad del 

producto (Secretaria de Economía, Gobierno del Estado de Chihuahua, 2011). 

 

La asesoría en las empresas de productos lácteos, en México, desde la década de los 80 del siglo 

pasado, es un atractivo para las empresas prestadoras de servicios profesionales, ya que, ante la necesidad de 

consolidar sus procesos productivos y administrativos, el empresario requiere del apoyo que le brinda el 

especialista en la materia. Un área de acción crítica, es la identificación de bacterias bífidas presentes en la 

flora nativa y su actividad al incorporarlas en la elaboración del queso tipo Chester. Las bífido, bacterias 

aisladas, sirven de base para poder reincorporarlas en procesos de productos de queso a partir de leche 

pasteurizada, en donde su formulación sigue patrones de síntesis de ácido láctico para asegurar la máxima 

extensibilidad en el queso al alcanzar un máximo de pH = 5.4, y bajo un proceso de maduración controlada 

inducido por medio del crecimiento de bacterias mesófitas que dan como resultado un patrón de ácidos grasos 

distintivos (Alvarado, 2013). 

 

 La producción de queso tipo Chester, en su proceso, el empresario debe considerar el análisis 

microbiológico como una condición necesaria para cumplir con la Normatividad Oficial, destacando la 

evaluación de los atributos de calidad para la transformación de la leche, prueba de coliforme, pruebas rápidas 

de anden de leche, análisis sensorial, determinación de temperatura, determinación de pH, prueba de acidez, 

prueba de densidad, neutralizantes.  En México, las empresas consolidadas cuentas con especialistas que 

garantizan el cumplimiento de la Norma, sin embargo, la mayoría de las micros pequeñas y medianas del 

sector productivo, no cuentan con los recursos para atender los compromisos, recurren a despachos de 

asesoría que les permitan herramientas para validar sus procesos tanto de producción como de carácter 

administrativo ( Fuentes, 2014). 
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4. METODOLOGÍA.  

  

 El presente trabajo de investigación, utiliza para la recolección de información, un método basado en 

conceptos de análisis de decisiones diseñado para ser implementado por un consultor que no sea experto en 

dicha disciplina, y en situaciones con tiempo y recursos limitados como usualmente es el caso de la 

consultoría dada a micros, pequeñas y medianas empresas. El método está documentado en (Ley Borrás 2004) 

la revista UPIICSA No 37, Enero ï abril 2005, México, 2005. 

 

 El trabajo de investigación inicia con una descripción de la empresa y su proceso productivo. A 

continuación se describe la aplicación de cada uno de los diez pasos del método de consultoría de negocios 

basado en análisis de decisiones, mostrando la manera en que se utilizaron las herramientas que el método 

indica. Finalmente, se presentan las conclusiones obtenidas de la aplicación del método. Las etapas o pasos 

que se siguen son: Definición del alcance del proyecto; Identificación y estructuración de objetivos; 

Generación de alternativas; Validación del impacto de las alternativas; Generación de estrategias coherentes; 

Cuantificación de los niveles de éxito para cada estrategia; Asignación de probabilidad a los niveles de éxito; 

evaluación de estrategias; comprensión de la situación y emisión de recomendaciones; Elaboración del plan 

de acción. 

 

5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.  

 

Los resultados obtenidos del trabajo de investigación, se muestran en esta sección, así como el 

análisis para la interpretación de los mismos, que permitan determinar el objetivo de este estudio, desarrollar 

propuestas de mejora  aplicando el modelo de consultoría basada en análisis de decisiones, en la producción y 

mercado del queso menonita en base a los objetivos de la empresa y a las condiciones de su área de acción. 

 

5.1 Características de la empresa 

 

En 1958 se establece en el campo menonita ubicado a 18 kilómetros de la Ciudad de Cuauhtémoc, una 

empresa formada por los hermanos Walls, Pedro y Jacobo, contando con un área de tan solo 80 m
2
  para 

producción de queso tipo chéster, utilizando para ello el arte y tradición que le caracteriza a la comunidad 

menonita. Los proveedores de materia prima, leche de vaca, vecinos de campos menonitas cercanos, 

participan  y forman una Sociedad de Producción Rural que con el tiempo se transforma y adquiere la 

estructura de una pequeña empresa. 

 

Actualmente la empresa cuenta con infraestructura, equipo y personal que atiende los procesos de 

producción y administrativo. El equipo de trabajo lo conforman doce personas con la dirección del 

administrador quien tiene la responsabilidad completa. El producto es un excelente queso con las cualidades 

que le caracterizan y cumple totalmente con las Normas Oficiales Mexicanas que le obligan las autoridades. 

Diariamente se reciben alrededor de 11,000 litros de leche obteniéndose, aproximadamente 1200 kg de 

producto. 

 

5.2 Aplicación del método 

     

Paso 1: Definición del alcance del proyecto 

 

En una reunión con el administrador, el consultor y el equipo de investigación, se determina que el 

servicio de consultoría atienda el área de producción y aspectos administrativos, ya que a juicio de la empresa, 

necesita de adecuaciones para mejorar la eficiencia del mismo. 

 

Paso 2: Identificación y estructuración de objetivos 

 

En conversación con el administrador (solo el administrador informa de condiciones y operatividad de la 

empresa, ya que la cultura menonita es vertical) expresa sus objetivos respecto a las áreas de producción y 

administración. 
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a) Aumentar la capacidad de producción ya que tienen pedidos que no pueden cubrir. 

b) Aprovechar infraestructura, principalmente en los intercambiadores de calor en pasteurizado  ya que 

no se utilizan al máximo. 

c) Introducir nuevos productos lácteos. 

Para alcanzar estos objetivos, se forma de una red de objetivos intermedios, la cual consiste en: aumentar 

la capacidad de satisfacer pedidos; realizar proyectos de ventas pendientes de nuevos productos; aumentar la 

capacidad de producción disponible; alcanzar el nivel de producción optimo con la capacidad actual; trabajar 

con equipo de pasteurizado con mayor eficiencia; aumentar la velocidad de producción; disminuir el tiempo 

de sanitización; disminuir el tiempo de salado y empaquetado utilizando el equipo de alto vacío; disminuir el 

tiempo de etiquetado; disminuir el tiempo de traslado en área de producción y almacén; disminuir el tiempo 

de manteniendo preventivo; conseguir un mejor rendimiento de la mano de obra; disminuir la fatiga en los 

trabajadores; determinar los periodos de descanso adecuados; establecer el número de empleados requeridos 

 

 Paso 3: Generación de alternativas 

 

Basándose en la red de objetivos se generan alternativas que sean significativamente diferentes entre sí. 

Se generan alternativas para atender cada objetivo medio. Después de analizar se lleva al empresario la 

consideración siguiente: Capacitar en el uso del pasteurizador al personal de producción; habilitar la caldera 

de apoyo para integrarla a la operación del proceso; revisar programa de mantenimiento preventivo; ajustar el 

flujo de fluidos con válvulas de precisión;  adquirir equipo de laboratorio microbiológico para realizar pruebas 

ñin situò; estudio de tiempos y movimientos; comparar el procedimiento real con el obtenido en tiempos 

óptimos; realizar las pruebas y ajustes necesarios para procesar nuevos productos; tener más contacto y 

seguimiento con clientes potenciales; contratar un supervisor con formación técnica acorde al proceso de 

producción (especialista en lácteos); remuneración vinculada a la calidad de la producción; programa de 

actividades objetivo. 

 

Paso 4: Validación del impacto de las alternativas 

 

Se agregan las alternativas a la red de objetivos para verificar el impacto de las alternativas en función de 

los objetivos plateados con el empresario. 

 

Paso 5: Generación de estrategias coherentes 

 

Se definen estrategias, que son agrupaciones coherentes de alternativas con cierto tema en común. No 

debe evaluarse las alternativas individualmente ya que comúnmente están relacionadas entre sí y el valor de 

una alternativa depende de cuales otras se realicen simultáneamente. Las alternativas se dividieron en cinco 

áreas: Maquinaría y equipo; Mano de obra; Tiempo de producción; Capacidad adicional; Relaciones con 

proveedores y clientes. Se definieron cuatro estrategias: Abordar todas las alternativas de mejora; 

concentrarse en mejoras factibles económicamente; concentrarse en mejoras más sencillas de implementar; 

Concentrarse en eliminar cuellos de botella. 

 

Paso 6: Cuantificación de los niveles de éxito para cada estrategia 

 

Para cada estrategia se definieron tres posibles niveles de éxito: excelente, medio, deficiente; se asignaron 

valores monetarios a cada uno de los niveles de éxito utilizando para ello comparaciones con relación a horas 

de trabajo, kilogramos de producto y tiempo de producción. Otros valores fueron asignados directamente, 

costo de adquisición de equipo, supervisión de la mano de obra y del proceso de producción, contratación del 

servicio de asesoría. 

 

Tabla 1. Cuantificación de los posibles niveles de éxito de las estrategias. 

Estrategia 1: Abordar todas las alternativas de mejora 

Nivel de éxito Costos Beneficios Beneficio neto 
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Excelente $86,000 $234,000 $148,000 

Medio  $94,000 $325,000 $231,000 

Deficiente $92,000 $245,000 $153,000 

Estrategia 2: Concentrarse en mejoras factibles económicamente 

Nivel de éxito Costos Beneficios Beneficio neto 

Excelente $57,000 $123,000 $66,000 

Medio $65,000 $142,000 $77,000 

Deficiente $61,000 $139,000 $78,000 

Estrategia 3: Concentrarse en mejoras más sencillas de implementar 

Nivel de éxito Costos Beneficios Beneficio neto 

Excelente $43,000 $174,000 $131,000 

Medio $42,000 $163,000 $121,000 

Deficiente $51,000 $189,000 $138,000 

Estrategia 4: Concentrarse en eliminar cuellos de botella 

Nivel de éxito Costos Beneficios Beneficio neto 

Excelente $76,000 $175,000 $99,000 

Medio $82,000 $128,000 $46,000 

Deficiente $79,000 $173,000 $94,000 

 

Paso 7: Asignación de probabilidades a los niveles de éxito 

 

Se asignan probabilidades a los niveles de éxito de cada estrategia. Aunque pueden existir varios 

eventos inciertos que afecten las consecuencias que se obtengan de cada estrategia, para agilizar el análisis se 

considera el éxito de la implementación de la estrategia como un evento incierto globalizador. Los sucesos 

son los diferentes niveles de éxito de la estrategia. 

 

Tabla 2. Probabilidades asignadas a los niveles de éxito 

Estrategia 1: Abordar todas las alternativas de mejora 

Nivel de éxito Probabilidad Beneficio neto del nivel 

Excelente 0.2 $148,000 
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Medio 0.6 $231,000 

Deficiente 0.2 $153,000 

Estrategia 2: Concentrarse en mejoras factibles económicamente 

Nivel de éxito Probabilidad Beneficio neto del nivel 

Excelente 0.2 $66,000 

Medio 0.65 $77,000 

Deficiente 0.15 $78,000 

Estrategia 3: Concentrarse en mejoras más sencillas de implementar 

Nivel de éxito Probabilidad Beneficio neto del nivel 

Excelente 0.15 $131,000 

Medio 0.45 $121,000 

Deficiente 0.4 $138,000 

Estrategia 4: Concentrarse en eliminar cuellos de botella 

Nivel de éxito Probabilidad Beneficio neto del nivel 

Excelente 0.2 $99,000 

Medio 0.7 $46,000 

Deficiente 0.1 $94,000 

 

Paso 8: Evaluación de estrategias 

 

El valor de cada estrategia es su valor ponderado, que se calcula multiplicando el valor monetario de 

sus niveles de éxito por sus respectivas probabilidades y sumando los resultados parciales. 

 

Tabla 3. Evaluación de estrategias. La estrategia 1 tiene el valor ponderado más alto 

 Nivel de éxito Probabilidad Beneficio neto del nivel 

Estrategia 1 
 

$ 138,800 

Excelente 0.20 $ 148,000 

Medio 0.60 $ 131,000 

Deficiente 0.20 $ 153,000 

Estrategia 2 
 

$ 74,950 

Excelente 0.20 $ 66,000 

Medio 0.65 $ 77,000 

Deficiente 0.15 $ 78,000 

Estrategia 3 
 

$ 129,300 

Excelente 0.15 $ 131,000 

Medio 0.45 $ 121,000 

Deficiente 0.40 $ 138,000 

Estrategia 4 
 

$ 61,400 

Excelente 0.20 $ 99,000 

Medio 0.70 $ 46,000 
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Deficiente 0.10 $ 94,000 

 

Paso 9: Comprensión de la situación y emisión de recomendaciones 

 

En esta etapa se identifica la estrategia que es más conveniente para el empresario, a partir de los 

valores ponderados y variabilidad de cada una, y usando toda la información asimilada durante el análisis. En 

la observación, podemos afirmar, que la estrategia 1, es la más conveniente por tener una mejor perspectiva 

de beneficio hacia los objetivos. 

 

Paso 10: Elaboración del plan de acción 

 

A partir de la estrategia elegida por el empresario, en el plan de acción se ponen por escrito las 

acciones concretas que él y sus colaboradores deben realizar para implementar la estrategia. 

 

5.3 Interpretación de los Resultados de Investigación. 

 

La propuesta se plasma en acciones para cada una de las áreas: I) Relaciones con proveedores y 

clientes, a) Determinar las características necesarias en equipos de medición, b) Solicitar cotizaciones de 

equipo y adquisición del mismo, c) Establecer contacto con al menos tres proveedores potenciales, d) 

Negociar términos de precio y volumen con los proveedores potenciales, e) Iniciar relación de negocios con 

proveedores seleccionados, f) Elaborar una lista de clientes potenciales, g) Concertar citas con clientes 

potenciales, h) Concertar citas para que clientes potenciales visiten la planta, i) Dar seguimiento a los 

contactos con clientes potenciales. II) Velocidad de producción, a) Elaborar un programa para la realización 

de estudios de tiempos y movimientos en las diferentes áreas de producción, b) Llevar a cabo estudios de 

tiempos y movimientos, c) Evaluar las mejorar obtenidas con los estudios de tiempo y movimientos, d) 

Comparar el proceso mejorado con el que se asumió para calcular el óptimo y buscar oportunidades 

adicionales de mejora. III)  Mano de obra, a) Desarrollar un programa de actividades con base en el estado 

actual del proceso y, más adelante, con base en el proceso mejorado, b) Mantener registros estadísticos de la 

calidad de los productos, c) Establecer un programa de remuneración vinculada a la calidad de producción, d) 

Especificar el perfil profesional del supervisión, e) Reclutar, con ayuda de un especialista en lácteos, un 

supervisor con el perfil deseado. IV) Capacidad adicional, a) Hacer un diagnóstico y programa de trabajo 

para habilitar el equipo de pasteurización, b) Habilitar el equipo de pasteurización, c) Capacitar a los 

empleados para usar el pasteurizador, d) Habilitar equipo de pruebas de laboratorio in situ. V) Maquinaría , a) 

Revisar el programa de mantenimiento preventivo, b) Determinar qué productos lácteos conviene añadir en 

proceso de producción, c) Realizar más pruebas para la venta de nuevos productos   

 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

Al finalizar el trabajo de investigación, la aplicación de éste método, genera propuestas de mejora 

acorde con los objetivos del empresario y a las condiciones de su producción. Se orienta en la decisión de 

propuestas a implementar para que el beneficio sea máximo. En este caso, resultó implementar todas las 

propuestas del método por considerárseles prometedoras en relación beneficio ï costo. El método proporciona 

resultados adicionales al cliente y recomendaciones bien fundamentadas con la misma inversión en tiempo y 

la aceptación del cliente. 
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Abstracto: Este documento presenta los resultados obtenidos del estudio, para conocer el uso de las 

tecnolog²as de la informaci·n y la comunicaci·n (TICôs) del empresario en las MIPYMES establecidas en la 

zona urbana y el corredor comercial del municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, México, en relación a las 

licitaciones municipales, estatales y federales, debido a que las organizaciones, conocen el potencial del 

Internet para ampliar operaciones de forma global, y llegar a nuevos clientes, sin embargo, en la práctica, no 

lo hacen eficientemente, desaprovechando sus ventajas. El método utilizado en esta investigación, promueve 

el conocimiento basado en el aprovechamiento de datos e información, obtenida por líderes de 

organizaciones, para contribuir al progreso de la misma. Los resultados muestran, falta de conocimientos de 

los empresarios ante el uso de las TICôs, aceptando las dos hip·tesis planteadas. Concluyendo que es 

indispensable involucrar a los empresarios en el uso de las TICôs, adapt§ndolo a las necesidades locales y de 

la industria.  

 

Palabras clave: TICôs, MIPYMES, licitaci·n, empresario.  

 

Abstract: This document shows the results from the study to know the use of the ICT (Information and 

Communications Technology) from the businessman on the SME in relation with the municipal government 

tenders, state and federal, established in urban areas and the commercial corridor from Cuauhtémoc, 

Chihuahua, Mexico. The organizations knows the internet potential to expand operations globally and reach 

new customers, but nevertheless, they donôt do it efficiently, because the unknown of advantages of internet. 

The method used in this investigation promotes awareness bases on the use of data and information obtained 

by leaders of organizations to contribute to the same progress. Concluding that it is essential to involve the 

businessmanôs in the use of ICT, adapting it to local needs and the industry. 

 

Keywords: ICT, SME, tender, businessman 

 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

En un entorno competitivo, la sociedad, organizaciones productivas y comerciales, y el sector público, 

se encuentran en un cambio radical permanente en el avance de la tecnología; el componente electrónico está 

influyendo de manera directa en el devenir diario. El mundo de la tecnología, representado por diferentes 

fuentes de información: televisión, radio, revistas digitales e internet, hacen posible obtener información 

actualizada de casi cualquier tema (Souronta J. 2010). En los años recientes, la mayor parte de las 

organizaciones han incorporado a internet como parte de su estrategia de tecnologías de información (L. Daft 

Richard, Marcic Dorothy, 2010). El enfoque estratégico en una organización, es el uso de tecnología de 

información y de los sistemas de información, permitiendo que las personas, la tecnología y la información se 

integren de manera coordinada para producir conocimientos de manera relevante y oportuna, y brindar una 

ventaja competitiva en el mercado global (González, 2010).  
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Para promover el éxito de la organización en la competencia internacional, es necesario el 

aprovechamiento de datos e información que recopilen los miembros de la organización y que permitan 

contribuir con el progreso de la misma. Sin embargo, es importante entender, que la empresa es una entidad 

que se encuentra a merced de las fuerzas de los mercados nacionales y globales, y por ello, los sistemas 

administrativos que se pretendan implementar, deberán tomar estos factores en cuenta para el sostenimiento y 

crecimiento de la ventaja competitiva, es así, entonces, que la misión, visión, objetivos y filosofía empresarial 

se enfocaran a los mercados (Ortizô et al, 2011). 

 

Todas las organizaciones pueden aprender y adaptarse al entorno, incluso pueden cambiar y controlarlo. 

Estas estrategias son ciertas sobre todo en las empresas que requieren muchos recursos. Estas estructuras se 

adaptan cuando lo necesitan, para mejorar el desempeño, utilizando la tecnología de la información para una 

mejor toma de decisiones e implementar sistemas de información gerencial (L. Daft. 2010). 

 

2. PLANTEAMIENTO DE PRO BLEMA  

 

De acuerdo a la Organización Latinoamericana de Administración (2010), las MIPYMES en México 

constituyen el 97%  del total de las empresas generadoras de empleo, correspondiendo al 79%  de la 

población, generado ingresos equivalentes al 23% del Producto Interno Bruto (PIB), sin embargo, a pesar de 

ser una fuente muy importante en la economía del país, estas organizaciones adolecen en su mayoría de los 

recursos necesarios para desarrollarse de una manera plena, carecen de inversiones para tecnología, 

infraestructura, seguridad, entre otras. En el caso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICôs), 

realizan funciones diferentes en las empresas, pueden mejorar la eficiencia de los diferentes procesos 

empresariales, producción, ventas y administración, reducir costos y elevar su competitividad, siempre y 

cuando sean administradas adecuadamente, como es el caso de las plataformas que se dedican a proveer las 

licitaciones, siendo una forma de generar ingresos, para aquellas empresas que se encuentran en plena 

creación, o bien desean expandir su mercado. Algunas licitaciones, se encuentran en el Diario Oficial de la 

Federación, sin embargo, no brindan suficiente información sobre ella, tal como se observa en su portal de 

quejas y sugerencias en la sección de comentarios. 

 

En la Ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, las MIPYMES consideran que tienen pocas alternativas de 

mercado, ya que están afrontando la baja de sus ventas, por el aumento de los precios en sus materias primas, 

la disminución del precio del petróleo, y el aumento del dólar, entre otros problemas. Siendo común que estas 

organizaciones se dediquen a buscar nuevos clientes, nuevos proveedores, desatendiendo a las TICôs, en el 

uso de plataformas, significando para ellas, un grave error en su productividad, y una oportunidad perdida en 

su desarrollo, ya que, a través de las licitaciones, se pueden contactar nuevos clientes y proveedores. 

 

2.2 Objetivo 

 

Proveer a los empresarios de las MYPIMES del conocimiento sobre el uso y aplicación de las TIC´S 

como herramienta de beneficios comerciales en los tres niveles de gobierno. 

 

2.3 Hipótesis 

 

Ho.  A mayor conocimiento del empresario en las tecnologías de información y comunicación, 

mayor uso de las plataformas de internet. 

 

Hi. A mayor publicidad de las MIPYMES en plataformas de internet, mayor uso del empresario, para 

buscar nuevos clientes.  

 

2.4 Justificación  

 

Las TICôs han transformado la forma de trabajar y gestionar recursos, son un elemento clave para 

hacer que el trabajo sea más productivo: agiliza las comunicaciones, sustenta el trabajo en equipo, gestiona las 

existencias, realiza análisis financieros, y promociona los productos en el mercado. Por lo cual, las empresas 
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necesitan sobresalir en el ámbito tecnológico, para buscar nuevos clientes y proveedores. Esta investigación 

es rentable desde el punto de vista económico, ya que, si los empresarios de las MYPIMES utilizan las TICôs 

aumentaran sus ingresos. Por otro lado, se considera de utilidad para el Gobierno Mexicano, ya que al 

conocer, el uso, que los empresarios de la región, dan a las TIC`s para trabajar con los portales de compras, y 

con sistemas de abastecimiento electrónico, podrán analizar, quienes conocen la plataforma, quienes han 

participado en las licitaciones publicadas, y cuál, es su opinión, al respecto de la plataforma CompraNet. 

 

2.4 Alcance  

 

Esta investigaci·n, permite determinar el uso de las TICôs en el §mbito de plataformas virtuales, para 

obtener más clientes, y proveedores; y según su conocimiento capacitar o involucrar a los empresarios de las 

MIPYMES de la zona urbana y el corredor comercial del municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, México, en 

el uso de las mismas. 

 

2.5 Limitaciones 

 

La principal limitante de este trabajo de investigación, es que el empresario, por lo general, no está 

en la empresa, lo cual, dificulta concertar  una cita y tratar el tema personalmente. 

 

3. MARCO TEÓRICO  

3.1 MIPYMES   

 

Las pequeñas y mediana empresas (PYMES), tienen una gran importancia en la economía, en el 

empleo a nivel nacional y regional, tanto en los países industrializados como en los de menor grado de 

desarrollo. Las empresas PYMES representan a nivel mundial el segmento de la economía que aporta el 

mayor número de unidades económicas y personal ocupado; de ahí la relevancia que reviste este tipo de 

empresas y la necesidad de fortalecer su desempeño, al incidir estas de manera fundamental en el 

comportamiento global de las economías nacionales; de hecho, en el contexto internacional se pude afirmar 

que el 90% o un porcentaje superior de las unidades económicas totales conformado por las MIPYMES. Los 

criterios para clasificar a la pequeña y mediana empresa son diferentes en cada país, de manera tradicional se 

ha utilizado el número de trabajadores como criterio, para estratificar los establecimientos por tamaño y como 

criterios complementarios, el total de ventas anuales, los ingresos y/o activos fijos. Las empresas en la 

actualidad tienen que ser eficientes, competitivas y ofrecer productos y/o servicios de calidad; ya que las 

condiciones del mercado tanto a nivel nacional e internacional demandan de las empresas mejoran la calidad 

para que las mismas puedan lograrlo tienen que desarrollar y modernizar las capacidades productivas y 

administrativas, lo que genera mejores condiciones en las que la empresa trabajo, lo que puede aumentar la 

creación de negocios en su entorno (Censos económicos INEGI, 2015). 

 

3.3 Cultura Empresarial  

 

La cultura empresarial identifica la forma de ser de un empresa, y se manifiesta en las formas de 

actuación ante los problemas y oportunidades de gestión, adaptación a los cambios y requerimientos de orden 

exterior e interior, que son interiorizados en forma de creencias y talantes colectivos, que se trasmiten y se 

enseñan a los nuevos miembros como una manera de pensar, vivir y actuar (Varela V. PhD., 2011). 

 

3.4 Tecnologías de la Información  

 

El internet, que hace una década, era solo una curiosidad para muchos administradores, influye en su 

vida de muchas formas. La tecnología de la información, de una organización consiste en el hardware, el 

software, las telecomunicaciones, la administración de bases de datos y otras tecnologías, utilizadas para 

almacenar datos, y tenerlos disponibles en forma de información para la toma de decisiones. Las tecnologías 

de la información, incluso el uso de internet para los negocios en línea, permiten a los administradores una 

mejor conexión con clientes y proveedores (Richard L. Daft, Dorothy Marcic, 2010).  
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3.2 Plataforma CompraNet  

 

CompraNet es un sistema electrónico, desarrollado por la Secretaría de la Función Pública con el 

objetivo de simplificar, transparentar, modernizar y establecer un adecuado proceso de contratación de 

servicios, bienes, arrendamientos y obra pública de las dependencias municipales, estatales y federales, por 

medio de una licitación. (Gobierno del estado de México, 2011-2015). 

  

3.2.1 Licitación  

 

Las licitaciones son la regla general para adquisiciones, arrendamientos y servicios, son realizadas 

mediante una convocatoria pública, para la presentación de propuestas, libremente, se presentan en sobre 

cerrado, mismo que es abierto públicamente, con el fin de que sean aseguradas al Estado, las mejores 

condiciones, en cuanto a calidad, precio, financiamiento, oportunidad, crecimiento económico, generación de 

empleo, eficiencia energética, uso responsable del agua, optimización y uso sustentable de los recursos, como 

la protección del medio ambiente. Estas licitaciones pueden ser federales, estatales o municipales, pueden 

encontrarse como licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o bien, adjudicación directa 

(Business to government, 2014). 

 

3.2.1 Ventajas y desventajas de la plataforma CompraNet  

 

Existen ventajas, dependiendo desde que punto de vista se analicen, los convocante reducen personal 

administrativo y estandarizan la elaboración de documentos, actas, fallos, y les es, más fácil, dar seguimiento 

a sus procedimientos de contratación. Además las convocantes también pueden tomar como ejemplo 

licitaciones, de otras dependencias para mejorar sus procesos de contratación. Algunos de los objetivos de 

CompraNet es reducir los costos administrativos, facilitar la participación de las empresas, contar con 

mecanismos transparentes de información, disminuir los índices de corrupción, crear una base de datos de 

proveedores y contratistas, así como, conocer a aquellos sancionados por algún órgano interno de control, 

encriptar información entre otros. La desventaja, es que algunas licitaciones se encuentran con adjudicación 

directa o invitación a cuando menos tres personas, evitando que otras empresas participen en las mismas (Litis 

Consorcio, 2011). 

 

4. METODOLOGÍA  

 

La presente investigación es de tipo cuantitativa, con un alcance Correlacional, debido a que se 

definen variables, para describir los factores que las evalúan, además se cuantifican relaciones para asociar 

variables, mediante un patrón predecible, en este caso se plantearon dos hipótesis. La unidad de análisis, fue 

divida en dos partes, la zona urbana y el corredor comercial del municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, 

México, el tamaño de la muestra fue de 270 MIPYMES, incluidas en el padrón de usuarios de la Cámara 

Nacional de la Industria de Transformación del presente año, a través de un clúster de las MIPYMES del 

sector comercial, de acuerdo al enlace del Cucop. El instrumento para recolectar datos, consistió en una 

encuesta formada por nueve preguntas cerradas y una abierta, así como entrevistas vía telefónica, y visitas 

personalizadas a empresario para conocer las actividades principales de la empresa. Una vez concluidas las 

encuestas, se codifican para conocer la frecuencia de mención, a través del software Excel 2013. 

 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A continuación se muestran los resultados derivados de cada uno de los ítems de la encuesta, de 

manera gráfica.  

 

 La gráfica 5.1 muestra la confianza que se tiene acerca de los sitios y plataformas de internet, 

encontrando que el 68% alguna veces; un 25 % no confía, solamente al 7% les dan confianza los sitios de 

internet y las plataformas. 
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Gráfica 5.1 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica 5.2, se observa el conocimiento de la plataforma CompraNet, donde el 97 % no la 

conocen, únicamente el resto opino conocerla. En la gráfica 5.3 se puede apreciar el conocimiento sobre lo 

que es una licitación (95%) desconoce el termino, a diferencia del 5 % si tiene conocimiento.  

 

  
Gráfica. 5.2  Gráfica. 5.3 

  

 

Las gráficas 5.4 y 5.5 muestran respectivamente que el 100% de los empresarios se encuentran 

registrados en la plataforma CompraNet; sin embargo, consideran que la capacitación que se ofrece en línea, 

no los forma competentes para su uso.   

 

  
Gráfica. 5.4 Grafica 5.5  

 

En la gráfica 5.6 se observa que 62 % de los empresarios han participado en licitaciones, a diferencia 

del 38% que no ha hecho. En la gráfica 5.7 se aprecia un nulo uso de la plataforma. 
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Gráfica. 5.6  Gráfica. 5.7  

 

La gráfica 5.8 permite ver que el 75% de los empresarios, no ha ganado ninguna licitación, a través de la 

plataforma, solo un 25% ha logrado obtener alguna licitación. La gráfica 5.9 indica si los empresarios 

consideran que el proceso a través de la plataforma es transparente (88%) considera que no, el resto piensa 

que si (12%) 

 

  
Gráfica. 5.8 Gráfica. 5.9  

 

  

Finalmente el ítem correspondiente a la pregunta abierta, que cuestionaba sobre los motivos por los 

cuales el empresario no utiliza la plataforma, se encontró que solo la utilizan, cuando una dependencia 

gubernamental, les notifica que existen licitaciones para verificar las bases. 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Las MIPYMES no utilizan de manera adecuada las TIC`s, desconocen en su mayoría lo que es una licitación, 

por lo tanto, no lo ven como una manera de conseguir nuevos clientes y proveedores.  Por otro lado, los que 

saben de licitaciones, ignoran la existencia de las plataformas para participar en ellas, por lo que, solo una 

mínima parte de los empresarios han ganado alguna, desconociendo todo su potencial. Esto da como 

resultado, que las dos hipótesis planteadas sean aceptadas, concluyendo que falta comunicación para entender 

que las TICôs tienen un alcance mayor, del cual pueden sacar mucho m§s provecho del que hasta ahora han 

tenido; otro factor importante, es que los empresarios de la región que utilizan páginas de internet, es debido a 

que son utilizadas por la competencia, considerando que si son utilizadas por las empresas consolidadas, son 

eficaces. Finalmente, como recomendación a los empresarios de la región, es importante que utilicen las 

TICôs, explorar nuevos mercados, asumir nuevos riesgos, y el cambio empresarial hacia un nuevo paradigma, 

que involucre el uso de las TIC`s.  
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Abstracto: Se presenta un diagnóstico sobre las características de los empresarios de las MiPyMe del 

municipio de Querétaro con el fin de hacer una comparación de éstas con la opinión de empresarios de los 

años ochenta y conocer si existen diferencias significativas entre un periodo y otro. Lo anterior, para 

proporcionar elementos hacia un estudio más profundo en las variables identificadas y aportar elementos que 

contribuyan a redireccionar las acciones de los agentes involucrados. Es un estudio de tipo exploratorio 

aplicando un cuestionario -validado por ITESM-FIU_COPARMEX (1987)-  enfocado a miembros de 

MiPyMes de la CANACO de Querétaro en el año 2013. Los resultados muestran una similitud importante de 

las características entre el año 1987 y el año 2013.  

Palabras clave: MiPyMes, características, programas de gobierno, problemas de las microempresas. 

 

1. INTRODUCCIÓN  

Las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMes) en México, han sido por muchos años el foco 

de atención por la importancia que representan en el sector económico debido a que son las que más 

contribuyen en la generación de empleos y al producto interno bruto.  Sin embargo, dice Vargas (2013), 

tienen una corta visión de su negocio. Estas empresas, dice, no solo favorecen en la empleabilidad sino 

también son importantes sus aportaciones en la producción y distribución de bienes y servicios así como su 

rápida adaptación a los cambios tecnológicos, lo que las hace un elemento esencial para el desarrollo 

económico del país. Mesta, Lucatello y Pérez,  (s.f.) refieren que dichas empresas no cuentan con la suficiente 

tecnología e innovación como elemento de cambio. Asimismo mencionan que existen otros problemas 

comunes como la parte de informalidad en sus operaciones, poca capacitación, falta de crédito y de políticas 

poco claras.  

Las MiPyMes son el sostén de la economía en México debido a su alto impacto en la generación de 

empleos y en la producción nacional, pues de 4, 015,000 empresas, el 99.8% son MiPyMes. De dicho 

porcentaje se genera el 52% del PIB y 72% de empleos en el país -aún y cuando viven con ciertos problemas 

como la falta de eficiencia administrativa- (Promexico, 2014).  

 

Aunque los porcentajes de participación de las MiPyME en la economía que dictan las diferentes 

fuentes de información son distintos, éstas repuntan como las de mayor importancia en su contribución. 
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Ejemplo, Mesta, Lucatello y Pérez  refieren al BID (Banco Interamericano de Desarrollo) en el 2005,  

diciendo que las Pyme representan en la economía el 95%, generan más del 60% del empleo y participan 

cerca del 40% del PIB. INEGI en el 2009, muestra que el 99.8%  de las PyME contribuyen en un 75%  en 

empleos formales y 52% del PIB. Asimismo, en su censo 2013 se observa poca variación de una año con otro 

en el que presenta un 99.61%  de las unidades económicas en México que abrigan el 66.87% de la totalidad 

de los empleos.  

 

Por la importancia que representan y los problemas que atraviesan las MiPyMe, surge el interés de 

conocer cuál es la opinión que actualmente tienen los empresarios, específicamente conocer las características 

particulares para el desarrollo de sus actividades en su empresa, saber si ha surgido alguna variación desde la 

década de los ochenta a la década actual.  

 

1.1 Características de las MiPyMe y la participación de gobierno 

 

Anzola (1986) citado por Rodríguez (1986) e Ibarra (1995), enlista algunas características de la pequeña 

empresa: son de tipo familiar, el capital lo aporta el propietario, permanece en el lugar donde inició, sus 

operaciones son generalmente a nivel local o regional, su personal es menor a 45, la dirección y el control se 

centran totalmente en el dueño, crecen por la reinversión, no cuentan con apoyo técnico financiero ni de 

gobierno. Rodríguez también cita a Mercado quien indica otras características como son: sirven a un mercado 

limitado o bien, en un mercado grande sirven a pocos clientes; existe cierta tendencia a la especialización y 

aplican procesos de fabricación sencillos; cuenta con poco personal; su materia prima es local; el dueño 

interviene en la producción y supervisión, se encarga de las ventas o las controla muy de cerca, su  

contabilidad es sencilla. 

 

ñLas medianas empresas, presentan los mismos problemas que las peque¶as empresas, pero, a niveles 

más complicados, por ejemplo,é sus desventajas, también son de tipo económicas, como; altos costos de 

operación, falta de reinvención en el equipo y maquinaria, no obtiene ganancias extraordinarias, por sus altos 

costos no pueden pagar altos salarios,éno cuentan con personal especializado, no cuentan con controles de 

calidad ·ptimos, etc.ò (Flores, Hern§ndez y Flores J., 2009, s.p.). 

  

Por otro lado, la efectividad de los programas gubernamentales de apoyo a las empresas empieza con 

mayor impulso en el sexenio de Vicente Fox, a través de varias políticas que dio gran impulso al micro-

negocio cuyos resultados no fueron los esperados.  Su predecesor Felipe Calderón, estableció una política de 

apoyo a las MiPyMes para incrementar el empleo creando la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana 

Empresa dependiente de la Secretaría de Economía con los programas de financiamiento, comercialización, 

capacitación y consultoría, gestión e innovación y desarrollo tecnológico dirigidos hacia los emprendedores, 

las PyMes, empresas gacela y empresas tractoras (Presidencia, 2012).  

 

Por otro lado, la internacionalización provocó un ligero cambio de visión en los empresarios, dándose 

cuenta de la necesidad de unir esfuerzos para hacer frente a la competencia común integrándose en clousters. 

En los gobiernos de sexenios anteriores las PyMes sufrieron fuertes caídas debido a las crisis financieras. El 

gobierno del presidente De la Madrid (1982-1988) aplicó la devaluación del peso de 140 a 2330 por dólar, 

que provocó el encarecimiento de las materias primas. Además, subió los impuestos y eliminó los subsidios. 

Carlos Salinas (1988-1994) se abocó a la corrección de las finanzas públicas a fin de controlar la inflación. No 

obstante, la inversión extranjera ascendió importantemente y se colocó en la Bolsa Mexicana de Valores con 

alrededor de 30,000 millones de d·lares al fines del ô94, situaci·n que afect· fuertemente a las Pymes aunado 

con la entrada de insumos importados con bajo precio. En el sexenio de Zedillo implantó una política de 

recesión provocando el desempleo masivo,  deudas impagables, bancarrota de empresas y sistema bancario. 

Las PyMes sufrieron altas deudas sobreviviendo las que se atrevieron a exportar (Castillo, 2009). 

 

El Diario Oficial de la Federación (2013), en 2002 declara la Ley para el Desarrollo de la 

Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y, en 2006, se publica su Reglamento con el objeto 
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de impulsar la innovación, competitividad y proyección en los mercados nacionales e internacionales de 

emprendedores y MiPyMes con el fin de aumentar el desarrollo económico y fomentar la cultura y 

productividad empresarial. Los apoyos tienen cobertura hacia emprendedores, micro, pequeñas y medianas 

empresas y a grandes empresas con proyectos que beneficien directa o indirectamente a emprendedores y/o 

MiPyMes. En el caso de las MiPyMe, son estratificadas como se presenta en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Estratificación de MiPyMes según el DOF del 28 de febrero 2013 

Tamaño Sector Rango de trabajadores Rango de monto de ventas 

anuales (mdp) 

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 

Pequeña  
Comercio Desde 11 hasta 30 Desde $4.01 - $100 

Industria y servicios Desde 11 hasta 50 Desde $4.01 - $100 

Mediana  

Comercio  Desde 31 hasta 100 

Desde $100.1 - $250 Servicios Desde 51 hasta 100 

Industria Desde 51 hasta 250 

 

Actualmente, México cuenta con programas federales como el Fondo PyMe a través del Fideicomiso 

México Emprende (SE), Programas de Crédito PYME por Nacional Financiera (financiamiento y asesoría) 

ofrece varios programas empresariales como: crédito joven, crédito Pyme, microcrédito NAFINSA, capital 

emprendedor, asesoría especializada entre otros.  

 

Con respecto a Querétaro, Hernández (2013), comenta que el presidente de la Cámara Nacional de 

Comercio en Pequeño (Canacope), Eduardo Chávez, mencionó la situación actual de las MiPyMe declarando 

que cuatro de cada 10 de ellas cierran al primer año por deficiente administración, carencia de una estrategia 

de mercado, publicidad inadecuada y mínima inversión en tecnología. No obstante que la Canacope capacita a 

personas con interés de abrir un negocio, ofrece pláticas y talleres, en caso necesario, las canaliza para que 

sean orientadas como nuevos empresarios. 

El SIEM (2015), a principios de año, ha registrado en el municipio de Querétaro 28,274 empresas: el 

95.54% corresponden a micro, 3.46% a pequeñas, .76% medianas y el .25% grandes empresas. El total de 

empresas en México registradas en el SIEM es de 44,565 que representa para el municipio de Querétaro el 

63.46%. 

2. DESCRIPCION DEL MÉTODO  

Ibarra (1995) cita al ITESM-FIU-COPARMEX (1987) sobre investigación en la ciudad de México 

enfocada a la pequeña empresa a través de un cuestionario que agrupa los rubros siguientes: personal, materia 

prima, producción, financiamiento, comercialización, perfil microempresario y necesidades de capacitación y 

asesoría. Cuestionario que se utiliza en la presente investigación.  El estudio realizado es de tipo exploratorio 

en Querétaro cuyo objeto de estudio son las MiPyMes agremiadas a la CANACO de dicho municipio, 

aplicando el cuestionario por el método por conveniencia sobre una muestra no probabilística de100 

empresas. Para la comparación de la década de los ochenta y la década de los dos mil, se toma en cuenta el 

estudio realizado por ITESM-FIU-COPARMEX en 1987 versus estudio 2013.  

3. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en cuanto a las características de las MiPyMes fueron los siguientes y se 

muestran comparativamente con los resultados de los años ochenta: 
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VARIABLE  CARACTERISTICA Década de 

los ochenta 

Década de 

los dos mil 

Problemas con el personal  Ausentismo 42.6% 20.6% 

 Incapacidades 26.2% 5.9% 

 Carencia de conocimientos 11.5% 2.9% 

 Rotación 8.2% 11.8% 

 Exigencias 4.9% 4.4% 

 Retardos 3.3% 25% 

 Deslealtad 3.3% 2.9% 

 Necesidades de personal  14.7% 

    

Solución a problemas Castigos 28.9% 5.4% 

 Contratación a familiares 17.8% 7.6% 

 Contratación por selección 17.8% 12% 

 Capacitación 13.3% 19% 

 Incentivos 6.7% 13% 

    

Problemas respecto a la materia prima Aumento de precio 44.9% 34.2% 

 Escasez 23.2% 13.2% 

 Falta de calidad 20.3% 9.2% 

 Retraso en la entrega 5.1% 15.8% 

 Falta de capital 3.6% 15.8% 

    

Solución al problema Búsqueda de nuevos proveedores 38.8% 37% 

 Pago de sobreprecios 14.1% 6.2% 

 Compras a gran volumen 14.1% 22.2% 

 Presión al proveedor  9% 

 Racionalizar el uso 9.4% 4.9% 

 Estabilización económica 8.2% 9.9% 

 Presión 8.2% 11.1% 

 Cambio de marca 2.4 7.4% 

    

Problemas en cuanto a producción Fallas y descomposturas de 

equipo 

47.9% 39.5% 

 Baja productividad 16.4% 10.5% 

 Falta de calidad 15.1% 13.2% 

 Carencia de equipo 9.6% 13.2% 

 Carencia de refacciones 4.1% 5.3% 

 Falta de programación 4.1% 5.3% 

 Equipo ocioso 2.7% 7.9% 

    

Soluciones: Adquisición de equipo moderno 41% 22.7% 

 Mantenimiento 32.8% 22.7% 

 Control de calidad 8.2% 16.7% 

 Programación de la producción 8.2% 15.2% 

 Reparación de equipo 4.9% 10.6% 

 Estandarización 1.6% 7.6% 

    

Problemas en relación a financiamiento Carencia de prestamistas 42.9% 4.5% 

 Comprobación de solvencia 28.6% 31.8% 

 Burocratismo bancario 21.4% 54.5% 
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Solución Búsqueda de personas de 

confianza 

70% 31.6% 

 Presión e inconformidad 20% 15.8% 

 Mayores plazos para pagar 10% 31.6% 

    

Problemas de comercialización Falta o pérdida de clientes 35.7% 12.8% 

 Aumentos de precios de venta 15.4% 4.3% 

 Competencia desleal o desigual 12 6% 11.7% 

 Clientela inestable 7.7% 14.9% 

 Aumentos de costos 4.2% 9.6% 

 Falta de promoción 7.7% 13.8% 

    

    

Solución Búsqueda de nuevos mercados 26.8% 20.8% 

 Mejorar la calidad 16.5% 16.7% 

 Cambiar a mejor precio 14.4% 0% 

 Mejora de la economía 9.3% 11.5% 

 Asesoría 3.1% 12.5% 

 Publicidad y promoción 8.2% 11.5% 

 Conocer el producto 9.3% 11.5% 

 Capacitar a vendedores 3.1% 12.5% 

    

Problemas para formar la empresa Financiamiento 36% 22% 

 Trámites 25% 29.9% 

 Creación de mercado 22.8% 13% 

 Aceptar el riesgo 2.9% 18.2% 

 Localización 3.7% 3.8% 

 Falta de personal eficiente 3.7% 10.4% 

    

Soluciones: Préstamo familiar o bancario 29% 24.5% 

 Constancia 15.1% 47.4% 

 Calidad del producto 12.9% 15.8% 

 Servicios y asesorías 11.8% 12.3% 

 

Los resultados de las MiPyMe en este estudio exploratorio (de acuerdo a la percepción y experiencia 

de los  empresarios de este sector) arrojan algunas características que enfrentan los empresarios como a 

continuación se describen:  

En primer lugar, están los problemas relacionados con el personal, en la década de los ochenta, el 

aspecto más fuerte se presenta en el ausentismo un 42.6%, las incapacidades presentan un 26.2%. Sin 

embargo, en la década de los dos mil los más relevantes son el ausentismo con un 20.6%, retardos un 25% y 

necesidades de más personal 14.7%. La manera de solucionar esos problemas en los años ochenta un 28.9% 

lo resolvía con castigos o con nuevas contrataciones, el 17.8% con familiares y el 17.8% por contrataciones 

por selección. En la década de los dos mil, el 19% con capacitación, 13% con incentivos y el 12% nuevas 

contrataciones por selección.  

En segundo lugar, se presentan problemas relacionados con la materia prima para lo cual el 44.9% opina 

que es el aumento de precios, el 23.2% señala la escasez y el 20.3% dice que la falta de calidad. En los años 

de la década de los dos mil, la problemática principal también se refleja en el aumento de precios -aunque en 

menos porcentaje- que corresponde al 34.2%, otros aspectos son el retraso de entrega 15.8% y la falta de 
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capital 15.8%. En los ochenta, la solución se presenta en la búsqueda de nuevos proveedores 38.8%, pago de 

sobreprecios 14.1% y compras a gran volumen 14.1%. En la década de los dos mil, solucionan sus problemas 

con la  búsqueda de proveedores con un 37% y compras a mayor volumen representado por el 22.2%.  

Un tercer aspecto son los problemas relacionados a la producción, en la época de los ochenta, se 

presenta un 47.9% en las fallas y descomposturas, baja productividad 16.4% y falta de calidad 15.1%. En la 

década de los dos mil, sus problemas comunes son las fallas y descomposturas 39.5%, falta de calidad 13.2% 

y carencia de equipo 13.2%.  En la década de los ochenta la solución fue adquisición de equipo moderno 41% 

y mantenimiento 32.8%. En los dos mil predominaron adquisición de equipo en un 22.7%, mantenimiento 

22.7%, control de calidad 16.7% y programación de la producción 15.2%.  

La siguiente variable fue relacionada con financiamiento cuyos principales problemas en la década de 

los ochenta fueron la carencia de prestamistas 42.9%, comprobación de solvencia 28.6% y burocratismo 

bancario 21.4%. En la década de los dos mil, incrementa burocratismo bancario 54.5% y comprobación de 

solvencia 31.8%. La solución en la época de los ochenta resultó la búsqueda de personas de confianza 70%.  

En la época de los dos mil, los problemas fueron resueltos con  búsqueda de personas de confianza 31.6% y 

mayores plazos de pago 31.6%.  

Una variable más, es la comercialización. Los problemas principales en la década de los ochenta fueron 

la falta o pérdida de clientes 35.7%, aumentos de precios de venta 15.4% y competencia desleal 12.6%. En los 

años dos mil, clientela inestable 14.9%, falta de promoción 13.8%, falta o pérdida de clientes 12.8% y 

competencia desleal 11.7%. La solución en los ochenta fue la búsqueda de nuevos mercados 26.8%, mejorar 

la calidad y precio 16.5% y cambiar a mejor precio 14.4%. En la época de los dos mil las principales 

soluciones fueron la búsqueda de nuevos mercados 20.8%, mejorar la calidad 16.7%, capacitar a vendedores 

12.5% y asesorías 12.5%.  

Última variable relacionada con problemas para formar la empresa, en la década de los ochenta fueron el 

financiamiento 36%, trámites 25% y creación de mercado 22.8%. Los principales problemas encontrados en 

la década de los años dos mil se presenta en principio los trámites 29.9%, le sigue el financiamiento 22% y 

otro, aceptar el riesgo 18.2%. Las soluciones más importantes encontradas en los ochenta fueron los 

préstamos familiares o bancarios 29%, constancia 15.1% y calidad de producto 12.9%. En la época de los dos 

mil se encontró entre las principales soluciones  la constancia 47.4%, préstamo familiar o bancario 24.5%, 

calidad de producto 15.8% y pago de servicios y asesorías 12.3%. 

En cuanto al perfil del empresario, en la década de los ochenta muestra que el 81.3% es de un solo 

propietario, la antigüedad de la empresa el 64.2% tiene más de 5 años. El 41.3% de las empresas operan en la 

misma residencia del dueño, el 27.7% de los locales es propiedad del empresario. La escolaridad que 

prevalece es del 37.9% de primaria, el 67.3% emplea familiares como trabajadores. En la época de los años 

dos mil, el 28% de las empresas es de un solo propietario y el 36% en sociedad (tres socios en promedio). La 

empresa con más de 5 años corresponde al 56% y menos de 3 años el 36%. El 38% de las empresas operan en 

el mismo lugar de residencia del empresario, el 41% de los locales es propiedad de los empresarios. El 60.7% 

de los empresario tienen licenciatura. El empleo de familiares es del 54% en la empresa. 

5. CONCLUSIONES 

Se identificaron las problemáticas que atraviesan los empresarios de las MiPyMe en la actualidad y se 

visualiza que en los años ochenta que el ausentismo del personal se presentaba con más regularidad que en la 

década de los dos mil. Sin embargo, la manera en que se resolvían este tipo de problemas en aquellos tiempos 

era el castigo o nuevas contrataciones o al personal se sustituía con familiares. Actualmente, la mentalidad del 



 

 

48 
 

 

empresario cambió hacia la inversión en capacitación, dar incentivos y contratando a su personal por medio 

del método de selección. 

Anteriormente, el mayor problema con la adquisición de la materia prima fue el alto costo de los 

materiales (se presentó una fuerte crisis financiera) por ende se daba la escasez y falta de calidad, para 

resolver su situación buscaban nuevos proveedores y compra de grandes volúmenes. Hoy, se sigue 

presentando el problema en el aumento de precios aunque en menor porcentaje pero además  se enfrentan al 

retraso en las entregas y falta de capital  por lo que continúan con la práctica de la búsqueda de nuevos 

proveedores y comprando mayor volumen de materiales.  

En los aspectos de la producción su principal problema fue la descompostura de la maquinaria que sigue 

siendo para los empresarios una situación presente, en ambos tiempos esta condición la resuelven con compra 

de maquinaria y mantenimiento. Sin embargo, actualmente agregan el ingrediente de control de la calidad y la 

programación de la producción.  

En el caso del financiamiento, en los ochenta un problema fuerte fue la carencia de préstamos aunado 

con la alta exigencia de comprobación de solvencia económica y además de los trámites burocráticos. Esto, 

orilló a los empresarios a buscar el apoyo de personas de su confianza. En la época actual, se enfrentan a un 

alto burocratismo bancario y requerimientos de solvencia económica. Este suceso lo solucionan similar a los 

años ochenta, buscando apoyo en personas cercanas y además solicitando mayores plazos para poder pagar.  

En cuanto al aspecto de la comercialización, los empresarios de los ochenta se enfrentaban a fuerte 

pérdida de clientes, a los aumentos de precio de venta y a la competencia desleal. Por ese hecho, optan por 

buscar nuevos mercados y mejorar la calidad y precio. En este milenio, se presenta el fenómeno de clientes 

inestables, falta mayor promoción y continúa la pérdida de clientes y competencia desleal. Asimismo, para 

aminorar su problemática, al igual que en los ochenta, buscan nuevos mercados y mejorar la calidad de sus 

productos. Sin embargo, un cambio importante es capacitar a sus vendedores y pedir asesorías.  

Por último, los problemas que tuvieron en el siglo pasado para formar su empresa fueron: falta de 

financiamiento, trámites burocráticos y la entrada a nuevos mercados. Los empresarios salieron adelante 

principalmente con préstamos familiares y bancarios, en segundo término con su constancia y esfuerzo y la 

mejora de la calidad de sus productos. Los empresarios de ahora, mencionan que sus obstáculos son  los 

trámites para préstamos y entrada a programa de apoyos son lentos y poco accesibles y por lo tanto, se da la 

carencia de financiamiento y que es alto el riesgo de entrar al mercado.  Sin embargo, han salido adelante, 

principalmente con el trabajo constante, los préstamos familiares y bancarios, la calidad de sus productos y 

servicios así como pagar por asesorías y servicios especializados. 

Por otro lado, el perfil de empresario ha dado un gran giro en el aspecto de educación. En los ochenta 

eran empresarios con estudios de nivel primaria y ahora el mayor número de empresarios tienen carrera 

universitaria. Las empresas eran constituidas con un solo dueño, hoy predomina la asociación de dos a tres 

socios. La antigüedad de las empresas giraba su permanencia con más de 5 años, actualmente entre los 3 a 5 

años. Los empresarios en su mayoría trabajaban en su lugar de residencia. En la actualidad eso ha ido 

cambiando y se ha incrementado el porcentaje de tener su actividad empresarial en otro espacio ya sea propio 

o rentado. Asimismo, empiezan a contratar personal ajeno a la familia y aplican las técnicas de contratación 

por selección.  

Las características antes mencionadas son ingredientes para buscar la manera en como contribuir para 

que las MiPyMe realmente puedan ser beneficiadas y brindarles la confianza de que existen instituciones y 

organismos interesados en brindarles el apoyo como son las instituciones de educación superior y algunas 



 

 

49 
 

 

dependencias de gobierno. Se mencionó anteriormente que existen programas enfocados a beneficiar a los 

empresarios de las MiPyMe. Sin embargo, no ha sido suficiente con implementarlos sino que debiera dar un 

seguimiento más cercano y transparentar los procesos para su eficiencia. Como lo mencionó el 

microempresario Ing. Nicol§s (2013)  ñvoy al banco y me dicen que los pr®stamos ya est§n repartidos desde 

arriba y que van a ver si alcanzo algo. Ya tengo esperando más de un año y no he recibido respuesta. También 

me dicen que para prestarme debo tener para responder, si tuviera no les ped²aò   
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Abstracto: La industria del mueble en México muestra un gran deterioro en las últimas décadas, las causas de 

este fenómeno, son los factores de retraso en tecnología, innovación, diseño, la globalización del sector y la 

competencia extranjera que oferta productos por debajo de su valor. También las irregularidades en el ámbito 

forestal, proveedor de la materia prima de alto costo. Este trabajo de investigación, plantea identificar las 

características del sector productivo de muebles de madera en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, con la 

finalidad de analizar los factores que determinan la competitividad y la desventaja que enfrenta el micro y 

pequeño empresario local. Para el estudio descriptivo de este trabajo, se incluyó la información específica, el 

diseño del método de recopilación de datos, el análisis de los resultados y las conclusiones donde indican que 

este sector fabril carece de diseños de productos innovadores, falta de control de la calidad, promoción 

inadecuada en desventaja competitiva. 

 

Palabras clave: Industria, mueble, tecnología, innovación, globalización, competencia. 

1. INTRODUCCION 

Desde el principio de la humanidad, el hombre ha buscado la forma de satisfacer sus necesidades de 

forma eficiente. Para ello se ha valido de la elaboración y utilización de instrumentos, herramientas que le han 

ayudado a sobrevivir. Obteniendo con el paso de la evolución la construcción de diversos objetos que le han 

hecho la vida más útil y confortable, como lo es adecuar y acondicionar el espacio donde habita. Como 

consecuencia de esto, fue desarrollando utensilios y artefactos elaborados de madera, dando inicio a un oficio 

de los más antiguos de la humanidad: la carpintería, considerada como una artesanía. Sin embargo, con la 

evolución de la humanidad, el crecimiento poblacional a nivel mundial han crecido las necesidades y la 

invención de diversos bienes, con lo que ha traído a que se haya convertido en una actividad muy importante 

en la actualidad esa actividad artesanal se ha convertido en una actividad industrial para producir muebles de 

madera de excelente calidad. 

Es por ello, que este trabajo de investigación, se analizan los diversos factores para identificar y 

caracterizar el sector productivo de muebles de madera en Ciudad Cuauhtémoc Chihuahua, ya que es una 

actividad económica relevante y muy tradicional. Y es por ese simple hecho que es de vital importancia 

determinar sus posibles desventajas que tiene esta pequeña industria en nuestra localidad y detectar sus áreas 

de oportunidad.  

Para medir la posibilidad de este trabajo se seleccionaron una serie de variables, tomando como base de 

un total de cuarenta y tres negocios establecidos como productores de muebles de madera en la Ciudad de 

Cuauhtémoc, Chihuahua, aplicando el método Pearson que arroja como resultado la muestra a encuestar, 

desarrollando una serie de preguntas con una serie de alternativas, mutuamente precisas y exhaustivas, las 

cuales dan como resultado que el sector de producción de muebles de madera de la localidad carece de 
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competencia debido a una falta de la calificación técnica y procedimientos inapropiados para comercializar 

adecuadamente los productos. 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La industria de fabricación de muebles de madera en México ha ido en deterioro en las últimas décadas, 

es una de las principales usuarias de productos de madera y en el territorio nacional existen 2,393 

microempresas, 261 pequeñas empresas, 60 medianas empresas y 8 grandes empresas fabricantes de muebles 

formalmente establecidos, que emplearon en promedio por año 21,191 personas (INEGI 2009). Pero esta 

industria ha ido en decadencia debido a la falta de competitividad, tecnología, innovación, diseño presentando 

altos costos de producción y a la rivalidad de las importaciones de muebles extranjeros. Por ejemplo, a finales 

de los años noventa, la industria del mueble representaba 2.6 % del Producto Interno Bruto nacional, y hoy en 

día aporta apenas el 1.3 % del Producto Interno Bruto nacional (INEGI 2009). También ocupaba a nivel 

mundial el tercer lugar ventas y en la actualidad ocupa el lugar 14 (CANACINTRA 2013). Otro problema que 

ha enfrentado esta industria es que en promedio, las empresas utilizan el 50% de su capacidad instalada 

(CANACINTRA 2013), su producción tiene una orientación artesanal con mano de obra intensiva, su 

producción responde más a pedidos específicos más que a producción en línea. 

En Ciudad Cuauhtémoc Chihuahua de acuerdo a información proporcionada por el Departamento de 

Fomento Económico (Presidencia Municipal Ayuntamiento 2013-2016) existen actualmente cuarenta y tres 

negocios dedicados a la producción de muebles, de tamaño micro y pequeña empresa, donde se desempeñan 

en una zona geográfica agroindustrial y comercial en constante crecimiento, como punto de crucial de entrada 

a la sierra madre occidental (la Serra Tarahumara de Chihuahua), es paso de gran número de chihuahuenses 

por esa ciudad, y este es uno de los principales causas de su crecimiento poblacional y comercial. Por lo tanto 

crece la demanda de bienes y servicios por parte de la población como por ejemplo la necesidad de consumo 

de alimentos, servicios, ropa, vivienda y muebles.  Esto ha causado que crezca el comercio local, y uno de los 

acontecimientos es que los negocios que comercializan muebles surten y proporcionan estos bienes al 

consumidor de Cuauhtémoc. Pero se observa que existe un fenómeno que está afectando a los productores 

locales de muebles porque la gran parte de los muebles comercializados son traídos desde el exterior de la 

ciudad como de otras ciudades del estado, del interior de la república y del extranjero quedando el fabricante 

micro, pequeño en desventaja para comercializar su producto. 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo identificar y caracterizar al sector productivo de 

muebles de madera de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua con el propósito de analizar este sector y determinar 

su problemática de desventaja competitiva, y tener un conocimiento pleno de lo que sucede en este ambiente 

productivo.  Y con los resultados de la investigación, se podrá dar una directriz o perspectiva a otras 

indagaciones que se hagan sobre el tema, y permitirá brindar bases para posiblemente establecer estrategias 

apropiadas para hacer crecer y fortalecer este sector, generando beneficios no solo para el productor, sino 

también proporcionar productos de madera de mayor calidad que los competidores externos y a precios 

competitivos al consumidor de Ciudad Cuauhtémoc. Como consecuencia de esto, fomentar las fuentes de 

empleo que crearan un mejor desarrollo económico en la ciudad y con mejor calidad de vida. 

 

3. MARCO TEÓRICO 

La industria del mueble de madera es uno de los oficios más antiguos, que comúnmente se conoce como 

carpintería, y ha desarrollado su trayectoria a lo largo de todos estos siglos, a través de artesanos que 

adquirieron diversas técnicas, abriendo la artesanía original hasta constituirse en una verdadera profesión e 

inscribirse la carpintería junto a un arte que adquirió con los siglos estilo propio: la ebanistería. Sin embargo  

la carpintería de madera apareció en las diferentes áreas boscosas del planeta, y la madera sigue siendo, 

aunque su uso esté en declive, un material de construcción importante en esas áreas. Por tanto, las culturas 

primitivas utilizaron los productos de su entorno e inventaron utensilios, técnicas de explotación y tecnologías 

constructivas para poderlos utilizar como materiales de edificación. Su legado sirvió de base para desarrollar 

los modernos métodos industrial (GRUPO ARQHYS 2007). 
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Carpintería es el nombre del oficio y del taller o lugar donde se trabaja la madera y sus derivados con el 

objetivo de cambiar su forma física para crear objetos útiles al desarrollo humano como pueden ser muebles 

para el hogar, marcos de puertas, juguetes, escritorios de trabajo, etc. Carpintero es la persona cuyo oficio es 

el trabajo en la madera, ya sea para la construcción como en mobiliario (IVEX 2011). 

La extraordinaria diversidad de características que presenta esta industria de origen familiar, ha dado 

pauta a numerosas clasificaciones. En particular, desde la óptica del diseño de la política del fomento, las 

tipologías tienden a ser muy amplias. Para ello se presentarán las más importantes para conocimiento y 

comprensión de la industria del mueble. 

Las empresas caseras cuentan con capital fijo (maquinaria y equipo), y sus técnicas de producción son 

muy simples, sin tareas especializadas y usualmente los productos son de baja calidad. El proceso suele ser 

intensivo en mano de obra de escasa calificación y el propietario usualmente tiene poca o nula capacidad para 

adaptar, modificar o mejorar los productos. La manufactura se efectúa en locales con características de taller; 

puede ser de dimensiones muy pequeñas, hasta ocupar un bajo número de trabajadores. Dispone de una menor 

inversión en maquinaria, equipo y herramientas. El manejo de inventarios puede constituir una actividad no 

muy relevante ya que no compromete recursos financieros. Los trabajadores pueden llegar a no poseer cierto 

nivel de educación o calificación en materia de administración y comercialización (MINCETUR 2011). 

Se estima que en el corto plazo hay una capacidad instalada ociosa que, de  aprovecharse, puede 

significar un aumento en el volumen de producción del orden del 56.3 % para las empresas pequeñas (hasta 

50 personas empleadas); de poco más del 105 % para las medianas (entre 51 y 100 personas empleadas) y del 

205.9 % para las grandes (más de 100 personas empleadas). 

Por otro lado, la gran mayoría de las empresas (94.2 %) trabaja actualmente un solo turno. Sin embargo, 

para estar operando al 100 % de su capacidad, el 42 % de las empresas requieren de dos turnos o más, que de 

hacerse, generaría en el mercado una oferta de empleo importante y por ende una reactivación para la 

industria muy significativa (MIPYME 2012). 

El sector de muebles no cuenta con un control de calidad, ya que tanto en materias primas como 

productos en proceso, el control es predominantemente visual. Adicionalmente, no existe suficiente cuidado 

para ofrecer al mercado un buen terminado de la madera. 

Algunas empresas cuentan con controles de calidad exclusivamente en el área de producción, y son muy 

pocas las que cuentan también con controles en otras áreas. Se estima que solamente alrededor del 3 % de las 

empresas efectúan pruebas de laboratorio a las materias primas que consumen. 

Los sistemas más completos para el control de calidad los manejan los fabricantes de muebles para 

oficina y cocina, dadas las características particulares y de seguridad que deben contener sus productos antes 

de salir a su venta al mercado, la resistencia de los materiales (cubiertas), el equilibrio de los mismos 

(archiveros), el continuo uso de puertas y cajones, la ergonomía (BANCOMEXT 2015), (sillas y sillones) y 

sus mecanismos (pistones resortes, etc.), permiten coadyuvar al fomento de la industria creando diferentes 

oportunidades de producción. 

4. METODOLOGIA 

La presente investigación es un estudio descriptivo, que incluye la especificación de la información 

requerida, el diseño del método para recopilar la información, la administración y la ejecución de la 

recopilación de datos, el análisis de los resultados y la comunicación de los hallazgos e implicaciones. 

(Sampieri, 2012) afirma que desde el punto de vista científico, describir es medir. Esto es seleccionar una 

serie de variables donde se mide cada una de ellas para independientemente, para describir la necesidad del 

proyecto, el cual toma como base a los negocios de producción de muebles de madera de Ciudad 

Cuauhtémoc, Chihuahua, que están identificadas como micro y pequeñas empresas, con la finalidad de 

identificar y verificar las variables elegidas y seleccionadas en el planteamiento del problema de esta 

investigación. Para obtener el número de negocios que proporcionaran la información para identificar la 
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61% 
22% 

16% 0 

¿Cuánto tiempo tiene establecida su empresa en la localidad? 

Mas de 10 años

Entre 5 y 10 años

Entre 1 y 5 años

Características del Sector Productivo de Muebles de Madera de Ciudad Cuauhtémoc, se utilizó el método 

Pearson, el cual permite el cálculo de la muestra cuando se conoce la población, desarrollando la siguiente 

formula:  

 

 

 

 

Donde las variables significan: 

 

.n = Tamaño de la muestra             Z = Valor de Z en la tabla         q = Probabilidad de fracaso         

N = Tamaño de la población          p = Probabilidad de éxito          d = Precisión 

 

El tamaño de la población a medir es de 43 negocios de producción de muebles de madera en Ciudad 

Cuauhtémoc Chihuahua, de acuerdo al censo de información del Departamento de Fomento Económico de 

Presidencia Municipal de Cd. Cuauhtémoc Chihuahua (2014), considerando un nivel de confianza del 95%, 

una precisión de 5% y la probabilidad de éxito del 5%, dando como resultado 31 negocios a encuestar. 

 

 

 

 

Una vez determinada la muestra se aplicaron las encuestas con preguntas de opción múltiple, esta 

modalidad presenta al entrevistado una pregunta y un conjunto de alternativas mutuamente excluyentes y 

exhaustivas tomadas de forma colectiva donde debe de elegir la respuesta que coincida con las características 

anteriormente mencionadas, elegidos los negocios de manera aleatoria en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. 

 

5. ANÁLISI S DE LOS RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados de manera gráfica, derivados de la aplicación de las encuestas, 

presentando los porcentajes obtenidos. 

La siguiente grafica muestra el tiempo de establecidas las empresas de producción de muebles de 

madera en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. 61%  de las encuestadas tiene en promedio más de 10 años, 22% 

tiene entre 5 y 10 años y el 16 % tiene entre 1 y 5 años de estar establecidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfica 1 
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La grafica dos señala en promedio el número de empleados con los que cuenta el negocio. El 97% tiene 

un promedio de 1 a 5 empleados, el 3% tiene de 5 a 10 empleados. Las otras alternativas fueron de 0 %, 
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La grafica tres hace referencia respecto al tipo de material y la proporción para fabricar los muebles, 

donde en su producción utiliza en promedio 52% utiliza madera aserrada, el 23% triplay y el 35% tablero 

MDF. 

 

 

La grafica cuatro muestra que de los 31 carpinteros encuestados, el 100 %  cuenta con al menos una 

sierra cinta, 100 % con una sierra circular, el 90 % trabajan con Reuter, el 80 % con una canteadora, el 100 % 

con un cepillo de banco, el 100 % una lijadora eléctrica, el 60 % tiene una fresadora, el 100 % cuenta con 

taladro de banco, el 100 % cuenta un torno, y en general también el 100 % cuenta con las herramientas 

manuales tradicionales. 

 

52% 

23% 

35% 

¿Cuál es el tipo y la proporción de material para 
fabricar sus muebles? 

Madera
aserrada
Triplay

MDF

100% 

100% 

90% 

80% 
100% 100% 

60% 

100% 

100% 

100% 

¿Con que maquinaria y equipo cuenta su empresa? 

Sierra cinta

Sierra circular

Router

canteadora

97% 

3% 0% 0 

¿Cuántos empleados laboran en su empresa? 

1 a 5
5 a 10
Mas de 11

Gráfica 2 

Gráfica 3 

Gráfica 4 
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La pregunta 5 hace mención en relación al tipo de producto que se fabrica, el 97 % producen muebles 

para el hogar y el 3 % muebles para oficina. 

 

 

Esta grafica muestra la problemática principal que tiene el productor de muebles de madera con sus 

clientes, y se obtuvo que el 10 % es con rechazos y devoluciones, el 30 % en cuanto inconformidad a la 

calidad del producto, el 38 % con la demora con el pago y  el 22 % por la tardanza en la entrega del producto. 

 

 

Esta grafica muestra que el 88 % vende sus muebles al cliente final, es decir a las familias directamente, 

y el 12 % restante si lo distribuye en el área comercial de la ciudad.  

97% 

3% 0 0 

¿Qué tipo de productos fabrica en su empresa? 

Muebles para el hogar

Muebles para oficina

10% 

30% 

38% 

22% 

¿Cuál es el principal problema que tiene con sus clientes? 

Rechazos y devoluciones

inconformes con la calidad

Demora con el pago

Tardanza en la entrega del producto

Gráfica 5 

Gráfica 6 
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La pregunta 8 muestra que el 100 % de los productores elaboran los muebles en base a los sobre pedidos 

de los clientes, 0 % existencia en almacén, 0 % a órdenes de producción y 0 % a otros factores. 

 

 

Lo siguiente muestra el tipo de promoción utilizada por los productores de muebles de madera de 

Ciudad Cuauhtémoc, y detalla que el 88 % su tipo de publicidad es de boca en boca, el 5 % utiliza volantes y, 

el otro 7 % en otros medios, como la exhibición de los muebles en la banqueta fuera del negocio. 

 

 

Esta última pregunta hace relación en cuanto cual es el factor principal por el cual el negocio no tiene un 

crecimiento en producción y ventas. Y se obtuvo que los resultados fueron que el 25 % de los carpinteros 

88% 

12% 

0 0 

¿A quien vende sus muebles? 

Cliente final

Area Comercial

100% 

0% 0% 0% 

¿Cómo establece sus ventas? 

Sobre pedido

Existencia en almacen

Orden de producción

Otros factores

0% 0% 

88% 

5% 
7% 

¿Qué tipo de promocion utiliza para dar a conocer su 
negocio y sus productos? 

Publicidad en radio

Periodicos

Publicidad de boca en boca

volantes

otros medios

Gráfica 7 

Gráfica 8 

Gráfica 9 
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opinan que son los altos costos de producción, el 10 % es la existencia de mucha competencia, 11% el 

insuficiente apoyo del gobierno y el 54 % opina que existe una imposibilidad de distribuir sus muebles en las 

tiendas de laciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua. 

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

En base a la información de campo recabada se puede concluir que los negocios de producción de 

muebles  de madera de Ciudad Cuauhtémoc tienen en promedio de vida de por lo menos de 10 años, a pesar 

de que cuentan entre uno y cinco empleados. Por lo consiguiente, se consideran como microempresas en el 

mercado de muebles de madera de la localidad, observando por medio de este estudio que la gran mayoría de 

los negocios de este giro están considerados como carpinterías y no como una empresa manufacturera de 

muebles de madera. 

También cabe señalar que los carpinteros utilizan en proporción de su producción más de la mitad en 

madera aserrada, pero la otra mitad están utilizando triplay y material MDF, que este último material es 

considerado hecho a base de material reciclado y de poca resistencia a la humedad, es por ello, la poca 

durabilidad de los muebles elaborados con este material. 

En cuanto maquinaria y equipo se observó que los carpinteros tienen la suficiente infraestructura para 

producir con la eficiencia y calidad debida, pero la fuerte competencia, falta de planeación, escaso o nulo 

diseño del producto, promoción inadecuada, hacen que el sector se quede estancado siempre como una 

microempresa. 

Por último, para llegar a una conclusión final, se ha identificado y caracterizado el sector productor de 

muebles de madera cuenta con capital fijo (maquinaria y equipo), y sus técnicas de producción son muy 

simples, sin tareas especializadas y no existe control de calidad. El proceso suele ser intensivo en mano de 

obra y el propietario usualmente tiene poca o nula capacidad para adaptar, modificar o mejorar los productos. 

La manufactura se efectúa en locales con características de taller ocupando un bajo número de trabajadores. 

Sin embargo, es una industria pequeña que genera empleo e ingreso para algunas familias, que sin contar con 

la gran competencia que ingresa, provenientes de otras partes del estado, el resto de la república y del 

extranjero, este sector sería un fuerte proveedor de muebles y de plazas laborales, que contribuiría al 

desarrollo económico de la ciudad de Cuauhtémoc Chihuahua. 
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Abstracto: El registró y análisis de los costos, es considerado una herramienta eficaz, para hacer una 

planeación administrativa efectiva. En este documento, se presenta el estudio para determinar los costos de 

producción de la manzana, en la región de Cuauhtémoc, Chihuahua, e identificar el beneficio total 

correspondiente, dado que los fruticultores no cuentan con una cuantificación exacta de los costos incurridos 

y la utilidad obtenida, siendo éstos necesarios para la adecuada toma de decisiones. El método utilizado 

consistió en un estudio exploratorio y de campo, en el que se levantaron datos de los costos de producción, 

obteniéndose el beneficio total. Concluyendo que la producción de manzana en la región de Cuauhtémoc, 

Chihuahua es rentable, siendo una atractiva opción para el fruticultor tanto interno como externo en la región. 

Palabras clave: Beneficios, Costos, Producción, Fruticultores. 

1. INTRODUCCIÓN  

Entre las distintas actividades esenciales que realiza el ser vivo, una de las más importantes, es la 

alimentación, ya que a través de ella, se incorporan los nutrientes y proteínas necesarias, para que el 

organismo pueda realizar sus acciones diarias, así como, también desarrolle y regenere sus tejidos. Los 

alimentos que proporcionan al ser vivo la mayor cantidad de nutrientes son las frutas y verduras, siendo por 

excelencia el alimento más sano. Una de las frutas más populares y consumidas en el mundo, es la manzana, 

que es de fácil cultivo, ya que el árbol de este fruto, se adapta a una amplia variedad de suelos, y tiene una alta 

resistencia a los distintos cambios de clima, dando un producto que pude tener una gran variedad de especies 

y sabores (Favret, 2012). 

 Para la temporada 2012- 2013, se estimó que la producción mundial de manzana fue de 68.35 

millones de toneladas, de las cuales 55.59% corresponden a manzana producida por parte de Asia, siendo este 

el continente que ocupa el primer lugar en producción de este fruto. En segundo lugar se encuentra la Unión 

Europea con el 25.60% de la cosecha mundial, el tercer puesto lo ocupa Estados Unidos de América 

produciendo el 6.61% del total mundial de producción y el 21.03% lo constituyen el resto de los países que 

producen manzana, tal como se muestra en el gráfico número 1. El manzano es una de las especies de fruta 

dulce de mayor difusión a escala mundial, con un constante incremento de las producciones (FAO, 2013).  
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Figura 1. Producción mundial de manzana (FAO 2013) 

 Cuauhtémoc, Chihuahua, es el principal productor de manzana, al producir el 36.90% de la 

producción nacional del país, no obstante, en la actualidad la comercialización de la manzana ha crecido de 

manera acelerada, por lo que en el mundo, y en particular en México la oferta de este fruto no es la suficiente 

para cubrir la demanda interna de los consumidores, por tal motivo se debe importar manzana tanto de 

Estados Unidos como de Chile, pero en calidad, este producto es muy deficiente, (SIAP, 2014). 

 Debido a la globalización, los productores agrícolas deben administrar de manera más eficiente los 

recursos con los que cuenta, esto con el fin de maximizar su producción con los pocos recursos que están a 

disposición. Para esto se debe establecer acertadamente un control de los costos de producción, a través de un 

sistema que identifica, define, mide, reporta, y analiza los diversos elementos de los costos directos e 

indirectos asociados con la producción y comercialización de bienes y servicios. Además de medir el 

desempeño, la calidad de los productos y la productividad, centrándose en el costeo integral para la toma de 

decisión, (Gayle, 2010). 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

 

En la región de Cuauhtémoc, Chihuahua, existen estudios realizados por la Unión Agrícola de 

Fruticultores Unidos del Estado de Chihuahua, dichos estudios, se hacen de manera aleatoria entre los 

productores miembros de dicha asociación, recabando datos y obteniendo resultados sobre costos por hectárea 

producida. Sin embargo estos estudios no cuentan con la veracidad suficiente ya que muchos de los datos 

involucrados son resultados de pronósticos que favorecen al productor, haciendo difícil una evaluación 

correcta, del proceso de la información y los resultados que esta arroja. Los datos que se registran por los 

productores por lo general son solo usados con fines fiscales, olvidándose que estos datos son de vital 

importancia para la administración ya que son la base de la planeación.  

 

 Los fruticultores, en especial, aquellos dedicados a la siembra, cultivo y cosecha de manzana, no 

cuentan con una correcta determinación y control de costos (UNIFRUT,2011), lo que origina una falla 

administrativa al no conocer con la suficiente precisión cuales son los costos incurridos en el proceso de 

producción de la manzana, y por tanto no se conoce si realmente se tiene la rentabilidad deseada en este tipo 

de actividad económica, no se tiene la información de manera oportuna y confiable para la toma de decisiones 

y sobre todo debido a la falta de una administración correcta de costos les es muy difícil a los productores 

allegarse recursos financieros que permitan el crecimiento de los entes económicos.  

2.1 Antecedentes. 
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En México, se cuenta con una superficie plantada de manzano de 66,000 has con un potencial 

productivo de 450 mil ton y una capacidad de refrigeración de 220 mil ton. (CONACYT, 2006). La inversión 

inicial en manzano es muy alta, sobre todo en la etapa improductiva (2 a 4 años), pero al empezar a producir, 

las ganancias van amortizando esa inversión, hasta que se empiezan a generar altas recuperaciones (4 a 12 

años), con esto empieza la etapa de vida productiva y puede durar de 20 a 30 años. 

 

 La manzana es un fruto muy bien aceptado en el mercado y por tanto es de fácil venta, lo que 

ocasiona que el productor se enfoque solo en producir mucha fruta, para en un futuro venderla y así obtener 

grandes ganancias. Sin embargo, a través de una correcta determinación de costos, se puede hacer un plan 

estratégico que permita una reducción de costos, lo que se ve expresado en un margen de utilidad más amplio. 

Hoy en día, el control de los costos de producción es eficiente, debido al cambio tecnológico y las diferentes 

herramientas informáticas que facilitan su captura, y análisis, sin embargo no se le da la importancia debida al 

análisis de la información obtenida, y es solo usada para fines informativos sin importancia.  

 

 

2.2 Objetivos. 

 

2.2.1 Objetivo general. 

 

Determinar los costos del proceso de producción de manzana, en la región de Cuauhtémoc, 

Chihuahua, para conocer la viabilidad de esta actividad económica en la zona, y fomentar su desarrollo. 

 

2.2.2 Objetivos Específicos. 

 

1.  Identificar el costo de producción real de una hectárea de manzano, incluyendo la mano de obra, 

materia prima y demás gastos que de manera indirecta afectan la producción. 

2. Analizar la información obtenida a través de las formulas y cálculos financieros. 

3. Obtener el rendimiento en el negocio de producción de manzana, utilizando el costo de producción y 

el precio de venta del fruto en el mercado, a fin de obtener el margen de utilidad correspondiente. 

 

2.3 Hipótesis. 

 

En base a los estudios realizados en campo, estudios técnicos y experiencia de los productores del 

manzano en la región de Cuauhtémoc, Chihuahua, se plantea la siguiente hipótesis: La producción de 

manzana es rentable, los precios de venta superan los costos de la producción de manzana. 

 

2.4 Justificación de la Investigación. 

 

El determinar correctamente los costos de producción es sumamente importante, ya que el 

desconocerlos conlleva riesgos para el negocio que en un futuro llevarían a la quiebra. Conocer los costos es 

indispensable para saber en dónde, cuándo o en qué medida se utilizaron los recursos del negocio, de esta 

forma se pueden corregir costos innecesarios y prepararse para un mejor futuro. Si se conoce los costos de 

producción se tendrá la base para calcular el precio de venta del fruto, conocer si el negocio de cultivo y 

cosecha de manzana produce pérdidas o utilidades, y en que magnitud. 

 

2.5 Limitaciones y Supuestos. 

 

Como límites del trabajo tenemos la falta de acceso a los datos reales, ya que las empresas, de una u 

otra forma no otorga toda la información solicitada, esto debido a que trataran de protegerse de una posible 

filtración de información, que los pueda dañar de manera económica, por lo que la información puede no ser 

completa, más sin embargo mostrara parte de la realidad que se vive en la producción y cosecha de manzano. 

Otra limitante es la distancia; Al tratarse de huertas o centros de empaque que se encuentran ubicados a varios 

kilómetros de distancia uno de otro, el recorrido que se hará será mucho, y por el tiempo que se tiene no se 
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podrá registrar en su totalidad las zonas huerteras, tomando para esto solo una muestra y por tanto existirá 

cierto margen de error en la investigación. 

 

 Los supuestos a considerar para esta investigación son los siguientes, una huerta convencional 

plantada con árboles estándar cuenta con un total de 550 árboles, cuya fruta cosechada tendrá calidad de 

mesa, es decir, de primera calidad; la edad de la huerta será de un promedio de 10 años que es la etapa en que 

la producción comienza a estandarizarse teniendo una producción total de 30 toneladas por hectárea, y la 

infraestructura será de nivel tecnificación alta (cuenta con abanicos, calefacción, riego presurizado, etc.). 

Todos estos datos son en promedio, iguales para todas las huertas de la región de Cuauhtémoc, Chihuahua, 

(UNIFRUT, 2010).  

 

 

3. MARCO TEÓRI CO. 

 

El costo, se podr²a definir como ñlo que cuesta producir un art²culo o lo que cuesta venderloò. Es 

costo, toda aquella erogación que se efectúa para lograr un objetivo específico y que al pasar el tiempo, son 

recuperables por medio de los ingresos que se obtengan. Según Cristóbal del Río (2010), el costo puede 

significar la suma de esfuerzos y recursos que se han invertido para producir algo, o bien, aquello que se 

sacrifica o desplaza en lugar de la cosa elegida. El costo, es la suma de inversiones que se han efectuado en 

los elementos que concurren en la producción y venta de un artículo o desarrollo de una función, definición de 

Cárdenas (2013).  

  

 El sistema de costos se puede definir como: ñEl sistema de informaci·n empleado para 

predeterminar, registrar, acumular, controlar analizar, direccionar, interpretar e informar todo lo relacionado 

con los costos de producci·n, venta, administraci·n y financiamientoò, (Torres, 2010).  Es decir, es la 

obtención de toda la información relacionada con el proceso de producción, desde los insumos directos como 

la mano de obra y materiales hasta los gastos indirectos como los administrativos, esto con el fin de tener un 

costo total de la producción para así tomar decisiones acertadas. 

 

 Los usuarios de la información financiera toman los costos de producción, como ayuda en forma 

muy variada. Determinar el costo de producir un artículo con el fin de determinar su verdadero precio de 

venta, elaborar informes con la suficiente veracidad y confiabilidad, para que el administrador pueda tomar 

decisiones en base a un sustento solido que lleven a la organización al cumplimiento de sus metas, servir 

como una herramienta útil para el desarrollo de proyectos económicos y financieros, que a futuro le otorguen 

a la organización una ventaja competitiva, haciendo de esta una estrategia organizacional efectiva y ayudar en 

la evaluación del desempeño del negocio, de sus áreas o de sus administradores (una de las medidas más 

usadas para evaluar a estos últimos se fundamenta en la utilidad que el negocio o división genera), son 

algunas de las aportaciones más comunes que un sistema de costos proporciona a los usuarios de la 

información, (García Colín, 2008). 

 

 Toda organización necesita conocer en cualquier momento, cuanto le ha costado producir o distribuir 

el producto o servicio que ofrece al mercado, esto con el fin, de evaluar las políticas que actualmente rigen el 

actuar de la empresa, y si estas no están funcionando como deberían de hacerlo, la contabilidad de costos da la 

bases para crear las políticas a las cuales deberá adecuarse la organización con el fin de llegar a los objetivos 

establecidos desde un principio. En la región del municipio de Cuauhtémoc, existen muchas organizaciones 

que se dedican a la producción de la manzana. En el proceso del cultivo de manzana se incurren en una gran 

cantidad de costos los cuales son registrados en sistemas propios de cada organización, más sin embargo aún 

no se ha hecho un estudio específico donde se identifique si realmente existe una rentabilidad en base a la 

observación de los costos incurridos. 

 

 UNIFRUT, asociación dedicada al apoyo de los fruticultores del estado de Chihuahua, cada año hace 

el cálculo de los costos de producción de la manzana, por división de tecnología, mas sin embargo el estudio 

abarca todo el estado de Chihuahua, por lo tanto no se trata de un estudio donde solo se vea reflejado el 

municipio de Cuauhtémoc, por tanto no refleja costos específicos de la región de Cuauhtémoc, Chihuahua, 
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siendo estos muy diferentes debido a las condiciones climáticas y que existen en el suelo de esta zona 

manzanera. 

 

4. METODOLOGÍA.  

 

De acuerdo a los datos recolectados en campo, cálculos realizados para la obtención de los valores, y 

al tipo de investigación que se presenta en este trabajo, la cual de acuerdo a la clasificación propuesta por 

Hernández Sampieri (2010), en su libro Metodología de la Investigación, es de tipo cuantitativo, con alcance 

exploratorio, ya que se está abordando un tema poco estudiado en esta región, en el cual se recolectan datos 

en campo, en este caso parcelas que cumplen con las características del promedio en la región de Ciudad 

Cuauhtémoc, Chihuahua. 

  

 Para la elaboración del presente trabajo de investigación, se utilizó para la recolección de 

información, así como para el seguimiento de los resultados, 5 parcelas con medidas de una hectárea (cuya 

superficie fue de 10,000 metros cuadros sin importar sus medidas por lado), ubicadas en la región de 

Cuauhtémoc, Chihuahua. Dichas parcelas, son de diferentes propietarios a fin de obtener resultados apegados 

a la realidad. Aun cuando, pertenecen a distintos propietarios, las parcelas cuentan con características muy 

similares, teniendo resultados parecidos, esto con el fin de ser objetivos en la investigación. 

 

 El proceso para la recolección de datos utilizado fue el siguiente: (1) Definición de las variables a 

evaluar para determinar los costos de producción, así como el precio de venta del kg de manzana; (2) 

Identificación de las parcelas utilizadas para levantar los datos requeridos para la investigación; (3) 

Elaboración del plan de trabajo; (4) Recolección de los datos de los costos incurridos en el cultivos de la 

manzana; (5) Recopilación de los precios de venta del kilogramo de manzana; (6) Registro de la información 

en los medios electrónicos para su procesamiento, obteniendo los costos totales de producción (Ct) y los 

ingresos totales o utilidad bruta (Ub) de una hectárea de manzano, con el fin de obtener la utilidad neta (Un)  

y en base a esto, validar la hipótesis, y determinar si es rentable o no, la producción de manzana en la región 

de Cuauhtémoc, Chihuahua. 

 

5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS.  

 

Los resultados obtenidos del trabajo de investigación, se muestran en esta sección, así como el 

análisis para la interpretación de los mismos, que permitan determinar el objetivo de este estudio, que es 

determinar los costos del proceso de producción de manzana en la región de Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua, con 

el fin de conocer si realmente es rentable el desarrollo de esta actividad económica en esta zona, denominada 

ñManzaneraò. 

 

5.1 Costos de Producción. 

 

Se calculan los costos de producción necesarios, para obtener una buena cosecha, desde la compra y 

aplicación de insumos hasta los costos finales de cosecha y traslado del fruto. Los costos de producción se 

dividen en procesos: poda, manejo de brotación, control de hierba, riego, fertilización, polinización, control 

de heladas, mallas antigranizo, control fitosanitaria, raleo de fruta, cosecha y gastos varios.  

 

 Para la determinación de los costos del proceso de producción, se utilizó una tabla donde se 

registraron en valores cuantitativos, la cantidad que se debe egresar para cada una de las fases del proceso de 

producción, véase tabla 1.  

 

Tabla 1. Costos de producción (Ct) para una huerta de 1 hectárea. 

 

Actividad Concepto Costo 

Poda Eliminación de ciertas ramas para el 

desarrollo adecuado del árbol 

$4,130.00 

Brotación y letargo. Consiste en inducir la brotación o $5,540.00 
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posponerla con fines productivos 

Control de hierba Eliminación las malas hierbas de la 

huerta. 

$5,700.00 

Riego Aportación de agua al suelo $18,600.00 

Fertilización Abastecimiento de nutrientes al suelo $30,807.50 

Polinización Polinización asistida, para mejorar el 

proceso natural. 

$8,050.00 

Control de heladas Calefacción con el fin de evitar las bajas 

temperaturas 

$16,075.00 

Mallas antigranizo Colocación de las mallas para evitar que 

el granizo dañe la fruta 

$6,400.00 

Control Fitosanitario El objetivo es evitar las plagas en los 

arboles 

$27,760.00 

Raleo de fruta Eliminación de frutos, para lograr mayor 

crecimiento en el resto 

$10,250.00 

Cosecha Trabajo consistente en recoger los frutos 

ya maduros 

$9,000.00 

Energía eléctrica y combustibles Fuentes de energía para movilizar las 

maquinas 

$10,759.00 

Mantenimiento de equipo Mantenimiento a la maquinaria utilizada 

en el proceso 

$4,670.00 

Gastos administrativos Gastos para llevar a cabo la 

administración 

$15,500.00 

Total  $173,241.50 

 De acuerdo a los datos evaluados en la tabla anterior, el costo total de producción por temporada del 

manzano es de $173,241.50 pesos mexicanos, considerando que se trata de una huerta cuya producción será 

de primera calidad y con seguridad se puede asegurar una producción mínima de 30 toneladas. 

 

5.2 Estimación de la Utilidad Bruta de la Producción del Manzano en una Hectárea. 

 

La utilidad bruta, aplicada en términos de producción frutícola, se define como el resultado del total 

estimado de kilogramos de manzana, obtenidos en una superficie de cultivo determinada, multiplicada por el 

precio estimado de venta del producto en el mercado para un ciclo o año determinado y se expresa en moneda 

nacional, (UNIFRUT,2001). 

 

 Para hacer el cálculo de la utilidad bruta, se tomó en cuenta que una plantación de 1 ha cuenta con 

550 árboles de manzano, y que todos ellos tienen un promedio de producción de 60 kilogramos de fruta. El 

precio por kilogramo de manzana está asegurado por UNIFRUT, por medio de una póliza de seguro en $7.00 

para el año 2014, siempre y cuando la manzana sea de mesa, es decir, de primera calidad, tal es el caso de las 

huertas analizadas. 

 

Tabla 2. Determinación de la utilidad bruta para la temporada 2014. 

Descripción Valores 

Número de árboles en una hectárea 550 

Variedad de árbol: Golden Delicious  

Edad estimada del árbol en años 10 

Producción estimada por árbol tomando en cuenta la edad fisiológica de 

éste. (kilogramos) 

60 

Precio estimado del kilogramo de manzana para 2014 $7.00 

Utilidad Bruta esperada $231,000.00 

 

Fuente: Unión Agrícola Regional de Fruticultores Unidos de Chihuahua (UNIFRUT) 
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5.3 Determinación de la Utilidad Neta. 

 

La utilidad neta (Un), se define como la ganancia del fruticultor en un ciclo agrícola o temporada, es 

decir, la diferencia que resulta después de restar a la utilidad bruta (Ub) los costos totales de producción (Ct) 

en que se incurrieron durante el ciclo productivo. La utilidad neta o en su caso la pérdida neta (cuando los 

costos superen a la utilidad bruta), determinan si la actividad económica es rentable o no. La estimación de la 

utilidad neta es en base a la siguiente formula: 

 

Un = Ub ï Ct 

  

Dónde: 

Un = Utilidad Neta 

Ub = Utilidad bruta 

Ct = Costo total de producción. 

 

Un = ($231,000.00) ï ($173,241.50) = $57,758.50  

 

Un = $57,758.50 pesos mexicanos de utilidad por una hectárea de cultivo de manzano en un ciclo 

agrícola.  

 

5.4 Determinación del Margen de Beneficio. 

 

Se trata de una medida de la utilidad bruta menos los costos de producción, es decir, el beneficio 

entre el costo de producción del fruto y la utilidad bruta. Se mide en porcentaje y este nos dice que porciento 

de cada peso de la utilidad bruta se mantiene después de cubrir los costos necesarios para el proceso de 

producción. Es una herramienta importante para los gerentes ya que muestra cuanto es lo que se debe dejar en 

fondos de la utilidad bruta para poder cubrir los costos necesarios y al mismo tiempo obtener una utilidad 

neta. 

 

 La fórmula para calcular el margen de beneficio es: 

 

ὓὦ  
Ὗὲ

Ὗὦ
 

 

Dónde: 

Mb = Margen de beneficio. 

Un = Utilidad neta 

Ub = Utilidad bruta. 

 

Mb = $57,758.50 / $231,000.00 = 25 % 

 

 El Mb obtenido en este estudio es de 25%, con esto podemos decir, que de la utilidad bruta el 25% se 

convertirá en utilidad neta y el 75% se gastara en costos de producción. 

 

5.5. Interpretación de los Resultados de Investigación. 

 

En base a los resultados obtenidos mediante este trabajo de investigación, y de acuerdo a la hipótesis 

planteada, la actividad de cosecha y cultivo de manzana en la región de Cuauhtémoc, Chihuahua es rentable, 

obteniendo un 25% de margen de utilidad de la utilidad bruta. Los costos de producción representan el 75% 

de los ingresos por venta de la manzana, además, se debe tener en cuenta que a partir del año 11 (edad de la 

huerta), la producción de manzana por hectárea debe aumentar, hasta 50 toneladas. Por lo que, en los 

siguientes años, el margen de utilidad debe incrementarse. Interpretándose entonces, que la hipótesis del 

presente trabajo de investigación, se cumple, ya que el margen de utilidad es positivo, por lo que es rentable la 

producción de manzana en ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

Al finalizar el trabajo de investigación, y con base en los resultados obtenidos, se concluye que la 

producción de manzana en Cuauhtémoc, Chihuahua, tiene un promedio de utilidad del 25%, cuyos costos 

pueden variar un poco de una huerta a otra, por la calidad del suelo, sin embargo, esta variación no supera el 

3%, por lo que la utilidad se mantiene en un rango de entre 24% y 27%, haciendo esta actividad económica, 

muy rentable a corto y largo plazo. Una vez que se conocen los costos incurridos, se puede lograr una 

planeación efectiva, en donde se establezcan las pautas que permitan el desarrollo de esta actividad más 

eficientemente. 

 

 En la actualidad, en ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, la actividad de cultivo y cosecha del manzano, 

es un nicho de mercado con mucho potencial, que no se está explotando, por tanto, se recomienda, que el 

gobierno en sus tres niveles, apoye este tipo de negocios, con el fin de incentivar el empleo, y con ello, lograr 

una influencia en el resto de las actividades económicas de la región, al generar un impacto económico que 

acelera la economía en el municipio, al brindar empleo a la población de la región y compras de insumos a las 

empresas locales, activando la economía, y con esto, mejorando la calidad de vida de la gente que habita en 

este municipio. 
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Abstracto: En el presente artículo se analizó el problema que se desprende del funcionamiento del proceso 

educativo de nivel superior, teniendo como base al Instituto Tecnológico de Parral. Metodológicamente se  

partió de un análisis Delphi  y planeación participativa, para establecer aquellos factores que más impactan a 

la respuesta de calidad deseada de esta institución educativa, así como una recopilación y análisis documental. 

A través de la primera fase de la Metodología Taguchi se establecen variables o factores que provocan mayor 

variabilidad especialmente en este proceso. Estas variables son de impacto general para cualquier institución 

educativa, quedándose plasmadas como objetivo base en un formato de diagnóstico general para cada una de 

ellas. Este análisis permite medir el alcance de los objetivos de crecimiento institucional o bien, que los ha 

desviado, pero sin olvidar, que se están tomando como base, únicamente la medición de dos variables de tipo 

cualitativo, en donde los objetivos de medición al aplicar el modelo que se aporta, se establecerán de acuerdo 

a características propias y entorno de la institución. 

 

Actualmente la metodología de organización gubernamental de un país, debe estar en continuo movimiento 

hacia el mejoramiento continuo de todos los programas de  crecimiento  social, económico y de  

investigación, tomando como base principal los programas en educación a todos los niveles. El sistema 

educativo a través de sus programas debe afrontar retos y establecer estrategias para alcanzar objetivos 

establecidos, creando generaciones realmente emprendedoras y con competencias acordes a los objetivos que 

se quieren lograr y sostener. Estos objetivos se deben de medir en el resultado de calidad de vida que vaya 

alcanzando cualquier sociedad. Se logra determinar cómo aportación de generación del conocimiento un 

diagnóstico que se aterriza con la propuesta cualitativa de un modelo en el que se analizan dos variables de 

medición: el impacto social y la efectividad con el propósito de determinar una mejora continua en las IES 

(Instituciones de Educación Superior) tomando como base piloto al Instituto Tecnológico de Parral, pero con 

la finalidad de poder aplicar dicho modelo a cualquier otra institución que oferte enseñanza de educación 

superior. 

 

Se concluye con un análisis de la respuesta de la calidad educativa ante las necesidades especialmente en el 

área de educación superior, ya que actualmente esta respuesta a tomando un comportamiento no satisfactorio 

en cuando a desempeño educativo. Se establecen estrategias de análisis  para alcanzar los objetivos de calidad 

de educación deseada. 

 

Palabras clave: Proceso, Educación, Mejora, Calidad, Variables y Diagnóstico. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

 En esta investigación se establece un modelo con un patrón para medir la calidad  a través de  

variables de impacto en la calidad educativa de las instituciones de educación superior (IES), ya que 

actualmente estas instituciones autónomas y no autónomas, públicas y particulares, de gobierno estatal o 

federal se desarrollan en  situaciones muy singulares y similares  según su contexto más cercano. Se 

mailto:mquinonez@itparral.edu.mx
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caracterizan por tener una base de factores que influyen significativamente en los procesos de  sus estructuras 

de educación,  reflejándose en la calidad de  desempeño  de sus alumnos y egresados.    

 

En este estudio se llegan a establecer factores que miden la capacidad física y humana de responder a 

las necesidades y objetivos deseados de la institución, denominadas variables de capacidad de proceso  y 

factores que midan el impacto social  o bien la efectividad de respuesta en cuanto a las necesidades de 

desarrollo de una sociedad y desarrollo industrial. Bajo estas dos vertientes se van estableciendo las fases de 

evaluación para cada institución. 

 

En la última década, las sociedades han tenido factores que las han desequilibrado en todos los 

ámbitos,  estando en constantes y acelerados cambios,  no alcanzando un desarrollo sustentable y sostenido.  

Este resultado se ha valorado especialmente en países en vías de desarrollo. Han influido factores 

macrosociales nacionales e internacionales que han repercutido en lo particular, desatendiendo los gobiernos 

y las instituciones educativas los entornos y contextos de la sociedad quedando así  más vulnerable. 

Hay fenómenos mundiales como: la globalización y competitividad mundial que han destacado más 

esa ñCrisis de Calidad Educativa Satisfactoriaò, especialmente en  los países  de  América Latina.   Teniendo 

México  un papel muy importante, debiendo conocer  sus oportunidades de mejora, de debilidad y de amenaza 

para lograr el objetivo de calidad que permita mejorar la educación de nivel superior. El avance en el 

desarrollo social, económico y  científico se logra en tener gobiernos, instituciones y programas educativos 

más comprometidos con el desarrollo social y humano. 

 

La presente investigación se centra como objetivo principal en determinar las variables más 

significativas de mayor peso en la respuesta de calidad deseada en la educación, sirviendo como marco para 

cualquier institución educativa de nivel superior.  A partir de la planeación participativa. 

 

¿Cómo se puede medir la calidad? ¿Qué indicadores son los adecuados para medir esa variabilidad 

en los objetivos de calidad que se establecen en una institución educativa? 

 

Son preguntas difíciles de contestar, pero que requieren de una inmediata respuesta aun cuando se 

tienen programas estructurados especialmente para medir la calidad en las instituciones de educación superior 

(IES) e instituciones nacionales e internacionales evaluadoras. No se logra conjugar y mejorar esos 

indicadores para tener  éxito y lograr el objetivo de calidad educativa.  

 

 

2. MARCO TEÓRICO  

 

El concepto de calidad depende de cual  sea su objetivo, el cual siempre se estará optimizando, partiendo 

de tres de las definiciones con más acercamiento al ideal de calidad se citan las siguientes definiciones 

básicas: 

1. Def. Philip Crosby (1999), dice que la Calidad no cuesta, lo que cuesta es no tenerla. La define como 

la conformidad con las especificaciones o cumplimiento con los requisitos. Su lema es ñhacerlo bien 

a la primera vez y conseguir cero defectos.ò 

2. Def. La Real Academia Española (RAE, 2014), dice que la Calidad es: ñuna propiedad  o conjunto 

inherentes a una cosa que permite apreciarla como igual, peor o mejor que las restantes de su 

especie.ò 

3. Def. Dr. Genichi  Taguchi (1986), ñLa Calidad es la mínima pérdida causada por ese producto o 

servicio a la sociedad.ò 

 

De las tres definiciones anteriores, la hecha por el Dr. Genichi Taguchi, tiene un sentido más humanista, 

haciendo un análisis preciso de lo que es su filosofía se enfoca a la reducción de la variabilidad alrededor del 

valor objetivo. Este valor es el objetivo principal en el que todo proceso o producto se establece como valor 
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ideal. La variabilidad es la diferencia de esas respuestas de comportamiento o de resultado a ese valor ideal. 

La diferencia es muy significativa, aunque este dentro  límites aceptables, no es adecuado.  

 

A mayor variabilidad, disminución de la respuesta de calidad deseada. Su metodología permite evaluar el 

costo que se genera al despegarse del valor objetivo. Así mismo, su metodología evalúa la presencia de 

ruidos, éstos son aquellos factores que se pueden o no  controlar o es muy costoso hacerlo. (Ross, 1988). 

Introduce el concepto de Proceso y Producto Robusto; es decir, hacerlos lo suficientemente fuertes en la etapa 

de diseño para que esa variabilidad sea mínima en presencia de factores de ruido de cualquier tipo. 

(Belavendram, 1995). 

 

Conceptualizando lo anterior y partiendo de la Teoría de Sistemas,  Ludwing Von Bertalanffy, desarrolló 

una teoría interdisciplinaria: Un sistema, es un conjunto de elementos en interacción para lograr un objetivo. 

Además establece el concepto de Sistemas Abiertos, inicialmente sus estudios fueron para las áreas de la 

física y biología, más sin embargo, sus principios de Teoría de Sistemas aplicaban perfectamente a áreas 

como las ciencias sociales. Un sistema abierto es un sistema dinámico en donde se tiene que estar 

constantemente equilibrando sin llegar precisamente a ello. Dado que el equilibrio no es el estado ideal ya que 

puede ser un estado paralizante. En esta Teoría de Sistemas se encuentra cierta similitud a la filosofía y 

metodología de calidad del Dr. GenichiTaguchi  

 

Ludwing Von Bertalanffy, define que un  sistema abierto debe estar en constante relación con su medio 

ambiente valorando su infinita diversidad, siendo parte sustancial, ya que recibe y genera insumos que son 

transformados y generados como productos para otros sistemas. 

Un sistema abierto: se restaura, se reinventa, se retroalimenta, se regula, se reorganiza ante los 

diferentes impactos de esas diferencias, con el objetivo principal de llegar al equilibrio sin llegar a él. 

Buscando un estado de homeostasidad con su medio ambiente, sin caer en una estabilidad paralizante del 

sistema. 

Este análisis pretende sumar esfuerzos de todos los entornos de desarrollo, para que se sostengan y 

mejore el desempeño educativo. Teniendo como contexto estas dos áreas metodológicas se disminuye la 

dificultad para determinar un modelo de análisis de  variables en el mejoramiento de la calidad educativa. Así 

mismo, elaborar posteriormente un trabajo de investigación  donde se conforme un arreglo entre esas 

variables controlables y no controlables, interacciones importantes así como definir niveles cuantitativos y 

análisis de respuesta  estadísticamente.  

 

3. PARTE EXPERIMENTAL  

 

El diagnóstico se estableció previo análisis de: 

1. Datos del entorno interno y externo tales como: objetivos cumplidos y llevados de acuerdo a la 

misión y visión de la institución (Instituto Tecnológico de Parral).  

2. Análisis de respuesta del sector empresarial, industrial y de servicios. En cuanto a necesidades 

cubiertas por egresados de la institución así como mejoras o expectativas. 

3. Análisis de respuesta de grupos de egresados, estudiantes, personal docente y administrativo, así 

como de expertos en sistemas de calidad y de la sociedad que de alguna manera tiene participación 

en áreas de afectación. 

 

Para poder establecer  esas variables de medición de la calidad educativa, se partió de lo siguiente:  
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1. Determinar las variables  que miden  la capacidad de sus procesos de aplicación de toda clase de 

recursos: humanos, financieros y materiales. 

2. Las variables que miden la trascendencia o el impacto social que dejen a la institución educativa en 

su entorno más inmediato. 

 

3.1. Figuras y tablas 

En las siguientes tablas se resumen los puntos a evaluar por variable de medición, concentrando este 

análisis en un diseño de medición de variables de calidad. 

En la Tabla 1: Se establecen los puntos a evaluar a partir de una planeación estratégica participativa,  

como primera fase, conocer qué tipo de crisis tiene la institución educativa particularmente. Así mismo, 

determinar la magnitud de este efecto al interior  y exterior de la misma. 

En la Tabla 2: Se elabora un análisis de medición de recursos e infraestructura, para poder establecer 

estrategias de capacidad y poder adecuarlos los procesos a las necesidades de desarrollo de la institución  

educativa. Posteriormente se establece el diseño de medición de variables de calidad para una IES. 

Tabla 1. Variable 1: Impacto Social. 

1.  CONCENTRADO DE INFORMACIÓN  DE 

VISIÓN, MISIÓN, VALORES  Y OBJETIVOS DE 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL 

SUPERIOR. 

VALORACIÓN DE:  

VISIÓN, MISIÓN, VALORES  DE IES QUE ESTEN EN 

CONJUNTO CON OBJETIVOS: SOCIALES, 

EDUCATIVOS Y ECONÓMICOS.  

2.  COMPROMISO DE LA INSTITUCIÓN : 

OFRECIMIENTO DE LA OFERTA ACADÉMICA 

ADECUADO  A  SU ENTORNO. 

¶ ANÁLISIS FODA 

¶ ANÁLISIS DE ESCESARIO: NATURAL, 

ECONÓMICO, SOCIAL, INDUSTRIAL Y 

POLÍTICO. 

3.  ADECUACIÓN DE OFERTA  EDUCATIVA DE LA 

IES CON EL SECTOR SOCIAL, INDUSTRIAL, 

EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS. 

ANÁLISIS DE: 

¶ PLANES DE ESTUDIO, 

¶ ESPECIALIDADES DE CARRERA, CARRERAS 

DE MAYOR IMPACTO Y OPTIMIZACIÓN DE 

PERFILES DE EGRESADOS. 

4.  RESPUESTA AL ANÁLISIS  DE RELACIÓN DE 

IES CON LOS DIFERENTES SECTORES  DE 

DESARROLLO. 

 

¶ SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS A EGRESADOS. 

¶ PROFESIONALIZACIÓN DEL DOCENTE: 

ESTADIAS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, 

NIVEL DE ESTUDIOS, CURSOS, ETC. 

¶ ADECUACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIO 

A ESAS NECESIDADES.  

5.  ANÁLISIS DE PERTENENCIA   A IES POR 

PARTE DEL ESTUDIANTE A LA INSTITUCIÓN.  
¶ COMO VISUALIZA EL ESTUDIANTE A LA 

INSTITUCIÓN. 

¶ COMO VISUALIZA EL ESTUDIANTE  SU 

CARRERA Y A LAS OPORTUNIDADES DE 

EMPLEO. 

6.  PROGRAMAS DE GESTIÓN Y VINCULACIÓN  
QUE SUMEN  A MEJORAR LA CALIDAD. 

¶ PLANEACIÓN Y ELABORACIÓN  DE 

PROYECTOS PARA RESIDENCIAS 

PROPUESTOS POR LAS ACADEMIAS. 

¶ GENERAR CONVENIOS DE SERVICIO 

PROFESIONALES DE LA IES EN ÁREAS DE 

ESPECIALIDAD A LOS DIFERENTES 

SECTORES EN  DESARROLLO, 

¶ CONGRESOS, ESTANCIAS Y ESTADIAS PARA 

LOS DOCENTES. 
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Tabla 2. Variable 2: Capacidad Instalada del Proceso Educativo (Efectividad). 

1.  ESTADÍSTICOS DE PROMEDIO  DE EXAMEN 

EN INGRESO,  DE CARRERAS ALUMNOS POR 

SEMESTRE, ÍNDICES DE REPROBACIÓN Y 

DESERCIÓN Y EFICIENCIA  

¶ ANÁLISIS SITUACIONAL 

COMPORTAMIENTOS DE DEMANDA POR 

CARRERA, DESERCIÓN, REPROBACIÓN Y 

EFICIENCIA TERMINAL. 

2.  ÁREAS EN QUE SE DISTRIBUYE 

ACTUALMENTE EL RECURSO FINANCIERO.  

ÁREA DOCENTE Y ADMINISTRATIVA 

¶ ANÁLISIS SITUACIONAL. 

DETERMINAR JUSTIFICADAMENTE ÁREAS: 

NECESARIAS,  DE OPORTUNIDAD Y OBSOLETAS. 

3.  ELABORAR UNA CONSULTA:  DOCENTE, 

ADMINISTRATIVA, ESTUDIANTIL, SECTOR 

INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS. 

 

¶ CONOCER EL SENTIR DE LAS NECESIDADES 

Y MEJORAS IMPLANTADAS: 

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESDE SU 

PUNTO DE VISTA. 

 

 

Variable 1

IMPACTO SOCIAL

Variable 2

EFECTIVIDAD

CONCENTRADO DE

INFORMACION DE  IES

DISEÑO DE MEDICION DE  VARIABLES  DE CALIDAD PARA UNA IES.

Valoracion:

1.objetivos, vision, mision IES.

2. Necesidades y tendencias

sociales, educativos y economicos.

COMPROMISO IES vs

ENTORNO
Analisis FODA:

Oportunidades de desarrollo

y necesidades.

ACTUALIZACION DE

OFERTA

EDUCATIVA-SECTORES

DE DESARROLLO

Ajustes: Adecuacion del

servicio IEs a entorno.

RESPUESTA A RELACION

IES Y SECTORES DE

DESARROLLO. Acciones de actualizacion y profesionalizacion

docente y monitoreo de egresados.

ANALISIS DE

PERTENENCIA

ESTUDIANTE-IES

PROGRAMAS DE

GESTION Y

VINCULACIONCON

SECTORES EN

DESARROLLO.

Productividad de convenios

y servicios profesionales

IES-Sectores de desarrollo.

ESTADISTICOS. PROMEDIO

INGRESO, ALUMNOS POR

CARRERA, INDICES DESERCION,

REPROBACION,EFICIENCIA

TERMINAL.ETC.

COMPORTAMIENTO

AREAS DE APLICACION

DE RECURSO

FINANCIERO

DETERMINAR AREAS DE

CRECIMIENTO,  MEJORA

E INNADECUADAS.

CONSULTA DE OPINIOR

INTERNA Y EXTERNA

EN IES.

RETROALIMENTACION DE

APLICACION DE RECURSOS,

DESARROLLO, FORMACION

EDUCATIVA DE LOS PROCESOS

DE IES.

MEJORA CONTINUA

 

Figura 1. Modelo de Diseño de Variables de Calidad 



 

 

73 
 

 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

El diseño permite establecer un mejora continua, permitiéndole a la institución educativa no sólo 

disminuir su variabilidad en su proceso si no de fijarse objetivos estratégicos de mejor posicionamiento en el 

mercado educativo. Estas variables, una vez establecidas con puntos específicos a evaluar  permiten detectar y 

visualizar en tiempos más cortos los ajustes necesarios y de reordenamiento del curso del proceso educativo. 

 

El formato de diagnóstico, se estandariza para cualquier institución de nivel superior. Conteniendo 

las variables dentro de  dos vertientes de análisis constante en sus procesos educativos. Una vertiente, es el  

impacto social que mide la importancia, presencia y necesidad de cada una de estas instituciones educativas y 

el efecto en el desarrollo de la sociedad. La segunda vertiente, mide la capacidad que tienen sus procesos 

educativos en infraestructura  y todo tipo de recursos. Lo bien o mal que se están distribuidos los recursos 

financieros y medir hasta donde se han alcanzado los objetivos y compromisos  de la institución.   

 

El mejoramiento continuo se da entre la medición y reciprocidad de respuesta de estas dos variables, 

para lograr una mayor certeza de encontrar y permanecer en el nivel competitivo de educación adecuado a las 

necesidades actuales de competitividad y desarrollo. 

 

Se debe destacar,  la importancia de la fase de planeación estratégica, donde la inversión es alta para 

todo proyecto de mejoramiento (Hitt, 2004).  Recordar que la desviación del valor objetivo genera costos y 

pérdidas, una  de  ellas muy difícil de recuperar que es la credibilidad. Es por ello, que se debe llevar cuanto 

antes un Plan de Mejoramiento en las Instituciones de Educación Superior.  

 

Hacer las inversiones necesarias en el sector educativo a todos los niveles, que  nos lleven a tener una 

sociedad más completa, con equidad, armonía y crecimiento en todos los sentidos.  

 

Apostarle a la educación, garantiza disminuir muchos problemas sociales que son difíciles de 

controlar y que disminuyen la calidad de vida de quienes la conforman. Que la visión y compromiso de los 

jóvenes sea el de terminar una carrera y la seguridad de que será valorado por sus estudios dentro y fuera del 

país y que en el nivel superior  educativo en México no sólo destaquen ciertas instituciones si no que se vaya  

generalizando en todos los procesos educativos para poder gozar de una verdadera equidad y seguridad 

personal, laboral y jurídico-social. 
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Abstracto: La globalización, conlleva a que las empresas regionales alcancen niveles de desarrollo acordes 

en  la estructura administrativa, tecnológica y de comunicación con sus públicos. Los productos típicos de 

Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua como son el queso, la manzana, la miel, el sotol o la carne seca, registran 

procesos productivos artesanales y prácticas tradicionales de comercialización. Aunado a esta situación, el 

consumidor actual es más estricto y cuenta con diversas alternativas para la realización de su respectiva 

compra.  Para incrementar su competitividad, la aplicación de la Estrategia CAVLE, propone un estilo 

innovador de comercialización, posicionando los aspectos socio- culturales de dichos productos 

coadyuvando así, a un desarrollo regional sustentable. 

 

PALABRAS CLAVE : Estrategia, comercialización, competitividad, cultura, desarrollo. 

Abstract: Globalization leads local companies achieve consistent levels of development in the administrative, 

technological and communication structure with their customers. Artisanal production processes and 

traditional marketing practices are shown in typical products of Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua such as cheese, 

apple, honey, sotol or jerky beef. Added to this, consumers nowadays are stricter and have several 

alternatives for their respective purchases. To increase its competitiveness, the application of the Strategy 

CAVLE proposes an innovative marketing style, positioning the sociocultural aspects of these products, this 

way it contributes to sustainable regional development 

Keywords: Strategy, marketing, competitiveness, culture, development 

1. INTRODUCCIÓN 

Cuauhtémoc,  Chihuahua, la tercera más poblada del estado, está ubicada en la zona central del mismo, a 

104 kilómetros al suroeste de la capital. Está considerada como la puerta de entrada a la región de la Sierra 

Tarahumara. La ciudad de Cuauhtémoc se encuentra en la llamada "Ruta de la Manzana" que cubre  además 

del municipio mencionado, los de Cusihuiriachi, Carichí y Guerrero (INEGI, 2001). La producción de 

manzana es el principal pilar económico, seguida de la producción quesera, de miel y carne seca y además, la 

creciente actividad  de servicios se ha ido integrando en la estructura económica, debido a que es un punto de 

reunión de los pueblos y ranchos aledaños (Cruz, 2014). Por ello, las estrategias de comercio, son sencillas, 

podría decirse que empíricas.  

Los individuos están inmersos de manera constante en una vorágine de nombres comerciales, slogans, 

campañas publicitarias y modas; que los diversos medios de comunicación, ayudan a esparcir: anuncios 

espectaculares, colocados en puntos estratégicos de las ciudades, llamativos empaques, estribillos  en la radio  

e imágenes multicolores en la televisión. Ante la apertura de las plazas internacionales, se ha registrado un 

incremento en las alternativas de compra tanto en  la forma (apartado, crédito sin intereses o renta), como en 

las marcas. El desenlace fue la híper competencia, que aunado al auge de internet y de las redes sociales, 

impelió  la transformación de las estrategias de mercado, traduciéndose en un continuo y rápido cambio de 

gustos e intereses entre los consumidores, que a su vez son cada vez más exigentes  y se defienden de las 

técnicas de marketing agresivas gracias a las organizaciones de defensa de sus derechos (Kotler, 2004).  Al 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Tarahumara
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Tarahumara
http://es.wikipedia.org/wiki/Cusihuiriachi
http://es.wikipedia.org/wiki/Carich%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerrero
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terminar el siglo XX e iniciar el XXI, un factor constante ha sido la internacionalización continua de las 

relaciones comerciales. La privatización gradual de las empresas en China así como su consecuente 

participación en el mercado occidental, la unificación económica de las naciones de la Comunidad Europea,  

las cada vez, más comunes firmas de tratados internacionales entre países, son cambios decisivos que plantean 

grandes retos. (Etzel, et al, 1996). 

 

Observando lo anterior, en esta investigación se examinan los sistemas de comercialización en 

Cuauhtémoc, Chihuahua  a través del análisis de las estrategias de mercadeo y de su competitividad en los 

productos típicos de la región como son el queso, la manzana, miel, sotol o carne seca y en base a ese análisis, 

proponer una estrategia de comercialización donde destaque la comunicación para el desarrollo ya que la 

región se encuentra en un momento de transformación socio cultural pues se han incrementado los 

fraccionamientos residenciales en todas las direcciones del municipio, por la movilidad de la población rural a 

la ciudad.  

 

2. EVOLUCIÓN DE LA DINÁMICA DEL MERCADO  

 

El enfoque general considera a la mercadotecnia como una institución vinculada a la economía nacional y 

a otros aspectos como el social y cultural. En su acepción  particular, abarca una perspectiva de cómo una 

firma llega a su mercado, desde el desarrollo de productos hasta la fijación de precios, pasando por el sistema 

de distribución (Kerin, et al, 2003). Esta filosofía se desenvuelve entre factores que conforman el medio 

ambiente y que son determinantes para formar las estrategias (Ver  Figura 1)  como el gobierno, el tipo de 

economía o la cultura  por enumerar algunos.  

 

 

Figura 1 Medio Ambiente de la Mercadotecnia 

              Cavazos, Laura 2014 ñEstrategias de Comunicaci·n para el Desarrolloò 

 

Hoy en día, es inconcebible una vida carente de marcas, anuncios publicitarios, medios de transporte 

cuya función es distribuir, hasta el más recóndito lugar de la tierra, todo tipo de productos.  La importancia de 

los servicios es manifiesta, impactando no solo en las economías de las familias sino al modificar los roles de 

sus miembros: La mujer se integra al mercado laboral, surgiendo por consecuencia un sin número de 

empresas de servicios: guarderías infantiles, negocios de comida rápida, centros de lavado y planchado 

doméstico, etc. Ante esto, los hombres han tenido que involucrarse en el cuidado de los hijos y en las tareas 

de limpieza del hogar. En el mundo globalizado, los mercados nacionales se han visto ñobligadosò a 

reestructurar no solo sus sistemas de producción y calidad sino su filosofía como organización al enfrentarse a 

competidores, en ocasiones, más fuertes y experimentados  y para lograr la preferencia del cliente optan ya 

sea incursionar a su vez en otros o bien, aplicar todo un plan  mercadológico , que incluye desde mejores 

Empresa 

Cultura 

Demograía 

Historia 

Economía Tecnología 

Social 

Gobierno 
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servicios postventas, garantías, mejores precios y distribución, que los lleve no solo a una diferenciación sino 

a una lealtad firme que repercuta en una mayor participación de mercado.   

 

 

 

 

2.1 Estrategias  de  Posicionamiento de una Organización  

  

Es factible que uno de los elementos más concluyentes para el éxito de  una empresa sea la imagen que  

da de sí misma al público y el cómo éste le percibe. Las estrategias de mercado al estar dirigidas al 

consumidor, deben preservar y fomentar la buena imagen de la empresa y su marca publicitaria. A medida 

que la mercadotecnia se convierte en una actividad cada vez más compleja, los profesionales se están cada 

vez  especializando más psicología, matemáticas, estadística, finanzas, producción, administración 

antropología social, logística e informática. Además, se las empresas consideran que el posicionamiento es 

indispensable para continuar entre la preferencia de su mercado meta y además incrementar la posibilidad de 

fidelización, el enfoque para negociar y comercializar debe ser más humano, respetando el entorno socio 

cultural de su mercado en busca de un desarrollo para todos los involucrados (Cavazos, 2014). Michael Porter 

(1982) indica para la elaboración de una estrategia competitiva contemplar el sector en el que se ubica la 

empresa, lo que está sucediendo en esa industria, lo que sucede con la competencia, lo que se suscita en el 

aspecto social y con las fuerzas y debilidades.  Propone para el análisis del sector un Diamante (Ver Figura 2) 

donde las amenazas de nuevos competidores es una amenaza que la empresa debe contemplar y defenderse, 

creando barreras de entrada que pueden ser desde economías de escala, costos de transporte, acceso a canales 

de distribución o el efecto de experiencia. Los productos sustitutos son productos que desempeñan la misma 

función para el mismo grupo de consumidores pero con tecnología diferente.  Esta amenaza puede aumentar 

cuando bajo el impacto de un cambio tecnológico que modifique la relación calidad-precio  en relación a de 

producto-mercado de referencia.  

 

 
 

                                  Figura 2 Diamante de las Fronteras y Rivalidades de un  Sector 

  

  

Los clientes tienen un poder negociador frente a los proveedores ya que pueden influir en la rentabilidad 

potencial de una actividad obligando a la empresa a bajar precios, exigiendo servicios más amplios o mayor 

calidad.  El poder de negociación de los proveedores versus clientes, es que pueden aumentar el precio de 

entrega o de limitar las cantidades vendidas a un cliente. La tendencia globalizadora mercantil y la 

competencia cada vez m§s agresiva,  han ñobligadoò a las compa¶²as a dise¶ar estrategias innovadoras de 

comercialización para posicionar sus productos y/o servicios. Entre más éxito se logre con dichas variables, 

mayor será el grado de competitividad que registre una empresa.  El mismo principio aplica para los 
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productos típicos de Cuauhtémoc Chihuahua (manzana, queso, miel, sotol y carne seca), que produce, en su 

mayoría  con sistemas artesanales y no ha desarrollado  estrategias para comercializar sus productos (Cavazos 

2002). En contraparte, la corriente denominada Comunicación para el Desarrollo (CPD) busca, basada en el 

diálogo, la interacción y participación de los públicos interesados, promoviendo sus valores y percepciones 

para incluirlos en la estructuración de  propuestas de proyectos que  contemplen el desarrollo social y cultural 

de forma sostenible (Basado en las definiciones de FAO, (2006) y este concepto es la base de la estrategia 

propuesta en esta investigación.  

 

 

3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

 El  objetivo general de la investigación es: Desarrollar y proponer una estrategia de comercialización 

que coadyuve al posicionamiento de los productos típicos  de Cuauhtémoc, Chihuahua, México.    

Los objetivos específicos son:  

 

a) Analizar el sistema de comercialización de los productos típicos de  Cuauhtémoc, Chihuahua, 

México. 

b) Determinar si en la estructura de comercialización actual de los productos típicos de Cuauhtémoc, 

Chihuahua, se  incluyen sus aspectos culturales y sociales. 

c) Determinar el grado de aceptación por parte de los comerciantes, de la Estrategia CAVLE.  

 

4. METODOLOGÍA 

        

Los instrumentos utilizados en la presente investigación fueron:  

a) Revisión documental: Historia de Cuauhtémoc, Chihuahua,  Comunicación para el Desarrollo, 

Desarrollo Sostenible, Cultura. 

b) Entrevistas con 40 productores y 5 organismos del gobierno.  

c) Observación directa de los  procesos de producción en 40 empresas de diversas categorías 

artesanales y  de compradores en centros comerciales. 

d) Determinación de los productos catalogados como típicos. 

 

El procedimiento de análisis se efectuó con el software SPSS, elaborando diversas bases de datos que 

posteriormente se correlacionaron para determinar la problemática general y de esa forma, desarrollar la 

Estrategia CAVLE, la cual se desglosa en el apartado siguiente.  

 

5. RESULTADOS 

 

La Tabla 1 muestra el porcentaje de productores entrevistados para la realización de esta investigación. 

La mayor parte de la muestra se concentró entre los manzaneros y los queseros que son las dos actividades de 

mayor impacto en la región.  Las prácticas de comercialización en todos los casos, fue de un estilo tradicional, 

es decir, anunciarse en el mismo establecimiento con carteles de oferta y en la radio e internet.   

 

Tabla 1: Productores Encuestados 

Productores entrevistados % 

Manzana 30 

Queso 30 
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Miel 10 

Sotol 10  

Carne Seca 20 

 

La Tabla 2 muestra que el 62.5% de los comerciantes de Cuauhtémoc, Chihuahua, utilizan una 

combinación de medios de comunicación como son internet, radio y redes sociales para contactar con sus 

públicos. La estrategia utilizada por los comerciantes de los productos típicos de Cuauhtémoc, Chihuahua, 

para incentivar a sus clientes, de acuerdo a la Tabla  3 es a través de descuentos con un 10%, servicios 25%, 

garantías 8% y un 40% recurre a una combinación de éstos. 

 

Tabla  2: Utilización de Medios de Comunicación 

Medio  % 

Nulo 10.4 

Radio 18.2 

Internet, redes sociales   8.4 

Combinación de los anteriores 63 

 

Tabla 3: Estrategia Utilizada para Conservar a sus Clientes 

Estrategia  % 

Regalos  7 

Descuentos 10 

Garantías  8 

Promociones 10 

Servicio 25 

Combinación 40 

 

 

La Tabla 4  indica de forma clara como el 100% de los comerciantes encuestados, no ha considerado 

en sus estrategias de mercadeo, el destacar los atributos socio -culturales de sus productos, desaprovechando 

así, un esquema excelente para posicionar nuestros productos típicos tanto a nivel nacional como 

internacional. En la Tabla 5 se enlistan los atributos considerados como socioculturales factibles para que los 

fabricantes y/o comerciantes de los productos típicos de Cuauhtémoc, Chihuahua, puedan incluir en una 

estrategia creativa de comercialización. 
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Tabla 4: Comerciantes que Utilizan Atributos Socioculturales en su Comercialización 

Si 0% 

No 100% 

 

 

Tabla 5: Atributos Socio Culturales 

Aspecto  

Tradición 

Sabor 

Textura 

Producto típico de la cultura como el queso 

Lenguaje 

Proceso productivo 

Prácticas de consumo 

Arraigo   

 

 

Tanto el gobierno municipal como estatal concuerdan en que existe una nula aplicación del concepto  de 

enfatizar los aspectos socio culturales. El que decide, es el consumidor y es quien marca las características del 

producto y  actualmente, la compañía que no escucha a su mercado, cuenta con pocas si no es que nulas 

posibilidades de sobrevivir en el ámbito de la  preferencia de su mercado meta y en el de la competencia. La 

comunicación posee una alta carga de transformación social, contribuye a la democracia, a la construcción de 

la paz, a la cultura y al desarrollo. Los distintos actores que intervienen en el proceso comunicativo tienen una 

enorme responsabilidad a la hora de garantizar que el derecho a la comunicación sea efectivo. La aportación 

central, concretizada en base a los datos encontrados, es la Estrategia CAVLE... Su logotipo (Figura 3), 

describe de forma gráfica el significado de una comercialización, donde se comuniquen aspectos 

socioculturales: El ícono del diálogo indica él interés en promover este aspecto con una disposición total a 

escuchar e involucrar a todos en una participación activa, donde los participantes cuentan con el mismo poder. 

Se cierra la problemática de forma eficiente, indicando que ese ciclo se concluye para empezar a partir de ahí 

la solución de otra situación que se pueda presentar. Todos convergen en un punto de encuentro e identidad 

(eslogan de la estrategia) diseñando, soluciones sustentables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Logotipo y Eslogan 

Los tres círculos representan los diversos públicos que interactúan en una problemática dada, que se 

interconectan entre sí a través del diálogo sustentable. Cada uno es de un color distinto porque cada grupo es 

diferente y se respeta e impulsa esa diversidad. También de forma indirecta se hace alusión a las tres culturas 

que conviven en Cuauhtémoc, Chihuahua. El verde significa la expectativa de erigir soluciones sustentables. 

El azul el respeto a las diversas formas de pensar, a la cultura, a la percepción que se concibe sobe el entorno. 

El morado es la apertura a escuchar las otras voces que tienen el mismo derecho a opinar diferente. El color 
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áureo, como su nombre lo dice, es salvaguardar el  objetivo de que prevalezca la sabiduría para encontrar 

soluciones integrales emanadas de todos y cada uno de los  grupos participantes y que después de resolver una 

cuestión, esa sinergia se extienda a cada grupo, por ello, a cada esfera le rodea en su base un aro en ese color.   

El color negro que rodea al símbolo del diálogo y que es el color del eslogan, enfatiza la actitud de 

escucha profunda y entera. La sombra en azul del símbolo del diálogo, es la importancia del trabajo en 

equipo, necesario en el cambio social o cambio de paradigma. El nombre de CAVLE es azul para resaltar el 

nombre. Su aplicación se efectúa por fases (Tabla 6) y cuya temática medular estriba en la nueva forma de 

comerciar, argumentando que la comunicación debe contemplarse como una herramienta estratégica al 

servicio de  la gestión empresarial.  De acuerdo a uno de los principios de la comunicación para el desarrollo, 

el centro del progreso humano se consolida a través del empoderamiento de la gente, y de la administración 

de sus  habilidades y  recursos, sin demeritar la riqueza de su medio ambiente y su cultura.  Cada fase, cuenta 

con sus propios formatos de control, especificando las variables de estudio y los elementos de análisis que se 

contemplan. Por ejemplo, en la de Diagnosis se considera para este caso de estudio,  la variable de la 

comunicación para el desarrollo y se cuestiona cuál es la problemática central de cada producto (Tabla 7) y 

así sucesivamente con las fases restantes.   
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Tabla 6: Fases de la Estrategia CAVLE 

OBJETIVO GENERAL  

 

Promover el diálogo incluyente en un marco de respeto con una 

participación activa y un diálogo constructivo. 

ETAPA OBJETIVO  DE LA ETAPA  

      0   SONDEO PRELIMINAR  Visualizar el contexto que engloba la problemática planteada e 

identificar a los beneficiaros. 

I. DIAGNOSIS Identificar la problemática central relacionada con la comunicación. 

Determinar el impacto  y la actitud de la propuesta con los diversos 

públicos.  

II. ESQUEMA Responder el cómo se van a ejecutar: reuniones, responsables, 

presupuesto, estrategias de comunicación.  

III.  IMPLEMENTACIÓN  Controlar  los tiempos para implementar cada etapa.  

IV.  CONTINUIDAD Dar seguimiento a las acciones para detectar un posible re 

direccionamiento en la estrategia de comunicación. Equipos, 

Escenarios, Divulgación.   

V. VALORACIÓN  Medir la. Efectividad y Fortalezas.   

VI.  REGISTRO   Documentar la aplicación del programa CAVLE.  Esquemas, 

Responsables. 

 

Tabla 7: Variables y Elementos a Considerar en la Etapa de Diagnosis 

ETAPA ELEMENTOS DE ANÁLISIS  

I  DIAGNOSIS 

Variables a resolver: 

Grado de presencia de 

comunicación para el 

desarrollo en la 

comercialización del queso 

menonita. 

 

Actitud frente al 

planteamiento de la propuesta  

Beneficios de aplicar la 

comunicación estratégica 

integral 

Públicos participantes para el 

diálogo y para el diseño de las 

estrategias de comunicación 

estratégica. 

Índice de valoración 

Formatos para documentar 

conclusiones y avances 

¿Cuál es la problemática central del sector quesero artesanal del municipio 

de Cuauhtémoc, Chihuahua? ¿Se presenta en relación a la comunicación 

estratégica para la comercialización de su producto? ¿Incide la eficiencia de 

la mezcla de comunicación estratégica en su competitividad? ¿Existen otros 

factores que les afecten? ¿Estarán abiertos a comercializar de otra forma su 

producto? ¿Cuál es el beneficio de comercializar de esta forma? ¿Forma de 

medir los resultados? 
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 Al informarles a los públicos muestreados sobre la propuesta de la Estrategia  CAVLE un 50% la 

visualizó como excelente y como una forma de acercar dos estilos distintos de concebir la actividad 

comercial. Un 25% piensa que es una idea medianamente interesante porque no es fácil romper las estructuras 

que han imperado desde siempre y el 25%  restante la evaluó como inoperante, porque además de los 

argumentos del segundo grupo, se debe considerar la desconfianza de los productores locales para algunas 

actividades de ésta índole que el gobierno generalmente es el que las promueve (Figura 4).   

 

 

Figura 4 Actitud frente a la propuesta ñESTRATEGIA CAVLEò 

 

6. CONCLUSIONES 

 

La mayoría de las metodologías de esta índole, fallan, en primera instancia, por el inadecuado enfoque de 

quienes la diseñan, generalmente, gente que labora en el gobierno o en algún organismo que no ha tenido 

contacto directo con la comunidad en cuestión y que, desconocen por ende, sus símbolos y códigos.  Modelos 

de comunicación para el desarrollo enfocados al aspecto social, se enumeran en demasía, metodologías de 

planeación estratégica y de comunicación integral guardan el mismo comportamiento. Pero ninguna que 

conjunte los aspectos humanos, volitivos, culturales y tradicionales con la comunicación mercadológica En 

este argumento se fundamenta la ESTRAETEGIA CAVLE que  reconoce y propone el respeto a las 

individualidades, promueve la diversidad, el dialogo equitativo y constructivo para la toma de decisiones 

conjuntas y para ello, todos los involucrados deben mostrar disposici·n al ñalcanzar el punto de encuentro. El 

considerar el aspecto cultural y social como atributos de los productos típicos es una estrategia que al 

momento no se aplica en esta región y su competitividad comunicativa con sus diversos públicos 

(proveedores, gobierno, medios de comunicación, entre otros) es muy deficiente. Por ello, una estrategia 

como la CAVLE, puede coadyuvar a solventar dicha problemática. La resistencia aparece ante todo cambio, 

así que no es  causal para detener la presentación de la propuesta, la cual puede aplicarse o adaptarse  a 

cualquier sector o grupo interesado en negociar bajo los parámetros de una comunicación sustentable 

estratégica. El camino es incipiente, generará detractores y defensores. Lo trascendente es atisbar nuevos 

escenarios, estructurarlos, compartirlos y que a partir de ellos se generen nuevos paradigmas que consoliden 

la sustentabilidad integral o total en los individuos, empresas y sociedades.     
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Abstracto: La División de Estudios de Posgrado e Investigación (DEPI) del Instituto Tecnológico de 

Chihuahua II (ITCHII)  tuvo el problema de conocer la pertinencia de las  líneas de generación y aplicación 

del Conocimiento (LGAC) por lo que realizó un estudio de pertinencia de las LGAC de la Maestría en 

Sistemas Computacionales (MSC). Se buscaba que este estudio permitiera validar si su LGAC  es la adecuada 

a las necesidades del entorno, determinar  las materias más idóneas y actualizar sus programas de estudio. De 

manera que esto permita responder de mejor manera a las necesidades de los sectores y como consecuencia 

fortalecer la MSC. Esto mediante la aplicación de encuesta y organizar una reunión en donde se conjuntaron 

personalidades de los diversos sectores, de esta manera se  obtuvo el análisis de pertinencia. 

 

Palabras clave: LGAC, estudio de pertinencia, posgrado. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La MSC del ITCHII  inicia en el semestre de Agosto-Diciembre del 2013. Inicialmente con un ingreso 

anual y de manera más reciente con ingreso semestral para los estudiantes (ITCHII.MSC, 2015).  Como 

objetivo de la maestr²a se tiene: ñFormar capital humano que desarrolle sistemas computacionales con fines 

de resolver problemas reales en los sectores productivo, social y de servicios, en el área de los sistemas 

inteligentes o de las tecnolog²as aplicadas a la educaci·n, proporcionando soluciones de calidad.ò 

(ITCHII.MSC, 2015) Del objetivo se desprende que es una maestr²a con enfoque ñprofesionalizanteò, es 

decir, busca resolver necesidades reales en su entorno. Por lo que se buscaba tener convenios con los diversos 

sectores y responder a sus requerimientos. 

 

Los objetivos específicos de la MSC son (ITCHII.MSC, 2015): 

¶ Formar recursos humanos a nivel graduados de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo. 

¶ Organizar y participar con empresas en proyectos que permitan acceder a conocimientos 

avanzados en  tópicos especializados de las líneas de trabajo. 

¶ Desarrollar propuestas innovadoras para procesos, productos y paquetes tecnológicos en las 

organizaciones basados en sistemas computacionales. 

 

 El ITCHII pertenece al sistema ñTecnol·gico Nacional de M®xicoò que pretende que cada una de sus 

maestr²as y doctorados logren ser acreditados dentro del programa ñPrograma Nacional de Posgrados de 

Calidadò (PNPC) del CONACYT.  Dentro de los criterios que define este organismo para acreditar a un 

posgrado se incluye un estudio de pertinencia (CONACYT 2015). 

mailto:marisela.caldera@itchihuahuaii.edu.mx
mailto:gregorio.ronquillo@itchihuahuaii.edu.mx
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La MSC inicia con dos LGAC: Sistemas Inteligentes y Tecnologías aplicadas a la educación. 

 

Estas dos líneas son muy amplias y dentro de cada una se ubican algunas áreas particulares que se 

identificaron y se mencionan más adelante. 

2. MARCO TEÓRICO  

Pertinencia. Es la capacidad de la institución y su programa para responder a necesidades del medio. 

Necesidades a las que la institución o el programa no responden de manera pasiva, sino proactiva. 

Proactividad entendida como la preocupación por transformar el contexto en que se opera, en el marco de los 

valores que inspiran a la institución y la definen. (SINAES, 2012). 

Las instituciones deben contar con normativas generales correspondientes a su actividad de postgrado y 

velar por la pertinencia de los programas de magíster propuestos, de manera de propender a un sistema 

general de calidad inserto adecuadamente en un contexto nacional e internacional determinado. Además, debe 

velar porque las normativas del programa sean consistentes y coherentes con las de la institución. (CNA, 

2013). 

 

Las modificaciones a un plan de estudios debe apegarse a las necesidades imperantes de los sectores 

sociales, las fuentes de trabajo o las que el desarrollo científico demanda, sustentados con un estudio de 

mercado que permita detectar las necesidades que un determinado sector plantea para su personal o para las 

nuevas contrataciones, así como un análisis de la evolución disciplinaria. (Villanueva Magaña, 2003). 

3. METODOLOGÍA  

3.1 Definir los objetivos del estudio. 

Como inicio se definieron los objetivos del estudio (ITCHII.DEPI 2015): 

1. Evaluar la pertinencia de la LGAC y de los programas de las especialidades de la Maestría en 

Sistemas Computacionales a través de investigación con expertos y empleadores potenciales. 

2. Desarrollar adecuaciones al perfil del egresado basado en las recomendaciones realizadas, por parte 

de los empresarios, al programa de estudio. 

3. Evaluar el potencial de posibles nuevos alumnos para generar un perfil de ingreso a los programas de 

estudio de la maestría. 

4. Establecer vínculos con el sector productivo y empresarial para posibles convenios de colaboración 

 

3.2 Establecer los temas de actualidad dentro de las LGAC. 

Se establecieron  los temas de actualidad que incluyen cada una de las LGAC, obteniendo los siguientes 

resultados (ITCHII.DEPI, 2015): 

Tecnologías aplicadas a la educación. 

1. Ambientes colaborativos en línea (wikis,  blogs,  easychair, etc.) 

2. Aprendizaje activo y colaborativo (marionetas digitales) 

3. Aprendizaje adaptativo 

4. Aprendizaje basado en el juego 

5. Cómputo afectivo 

6. E-Books 
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7. E-Learning 

8. Interfaces naturales 

9. Mobile learning (Aprendizaje Móvil, Cómputo móvil) 

10. MOOC's (Massive Open Online Course, Curso en línea masivo y abierto) 

11. Plataformas virtuales de  aprendizaje (Moodle,  Blackboard,  itunes, etc.) 

12. Programación creativa 

13. Realidad aumentada 

14. Redes sociales 

15. Salones creativos 

 

3.3 Diseño de la encuesta. 

Se diseñó y elaboró la encuesta. Estas se aplicaron  vía Web y de manera presencial en la  reunión 

que se tuvo con los diversos sectores. Se analizaron los resultados obtenidos y se documentó el trabajo. 

3.4 Reunión de trabajo con los sectores. 

Se realizó una reunión de trabajo con los diversos sectores, se presentó la información de la MSC. Los 

asistentes contestaron la encuesta,  algunos de ellos ya la habían contestado vía Web (ITCHII.DEPI 2015). 

En esta reunión se dio oportunidad a los asistentes de participar, expresando dudas y recomendaciones 

sobre las LGAC y los intereses y necesidades de cada uno. Se documentó este aspecto (ITCHII.DEPI 2015). 

4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Aquí se presentan los resultados de la encuesta aplicada y se analizan en el contexto de las LGAC de 

la maestría. Se aplicaron un total de 33 encuestas (ITCHII.DEPI, 2015). 

4.1 Áreas de interés en Tecnologías aplicadas a la educación. 

Las áreas de mayor interés para los encuestados son: Plataformas virtuales de aprendizaje, E-

learning, Ambientes colaborativos en l²nea y MOOCôs  (ITCHII.DEPI, 2015). Ver figura 1.  
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Figura 1. Tendencias más importantes Tecnologías aplicadas a la educación. 

4.2 Preguntas generales. 

La encuesta incluía varias preguntas generales que se aplicaron para ambas líneas, tratan con 

aspectos de las empresas, tales como infraestructura, personal y necesidades de capacitación entre otras. 

Enseguida se muestran los resultados de algunas las preguntas (ITCHII.DEPI 2015). 
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5. CONCLUSIONES 

En cuanto a la pregunta: àC·mo percibe el uso de las TICôs en las actividades educativas como lo son 

por ejemplo: capacitaci·n o entrenamiento en su empresa? El 49% de las empresas lo considera como ñmucho 

usoò, 30% como ñuso regularò y 21% como ñpoco usoò. 

 

Respecto  a la pregunta: ¿Considera importante que se incluyan en sus estrategias de desarrollo 

Tecnolog²as orientadas hacia las actividades educativas o de capacitaci·n? El 42% lo considera ñmuy 

importanteò y el 52% como ñimportanteò. 

 

En base a estas respuestas se considera que la LGAC ñTecnolog²as aplicadas a la educaci·nò es  

pertinente. Pues la mayor²a de las empresas consideran de ñmucho usoò o ñuso regularò esta LGAC. 

Asimismo la mayoría de las empresas considera que es importante incluir estrategias de desarrollo de 

tecnologías para educación o capacitación. Algunas de las áreas de oportunidad son Plataformas virtuales de 

aprendizaje, E-learning, Ambientes colaborativos en l²nea y MOOCôs entre otros, seg¼n las §reas de inter®s 

que las mismas empresas eligieron para esta LGAC. 
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El 70% de los encuestados, consideran que es poca la oferta educativa que existe el Chihuahua en cuanto 

al desarrollo de software a nivel de posgrado. El 70% responde que es poca la oferta educativa a nivel de 

posgrado en Chihuahua en el área de desarrollo de  Tecnologías Aplicadas a la Educación.  

El 36% de las empresas están de acuerdo que se desarrolle un proyecto en su empresa y se establezca un 

convenio de colaboración. El 49% manifiesta que más adelante. 

 

El 64% si capacitaría a su personal en esta maestría. 

 

Otra parte de la encuesta incluye información sobre temas de interés generales para las empresas, estos 

fueron:  

1. E- tutoría 

2. Cómputo en la nube 

3. Simuladores de capacitación 

4. Bussiness Intelligent 

 

La mayoría de las empresas ha dado capacitación en alguna de las siguientes áreas: Servidores Linux, 

base de datos, Java, CMMI, telefonía IP, .NET, Oracle, SQL server y metodologías ágil. Para tal efecto, el 70 

% utilizó un software en línea. 

 

Los posibles proyectos a desarrollar según los manifestaron las empresas con enfoque a LGAC 

ñTecnolog²as aplicadas a la educaci·nò son: 

1. En un futuro, en desarrollar procesos y aplicaciones para la capacitación del conocimiento, retención, 

reusó y transferencia del conocimiento 

2. Proyectos de capacitación de empleados de todas áreas 

3. Desarrollo de software con enfoque organizacional para el aprendizaje de procesos 

4. Plataformas virtuales, tutoriales sistemas educativos 

5. Desarrollo de software y móviles 

 

La reunión con expertos y empleadores potenciales fue un éxito ya que se determinó que la LGAC es  

pertinente. Con los comentarios y recomendaciones se logró complementar la retícula correspondiente al 

programa y analizar las asignaturas para seleccionar las que cumplen con los objetivos del programa de 

Maestría en Sistemas Computaciones.  

 

Se tomaron en cuenta las opiniones y recomendaciones de los asistentes a la reunión, para hacer ajustes 

en la definición de los objetivos y del perfil del egresado. 
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Abstracto: La apertura del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), en materia agrícola a 

partir del 2008, exige a los productores mexicanos ser innovadores y competitivos en sus sistemas de 

producción. En la actualidad, el fríjol es un cultivo que en México juega un papel muy importante, pues es 

parte fundamental de la dieta de la mayoría de la población. En el Estado de Chihuahua se siembran algunas 

variedades, dominando las variedades pintas, pues son las que tienen mercado importante entre la población 

del norte. Actualmente Chihuahua se ubica en el cuarto lugar de los estados productores de la república 

mexicana. El concepto que se describe es la productividad de los cultivos del municipio de Cuauhtémoc 

Chihuahua. Se recomienda el uso de tecnologías, ya que tienen efectos positivos con elementos innovadores 

que mejoran el sistema, tales como prácticas de conservación de suelo, captación de agua de lluvia y uso de 

semillas mejoradas, a fin de incrementar, en el mediano y largo plazo la productividad del frijol en el 

municipio de Cuauhtémoc Chihuahua. 

Palabras Clave: Productividad, Producción, Tecnología, Innovación. 

1. INTRODUCCION  

La demanda de alimentos refleja las mayores necesidades de sustento de una población creciente. La 

población mundial en 2015, alcanzará alrededor de 7000 millones y su cifra continua en aumento, sin 

embargo, la producción agrícola deberá registrar un incremento de 25 a 30%, respecto a 2013, para satisfacer 

la nueva demanda de productos alimenticios y agrícolas. En los países en desarrollo, ésta demanda se 

ampliará en un cien por ciento porque en estos se darán los mayores crecimientos poblacionales  (CIAT, 

2014). 

Prácticamente toda la producción de alimentos se origina en el sector agrícola (incluyendo la pesca), de 

manera que la oferta es fundamental en la seguridad alimentaria , en el costo de la vida y en el ingreso real del 

conjunto de la población, particularmente de los más pobres que destinan a la compra de alimentos una mayor 

proporción de su ingreso. La población más pobre destina más de la mitad del gasto corriente monetario a 

alimentos, mientras que el sector económico fuerte, la proporción es solamente del 22.7 / % (Juárez, 2015) 

El desarrollo rural, en México significa la incorporación de un importante potencial económico para el 

progreso del país. En gran medida el desarrollo de este sector implica la realización de un importante acervo 

de recursos productivos, el primero de ellos: la capacidad creadora y productiva de más de la cuarta parte de 

la población nacional, seguido de las mejoras en los índices de nutrición , educación, salud, vivienda y acceso 

a servicios, así como el dinamismo económico del campo,  que constituyen, estímulos a la realización del 

http://www.sinaes.ac.cr/images/docs/proceso_acreditacion/manual_postgrado_feb12.pdf
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potencial productivo de la población rural, generando un círculo virtuoso de progreso y crecimiento 

productivo que puede mejorar significativamente las condiciones de vida en amplias zonas del país. El 

desarrollo rural, a su vez, incide positivamente sobre el potencial de desarrollo económico global, a través del 

crecimiento de la demanda interna, la mejor articulación interregional, el equilibrio social y la mayor cohesión 

e integración nacional (Pacheco, 2014). 

En México, el grano de frijol por su alto contenido de proteína es básico para la alimentación de su 

población, ocupa el segundo lugar en importancia nacional después del maíz. La producción de leguminosas, 

principalmente el frijol ha disminuido una tasa de 3.2 %, con respecto a un crecimiento de población más 

rápido que la producción. El frijol es una leguminosa que constituye una fuente de proteínas e hidratos de 

carbono natural, además es abundante en vitamina B como: niacina, ácido fólico y tiamina, también 

proporciona hierro, cobre, zinc, fosforo, potasio, magnesio y calcio, contiene un alto contenido en fibra 

(Sangerman, 2012). 

México es un centro de origen de frijol, y cuenta con un vasto acervo de poblaciones silvestres y nativas, 

éstas últimas también conocidas como criollas; sin embargo, hay escasa información sobre sus características 

físicas y químicas asociadas con la calidad del grano. Siendo los genotipos nativos parte importante de la 

riqueza genética de nuestro país, es necesario contar con su caracterización, lo cual permitiría aprovechar este 

germoplasma en los programas de mejora genética, además de que se podría mejorar el aporte de proteínas de 

los consumidores de estas variedades tradicionales al ofrecerles variedades con características morfológicas 

similares dentro de los tipos criollos, pero con mayor contenido de proteína de alta digestibilidad (Acosta, 

2012). 

El cultivo de frijol en el Estado de Chihuahua, es de importancia socio-económica tanto por la superficie 

sembrada como por su contribución a la dieta de la población. No obstante, existe una serie de factores que lo 

limitan entre otros: a) las condiciones climáticas desfavorables caracterizadas por la escasa precipitación e 

irregular distribución durante el ciclo de cultivo; b) las condiciones de los suelos, que son pocos profundos 

con baja retención de humedad, pobres en contenido de materia orgánica; c) degradación del suelo por las 

prácticas agrícolas convencionales de preparación  y manejo, d) utilización de variedades inadecuadas que 

limitan el incremento en el rendimiento y calidad del cultivo (SAGARPA, 2014). 

Para mejorar la productividad del cultivo en el municipio de Cuauhtémoc, se requiere innovación 

orientada a la aplicación y adopción de una estrategia de producción integral, en la que se incorporen los 

diferentes componentes tecnológicos y métodos generados por la investigación agrícola relacionados a la 

disminución de los riesgos climáticos, la estabilización productiva y el aprovechamiento sustentable de los 

recursos dentro de un ambiente biofísico desfavorable. 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La cultura mesoamericana desarrolló sofisticados sistemas de producción, avanzados para su tiempo y 

contribuyeron con alimentos que se utilizan en todo el mundo (chile, calabaza, cacao, vainilla, jitomate rojo, 

aguacate, nopal, etc.). Para los mexicanos, su alimentación envuelve una gran cultura, un estilo de vida, 

simboliza una identidad étnica, un compromiso social y una expresión social (Díaz, 2013). Tal es el caso del 

frijol, que podemos encontrar en todas las regiones del país; son un componente indispensable para 

acompañar los platillos como el mole, arroz, sopes y los exquisitos tlacoyos (Hernández, 2012).  

En México existe un déficit del grano de frijol,  por lo cual el país ha tenido que importar un promedio de 

250 mil toneladas durante la década 2000 ï 2010. Existen elementos para que la producción a nivel nacional 

sea vulnerable, es decir, las condiciones climatológicas que prevalecen durante el ciclo, debido que 

aproximadamente 90% de la superficie destinadas a este cultivo se ubica en áreas de temporal. El frijol se 

produce en dos épocas: primavera ï verano y otoño ï invierno. En otoño ï invierno se siembra menos 

superficie, pero se obtiene un mayor rendimiento unitario. El frijol se cultiva principalmente con el fin de 

cosechar semilla seca y como vaina en fresco se consume en menor proporción, además de lo anterior, el 
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cultivo de frijol es una fuente importante de mano de obra y de ingreso, así como una garantía de seguridad 

alimentario vía autoconsumo  (FIRA, 2013). 

En el Estado de Chihuahua se siembran algunas variedades, dominando las variedades pintas, pues son 

las que tienen mercado importante entre la gente del norte, actualmente se ubica en el cuarto lugar de los 

estados productores de la república  mexicana en fríjol.  La agricultura es importante y destaca por la 

producción de manzana, trigo, avena y frijol, teniendo un crecimiento del 14% y aportando al PIB estatal el 

6.1%   (Sectorial, 2011).   

Cuauhtémoc es uno de los 67 municipios en que se divide el estado mexicano de Chihuahua, su cabecera 

municipal, tiene un total de 134 725 habitantes, una superficie de 3019 km
2
, lo cual representa el 1.2% de la 

superficie del Estado. El agua superficial se localiza básicamente en las lagunas de: Bustillos, El Pájaro, Los 

Nogales; así como las presas: La Quemada, Napavechi, Del Burro, El Picacho, Tres Lagunitas, Seis de Enero, 

Barraganes y Táscate del Águila. Trescientos catorce unidades de producción agrícolas producen manzana, 

maíz, avena y frijol, como principales cultivos, siendo el frijol el cultivo con menor cantidad de productores 

(Dirección de Desarrollo Rural, Presidencia Municipal de Cuauhtémoc, 2015). 

2.1 Objetivo General. 

Identificar los factores que inciden en el cultivo de frijol y su potencial tecnológico para desarrollar 

actividades productivas eficientes, en el Municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua. 

2.1.1 Objetivos Específicos. 

 

1. Identificar y localizar los productores de frijol, sus sistemas de producción y su grado de 

tecnificación. 

2. Identificar los factores tecnológicos que inciden en la producción y su aportación en sistemas 

orientados a aspectos competitivos. 

 

2.2 Hipótesis. 

H¹: La productividad del cultivo de frijol en el Municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, será eficiente si 

aplica tecnologías en su  producción. 

2.3 Justificación. 

La producción de alimentos, es una tarea prioritaria en la economía de un país, tiene que ser viable para 

ser sostenible. La calidad de los productos del campo, depende de la aplicación de prácticas aceptables para la 

cosecha, el almacenamiento y, cuando así convenga, la elaboración de productos derivados. El desempeñar 

las operaciones oportunamente, reducir la carga más pesada para la mano de obra, incrementar la eficiencia, 

diversificar las fuentes de energía y reducir el consumo de la misma, permite hacer que la producción de frijol 

en la zona geográfica de estudio, sea una actividad competitiva. 

Por lo anterior, es necesario realizar una investigación que permita identificar los productores de frijol y 

sus potencialidades, para partir de una realidad y proponer alternativas tecnológicas que permitan orientar los 

esfuerzos hacia un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles con el consecuente beneficio 

económico que esperan los sectores productivos primarios. 

3. MARCO TEÓRICO  

El frijol que se produce  y consume en México, proviene en gran parte de genotipos nativos o criollos, y 

en menor nivel de variedades mejoradas, las cuales representan ventajas agronómicas y también de calidad. 

En ambos casos, pero particularmente en los genotipos nativos ï cuya siembra tradicionalmente es para 

autoconsumo ï, es común,  además de la producción de grano seco, aprovechar el cultivo para obtener vainas 

tiernas o ejotes (Martínez, 2013). 
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Los atributos del grano que el consumidor prefiere son los que determinan la calidad comercial del 

mismo. Tanto el consumo familiar como el industrial, demandan granos de colores preferentes, de acuerdo a 

los hábitos alimenticios de la zona, que además sean de rápida cocción, y con las características sensoriales de 

color, textura y sabor agradables. Para la comercialización de frijol en territorio nacional la Secretaria de 

Comercio y Fomento Industrial (SECOFI, 2008)  definió dos clases en atención al color del grano: negros y 

claros. Existe adem§s un tercer grupo denominado otras clasesò en donde se incluyen variedades de grano con 

diferentes colores, tamaños y formas, en este grupo se consideran los genotipos nativos que reciben nombres 

locales como acerado, morita, conejo etc. 

 

La calidad del grano de frijol es determinada por la variedad, manejo agronómico, condiciones de cultivo 

y posteriormente, de almacenamiento del grano. Los campos pos cosecha más frecuentemente observados, 

son el oscurecimiento, tambi®n llamado ñoxidaci·nò de los granos de testa clara, y el endurecimiento, que a la 

vez provoca el aumento en su tiempo de cocción. Tanto la oxidación como el endurecimiento son ocasionados 

principalmente por el tiempo prolongado de almacenamiento o por las condiciones inadecuadas en el almacén 

(Liu, 2010), aunque la dureza puede ser también de origen genético. Se conocen dos factores que pueden 

causar una cocci·n lenta o deficiente; laò testa duraò, que describe un estado f²sico en el cual las semillas son 

incapaces de embeber suficiente agua, debido a la impermeabilidad parcial de la testa; y la ñdureza a la 

cocci·nò que se refiere a la textura del cotiled·n, la cual induce mayor tiempo de cocción (Liu, 2010). 

 

Por otra parte la calidad nutrimental se valora principalmente por el contenido de proteínas del grano. El 

frijol constituye una de las principales fuentes de proteína en la dieta de grandes segmentos de población, lo 

cual es relevante porque en México existe un nivel elevado de desnutrición energético proteínico, 

principalmente en las zonas rurales y urbanas marginadas (Admassu, 2012). 

 

Investigaciones realizadas indican que el frijol nativo, así como en variedades mejoradas, existe una 

amplia diversidad en las características físicas y químicas del grano, así como también en su tolerancia a 

envejecerse durante el almacenamiento. Dentro del tipo de frijol pinto, la variada Pinto Saltillo por su 

característica del lento oscurecimiento o prolongada vida de anaquel, ha desplazado a todas las variedades 

nativas y mejoradas de este tipo que se siembran en los estados de Chihuahua y Durango (Sánchez, 2010). 

En relación con el uso de semillas mejoradas, en la primera década del siglo XXI, en México se observa 

la tendencia al desplazamiento de variedades criollas por variedades mejoradas de rápida adaptabilidad; ante 

la incapacidad para adquirir la semilla, muchos pequeños productores, tienden a volver al uso de las semillas 

criollas tradicionales. El único factor de producción que baja su costo es la mano de obra, favoreciendo a 

aquellos cultivos menos mecanizados y más intensivos en el uso de este recurso. En un contexto de 

pauperización creciente y de desvalorización salarial, los cultivos que absorben mayores cantidades de trabajo 

tienden a poseer ventajas en términos de costos con respecto a los más tecnificados. Ello tendría vigencia en 

el nuevo encuadre productivo del campo mexicano; en contraste, con los ocurrido en la década anterior, 

cuando los subsidios a la mecanización harían de la maquinaria un recurso menos costoso que la fuerza de 

trabajo (Levy, 2012). 

Desde el punto de vista comercial, y con base en las preferencias en el consumo en las diferentes 

regiones, se han clasificado las variedades como preferentes y no preferentes, pagándose precios diferentes a 

cada una de ellas, estudios realizados por Acosta (2012), han demostrado que una de las variedades de mayor 

consumo es el frijol Flor de Mayo de alta demanda entre los consumidores del centro de México, su 

producción se realiza en la regiones de la Mesa Central, El Bajío y Semiárida. 

Entre los alimentos de origen vegetal, las leguminosas son importantes debido al alto porcentaje de 

proteína contenido en sus semillas, el frijol pude variar desde 16 hasta 33%, porcentaje que supera a los 

cereales. Con respecto al contenido nutricional de esta leguminosa, el frijol está supeditado al tiempo de 

almacenamiento y variedad de que se trate, sin embargo, considerando 100 gramos de alimento crudo en peso 

neto, es de 5 gramos de fibra, 21 gramos de proteína, 200 miligramos de calcio, 5.5 miligramos de hierro, 0.6 

miligramos de tiamina, 0.14 miligramos de riboflavina y 1.5 miligramos de niacina, no conteniendo 

colesterol. Podemos mencionar que la ingesta dual maíz ï frijol en la dieta ha constituido una forma de 

complementar la calidad proteica, ya que mientras que la proteína de maíz es deficiente en lisina y triptófano, 
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el frijol contiene una cantidad de lisina suficiente para compensar la deficiencia de maíz. En contraparte, los 

niveles de aminoácidos azufrados (mitionina, cistina y cisteína) presentes en el maíz son capaces de 

compensar los bajos valores existentes en la proteína del frijol (Dessert ï Shellie, 2008). 

La producción de frijol en México tiende a estancarse, alrededor de 1.2 millones de toneladas anuales, 

aunque con fuertes fluctuaciones. El estancamiento, obedece a ciertos factores, los bajos rendimientos, por 

una lenta incorporación de innovaciones tecnológicas que impacten en la rentabilidad y sostenibilidad 

(Rosales, 2009), la sequía es el factor más limitante en la producción y se corrobora que las características 

fisiológicas y fenológicas relacionadas con la adaptación a la sequía, afecta el rendimiento en el cultivo 

(Acosta, 2012), fuerte incidencia de siniestros, que tiene que ver con  la localización de la producción de 

temporal, desventajas de la producción en el mercado, desalientan la asignación de recursos ï superficie en 

primer término (figura 1). 

 

Bajos rendimientos productivos  

 

 

 

 

Baja rentabilidad 

 

 

Desventajas de los productores en 

el mercado nacional e internacional 

 

 

 

 

Recurrencia y fuerte incidencia de 

siniestros 

 

 

Desaliento en la asignación de 

superficie e inversión 

Figura 3.1. Factores que inciden en el cultivo del frijol en México. 

La producción y superficie sembrada de fríjol en el Estado de Chihuahua ha mostrado variaciones 

durante los últimos diez años. Los años 2011 y 2012, registraron mayor superficie sembrada con más de 100 

mil hectáreas, generando volúmenes de producción superiores a las 80 mil y 100 mil toneladas. La producción 

de fríjol que se genera, se concentra básicamente en diez regiones, destacando tres principales. La zona de 

Casas Grandes con una producción de 12,587 toneladas en 2011 y 19,364 toneladas para el año 2012. La 

región de Cuauhtémoc, generó una producción en el año 2011 de 29,404 toneladas y 36,757 en 2012, 

posteriormente, se encuentra la región de Guerrero cuya producción para 2011, fue de 28,212 toneladas, 

aumentando su volumen en 2012, en 39,670 toneladas (Secretaria de Desarrollo Rural, Gobierno del Estado 

de Chihuahua, 2015). 

Los agricultores del municipio de Cuauhtémoc Chihuahua, principalmente pequeños productores de 

frijol son minifundistas, con la necesidad inminente de asesoría técnica y financiera, ya que no cuentan con un 

instrumento específico para financiar sus cosechas, por las deficiencias en la infraestructura de 

almacenamiento y distribución, ya que la calidad del producto demerita con el paso del tiempo. La 

disponibilidad de frijol en el municipio se podría incrementar impulsando su cultivo, esto contribuiría a 

beneficiar a los consumidores al bajar los precios (Dirección de Desarrollo Rural, Presidencia Municipal de 

Cuauhtémoc, 2015). 

La función productiva se ha convertido en una variable competitiva fundamental para las organizaciones, 

al menos esto se ha incrementado con la globalización, ya que es una manera sencilla de medir sus fuerzas 

con sus competidores y con ellos mismos. Es importante no confundir los términos productividad, eficiencia 

(eficiente) y efectividad (efectivo). Eficiencia.- es la razón entre la producción real y la producción estándar 

esperada. Efectividad.- es el grado en que se logran los objetivos (Colmenares, 2012). 

4. METODOLOGIA  
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La presente investigación está diseñada para lograr el objetivo, identificar los factores que inciden en el 

cultivo de frijol y su potencial tecnológico para desarrollar actividades productivas eficientes en el Municipio 

de Cuauhtémoc Chihuahua.  

El proceso de investigación llevado a cabo se realizó en cuatro etapas: 

Etapa I  Definición de la situación / problema formulación teórica 

1. Planeación. 

2. Formulación del proyecto de investigación. 

 

Etapa II  Trabajo de campo 

1. Identificar y localizar los productores de frijol, sus sistemas de producción y su grado de 

tecnificación. 

2. Identificar los factores tecnológicos que inciden en la producción y su aportación en sistemas 

orientados a aspectos competitivos. 

Etapa  III  Identificación de patrones y elaboración del documento final 

1. Análisis de la información. 

2. Interpretación y discusión. 

 

Etapa IV  Presentación del documento final 

1. Conclusión. 

2. Sugerencia 

3. Presentación del documento 

 

El riesgo en el sector agrícola tiene múltiples dimensiones o factores y la priorización de éstas puede 

apoyar la toma de decisiones. Por otra parte, resulta relevante conocer la importancia que tienen estos factores 

para distintos rublos agrícolas y como varían según zona geográfica el objetivo de la metodología es priorizar 

factores de riesgo, se utiliza la metodología proceso analítico jerárquico (AHP), la cual ha sido utilizada en 

estudios donde la técnica permite la resolución de problemas multicriterio, multientorno y multiactores, 

incorporando en el modelo los aspectos tangibles e intangibles, así como el subjetivismo y la incertidumbre 

inherente en el proceso de toma de decisiones  (Saaty, 1996). 

Estos procedimientos estiman juicios para obtener prioridades. La escala fundamental para representar las 

intensidades de los juicios es: 

Escala 

numérica 

Escala vertical  Explicación 

1 Igual importancia Los dos elementos contribuyen igualmente a la 

propiedad o criterio 

3 Moderadamente más importante un 

elemento que otro 

El juicio y la experiencia previa favorecen a un 

elemento frente al otro 

5 Fuertemente más importante un 

elemento que otro 

El juicio y la experiencia previa favorecen 

fuertemente a un elemento frente  a otro 

7 Mucho más fuerte la importancia de 

un elemento que la del otro 

Un elemento domina fuertemente. Su dominación 

está probada en práctica 
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9 Importancia extrema de un elemento 

frente al otro 

Un elemento domina al otro con el mayor orden 

de magnitud posible 

Los valores 2,4,6,8, suelen utilizarse en situaciones intermedias, y las cifras decimales en estudios de gran 

precisión 

Figura 4.1 Escala fundamental para representar la intensidad de los juicios. 

Fuente: Saaty T.L. ñThe Analysis Network Processò 
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5. RESULTADOS 

 En el trabajo de campo se identifican y localizan veinte y dos unidades de producción agrícola 

cuyo trabajo es el cultivo de frijol, variedad Pinto Saltillo. Se visitan los terrenos de cultivo en las secciones 

municipales de Anáhuac, Lázaro Cárdenas y Álvaro Obregón, y con ello se aplica el instrumento de 

recolección de información (figura 3). Se identifica cultivos con sistema convencional, principalmente en 

parcelas ejidales y sistemas agroecológicos en comunidades menonitas. Es importante observar que se 

encontró una cantidad considerable de productores de frijol cuyo producto solo lo destinan al autoconsumo ya 

que no tienen ningún esquema de reconocimiento legal como productor agrícola. 

 

 

Componente 

Sistema Agricultura Convencional Sistema Agroecológico 

Método Implemento Efecto Método Implemento Efecto 

Preparación 

del suelo 

Labranza 

convencional 

1. arado de 

vertedera.     

2. rastra de 

discos 

Negativo: 

Induce a la 

pérdida de 

suelo por 

erosión 

Labranza de 

conservación 
Multiarado 

Positivo: 

rotura el suelo 

sin invertirlo                         

+ infiltración                            

- escorrentía                            

- costo 

preparación 

Conservación 

de agua 
No No No 

Captación 

"in situ" 
Aqueel 

Positivo:                                   

+ captación                                     

+ infiltración 

Labranza 

secundario 
Convencional Cultivadora 

No evita el 

escurrimiento 

superficial 

Adiciona 

pileteo 
Pileteadora 

Positivo:                                

+ captación                             

- escurrimiento 

Fertilización 
Convencional 

al suelo 

Mateado 

manual. 

Mecánica en 

hielera 

Baja respuesta 

si no hay 

suficiente 

humedad en el 

suelo 

Mateado 

orgánica. 

Liquida 

foliar, urea 

ácido 

fosfórico. 

Aplicación 

en solución 

con aspersor 

Positivo:                                  

+ rendimiento 

Control de 

plagas 

Utilización 

plaguicidas 

tóxicos. No 

control 

Convencional 

Negativo: 

Afecta al 

medio 

ambiente y a 

los humanos 

Control 

biológico. 
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Figura 5.1. Tipo de vertiente que el productor utiliza para el cultivo  de frijol. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 En la etapa de análisis de la información, al utilizar la metodología proceso analítico jerárquico 

(AHP), se plantean los juicios: rendimientos productivos, mercados nacionales e internacionales, siniestros, 

rentabilidad, inversión. En la escala fundamental para representar la intensidad de los juicios, se valora la 

información que el productor de manera directa proporciona de acuerdo a su sentir, la información es 

plasmada en modelos matemáticos matriciales que se compara con la matriz de desarrollo tecnológico, 

considerando los juicios: semilla mejorada, maquinaria y equipo, cobertura de seguro en cultivos agrícolas, 

contrato de  cosecha (esquema de comercialización), sistema de financiamiento (esquema financiera rural del 

gobierno federal).  

 

Criterio 

A11 A12 A13 A14 A15  

 

Escala 

numérica 

A21 A22 A23 A24 A25 

A31 A32 A33 A34 A35 

A41 A42 A43 A44 A45 

A51 A52 A53 A54 A55 

 

 

Resolviendo el sistema de matrices, en la comparación encontramos una ventaja del sistema de 

tecnología con respecto al modelo convencional, en una proporción 3.8: 1, lo cual refleja que el cultivo de 

frijol en el Municipio de Cuauhtémoc puede llegar a ser una opción de incremento en su actividad, con la 

condici·n de esquema  jur²dico ñunidad de producci·n agr²colaò 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Al incorporar prácticas y componentes tecnológicos de conservación de suelos y agua, en combinación 

con semillas mejoradas y un esquema de financiamiento, es una estrategia viable para incrementar, a mediano 

y largo plazo la productividad del cultivo de frijol en el municipio de Cuauhtémoc Chihuahua. 

 

Se recomienda el uso de tecnologías, ya que tienen efectos positivos con elementos innovadores que 

mejoran el sistema, tales como prácticas de conservación de suelo, captación de agua de lluvia y uso de 

semillas mejoradas, a fin de incrementar, en el mediano y largo plazo la productividad del frijol en el 

municipio de Cuauhtémoc Chihuahua. 
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Abstracto: La mayoría de la población adulta en México, se encuentra en condiciones de pobreza, incluidos 

los pensionados, debido a que sus ingresos no son suficientes. El objetivo de esta investigación es proponer 

alternativas financieras que permitan mejorar esta situación. Al ayudar a este sector, se mejoran condiciones 

de salud, se aprovechan experiencias, incrementando la actividad económica. Para medir la calidad de vida, se 

adaptó el modelo de Schalock-Verdugo 2007, considerando, cuatro de ocho variables. El universo, consto de 

10.1 millones, tomados del censo de población adulta del país (INEGI, 2000), ENSANUT 2012, CONAPRED 

2010, y SEDESOL 2012. Variables analizadas; bienestar emocional, material, físico e inclusión social. Los 

resultados aprueban la hipótesis de trabajo; concluyendo, que este sector, es uno de los más vulnerables en el 

país, debido a que la mayoría tiene deficiencias en su calidad de vida, siendo su principal causa la económica, 

que propicia el decremento en los demás indicadores. 

 

Palabras clave: Jubilado, Inclusión financiera, Calidad de vida. 

 

Abstract: Most of the elderly population in Mexico, work under poverty conditions, including pension 

beneficiaries, because their income is too low. The objective of this research is to propose financial 

alternatives that will allow an improvement to this situation. By helping this sector of the population, overall 

health conditions will improve, experiences improve increasing economic activity. To measure life quality, 

the Schalock-Verdugo 2007 model was implemented, considering, four out of eight variables. The universe 

was considered as 10.1 Millions, taking from the population census of elder people in the country (INEGI, 

2000), ENSANUT 2012, CONAPRED 2010, and SEDESOL 2012. Analyzed variables; economic wellbeing, 

material wellbeing, physical wellbeing and social inclusion. The results approve the work hypothesis; 

concluding, that, this is one of the most vulnerable population sectors in the country, because the majority of 

them have deficiencies in their lifeôs quality, and material deficiency  being the main cause that propitiate the 

decrease on the rest of the indicators. 

 

Keywords: Retired, financial inclusion, life quality. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En México, la pirámide poblacional se ha empezado invertir. El Consejo Nacional, argumenta, que para 

el año 2050, los adultos mayores, serán una cuarta parte del total de habitantes. Se puede afirmar que los 

adultos, son ahora, y seguirán siendo, un segmento importante de la población. Es necesario, que la sociedad 

esté preparada para atenderlo, y aprovechar su potencial (INEGI, Los Adultos Mayores en México, 2005). Las 

condiciones de vida de las personas retiradas del ámbito laboral, constituyen un tema que ha sido objeto de 

estudio de distintas dependencias y organismos. El problema que persiste en este sector, es el sistema de 

pensiones que algunos llegan a tener, por ser muy bajo, para retirarse totalmente, por lo tanto, optan por 

seguir trabajando. De las personas que se retiran, hay quienes lo hicieron voluntariamente, a causa de 

limitaciones derivadas de su salud, o porque desean iniciar su descanso. También están aquellos, que 

necesitan seguir en el mercado laboral, para costear su subsistencia, pero que desisten de buscar trabajo, ante 

la discriminación sufrida por la edad, y las desventajas comparativas respecto a personas más jóvenes, y con 
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más calificación, en un mercado con altos niveles de desocupación (SEDESOL, 2013). Los factores 

socioeconómicos y biológicos determinan una condición de vulnerabilidad y, por lo tanto, un descenso en la 

calidad de vida. Es por esto, que el presente estudio, sugiere alternativas financieras, que permitan un 

incremento en esta condición. El método utilizado, tomo un universo de 10.1 millones de adultos mayores, 

evaluando variables de la calidad de vida, y analizando cada una de las estadísticas proporcionadas por 

distintas fuentes oficiales, arrojando, la necesidad de aumentar el ingreso del adulto, para lo cual se proponen 

unas serie de alternativas financieras, que de ser aplicadas, atenderán una necesidad básica apremiante en este 

segmento poblacional. Las líneas de investigación que quedan abiertas, son las relacionadas con los demás 

indicadores, los cuales en su conjunto propiciaran una óptima calidad de vida.  

  

2. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA  

 

A principios del siglo XX, la mayoría de los países del mundo, empezaron a tener incremento en la 

esperanza de vida, eventualmente, la población está creciendo 1.35% por año.  El Banco Mundial, reveló que 

de los 290 millones de personas en edad de trabajar en Latinoamérica, el 55%, es decir, 160 millones, no 

cuentan con ningún sistema de pensión (Rofman, 2013). De acuerdo con información de la Encuesta Nacional 

de Ingreso-Gasto de los Hogares (ENIGH, 2002), la mayoría de la  población adulta vive en condiciones de 

pobreza; el 52% de los hogares que tienen al menos un miembro mayor a 65 años, se encuentra en esta 

condición. Es decir, existen 2.79 millones de personas que viven en hogares bajo algunas de las líneas 

oficiales de pobreza, a diferencia de 2.55 millones que no son considerados pobres. Una razón que explica tal 

nivel de pobreza, es la baja cobertura de la seguridad social, pues la mayoría de ellos, no cuentan con algún 

tipo de pensión; sólo 1.8 reciben mensualmente una transferencia monetaria, por parte de alguna institución 

oficial de seguridad social (Azuara, 2005). El resto de la población, no cuenta con algún tipo de esquema, y se 

mantiene durante su vejez, por medio de actividades remunerativas o bien por el sostenimiento de sus 

familias.  

 

La información de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición muestra, que la autoestima se ve 

disminuida conforme avanza la edad de las personas, ya que a mayor edad,  mayor proporción de individuos, 

deja de considerarse una persona valiosa, o bien, la satisfacción consigo mismo se ve reducida. Esta pérdida 

de autoestima, es más alta, entre los adultos mayores que no tienen pensión ni jubilación, presumiblemente, 

debido a su precaria situación en términos de ingresos, salud y ejercicios de los derechos (ENSANUT, 2012). 

Basándose en los datos anteriormente mencionados, se puede apreciar que, por un lado, aumentan las 

oportunidades para vivir mayor cantidad de años, por otra, la calidad de vida empeora, a medida que se 

envejece. En relación al norte del país, los datos referentes al adulto son inexistentes, las estadísticas del 

estado, no reflejan la realidad local del Municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, debido a que se manejan datos 

de estadísticas nacionales, sin embargo, se infiere que la calidad de vida y el ingreso económico de los adultos 

mayores, tienen una relación directa y en su mayoría son pobres.  

 

A pesar de que, un porcentaje alto de adultos mayores  se encuentra laborando, y un porcentaje menor, 

recibe una pensión, sus ingresos son bajos, acarreando una disminución notable en su calidad de vida. Sus 

ingresos no son suficientes para subsistir dignamente, o sus trabajos no son apropiados para su edad, o las 

demandas que este requiere, son opacadas por jóvenes más entusiastas, o bien, no tienen o tuvieron un buen 

manejo de las finanzas personales. Es por ello, que surge el siguiente objetivo de investigación. 

 

2.2 Objetivo 

Proponer alternativas financieras que permitan mejorar la calidad de vida del adulto mayor. 

 

2.3 Hipótesis 

Hi: A mayor ingreso, mejor calidad de vida en el adulto mayor. 

 

2.4 Justificación 

La importancia de este proyecto, tiene efectos en los siguientes cuatro aspectos; económico- social, 

de salud y practico. En el primero de ellos, si los adultos mayores son incluidos en una cultura financiera, 

pueden contribuir a incrementar  el porcentaje de la actividad económica del país; además, como capital 
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social, representan una gran oportunidad de experiencias y conocimientos, que se pueden aprovechar, en 

beneficio de la misma sociedad. En lo que se refiere a salud, si las personas adultas, tienen actividades, son 

más saludables, por lo que aumenta la calidad de vida en ellas. En el sentido práctico, esta investigación 

brinda alternativas para que los adultos pueden auto emplearse para recibir  mayores ingresos, incluso generar 

empleos (en lugar, de solo crear ingresos pasivos), o solo mantenerse activos laboralmente, como parte de una 

disminución de sus actividades, hacia una vida sedentaria.  

 

2.5 Alcance  

Esta investigación, se considera útil  para empresas e instituciones, que busquen ayudar al adulto 

mayor en el proceso de mejorar su calidad de vida, a través de la inclusión financiera. Además, beneficia al 

país en su actividad económica.  

 

3. MARCO TEÓRICO  

 

3.1 Jubilación y pensiones en México  

Fericgla señala que el término jubilado, no debe referirse específicamente a aspectos biológicos del 

individuo, sino más bien a su condición laboral y social.  El momento de la jubilación, es un cambio muy 

importante en la vida del adulto mayor,  ya que implica, la pérdida de "roles ocupacionales", los cuales han 

tenido fundamental importancia para la identidad del sujeto. La disminución de los ingresos, el cambio de 

ritmo de la vida cotidiana, la reestructuración de los contactos sociales, y la disponibilidad de mayor tiempo 

libre, son otros de los factores relacionados a la jubilación, que pueden hacer de esta etapa, un momento de 

desequilibrio (J., 1992). En el País, existen dos tipos de pensiones, las contributivas y las no contributivas. Las 

instituciones que otorgan pensiones contributivas, son principalmente el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales a los Trabajadores del estado (ISSSTE),  Petróleos 

Mexicanos (PEMEX), el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y los sistemas de 

seguridad social estatales (SSA, 2001). 

 

3.2 Inclusión Financiera.  

En México, la inclusión financiera se define como el acceso y uso de servicios financieros formales 

bajo una regulación apropiada que garantice esquemas de protección al consumidor y promueva la educación 

financiera para mejorar las capacidades financieras de todos los segmentos de la población. La educación 

financiera se refiere a las acciones para que la población adquiera aptitudes, habilidades y conocimientos para 

estar en posibilidad de efectuar un correcto manejo y planeación de sus finanzas personales, así como para 

evaluar la oferta de productos y servicios financieros; tomar decisiones acordes a sus intereses; elegir 

productos que se ajusten a sus necesidades, y comprender los derechos y obligaciones asociados a la 

contratación de estos servicios (SHCP, 2013) 

 

3.3 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 

Se trata de una encuesta probabilística, con representatividad nacional, estatal y por estrato 

urbano/rural. La muestra del 2012 estuvo constituida por 1719 viviendas en cada una de las entidades 

federativas, lo que hace un total de 55 008 viviendas en el ámbito nacional. Dentro de este grupo se realizaron 

8 874 entrevistas a adultos mayores de 60 años en adelante (ENSANUT, 2012). 

 

3.4 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)  

En su publicaci·n, ñLos adultos mayores en M®xico. Perfil sociodemogr§fico al inicio del siglo 

XXIò, se describen algunos rasgos demogr§ficos, sociales y econ·micos de la poblaci·n de 60 a¶os o m§s; as² 

como sus condiciones de vida (INEGI, Los Adultos Mayores en México, 2005). Los datos empleados en esta 

investigación fueron tomados del censo de población 2000. 

 

3.5 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación  (CONAPRED) 

Los resultados de la encuesta que publica el Conapred evidencian las actitudes y las prácticas de la 

sociedad hacia las personas mayores. La publicación nos da la oportunidad de reflexionar sobre esa etapa de 

la vida y el enfoque que convendría que se le diera en la sociedad y en las políticas públicas. Las estadísticas 

planteadas en esta investigación, fueron tomadas de la encuesta realizada el 14 de octubre al 23 de noviembre 
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de 2010, donde se visitaron 13 751 hogares, que arrojaron información referente a 52 095 personas 

(CONAPRED, 2010). 

 

3.6 Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) 

Es un ministerio encargado de ofrecer programas y apoyos al pueblo, a través de la administración de 

recursos para el mismo propósito; además de crear programas para combatir la pobreza. Proporciona bienes y 

productos de interés social a personas necesitadas, incluyendo apoyos, servicios especiales, despensa básica, 

entre otros (SEDESOL). 

 

3.7 Modelos para medir la calidad de vida. 

Las medidas de desenlace varían desde aquellas que son objetivas y fáciles de medir, como la 

muerte; otras que se basan en parámetros clínicos o de laboratorio, hasta aquellas que se basan en juicios 

subjetivos. Al igual que en la práctica clínica, se debe reunir requisitos metodológicos preestablecidos. 

Debido a que algunos de los componentes de la calidad de vida no pueden ser observados directamente, éstos 

se evalúan a través de cuestionarios que contienen grupos de preguntas. Cada pregunta representa una 

variable que aporta un peso específico a una calificación global, para un factor o dominio. En teoría, se asume 

que hay un valor verdadero de la calidad de vida y que puede medirse indirectamente por medio de escalas 

(Velarde, 2002). El número de modelos y encuestas que existen son más de cien y atienden a las diferentes 

necesidades que el investigador requiera. 

   

3.8 Modelo de Calidad de Vida Individual (Schalock y Verdugo, 2002/2003, 2007) 

ñCalidad de vida es un concepto que refleja las condiciones de vida deseadas por una persona en 

relación con ocho necesidades fundamentales que representan el núcleo de las dimensiones de la vida de cada 

uno o unaò. 

 

Este concepto queda definido en 8 dimensiones. Cada una de ellas viene definida por una serie de 

indicadores. 

 

Los indicadores son percepciones, comportamientos o condiciones específicas de una dimensión que 

nos van a permitir evaluar la satisfacción con una determinada área de la vida (Paso a Paso, 2011). 

 

El bienestar emocional tiene como indicadores: estabilidad mental, ausencia de estrés, sentimientos 

negativos, satisfacción y auto concepto. Las relaciones interpersonales poseen los indicadores de; relaciones 

sociales, familiares, y de pareja; tener amigos estables y claramente identificados, además de tener contactos 

sociales positivos y gratificantes. El bienestar material cuenta con los indicadores de condiciones de la 

vivienda, lugar de trabajo y servicio al que acude, empleo, ingresos, salario y posesiones. El desarrollo 

personal toma los siguientes indicadores: educación, oportunidades de aprendizaje, habilidades relacionadas 

con el trabajo, habilidades funcionales (competencia personal, conducta adaptativaé) y las actividades de la 

vida diaria. El bienestar físico se refleja en los indicadores de: atención sanitaria, sueño, consecuencias de la 

salud (dolores, medicaci·né), salud general, movilidad, y acceso a ayudas t®cnicas. La autodeterminaci·n 

presenta los indicadores de: autonomía, metas y preferencias personales, decisiones y elecciones. La inclusión 

social exhibe como indicadores: la participación, integración y apoyos. Los derechos se muestran con los 

indicadores de: conocimiento, defensa y el ejercicio de los derechos, intimidad y respeto. 

 

4. METODOLOGÍA  

 

 El método general de investigación consistió en, plantear el problema de investigación, establecer los 

objetivos, hipótesis, justificar y revisar la literatura. El diseño de investigación es de tendencia, debido a que 

se analizan cambios a través del tiempo. El modelo de investigación utilizado, toma como referencia el de 

Schalock y Verdugo 2007, que contempla, ocho categorías que evalúan la calidad de vida, para efecto de esta 

investigación solo se usaron cuatro. Para determinar el universo de trabajo, se utilizó el censo de la población 

de adultos mayores del año 2000, el ENSANUT 2012, el CONAPRED 2010, así como la investigación 

realizada por el SEDESOL 2012, con un universo de 10.1 millones, con los cuales, se creó un archivo con una 

base de datos, que permitieron analizar las variables; bienestar emocional, bienestar material, bienestar físico 
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e inclusión social, mismas que evalúan la calidad de vida. Para el análisis de los datos, se relacionaron las 

variables, se tomaron algunos rasgos demográficos, sociales y económicos de la población de 60 años o más; 

así como sus condiciones de vida, donde se evidencian las actitudes y las prácticas de la sociedad hacia las 

personas mayores, y lo que ellas, opinan y perciben de sí. Para saber su condición de salud, se recurrió a las 

encuestas del ENSANUT 2012, con ella, se estableció la relación de vulnerabilidad que existe en los adultos 

con pensión o sin ella, para finalmente proponer alternativas financieras, que le permitan al adulto mejorar sus 

ingresos, y con ello, su calidad de vida. En base a lo anterior, se deriva lo siguiente. 

 

5. RESULTADOS 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos del análisis de las variables; bienestar emocional, 

bienestar material, bienestar físico e inclusión social, a través de gráficas: 

 

El bienestar emocional tiene como indicadores, la satisfacción y el auto concepto, éstos se ven reflejados 

desde el punto de vista de un pensionado y del no pensionado (Gráfica 5.1). Las preguntas realizadas por el 

SEDESOL, muestran que los adultos pensionados valoran más su vida y están más satisfechos con ella, que 

aquellos que no reciben una pensión (Gráfica 5.2). En referencia a los problemas más importantes que tiene el 

adulto mayor; soledad, tristeza, depresión por edad y vejez, se encuentran en el cuarto lugar (Gráfica 5.3), no 

representando un problema fuerte que afecte su calidad de vida. 

 

 
Gráfica 5.1 Distribución porcentual de la población de 60 años y más según goce de pensión 2004 

 
Gráfica 5.2 Estadísticas de SEDESOL 

 
Gráfica 5.3 Problemas importantes en el adulto mayor 

En el bienestar material, los indicadores fueron: condiciones de la vivienda, empleo, ingresos, salario 

y posesiones.  

Los problemas más importantes que enfrenta el adulto, son los económicos, seguidos por salud y los 

laborales, ocupan un tercer lugar (Gráfica 5.3), las condiciones de vivienda son altas, pues más del 43% de los 

adultos, cuenta con al menos una posesión (radio, televisión, computadora, entre otros), el 70.5% donde reside 

al menos una persona adulta se considera resistente, solo 15.2 vive en condiciones precarias, y de ellas, los 

jubilados y pensionados ocupan un 2.9% (Grafica 5.4). 
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Gráfica 5.4 Condiciones de la vivienda 

En relación al empleo, el 36% de las personas, consideran que un problema para la gente de su edad, 

es el laboral, ya que un 91.2% afirmo, que es difícil conseguir un empleo (Gráfica 5.5). 

 

 
Gráfica 5.5 Preguntas sobre el trabajo 

Por otro lado, el 61.8%  de los adultos, es sostenido económicamente por un familiar; 31.5% recibe 

pensión, y el restante se sostiene por otros medios; del 36.5% que participa en la actividad económica del 

país, el 25.04% tiene como principal ocupación las actividades agrícolas, ganaderas y silvícolas, mientras que 

un 20.46% trabaja por cuenta propia, y un 19.13% es comerciante. El motivo por el cual, el resto de la 

población no trabaja, es, porque la mayoría se dedica a los quehaceres del hogar, y el 29.08% porque recibe 

una pensión, solo un 8.21% no trabaja por incapacidad (Gráfica 5.6). Sin embargo, más de la mitad de los 

adultos del país, consideran que sus ingresos no son suficientes para cubrir sus necesidades, el ingreso 

corriente total per cápita de los adultos sin pensión es de $2,538.82 contra $4,475.39 de los hogares que 

reciben pensión (Gráfica 5.7). 

 

 
 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































